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RESUMEN 

 
El presente trabajo es un estudio exploratorio que busca determinar los factores que motivan a estudiantes 
universitarios para optar por un intercambio, y los factores que influyen al momento de elegir un destino. 
Para esto se aplicó un cuestionario a 630 estudiantes universitarios, de los cuales el 91% estaba interesado 
en participar en un intercambio pero solo un 9% había postulado. Se encontraron 7 factores que explican 
el deseo de estudiar en el extranjero: vivir nuevas experiencias, ampliar la red de contactos, influencia de 
terceros, motivos laborales, autorrealización, turismo y motivos académicos. Para el caso de la elección 
de un destino se encontraron 8 factores: el acceso y la oferta académica de destino, calidad de vida, costos, 
conectividad de la ciudad, turismo, cercanía y contactos, motivaciones sociales, y el idioma. Por último se 
evidenciaron tres segmentos de estudiantes: Conservadores, más interesado en motivos académicos; 
Viajeros, abiertos a conocer nuevas realidades, ampliar su red de contactos y vivir experiencias nuevas; y 
Exploradores motivados por el turismo y viajes en el lugar de destino. Futuros estudios deberían enfocarse 
en encontrar un modelo causal entre los factores que motivan el intercambio en estudiantes universitarios. 
 
PALABRAS CLAVE: Estudiantes, Intercambio, Motivaciones 
 

EXCHANGE MOTIVATIONS IN UNIVERSITY STUDENTS 
 

ABSTRACT 
 

This paper is an exploratory study that seeks to determine factors that motivate college students to opt for 
an exchange program, and factors that influence destination choice. For this, a questionnaire was applied 
to 630 college students, of which 91% were interested in participating in an exchange but only 9% had 
postulated. Seven factors that explain the desire to study abroad were found: new experiences, expanding 
the social network, influence of others, work reasons, self-realization, tourism and academic reasons. When 
choosing a destination eight factors were found to be important: Access and academic offerings, quality of 
life, costs, connectivity of the city, tourism, closeness and contacts, social motivations, and language. 
Finally, three cluster were identified: Conservatives, more interested in academic reasons; Travelers, open 
to meeting new realities, expand their social network and have new experiences; and Explorers motivated 
by tourism and travel at the place of destination. Future studies should focus on finding a causal model 
among the factors that motivate the exchange of university students. 
 
JEL: I20, I25 
 
KEYWORDS: Student, Mobility, Motivation 
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INTRODUCCIÓN 
 

urante las últimas tres décadas, el número de alumnos matriculados fuera de su país de ciudadanía 
ha aumentado drásticamente, de 0,8 millones a nivel mundial en 1975 a 4,5 millones en 2012, un 
aumento de más de cinco veces (OCDE, 2014. Education at a Glance 2014). Australia, Austria, 

Luxemburgo, Nueva Zelanda, Suiza y el Reino Unido, son quienes registran un mayor porcentaje de 
estudiantes internacionales entre sus matriculados. En cuanto a los destinos preferidos por los estudiantes 
de intercambio, lidera el ranking Estados Unidos (16%) seguido de Reino Unido (13%), y de Alemania, 
Francia y Australia con un 6%. En cuanto al origen de los estudiantes, los asiáticos representan el 53% de 
los estudiantes extranjeros matriculados en todo el mundo, un 23% son europeos, un 12% africanos, un 6% 
de Latinoamérica y el Caribe, 3% de Norte América, 1% de Oceanía. En Chile la mayor parte de estudiantes 
extranjeros proviene de Latinoamérica y el Caribe (88%). Mientras que de los estudiantes chilenos en 
intercambio un 21,4% estudia en España, seguido de Estados Unidos (18,9%) y Francia (7,9%) (OCDE, 
2014. Education at a Glance 2014). De acuerdo a la OCDE, esta expansión se debe a un interés en la 
promoción de las relaciones académicas, culturales, sociales y políticas entre los países, un aumento en el 
acceso global a la educación terciaria, y a la reducción de costos de transporte.  
 
Además, están las condiciones de atracción de los países industrializados, relacionadas con la demanda de 
profesionales, científicos y tecnólogos en los sectores competitivos; y por otro lado las condiciones de 
expulsión de los países de origen de los estudiantes, como bajas expectativas laborales, escasez de carreras 
de postgrado o determinadas especialidades. En consecuencia el objetivo de esta investigación es 
determinar los factores que motivan a estudiantes universitarios para optar por programas de intercambio, 
y los factores que influyen al momento de elegir un destino. El resto de la investigación está organizada 
como sigue. En la sección de revisión literaria se presentan diversos estudios que buscan profundizar tanto 
en los motivos de movilidad de los estudiantes como en los factores que condicionan la elección de un 
destino, así mismo se revisan estudios realizados en otros países. Posteriormente se presenta la metodología 
que considera un estudio exploratorio con una fase cualitativa y una fase cuantitativa. Se analizan los 
resultados del análisis factorial buscando determinar los factores motivacionales del intercambio y del 
análisis factorial para la elección de destino, luego se revisan los resultados del análisis de conglomerados, 
y finalmente se exponen las principales conclusiones del estudio. 
 
REVISIÓN LITERARIA 
 
La internacionalización de la educación superior es un proceso de cambio desde una institución nacional 
hacia la inclusión de la dimensión internacional en todos los aspectos de su gestión para impulsar la calidad 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje y alcanzar los niveles de competencias deseados (Soderqvist, 
2002). Abarca aquellos aspectos de los sistemas o de las instituciones que van más allá de las fronteras de 
un país o que están influidos por las relaciones con estudiantes, profesores, gestores, instituciones 
educativas, sistemas, administraciones públicas y demás agentes en otros países (Throsby, 1998; López & 
Sanmartín, 2004), y es el proceso de integrar una dimensión internacional, intercultural o global en el 
objetivo, funciones o prestación de los servicios de la educación postsecundaria (Knight, 2003). Al respecto, 
López & Sanmartín (2004) distinguen tres niveles de internacionalización siendo estos: Movilidad Física 
que implica el desplazamiento del estudiante hasta el país donde van a recibir la educación; Movilidad 
Ficticia donde el estudiante se matricula en una institución ubicada en su propio país que les permite obtener 
un título reconocido por una universidad extranjera mediante acuerdos o vínculos previamente establecidos 
entre estas instituciones; Ausencia de Movilidad que consiste en educación a distancia utilizando medios 
de comunicación como Internet. 
 
Los programas de movilidad estudiantil son vistos como un medio eficaz para que el estudiante desarrolle 
habilidades internacionales (Daly & Barker, 2005), en efecto, estudiantes de los países industrializados que 
estudian en el extranjero desean ampliar sus horizontes, aprender un idioma, o adquirir conocimientos que 
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no podían adquirir en el hogar (Altbach, 2003). En este sentido, las motivaciones de un estudiante extranjero 
pueden variar dependiendo de su plan de expectativas (Bórquez, 2012).La motivación es un término que se 
utiliza cuando se quiere describir las fuerzas que actúan sobre, o dentro de, un organismo, para iniciar y 
dirigir la conducta de éste (Palmero et al., 2008) que explica las diferencias en la intensidad de la conducta 
(Petri, 1991). La motivación para viajar se puede categorizar en dos factores: "push" y "pull" (Dann, 1977; 
Lee et al, 2002; Yoon & Uysal, 2005).  
 
De este modo, las fuerzas de empuje (push) socio-psicológicas, intrínsecas e intangibles motivan a la gente 
a viajar; mientras que, mientras que las fuerzas de atracción (pull) permiten seleccionar un destino (Baloglu 
y Uysal, 1996; Crompton, 1979; Lee et al, 2002; Yoon y Uysal, 2005). De acuerdo a Mazzarol & Soutar 
(2002) las fuerzas económicas y sociales en el país de origen sirven para empujar a los estudiantes al 
intercambio, sin embargo, la decisión de qué país anfitrión van a seleccionar depende de una variedad de 
factores de atracción, de este modo, un estudiante debe ser empujado a emprender un programa de 
intercambio y atraído por un lugar de destino (Llewellyn‐Smith & McCabe, 2008). Se ha identificado como 
un importante factor en la motivación para emigrar (Chirkov et al., 2007; Beech, 2014; Beine et al., 2014; 
Wells, 2014). Del mismo modo, la red de contactos en el país de origen tiene una gran importancia (Brooks 
& Waters, 2010; Cairns & Smyth, 2011) pudiendo ayudar a construir la geografía imaginativa y esta a su 
vez resulta un factor importante en la motivación de intercambio (Beech, 2014). Para la presente 
investigación se distinguen cuatro tipos de factores que promueven el intercambio (Pons, Herrero & Andrés, 
2007): 
 
En este aspecto se considera el contexto familiar, tomando en cuenta el nivel de estudios y las actividades 
laborales de los progenitores. Según Pons, Herrero y Andrés (2007), estos factores inciden en la movilidad 
ya que, cuanto más alto es el estatus socioeconómico y cultural, se dan más posibilidades de participación 
en los programas de intercambio. Es decir, un estatus socioeconómico y cultural permite la financiación de 
los programas; mayor soporte afectivo y moral en cuanto a que se detecta una actitud más positiva; y mayor 
conocimiento de idiomas respecto a un entorno culturalmente más rico. Por el contrario, los estudiantes que 
provienen de entornos familiares menos favorecidos, son propensos a enfrentarse a más obstáculos, no sólo 
económicos, sino también afectivos y culturales (Pons, Herrero y Andrés, 2007). 
 
Las principales motivaciones respecto al motivo académico profesional, se refieren al interés por cursar 
ciertas asignaturas o especialidades que no se ofertan en la propia universidad de origen, a elementos 
vinculados al prestigio de la universidad de destino o a las metodologías utilizadas, así como al aprendizaje 
o perfeccionamiento del idioma (Pons, Herrero y Andrés, 2007). En efecto, Barragán y Leal (2013), indican 
que un estudiante con visión internacional debe tener una mente receptiva para comprender los valores de 
la multiculturalidad, es decir, los conocimientos específicos como lenguas y culturas de los países. 
Siguiendo la línea de investigación, estudios desarrollados por Bórquez (2012), revela que las razones de 
intercambio que más son enunciadas por los estudiantes son el prestigio asociado de estudios en el exterior, 
el valor de los diplomas extranjeros sobre el mercado local o internacional, el conocimiento de la lengua, 
las factibilidades de acceso a la universidad y la imagen positiva del país de recepción. 
 
Entre todos los factores que influyen en la movilidad los que tienen más peso son los motivos de movilidad 
personales (Pons, Herrero y Andrés, 2007). En este sentido, el buscar nuevas experiencias y el conocer 
otras culturas, se destacan entre otros factores, como creer que los programas de intercambio sirven para la 
búsqueda de la autonomía y seguridad en uno mismo, el hecho de adquirir independencia dese la 
desvinculación del entorno familiar, y el interés por conocer gente. La relevancia de estos factores pone en 
tela de juicio que se cumplan los objetivos de los programas de movilidad ya que se observa cómo, en 
general, los estudiantes están más motivados por aspectos lúdicos y de desarrollo personal que académico-
profesionales (Pons, Herrero y Andrés, 2007). En la misma línea de pensamiento, Luchilo (2006), advierte 
que la difusión de una cultura juvenil de intercambio motivada menos por los tradicionales factores 
económicos de la migración (ingresos, empleo) y más por factores de educación, tiempo libre y adquisición 
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de experiencia” son tendencias culturales que han motivado la movilidad internacional de estudiantes 
universitarios. 
 
Según Pons, Herrero y Andrés (2007), existen otro tipo de factores que influyen en la movilidad y que están 
relacionados con la previa participación en programas de intercambio o la realización de viajes. Los 
estudiantes consideran que tener experiencias de este tipo en el pasado, aumenta el deseo de viajar, ampliar 
horizontes y conocer una cultura a través de la inmersión. Además, tener referencias positivas de los propios 
programas, ya sea a través de conocidos, amigos o familiares incentiva la movilidad (Pons, Herrero y 
Andrés, 2007). En último lugar, las ayudas económicas también emergen como un elemento condicionante 
en la movilidad (Pons, Herrero y Andrés, 2007). 
 
METODOLOGÍA 
 
La investigación se inició con un estudio de los antecedentes de intercambio tanto a nivel nacional como 
internacional, y con revisión bibliográfica respecto a los factores que motivan la intención de participar en 
un programa de intercambio universitario; posteriormente se realizó un estudio cualitativo mediante 
entrevistas a actores encargados de programas de intercambio y alumnos participantes para formular un 
instrumento de medición. Luego se realizó un estudio cuantitativo concluyente mediante un cuestionario 
respondido por 630 estudiantes universitarios durante octubre de 2014 con el fin de conocer cuales son sus 
motivaciones tanto al momento de optar por participar de un intercambio como al momento de elegir un 
destino, utilizando análisis descriptivos y factorial exploratorio; y determinar perfiles de estudiantes según 
sus interesases en torno al intercambio universitario mediante un análisis de conglomerados. 
 
RESULTADOS 
 
Los resultados muestran que si bien los alumnos están interesados en realizar un intercambio durante sus 
estudios universitarios (91%) son muy pocos los que llegan postular a algún programa de intercambio (9%). 
Por otra parte la mayor parte de los estudiantes (62%) ha viajado al extranjero y un 63% tiene amigos de 
otros países, esto refleja el nivel de apertura al mundo e internacionalización de los estudiantes 
universitarios. En cuanto a la modalidad de intercambio preferida se destaca en primer lugar el intercambio 
regular (63%) tal como muestra la Figura 1. 
 
Figura 1: Preferencia Por Modalidad de Intercambio 
 

 
En  esta figura se puede apreciar las preferencias de los estudiantes encuestados por modalidades de intercambio, al respecto se destaca en primer 
lugar el Intercambio regular con 63%, seguido del Doble título con 18% y de Práctica en el extranjero con 15%, finalmente aparece Tesis en el 
extranjero solo con un 4%. 
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Cabe destacar que las preferencias varían levemente conforme aumenta el año que cursa el estudiante, en 
efecto, disminuye gradualmente la preferencia por Intercambio regular conforme aumenta la opción de 
realizar prácticas y trabajos de título o tesis en el extranjero. En cuanto al incentivo que perciben los 
estudiantes de parte de su entorno social, se destaca a los amigos o compañeros (46%) y el entorno familiar 
(39%). Respecto a las motivaciones, estas fueron medidas mediante una escala Likert de 5 puntos, y están 
ligadas principalmente al aprendizaje de una segunda lengua (media 4,7); vivir nuevas experiencias (media 
4.7) conociendo otras culturas, lugares y personas (media 4.5); y adquirir una diferenciación y mayor valor 
en el expediente académico para aumentar así las posibilidades de inserción laboral (media 4.5), gracias a 
la oportunidad de alcanzar mayores conocimientos a través de programas específicos o de especialidades 
en otras instituciones. Las distintas motivaciones planteadas se pueden definir en 7 factores motivadores de 
movilidad proporcionados por un análisis factorial exploratorio mediante el método de extracción de 
componentes principales y método de rotación varimax, diferenciado para alumnos con interés en realizar 
un intercambio tal como se muestra la Tabla 1. 
 
En la Tabla 1 se observa la composición de cada factor, al respecto se destaca que los dos primeros factores 
aluden a conocer nuevas realidades, tener nuevas experiencias y ampliar la red de contactos. Del mismo 
modo el tercer factor también guarda relación con la red de contactos y en este caso la influencia al momento 
de optar por un programa de intercambio. Luego vienen motivos laborales, esto es la percepción de que el 
intercambio enriquece el currículum del estudiante y con ello mejorara sus oportunidades en el mercado 
laboral. Posteriormente la satisfacción de necesidades personales, los motivos netamente turísticos y por 
último los académicos. 
 
Tabla 1: Factores Motivadores del Intercambio Universitario 
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Conocer entorno universitario 0.776       
Conocer perspectivas laborales 0.735       
Nuevas experiencias 0.591       
Oportunidad de postgrado 0.543       
Aprender idioma 0.523       
Romper con la rutina  0.790      
Conocer gente  0.721      
El desafío de vivir sólo  0.695      
Generar contactos extranjeros  0.583      
Descubrir otra cultura  0.498      
Amigos de intercambio   0.771     
Presión familiar   0.714     
Influencias   0.689     
Participación en programas anteriores   0.560     
Inserción laboral    0.840    
Mejorar currículum    0.827    
Búsqueda de seguridad en uno mismo     0.871   
Búsqueda de autonomía     0.856   
Experiencia turística      0.752  
Deseo de viajar      0.649  
Ayuda económica prevista      0.517  
Lo requiere mis estudios       0.793 
Programa específico       0.674 

En esta tabla se muestra un extracto de la Matriz de componentes rotados que entrega el software estadístico SPSS 22 al realizar un análisis de 
factores de las motivaciones para optar por un programa de intercambio. Se evidencian claramente 7 factores cuyos nombres se muestran en el 
título de cada columna compuestos por las variables que se muestran en las filas, cabe destacar que dichas variables fueron medidas utilizando 
una escala Likert de 5 puntos. 
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La Tabla 2 muestra la varianza total explicada, al respecto se puede observar que con 7 factores se logra 
explicar 63.5% de la varianza. 
 
Tabla 2: Análisis Factorial Motivadores de Intercambio 
 

 Suma de las Saturaciones al Cuadrado de la Rotación 
Componente Total % de la Varianza % Acumulado 

1 2.604 11.321 11.321 
2 2.577 11.206 22.527 
3 2.395 10.415 32.942 
4 2.006 8.721 41.663 
5 1.787 7.769 49.432 
6 1.671 7.267 56.699 
7 1.560 6.781 63.480 

En esta tabla se muestra un extracto de la tabla Varianza total explicada que entrega el software estadístico SPSS 22 al realizar un análisis de 
factores de las motivaciones para optar por un programa de intercambio. Se aprecia que con 7 factores se logra explicar un 63.480% de la 
varianza. 
 
Así como existen deseos y estímulos por hacer un intercambio, existen también variable que afectan de 
forma negativa. Se observó que la principal barrera es la percepción de un gran esfuerzo monetario que 
requiere realizar un intercambio (media 3.97). En cuanto a la motivación al momento de seleccionar un 
destino de intercambio, lo más importante a considerar son los costos de vida en el lugar de destino (media 
4.2), la calidad de vida y el idioma del destino (media 4.2), además del prestigio de la universidad receptora. 
Por medio de un análisis factorial exploratorio se definieron 8 factores de elección de destino que agrupan 
las variables del cuestionario asociadas a elección de destino de intercambio tal como muestra la Tabla 3 
basada en la matriz de componentes rotados del análisis de factores. 
 
En la Tabla 3 se observan los factores que motivan la elección del destino de intercambio, al respecto se 
destaca en primer lugar la oferta académica de destino junto a los requisitos de acceso de los programas, 
luego la calidad de vida representado por acceso a transporte, seguridad y estabilidad política. 
Posteriormente los motivos asociados al costo y financiamiento del intercambio seguido de características 
de ciudad cosmopolita y conectada lo que ayudaría a conocer otros destinos, esto se relaciona con el 
siguiente factor asociado a motivos turísticos. Luego aparecen los motivos que aluden a la red de contacto, 
tanto en función de tener conocidos en el destino y proximidad con el país de origen como por la 
oportunidad de ampliar la red de contactos. Finalmente se encuentran los motivos de idioma. La Tabla 4 
muestra la varianza total explicada, al respecto se puede observar que con 8 factores se logra explicar 59.9% 
de la varianza. 
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Tabla 3: Factores de Elección de Destino 
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Oferta de especialidades 0.754        
Nivel de dificultad académica 0.712        
Requisitos de acceso 0.671        
Programas exclusivos para extranjeros 0.659        
Enfoque del programa de estudio 0.655        
Prestigio 0.648        
Estabilidad política y social  0.775       
Calidad de vida  0.746       
Seguridad personal  0.726       
Disponibilidad de transporte en el destino  0.668       
Costo de vida y costo de viaje   0.841      
Ayudas económicas complementarias   0.814      
Facilidades de alojamiento   0.747      
Tamaño de la ciudad: ciudad grande    0.714     
Ciudad cosmopolita    0.602     
Alta conexión con otros destinos    0.513     
Nivel socioeconómico del paíss    0.506     
Interés cultural de la ciudad     0.714    
Posibilidades de ocio     0.691    
Turismo, paisaje y entorno natural     0.645    
Conocidos en el destino      0.752   
Influencia de algún profesor      0.637   
Proximidad geográfica con Chile      0.628   
Ampliar mi círculo de relaciones en el destino       0.721  
Actividades sociales o deportivas       0.675  
Idioma         0.770 
Idioma de instrucción        0.663 

En esta tabla se muestra un extracto de la Matriz de componentes rotados que entrega el software estadístico SPSS 22 al realizar un análisis de 
factores de las motivaciones para la elección de un destino de intercambio. Se evidencian claramente 8 factores cuyos nombres se muestran en el 
título de cada columna compuestos por las variables que se muestran en las filas, cabe destacar que dichas variables fueron medidas utilizando 
una escala Likert de 5 puntos. 
 
También se determinó que el inglés es el idioma preferido para un intercambio (71%), seguido por el idioma 
alemán (11%). Así mismo respecto a los países destinos, se prefiere: Alemania (23%), Estados Unidos 
(17%), Inglaterra (12%) y Australia (10%). Posteriormente se determinaron 3 perfiles de estudiantes en 
base a las variables de motivación para la elección de destino, tal como muestra la Tabla 5. 
 
Tabla 4: Factores de Elección de Destino 
 

 Suma de las Saturaciones al Cuadrado de la Rotación 
Componente Total % de la varianza % acumulado 

1 3.419 12.663 12.663 
2 2.604 9,646 22.309 
3 2.253 8.343 30.653 
4 1.823 6.751 37.404 
5 1.610 5.964 43.369 
6 1.603 5.938 49.307 
7 1.475 5.464 54.771 
8 1.401 5.188 59.959 

En esta tabla se muestra un extracto de la tabla Varianza total explicada que entrega el software estadístico SPSS 22 al realizar un análisis de 
factores de las motivaciones para la elección de un destino de intercambio. Se aprecia que con 8 factores se logra explicar un 59.959% de la 
varianza. 
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Tabla 5: Análisis de Conglomerados Según Motivación Para la Elección de Destino 
 

Conservadores  
 

Prefieren ir a lugares tranquilos, ciudades pequeñas o de tamaño medio, prefieren como destino principalmente a 
Alemania. Perciben barreras en torno a su rendimiento académico para postular a un intercambio. Le asignan 
mayor importancia a los factores académicos y en comparación a los otros dos conglomerados, los Conservadores 
son los menos motivados por conocer otros entornos universitarios y laborales, conocer otras personas y generar 
contactos, por tener nuevas experiencias, y hacer turismo. 
 

Exploradores Desean alejarse de Chile y de su entorno cercano, les gusta viajar y conocer, les motiva la idea de realizar una 
doble titulación en el extranjero, y no optaría por países de habla hispana. Comparado a otros conglomerados, para 
los Exploradores el conocer otros entornos universitarios, conocer mucha gente y generar contactos es altamente 
motivante. 
 

Viajeros 
 

Estudiantes que buscan destinos con atractivos turísticos y culturales, con la posibilidad de viajar y conocer. Son 
quienes menos rechazan tener conocidos en el destino. No les interesan los países latinoamericanos ya que en su 
mayoría han viajado por el continente, y prefieren Alemana o Estados Unidos como país de intercambio. En 
comparación a los otros grupos, los Viajeros son altamente motivados por tener experiencias turísticas, romper la 
rutina, hacer contactos y conocer nuevas personas. 

En esta tabla se muestran los segmentos de estudiantes encontrados en base a un Análisis Cluster realizado con ayuda del software estadístico 
SPSS 22, para las variables de motivaciones de elección de destino para el intercambio. Se encontraron tres grupos cuyas características son 
detalladas en la tabla. 
 
CONCLUSIONES  
 
La presente investigación muestra un estudio exploratorio que logra alcanzar el objetivo inicialmente 
planteado de encontrar cuales son los factores que influyen en un estudiante al momento de optar por un 
programa de intercambio, destacándose 7 factores que alcanzan a explicar sobre el 60% de la varianza. 
Estos son: vivir nuevas experiencias, ampliar la red de contactos, influencia de terceros, motivos laborales, 
autorrealización, turismo y motivos académicos (ver Tabla 1). Así mismo se destaca el enorme interés por 
realizar un programa de intercambio mostrado por los estudiantes que se contrasta con el escaso número de 
estudiantes que postulan a estudiar afuera. Al respecto, la principal barrera percibida por los encuestados 
responde a un enorme esfuerzo monetario para participar de un intercambio, situación que dista de la 
realidad ya que existen mecanismos de apoyo a estas iniciativas. Esto sugiere que la real barrera para los 
estudiantes es tan solo el desconocimiento y falta de acceso a la información, la recomendación en este caso 
es comunicar y entregar información de manera oportuna a los estudiantes para que el 9% de los estudiantes 
que postulan se acerque al 91% de los estudiantes interesados en realizar un intercambio durante su etapa 
universitaria. En cuanto a la segunda parte del objetivo, se lograron determinar 8 factores que influyen en 
la elección del lugar de destino explicando un 60% de la varianza. Estos son el acceso y la oferta académica 
de destino, calidad de vida, costos, conectividad de la ciudad, que va de la mano con las motivaciones 
turísticas, cercanía y contactos, que guarda relación con las motivaciones sociales, y por último el idioma 
(ver Tabla 3). Finalmente se encontraron tres segmentos apodados Conservadores, Viajeros, y 
Exploradores, que difieren en sus motivaciones, siendo el primer grupo más interesado en motivos 
académicos; el segundo grupo abierto a conocer nuevas realidades, ampliar su red de contactos y vivir 
experiencias nuevas; y el tercero influenciados principalmente por el turismo y viajes en el lugar de destino. 
Si bien la presente investigación logra explorar los distintos factores que motivan tanto la decisión de optar 
por un programa de intercambio como la decisión de elegir un lugar de destino; no se logra evidenciar cómo 
se articulas estos factores por lo que las recomendaciones a futuros estudios apuntan a estudiar este 
fenómeno bajo una óptica de causalidad. 
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RESUMEN 
 

La Gestión del Conocimiento (GC)  actualmente es  una necesidad  en todas las organizaciones que 
interactúan en entornos muy competitivos. El convertir  el conocimiento en un recurso productivo, es lo 
que diferencía una organización de otra; en este contexto se utilizará a los cuerpos académicos de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para  impulsar la transferencia y Gestión del Conocimiento. 
Los Cuerpos Académicos han ido cambiando poco a poco hacia un  posicionamiento en el ámbito local, 
estatal y nacional, debido a que son generadores del conocimiento y han asumido un papel muy importante 
como indicadores en las Universidades Públicas ya que la calidad de la educación en los cuerpos 
académicos se contempla como un profesor bien formado, desarrollando líneas de conocimiento que 
tengan vinculación con la problemática del país, estado o municipio. El objetivo de esta investigación es 
analizar el desempeño de los cuerpos académicos en el período 2004-2014 y su relación con la Gestión 
del Conocimiento. Esta es una investigación longitudinal descriptiva de tipo documental de fuentes 
secundarias. 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión del Conocimiento, Cuerpos Académicos, Desempeño 
 

ACADEMIC BODIES AND THEIR RELATIONSHIP TO KNOWLEDGE 
MANAGEMENT IN UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE 

TABASCO 
 

ABSTRACT 
 
Knowledge management is currently a need in all organizations that interact in highly competitive 
environments. Turning knowledge into a productive resource is what distinguishes one organization from 
another. In this context academic bodies of the Universidad Juárez Autónoma de Tabasco will be used to 
propel transfer and knowledge management. Academic Bodies have been changing gradually towards a 
position in the local, state and national scope, because they are generators of knowledge and have assumed 
an important role as indicators in public universities. The quality of education in academic bodies is seen 
as a well-trained teacher; developing lines of knowledge which have links with the problems of the country, 
state or municipality. The objective of this research is to analyze performance of the academic staff in the 
period 2004-2014 and its relation to knowledge management. This is a longitudinal descriptive and 
documentary research of secondary sources. 
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INTRODUCCIÓN 
 

n México, una de las políticas más recientes ha sido el impulso a la creación de cuerpos académicos 
en las instituciones públicas de educación superior con la finalidad de promover las nuevas formas 
de producción y aplicación del conocimiento a través del trabajo en equipo y los cuerpos académicos 

fueron creados, principalmente, para fortalecer las tareas de producción y la aplicación del conocimiento 
ya que su tarea fundamental es la producción de conocimiento (Bajo y Martínez, 2006). Esta investigación 
tuvo como objetivo analizar la evolución de los Cuerpos Académicos (CA) en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y su relación con la gestión del conocimiento  y como éstos han ido en aumento 
llegando algunos a consolidarse, lo cual es la finalidad de los mismos para que se lleve a cabo la gestión 
del conocimiento. Este estudio se inicia en el 2004 en donde no existían cuerpos académicos en 
consolidación y es hasta el 2009 cuando se consolidan 3 y es hasta el 2014 existen 8 cuerpos académicos 
en consolidación en todo la universidad.   
 
De acuerdo con Programa del Mejoramiento al profesorado, al corte de enero del 2013, (SEP, 2015) en 
México, la estadística ha sido la siguiente: en el año 2002 se inician 1385 cuerpos académicos en formación, 
170 en consolidación y 34 consolidados, para el 2012 la cifra de formación aumentó a 2048 (50%) en 
formación, 1220 (30%) en consolidación  y 819 (20%) cuerpos académicos consolidados, lo cual representa 
un fuerte incremento educativo a nivel país, es por eso la importancia de que los cuerpos académicos se 
consoliden. Estas estadísticas conforman a todas las Universidades Publicas (63), Universidades 
Interculturales (8), Universidades Politécnicos (50), Universidades Tecnológicas (101), Instituciones 
Tecnológicas (217) y Escuelas Normales (255), haciendo un total de 694 Instituciones de Educación 
Superior. Esta investigación contribuye a la literatura  debido existen pocos estudios de tipo longitudinal 
en relación a los cuerpos académicos debido a que pocas universidades han realizado un estudio a detalle 
en la consolidación de los cuerpos académicos. El resto de esta investigación está organizada como sigue. 
La sección de revisión literaria presenta una descripción de la figura de los cuerpos académicos y su relación 
con los principios básicos de la gestión del conocimiento. En la sección de metodología se describe el 
diseño de la investigación, así como la definición de la técnica de recolección y análisis de datos. Después 
se presenta la sección de resultados con los valores que se reportan del análisis descriptivo. Por último las 
conclusiones del estudio que integran las líneas de investigación futuras. 
 
REVISIÓN LITERARIA 
 
En las Universidades Públicas Estatales e instituciones afines de acuerdo con el Secretaría de Educación 
Pública (2013a, citado en el Diario Oficial, 2013), los Cuerpos Académicos (CA) son grupos de profesores 
de tiempo completo que comparten una o varias Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del 
Conocimiento (LGAC) (investigación o estudio) en temas disciplinares o multidisciplinares y un conjunto 
de objetivos y metas académicos. Adicionalmente sus integrantes atienden Programas Educativos (PE) en 
varios niveles para el cumplimiento cabal de las funciones institucionales. Y el objetivo principal del 
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP, ahora conocido como PRODEP), en las 
universidades es lograr la superación del profesorado y la consolidación de los Cuerpos Académicos de las 
instituciones de educación superior (IES) para que se  pueda elevar la calidad de la educación en el país. 
Para alcanzar este objetivo la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) ha emprendido en el marco del PRODEP (Programa para el desarrollo 
profesional docente) varias acciones enfocadas a promover que los profesores de tiempo completo se 
integren en Cuerpos Académicos y con ello sustentar la formación de profesionales de buena calidad, 
responsables y competitivos y  con esto se logra que exista una buena gestión del conocimiento en las 
universidades. Un Cuerpo Académico debe entenderse como una pequeña comunidad científica que 
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produce y aplica conocimiento mediante el desarrollo de una o varias líneas de investigación, y el trabajo 
en las mismas funciona como el elemento aglutinador de dicho equipo (López 2010). 
 
De acuerdo con Magaña y Aquino (2010, citando a Castañeda, 2010,  y SEP, 2011) desde 1996 hasta la 
actualidad este programa ha generado una serie de cambios en las Instituciones de Educación Superior 
Públicas (IES)  lo que ha tenido una nueva perspectiva de trabajo, estructura, terminología, hasta el 
desarrollo de procesos y prácticas, que se han traducido en una nueva cultura de la vida universitaria ya que 
desde su creación ha ocurrido diversos procesos y negociaciones, pasando por la habilitación de profesores 
con posgrados, la aprobación de los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI), dando 
como resultado la determinación del presupuesto a las instituciones, la contratación de nuevos profesores 
por medio del programa, incidir en los indicadores de las evaluaciones externas para la certificación de 
programas educativos, cuya premisa principal es que a través de estas estrategias, se promoverá el desarrollo 
y el mantenimiento de las IES, y es precisamente donde radica la importancia de realización de una 
planeación estratégica, pues su adaptación, y crecimiento al entorno cambiante depende en gran medida, de 
visualizar su desarrollo en el mediano y largo plazo de las entidades a fin de obtener los recursos necesarios 
que permitan garantizar la consecución de las metas institucionales. 
 
Una de las finalidades de los cuerpos académicos es la formación de equipos de trabajo, los cuales según 
Bajo y Martínez (2006, citando a Maldonado, 2005) insisten en que en la academia lo que debe prevalecer 
para una mayor calidad en el trabajo son las comunidades epistémicas, que consisten en grupos de expertos 
encaminados a resolver problemas, las cuales tienen siete características:  1) Tener una agenda común,  en 
la cual los  integrantes tienen puntos coincidentes en la agenda de investigación;  2) Conformación de  redes, 
relaciones formales e informales que se establecen entre los diferentes actores;  3) Creencias y valores 
compartidos, se mantienen juntos por propósitos comunes, comparten normas y creencias sin necesidad de 
tener lazos familiares o políticos;  4) Tener un tamaño compacto, son relativamente pequeñas, pero lo que 
importa es el prestigio académico y su habilidad de influir en el campo disciplinario; 5) Dar  mayor peso a 
las relaciones informales que formales, lo fuerte está constituido por las relaciones entre los actores, más 
que por los convenios establecidos entre las instituciones; 6) Tener prestigio y credenciales académicas, ya 
que los méritos académicos son el capital más importante con que cuenta la comunidad epistémica y que 
permite distinguirse de otras redes y grupos; 7) Que exista una diversidad profesional, es decir que se 
atraviesen las fronteras profesionales. 
 
Martínez, Rico y Preciado (2006) comentan otras características de los Cuerpos Académicos, como la 
participación activa en redes académicas consus pares en el país y en el extranjero, para vincularsecon 
empresas y organismos que aprovechanlos recursos humanos con el conocimiento generado por el mismo, 
su tamaño varía desde tres profesoreshasta el máximo que permita la comunicacióneficaz y cotidiana entre 
sus miembros, cultivan líneas de generacióny/o aplicación innovadora del conocimientoespecífico, 
compartido y temáticamente afines, la afinidad  entre ellos puede darse porque pertenecena la misma 
especialidad o enfoque dentro delcampo disciplinario, o bien, si son interdisciplinariasporque tienen el 
mismo objetivo oproblema por resolver. 
 
La Gestión del Conocimiento y los Cuerpos Académicos 
 
García y Cordero (2010) explican que la llamada “sociedad del conocimiento”, expresada por Drucker, está 
compuestas por un conjunto de información, inteligencia y experiencia práctica que, si es adecuadamente 
gestionado, es la base de las cualidades diferenciadoras de las organizaciones de hoy y debido a esto,  la 
posibilidad de no sóloadquirir información sino de transformarla en conocimiento para compartirlo e 
integrarloa las prácticas cotidianas de la organización, constituye la capacidad organizativa másimportante 
para enfrentar el entorno que caracteriza la dinámica organizacional, lo cual  requiere la instauración de 
condiciones de gestión adecuadas que posibiliten la integración de manera consciente, de prácticas 
cotidianas orientadas a fomentar factores e instrumentosque faciliten la generación, transferencia, 
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integración y utilización del conocimiento.Los esfuerzos organizativos que permiten gestionar los procesos 
y actividades asociadasal conocimiento se ha denominado “gestión del conocimiento”. 

 
La gestión del conocimiento implementado en las Instituciones de Educación Superior(IES) como una 
estrategia de enseñanza y de aprendizaje está enfocada hacia en el logro de las competencias de los 
programas curriculares, pero al incorporar la evaluación a la gestión del conocimiento, como una estrategia 
de enseñanza-aprendizaje, se logra realizar los ajustes necesarios para su implementación, mientras que la 
evaluación necesariamente debe enfocarse en el proceso de gestión del conocimiento como estrategia 
metodológica; por ello, el enfoque sobre el cual se sustenta la evaluación es cualitativo (Chahuán-Jiménez, 
2009). A las universidades actualmente se les exige hoy formar a sus estudiantes en y para la vida; formar 
a las nuevas generaciones en un contexto de transformaciones tecnológicas y económicas, con procesos que 
se extienden a todas las etapas de la vida. Se le exige formar en los valores de colaboración, solidaridad, 
tolerancia, aceptación y convivencia., es así como la gestión del conocimiento y el aprendizaje para la vida 
son dos demandas que la sociedad del conocimiento plantea en las organizaciones.  
 
En las  instituciones escolares y los profesionales de la educación se deben y se pueden transformar en su 
índole, sus funciones, su estructura y su organización para integrarse a las dinámicas de la sociedad del 
conocimiento; que la gestión del conocimiento es un constitutivo necesario de la movilización y 
dinamización de las organizaciones escolares y susactores, mandos medios, directivos, profesores, alumnos 
y familias para realizar la transformación institucional que consiste, principalmente, en transitar de una 
organización estructurada para enseñar a una centrada en el aprendizaje, que aprende gestionando 
conocimiento (Minakata,  2009). En el campo de la gestión del conocimiento, la convocatoria de proyectos 
sectoriales de investigación básica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología observa como uno de los 
factores de impacto el seguimiento  de consolidación de los Cuerpos Académicos o grupos de investigación 
científica involucrados, demostrando la existencia de trabajo en equipo y  consolidación de resultados 
esperados de esta interacción y, en su caso, su integración en redes de cooperación e intercambio académico. 
 
Teniendo como un requisito indispensable que deberán atender los programas de posgrado, el cual 
constituye el parámetro de contarcon un núcleo académico básico para tener  profesores con una formación 
académica yexperiencia demostrable en investigación o trabajo profesional, evidenciada a través de una 
trayectoria relevante y una producción académica en alguna de las áreas del conocimiento asociadas al 
programa, estos están integrados por profesores de tiempo completo y tiempo parcial según las 
características del programa, que cuenten con distinciones académicas como es  la pertenencia al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) o a otros organismos académicos o profesionales como son colegios, 
academias, asociaciones profesionales, ya sea  con reconocimiento local, regional, nacional e internacional. 
 
Además, de que se deben de organizar en academias, colegios, cuerpos académicos, que  participen en el 
programa y de sus formas de operación individual y colegiada, así como que también lleven a cabo 
actividades académicas yde gestión complementarias, como participaciónen jurados de examen, en comités 
evaluadoresde proyectos y becas y formar parte de foros deplaneación de la ciencia y la tecnología (López, 
2010). Para López (2010), un cuerpo académico en consolidación presenta las siguientes características:  
más de la mitad de sus integrantes tiene la máxima habilitación y cuentan con productos de generación o 
aplicación innovadora del conocimiento, la mayoría de ellos tiene el perfil PRODEP (Programa para el 
desarrollo profesional docente), participando conjuntamente en líneas de generación o aplicación 
innovadora del conocimiento bien definidas,  tienen experiencia en docencia y en formación de recursos 
humanos y colaboran con otros cuerpos académicos; mientras que los cuerpos académicos consolidados: la 
mayoría de sus integrantes tienen la máxima habilitación académica que los capacita para generar o aplicar 
innovadoramente el conocimiento de manera independiente, tienen un gran experiencia en docencia y en 
formación de recursos humanos, y un  alto compromiso con la institución, colaboran entre sí y su 
producción es evidencia de ello. Tienen una intensa actividad académica que se manifiesta en congresos, 
seminarios, mesas y talleres de trabajo, con una intensa vida colegiada, y sostienen una intensa participación 
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en redes de intercambio académico con sus pares en el país y en el extranjero,así como con organismos e 
instituciones nacionales y del extranjero.  

 
La solidez de las instituciones de  la Educación Superior, su capacidad para cumplir con eficacia los 
propósitos institucionales, sólo puede concebirse conforme Fresán (2004), mediante el fortalecimiento de 
la calidad y participación de sus cuerpos académicos;  éstos, se organizan bajo estructuras y formas variadas 
ya que pueden encontrarse en diferentes estados de consolidación; intervienen en la toma decisiones 
institucionales en diferentes ámbitos y tienen una gran autonomía paraorganizar y distribuir su tiempo ysus 
recursos. La autora  comenta que  los cuerpos académicos también se ven afectados por fuerzas que hace 
que se disgreguen como  puede ser que sean irrelevantes a la lealtad de la universidad, resistentes a la 
evaluación externa, desatención de oportunidades de cohesión con intensa participación de evento, 
desconocimiento del liderazgo académico, búsqueda de reconocimiento por parte de otras IES, capacidad 
muy pobre de involucramiento; cabe mencionar que  Acosta (2006) considera que durante el transcurso de 
la implementación de las políticas de estímulos, los profesores han establecido estrategias para acceder a 
los recursos asociados a los programas, lo que ha generado prácticas de simulación, cooperación y 
productivismo para acumular puntos, de acuerdo a los indicadores propuestos por los propios programas ya 
que la acumulación de capital académico es insuficiente para transitar por los programas de estímulos, y lo 
que se observa es una tendencia creciente hacia un productivismo cuya gestión corre a cargo de los propios 
individuos sin  embargo se reconoce que su impacto en las instituciones es  importante en cuanto al ambiente 
académico, constituyendo  una fuerza motora en el desarrollo de la Institución,  ya que contribuyen al logro 
de los objetivos institucionales y en la investigación su impacto es importante  en la solución de la 
problemática tanto local como regional. 
 
Para poder desarrollar ese conocimiento y que se convierta en un arma competitiva, es necesario contar con 
una infraestructura que provea de información, lo que significa una organización abierta a la participación 
y la cooperación, donde la negociación y el crecimiento sean los ejes centrales del compartir diario, lo que 
se verá en organizaciones donde se diagnostican los recursos disponibles, se valora la capacidad de cada 
quien y se emplean los elementos tecnológicos al máximo y es a través de una buena planificación y 
administración de líneas de investigación, que estén compenetrados con los objetivos organizacionales y 
los requerimientos del entorno, para poder conformar una verdadera comunidad del conocimiento y para 
poder  lograrlo se requiere también de ambientes educativos innovadores enriquecidos con las nuevas 
tecnologías, que permiten el acceso a información muy novedosa (Fuenmayor, Perozo y Narváez, 2007). 
 
Importancia de los Equipos de Trabajo 
 
El debate que acompaña a la gestión del conocimiento trae asociado casi por necesidad la discusión acerca 
del papel de los equipos de trabajo en organizaciones donde se trabaje con base en la gestión de ese recurso. 
La formación de  los equipos de trabajo  directamente relacionada con la misma esencia de la gestión del 
conocimiento: la necesidad de compartir conocimientos y colaborar entre los empleados de una 
organización para potenciar el resultado final. No es casual que el augede los equipos de trabajo coincida 
con la difusión de estudios acerca de experiencias empresariales sobre gestión del conocimiento a finales 
de los ochenta y, sobre todo, a principios de la década siguiente. Por consiguiente se propone que  los 
equipos de trabajo sean parte de la esencia misma del conocimiento, contribuyendo a la realización de los 
objetivos que se vayan planteando (García y Cordero, 2010). La formación de equipos de trabajo está 
directamente relacionada con la esencia de la gestión del conocimiento debido a  la necesidad de compartir 
conocimientos y colaborar entre los empleados de una organización para potenciar el resultado final y 
contribuir a la realización de los objetivos de las organizaciones. 
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Generación de Líneas de Investigación 
 
Fuenmayor, Perozo, y Narvaéz (2007, citando a Chacín y Briceño, 1995, Hurtado, 2003), afirman que la 
generación de las líneas de investigación no está referida a fórmulas ni a requisitos exigidos, porque son 
subsistemas estratégicos organizativos que se producen gracias al compromiso y visión compartida de los 
entes involucrados en la actividad de investigación, con la finalidad de buscar posibles soluciones a los 
problemas que se le plantean en la sociedad en momentos de profundos cambios, además de que las líneas 
de investigación pueden surgir por razones como: resultados de una situación coyuntural, consecuencia de 
análisis de tipo regional, o por solicitud de organizaciones sociales, que proponen una metodología 
específica para diseñar y organizar las líneas de investigación. 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y los Cuerpos Académicos 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco  (UJAT) como Institución de Educación Superior Pública, 
tiene la misión de contribuir de manera significativa al desarrollo del país, con particular interés en el Estado 
de Tabasco. Esta tarea se realiza mediante la formación de profesionales que posean un amplio y riguroso 
dominio disciplinar; capacidad de percepción y respuesta a las necesidades reales de la región y el país así 
como con individuos dispuestos a participar con ética y responsabilidad en la transformación y el desarrollo 
social (UJAT, 2013). Esta universidad está conformada por 11 Divisiones Académicas, ubicadas en 5 
municipios del Estado de Tabasco; y se ha posicionado como una Institución líder de Educación Superior 
que se suma a las políticas educativas nacionales, incorporando la  figura de los Cuerpos Académicos, lo 
cual le ha permitido elevar la eficiencia del personal académico. La UJAT como parte de las universidades 
que firmaron un convenio con el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) que antes 
era el Programa de Mejoramiento al Profesorado (PROMEP), inició en 1997 la estructuración de sus 
cuerpos académicos, llevándose a cabo diversos intentos por construirlos; al principio se dividieron en 
cuerpos disciplinarios y cuerpos académicos, y en primera instancia se incluyeron profesores de tiempo 
completo y medio tiempo, con licenciatura, maestría  y hasta doctorado, pero los grupos colegiados eran 
muy numerosos y no se podían organizar. Y es en el año 2003 cuando la UJAT realiza una profunda 
reestructuración de sus cuerpos académicos que da como resultado a los cuerpos académicos que 
actualmente existen (Garza y Minami, 2013). 
 
Los estándares de desempeño de la UJAT, con programas que inciden directamente en la dinámica 
organizacional e institucional  como el PRODEP, han significado que la labor docente ha incorporando 
nuevas prácticas y actividades como tutorías, investigación, gestión académica y  difusión de los resultados 
de investigación sin embargo existen limitantes, como es la cultura organizacional de la UJAT en cada 
División Académica. Algunas debilidades de los cuerpos académicos es el número de integrantes que los 
conforman, el número limitado de profesores con grado de doctor, las relaciones humanas existentes entre 
ellos, la falta de acceso a los recursos económicos para el desarrollo de las investigaciones no igual para 
todos y la falta de intereses en común dentro de los cuerpos; sin embargo tienen retos actuales los cuerpos 
académicos como es el mejorar las relaciones humanas en el interior de los mismos, su integración a partir 
de intereses comunes, el incremento de productividad en investigación, su reestructuración y definir líneas 
de generación y aplicación de conocimientos que realmente fortalezcan los programas educativos y se 
vinculen con la problemática social (Rosas, Aquino y Chang, 2013). A inicios del año 2004 se tenían 
registrados 73 cuerpos académicos con 163 líneas de generación del conocimiento, integrados por 646 
participantes; en esos cuerpos académicos solamente 2 se encontraban en grado de en consolidación y la 
mayoría en grado de en formación, teniendo como finalidad que los cuerpos académicos se consoliden para 
que puedan aumentar el impacto y la vinculación de los resultados de las investigaciones en desarrollo 
tecnológico y social del Estado de Tabasco (UJAT, 2005). 
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Otros Estudios 
 
Mijangos y Manzo (2012), comentan que a través de un estudio sobre las acciones y productos logrados 
por tres cuerpos académicos consolidados en relación a la gestión del conocimiento,  en el área de 
educación, reconocen características de la gestión de conocimiento en los profesores involucrados, como 
es el marco institucional y normativo en el que se efectuó la gestión, los objetivos, acciones y resultados de 
dicha gestión, y la trayectoria de cada uno de los cuerpos académicos, en materia de organización, lo cual 
ha permitido que los productos hayan sido evaluados y reconocidos como de buena calidad por los pares 
académicos, y que los patrones estudiados en esos cuerpos pueden emplearse en el reconocimiento de 
pautas que sirvan a otros cuerpos académicos para catalizar sus procesos hacia la consolidación, mediante 
la gestión apropiada del conocimiento.  
 
Fuentes y Piedad (2010) afirman que la integración de cuerpos académicos es la posibilidad de agrupar 
académicos de una o diferentes instituciones que comparten intereses en temas de investigación, vinculados 
con la producción del docente, la vinculación y la difusión del conocimiento; la formación de los cuerpos 
académicos ofrece también  la posibilidad de gestiones para su consolidación y fortalecimiento, así como 
tener un interés común en cultivar una línea de aplicación y generación  innovadora del conocimiento; sus 
integrantes a través de proyectos de investigación, diseñan y construyen  objetos de estudio de las líneas 
que cultivan, lo cual  hace que se lleve a cabo una correcta gestión del conocimiento. El proyecto de 
investigación según  Romo, Villalobos, y Arias (2012), afronta la estrategia de gestión del conocimiento 
para la formación de investigadores en las áreas de investigación aplicada y desarrollo tecnológico en la 
Universidad Tecnológica de Jalisco, desde  2007, año en que se establecen las líneas de investigación 
institucionales y los mecanismos para incidir en el conocimiento de  los profesores de tiempo completo. 
Como  resultados cualitativos se obtuvieron la elaboración de talleres para la formación de los docentes, 
foros y encuentros de cuerpos académicos, y en lo cuantitativo, un análisis estadístico de la incorporación 
de docentes a diversos programas de apoyo como parte de la estrategia para incentivar la participación 
 
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación presenta un enfoque de tipo cualitativo con un alcance descriptivo longitudinal ya que 
para la obtención de la información se realizó investigación documental con fuentes secundarias 
examinando el período comprendido del 2004-2014. El objetivo de esta investigación fue analizar la 
evolución de los Cuerpos Académicos (CA) en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y su relación 
con la gestión del conocimiento. Se realizó un análisis documental longitudinal de la figura y 
comportamiento de los cuerpos académicos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de manera 
específica la técnica empleada fue una variación del análisis de contenido conocido como análisis 
cuantitativo de textos, que cómo señala Álvarez (2012, p. 133), se caracteriza por ser una aproximación 
cuantitativa que suele implicar un amplio conjunto de textos que pueden ser analizados mediante técnicas 
cuantitativas de análisis, y que permite disminuir el sesgo sociocultural del analista, sin perder el enfoque 
holístico del enfoque cualitativo. 
 
La universidad está conformada por un total de 2722 profesores de los cuales son 1323 de asignatura, 155 
de medio tiempo y 1244 de tiempo completo; del total de profesores 321 tienen el grado académico de 
doctorado, 1280 maestría, 27 especialidad y 1094 licenciatura (UJAT, 2015). La universidad tiene 1244 
profesores de tiempo completo de los cuales 240 se encuentran formando los cuerpos académicos, lo cuales 
son los líderes en la gestión del conocimiento esto es un 19% del profesorado se dedica a la investigación, 
aunque también hay profesores que se encuentran haciendo investigación de manera independiente, sin 
estar en ningún cuerpo académico. La población bajo estudio estuvo conformada por los Cuerpos 
Académicos y sus profesores a lo largo de un período del 2004 al 2014 de las 11 Divisiones que conforman 
a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El estudio comprendió como variable la figura de los 
Cuerpos Académicos y las unidades de análisis se describen en la tabla 1. 
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Tabla 1: Tabla de Especificaciones de las Unidades de Análisis y su Concepción Operacional 
 

Unidad de Análisis  Definición Operacional Fuente Documental  
Habilitación académica Obtención del grado académico preferente, que es el nivel 

doctoral en todas las áreas y disciplinas (SEP, 2014, p. 
11). 

Informe de Actividades anuales de la UJAT 
comprendido del 2004 hasta el 2014. 

Perfil PRODEP-
PROMEP 

El reconocimiento al perfil deseable de un profesor 
investigador que es otorgado por la Subsecretaría de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
del Gobierno Federal a través del Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (PRODEP antes 
PROMEP), a los Profesores de Tiempo Completo que 
cumplen satisfactoriamente las funciones universitarias y 
dan evidencia de ello por lo menos en los tres últimos 
años (SEP, 2014, p. 17). 

Informe de Actividades anuales 2004 – 2014 
Reglas de Operación PRODEP – PROMEP 
(SEP, 2008, 2014). 

Sistema Estatal de 
Investigadores 

Acreditación Estatal como investigador que otorga el 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología anualmente 
(CCYTET, 2015) 

Informe de Actividades anuales de la UJAT 
comprendidos del 2004 hasta el 2014 

Sistema Nacional de 
Investigadores 

Acreditación Nacional como investigador que otorga el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en un periodo 
mínimo de tres años (CONACYT, 2015) 

Informe de Actividades anuales de la UJAT 
comprendidos del 2004 hasta el 2014 

Grado de Consolidación 
de los Cuerpos 
Académicos  

Desarrollo grupal determinado por la madurez de sus 
líneas de generación y aplicación del conocimiento, que 
desarrollan a partir de metas comunes (SEP, 2014, p. 10). 

Informe de Actividades anuales de la UJAT 
comprendidos del 2004 hasta el 2014 

Nota: Esta tabla contiene las especificaciones de las unidades de análisis consideradas en el estudio, así como la descripción de las fuentes 
documentales que sirvieron de referencia. Fuente: Elaboración propia. 
 
RESULTADOS 
 
Uno de los primeros desafíos en la evolución hacia el perfil deseable del profesor investigador, fue la de 
habilitación académica. En la tabla 2 se presenta la evolución que ha seguido en materia de capacitación 
del personal académico de tiempo completo. 
 
Tabla 2: Evolución Histórica de la Habilitación Académica de los Profesores de Tiempo Completo En la 
UJAT 2004-2014 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Licenciatura 355 305 260 217 195 195 178 148 144 141 135 
Especialidad 0 18 26 18 17 16 14 11 11 11 10 
Maestría 284 313 347 392 413 460 486 493 518 570 574 
Doctorado 81 101 105 118 139 160 175 203 227 |265 285 

Nota: esta tabla presenta la evolución histórica con referencia a la habilitación académica de los profesores de tiempo completo en el período 
2004-2014. Fuente: UJAT (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). 
 
Las cifras muestran una evolución en la habilitación de los profesores, ya que desde el 2004 se empezó con  
81 profesores con el grado de doctor y en el año 2014 se reporta una cifra de 285 profesores con este grado, 
lo cual representa un crecimiento del 352%. Los profesores con el nivel de licenciatura representaban el 
49%  en el 2004 de la plantilla, logrando reducir a un solo 13% en el 2014, en relación al nivel de maestría 
en el año 2004 el porcentaje fue del 39% hasta  incrementar un  57% de los profesores para 2014, valor que 
se incrementa con moderación ya que el número de doctores ha  aumentado significativamente (ver Figura 
1). 
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Figura 1: Habilitación de Profesores 
 

 
Nota: esta figura representa la evolución histórica con referencia a la habilitación académica de los profesores de tiempo completo en el período 
2004-2014. Fuente: Elaboración propia. 
 
El siguiente movimiento después de la habilitación académica lo representó la certificación, realizada a 
través de la Secretaría de Educación Pública, que a través del programa de mejoramiento al profesorado 
(PROMEP), ahora Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) (SEP, 2014), las políticas 
universitarias se concentraron en fomentar un perfil dentro del profesorado, que no solo se dediquen a la 
docencia, sino que dentro de sus funciones sustantivas además de la tutoría y la extensión, estuviera también 
la investigación (tabla 3). 
 
Tabla 3: Evolución Histórica del Perfil PROMEP de los Profesores 2004-2014 
 

Perfil PRODEP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Doctorado 33 38 60 69 82 112 122 124 146 206 228 
Maestría 57 56 71 98 120 153 170 184 223 228 267 

Licenciatura 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1 
TOTAL 90 95 133 168 202 265 292 308 369 435 496 

Nota: esta tabla presenta la evolución histórica con referencia a la acreditación del perfil académico de los profesores por el PRODEP antes 
PROMEP en el período 2004-2014.. 
Fuente: UJAT (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). 
 
Al principio de este programa, las políticas externas permitían ingresar a profesores con el nivel de 
licenciatura, pero a partir del 2008 (SEP, 2008), se aceptaron únicamente profesores con grado de maestría 
y doctorado, en donde se destaca que el aumento se ha registrado de manera importante en profesores con 
el grado de doctorado. Otro factor que ha contribuido a mejorar los niveles de competencia científica en los 
profesores de la UJAT es el Sistema Estatal de Investigadores del Estado de Tabasco, el cual es un 
certificado que concursan año con año y acreditando  la labor del profesor en actividades científicas, que 
además de ser un sistema de evaluación, proporciona un  estímulo económico de acuerdo a ciertos 
estándares de producción académica como son las actividades de investigación y divulgación científica 
(figura 2). 
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Figura 2: Perfil PRODEP 
 

 
Nota: esta figura representa la evolución histórica del perfil académico de los profesores por el PRODEP en el período 2004-2014. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la  tabla 4 se muestra el crecimiento de este indicador desde el año 2004 al 2014, en donde se puede 
observar que para este periodo, la UJAT ha incrementado su participación de 135 investigadores a 352 en 
el año 2014. 
 
Tabla 4: Profesores Investigadores Integrantes del Sistema Estatal de Investigadores Durante el Periodo 
2005- 2014 Por Género 
 

Género 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Femenino 45 53 53 78 81 99 106 124 149 162 
Masculino 92 95 95 125 115 136 159 159 187 190 
TOTAL 137 148 148 203 196 235 265 283 336 352 

Nota: esta tabla presenta la evolución histórica con referencia a la incorporación de profesores al Sistema Estatal de Investigadores en el periodo 
2004-2014 Fuente: UJAT (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). 

 
Esta tabla también permite observar una tendencia en el crecimiento de los investigadores en ambos 
géneros, si existe proporcionalmente un mayor número de varones (53%) que de mujeres (47%)  (ver figura 
3). 
 
Figura 3: Sistema Estatal de Investigadores 

Nota: esta figura representa la evolución histórica de profesores al Sistema Estatal de Investigadores en el periodo 2004-2014 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Otro aspecto importante para resaltar es el crecimiento del indicador de los profesores que son miembros 
del Sistema Nacional de Investigadores por área del conocimiento, en donde las ciencias sociales y de la 
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conducta son las que han presentado un crecimiento muy limitado debido a que  varias carreras son 
profesionalizantes en contraste con otras áreas (Tabla 5, figura 4). 
 
Tabla 5: Profesores Investigadores Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores Por Área del 
Conocimiento en el Periodo 2004- 2014 
 

Área del Conocimiento 2010 2011 2012 2013 2014 
Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 10 12 15 17 16 
Biología y Química 7 8 19 12 13 
Medicina y Ciencias de la salud 3 5 9 8 9 
Humanidades y Ciencias de la Conducta 1 3 1 5 8 
Ciencias Sociales y Economía 9 10 14 11 11 
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 10 15 16 20 23 
Ciencias de la Ingeniería 14 15 7 16 14 

Nota: esta tabla presenta la evolución histórica de los profesores que están integrados al Sistema Nacional de Investigadores en el periodo 2010-
2014. Fuente: UJAT (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). 
 
Figura 4: Sistema Nacional de Investigadores 

 
Nota: esta figura representa la evolución histórica de los profesores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores en el periodo 2010-
2014. Fuente: Elaboración propia 
 
El propósito del PRODEP (antes PROMEP) fue la habilitación del profesorado y de forma colectiva 
teniendo como estrategia de la Secretaría de Educación Pública, la creación de los cuerpos académicos 
entendidos como “grupos de profesores que generan “investigación colegiada o en equipo que fomentan la 
capacidad institucional para generar o aplicar el conocimiento; identificar, integrar y coordinar los recursos 
intelectuales de las instituciones en beneficio de los programas educativos y articular esta actividad con las 
necesidades del desarrollo social, la ciencia y la tecnología en el país” (SEP, 2008, p.5) y a continuación se 
presenta la evolución histórica del grado de consolidación de  los cuerpos académicos  del 2004 al 2014 
(ver tabla 6 y figura 5). 
 
Tabla 6: Evolución Histórica del Grado de Consolidación de los CA de la UJAT 2004-2014 
 

Grado 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
CAEF 74 60 56 53 50 30 40 43 31 25 23 
CAEC 2 2 10 13 13 19 21 22 23 26 27 
CAC 0 0 0 0 3 3 3 4 8 8 8 
Total 76 62 66 66 66 52 64 69 62 59 58 

Nota: esta tabla presenta la evolución histórica del grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos de la UJAT en el periodo 2004-2014 
Fuente: UJAT (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). 
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Figura 5: Evolución de los Cuerpos Académicos 
 

  
Nota: esta figura representa la evolución histórica del grado de Consolidación de los Cuerpos Académicos de la UJAT en el periodo 2004-2014 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Actualmente existen 58 cuerpos académicos (CA) en las 11 Divisiones de la UJAT,  de los cuales 8, se 
encuentran  en el grado de consolidados (CAC), 27 en consolidación  (CAEC) y 23 en formación  (CAEF) 
reconocidos por el PRODEP (ver tabla 7): 
 
Tabla 6: Cuerpos Académicos en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
 

Divisiones Académicas Cuerpos 
Académicos 

Consolidados 

Cuerpos 
Académicos En 
Consolidación 

Cuerpos 
Académicos En 

Formación 

Total 

División Académica De Ciencias Agropecuarias (DACA) 1 3 2 6 
División  Académica de Ciencias Básicas (DACB) 1 4 0 5 
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBIOL) 3 4 2 9 
División académica de Ciencias Económico Administrativas 
(DACEA) 

0 4 1 5 

División Académica de ciencias de la salud (DACS) 1 1 4 6 
División Académica De Ciencias Sociales Y Humanidades 
(DACS y H) 

1 2 3 6 

División Académica de Educación y Artes (DAEA) 0 2 2 4 
División Académica de Informática y Sistemas (DAIS) 0 2 4 6 
División Académica de Ingeniería y Arquitectura (DAIA) 1 5 2 8 
División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco 
(DAMC) 

0 0 1 1 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos (DAMR) 0 0 2 2 
Total 8 27 23 58 

Nota: esta tabla presenta el concentrado de todos los Cuerpos Académicos que tiene registrado la UJAT. 
Fuente: UJAT (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015). 
 
El desarrollo de los cuerpos académicos ha sido un proceso más lento que la habilitación y la adquisición 
del perfil PRODEP, pues no solo consistieron en incorporar la investigación a las actividades sustantivas 
del profesor, sino que involucraba un trabajo colegiado, en donde los indicadores evaluados es la 
colaboración entre pares académicos y redes de investigación. La estrategia para este desarrollo fue la 
depuración, pues en 2004 la universidad tenía 76 cuerpos académicos registrados pero el 97% de ellos 
estaba en formación. En el 2014 la cifra se ha reducido a 58 CA, pero únicamente el 39.66% está en 
formación, y se tiene un 46.55% en consolidación y un 13.79%  consolidados (ver figura 6). 
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Figura 6: Cuerpos Académicos en la UJAT 
 

 Nota: 
esta figura representa el concentrado de todos los Cuerpos Académicos que tiene registrado la UJAT. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Esto indica que la Universidad ha ido avanzando en la forma de gestión del conocimiento ya que los cuerpos 
académicos al ir pasando de un grado otro, indica que existe la creación, generación y transferencia del 
conocimiento,  lo cual se puede relacionar con organizaciones que actualmente mantienen la falsa 
percepción de que la acumulación de datos e información, sin procesar genera conocimiento, y que 
solamente si se resuelven problemas se llevan a cabo procesos exitosos de gestión del conocimiento, sin 
embargo,  la creación de un nuevo conocimiento con valor, es necesario que cada individuo procese y haga 
propio el conocimiento que esté adquiriendo, para que pueda ser aplicable en cualquier situación y/o 
problema que se le presente  y de esta manera se transfiere  el conocimiento (Barroso, 2013). 
 
En relación a estudios similares de gestión del conocimiento se pueden ver similitudes en cuanto a las 
características de los cuerpos académicos en materia de organización, permitiendo que sus productos sean 
evaluados y reconocidos como de buena calidad por los pares académicos (Mijangos y Manzo, 2012),  que 
estos se encuentren vinculados con la producción del docente, la vinculación y la difusión del conocimiento, 
así como tener un interés común en cultivar una línea de aplicación y generación  innovadora del 
conocimiento, ofreciendo la posibilidad de gestiones para su consolidación y fortalecimiento (Fuentes y 
Cruz, 2010), estableciendo líneas de investigación institucionales de aplicación y generación del 
conocimiento y  mecanismos para incidir en el conocimiento de  los profesores de tiempo completo con 
resultados tanto cualitativos como cuantitativos (Romo, Villalobos, y Arias, 2012). 
 
CONCLUSIONES 
 
Esta investigación tuvo como objetivo demostrar la importancia de la creación de los cuerpos académicos  
en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y su relación con la gestión del conocimiento y como éstos 
han ido en aumento a través de un estudio longitudinal  de tipo cualitativo  durante 11 años, exponiendo la 
importancia de que los profesores de tiempo completo tengan el perfil PRODEP, estén habilitados como 
doctores e incluso varios pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores; todo ello en favor  de los 
cuerpos académicos para que puedan llegar a consolidarse y esto es gracias a una efectiva gestión del 
conocimiento. Como limitante de este estudio es que se restringe a una comparación de todos los 
indicadores de los cuerpos académicos en 11 años en la Universidad, pues el  estudio se realizó desde el 
2004 en donde no existían cuerpos académicos en consolidación.  
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El trabajo en  equipo implica el conocimiento de los integrantes del mismo y esto ocurre a largo plazo, en 
el caso de las universidades, en los cuerpos académicos,  además de que debe de existir un clima laboral 
adecuado para que sus integrantes estén dispuestos a trabajar y poner a disposición del equipo sus 
conocimientos y modelos que permitan generar, transferir y utilizar esos conocimientos ya que los equipos 
de trabajo tienen una función importantísima en la gestión del conocimiento, como entes de creación y 
transferencia del mismo, así como el trabajo de equipos colaborativos y  multidisciplinario es indispensable 
en el proceso de obtención de registro  de un  cuerpo académico ante PRODEP, ya que su evaluación 
depende tanto del trabajo individual de cada uno de los profesores de tiempo completo y sus colaboradores, 
teniendo un reto muy fuerte que requiere de un esfuerzo significativo por parte de todos sus miembros ya 
que esto impacta de manera importante en los indicadores de la universidad y en su gestión a nivel nacional, 
debido a que los cuerpos académicos son generadores de líneas de conocimiento que deben de estar ligadas 
a la problemática en este caso del Estado de Tabasco para así poder ayudar al gobierno a resolver problemas 
económicos y que exista una vinculación real entre estado, universidad y sociedad impactando de manera 
positiva a los tres. Como conclusión final se puede afirmar que a la UJAT requiere promover estrategias 
que permitan desarrollar sus capacidades en investigación ya que únicamente un 21% del profesorado forma 
parte de los cuerpos académicos, que son los que están trabajando en proyectos y generando conocimiento.  
De igual manera se puede hacer un estudio futuro sobre el impacto que tienen las contribuciones de los 
cuerpos académicos en la sociedad, realizando un estudio comparativo entre varias universidades que 
tengan las mismas características que la UJAT. 
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RESUMEN 
 

La industria de la biotecnología en México es emergente. Mientras que países como Singapur y Corea del 
Sur comienzan a desarrollar sus industrias de manera acelerada, México sigue sin contar con programas 
específicos para el desarrollo de la biotecnología. Desde hace dos décadas, el país ha intentado aprovechar 
todo lo que la industria de la biotecnología le puede ofrecer; sin embargo, los resultados no han sido del 
todo impactantes, por lo que México requiere realizar cambios en cuanto a los mecanismos de desarrollo 
de esta industria. Uno de los pilares clave para el cambio que se requiere son los modelos de negocio 
utilizados, por lo que el objetivo de este trabajo fue generar un modelo de negocio base para las empresas 
de biotecnología en México. Para elaborar esta propuesta se realizó una investigación utilizando un 
enfoque mixto, así como, las variables de la metodología canvas para analizar las empresas que fueron 
seleccionadas. Los resultados mostraron que las empresas de biotecnología exitosas presentan ciertos 
patrones en sus modelos de negocio; a su vez, estos patrones permitieron comprender la manera en que 
las empresas interactúan con su entorno y realizar una propuesta de modelo de negocio con mayores 
probabilidades de desarrollo futuro. 
 
PALABRAS CLAVE: Modelo de Negocio, Industria de la Biotecnología, Innovación, Baja California 
 

PROPOSAL OF BASE BUSINESS MODEL FOR BIOTECHNOLOGY 
COMPANIES IN MEXICO 

 
ABSTRACT 

 
The biotechnology industry in Mexico is emergent. While countries like Singapore and South Korea have 
established their industries rapidly, Mexico still does not have specific programs for the biotechnology 
development. For over two decades, this country has tried to exploit everything that the biotechnology 
industry has to offer. However, the results have not been very impressive. Therefore, Mexico requires 
changes in terms of the development mechanism of the biotechnology industry. One of the key pillars of 
changes required in Mexico is the business model used by the industry. Based on the above, the target of 
this work was to develop a base business model for the biotechnology companies. To make this proposal, a 
mixed method was applied to conduct the research and the variables of canvas methodology, were used to 
analyze the companies that were selected. The results showed that successful biotech companies have 
certain patterns in their business models. Also, they allowed us to understand how companies interact with 
their environment and carry out a proposal of business model most likely to have a future development. 
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INTRODUCCIÓN 
 

urante la última década las aplicaciones de la biotecnología en áreas como la salud humana, el 
medio ambiente, la agricultura, la química, la alimentación y la farmacéutica han impulsado 
cambios drásticos en las industrias. La realidad es que la industria de la biotecnología ha 

evolucionado a partir de un conjunto único de tecnologías desde mediados de los setenta, a un amplio 
conjunto de tecnologías innovadoras que en la actualidad son indispensables para el desarrollo y producción 
sostenible a largo plazo (OECD, 2009). En este contexto, no es sorprendente cómo la industria rápidamente 
ha ganado prioridad en muchas agendas políticas, económicas e industriales de cada vez más y más países. 
Sin embargo, la industria de la biotecnología tiene por cumplir amplias expectativas generadas desde sus 
inicios en 1976, y por alcanzar muchas regiones y países en desarrollo (European-Commission, 2011; Gans 
y Stern, 2002; Mas, 2009).  Muchos países con economías emergentes están desarrollando sus propias 
industrias de biotecnología. Por ejemplo, Singapur lanzó su iniciativa para las ciencias biomédicas en el 
año 2000 y actualmente ya ha creado un poderoso nexo biofarmacéutico. Asimismo, Corea del Sur 
estableció un esquema similar a finales de los 90 y tiene una reserva de más de $14,3 mil millones de dólares 
para su programa BioVision 2016 (PwC, 2011, p. 6). 
 
En México la industria de la biotecnología es emergente, en la actualidad sólo existen alrededor de 406 
empresas que utilizan biotecnología moderna y menos del 20% de ellas tienen como actividad principal la 
generación de bienes, servicios o investigación y desarrollo principalmente mediante biotecnología. En 
cambio en Estados Unidos existen alrededor de 7,970 empresas que utilizan biotecnología moderna y 
alrededor de 2,954 empresas que desarrollan sus actividades principales mediante biotecnología (al menos 
el 75% de todas sus actividades) (Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto 
Politécnico Nacional, 2010; OECD, 2013). 
 
Sin embargo, las últimas dos administraciones gubernamentales de México han expresado su intención de 
plasmar estrategias para generar empleos mejor remunerados. Tanto el plan nacional de desarrollo 2007- 
2012, como el actual de 2013-2018 proponen el diseño de agendas para la competitividad de sectores 
económicos de alto valor agregado y contenido tecnológico, así como de sectores precursores como la 
nanotecnología y la biotecnología, dado que estos sectores son claves por su fuerte incidencia sobre diversas 
actividades productivas y porque su aplicaciones serían determinantes para el desarrollo competitivo del 
país (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2007, 2013). Pero, la realidad de México es que es el 
país que tiene la menor ganancia promedio anual, en donde se trabaja más horas en promedio y donde el 
salario por hora es el peor en comparación con todos los países pertenecientes a la Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) (Asociación Nacional de Empresarios Independientes, 
2014). Además, el salario mínimo en México ha perdido poder adquisitivo en un 66% durante las pasadas 
tres décadas (Romero, 2014). En 2012 y 2013, México presentó la tasa de variación interanual de los 
salarios medios reales del sector formal más baja en comparación con todos los países de América Latina 
(con excepción de Venezuela). De igual manera, la tasa de crecimiento real de los salarios para México ha 
sido de menos del 1% en los últimos dos años (CEPAL/OIT, 2014). 
 
En lo que respecta a la industria de la biotecnología, sus aplicaciones en la producción primaria, la salud y 
la industria han empezado a contribuir significativamente en la producción económica mundial, y a tener 
amplios beneficios sociales y ambientales (OECD, 2009). El mercado mundial de la biotecnología tenía un 
valor en 2011 superior a los $281.7 mil millones de dólares y se estima que en el 2016 el mercado mundial 
de la biotecnología tendrá un valor de $453.3 mil millones de dólares, un aumento del 60.9% respecto al 
2011 (Research and Markets, 2012). En México el mercado de la biotecnología tiene un crecimiento muy 
dinámico. La demanda del sector salud, que representa alrededor del 90% de la demanda total, supera los 
$1,000 millones de dólares y se estima crecerá hasta los $3,000 millones de dólares para 2020. Sin embargo, 
el mercado actual de la biotecnología en México es cubierto en su mayoría por productos y servicios de 
importación. Dado que las aplicaciones nacionales de la biotecnología moderna desarrolladas en su mayoría 
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por instituciones de educación superior apenas comienzan a comercializarse, por lo que se desconocen los 
impactos que las investigaciones y los desarrollos tecnológicos tienen en el país (Centro de Investigación 
en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, 2010).  
 
En lo que respecta a las vinculaciones estratégicas de las empresas de biotecnología con las instituciones 
de educación superior (IES) estas son incipientes; los argumentos de las empresas de biotecnología indican 
que existe una incapacidad por parte de las IES para trabajar a la par considerando beneficios mutuos. En 
consecuencia, la industria tiene poco interés en trabajar con ellas, dado que su percepción es de que no 
cuentan con la habilidad para dar respuesta a sus problemas derivado de la carencia de un sistema que 
recompense a los investigadores por trabajar en el desarrollo tecnológico del país. Asimismo, las empresas 
de la industria tienen claro que los investigadores no basan sus proyectos en las problemáticas reales del 
país y en la industria que en México se desarrolla (Casas Guerrero, 1993; Castro, Soria, y Plascencia, 2013; 
Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada del Instituto Politécnico Nacional, 2010).  
 
Por su parte, en las instituciones de gobierno existe una falta de gestión y una incertidumbre jurídica, debido 
a la falta de legislación sobre la materia, así como a la falta de solidez en las legislaciones actuales que 
frenan el desarrollo económico y que en otros países como Estados Unidos y Canadá han sido las bases 
para el desarrollo de la industria de la biotecnología (Bolívar, 2003; Castro et al., 2013; OECD, 2009). La 
legislación en México relacionada directamente con biotecnología es relativamente nueva, se a establecido 
de manera tardía, presenta resultados dispares con respecto a su aplicación y es sometida a las presiones del 
contexto internacional (Álvarez, 2009). De acuerdo con Álvarez (2009) se infiere que las políticas públicas 
de México (Constitución Política, Leyes, Normas, Tratados, Acuerdos entre otros) son un inhibidor del 
desarrollo de la biotecnología, escenario que implica mayores retos al trabajar en esta industria en el país 
versus en el extranjero. Considerando este contexto se establece la necesidad de reinventar los modelos de 
negocio que se utilizan actualmente, con la finalidad de hacer una diferencia drástica y poder empezar a 
desarrollar la industria de la biotecnología mexicana (Festel, 2010; PwC, 2011). La industria de la 
biotecnología moderna tiene aproximadamente 38 años, a lo largo de los cuales ha experimentado distintos 
modelos de negocio, desde que inició con la empresa Genentech en 1976 ha logrado conseguir inversiones 
por más de $300 mil millones de dólares. Desafortunadamente, también ha acumulado pérdidas mayores 
de $40 mil millones de dólares, existe un número muy bajo de empresas que han logrado sobrevivir y 
obtener ganancias, por lo que a pesar de algunos éxitos notables; del desarrollo de productos novedosos e 
importantes; y técnicas revolucionarias, la industria de la biotecnología moderna ha tenido un desempeño 
financiero decepcionante, no ha cumplido con todas las expectativas generadas desde sus comienzos 
(Biotechnology Industry Organization, 2008; Dixon, 2009; Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 
2007; Mas, 2009; Pisano, 2006; PwC, 2011). 
 
Asimismo, de 1,606 inversiones realizadas en biotecnología entre 1986 y 2008, el 44% de ellas generaron 
pérdidas totales o parciales (228 pérdidas totales y 476 parciales), y solo 16% cubrieron sus costos 
(Cockburn y Lerner, 2009; PwC, 2011).  A pesar de ello, empresas exitosas de biotecnología moderna como 
Genentech, Cephalon, Genzyme, entre otras (en su mayoría fundadas en Estados Unidos entre 1976 y 1989) 
aprovecharon de manera eficiente la base de los modelos de negocio. La estrategia de estas empresas fue 
similar: se hicieron públicas a los pocos años de su constitución, lo que les permitió recaudar gran cantidad 
de fondos. Después fueron adquiridas por grandes corporaciones farmacéuticas, y los productos que 
elaboran hoy en día son comercializados por una o más de estas grandes corporaciones (PwC, 2011, p. 5). 
Sin embargo, muchas de las condiciones externas que permitieron el crecimiento de estas empresas de 
biotecnología están desapareciendo rápidamente y actualmente la industria presenta fuertes barreras de 
entrada como lo son: altos requerimientos de inversión y altos costos de producción; los precios de las 
materias primas y su disponibilidad limitada; complejos procesos de innovación; la crítica social y las 
regulaciones; el tamaño del mercado, su crecimiento y su estructura (Festel, 2010; PwC, 2011).  
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Cabe señalar que con el pasar de los años, los modelos de negocio en la biotecnología moderna se han ido 
modificando paulatinamente y nuevas formas han surgido, sin embargo, la industria no parece avanzar al 
ritmo que debería. Además, algunas grandes empresas pioneras de la industria como Amgen y Biogen han 
sobrevivido como empresas independientes, y empresas como Celgene y Gilead han sobrevivido como 
empresas públicas durante todos estos años (Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; Ernst y 
Young’s, 2013; Festel, 2010; OECD, 2009). 
 
La biotecnología industrial y la biotecnología ambiental son parte de los sectores industriales clave, que 
impulsan la transición del cuerpo principal de los sectores de fabricación (por ejemplo, tecnologías de la 
información, farmacéutica, química, automotriz, textil, alimentos, agricultura, etc.) hacia una dirección más 
sostenible, enfocada en cuestiones ambientales y una economía verde  (OECD, 2014a; UNEP, 2011). Por 
lo anterior, uno de los pilares clave para el cambio drástico que se requiere en México son los modelos de 
negocio utilizados en estas industrias. Los modelos de negocio adecuados pueden rediseñar las industrias e 
impulsar un crecimiento espectacular (Johnson, Christensen, y Kagermann, 2008). Lamentablemente, en la 
actualidad la base de modelos de negocio utilizados en la industria de la biotecnología están colapsando 
(PwC, 2011). Asimismo, aunque la biotecnología industrial ya se ha establecido con éxito en algunos 
sectores, la industria se encuentra todavía en una fase temprana (Festel, 2010). 
 
Con base en lo anterior, y con la finalidad de promover el desarrollo y establecer las bases de la industria, 
el objetivo de este trabajo es generar un modelo de negocio base como una propuesta para las empresas de 
biotecnología, dadas las condiciones de México. Para ello el documento se estructura en cinco secciones 
incluida ésta destinada a introducir al lector en la situación actual de la industria de la biotecnología en 
México y la necesidad en realizar cambios en los mecanismos de desarrollo de la industria. La finalidad de 
este apartado es que el lector entienda la situación actual y la realidad de una industria que ha tratado de ser 
impulsada por más de dos décadas sin lograr resultados significativos. En la sección Revisión Literaria se 
presenta una definición de empresa de biotecnología, así como, una descripción, análisis y clasificación de 
los modelos de negocio utilizados por la industria de la biotecnología y las nuevas tendencias del mundo 
de los negocios. En la sección Metodología se describe el proceso de la realización del estudio, la muestra 
seleccionada, los métodos implementados para la recolección de datos, el diseño y el análisis utilizado para 
los modelos de negocio. En la sección de resultados se presentan y discuten los resultados y principales 
hallazgos obtenidos del análisis de los modelos de negocios de las empresas de biotecnología de Baja 
California seleccionadas como muestra; además, se hace la caracterización de la población, se presenta la 
propuesta de modelo de negocio generado a partir de la combinación de los datos cualitativos y 
cuantitativos, la transformación de los datos y el establecimiento de baremos para la obtención de las 11 
variables estudiadas. Finalmente, en la quinta sección se presentan las conclusiones, las aportaciones, una 
serie de recomendaciones para investigaciones futuras y las limitaciones del estudio. 
 
REVISIÓN LITERARIA 
 
Una empresa de biotecnología es aquélla que utiliza organismos vivos o parte de ellos de manera directa o 
indirecta, en sus formas naturales o modificadas, de manera innovadora para la producción de bienes y 
servicios o para la mejora de los procesos existentes (Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; 
OECD, 2005). Las empresas de biotecnología se basan en el conocimiento, la investigación, el desarrollo, 
la innovación y la protección de la propiedad industrial; se caracterizan por una etapa inicial con fuertes 
requerimientos de capital, un período de generación de ingresos que crece rápidamente hasta la saturación 
y un decrecimiento debido a la aparición de nuevos productos y la expiración de protección de la propiedad 
industrial, donde los costos finales del producto no vienen dados por los costes de fabricación, sino por la 
inversión en investigación y desarrollo necesaria para su obtención (BioSerentia Biotech Accelerator, 2011, 
p. 24). Por lo tanto, contar con un modelo de negocio adecuado es fundamental para la sobrevivencia y el 
desarrollo futuro de cualquier empresa en la industria. 
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En la actualidad, existe una infinidad de definiciones similares desde diferentes perspectivas de lo que es 
un modelo de negocio y como es que éste se conforma (Cardesjö y Lind, 2011; Greiner y Ang, 2010; Zott, 
Amit, y Massa, 2011). Cabe aclarar que si bien hay muchas definiciones diferentes de modelo de negocio, 
hay un emergente consenso en que el concepto ofrece una descripción integral de cómo las empresas crean, 
proporcionan y captan valor a través de la interacción con su entorno (Berglund y Sandström, 2013; Greiner 
y Ang, 2010; Osterwalder y Pigneur, 2010; Zott et al., 2011).  
 
Durante la última década, el concepto modelo de negocio ha aumentado como tema de investigación de los 
académicos y ha ganado un amplio interés en la administración de los negocios por parte de los 
emprendedores y empresarios que consideran a los modelos de negocio como una herramienta estratégica 
clave. Esto ha generado diversas teorías de cómo tener éxito y aumentar el rendimiento de la empresa con 
la aplicación de un modelo de negocio (Berglund y Sandström, 2013; Breiby y Wanberg, 2011; Goc y 
Tschentscher, 2013). Sin embargo, en la actualidad la mayoría de los investigadores y empresarios no han 
llegado a un lenguaje común acerca de qué es un modelo de negocio, qué clases de modelos de negocio 
existen y qué es lo que en realidad se quiere decir cuando se habla de innovación de los modelos de negocio 
(Breiby y Wanberg, 2011; George y Bock, 2011; Zott et al., 2011).  
 
Los modelos de negocio son multidisciplinarios, por lo que no existe definición operacional generalmente 
aceptada de lo que es un modelo de negocio (Berglund y Sandström, 2013; Zott et al., 2011). Lo que sí 
existe, es una serie de cuestiones en las que tanto investigadores como empresarios concuerdan respecto a 
este constructo: un modelo de negocio describe cómo una empresa o unidad de negocio crea, entrega y 
capta valor (Afuah, 2014; Berglund y Sandström, 2013; Johnson et al., 2008; Osterwalder y Pigneur, 2010). 
Es común definir un modelo de negocio en términos de su conjunto de componentes y sus interrelaciones; 
por ejemplo: propuesta de valor, segmento de mercado, socios clave, modelo de ingresos, etc. (Berglund y 
Sandström, 2013; Johnson et al., 2008). Además, existe un consenso de que un modelo de negocio 
trasciende los límites de la empresa (Afuah, 2014; Berglund y Sandström, 2013; Osterwalder y Pigneur, 
2010; Zott et al., 2011). El estudio realizado por Zott, Amit y Massa (2011), quienes hicieron una amplia 
revisión sobre modelos de negocios, reveló que estos se han empleado principalmente tratando de abordar 
o explicar tres fenómenos: a) los negocios por vía electrónica (e-business) y el uso de tecnologías de la 
información en las empresas; b) cuestiones estratégicas, como creación de valor, ventaja competitiva y 
desempeño de la empresa; e c) innovación y gestión tecnológica. Una clasificación similar donde se 
mencionan estos tres fenómenos fue realizada por George y Bock (2011). La Tabla 1 muestra otras 
definiciones de modelo de negocio, constructo que ha recobrado relevancia ante la dinámica competitiva 
de los mercados, sus condiciones cambiantes y las crisis económicas que obliga a los países a edificar 
políticas públicas capaces de atraer inversión que genere empleo y mejore la calidad de vida de la población. 
 
Tabla 1: Definiciones de Modelo de Negocio 
 

Autor(Es), Año Definición y Propuesta 
Wirtz (2014, p. 1054) Es una representación simplificada y agregada de las actividades relevantes de una compañía. En donde se 

describe la información comercial respecto a cómo negociar productos y/o servicios generando valor 
agregado. 

Ricart (2009, p. 15, 21, 22, 
24). 

Incluye las elecciones estratégicas asociadas a la red de organizaciones que colaboran, que explican la 
creación y captura de valor. 
Los modelos de negocio son interdependientes con competidores y proveedores, interaccionan con otros 
participantes de su entorno, desarrolla recursos y capacidades difíciles de imitar como base para su 
sostenibilidad. 
Es la respuesta competitiva a situaciones estratégicas de largo plazo. 

Demil y Lecocq (2009, p. 
88-89) 

El modelo de negocio debe ser dinámico, es un proceso delicado de ajuste, basado en la construcción de 
recursos estratégicos que permiten generar más ofertas e ingresos. 
Proponen el modelo RCOV: recursos y competencias (RC) para generar valor, organización (O) de la empresa 
dentro de una red de valor y proposición de valor (V) para los productos y servicios suministrados. 

Esta tabla ilustra definiciones complementarias de modelo negocio a las presentadas en el texto. Las cuales enfatizan en que el modelo de negocio 
trasciende la empresa e interactúa de forma constante con otras empresas y el medio ambiente. Fuente: Elaboración propia. 
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Un aspecto importante que se tiene que considerar al hablar de modelos de negocio es la innovación en el 
modelo mismo; y si bien no existe una paradigma sobre la innovación en los modelos de negocio, se tiene 
claro que un cambio novedoso en los modelos puede transformar industrias (Afuah, 2014). Es importante 
tomar en cuenta que cada modelo de negocio es único para una empresa (o parte de una empresa) que se 
desarrolla, por lo que el éxito en la aplicación de un modelo de negocio en alguna empresa, no asegura el 
éxito de otra empresa si el modelo es replicado. Sin embargo, si un modelo permite entender la manera en 
que la empresa interactúa con su entorno para crear y capturar valor, esta comprensión de características 
será de utilidad para generar un modelo de negocio propio con mayores probabilidades de éxito teniendo 
como base el modelo de alguna empresa de interés (Afuah, 2014). Al analizar las características generales 
que la mayoría de los modelos de negocio comparten se debe tomar en cuenta tanto los factores internos 
como los externos relacionados con el modelo de negocio de la empresa; es decir, tener una perspectiva de 
sistema abierto (Afuah, 2014; Berglund y Sandström, 2013). En la actualidad, la mayoría de los estudios 
de modelos de negocio se han enfocado casi exclusivamente a los factores internos de la empresa como lo 
son las capacidades de la empresa, las barreras cognitivas, el liderazgo, la adecuada organización estructural 
y los procesos (Berglund y Sandström, 2013).  
 
Un ejemplo de la generación de modelos de negocio que permite tener una perspectiva donde se contempla 
el entorno es el modelo de negocio canvas de Alexander Osterwalder e Yves Pigneur (Berglund y 
Sandström, 2013). Además, este modelo es una herramienta que ha sido utilizada por diversas 
organizaciones en la creación, el desarrollo u optimización de sus modelos de negocio (Shimasaki, 2014). 
Es por eso y por el éxito que ha tenido el modelo de negocio canvas, que las variables utilizadas para esta 
investigación fueron las descritas en el libro Business Model Generation de Osterwalder y Pigneur, (2010). 
Las principales razones para usar la metodología canvas se basan, en primer lugar, en que este método se 
encuentra científicamente validado y es un marco de referencia ampliamente utilizado. En segundo lugar, 
es razonablemente simple, lógico, medible, integral, operativamente significativo, y no simplifica el modelo 
de una empresa, lo cual es ideal, ya que permite introducir en un solo marco a la muestra de empresas de 
biotecnología que fueron seleccionadas. Además, es fácil de usar, cubre diversos aspectos del negocio de 
una empresa, se percibe fácilmente y es adecuado para todo tipo de empresas e instituciones de futuro 
(Erkki, 2014; Kuparinen, 2012; Osterwalder y Pigneur, 2010; Osterwalder, 2004). La metodología canvas 
disecciona un modelo de negocio en nueve elementos que en conjunto representan las estrategias y 
oportunidades de negocio de una empresa, y se puede utilizar para describir el estado actual de una empresa 
o las estrategia a implementar a través de las estructuras de la empresa, sus procesos y sistemas en un futuro 
(Erkki, 2014; Kuparinen, 2012; Osterwalder y Pigneur, 2010; Osterwalder, 2004). 
 
Por otra parte, en la actualidad se carece de claridad sobre los bloques teóricos de construcción de los 
modelos de negocio, sus antecedentes y consecuencias, así como los mecanismos a través de los cuales 
trabajan, pero existe una similitud entre las variables que deben constituir un modelo de negocio según 
diferentes autores (Afuah, 2014; George y Bock, 2011; Zott et al., 2011).  Cada modelo de negocio se diseña 
y aplica a un entorno específico, por lo que un conocimiento amplio del entorno en el que se desarrollará o 
desarrolla la empresa permite generar un modelo de negocio más sólido y competitivo (Osterwalder y 
Pigneur, 2010). Con base en lo anterior, además de las nueve variables del canvas para esta investigación 
se consideraron la variable entorno y la variable desarrollo futuro (éxito). La variable entorno se puede 
definir como las condiciones externas tanto del ecosistema de la industria como del macro entorno general 
donde una empresa interactúa bajo condiciones de interdependencia y libertad limitada (Berglund y 
Sandström, 2013). Asimismo, dado que una empresa se crea con la finalidad de cumplir con ciertos 
objetivos, la variable éxito empresarial se puede definir como el cumplimiento continuo de los objetivos o 
las metas establecidas por los emprendedores, en otras palabras el desarrollo futuro de la empresa (Ayala y 
Manzano, 2014; Ronda y Rodríguez, 2010; Toledo-López, Díaz-Pichardo, Jiménez-Castañeda, y Sánchez-
Medina, 2012). Respecto a la industria de la biotecnología, la innovación de los modelos de negocio se ha 
vuelto clave. Una razón muy importante es que la biotecnología tiene requerimientos de capitales muy 
elevados para la investigación, el desarrollo y la generación de productos.  
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Otra causa de importancia es que la industria presenta altos riesgos de inversión, altos riesgos tecnológicos 
y una fuerte competencia global entre las empresas por lo que éstas han tenido que considerar otras 
alternativas para obtener ganancias (Berglund y Sandström, 2013; BioSerentia Biotech Accelerator, 2011; 
I. Chordà, Trigo, y Perales, 2007; Malik y Hine, 2011; PwC, 2011; Vanderbyl y Kobelak, 2008). Por otra 
parte, la innovación es clave debido a que los modelos de negocio utilizados en la actualidad por las 
empresas de biotecnología han generado desempeños financieros decepcionantes en su gran mayoría 
(Dixon, 2009; Pisano, 2006; PwC, 2011).  La biotecnología desafía las bases comunes de la economía, y si 
bien es cierto que existen algunos éxitos de los modelos base utilizados en la industria de la biotecnología, 
también es muy cierto que existen enormes fracasos (I. M. Chordà y Trigo, 2006). En la actualidad menos 
del 15% de las empresas de biotecnología del mundo son rentables (Ruiz-Ávila, 2010). A pesar de la 
situación y los fracasos rotundos de la industria de la biotecnología, esta sigue siendo una de las industrias 
que más atrae inversión (en especial la biotecnología aplicada a la salud), con crisis o sin crisis económica. 
Además, la industria continúa generando empleos y está en constante crecimiento (Bains, Wooder, y 
Guzman, 2014; I. Chordà et al., 2007; Festel, 2010; Ruiz-Ávila, 2010). A pesar de que existen proyectos y 
empresas biotecnológicas con baja probabilidad de éxito y pésimo desempeño, el financiamiento a la 
biotecnología continúa debido a varias razones.  
 
Entre ellas, las principales son: la magnitud en ganancias que puede generar un producto biotecnológico en 
el mercado, las expectativas de lo que puede ofrecer la industria de la biotecnología y que de alguna manera 
las empresas emergentes biotecnológicas sobreviven más tiempo y movilizan más recursos que la media de 
las empresas de nueva creación de otros sectores innovadores (Ruiz-Ávila, 2010). Sin embargo, la realidad 
es que el desempeño de la industria de la biotecnología en los últimos 30 años está lleno de fracasos o 
expectativas no cubiertas, acompañado de unos cuantos éxitos sorprendentes (Dixon, 2009; Mas, 2009; 
Pisano, 2006; PwC, 2011; Ruiz-Ávila, 2010), por lo que es más que obvio que la industria tiene problemas 
en los procesos que utiliza para generar valor al interactuar con el entorno. La industria biotecnológica no 
se caracteriza por tener un modelo de negocio específico, ni tampoco porque alguno de los varios existentes 
resulte particularmente exitoso respecto de los demás. La industria se caracteriza más bien por contar con 
una enorme diversidad de modelos, lo que es entendible dado que la industria se ha convertido en uno de 
los principales motores de la innovación a nivel mundial; se encuentra en expansión constante; y cada vez 
más ocupa lugares en otros sectores desde la salud a la química fina, de los campos de cultivo a las refinerías 
de petróleo, desde la alimentación a la recuperación ambiental y la industria textil (I. M. Chordà y Trigo, 
2006; Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; Festel, 2010; OECD, 2014b; Ruiz-Ávila, 2010). 
 
Hoy en día, una de las clasificaciones que mejor engloba los modelos de negocio de la industria se basa en 
la oferta tecnológica de las empresas (Ruiz-Ávila, 2010). Por lo anterior, se habla de cuatro modelos clave 
utilizados en países líderes en la industria como lo son Estados Unidos y Canadá: empresas de integración 
total, empresas plataforma, empresas proveedoras de servicios y empresas virtuales (los nombres pueden 
variar dependiendo del autor, pero son los mismos modelos) (I. Chordà et al., 2007; Equipo Ejecutor 
Proyecto Kawax KEA-51, 2007; Festel, 2010; Greiner y Ang, 2010; Kolchinsky, 2004; Zott et al., 2011). 
A continuación se describirán brevemente. 
 
Empresas de Integración Total  
 
Son las que utilizan un modelo donde se cuenta con todos los recursos y capacidades para descubrir, 
desarrollar manufacturas y vender sus propios productos, por lo que cubren toda la cadena de valor desde 
las materias primas hasta la distribución (I. M. Chordà y Trigo, 2006; I. Chordà et al., 2007; Festel, 2010; 
Kolchinsky, 2004). Se caracterizan por una innovación radical y por un proceso de desarrollo de la 
innovación largo y costoso (I. Chordà et al., 2007). Requieren altos niveles de inversión. Este modelo de 
negocio es utilizado tanto por pequeñas y medianas empresas como por empresas multinacionales que 
enfocan sus esfuerzos al desarrollo de un producto o una cartera de productos. Normalmente, intentan 
adelantar los desarrollos hasta que demuestran que las moléculas que desarrollan (productos) tienen algún 
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indicio de eficacia en pacientes (Festel, 2010; Ruiz-ávila, 2010). Gozan de la habilidad para comercializar 
sus propios productos, reteniendo la mayoría de las ganancias (Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 
2007). Sin embargo, el precio de la integración es que las actividades internas de investigación y desarrollo 
tal vez no sean tan eficientes y productivas como las de las empresas pequeñas. Para compensar esto, deben 
de contratar otras empresas para realizar las primeras etapas de la investigación y desarrollo, estableciendo 
esquemas de colaboración con ellas (Kolchinsky, 2004). El cliente final de estas empresas es el capital de 
riesgo especializado, el mercado de capital, las grandes empresas o la misma industria, y en algunos casos 
los pacientes y los médicos ya que muy pocas han logrado comercializar sus productos por ellas mismas 
(Ruiz-Ávila, 2010). Dos desventajas que regularmente presenta este modelo son: los gerentes provienen 
generalmente del ambiente académico y no comprenden la cadena completa del negocio, y los clientes de 
estas empresas son las grandes farmacéuticas, por lo que su posición al momento de negociar es débil. 
Biogen Idec, Genentech y Amgen son ejemplos de empresas exitosas que utilizaron este modelo (I. M. 
Chordà y Trigo, 2006; Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; Kolchinsky, 2004). 
 
Empresas Plataforma 
 
Se caracterizan por requerir fuertes inversiones en investigación y desarrollo con resultados esperados a 
mediano plazo. Desarrollan múltiples productos alrededor de una competencia clave (por ejemplo una 
enfermedad o una tecnología en especial). Tienen un patrón de comportamiento orientado a desarrollar 
nueva tecnología, conocido como plataforma tecnológica potencialmente disruptiva (una tecnología que 
permite hacer cosas que antes no se podían hacer o mejoran de manera significativa lo que se puede hacer) 
y ofrecen su plataforma de manera transversal por moléculas que desarrollan (productos) a otras empresas. 
Regularmente empiezan a reportar generación de ingresos entre los 3-5 años (corto plazo); desde el inicio 
de las inversiones en investigación y desarrollo, las inversiones de capital tienen retornos tempranos, tienen 
un riesgo reducido, y el punto de equilibrio de las empresas en general es en el mediano plazo. Suelen 
evolucionar hacia empresas orientadas a producto (integración total, ya que a la larga apuestan por generar 
un portafolio propio) o son absorbidas por la gran industria después de una primera fase exploratoria de 
validación de la utilidad de la tecnología. Pueden presentar tres desventajas: la tecnología puede convertirse 
en un commodity por lo que se dificulta la apropiabilidad, la posibilidad de que una nueva tecnología deje 
obsoleta a la de la empresa es constante y los negocios a largo plazo son poco probables. Las empresas de 
liberación controlada de fármacos, cuando se basan en tecnología protegida por patente, suelen utilizar este 
modelo de negocio en vez del modelo de servicios, aunque hay empresas de liberación controlada de 
fármacos que son puramente empresas de servicios (Ruiz-Ávila, 2010). Affimetrix y Perkin Elmer 
Biosystems son empresas que han utilizado este modelo (I. M. Chordà y Trigo, 2006; I. Chordà et al., 2007; 
Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; Ruiz-Ávila, 2010; Zott et al., 2011). 
 
Empresas Proveedoras de Servicios 
 
Ofrecen su particular know-how predominante como servicios de apoyo a otras empresas, se especializan 
en un nicho específico de toda la cadena de valor, y aportan estándares (difícilmente una plataforma 
disruptiva sobrevive con un modelo puro de servicio, o se estandariza o deriva hacia producto). Tienen la 
capacidad de atacar diferentes nichos de mercado relacionados con su tecnología. Son empresas de 
investigación y desarrollo por contrato, o empresas de manufactura por contrato, o incluso hay empresas de 
desarrollo de negocio por contrato; debido a la gran cantidad de alianzas que este modelo fomenta, es 
complicada la retención de derechos de propiedad intelectual sobre los desarrollos. Realmente, el universo 
de las empresas de servicios relacionados con la biotecnología es muy amplio y la generación de valor es 
alta. Normalmente logran un crecimiento y son rentables, pero tienen estructuras subcríticas con respecto 
al tamaño, la solidez financiera y no son capaces de darse cuenta de las oportunidades de crecimiento debido 
a la falta de recursos financieros. Sus desventajas son que la propiedad intelectual normalmente pertenece 
al cliente y el crecimiento o potencial para la creación de valor a través del desarrollo y la comercialización 
de la propia propiedad intelectual es muy limitado. El capital de riesgo especializado no suele invertir en 
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empresas de servicios, dado que considera que su potencial de crecimiento explosivo es limitado (Ruiz-
Ávila, 2010). En mercados inmaduros la tendencia es justamente la contraria, resulta más sencillo obtener 
financiamiento con propuestas que combinan orientación en producto y servicios o plataformas (Ruiz-
Ávila, 2010). Tienen poco riesgo ya que requieren poca inversión en comparación a los otros modelos para 
empezar a funcionar. Con la finalidad de realizar un mayor crecimiento, las empresas tienen que desarrollar 
su propia propiedad intelectual (I. Chordà et al., 2007; Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; 
Festel, 2010; Ruiz-ávila, 2010). 
 
Empresas Virtuales 
 
Se caracterizan por tener la capacidad de responder rápidamente a las variaciones en los planes de sus 
clientes o a las del ambiente de la industria. La tendencia de la industria ha sido siempre enfocarse hacia la 
ciencia originadora del valor de la empresa, y externalizar el resto de las capacidades necesarias. Llevado 
al extremo, este modelo acaba generando empresas virtuales, en las que unos pocos individuos con recursos 
y visión transversal de la industria son capaces de gestionar todos los elementos de la cadena de valor, desde 
la fase de descubrimiento (licenciando tecnologías del mundo académico) hasta la comercialización 
(mediante acuerdos de comercialización con empresas farmacéuticas o incluso contratando fuerzas de 
ventas). Se les dificulta generar conocimientos propios más allá de su área específica. Asimismo, grandes 
cambios en la industria pueden dejar a la empresa obsoleta. Un ejemplo de una empresa que ha utilizado 
este modelo es Fulcrum Pharma (Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; Kolchinsky, 2004; Ruiz-
ávila, 2010). Por otra parte, se habla de modelos de negocio emergentes que se pueden clasificar en dos 
grandes categorías. La primera, denominada los creadores de propiedad intelectual y desarrolladores de 
procesos integrados, se enfoca al desarrollo de propiedad intelectual y a su portafolio de tecnologías y 
productos, que son vendidos o licenciados. Este modelo requiere una red adecuada y una estrategia de 
cooperación que pueda garantizar el éxito de comercializar los derechos de propiedad intelectual (Festel, 
2010). La segunda categoría es totalmente contraria a la primera.  
 
En ésta, los modelos son llamados federaciones de descubrimiento precompetitivo y consorcios de 
desarrollo competitivo; se enfocan en la colaboración, liberación de la propiedad intelectual y la integración 
conjunta para el desarrollo de nuevas tecnologías y productos. Esta categoría se sustenta en que la retención 
de la propiedad intelectual en diferentes organizaciones impide la innovación, ya que cada una posee solo 
una parte del rompecabezas, retrasando así el proceso de descubrimiento y desarrollo e incrementando los 
costos, porque las distintas organizaciones replican los mismos estudios en los mismos objetivos. En 
cambio, la colaboración acelera y facilita el proceso. Lamentablemente, la integración de empresas de 
biotecnología no es común en una industria donde la propiedad intelectual es de tanta importancia para las 
empresas. Cabe aclarar que en años recientes ya se han establecido algunos de estos modelos (PwC, 2011). 
Algo que se tiene que reconocer es que la industria tiene problemas en su forma de generar valor al 
interactuar con el entorno, pero en un entorno tan incierto y cambiante como el actual, una de las mejores 
estrategias para diseñar un modelo de negocio es la búsqueda de capacidades complementarias en cada 
momento del desarrollo de la empresa, la colaboración por fases y un fuerte análisis del entorno. Al 
respecto, cabe mencionar que en la industria de la biotecnología muy pocas compañías crecen hacia la 
integración total (Ruiz-Ávila, 2010). 
 
METODOLOGÍA 
 
La estrategia para llevar a cabo la investigación se dividió en dos fases. La primera fase se enfocó en probar 
las herramientas de la metodología canvas para analizar los modelos de negocio y el entorno de las empresas 
de biotecnología verde [ampliamente aplicada en la agricultura y en la producción agro-alimentaria en 
general (Elsevier, 2014)] en diversos estados de México.  La segunda fase consistió en generar un nuevo 
instrumento utilizando las nueve variables de la metodología canvas (las variables cubren las cuatro áreas 
principales de un negocio: los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera) como marco 
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de referencia para analizar los modelos de negocio de las empresas de biotecnología más importantes del 
estado de Baja California. Para lograr que las preguntas siguieran manteniendo una estructura base apegada 
a las variables de la metodología, se realizaron varias versiones que fueron validadas con el apoyo de 
expertos. Las preguntas fueron ampliamente discutidas con un equipo de trabajo y piloteadas con diversos 
actores antes de generar el instrumento final. 
 
Dada la complejidad de los modelos de negocio y su realidad, tanto objetiva (cuantitativa) como subjetiva 
(cualitativa), era insuficiente analizar los modelos y generar un modelo de negocio base propio utilizando 
un enfoque único. Por esta razón, para llevar a cabo el presente trabajo se realizó una investigación mixta 
(cuantitativa - cualitativa). El enfoque mixto se seleccionó considerando que permite realizar inferencias 
de toda la información recabada y lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno bajo estudio 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
 
La investigación se realizó en dos contextos: en el de la primera fase fueron los estados de Veracruz, 
Chiapas, Quintana Roo, Morelos, y Jalisco en México, además de Quito en Ecuador; y el contexto de la 
segunda fue el estado de Baja California. La primera fase se realizó de agosto a diciembre de 2014 y se 
llevaron a cabo ocho entrevistas. La segunda de febrero a marzo de 2015 y se realizaron cinco entrevistas. 
 
El diseño de la investigación fue no experimental transversal de tipo exploratorio - descriptivo, dado que el 
estudio se desarrolló sin la manipulación deliberada de las variables y se observaron los modelos de negocio 
en su contexto natural en un sólo momento determinado (Hernández et al., 2010); posteriormente los 
resultados fueron analizados. Asimismo, desde el inicio de la investigación se revisaron comparativamente 
los casos entre sí, buscando similitudes y diferencias, con la finalidad de generar un modelo de negocio 
propio. La parte exploratoria dentro de la investigación se dio en la primera fase al tratar de comprender los 
modelos de negocio y en probar la utilidad de la metodología canvas. También se realizó en la segunda fase 
cuando se investigaron los modelos de negocio de las empresas de biotecnología del estado de Baja 
California (Creswell, 2013). La parte descriptiva se presentó en la segunda fase cuando se analizaron los 
modelos de negocio de las empresas de biotecnología de Baja California y se generaron diversos modelos 
de negocio base (hipótesis) (Creswell, 2013). 
 
La selección de la muestra se llevó a cabo de manera dirigida (no probabilística): muestra de expertos y 
muestra confirmativa, debido a que el diseño del estudio requirió una cuidadosa y controlada elección de 
casos con ciertas características específicas. Los aspectos clave dentro del proceso de selección de la 
muestra se indican a continuación. La primera fase fue simple: se buscó un sector en el cual el estado de 
Baja California necesitara innovar y que no existiera la tecnología presente. Después se clasificó dentro del 
código de colores de las empresas de biotecnología (Elsevier, 2014). El siguiente paso fue determinar el 
conjunto de tecnologías que pudieran tener un mayor impacto a mediano plazo en algunas de las industrias 
que se desarrollan en este estado. El producto final del análisis fue la selección de empresas de 
micropropagación comercial de diversos cultivos vegetales que pueden tener un impacto directo en el sector 
agrícola del estado. Los criterios de selección de la segunda fase se realizaron mediante un muestreo 
estratificado guiado por propósitos, donde las empresas se fueron segmentando hasta obtener una muestra 
que cumpliera con los criterios establecidos, con base en las 142 empresas mencionadas en el estudio de 
Castro et al. (2013). Se establecieron siete criterios de selección: el primero fue enfocado al uso de 
organismos vivos o parte de ellos de manera directa o indirecta, en sus formas naturales o modificadas, de 
manera innovadora (Equipo Ejecutor Proyecto Kawax KEA-51, 2007; OECD, 2005); el segundo criterio 
fue el grado de reconocimiento a nivel nacional e internacional; el tercer criterio fue considerar empresas 
basadas en biotecnología, es decir su principal núcleo de negocio es la biotecnología (al menos el 75% de 
todas sus actividades) (OECD, 2013); el cuarto criterio fue el grado de importancia de la empresa para el 
desarrollo de la industria de la biotecnología en el estado; el quinto criterio fue el grado de colaboración de 
la empresa con las IES del estado, México y el mundo; el sexto criterio fue que la empresa se pudiera apegar 
lo más posible a la clasificación de las empresas de biotecnología realizada por la OECD (OECD, 2005); y 
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el séptimo criterio, que la empresa impactara sobre otras industrias de la región. Los criterios 2, 4, 5 y 7 
fueron establecidos por el equipo de trabajo. La tasa de respuesta de la muestra seleccionada fue del 57.1%, 
lo que equivale a cuatro empresas que cumplieron con los siete criterios. 
 
Por otra parte, se seleccionó una empresa de reciente creación que cumpliera con al menos cuatro de los 
criterios establecidos, con la finalidad de tener un entendimiento más claro de las primeras fases de 
desarrollo de una empresa de biotecnología. La muestra total entrevistada durante la segunda fase fueron 
cinco empresas de biotecnología del municipio de Ensenada, Baja California, México. Los empresarios 
entrevistados fueron en un 100% del género masculino, la edad promedio de los gerentes fue de 53.8 años 
y el grado de estudios fue 60% licenciatura, 20% especialidad y 20% maestría. Es importante aclarar que 
no existe una tipología integral aceptada sobre el muestreo en los métodos mixtos y que las investigaciones 
mixtas son diseñadas para cada caso dependiendo de la naturaleza de la investigación (Hernández et al., 
2010). La estrategia de muestreo presentada en esta sección siguió las consideraciones propuestas por 
Hernández et al. (2010). La recolección de datos para la primera fase se realizó mediante una entrevista 
semiestructurada con preguntas abiertas.  
 
Las preguntas se enfocaron a obtener una respuesta general sobre las variables de canvas, la variable 
entorno y la variable probabilidades de desarrollo futuro (éxito) de las empresas analizadas.  Para la segunda 
fase se recolectaron datos mediante una entrevista estructurada a través de un instrumento de 53 ítems con 
preguntas abiertas y preguntas cerradas con escala tipo Likert. Las preguntas se enfocaron en caracterizar 
a las nueve variables de canvas, la variable entorno y la variable éxito. Los datos cuantitativos fueron 
examinados e interpretados mediante estadística descriptiva. Además, se le asignaron valores a cada ítem 
y se recodificaron utilizando el programa SPSS Statistics para aquellos ítems donde fuera necesario; es 
decir, aquellos que no utilizaran una escala de Likert. Posteriormente, se establecieron baremos para cada 
una de las 11 variables utilizadas. Los datos cualitativos fueron codificados, se les asignaron números a los 
códigos y se registró su incidencia. Asimismo, se les aplicó un análisis de contenido. Dada la complejidad 
que el diseño presentaba, los datos de la fase dos fueron comparados directamente y combinados para 
formar nuevos conjuntos de datos. En la Tabla 2 se puede observar la operacionalización de las variables 
utilizas durante la segunda fase. La tabla muestra el nombre de las 11 variables, una breve definición de 
cada variable y los ítems asociados a cada variable. 
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Tabla 2: Operacionalización de las Variables Utilizadas Para la Construcción del Modelo Propuesto 
 

Variables Definición Ítems Asociados a la 
Variable 

I Segmentos de 
mercado 

Los diferentes grupos de personas o entidades a los que se dirige una empresa 
(Osterwalder y Pigneur, 2010, pp. 20–21). 

1, 8, 48 

II Propuesta de valor El conjunto de productos y servicios que crean valor para un segmento de mercado 
específico (Osterwalder y Pigneur, 2010, pp. 22–23). 

12, 17, 19, 20, 21, 22, 28, 
38, 46 

III Canales El modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado 
para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor (Osterwalder y Pigneur, 
2010, pp. 26–27). 

2, 3A, 7, 41 

IV Relaciones con los 
clientes 

Los diferentes tipos de relaciones que establece una empresa con determinados 
segmentos de mercado (Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 28). 

2B, 3, 34, 40, 42, 45 

V Fuentes de ingresos Los flujos de entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado que genera una 
empresa (Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 30). 

4, 5, 32, 35, 36 

VI Recursos clave Los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione (Osterwalder y 
Pigneur, 2010, p. 34). 

29 (a, b, c y d) 

VII Actividades clave Las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de 
negocio funcione (Osterwalder y Pigneur, 2010, pp. 36–37). 

30 (a, b, y c) 

VIII Asociaciones 
clave 

La red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un modelo de 
negocio (Osterwalder y Pigneur, 2010, p. 38). 

6, 39 

IX Estructura de 
costos 

Todos los costos que implica poner en marcha un modelo de negocio (Osterwalder y 
Pigneur, 2010, p. 40). 

27, 31, 37, 47 

X Entorno Las condiciones externas tanto del ecosistema de la industria como del macro entorno 
general donde una empresa interactúa bajo condiciones de interdependencia y libertad 
limitada (Berglund y Sandström, 2013) 

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
18, 33, 43, 44, 49, 50, 51, 
52, 53 

XI Desarrollo futuro 
(éxito) 

El cumplimiento continuo de los objetivos o las metas establecidas por los 
emprendedores. En otras palabras, el desarrollo futuro de la empresa (Ayala y 
Manzano, 2014; Ronda y Rodríguez, 2010; Toledo-López et al., 2012). 

23, 24, 25, 26 

Esta tabla ilustra las 11 variables (segmentos de mercado, propuesta de valor, canales, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos 
clave, actividades clave, asociaciones clave, estructura de costos, entorno y desarrollo futuro) utilizadas durante la segunda fase de la investigación 
así como la definición de cada una de las variables y los ítems asociados a las mismas. Fuente: Elaboración propia. 
 
RESULTADOS 
 
Las empresas seleccionadas como muestra son líderes en el estado de Baja California y son reconocidas a 
nivel nacional, por lo que diversas empresas del estado siguen sus desarrollos. Las empresas tienen un 
impacto directo en los sectores de acuicultura en un 60% y agricultura en un 40%. Es importante aclarar 
que algunos de los productos de las empresas impactan secundariamente en ambos sectores u otros como 
el farmacéutico y alimentos, pero en productos muy específicos. Los principales clientes de estas empresas 
pertenecen al mercado nacional en un 40% e internacional en un 60%. La antigüedad promedio de las 
empresas es de 8.6 años, tienen 13.8 empleados en promedio y el volumen de ventas anuales es de 
$8,060,000 de pesos en promedio, por lo que se clasifican como pequeñas empresas (Secretaría de 
economía, 2009). Asimismo, el 80% de las empresas cuentan con marcas de sus productos (ver Tabla 3).  
 
Tabla 3: Información General de las Empresas  
 

 Impacto Clientes Antigüedad 
Media 

Empleados 
Media 

Ventas 
Anuales 
Media 

Marca en Sus 
Productos Acuicultura Agricultura Nacionales Internacionales 

Empresas 60% 40% 40% 60% 8.6 años 13.8 $8,060,000 80% 
Esta tabla ilustra las características generales de la muestra seleccionada: impactos de sus productos en los sectores de acuicultura y agricultura, 
mercados que atienden nacionales e internacionales, antigüedad promedio, número de empleados promedio, volumen de ventas anuales promedio 
y porcentaje de las empresas que tienen marcas en sus productos. Fuente: Elaboración propia. 
 
Respecto a las probabilidades de desarrollo futuro (éxito) de las empresas, el 20% tiene una probabilidad 
regular, el 40% una buena probabilidad y el otro 40% restante tiene una muy buena probabilidad (Figura 
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1). Lo interesante de la empresa que representa ese 20% de probabilidad de desarrollo futuro es que en 2012 
se le presentó una oportunidad para introducir su producto (un organismo vivo) a un segmento de mercado 
internacional en el que no habían logrado entrar. Por cuestiones del macro entorno les empezaron a comprar 
toda la producción de producto vivo. Al aprovechar esta oportunidad no previeron quedarse sin producción, 
pero en el año 2014 su capacidad de producción se redujo y como consecuencia, la empresa tuvo que dejar 
de atender a algunos de sus segmentos de mercado.  
 
Figura 1: Probabilidades de Desarrollo Futuro (Éxito) de las Empresas 

 
La figura ilustra las probabilidades de desarrollo futuro de las empresas de biotecnología entrevistadas, el 20% tiene una probabilidad regular, 
el 40% una buena probabilidad y el otro 40% una muy buena probabilidad de desarrollo futuro. Fuente: Elaboración propia con base en los 
baremos establecidos. 
 
En el caso del entorno de México, es claro que la industria de la biotecnología es incipiente y que en la 
actualidad la industria nacional y su crecimiento presentan una elevada incertidumbre. Por lo que las 
empresas se enfrentan a una serie de retos y un atraso tecnológico despampanante. La Figura 2, muestra los 
resultados de la percepción del entorno por las empresas entrevistadas, como se puede observar el 40% 
considera que las condiciones del entorno son malas, el otro 40% considera que las condiciones son 
regulares y sólo el 20% considera que las condiciones del entorno son muy buenas. Sin embargo, el 100% 
de los entrevistados considera que habrá una industria más desarrollada y nuevos jugadores para el 2020 
dado que la industria apenas empieza a desarrollarse en Baja California. 
 
Figura 2: El Entorno de las Empresas de Biotecnología en Baja California 
 

 
La figura ilustra la percepción del entorno por las empresas de biotecnología entrevistadas, el 40% considera que las condiciones del entorno son 
malas, el otro 40% considera que las condiciones son regulares y sólo el 20% considera que las condiciones del entorno son muy buenas. Fuente: 
Elaboración propia con base en los baremos establecidos. 
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El Modelo de Negocio 
 
Con el fin de crear e innovar los modelos de negocio utilizados por las empresas de la industria de la 
biotecnología en México, a continuación se presenta una propuesta de modelo base para empresas de 
biotecnología bajo un contexto nacional, empleando los hallazgos encontrados durante el trabajo de campo 
con relación a las nueve variables de la metodología canvas. Del trabajo de campo, sólo se obtuvo respuesta 
de empresas de biotecnología que impactan directamente en los sectores de acuicultura y agricultura. Los 
modelos de negocio de estas empresas no clasifican en las categorías basadas en la oferta tecnológica de 
las empresas mencionada por Ruiz-Ávila (2010). Los modelos de negocio estudiados se pueden considerar 
modelos híbridos que mantienen las bases de los modelos de negocio característicos de las empresas de 
biotecnología.  
 
Segmentos de mercado: Las empresas de biotecnología del estado atienden diversos segmentos de mercado, 
el 40% de las empresas atienden más de un segmento (mercado diversificado). Pero en particular, en un 
60% atienden nichos de mercado y en un 40% segmentos de mercado específico, dado que ello les permite 
desarrollar soluciones basadas en un amplio conocimiento de las necesidades de sus clientes. Los clientes 
más importantes son distribuidores y empresas de diversos sectores (nacionales e internacionales). Un 80% 
de las empresas admiten que pueden atender nuevos segmentos de mercado. Sin embargo, no lo consideran 
en el mediano plazo dado que buscan consolidar sus productos en los segmentos actuales y las condiciones 
del entorno parecen no ser las adecuadas para aumentar los segmentos atendidos. Por lo anterior, es 
importante atender clientes de nichos de mercado o segmentos de mercados específicos con la finalidad de 
diferenciar los productos de una empresa de biotecnología. 
 
Propuestas de valor:  Se caracterizan por ser productos innovadores creados a partir de la riqueza en 
recursos naturales que posee el estado de Baja California y el uso de la biotecnología, combinada con un 
amplio conocimiento de la empresa en las cuestiones de la utilidad de la materia prima y del desarrollo de 
su productos. Asimismo, una buena capacidad de respuesta en cuestiones de demanda de producto para los 
clientes y la atención personalizada que les brindan para satisfacer los requisitos de cada cliente del nicho 
o segmento atendido. El 80% de las empresas entrevistadas han desarrollado productos innovadores que 
han sustituido a otros productos en los segmentos de mercados atendidos. En lo que respecta a la empresa 
que equivale al 20% restante su único producto es una especie animal de consumo común pero que se 
produce mediante procesos biotecnológicos de última generación, lo que la hace única en México. 
Igualmente, el 80% de las empresas pueden generar nuevas propuestas de valor para los segmentos de 
mercado atendidos. El 100% de las empresas le han ayudado a mejorar procesos a sus clientes y el 80% le 
han generado productos específicos a sus clientes. Además, el 60% de las propuestas de valor de las 
empresas han ayudado a reducir costos a sus clientes. Finalmente, el 80% de los productos de las empresas 
tienen marca, sin embargo, tan sólo un 20% de las marcas de esos productos es muy reconocida, esto se 
debe a que las empresas en su gran mayoría se encuentran en las primeras etapas de desarrollo.  Con base 
en lo anterior, es claro que no es necesario buscar atender un segmento de mercado con una propuesta que 
utilice una tecnología de punta; lo adecuado es aprovechar los recursos del entorno buscando satisfacer las 
demandas de un segmento de mercado determinado; los procesos pueden ser relativamente simples, lo 
importante es conocer el recurso, la utilidad que puede tener y a partir de éste generar un producto de valor 
agregado para un segmento específico. 
 
Canales: La manera de dar a conocer y hacer llegar la propuesta de valor a los clientes es muy importante. 
Las empresas utilizan diversos canales para comercializar sus productos, pero en un 80% lo hacen a través 
de intermediarios y ventas directas realizadas por el gerente o propietario de la empresa. El 60% de las 
empresas ofrecen un servicio posventa. La manera de dar a conocer los productos se realiza mediante una 
combinación de un 60% acercándose directamente con diversos clientes potenciales y ofreciendo los 
productos, además, en un 60% mediante su página web y en un 80% mediante la participación en ferias y 
eventos nacionales e internacionales. Por lo que, la participación en eventos es importante para empezar a 
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establecer un primer contacto con clientes potenciales. De igual manera, es significativo contar con el 
capital social de relación con intermediarios que puedan posicionar el producto en diversos segmentos de 
mercado, más allá de las capacidades de la empresa. 
 
Relaciones con los clientes: Las relaciones con los clientes se basan en un conjunto de actividades con el 
fin de brindarles la experiencia adecuada al adquirir la propuesta de valor. Un 80% de las empresas brindan 
una asesoría personalizada, 60% proporcionan servicios posventa, 40% garantizan su producto, brindan 
crédito y asigna personal de tiempo completo al cliente, y un 40% realizan retroalimentaciones con la 
finalidad de saber que sus necesidades son atendidas correctamente. Por lo anterior es posible afirmar que 
para una empresa de biotecnología es importante que brinde una asesoría personalizada a sus clientes y 
busque tener una estrecha relación con los ellos. Asimismo, es conveniente establecer una retroalimentación 
de la satisfacción del cliente con la propuesta de valor proporcionada, con la finalidad de crear confianza 
en ellos respecto a la empresa y el equipo que forma parte de ésta. 
 
Fuentes de ingresos: Para establecer los precios de sus productos las empresas se basan 100% en los precios 
del mercado, 60% en los costos, 40% en el volumen demandado por el cliente y contratos preestablecidos 
y sólo 20% de las empresas en el tipo de cliente. Asimismo, el 80% de las empresas consideran que los 
inversionistas son de alta importancia para la empresa y sólo una empresa los considera muy poco 
importantes dada una mala experiencia del pasado. 
 
Los clientes de las empresas pagan en un 100% el producto en sí mismo. Además pagan en un 20% por un 
paquete de acompañamiento, 20% por un producto personalizado y un 20% por parte de la propiedad de la 
empresa. Sin embargo, el 100% depende de una sola fuente de ingresos: sus ventas. Por lo anterior se 
concluye que es importante no depender de una sola fuente de ingresos e igual de importante es buscar que 
los clientes paguen por el producto y servicios o subproductos relacionados. 
 
Recursos clave: Los recursos clave más importantes son en un 100% la propiedad industrial de la empresa 
y el equipo de trabajo con el que cuentan para crear y ofrecer la propuesta de valor. En un 40% de 
importancia los bienes materiales como equipo, infraestructura y tecnologías, y en un 80% los recursos 
financieros como la liquidez y las líneas de crédito.  
 
Asimismo, de acuerdo con los hallazgos de campo las principales razones por las que es difícil constituir 
una empresa exitosa que se dedique al mismo giro que las empresas entrevistadas fueron: en un 80% los 
fuertes requerimientos de capital (barrera de entrada); otro 80% menciona las dificultades legales, del 
entorno y el alto riesgo, y un 60% refiere a la incertidumbre. Esto sin importar si la tecnología fuera 
compleja o relativamente sencilla. Lo anterior confirma los señalamientos de BioSerentia Biotech 
Accelerator (2011): las bases de una empresa de biotecnología sin importar el grado de complejidad de sus 
procesos son el conocimiento, la investigación, el desarrollo, la innovación y la propiedad industrial y los 
fuertes requerimientos de capital principalmente en las primeras fases desarrollo. 
 
Actividades clave: Estas varían dependiendo de la empresa y el sector en el que impacta. Las empresas 
coincidieron en dos actividades clave para que su modelo de negocio funcione: la primera es la producción 
en un 100% y la segunda, la capacidad de resolver problemas de sus clientes en un 80%. Por lo anterior, 
cabe señalar que como base, esas son las dos actividades clave que toda empresa de biotecnología debe 
tomar en cuenta. Asimismo, se les cuestionó si consideran el uso de las tecnologías de la información como 
una actividad clave que se tiene que construir alrededor de la propuesta de valor, los entrevistados lo 
consideraron medianamente importante en un 60% e importante en un 40%. En esta sección, cabe agregar 
que otra de las actividades clave que las empresas de biotecnología deben tener en cuenta al establecer su 
modelo de negocio son la sostenibilidad y la búsqueda de certificaciones relacionadas con el tema a nivel 
nacional, pero sobre todo, a nivel internacional. 
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Asociaciones clave:  Las empresas tienen alianzas estratégicas con diferentes organismos, en un 100% con 
clientes y ciertos actores de las Instituciones de Educación Superior (IES), en un 60% con proveedores y 
sólo un 20% de las empresas tiene alianzas con otros organismos (asociaciones de productores). Es 
importante recalcar que las empresas mencionan que las alianzas estratégicas que se tienen con las dos 
únicas instituciones de educación superior con las que cuenta el estado en relación a la biotecnología no 
han sido del todo satisfactorias y en lugar de tener una alianza sólida con los organismos como tal, han 
tenido que establecer alianzas con ciertos investigadores, dejando fuera a las instituciones. 
 
Lo anterior demuestra el interés de las empresas por tener alianzas estratégicas, pero no con las IES, dado 
que consideran que no son capaces de dar respuesta a sus problemas. Asimismo, las empresas de la industria 
tienen claro que los investigadores no basan sus proyectos en las problemáticas reales del país y en la 
industria que se desarrolla en el estado. Otro aspecto importante a recalcar es que la industria avanza a un 
ritmo acelerado en comparación con la burocracia de la academia. Además, tienen los entrevistados una 
pésima percepción sobre los mecanismos de vinculación de las IES en el Estado. Por esta razón, es claro 
que para cualquier empresa de biotecnología una alianza estratégica adecuada con la academia y los clientes 
puede hacer la diferencia entre el desarrollo futuro o no de la empresa. 
 
Estructura de costos: Dentro de la estructura de costos de las empresas en grado de importancia se 
encuentran: en primer lugar los recursos humanos y los costos variables, en segundo lugar los costos fijos, 
en tercer lugar la capacitación y el equipo, en cuarto la infraestructura y en quinto la protección de la 
propiedad intelectual. La volatilidad histórica es poca para 60% de las empresas y mediana para el 40% 
restante. El 100% de las empresas pueden pronosticar sus costos; sin embargo, el 80% de las empresas no 
puede elevar sus precios con facilidad en el mercado. 
 
Lo anterior indica que el conocimiento de los recursos humanos y los insumos son los costos más 
importantes dentro de una empresa de biotecnología en México Asimismo, demuestran la poca creencia de 
las empresas mexicanas por proteger sus desarrollos a nivel nacional, fuera de acuerdos de confidencialidad 
ya que los conocimientos son uno de los recursos clave más importantes de las empresas, pero tiene el 
último grado de importancia al buscar protegerlo por mecanismos establecidos legalmente. Finalmente, en 
la Figura 3, se ilustra la propuesta de modelo de negocio base para las empresas de biotecnología 
relacionadas directamente con los sectores de acuicultura y agricultura considerando las nueve variables 
utilizadas y representadas en el esquema canvas de Osterwalder y Pigneur (2010). 
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Figura 3: Propuesta de Modelo de Negocio Base Para las Empresas de Biotecnología en México, en 
Particular Empresas Cuyos Productos Impactan en los Sectores de Acuicultura y Agricultura  
 

 
La figura ilustra la propuesta de modelo de negocio base para las empresas de biotecnología en México considerando las 9 variables analizadas: 
segmentos de mercado, propuestas de valor, canales, relaciones con los clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, actividades clave, 
asociaciones clave y estructura de costos. Dentro de cada variable se presenta una descripción basada en los hallazgos encontrados en el trabajo 
de campo. Fuente: Elaboración propia con base en el esquema canvas de Osterwalder y Pigneur (2010). 
 
CONCLUSIONES 
 
El objetivo del presente estudio fue generar una propuesta de modelo base para las empresas de 
biotecnología en México. Para ello se realizó una investigación mixta y se utilizaron las variables de la 
metodología canvas como marco de referencia, así como las variables desarrollo futuro y entorno para 
analizar cuatro de las empresas de biotecnología más importantes de Baja California y una empresa de 
biotecnología de reciente creación. Los hallazgos encontrados demostraron que las empresas comparten 
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patrones en la estructura de su modelo de negocio desde la propuesta de valor hasta los canales. Asimismo, 
se encontró que las probabilidades de desarrollo futuro se encuentran fuertemente ligadas a las condiciones 
del entorno donde la empresa se desarrolla. 
 
Es claro que la industria de la biotecnología en Baja California es incipiente, una muestra de ello son las 
pocas empresas que se les puede considerar de biotecnología aplicando los criterios de selección 
establecidos. Por otro lado, se tiene la falta de IES que en verdad se relacionen con la industria para 
coadyuvar en el desarrollo de proyectos productivos. Además, sólo se cuenta con dos instituciones en áreas 
de ciencias de la vida en el Estado. Como consecuencia, en la actualidad el entorno se considera un inhibidor 
más que un impulsor para la industria de la biotecnología. 
 
Respecto al éxito en los negocios de las empresas, se infiere que éste se debe principalmente a los modelos 
de negocio y las capacidades de los actores mas que a la tecnología utilizada para el desarrollo de sus 
productos. Una tecnología sencilla con el modelo de negocio adecuado, puede hacer la diferencia entre el 
éxito y el fracaso de una empresa de biotecnología en México. Asimismo, tener una tecnología de punta 
con un modelo de negocio incorrecto puede llevar a la empresa al fracaso tal como mencionaron los 
entrevistados al hablar de sus principales competidores y los intentos fallidos que habían existido por 
imitarlos.  
 
La innovación de los modelos de negocio en las empresas de biotecnología de Baja California es 
fundamental, pero presenta amplias barreras relacionadas con el entorno. Tener un entendimiento adecuado 
del entorno, de cómo se ha desarrollado la industria y de los bloques básicos de construcción que otras 
empresas han tomado en cuenta, permitirá generar modelos de negocio con mayores probabilidades de 
desarrollo futuro. 
 
Por otro lado, es claro que las IES se tienen que enfocar en desarrollar investigaciones relacionadas con las 
problemáticas que presenta el entorno nacional. Asimismo, el gobierno debe impulsar adecuadamente que 
las IES desarrollen soluciones innovadoras a los problemas de la emergente industria de la biotecnología 
que se tiene en México. Los países líderes en la industria refieren en su historia que la mayoría de sus 
productos biotecnológicos se originaron en proyectos de investigación y desarrollo de instituciones de 
educación, financiados con fondos nacionales (Ferguson y Kaundinya, 2014). Por lo anterior, debiera 
buscarse replicar este modelo. 
 
La industria de la biotecnología tiene pocas probabilidades de desarrollarse en México si los actores de la 
triple hélice siguen sin trabajar a la par por beneficios mutuos. La falta del funcionamiento de esas hélices, 
de una visión y de un entendimiento de la manera en que se ha desarrollado la biotecnología en el mundo 
es lo que merma el desarrollo de la industria en el país. 
 
Contribución Única 
 
Con base en lo anterior, se propone la creación de una organización pública descentralizada con fondos 
propios conformada por un equipo de trabajo con la capacidad de poder integrar un conocimiento técnico 
elevado en biotecnología con capacidades transversales, como negociación, gestión de proyecto y 
administración. Asimismo, se propone que este organismo pueda fungir como ventanilla única para las 
cuestiones de trámites, registros y para el acceso a recurso federal teniendo como principal objetivo  el de 
propiciar el desarrollo de la industria. Por otra parte, sus actividades deberían ser facilitadas mediante un 
constante contacto directo con los actores del gobierno, de las instituciones de educación y del sector 
privado tanto a nivel nacional como internacional. Como medida de supervisión y retroalimentación, se 
propone que esta organización pública sea regulada y auditada anualmente por dos de las organizaciones 
con menores índices de corrupción en el país. 
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Limitaciones  
 
Es importante aclarar que existieron ciertas limitaciones en la presente investigación, dentro de las más 
importantes se encuentra la baja presencia de empresas de biotecnología en Baja California, la falta de 
participación de empresas que se relacionaran con la actividad médica y biomédica, la salud humana, la 
producción agroalimentaria, aplicaciones industriales, y aplicaciones relacionadas con el medio ambiente. 
Asimismo, las generalidades de este trabajo no aplican para todos los contextos, pero es una base para la 
conformación de modelo de negocios. Además, los resultados expuestos no se pueden considerar del todo 
confiables por el tamaño de la muestra. 
 
Futuras Investigaciones  
 
Deberían enfocarse en abarcar una mayor muestra con criterios más generales o abarcar todo el país, para 
analizar la forma en cómo las IES comercializan el conocimiento y los productos generados a partir de la 
biotecnología, e investigar a fondo el macro entorno de la industria en México. Asimismo, enfocarse en 
estudiar a los empresarios y su capital social como un factor de éxito para las empresas de biotecnología; 
buscando una retroalimentación de todos los elementos del modelo de negocio propuesto con empresarios 
de la industria con el fin de validarlo y propiciar su competitividad. 
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RESUMEN 

 
El objetivo de la presente investigación es identificar y analizar los factores que pueden ser consideradas 
de gestión ambiental en la micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos ubicadas en el municipio 
de Puebla, así como determinar qué acciones están encaminadas a la conservación, prevención y 
aprovechamiento de los recursos naturales y a la prevención y control de la contaminación.  En esta 
investigación de tipo descriptivo, se aplicó la investigación documental para sustentar el marco teórico, así 
como la investigación directa utilizando la encuesta para el estudio empírico. En el estudio empírico se 
aplicó un cuestionario a 54 micros y pequeñas empresas. Entre los resultados se encontraron que,     las 
principales razones para aplicar buenas prácticas medioambientales, en la pequeña empresa el 20.4% y el 
16.7% de las micros, lo relacionan con la reducción de costos al reducir consumo de energía, el 14.8% de 
las pequeñas y el 3.7 % de las microempresas sobre la innovación. 
 
PALABRAS CLAVE: Gestión Ambiental Empresarial, Sistemas de Gestión Ambiental Empresarial 
 

BUSINESS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ON MICRO AND 
SMALL ENTERPRISES PROCESSING FOOD LOCATED IN PUEBLA, 

MEXICO 
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to identify and analyze the factors that may be considered environmental   
management in micro and small food processing companies located in the municipality of Puebla.  We also 
determine what actions are aimed at conservation, prevention and use of natural resources and the 
prevention and control of pollution. In this descriptive research, we provide a research documentary to 
support the theoretical framework, as well as direct research using the survey to the empirical study.  In the 
empirical study, a questionnaire was applied to 54 micro and small enterprises. Results found the main 
reasons to apply good environmental practices.  These include small business 20.4% and 16.7% of the 
buses, related it to reducing costs by reducing energy consumption, 14.8% of small and 3.7% of micro-
enterprises on innovation. 
 
JEL: M1, M14, Q00, Q10, Q11 
 
KEYWORDS: Environmental Management, Environmental Management Systems 
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INTRODUCCIÓN 
 

oy en día existe una gran preocupación por el cuidado del medio ambiente a nivel mundial, las 
personas, empresas y los gobiernos están empezando a tomar conciencia sobre la importancia de 
cuidar los ecosistemas. En este contexto, uno de los temas que han cobrado importancia en el ámbito 

de las empresas es el de la gestión ambiental. Esto se debe a que se ha generado un interés cada vez mayor 
por el control y la prevención de los impactos negativos de sus actividades productos y servicios sobre el 
medio ambiente.   La industrialización es un factor decisivo que actúa sobre el medio físico: las emisiones 
contaminantes a la atmósfera, los vertidos a ríos y mares, la producción de residuos, etc., conllevan unas 
consecuencias sobre el medio ambiente que deben contemplarse para minimizar el efecto negativo. Lo 
anterior se ha considerado desde hace años, sin embargo, es en la década de los ochenta, cuando la sociedad 
y el gobierno, comienzan a reaccionar, con la incorporación de unas medidas tendientes a comprender el 
equilibrio entre el medio ambiente y los procesos derivados de la actuación humana, integrando el factor 
medio ambiental dentro de un Sistema de Gestión  
 
Empresarial, y considerándolo como un aspecto de importancia. Ortiz, Izquierdo y Rodríguez (2013), 
presentan los resultados de un estudio realizado en 75 empresas, dirigido a evaluar la gestión ambiental en 
las pymes industriales, que en Venezuela representan el 91% de la industria manufacturera. En el estudio se 
definieron 29 variables agrupadas en cuatro dimensiones correspondientes al ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 
Verificar, Actuar).  Los resultados indican que la gestión ambiental no ha sido incorporada como una 
práctica rutinaria en los procesos de gestión de las pymes y que el desempeño ambiental depende del grado 
de presión de los clientes, autoridades o comunidad. La conducta ambiental de las organizaciones ha sido 
estudiada en México por distintas vertientes; desde las ciencias administrativas entre 1998-2004 se 
encuentran dos estudios de la gestión medioambiental y sus costos citado por De la Rosa (2007:85). 
 
 Montalvo (1992) y Lezama (2001), quienes reconocen la percepción social y administrativa de las empresas 
en la protección del medio ambiente, tienen en común el uso del método de estudio de caso y la teoría de la 
firma. Carlos Montalvo (1992: 107) estudia el valor del costo ambiental del crecimiento industrial de las 
plantas maquiladoras en Tijuana B.C., concluye que estas plantas realizan descargas mínimas de 
contaminantes de manera constante cumpliendo con las reglamentaciones; sin embargo, la acumulación de 
contaminantes a través del tiempo representa un importante riesgo a la calidad de vida de la población y al 
medio ambiente; por ello, propone un plan administrativo en el que  se consideran decisiones racionales con 
el medio ambiente,  que genere y use información cuantitativa de las emisiones y de las descargas generadas 
por las maquiladoras.  De la Rosa (2007), estudió el comportamiento habitual con el medio ambiente de una 
empresa, con un estudio de caso a una planta maquiladora en Hermosillo, Sonora (México) en la cual revisa 
la operación cotidiana de los procesos de producción para establecer el tipo de gestión y responsabilidad 
medioambiental. El estudio determinó la dimensión de las variables de gestión y el impacto de ellas en la 
operación y retroalimentación de la misma, la forma de operación, la interacción de los sistemas y la forma 
de adopción de un enfoque ambiental.  Denigri y Peña (2011), por su parte identificaron los perfiles de 
contaminación y cumplimiento ambiental de las Pyme que han participado en el Programa de 
Autorregulación Ambiental en Mexicali, Baja California.  
 
Los resultados mostraron que tres de las ramas participantes obtuvieron los perfiles de contaminación más 
altos con perfiles de cumplimiento ambiental casi nulos. El objetivo de la presente investigación es 
identificar y analizar los factores que pueden ser considerados de gestión ambiental en la micro y pequeña 
empresas procesadoras de alimentos ubicadas en el municipio de Puebla, así como determinar qué acciones 
están encaminadas a la conservación, prevención y aprovechamiento de los recursos naturales y a la 
prevención y control de la contaminación. Por lo tanto la pregunta central de investigación es: ¿Cuáles son 
los factores de gestión ambiental que aplican las micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos 
ubicadas en el Municipio de Puebla? La investigación está dividida en tres grandes apartados; en el primero 
trata de los aspectos teóricos de gestión ambiental,   la pequeña empresa, en el segundo apartado presenta  

H 
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la metodología utilizada en el estudio empírico, en el tercer apartado se presentan los resultados y las 
conclusiones, así como la bibliografía utilizada. 
 
REVISIÓN LITERARÍA 
 
Gestión Ambiental Empresarial 
 
Las empresas cada vez son más conscientes de que la gestión ambiental es un factor que deben tener en 
cuenta en el día a día de sus actividades. Por gestión se entiende como el proceso que comprende 
determinadas funciones y actividades organizativas que los gestores deben llevar a cabo con el fin de lograr 
los objetivos y metas deseadas. El proceso de gestión se considera integrado, por regla general, por las 
funciones de planificar, ejecutar y controlar.  En las organizaciones la gestión ambiental es el medio por el 
cual se valida y cumple la política ambiental de la organización. Un sistema de gestión del medio ambiente, 
(SGMA) es el marco o el método de trabajo que sigue una organización con el objeto de conseguir, en una 
primera fase, y de mantener posteriormente, un determinado comportamiento de acuerdo con las metas que 
se hubiere fijado como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales, y unas presiones tanto sociales, 
como financieras, económicas y competitivas, en permanente cambio (Fernández, 1997: 31). 
 
Para Leonel Vega (2005:20) la Gestión Ambiental Empresarial es aquella parte de la gestión empresarial 
que se ocupa de los temas relacionados con el ambiente, contribuyendo a su conservación y comprende las 
responsabilidades, las funciones (planificación, ejecución y control), la estructura organizativa, procesos, 
procedimientos, las prácticas, los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental que cualquier 
empresa agrícola, minera, industrial o comercial requiere. La gestión medioambiental es una interpretación 
particular de la sustentabilidad en la organización que utiliza tecnologías ambientales o adapta la tecnología 
estándar para la protección de los recursos y el medio ambiente; no obstante, como lo comenta Lezama 
(2001: 94-95), la posición sustentable es específica en cada empresa y su alcance y aplicación depende de 
la capacidad económica y apertura a la visión ambiental para adquirir un compromiso ecológico en el plan 
de negocios. En este sentido Latorre (1998: 6), propone que la Gestión Ambiental empresarial puede 
considerarse como una tarea que comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha, ejecución y 
evaluación del conjunto de acciones físicas, financieras, reglamentarias, institucionales, de participación, 
concertación, investigación y educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental objeto de acción (entorno 
territorial de la empresa, proyecto de infraestructura, territorio de su jurisdicción. De acuerdo con Marques 
y Da Costa (2002:44), la Gestión Ambiental (GA) es identificada como aquella parte del sistema que 
comprende la estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos 
para determinar y llevar a cabo las políticas ambientales de la empresa.  
 
Los Sistemas de Gestión Ambiental  
 
Desde el punto de vista ambiental, una empresa (o cualquier centro productor de bienes o servicios) es un 
subsistema que interacciona con su entorno. Como todo sistema, la empresa tiene vocación de permanencia, 
y ésta no se entiende si no es en términos del sistema conjunto; por lo tanto, la gestión empresarial habrá de 
atender tanto a su funcionamiento interno cuanto a la armonía estructural y funcional del sistema que 
configura con su entorno. La obtención de una cuenta de resultados positiva, que se suele citar como objetivo 
de la gestión empresarial, es reduccionista, porque tal condición es necesaria pero no suficiente, de 
permanencia, ya que la empresa podría entrar en un proceso de insostenibilidad si no se adapta a las 
restricciones ambientales de su entorno. Este razonamiento sugiere incorporar la gestión ambiental a la 
gestión general de la empresa y el entendimiento de tal gestión en términos de las interacciones con su 
entorno (Gómez 2010:89). En este contexto existen numerosos sistemas normalizados de gestión ambiental 
los más utilizados son el establecido por la serie de normas ISO 14000 y el denominado EMAS, siglas en 
inglés del Sistema Comunitario de Eco gestión y Eco auditoría de la Unión Europea. Este último define el 
sistema de gestión ambiental como aquella parte del sistema general de gestión que comprende la estructura 
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organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y recursos para 
determinar y llevar a cabo la política ambiental. Un Sistema de Gestión Medioambiental es el marco o el 
método de trabajo que sigue una organización con el objeto de conseguir un determinado comportamiento 
de acuerdo con las metas que se haya fijado y como respuesta a  normas,  riesgos medio ambientales y  
presiones tanto sociales como financieras, económicas y competitivas en permanente cambio. El sistema 
consta de dos partes: a) Una parte descriptiva del sistema que incluye los procedimientos, las instrucciones 
específicas, las normas y reglamentos, etc.: b) Una parte práctica compuesta por dos variables: 1) Aspectos 
físicos, locales, máquinas, equipos informáticos y de control, instalaciones de tratamiento de la 
contaminación, etc.:2) Aspectos humanos, habilidades del personal, formación, información, sistemas de 
comunicación, etc. 
 
Marco Legal en Materia Medio Ambiental en México 
 
En México la normatividad tiene su base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 
esta se derivan las diversas leyes como se puede observar en la Tabla 1, los reglamentos y normas que rigen 
al país. Por lo tanto las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), son el instrumento jurídico que obliga a 
cumplir las especificaciones que determina la autoridad federal. 
 
Tabla 1: Leyes En Materia Ambiental  
  

Nombre de la Ley  Fecha de Publicación 
Ley General para la Prevención y Gestión Integral de  
los Residuos 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 
2003. (Última reforma publicada DOF 04-06-2014). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 
1988. (Últimas reformas publicadas DOF 16-01-2014). 

Ley General de Vida Silvestre Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2000.  
(Última reforma publicada DOF 19-03-2014). 

Ley General De Cambio Climático Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 
2012. (Última reforma publicada DOF 07-05-2014). 

Ley federal de transparencia y acceso a la información 
pública Gubernamental 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 
2002. (Última reforma publicada DOF 14-07-2014). 

Ley federal de Pesca y Acuacultura Sustentables. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 
2007. (Última reforma publicada DOF 23-01-2014). 

Ley federal de Pesca y Acuacultura Sustentables Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 
2007: (Última reforma publicada DOF 23-01-2014). 

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2001. 
(Última reforma publicada DOF 07-06-2013). 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente / Delitos Ambientales 

Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. 
(Última reforma publicada DOF 09-01-2015). 

Esta tabla muestra las leyes vigentes en materia de medio ambiente en México, así como su fecha de publicación y vigencia. En materia de calidad 
del aire, la normatividad está determinada por la Secretaría   de Salud y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 
 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 3º define el ambiente 
como: El conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la 
existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y 
tiempo determinados; de acuerdo con esta definición, y las consideraciones propias de la Ley, el Impacto 
Ambiental definido como la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la 
naturaleza, es evaluado mediante la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) misma que se integra para dar 
paso al procedimiento administrativo de Evaluación por parte de la Autoridad en la Manifestación de 
Impacto Ambiental (MIA). 
 
La Industria de Alimentos Procesados en México 
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el sector de alimentos comprende 
desde la cadena o proceso que sigue un producto agrícola, pecuario, forestal o pesquero a través de las 
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actividades de producción, transformación e intercambio hasta llegar al consumidor final. Por lo tanto las 
actividades de la industria de alimentos procesados consisten en la manufactura y procesamiento de una 
gran variedad de alimentos que provienen del sector agropecuario como carne, pescado, frutas y vegetales, 
granos y semillas, etc. Las empresas  en este sector elaboran productos intermedios como botanas, confitería 
con y sin cacao, productos a base de granos molidos, sazonadores y aderezos, cereales para desayuno, 
galletas, café, té, grasas y aceites, azúcares, productos horneados, lácteos, etc. La  industria de alimentos se 
comprende por los subsectores de molienda de granos y semillas, obtención de aceites y grasas, confitería 
con y sin cacao, conservación de frutas, verduras y alimentos preparados, productos lácteos, procesamiento 
de carne de ganado y aves, preparación y envasado de pescados y mariscos, panadería y tortillas 
principalmente. En 2013, la producción de la industria de alimentos procesados en México fue de 135,293 
millones de dólares como se puede observar en la Figura 1, lo que representó 12.0% del PIB manufacturero 
y 4.0% del PIB nacional. (Secretaría de Economía, 2013). Existen un total de 156, 815 unidades económicas 
de la industria alimentaria, las cuales se concentran en el Estado de México, Puebla, Oaxaca, Distrito Federal 
y Veracruz.  
 
Figura 1: Producción de Alimentos Procesados 2007-2013 
 

 
 
Esta figura muestra que la producción de alimentos procesados en México en el año 2007 su producción tuvo un valor de 99,500 millones de 
dólares, en el año 2009 presenta una ligera caída de 90,538 millones de dólares, es partir de 2010 que tiene una tendencia a la alza, en 2013 la 
producción fue de 135,293 millones de dólares. Fuente: Secretaría de Economía, 2013. 
 
De acuerdo a Pro México, se prevé que para el periodo 2013-2020, la producción de esa industria en México 
prospere a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 6.4 por ciento.  La industria de alimentos 
procesados de México es un sector clave para el crecimiento económico del país, debido a la gran capacidad 
productiva que la coloca como una de las más significativas del sector manufacturero del país. 
 
METODOLOGÍA  
 
En esta investigación de tipo descriptivo, se aplicó la investigación documental para sustentar el marco 
teórico, conceptualizando la variable: gestión empresarial.  Así como la investigación directa utilizando la 
encuesta para el estudio empírico Rojas Soriano (2008: 41). Para analizar la gestión ambiental en las micro 
y pequeñas empresas de la industria de la industria de alimentos procesados se aplicó un cuestionario, sobre 
gestión ambiental. La población objeto de estudio fue de 54  micro y pequeñas empresas procesadoras de 
alimentos ubicadas en el Municipio de Puebla tomadas del Directorio del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (SIEM), como se puede observar en la Tabla 2, las encuestas se aplicaron de   
noviembre 2013 enero 2014. 
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Tabla 2: Ficha Técnica 
 

Unidad de Análisis Micro y Pequeñas Empresas  
Procesadoras de Alimentos 

Población 1230 
Ámbito geográfico Municipio de Puebla 
Perfil del encuestado Dueño / gerente / Responsables 
Número de encuestados 54 
Fuente de información  primaria 
Técnica de recolección de información Cuestionario 
Fecha del trabajo de campo noviembre 2014 enero 2015 

Esta tabla muestra  la unidad de análisis que son las micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos ubicadas en el Municipio de  Puebla, 
México, cuya población de 1230, la muestra fue de 54 micro y pequeñas empresas encuestadas,  en un periodo de noviembre 2014 –enero 2015. 
 
Se identificaron los factores de la gestión ambiental aplicables al ámbito de las micro y pequeñas empresas 
procesadoras de alimentos, se integraron los principales aspectos teóricos,   la legislación ambiental vigente 
en México, para obtener por resultado las variables de estudio, como se puede observar en la Tabla 3, 
operacionalización de las variables. Para caracterizar la gestión ambiental de la micro y pequeñas empresas, 
se elaboró un cuestionario con estas variables. 
 
Tabla 3: Operacionalización de las Variables 
 

Variable Definición Indicadores  Preguntas Asociadas 
Tamaño de la 
empresa 

Los criterios para clasificar a la micro, pequeña y 
mediana empresa son diferentes en cada país; de 
manera tradicional se ha utilizado el número de 
trabajadores como criterio para estratificar los 
establecimientos por tamaño, Micro empresa 0-10 y 
Pequeña de 11-50. 

Número de micro empresa. 
Número de pequeña empresa 

¿Cuántas personas laboran en su 
empresa? 

Gerente o 
responsable 

Es la persona responsable de planear y dirigir el 
trabajo de un grupo de individuos, de monitorear su 
desempeño y tomar acción correctiva cuando es 
necesario. 

Número de  propietarios 
Número de administradores 
Responsable 

Usted es el propietario de la empresa. 

Gestión 
ambiental 

Parte de la gestión empresarial que se ocupa de los 
temas relacionados con el ambiente, contribuyendo a 
su conservación y comprende las responsabilidades, 
las funciones (planificación, ejecución y control), la 
estructura organizativa, los procesos, los 
procedimientos.  

1.- Porcentaje de micro y 
pequeñas empresas con sistema 
de gestión ambiental. 
2.- Porcentaje de micro y 
pequeñas empresas que 
realizan prácticas verdes. 
3.- Porcentajes de razones para 
aplicar buenas prácticas en las 
micro y pequeñas empresas  
4.- Principales obstáculos para 
introducir buenas prácticas. 
5.- Porcentaje de micro y 
pequeñas empresa que  
emplean  indicadores 
ambientales 
6.-Puesto del responsable de 
gestión ambiental. 
7.- Principales beneficios por la 
aplicación de un sistema de 
gestión basado en indicadores. 
8.- Porcentaje de micro y 
pequeñas empresas que 
conocen la legislación 
ambiental. 
9.- Micro y pequeñas empresas 
que consideran el impacto 
ambiental en el diseño de sus 
productos. 

1.- ¿Su empresa tiene implementado un 
sistema de gestión ambiental? 
 2.- ¿Cuáles son las prácticas verdes que 
se están aplicando en su empresa? 
3.- ¿Cuáles son las razones para aplicar 
buenas prácticas medioambientales? 
4.- ¿Cuáles son los obstáculos para la 
introducción de buenas prácticas 
medioambientales en su empresa? 
5.- En su empresa emplean algún tipo de 
indicador ambiental.  
6.- ¿Cuál es el puesto en la empresa del 
responsable de la gestión 
medioambiental? Si es que lo tiene. 
7.- ¿Qué beneficios esperaría lograr en su 
empresa mediante la aplicación de un 
sistema de gestión basado en indicadores 
ambientales?: 
8.- ¿Conoce la   legislación ambiental 
aplicable a su empresa? 
9. ¿Su empresa considera el impacto 
ambiental al diseñar sus productos? 

Esta tabla muestra la variable gestión ambiental su definición, los indicadores y las preguntas que formaron parte del cuestionario aplicado a la 
muestra de micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos.  
 
Perfil de la Muestra 
 
De las 54 empresas encuestadas la mayoría   (67%) eran pequeñas, el 33% micro empresas. El 67% los 
gerentes de la empresa son dueños de la misma, el 31 % es ajeno a la misma.  
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RESULTADOS 
 
De la muestra estudiada de 54 micros y pequeñas empresas encuestada de la industria de alimentos 
procesados ubicados en Puebla México, los resultados que se obtuvieron se presentan a continuación: Al 
preguntar, su empresa tiene implementado un sistema de gestión ambiental de los 54 micros empresas 
encuestadas, el 28 de las micro y pequeñas empresas, no lo tienen como se puede observar en la Figura 2, 
por el contrario el 26 de las mismas sí tienen un sistema de gestión ambiental. 
 
Figura 2: Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental 
 

 
 
Esta figura muestra que de las 54 micro y pequeñas empresas encuestadas 19 de las pequeñas sí tienen un sistema de gestión ambiental y 7 de las 
micro empresas, 17 de las pequeñas no lo tienen y 11 de las microempresas. 
 
Se preguntó, en cuanto a las prácticas verdes que se están aplicando en su empresa; de las 54 micro y 
pequeñas empresas encuestadas, como se observa en la Figura 3, el 13% contestó que el uso eficiente de 
energía, 23% la adopción de procesos que permiten reciclaje, el 28% gestión de residuos y procedimientos 
de eliminación ecológica. 
 
Figura 3: Prácticas Verdes  

 
 
Esta figura muestra las prácticas verdes que se llevan a cabo en las micro y pequeñas empresas de la industria de alimentos procesados; el 28% 
gestión de residuos y procedimientos de eliminación ecológica de residuos, el 23% de procesos que permiten el reciclaje de materiales, el 13% el 
uso eficiente de energía. 
 
Al preguntar ¿Cuáles son las principales razones para aplicar buenas prácticas medioambientales en su 
empresa? como se puede observar en la Figura 4, en la pequeña empresa el 20.4% indicó sobre la reducción 
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de costos al reducir consumo de energía así como el 16.7% de las micro empresas, el 14.8% de las pequeñas 
sobre la innovación así como el 3.7% de las micro empresas.  
 
Figura 4: Razones Para Aplicar Buenas Prácticas Medioambientales  
 

 
 
Esta figura muestra que en las pequeña empresa 20.4%   se aplican las buenas prácticas medioambientales por la reducción de los costos 
relacionados con el consumo y reducción de energía, el 16.7% de las micro empresas también lo hace por esta razón; 14.8% de las pequeñas sobre 
la innovación así como el 3.7% de las micro empresas. 
 
A la pregunta ¿Cuáles son los principales obstáculos para la introducción de buenas prácticas 
medioambientales en su empresa? el 19.6% de las pequeñas empresas considera que no hay relación con la 
mejorar la posición en el mercado, así como el 5.9 % de las micro empresas como se puede observar en la 
Figura 5. El 15.4% de las pequeñas considera que es un obstáculo económico y el 13.5% de las micro 
empresas.   
 
Figura 5: Obstáculos Para las Buenas Prácticas Medio Ambientales 
 

 
Esta figura muestra los obstáculos para implementar buenas prácticas medio ambientales entre las cuales se encuentran las económicas 13.5% 
micro y 15.4 % pequeña empresa; el 19.6% de las pequeñas empresas   considera que no hay relación con la mejora de la posición en el mercado, 
el 5.9% de las micros también lo considera.  
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Al preguntar en su empresa se emplean algún tipo de indicadores medioambientales para evaluar su 
rendimiento medioambiental.  Como se puede observar en la Figura 6, el 19% contestó que sí emplean 
indicadores medioambientales, el 81% respondió que no emplean ningún indicador medioambiental.  
 
Figura 6: Indicadores Medioambientales 

 
Esta figura muestra que el 81% de las micro y pequeñas empresas procesadoras de alimentos no emplean indicadores medioambientales, el 19% 
si emplean indicadores medioambientales  
 
Otra de las preguntas realizadas en la encuesta, ¿Cuál es el puesto en la empresa del responsable de la gestión 
medioambiental?  Como puede observar en la Figura 7, el 52% es administrador, el 34% técnico de 
producción, el 14% Técnico de calidad medioambiental y seguridad.  
 
Figura 7: Responsable de la Gestión Medioambiental 

 
 
Esta figura muestra el nombre que recibe el responsable de la gestión medioambiental en la micro y pequeña empresa procesadora de alimentos, 
administrador 52%, técnico de producción 34%, técnico de calidad, medioambiente y seguridad 14%. 
 
Al preguntar sobre ¿Qué beneficios esperaría lograr en su empresa mediante la aplicación de un sistema de 
gestión basado en indicadores ambientales? Como se puede observar en la Figura 8, considera que con un 
sistema de indicadores medioambientales conseguir mayor control sobre la situación medioambiental el 
30% reducir los costos y el 26% ninguno de ellos. 
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Figura 8: Beneficios de la Aplicación de Gestión de Indicadores Ambientales 
 

  
Esta figura muestra los beneficios que consideran los dueños, administradores de las micro y pequeña empresa para emplear sistema de gestión 
basado en indicadores medioambientales, el 22% considera que tendría un mayor control sobre la situación medioambiental, el 30% reducir costos, 
9% conseguir nuevos clientes. 
 
Al preguntar acerca de sí ¿conoce la   legislación ambiental aplicable a su empresa? como se puede observar 
en la Tabla 4, el 5.6% de las pequeñas y el 25.9% de las micro empresas desconoce la legislación ambiental, 
el 51.9% de las pequeñas y el 16.7% de las micro empresas identifica las leyes ambientales pero no hay 
seguimiento. 
 
Tabla 4: Identificación de Leyes Ambientales 
 

 Micro empresa Pequeña empresa  
Desconoce la legislación 25.9 % 5.6 % 
La identifica pero no hay seguimiento  16.7 % 51.9 % 

Esta tabla muestra el porcentaje de desconocimiento de los empresarios sobre legislación ambiental, el 5.6% de las pequeñas empresas desconoce 
la legislación ambiental, el 25.9% de las micros empresas también. 
 
Por último a la pregunta si consideran el impacto ambiental en el diseño de sus productos solamente el 43% 
de las micro y pequeñas empresa de la industria procesadora de alimentos consideran los impactos 
ambientales en el diseño del producto; han definido el ciclo de vida de sus productos; identifican 
oportunidades para disminuir la generación de desperdicios a través del análisis del procesos productivo y 
las causas por las cuales se produce la contaminación. De lo antes expuesto se puede resumir que en  las 
micro y pequeñas empresas de la industria de alimentos procesados la principal razón para aplicar buenas 
prácticas medioambientales, es la reducción de costos y la innovación, así como los obstáculos para aplicar 
buenas prácticas son  razones económicas y que no tienen relación con la mejora en la posición del mercado. 
Finalmente las aportaciones que arroja esta investigación son fundamentales ya que contribuyen al 
enriquecimiento de la literatura relacionada con las investigaciones empíricas de la gestión ambiental 
empresarial, por lo tanto será de utilidad a los propietarios y /o gerentes conozcan su importancia. 
 
CONCLUSIONES 
 
A manera de conclusión, a partir de una muestra de micro y pequeñas empresas de alimentos procesados 
ubicadas en el Municipio de Puebla, el presente estudio tiene por objetivo identificar y analizar desde un 
punto de vista empírico, los factores que pueden ser consideradas de gestión ambiental, misma que se 
alcanzó como se hace referencia en el apartado de resultados.  En cuanto a las implicaciones teóricas, los 
resultados indican que la gestión ambiental empresarial no ha sido incorporada a la práctica en las micro y 
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pequeñas empresas, lo cual es consistente con el Estado del Arte, que indica las pymes de la zona de estudio 
no cuentan con un proceso de planificación de su gestión ambiental (Ortiz, Alexis; Izquierdo, Henry; 
Rodríguez Monroy, Carlos, 2013). En cuanto a las implicaciones prácticas los empresarios deben ser 
conscientes de la importancia de la gestión ambiental en las micro y pequeñas empresas de la industria de 
alimentos procesados, desarrollar el valor medioambiental en la misma y asumir una responsabilidad con el 
entorno de tal forma que trascienda a sus clientes, proveedores, personal, inversionistas o autoridades y que 
se proyecte a la sociedad. Por lo tanto se recomienda implementar un sistema de gestión ambiental   la cual 
tendría los beneficios de reducción de costos al disminuirse el tratamiento de residuos, los consumos de 
energía, el uso de agua y materias primas, etc., así como minimizar el riesgo de sanciones. Además de 
mejorar la competitividad, ya que la imagen medio ambiental se valora por proveedores y clientes, lo cual 
evita barreras comerciales a la vez que se convierte en un elemento de innovación. Por último, futuros 
trabajos podrían retomar esta investigación para abordar elementos que quedan pendientes de analizar, como 
los factores gestión ambiental empresarial predominantes en el conglomerado de las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) en cada sector específico de actividad económica. O bien, como añadir variables de 
control, como el género de los dueños, administradores de las micro y pequeñas empresas. 
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CREACIÓN DEL PADRÓN DE ENTIDADES 

COOPERATIVAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
MÉXICO 

Rosiluz Ceballos Povedano, Universidad del Caribe 
Miguel Ángel Olivares Urbina, Universidad del Caribe 

Abelardo Castillo Galeana, Universidad del Caribe 
 

RESUMEN 
 
La organización de la economía actual está representada por el modelo de empresa moderna que permite 
grandes volúmenes de producción y ganancias para los dueños, pero deteriora las condiciones laborales 
para quienes sólo aportan su trabajo. Para contender este modelo, surgen otras formas de organización 
que intentan alternar y competir dentro del mismo sistema de mercado, a través de la asociación libre de 
trabajadores. La forma más reconocida en México y en Quintana Roo son las cooperativas, objeto de 
estudio de esta investigación. A pesar de estar respaldadas por un movimiento internacional, se ha dejado 
de incentivar su formación a nivel nacional y estatal, reflejándose en aspectos como falta de información 
y registro de actividades. Así que, el propósito es presentar la creación de una base de datos de unidades 
cooperativas a partir del análisis de información básica del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas 2015 y la Secretaria de Economía, apoyados en investigación documental y entrevistas a 
actores clave. Esta creación sirve para fomentar, facilitar y posibilitar a futuro el estudio de estas entidades 
que pudiesen tener impacto en el desarrollo estatal. La aportación principal es un padrón de entidades 
cuya constitución legal y funcional las define como cooperativas. 
 
PALABRAS CLAVE: Cooperativas, Economía Social, Desarrollo Local, Padrón Estadístico 
 

CATALOG OF COOPERATIVES UNITS ITS FORMATION IN 
QUINTANA ROO, MEXICO 

 
ABSTRACT 

 
The organization of the current economy is represented by the model of modern enterprise that allows large 
volumes of production and profits for the owners, but deteriorating working conditions for people who only 
contribute their work. In this model, other forms of organization are trying to alternate and compete within 
the same market system, through free workers called an association. The most recognized practice in 
Mexico and Quintana Roo, are cooperatives which are the research object in this study. Despite being 
backed by an international movement, he left to encourage their training at national and State levels, 
reflected in aspects such as lack of information and activity log. So, the purpose is to present a database of 
cooperative units from the analysis of basic Information on National Statistical Directory of economic units 
2015 and the Ministry of the Economy, supported by documentary research and interviews with key players. 
This creation served to encourage, facilitate and enable future study of these entities that could impact 
development of the State. The main contribution is a register of entities that is functional and legal and 
which the Constitution defines as cooperatives. 
 
JEL: P31, L38, O21, C8 
 
KEYWORDS: Producer Cooperative, Social and Economic, Sectorial Planning, Data Collection 
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INTRODUCCIÓN 
 

a organización de la economía actual está representada por el modelo de empresa moderna que 
permite grandes volúmenes de producción y ganancias para los dueños, pero deteriora las 
condiciones laborales para quienes sólo aportan su trabajo. Para contender este modelo, surgen otras 

formas de organización que intentan alternar y competir dentro del mismo sistema de mercado, a través de 
la asociación libre de trabajadores. La forma más reconocida en México y en Quintana Roo son las 
cooperativas, objeto de estudio de esta investigación. A pesar de estar respaldadas por un movimiento 
internacional, se ha dejado de incentivar su formación a nivel nacional y estatal, reflejándose en aspectos 
como falta de información y registro de actividades.  
 
En este documento se trata de crear pautas de continuidad del movimiento cooperativista a través de la 
creación y difusión del padrón de cooperativas que ubique las unidades formales para en un futuro dar 
seguimiento a sus acciones de congregación y a su forma organizacional. Este movimiento internacional 
sobre cooperativas, inició como una utopía, como un sistema alternativo al capitalismo, tomando al 
cooperativismo como doctrina y sentó las bases de estas organizaciones que juegan un papel importante en 
el actual sistema capitalista. Se clasifican dentro del sector social de la economía y se definen por sustentos 
teóricos basados en principios doctrinarios que se diseminan a través de movimientos sociales, por esta 
razón tener un padrón de unidades cooperativas es de relevancia siendo la manera de verificar si el 
movimiento continúa con la tarea de adoctrinamiento y agrupación. 
 
En este documento se revisan datos de 2015 que dan una idea de la importancia que tienen en la actualidad, 
sobre todo cuando el capitalismo como sistema no ha dado solución a los problemas de precariedad laboral. 
Aunque en disminución y con poco apoyo público, las cooperativas siguen siendo un modelo administrativo 
empresarial de creación que permite acceso al trabajador haciendo frente al desempleo y a la desarticulación 
de funciones dentro de la empresa moderna que requiere de un trabajo de organización del proceso 
productivo por los mismos trabajadores. Se divide en cuatro apartados revisión literaria, metodología, 
resultados y conclusiones.  
 
En la revisión literaria se desarrolla y conceptualiza el movimiento cooperativista resaltando sus 
características de manera general, en México y en Quintana Roo, se explica la relación con un padrón que 
las agrupe y las consecuencias de no tenerlo. En metodología se describe la sistematización de la creación 
del padrón a partir de una base general de datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática 
(INEGI). El trabajo involucró manejo de bases de datos, así como investigación de campo en la que se 
realizaron entrevistas a actores clave. Como resultado se tienen 105 cooperativas registradas de manera 
formal en el estado, divididas en tres actividades principales. Las de comercio y servicios son las que 
agrupan más unidades y las más organizadas de manera formal son las de crédito. 
 
Entre las limitaciones que se encontró fue la falta de información hacia agrupaciones ya que el movimiento 
ha perdido interés y son muy pocas las organizaciones que lo fomentan, habiendo organizaciones en zonas 
rurales que operan y se registran sólo ante su comunidad sin pertenecer a una agrupación. De las registradas 
se inició un trabajo permanente de búsqueda de información para completar los campos de la base de datos 
que forma el padrón. Es un primer rastro para alimentar el movimiento y poder probar en futuras 
investigaciones si siguen el manejo organizacional que ayuden a corroborar si el adoctrinamiento y 
congregación continúan o son sólo formas comerciales registradas. 
 
REVISIÓN LITERARIA 
 
Se revisa la literatura de donde emana el movimiento cooperativista, sus bases teóricas y se detalla su origen 
en México y en Quintana Roo. Se describe la relación entre el movimiento y la existencia de un padrón que 
es el asiento de grupo, actuando como formas de contención, la cuantía para mantener a las organizaciones 

L 
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congregadas, ubicándolo como causa y consecuencia. Por último se establece un pequeño balance ésta 
información. 
 
Bases Teóricas del Movimiento Cooperativista 
 
Las bases del movimiento cooperativista fueron escritas por los socialistas utópicos, de ahí emanan los 
principios doctrinarios que son usados como guía por las cooperativas. Éstas son un tipo particular de 
empresa con dos características principales: la participación activa y efectiva en el proceso de producción 
y/o comercialización  y la capacidad para tomar decisiones democráticamente acerca de sus objetivos. A 
través de esta participación es como se alcanza el objeto social de la cooperativa y satisfaciendo la necesidad 
de trabajo y manejo de su propia empresa que es lo que buscan los socios y lo que justifica su existencia, 
(Prieto, 2001). Se rigen por una serie de principios que las hacen diferentes de las otras sociedades 
mercantiles, por ejemplo el reparto del resultado es en función de las operaciones realizadas por cada socio 
y existe en las bases doctrinarias la asignación obligatoria de parte de este resultado a la educación, 
formación y promoción de sus socios y trabajadores, que es lo que hace consolidar el modelo. El beneficio 
para los agremiados con participación  económica, es el compromiso de parte de la cooperativa de satisfacer 
sus necesidades realizadas a través de dos resultados: el resultado derivado de las operaciones realizadas 
con los socios (excedente) y el resultado derivado de las operaciones con terceros no socios y de operaciones 
extraordinarias. Ésta última supeditada al logro de los fines sociales (Pozuelo, Carmona y Martínez, 2012). 
 
La operación con terceros es un elemento que hace susceptibles a las cooperativas de pertenecer al 
movimiento teniendo una  relación con “sus socios-proveedores y sus socios-clientes”, según Barney, 1995, 
éste es un recurso interno que genera una dinámica diferente a las de las empresas comerciales. Éste 
elemento también es contemplado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) en 1995, como 
cooperación entre empresas de participación, siendo uno de los principios específicos que las distinguen de 
las empresas capitalistas convencionales. De acuerdo a este principio, las cooperativas sirven a sus 
miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente, (Pedrosa y 
Hernández, 2011). El movimiento se sustenta a través de la educación doctrinaria de los socios y las 
relaciones externas entre cooperativas. La doctrina contiene la estructura que lo sostiene, en ella están 
contenidas las corrientes de pensamiento con ideas que definen su condición político social. El nacimiento 
moderno se ubica el 21 de diciembre de 1844 en la histórica Villa de Rochdale, Inglaterra. Los agremiados 
pretendían a través de principios evitar la injusticia social. La idea del programa de Rochdale, era proceder 
a reorganizar, como sociedad las fuerzas de producción, de la distribución, de la educación y de su propio 
gobierno…, solo tuvo la virtud de precisar los caracteres del movimiento cooperativo, de manera tal que lo 
constituían en un sistema diferente de otros en el logro de sus ideales de justicia social, (Rojas, 1982).  
 
Todas estas acciones se originan en general por el descontento al régimen capitalista: “Para el 
cooperativismo se puede interpretar la historia como la lucha constante entre el bienestar personal y el 
interés social que no han encontrado la forma cabal de mantenerse en equilibrio a través del tiempo”, ..., 
“La aparición del cooperativismo como sistema moderno se puede situar en la historia universal en el 
momento en que prevalecían las teorías individualistas que se habían inspirado (aunque no sea suya toda la 
responsabilidad) en Montesquieu, Locke, Berkeley, Hume, Rousseau y los enciclopedistas D’Alembert, 
Diderot, Voltaire, Holbach, Turgot, y Condorcet…,” (Rojas, 1982:618).  
 
Como movimiento es un proceso, en él están los organismos que permiten alimentar y dar forma a la 
doctrina, incluyendo las acciones de Estado que se reflejan en las políticas públicas y acciones de sus 
integrantes. También se encuentra la relación entre cooperativas, como sistema compuesto de unidades 
económicas que se conectan y se afectan mutuamente. 
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Figura 1: Cooperativismo 
  

 
Figura 1. El cooperativismo es un movimiento social que se explica por su origen, las organizaciones que agrupan a las cooperativas y su situación 
en México. Las agrupaciones internacionales como la Alianza Cooperativa Internacional le dan autonomía y colectividad y la Confederación 
Nacional el Fomento Cooperativo, el Consejo Técnico y el Instituto Mexicano de Cooperativas (IMDECOOP), las sostiene. En México emergen 
de una política pública que se legitiman a través de la Ley, tienen como modelos de gobierno la autogestión y el co-gobierno y en Quintana Roo, 
se representa a través de las federaciones que se forman por actividad económica. Fuente: Elaboración propia con datos de Rojas, 1982, ACI, 
1995) 
 
Materializa las ideas que promueve, por medio de agrupaciones productivas y empresariales. Es una forma 
de acción colectiva constituida bajo el principio de integración, guiada por la cooperación, ayuda mutua y 
el derecho a la propiedad privada. En la Figura 1, se muestra la división del movimiento. El origen del 
movimiento, a través de asociación de trabajadores lo constituye como un sistema autónomo, independiente 
del Estado, pero colectivo al permitir la agrupación internacional de sus organizaciones. A diferencia de la 
empresa moderna, tienen bases ideológicas de una doctrina que propone a través de principios la 
reorganización de la sociedad pero que al mismo tiempo se adhiere al juego de mercado, al adaptarse en 
diferentes sistemas y países. El movimiento, plantea una producción localmente autónoma y de manejo 
administrativo democrático. Se distribuye a lo largo de todo el mundo con asociaciones llamadas sociedades 
cooperativas; a través de ellas propone un cambio pacífico en la sociedad con equidad económica y social 
sin atacar el derecho de propiedad. Tienen normas de acción y leyes que las regulan. En México está la Ley 
General de Sociedades Cooperativas, en ella se establecen los principios que guían las acciones de los 
agremiados. Las agrupaciones son medios que respaldan al movimiento. Son vehículos de ayuda y soporte 
a nivel mundial con representaciones nacionales. La ACI, es el órgano internacional del movimiento social 
universal que dirige los principios teóricos y promueve su estudio. Organiza congresos internacionales 
como asociación civil que representa e integra a las cooperativas de todo el mundo de todos los sectores de 

C
oo

pe
ra

tiv
is

m
o

Movimiento 
Social

El origen

Sistema 
Cooperativo

Autonomía

Colectividad

Reorganiación de la 
sociedad

Producción

Distribución

Educación 

Pautas de acción

Normas

Leyes económicas

Mecanismos de 
agrupación

Agrupaciones  

Internacional ALIANZA COOPERATIVA
INTERNACIONAL

Autonomía como sistema

Colectividad internacional

Nacional

Confederación Nacional Cooperativa
Fomento Cooperativo

Consejo Técnico de Cooperativas

IMDECOOP

En 
México

Política pública Legitimación  Ley Nacional

Modelos de gobierno

Autogobierno

Co-gobierno

En Quintana Roo
Federaciones por 

actividad económica



REVISTA GLOBAL DE NEGOCIOS ♦ VOLUMEN 4 ♦ NUMERO 4 ♦ 2016 
 

69 
 

la economía. Tiene aproximadamente 267 miembros provenientes de 96 países, (Rojas, 1982).  En México, 
la representación del Movimiento Nacional cooperativo se establece en la Confederación Nacional 
Cooperativa y en El Instituto Mexicano de Estudios Cooperativos A.C. Con el fomento de estas 
organizaciones funcionaron la Dirección General de Fomento Cooperativo, que elaboraba el Padrón 
Nacional de Cooperativas y las comisiones intersectoriales. A partir de 1992 con la nueva Ley General de 
Sociedades Cooperativas desaparecen todas estas agrupaciones encomendándole sus funciones a la 
Secretaría de Desarrollo Social, este cambio evidenció el abandono de las autoridades a la economía social 
agravando la falta de información que de ellas se tenía. Actualmente, esta misma ley  en su artículo tres 
establece quiénes pueden considerarse como una sociedad cooperativa en México y estos son: “organismos 
cooperativos, las uniones, federaciones y confederaciones que integren las  sociedades cooperativas, y”  al 
“Sistema Cooperativo, a la estructura económica y social que integran las sociedades cooperativas y sus 
organismos. El Sistema Cooperativo es parte integrante del Movimiento Cooperativo Nacional”.  (Ley 
General De Sociedades Cooperativas, 2009) 
 
Movimiento Cooperativista en México  
 
Es dentro del movimiento internacional que el cooperativismo llega a México, como parte de las tareas de 
Fernando Garrido para difundir el sistema cooperativo; usado como método de defensa de las masas. La 
vía que se usó fue la transformación en cooperativas de las sociedades mutualistas ya formadas. Puede 
decirse que en México se inició el sistema cooperativo con propaganda ideológica a través del libro de 
Garrido, después se siguió a la acción, que consistió en la creación de talleres cooperativos fundados por el 
Gran Círculo Obrero. Fernando Garrido fue un español que visitó a los pioneros de Rochdale y basado en 
ellos escribió “Historia de las Asociaciones obreras de Europa” publicado en 1864, a México llegó el libro 
aproximadamente en 1868 etiquetado como socialista, (Rojas, 1982). 
 
Líderes obreros, encabezados por los artesanos de la industria del rebozo y los sastres influyeron  al 
presidente Lerdo de Tejada, (1872 a 1876), para que formalizara el movimiento, convirtiendo en decreto su 
formación, se adoptó en política pública y se reconoció como forma legal de asociación. Manteniendo la 
propiedad privada y asociándose para formar capitales, estableciendo talleres y trabajando por cuenta 
propia. Las acciones que concretaron el movimiento en México fueron: 1) introducción de propaganda 
ideológica, 2) la creación de cooperativas, 3) Uso del dinero que acumulaban en los talleres artesanales y, 
4) Introducción del modelo a escala de la política pública. Esto contenía reformas a artículos y leyes, 
simplificaciones administrativas y planes de acción; todas en conjunto con el gobierno federal.   
 
Aunque el cooperativismo en México tuvo una dinámica inicial obrera, muchas de las sociedades 
cooperativas se disolvieron debido a la inexperiencia, a falta de recursos económicos, a la inestabilidad 
política que les afectaba en lo social. Se caracterizó por la presencia del gobierno, a pesar del liberalismo 
económico de algunas etapas, lo que marca su relación con el Estado a pesar de la autonomía que proclama 
su doctrina, (Rojas, 1982). Durante la época de Cárdenas, en los treintas, la Secretaría de Economía designó 
comisionados encargados de crear cooperativas en lugares con trabajadores del sector agrícola, como en 
Oaxaca, Yucatán, Campeche, para mejorar su vida laboral y se crea la nueva Ley General de Sociedades 
Cooperativas, el 15 de febrero de 1938; donde se especifica su constitución, autorización, funcionamiento, 
administración, capital, y fondos sociales así como su disolución y liquidación, (Reyes, 2009). Su objetivo 
era organizar a la población para que trabajara en sociedades cooperativas subsidiadas por el gobierno, 
generando empleos, por lo que se consideró como un proyecto de desarrollo económico. Esto impulsó la 
creación de instituciones que lo fomentaran: Banco Nacional de Crédito Ejidal, Banco Nacional de Crédito 
Agrícola, Banco Nacional Obrero y de Fomento Cooperativo. Con esto se dio paso a organizaciones locales, 
regionales e internacionales que velaran por los intereses de los trabajadores nacionales, (Reyes, 2009). 
 
“Especialistas y miembros de las organizaciones cooperativas y del movimiento cooperativo en México 
han afirmado que actualmente este sector se encuentra en una fase de estancamiento, …, no existen 
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programas en los tres niveles de gobierno que coordinen esfuerzos o políticas a favor de las sociedades 
cooperativas en particular, salvo el Fideicomiso de apoyo a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. 
Además de no contar con un registro único de la cantidad de cooperativas existentes que demuestre su 
importancia, número de miembros o vertiente económica”,…, “Impacto del trabajo legislativo”, sólo se han 
centrado en el regulación de las organizaciones del sector del ahorro y crédito popular, sin considerar la 
pluralidad de las cooperativas en general, (Centro de Estudios cooperativos 2006). Gallardo mantiene la 
hipótesis de que se puede dar el desarrollo local a través de la capacitación de las cooperativas, dentro de 
su hallazgos establece que existe poco interés por parte de los gobiernos locales para implementar proyectos 
que apoyen a las sociedades cooperativas (Garcia, 2011: 116). Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economía social y sus censos económicos centrados en las cooperativas 
 
Movimiento Cooperativista en Quintana Roo 
 
El movimiento llega a Quintana Roo y se ubica en etapa de formación, desarrollo y decadencia de 1934 a 
1974, cuando todavía era Territorio Federal. Por lo que estuvo sujeto a ciclos o etapas de nacimiento, 
crecimiento, consolidación y desaparición. Desde 1934, las cooperativas, se convirtieron en la base 
sustancial de la economía de la región, (Reyes, 2009). Su formación, contempló un plan piloto para 
organizar a más de 70 sociedades de diferentes actividades. Las primeras fueron las de producción 
especialmente las chicleras; después entre 1955 y 1956, surgen las apícolas, como filiales de las chicleras 
y en 1960 resurgen las pesqueras que tuvieron auge hasta la década de los setenta, cuando inicia con gran 
actividad el sector turístico, sobre todo en la zona norte del ahora estado, (Reyes, 2009).  
 
Estas primeras cooperativas, desaparecieron porque el movimiento no estaba tan difundido como en el 
centro del país y no se sabía cómo administrarlas, pero en 1935 reaparecen como alternativa de política. 
Nacen bajo la protección y el fomento del estado a través de la Secretaría de Economía nacional, explotando 
los recursos naturales. En 1940 también se forma la Federación de Sociedades Cooperativas de Quintana 
Roo, después de la realización del primer congreso de la región en el que también se logró el registro de 
todas las sociedades ante la Secretaría de Economía Nacional y el Departamento de Fomento Cooperativo 
Nacional, lo que les dio sustento legal, (Reyes, 2009). 
 
El movimiento cooperativo del territorio se estructuró integrando extractores de chicle, explotadores de 
maderas preciosas, productores de Copra, pescadores, costureras, albañiles, alijadores, transportistas, 
panaderos y zapateros, fue un movimiento que se convirtió en el eje de la vida económica de la entidad. 
Después de este período comenzó un descenso en la participación de las cooperativas marcado por razones 
climatológicas, comerciales internacionales como la sustitución del chicle, impuestos, entre otras. Entre 
1945 y 1949 la federación enfrentó la desintegración de numerosas cooperativas que exigían su liquidación, 
(Reyes, 2009). A partir de 1960, con cambio de gobierno federal y el declive de la actividad chiclera y 
maderera, se fomentó al mar como fuente de recursos marinos comestibles para su explotación y 
comercialización, en el mercado nacional e internacional. A este proyecto se le agregó el surgimiento del 
destino turístico de Cancún, por lo que parte de los recursos originales de pesca se le transfirieron a este 
nuevo proyecto. Los recursos no sólo eran económicos sino de dirección, atención y vigilancia hacia la 
Federación, que era más bien una dependencia del gobierno. A partir de esa época los gobernantes de 
Quintana Roo se enfocaron a proyectos más orientados al turismo, haciendo a un lado al movimiento 
cooperativo, por lo menos en manos de los trabajadores, (Reyes, 2009). 
 
Aunque el fomento a la creación de las cooperativas terminara a mediados de los años setenta, las ya 
fundadas siguieron operando. Algunas conservaron esta estructura emanada del movimiento porque la ley 
general de pesca las favorecía para la extracción de especies de alto valor y porque ante la entrada de 
grandes capitales permite a los trabajadores organizarse para llevar a cabo el proceso productivo, 
eliminando la figura del capitalista. 
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Importancia 
 
Según la Organización de las Naciones Unidas ONU las cooperativas contribuyen al desarrollo económico 
y social de sectores vulnerables de la población, al reducir la pobreza, crear empleos y permitir en su forma 
de manejo la integración social. Para este organismo debe ser un ejercicio conjunto del Estado y la sociedad 
con formas de creación de mayor conciencia, promoción de necesidades económicas comunes y el 
establecimiento de políticas adecuadas, (ONU, 2012). La contribución al desarrollo se observa en los casi 
1.000 millones (ACI, 2012) de socios que hay en todo el mundo y en el empleo que genera, con alrededor 
de 100 millones de personas, han ayudado a mejorar el nivel de vida de la mitad de la población mundial 
en especial porque permite la agrupación en pequeñas empresas y compite de manera mundial con empresas 
grandes.  
 
Tabla 1: Razones Para Estudiar a las Cooperativas 
 

Dan opción de trabajo cuando el mercado excluye a los trabajadores 
Permite recuperar en el hombre habilidades administrativas y trabajo operacional a través de la toma de decisiones democrática 
Brinda atención a sectores económicos con baja acumulación de capital con medios de autosuficiencia y de contribución económica productiva 

En la Tabla 1 se muestran las tres razones fundamentales por las que debe incentivarse el estudio de las cooperativas. La primera como opción 
de trabajo permite que los trabajadores utilicen sus conocimientos de un oficio y lo ofrezcan directamente al mercado de trabajo, eso además de 
disminuir desempleo evita intermediarismo. Al ser socio de su propia empresa adquiere habilidades para administrar y gestionar, tanto de las 
actividades cotidianas como en las decisiones de reinversión. No sólo media entre el desempleo, también en oportunidades de contención al 
agrupar capital social que de manera individual no es posible. Fuente: elaboración propia.  
 
En la Tabla 1, pueden verse las razones por las que las cooperativas forman parte elemental del desarrollo, 
sobre todo en países con población excluida de la formación de capital. Han sido un modo de resistencia a 
la forma de producción capitalista que como rasgo permanente se dirige por la organización científica del 
trabajo, (Braverman, 1987). Al aparecer la organización y la administración, los obreros pierden el papel 
de gestores al interior; las cooperativas lo recuperan con funciones democráticas de manejo. El trabajador 
adquiere conocimiento sobre el funcionamiento completo, se preocupa por los demás y lo refleja en la 
participación de asambleas, juntas técnicas, consejos, etc., (Inostroza, 1989). 
 
La verdadera riqueza está en la formación asociativa de capital, los trabajadores deben desarrollar diferentes 
funciones técnico operativas; manejar o administrar los recursos y la organización, y tener cierta noción de 
su manejo democrático para la toma de decisiones. Su funcionamiento recupera en los hombres habilidades 
perdidas con la división y especialización del trabajo. A pesar de las virtudes de esta forma de organización 
y de ser una alternativa en el actual sistema económico, en México ha mostrado una disminución de 
unidades: “Desde la década del ́ 90 el movimiento cooperativo se encuentra inmerso en una profunda crisis, 
reflejada en buena medida en la desaparición de entidades y/o en el cambio de su naturaleza jurídica…” 
(Acosta y Castreje, 2008:1). 
 
Gutiérrez y Sosa (F.Gutierrez & S.Sosa, 2014) sostienen en su última investigación que las sociedades 
cooperativas pueden generar desarrollo endógeno, el cual permea en la comunidad en la que establecen 
actividades, su aseveración se basa en las mejoría que genera una unión de cooperativistas en la región 
cafetalera de Nor-este de Puebla  en México, al elevar la calidad del producto al nivel de exportación, con 
la que han  logrado colocarlo en mercados Internacionales, Asiáticos, Europeos y América del Norte. 
Existen documentados otros casos de éxito de sociedades cooperativas las cuales reúnen a cientos o miles 
de agremiados como  las cooperativas Tosepantomil  y Tosepan Kali.  
 
Pretender investigar ampliamente cualquier fenómeno de este tipo de unidades económicas requiere de 
información básica como un padrón que las enliste o identifique,  hay investigaciones a nivel internacional 
sobre su impacto que sustentan su trabajo. Como en Argentina que con un Censo Económico Sectorial de 
cooperativas y Mutuales 2007, elaborado por Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, en 
particular se enfatizó el estudio con la globalización (Arzadun, 2011).  Sin embargo en México se observa 
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un abandono del movimiento que se refleja en aspectos como los cambios de legislación, la existencia de 
bancos de información cada vez más escuetos, dispersos y difíciles de ubicar, así como el control y número 
que de ellas se tiene. 
 
Por lo anterior se propone crear el padrón de cooperativas de Quintana Roo para conocer el número total 
de entidades que se encuentren constituidas como Cooperativas de cualquier giro o rubro en el estado, y 
poder conocer el plan de trabajo o la forma de operación de cada una. La creación de un padrón contribuye 
al movimiento pues permite: 1) Observar características particulares para retomar una forma de 
organización útil en sociedad, 2) Tener un censo de construcción permanente al ir alimentando una base de 
datos, y 3) permite ubicarlas, agruparlas y estudiarlas.  
 
METODOLOGÍA 
 
Con el propósito de presentar la creación de una base de datos de unidades cooperativas se diseñó una 
estrategia metodológica que contempla, el análisis de información básica del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (DENUE),  de información de la Secretaria de Economía,  investigación 
documental y de campo, así como entrevistas a actores clave. También se incluye un análisis estadístico del 
padrón creado para conocer la situación del movimiento cooperativista en Quintana Roo.  
 
Objetivo general: Presentar la creación de una base de datos de unidades cooperativas en el estado para el 
conocimiento de la situación del movimiento cooperativista en Quintana Roo.  
 
Objetivos particulares: 1) Analizar la información básica del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE), 2015; 2) Analizar la información de la Secretaria de Economía sobre base de datos 
de cooperativas durante el año 2015 y 3) Describir las principales características obtenidas a través de 
investigación documental, de campo y de entrevistas a actores clave para la representación del movimiento 
cooperativista. La investigación inició en 2011 con la revisión bibliográfica de donde se obtuvieron las 
principales características y necesidades del movimiento y se observó la necesidad de crear un padrón. La 
búsqueda de información y la base de datos que se presenta, corresponde a los meses de enero a marzo del 
año 2015, así como las entrevistas a actores clave.  Información DENUE. Se describe el proceso seguido para 
el análisis de la base de datos DENUE, ésta contempla información de todas las empresas establecidas de 
manera formal y que operan de manera comercial y productiva en todo el país. La sistematización de  
búsqueda de la base de datos sigue los siguientes pasos:  
 
Figura 2: Proceso DENUE, Análisis de la Base de Datos 
 

 
En esta Figura 2, se describe el proceso que se sigue para filtrar las cooperativas registradas que son incluidas en el padrón de cooperativas del 
estado. Se compone de cinco pasos como se muestra, el primero es entrar a la página el segundo seleccionar la actividad económica, el tercero 
consiste en seleccionar todas las actividades junto con el cuarto que elige la ubicación, para este caso el estado de Quintana Roo y por último el 
tipo de empresa, desde el menú para que se despliegue el listado existente.  Con estos pasos se lleva a cabo el análisis DENUE. Fuente: elaboración 
propia desde página INEGI, 2015 
  
Al entrar a la página, en el primer despliegue, puede observarse el listado de todas las empresas que están 
registradas en el Sistema de Atención Tributaria  (SAT) como cooperativas, en ese momento ya se puede 
tener acceso a la información de cada una consultándola de forma individual (todas menos las cooperativas 
escolares, por considerar que su giro es muy específico y no atiende al objetivo del movimiento). De los 
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resultados que aparecen, se selecciona cada una de ellas  y se revisan completando la base en un archivo 
diferente. Cabe mencionar que las casillas no muestran información completa por lo que el trabajo de 
investigación para perfeccionar la base, involucra llamadas telefónicas, envío de correos electrónicos así 
como visitas a la dirección postal y en caso de sólo tener el nombre  comercial, la búsqueda es más compleja 
pues se acude al registro público de la propiedad y del comercio o a instancias hemerográficas para poder 
completar los datos.    
 
Análisis Estadístico 
 
Para llevar a cabo el análisis estadístico de la base de datos DENUE, se seleccionaron tres variables que son 
sustanciales para dar continuidad al movimiento: actividad económica, número de personas (agremiados) 
y municipio. Las medidas a obtener son descriptivas centrales: Moda, se eligió valor unimodal. Después se 
calcularon las frecuencias relativas (1): 
 
𝑛𝑛𝑖𝑖 = 𝑓𝑓𝑖𝑖

𝑁𝑁
                                                                                                                                                         (1) 

 
Donde:  
 
ni= porcentaje respecto al total 
N= el total de observaciones para cada una delas variables y 
Fi= las veces que se repite una características de cada variable 
 
Con el resultado se reunió por porcentajes para presentar en Figuras de pastel y por último se reagrupó 
información para describir los valores máximos de la serie.  Investigación documental y de campo, entre la 
semanas del 16 de enero al 21 de marzo de 2015, se realizó una búsqueda de información bibliográfica con 
análisis de información de gabinetes y búsquedas de información electrónica en la red de los sistemas 
cooperativos, búsqueda en los sitios de información en línea como son INEGI, SAT, SAGARPA y el  
DENUE Interactivo 2015. También listados de cooperativas operando a nivel nacional en las diferentes 
instituciones gubernamentales que proporcionen información segura sobre las cooperativas existentes en el 
estado, con lo que se pudo delimitar diferentes rubros y sectores en los cuales se puede categorizar a las 
cooperativas existentes Entrevistas a actores clave, este apartado contiene tanto el diseño de la entrevista 
como la lista de actores clave y sus características. En la Tabla 2, se puede observar el diseño de la entrevista 
semiestructurada que se aplicó a los actores clave. Forma parte de los instrumentos centrales de 
investigación. 
 
Tabla 2: Entrevista Semiestructurada 
 

Tema Central las Cooperativas en Quintana Roo 
Subtemas Relación con las cooperativas 

Conocimiento e importancia del movimiento 
Conocimiento de registro y padrón de cooperativas 

En esta Tabla 2, puede observarse el tema central y los subtemas, en la primera columna y su descripción aparece en la segunda columna. A los 
actores a quienes se aplicó la entrevista se les pregunta sobre los temas centrales y se les permite hablar con libertad, tratando de reorientar la 
plática en caso de cambio de tema. La relación con las cooperativas a para ubicar la importancia del actor en el contexto de la investigación. 
Como subtemas dentro de la entrevista se llega hasta el conocimiento de un padrón donde estén los datos de todas como está establecido en los 
principios doctrinarios cooperativistas. Fuente elaboración propia.   
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Tabla 3: Actores Clave 
 

Mtro. Arturo Caballero 
Rodriguez 

Subsecretario de Desarrollo Económico del Estado de Quintana 
Roo 
 

18/03/2015, 11:00 Hrs/ Universidad del 
Caribe 

Lic. Eduardo Jesús 
Marzuca Ferreyro 

Delegado del Instituto Nacional de la Economía Social Instituto 
Nacional de la Economía Social INAES 
INAES en Quintana Roo 

23/03/2015, 13:00 hrs/ Oficina del 
INAES Chetumal, Teléfono 

Lic. Salvador Torres 
Cisneros 

Presidente del Consejo Superior del Cooperativismo 23/03/2015, 15:00 hrs/ CONSUCOOP, 
Teléfono 

En esta Tabla 3, pueden observarse  tres columnas, en la primera el nombre del entrevistado, que corresponde a personal que trabaja en 
dependencias de gobierno con alguna relación a la economía social, son quienes tienen conocimiento de la existencia y ubicación de la 
información; en la segunda el cargo o puesto que ocupa y la dependencia, que el caso del tercer actor es directamente relacionado con el 
movimiento y en la tercera, la información del punto de encuentro donde se realizó la entrevista. Algunas fueron telefónicas quedando la 
oportunidad, para investigaciones futuras de acudir a las instituciones. Fuente elaboración propia.   
 
La selección de actores se realizó cumpliendo con las características del movimiento cooperativista que 
contempla organizaciones que agrupan cooperativas, políticas públicas puestas en marcha y encargados de 
creación y asiento de información, o bien que la ley general de cooperativas menciona como tal, los 
resultados de la selección pueden verse en la Tabla 3. A continuación se describe la forma en la que se llevó 
a cabo el análisis estadístico de la base de datos, que se encontró con información la del DENUE.   
 
RESULTADOS 
 
Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos planteados en la metodología. Se inicia la descripción 
de base de datos y el análisis estadístico, comprendido en el objetivo general y en los objetivos particulares 
primero y segundo, para remarcar la situación que se tiene hasta el momento del padrón de cooperativas. 
Después se describen los resultados tanto de la investigación documental y de campo como de las 
entrevistas hechas a actores clave, planteados en el objetivo particular tres.  
 
Descripción de la Base de Datos 
 
Información DENUE. La base de datos se conforma de nueve aspectos informativos de cada cooperativa, 
puede verse en la Tabla 4;  más tres columnas de control de manejo que sirve para seguir alimentando de 
la base ya contenida en el DENUE. Esta información, está en la Tabla 5. 
 
 Tabla 4: Aspectos Informativos de las Cooperativas 
 

Actividad 
Económica 

Tamaño del 
Establecimiento 

Municipio Nombre del 
Representante 

Empresa Razón 
Social 

Dirección Correo 
Electrónico 

Teléfono  

En esta Tabla 4, se muestran las nueve columnas con datos informativos de las cooperativas, la primera registra el giro de la empresa, la segunda 
el tamaño, la tercera el municipio dentro del estado de Quintana Roo, la cuarta el nombre del representante, la quinta el nombre comercial que 
utilizan la sexta la razón social con la que están registradas en el Sistema Tributario del país. Las últimas tres columnas representan los medios 
de localización. Las columnas/celdas que están en blanco son sólo para representar los espacios donde va la información. Fuente: elaboración 
propia con datos de DENUE 
 
Aspectos informativos contenidos en la Tabla 4: Actividad Económica, este aspecto contiene el sector y 
giro de actividad.  Tamaño del establecimiento, contiene una clasificación por número de personas que son 
socias: de 0 a 25, de 26 a 50, de 51 a 75, de 76 a  100 y más de 100 personas. Municipio, corresponde a la 
ubicación territorial. Nombre del representante, esta información se considera relevante ya que a pesar de 
la democratización, los representantes son los que autorizan otorgar información. Empresa, el nombre con 
el que son conocidas socialmente. Razón social, el nombre con el que se dan de alta ante el Sistema 
Tributario del país. Dirección, la ubicación de sus oficinas. Correo Electrónico, el contacto para hacer citas 
o pedir información, de no estar en la ciudad donde se elabora investigación. Teléfono: de ubicación y 
contacto. 
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Tabla 5: Aspectos de Control y Alimentación de la Base de Datos 
 

Folio Llamada o visita realizada En cuesta aplicada 
En la Tabla 5. Se muestran tres columnas de control, en la primera el folio que se le asigna a cada una de las cooperativas, éste es indispensable 
para manejo de la base de datos, sobre todo porque se pretende que la información esté en continuo cambio y alimentación, también ayuda a 
relacionar documentos impresos son electrónicos. En la segunda un número codificador es asignado para dar seguimiento y en la tercera si la 
encuesta del movimiento ya ha sido elaborada se captura y se crea un archivo diferente para captura de la encuesta. Las celda en blanco son para 
denotar el espacio de información. Fuente: elaboración propia con datos DENUE. 
 
Aspectos de control y alimentación de la base de datos Tabla 5: Folio, número que se le asigna a cada 
cooperativa en la base de datos y en los documentos impresos para dar seguimiento. Llamada o visita 
realizada, la construcción de la base de datos inicia con datos del DENUE, dado que ésta base no está 
completa se hace una llamada telefónica para complementar datos y seguir recuperando información sobre 
el padrón. En caso de no tener respuesta se hace una visita con la dirección otorgada.   Encuesta aplicada. 
Aunque este aspectos es para dar seguimiento a la situación del movimiento cooperativista, se codifica el 
estatus de aplicación de una encuesta construida con la finalidad de saber si estas unidades económicas 
llevan a la práctica los principios y valores de la ACI. Este apartado da pie otra investigación sobre el 
movimiento.  
 
Análisis Estadístico del Padrón 
 
Las variables analizadas fueron tres: actividad económica, número de personas, y cooperativas por 
municipio del estado. De cada uno se obtuvo la frecuencia y se representó en forma de barras o pastel. En 
la Figura 3, se muestran cuatro categorías, tres corresponden a las actividades que agrupan más cooperativas 
y una más que muestra el número de unidades no especificadas N/E, es la razón por la que sólo es el inicio 
de la base de datos y que será completada de manera permanente. Las de comercio y servicio agrupan más 
unidades con una frecuencia de 28. Esto no significa que no existan otras pero no están dadas de alta de 
manera formal. 
 
Figura 3: Actividad Económica 
 

 
 
La Figura 3. Se compone de tres actividades y un rubro sin información al que se le da seguimiento para enriquecer la base de datos. Se observa 
que la actividad económica con mayor frecuencia es la de comercio y servicios con 28 de 105 unidades. Se muestran las cuatro categorías, tres 
corresponden a las actividades que agrupan más cooperativas y una más que muestra el número de unidades no especificadas N/E, es la razón 
por la que sólo es el inicio de la base de datos y que será completada de manera permanente. Las de caja de ahorro popular son sólo 9 y las 
agropecuarias son 8, que según registros de entrevistas suman más pero no están en el sistema DENUE. 
 
La segunda variable seleccionada es el tamaño del establecimiento, que se representa en la Figura 4. En 
esta Figura 4, se presentan cinco estratos conformados para agrupar al número de personas, la frecuencia 
mayor se encuentra en las que tienen 25 agremiados o menos, con el 65%. El uno por ciento de las 
observaciones de la base de datos aparece sin información. Los otros estratos están conformados cada 25 
personas y tienen un porcentaje menor al 10%. 
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Figura 4: Número de Personas Por Cooperativa 
 

 
En esta Figura 4,  se presentan cinco estratos conformados para agrupar al número de personas, la frecuencia mayor se encuentra en las que 
tienen 25 agremiados o menos, con el 65%. El uno por ciento de las observaciones de la base de datos aparece sin información. Los otros estratos 
están conformados cada 25 personas y tienen un porcentaje menor al 10%. El estado de Quintana Roo, no presenta grandes cooperativas casi 
todas son menores 25 socios. El valor mayor que se presenta es de una cooperativa de casi 800 socios  y es de transporte aunque sólo se visualiza 
en la base de datos. 
 
Figura 5 está compuesta del porcentaje de cooperativas de cada uno de los diez municipios de conforman 
el estado de Quintana Roo, del total de 105 unidades registradas en la base de datos. El municipio que más 
cooperativas agrupa es Othón P. Blanco con el 29 %, El siguiente es el municipio de Benito Juárez con 19 
% y junto con Solidaridad, Cozumel, Tulum e Isla Mujeres suman el 33%, una suma mucho menor a la 
presentada en el sur y centro del estado. Es claro que el fomento al movimiento se da en el sur del estado 
donde predominan actividades forestales y agropecuarias. El uno por ciento no registra información. 
 
Figura 5: Cooperativas Por Municipio 
 

 
Figura 5. Está compuesta del porcentaje de cooperativas de cada uno de los diez municipios de conforman el estado de Quintana Roo, del total de 
105 unidades registradas en la base de datos. El municipio que más cooperativas agrupa es Othón P. Blanco con el 29 %, El siguiente es el 
municipio de Benito Juárez con 19 % y junto con Solidaridad, Cozumel, Tulum e Isla Mujeres suman el 33%, una suma mucho menor a la 
presentada en el sur y centro del estado. Es claro que el fomento al movimiento se da en el sur del estado donde predominan actividades forestales 
y agropecuarias. El uno por ciento no registra información. 
 
El nombre del representante y comercial de la Empresa, la Razón social y la Dirección, no son analizadas 
estadísticamente por no ser relevante para la investigación, sin embargo son datos determinantes para el 
movimiento por lo que se trabaja permanentemente en actualizarlos. Sobre el Correo Electrónico y 
Teléfono, el 28 % de las cooperativas registradas no cuentan con ninguno de estos datos por lo que el trabajo 
de contacto es más complicado para darle seguimiento al movimiento o tomarlas como caso de estudio, la 
estrategia que se seguirá en investigaciones futuras es la visita in situ. 
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Investigación Documental y de Campo 
 
Se realizaron múltiples exploraciones para encontrar fuentes fidedignas sobre el padrón con los datos de 
empresas cooperativas en el estado de Quintana Roo, no existe uno como tal, se está rescatando dicha 
información y se crea una base de datos de uso general y público para la población que requiera ésta 
información en un futuro. Combinación DENUE - SIEM, (Sistema de Información de Empresas en México) 
se está utilizando para crear el padrón. Tampoco se encuentra mucha información relacionada con las 
cooperativas, o bien su modo operativa. La creación de la base de datos contempla verificar una a una las 
instituciones constituidas de esta forma. 
 
Entrevistas a Actores Clave-Sobre Bancos de Datos 
 
Arturo Caballero Rodríguez, 2015: “La ley de sociedades cooperativas indica que los depositarios de la 
información básica, de la existencia de estas cooperativas, debe de estar en resguardo de la Secretaría de 
Desarrollo Económico”, …, “Existen sistemas cooperativos como el chiclero en la región, el maderero y el 
pesquero, que los más organizados son los chicleros quienes exportan sus productos al extranjero aunque 
reconoce que el esplendor chiclero ya pasó hace varias décadas”.  Se le pregunta si existe un padrón estatal 
de cooperativistas a lo que responde: “Quienes poseen la información son los responsables de los sistemas 
de cooperativas ellos cuentan con esa información”.  Considera que para el gobierno del Estado sería 
importante contar con el banco de datos de todos los socios cooperativos, que en general solo se trata con 
los líderes de las cooperativas.  Reconoce que las cooperativas que tienen mayor desarrollo son las Chiclera, 
Pesquera y forestal y establece que si se quiere tienen mayor información de alguna de ellas se deberá acudir 
con el consorcio cooperativo chiclero quienes cuentan con toda la información de sus agremiados. 
 
Eduardo Jesús Marzuca Ferreyro, 2015: “No existe un padrón de cooperativas en el estado ya que hay 
grupos que sin estar ante notario se constituyen  y es imposible tener conocimiento de su actividad”,…, 
“Entre sus funciones está el cumplimiento del párrafo 25 de la constitución, que atiende a agrupaciones de 
la economía social por niveles, ya sea unidades económicas productivas y sus agrupaciones como por 
ejemplo las federaciones”.  Por último nos habló de la realización del Encuentro Estatal en Bacalar el pasado 
mes de febrero de 2015, el tema central fue la exposición de beneficiarios de la experiencia que tuvieron al 
acercarse al INAES.  
 
Salvador Torres Cisneros, 2015:  “ No cuenta con una base de datos de las cooperativas del país, cuentan 
con listados de cooperativas en COSUCOOP, la gran mayoría las cooperativas de la que tienen mayor 
control son aquellas que realizan actividades financieras.  La variedad de organismos que existen 
desarrollados bajo esta figura legal es extenso, por lo que se considera importante contar los datos de 
cuantos son, quienes son y a que se dedican ya que por lo comentado anteriormente, estas unidades 
económicas pueden ser detonadores del desarrollo local, en Quintana Roo. 
 
Juan Domínguez Coordinador general del Instituto Nacional de la Economía Social INAES:   “No hay un 
desarrollo  real de este modelo de negocios”.  Dificultades de crédito y ausencia de política pública. …, 
“No hay un desarrollo  real de este modelo de negocios” Dificultades de crédito tanto público como privado 
y ausencia de política pública. En México operan Aproximadamente 15,000 cooperativas en su mayoría de 
consumo y producción y participan 5 millones de personas según Fondo de Desarrollo Social  
 
Recuento y Trascendencia: Situación del Padrón de Cooperativas del Estado de Quintana Roo 
 
Se pudo determinar después de una búsqueda exhaustiva que no existe una base de datos que ofrezca 
información  sobre Cooperativas afiliadas en el estado de Quintana Roo, en los 10 municipios del estado. 
Por lo que se inició la elaboración  de una base de datos que determine y clasifique las cooperativas en 
Quintana Roo por sector, rubro, número de colaboradores, constitución ante el SAT y algún contacto que 
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pueda validar dicha información. Esto se realizó con el fin de determinar cuáles serían aptas para una 
siguiente investigación y qué establecimientos estarían dispuestos a contestar una encuesta sobre su forma 
de organización con información actual y seria de cada cooperativa.  Hasta el momento se han investigado 
y clasificado 105 cooperativas a lo largo del estado. El padrón es una herramienta dinámica, que inicia con 
esta base pero que será alimentada periódicamente a través de la consulta de fuentes que se irán 
incorporando en la medida en que surjan pistas. Está vinculada a la página de la Universidad del Caribe, 
como medio de difusión que fomente el movimiento, incorporando a Quintana Roo a través de esta 
herramienta. De acuerdo a las entrevistas realizadas si se quiere más información hay que ir por gremio, su 
registro no es como las empresas comerciales 
 
Sobre el Movimiento 
 
A pesar del abandono del movimiento cooperativista en los noventas y en el dos mil, en 2009 se aprueba la 
Ley de Fomento Cooperativo. Se continúa con FONAES, Programa de Coinversión Social y Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros y el Instituto Mexicano del Desarrollo Cooperativo (autónomo) 
1996. En el país se registran organismos que continúan con el movimiento, se encontraron organizaciones 
en tres niveles: Organizaciones productivas, agrupadoras y bancarias. Las productivas son las individuales. 
Entre las agrupadoras se identificaron: Sociedad cooperativa de Asesores para el Avance social, desde 1990 
con la sociedad civil, Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía 
Solidaria,  Instituto Nacional de la Economía Social, INAES; Secretaría de Economía/Desarrollo Social. 
Sobre las bancarias, sólo funcionan como segundo piso. 
 
No existe un banco de información disponible de las sociedades cooperativas, se identifica que las 
sociedades cooperativas más organizadas son las de ahorro y préstamo; son de las que se obtiene mayor 
información,  por ser las de mayores regulaciones gubernamentales existentes para su operación ya que 
dependen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que sean autorizadas sus operaciones. 
(Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2014). En Quintana Roo, se registra un Movimiento 
cooperativista emprendedores por Quintana Roo. El INAES es el Instituto Nacional de la Economía social, 
es una parte de la Secretaría de Economía que fomenta el trabajo productivo, principalmente en actividades 
ligadas al sector primario, surge a raíz del cambio de ley en mayo de 2012 en donde el FONAES, pasa a 
ser el INAES. Lo que resalta es que en lugar de ser un simple fondo ahora es todo un instituto. Atiende a 
20 diferentes tipos de OSSE (Organizaciones del Sector Social de la Economía). Cuenta con un catálogo 
clasificador de actividades económicas pero no de unidades por sector y por tipo de organización, (Eduardo 
Jesús Marzuca Ferreyro, 2015) 
 
Por parte de la academia, hay un grado de reconocimiento de la importancia de las sociedades cooperativas 
en el desarrollo económico. Razón por la que en la UNAM  (Universidad Nacional Autonoma de México, 
2007) crea una propuesta de planes de estudio para una licenciatura en economía social y cooperativismo, 
la cual por cuestiones política aun no opera. Se agrega al movimiento cooperativista, la inclusión de 
licenciaturas y tópicos en la en las asignaturas de los programas en  negocios. Licenciatura en Economía 
social y Cooperativismo de la UNAM: Conjunto IV. Economía Social. Aborda el análisis de la economía 
social desde la perspectiva del humanismo, las ciencias sociales y conductas cooperativas. Consta de las 
siguientes asignaturas: Economía Social y Solidaria, Historia y Estructura Económica Mundial, Historia 
Económica y Estructura Socieconómica de México, Historia del Cooperativismo, Geografía Económica y 
Desarrollo Sustentable, Filosofía y Ética de los negocios, Sociología, Antropología Social, Psicología 
Social, Organismos y Prácticas de Cooperación Internacional, Gestión y Administración de las 
Organizaciones Sociales, Desarrollo Económico, Político y Social de México, y Comunicación y Conductas 
Cooperativas 
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Transferencia de Resultados a Otras Situaciones 
 
La creación del padrón de unidades cooperativas a partir del análisis de registros en base de datos existentes 
en el estado de Quintana Roo y complementado con entrevistas a los actores  clave, permite medir la 
contribución de estas formas organizacionales a la economía social, el mismo padrón es posible utilizarlo 
para ejidos y sociedades mutualistas que si bien son otra forma de organización comparten los principios 
de solidaridad y de beneficio al hombre.  
 
Aspectos Para Futuras Investigaciones  
 
Los aspectos principales a considerar es la actividad operativa que desarrollan estas entidades en el estado, 
básicamente aquellas que en el levantamiento de información de este estudio no especificaron su actividad 
principal; otros aspectos a utilizar es la conformación de sus estatutos legales y el cumplimiento de éstos, 
revisando que sean de beneficio para sus agremiados como lo indica la característica principal de las 
cooperativas.  De esta forma se cumple el propósito de esta primera etapa del estudio de las entidades 
cooperativas en el estado y que fomentarán los estudios futuros al respecto. Igualmente la presente 
investigación será el referente y la base de futuras investigaciones, al tener identificadas y clasificadas estas 
unidades económicas, ya que se podrán medir de forma básica,  su impacto en la sociedad, en su sector, su 
longevidad, su decesos, su consumo de recursos y productividad entre otros, aunado a lo anterior se contará 
con una base de datos que proporcione la información básica para la construcción de políticas públicas que 
contribuya con el desarrollo de la región y de los sectores menos favorecidos. Los investigadores que 
participen en las líneas del conocimiento relacionado con cooperativas o acciones cooperativistas 
encontrarán en las bases de datos que arrojara la presente,  una herramienta para analizar y comparar con 
sus investigaciones.  
 
CONCLUSIONES 
 
Esta creación sirve para fomentar, facilitar y posibilitar a futuro el estudio de estas entidades que pudiesen 
tener impacto en el desarrollo estatal. La aportación principal es un padrón de entidades cuya constitución 
legal y funcional las define como cooperativas. Obstaculiza su formación y funcionamiento, la falta de 
conocimiento de la forma de operación debido al abandono de la doctrina tanto por productores de todos 
los sectores económicos como de la banca, el gobierno y la academia. Esto se refleja en la dificultad de 
acceso al crédito, la falta de fomento en programas y crédito público y en el abandono de los programas de 
estudio de las universidades. Con un rezago respecto a los otros países latinoamericanos. Las agrupaciones 
más organizadas son las que necesitan serlo por ley no por avance del movimiento. Las reuniones y 
adhesiones no se realizan con periodicidad permanente. La búsqueda y construcción del padrón continúa. 
La siguiente etapa contempla dos acciones: revisar listas de agrupaciones por actividad económica y visitar 
y encuestar a las presentadas en este documento. La primera suma unidades en la base, la segunda las 
estudia a profundidad. Se concluye sobre la actividad económica predominante que aunque el movimiento 
cooperativista inicia y fomenta las actividades productivas, el auge en el turismo ha hecho proliferar 
unidades dedicadas al comercio y los servicios que para operar necesitan estar formalizadas y registradas, 
razón por la que están en la base original. Para reforzar esta estadística en futuras investigaciones se 
contempla la visita a gremios por sector productivo. Durante esta investigación sólo se revisó la base de 
datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca pero no especifica el tipo de unidad comercial, 
dando pauta para continuar con visitas y aplicar entrevistas.  Se observa en el número de personas por 
cooperativas que son en mayoría pequeñas organizaciones con menos de 25 socios o agremiados. Sólo el 8 
% es mayor a 100 personas. Se ubican en la parte sur del estado, esto por corresponder al tipo de actividad 
que ahí se realiza ya que en el norte donde se concentra la actividad turística, son más las empresas con 
gran capital internacional que operan y aun no hay cabida para el incremento de cooperativas. El 
movimiento como tal no existe en el estado, la doctrina y la agrupación se ha abandonado, así que este 
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primer intento por reagrupar ideas, organizaciones e información se suma al avance de otras instituciones 
como la UNAM y otras instituciones nacionales e internacionales, que lo han hecho con anterioridad. 
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RESUMEN 

 
Las empresas actualmente están ligadas con las estrategias empresariales que puedan adoptar o crear las 
organizaciones, pueden ser desarrolladas de distintas formas.  En esta investigación se realiza en la ciudad 
de Monterrey Nuevo León, México, sobre los factores estratégicos que pueden intervenir para impulsar la 
internacionalización de las empresas en la industria del acero en el noreste de México, se recabaron datos 
mediante una investigación de campo en las principales empresas de la ciudad y analizando 
estadísticamente la información obtenida sobre Calidad, innovación y Fomento a la Exportación, esta 
información se obtuvo mediante la medición y el comportamiento de veinticinco variables especificas 
divididas en tres variables categóricas o constructos que están involucrados en los factores administrativos 
y productivos, esto con el fin de incursionar en el mercado internacional del acero.  
 
PALABRAS CLAVE: Industria del Acero, Internacionalización, Noreste de México, Competitividad 
 

GLOBAL STEEL MARKET: THE CHALLENGE OF 
INTERNATIONALIZATION OF MEXICAN STEEL INDUSTRY  

 
ABSTRACT 

 
At the present time the companies are linked to business strategies that are able to adopt or create 
organizations, they can be developed in different ways. This research is taking place in the city of 
Monterrey, State of Nuevo Leon, Mexico. It is about strategic factors that can interfere to push the 
internationalization of companies in the steel industry in the Northeast Mexico, data were collected by 
means of a field research in the most important companies of the city by analyzing this information 
Statistically, the information was obtained on quality, innovation and promotion of exploitation, this 
information was obtained by measuring 25 specific variables divided in 3 constructors and their behavior. 
Those variables are involved in administrative and production factors, all this going to the goal of entering 
the international steel market. 
 
JEL: L1, L6, L7  
 
KEYWORDS: Steel Industry, Internationalization, Northern Mexico, Competitiveness  
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INTRODUCCIÓN 
 

a industria acerera es una de las más importantes mundialmente por ser proveedora de materia prima 
para las industrias del ramo, automotriz, construcción, alimentos, electrodomésticos, maquinaria 
pesada, entre otras. Estas empresas son una gran fuente de riqueza, cuya derrama económica dan 

beneficios a miles de familias alrededor del mundo. El futuro se vislumbra prometedor para esta industria 
ya que el crecimiento de los países como China y la India necesitarán una enorme cantidad de acero así 
como el resto del mundo debido a la creación de infraestructura. En el mundo competitivo y globalizado, 
es imprescindible contar con mecanismos y estructuras de relaciones eficaces y eficientes que le permitan 
a las empresas ganar ventajas competitivas (Jiménez, 2006). México está dentro de los 15 principales 
productores de acero en el mundo con una producción en el 2014 de 19 millones de toneladas (International 
Steel Statistics Bureau,2014), pero también esta dentro de los 10 mayores importadores de acero del mundo, 
en el 2013 importo 7.8 millones de toneladas, aunque en este rubro se disminuyó la compras respecto al 
2012 que fue de 9 millones de toneladas (International Steel Statistics Bureau,2014). Las exportaciones en 
el 2014 fueron de 5 millones de toneladas. 
 
Fernández (2014), señala que con la apertura comercial que se dio desde 1998 esta industria Mexicana 
redujo su participación en el mercado nacional aun y cuando esta industria aumento su producción, ya que 
con la reducción de los aranceles se incrementaron las importaciones como es el caso de hojalata, además 
la práctica desleal de comercio principalmente de China, donde este tiene anualmente un subsidio de U$52 
mil millones(ANDI, 2011). Este estudio tiene como objetivo analizar este mercado, identificando las 
variables sensibles para determinar las causas del porqué los empresarios nacionales relacionados con la 
industria del acero se limitan para explorar nuevos mercado fuera de México.  
 
En la presente  investigación se hace un análisis estadístico mediante una encuesta que se realizó a las 
principales industrias del ramo en Monterrey Nuevo León, por lo que el trabajo se presenta de la siguiente 
manera: En la sección de revisión literaria, se definen las principales variables de estudio para esta 
investigación donde se consultó en diferentes journals relacionados con el tema, en segundo lugar  se 
muestra la metodología empleada, en tercer lugar el análisis de los datos y por último las conclusiones del 
estudio. 
 
 
REVISIÓN LITERARIA 
 
La cadena de la siderurgia se divide en tres grandes sectores, a continuación se explican: Primer Sector: 
Materias primas es la extracción de minerales metálicos y la obtención del acero. Segundo Sector: Son los 
productos que corresponden a bloques de acero y laminación en caliente como en frio. Tercer Sector: Son 
los productos derivados de la laminación y se convierten en los principales insumos para la cadena 
metalmecánica. Autores  como el de Simón (2002) donde señala que la industria acerera a pesar de que 
cuentan con certificaciones internacionales y han elevado su competitividad, no ha sido suficiente para la 
competición de esta industria a nivel internacional, en su estudio señalo que solo una empresa de este ramo 
tienen centro de investigación e innovación en todo el territorio nacional pero esa misma empresa tres años 
mas tarde tuvo que ser vendida por la caída del precio del acero.  
 
Por lo tanto es importante identificar los factores productivos y administrativos que les permitan elevar su 
competitividad ante la amenaza del acero asiático que se vende en el mundo. Para algunos investigadores 
la formulación de estrategias competitivas y productivas implica un análisis de los puntos fuertes y débiles 
que determine su posición en relación con sus competidores y un análisis interno y externo del entorno 
(Porter, 1990). Las investigaciones se han centrado en el examen de dos tipologías estratégicas: una 
realizada por Porter (1991) y la propuesta por Miles y Snow (1978). Esta última es más aceptada por su 

L 
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visión organizativa y por considerar la relación entre recursos externos e internos (O´Regan y Ghobadian, 
2005).   
 
Miles y Snow (1978) se basan en las siguientes tres premisas: Las empresas que tienen éxito es donde su 
enfoque sistémico de adaptación a su entorno es el adecuado en tiempo y forma. 2) Identifican claramente 
las siguientes orientaciones estratégicas que son: defensivas, exploradoras, analizadoras y reactivas. 3) 
Cualquier Orientación – defensiva, exploradora o analizadora- puede conducir a un buen resultado 
empresarial. Para fomentar la internacionalización de la industria del acero es importante determinar los 
aspectos no sólo de sistemas de producción sino también aspectos administrativos. Por lo que el desarrollo 
del marco teórico en conjunto con la revisión bibliográfica, se determinó que los factores a analizar en este 
artículo serán las tres variables o constructos que son Calidad, Mercadotecnia e Innovación y su relación 
para incrementar sus exportaciones, como principio de este estudio se planteó un modelo grafico como se 
observa en la Figura 1 donde se observa la interacción del mercado internacional. 
 
Figura 1: Visión General Sobre la Internacionalización de la Industria del Acero Nacional 
 

 
 
En el modelo se presenta como interactúan las variables en un mercado internacional y cómo es 
determinante para mejorar productividad de la industria acerera. Elaboración propia con base a la revisión 
literaria en análisis de las variables calidad, Mercadotecnia e Innovación. En el caso de Mercadotecnia esta 
relacionada con el Fomento a las Exportaciones. 
 
Formación de Tabla de Variables 
 
Una vez descritas las características de cada uno de los factores estratégicos que inciden en la 
internacionalización del acero en el noreste de México, en la Tabla 1 se indican el número de 
investigaciones de cada una de los temas de acuerdo con las base de datos de (EBSCO, 2015), (Scopus, 
2015), (Elsevier, 2015),  y  (Springer, 2015). 
 
Por la revisión literaria de determino que algunos de los factores más importantes para la comercialización 
del acero a nivel internacional son la Calidad, Innovación y Fomento a las Exportaciones por lo que a 
continuación se hace una revisión literaria de cada una de las tres variables. 
 
 

Factores 
Estratégicos 

Internacionales del 
Acero 

Calidad 
(Claver, 1999) 

Mercadotecnia 
(Staton Etzal, 

2004 

Innovación 
(Perez,2005) 
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Calidad del Producto 
 
Las empresas han controlado el camino a la calidad y han descubierto que pueden ser más competitivas si 
son capaces de obtener productos y/o servicios de calidad y bajo costo (Claver et al. 1999). Actualmente la 
calidad se está convirtiendo en uno de los retos estratégicos más relevantes de las empresas. La calidad 
permite a las empresas mejorar su capacidad de competir en mercados cada vez más extensos y sometidos 
a profundas transformaciones sobre todo si se compite a nivel internacional que es el caso de estudio de 
este proyecto.  
 
Tabla 1: Numero de Investigaciones Sobre las Variables en Dase de Datos (EBSCO, 2015), (Scopus, 2015), 
(Elsevier, 2015),  y  (Springer, 2015) 
 

Cosntructos 2011 2012 2013 2014 2015 Referencias relevantes 

Calidad 1946 1876 1858 1400 13 (Claver,1999) 

Hill y Jones (1996) 

Innovación 173 267 149 97 1 (Castellanos, 2003) 

 (Pérez et al., 2005) 

Mercadotecnia 10 18 20 11 0 Stanton, Etzel y Walter (2004) 

Las estadísticas que se muestran son el número de artículos que se han creado los últimos 5 años, observando que el tema de calidad tiene la 
mayor cantidad de investigaciones, por lo que se deduce que las empresas en los últimos años están preocupadas por este tema, sin embargo en el 
caso de Innovación vemos que los estudios relacionados con este tema son del 8.7% y en Mercadotecnia es apenas del 0.75%.  
 
Esta relación entre calidad y competitividad ha sido establecida por diversos autores. Entre otros para 
Ivancevich et al. (1996) la calidad “se ha convertido en un elemento competitivo de capital importancia”. 
Por su parte, Hill y Jones (1996) afirman que el logro de un nivel de calidad permite obtener mayores 
niveles de eficiencia, puesto que se producen menos errores y defectos, y una mayor capacidad para 
satisfacer las necesidades de los consumidores, pues supone el adecuar la actividad de la empresa a las 
exigencias de sus clientes. Algunos autores destacan de manera general cuatro etapas en desarrollo de la 
calidad (Garvin, 1988; Claver et al. 1999; Cuatrecasas,1999). 
 
Innovación en la Industria 
 
Otro de los factores productivos propuestos a medir es la innovación que se genere en la industria del acero 
como un factor de impulso a la internacionalización. Se puede iniciar con el trabajo conceptual de 
Schumpeter (1978), realizado a mediados de la década de 1980, que ha permitido acumular el conocimiento 
sobre el papel de la innovación y la competitividad de las empresas (Castellanos, 2003). Hoy en día las 
empresas compiten en entornos más dinámicos, tanto a nivel local, regional y global. Estos entornos se 
caracterizan por contar con recursos tecnológicos más complejos, diversidad de clientes, mercados más 
exigentes y libre comercialización de los productos.  En este sentido, la innovación es una variable que ha 
adquirido una relevancia muy importante en los últimos años, pues las empresas que son capaces de mejorar 
continuamente en productos, procesos, servicios, etc., logran mayor competitividad, se espera que las 
empresas mexicanas puedan ser capaces de innovar para adaptarse a los nuevos ambientes, ya que de lo 
contrario se verán en desventaja en relación a sus competidores y por lo tanto su competitividad se verá 
mermada. (Pérez et al., 2005). 
 
Mercadotecnia  
 
Para el Fomento de las Exportaciones de cualquier producto Stanton, Etzel y Walter (2004) afirman que la 
mercadotecnia es vital porque es el conjunto de actividades ideadas para generar y facilitar el intercambio 
con la intención de satisfacer necesidades de los clientes. Otro de los factores estratégicos es el modo en 
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que las empresas subsisten con sus productos o servicios, son las ventas, por lo que este concepto es de vital 
importancia para cualquier forma de hacer negocios sobre todo a nivel internacional. Por lo tanto, una de 
las formas o estrategias que las compañías adoptan para mejorar sus ventas es por medio de la 
Mercadotecnia. Para Lamb, Hair y McDaniel(1994), este concepto se basa en la definición propuesta por 
la Asociación de Mercadotecnia de Estados Unidos (American Marketing Association), la cual expresa que 
es el proceso de planeación y ejecución del concepto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y 
servicios, para crear intercambios que satisfagan objetivos individuales y organizacionales.  
 
METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se desarrolló entre el 2014 y principios del 2015 en la ciudad de Monterrey Nuevo León 
y área conurbada en 30 principales empresas relacionadas con la industria del acero y que su planta laboral 
sea de por lo menos 200 empleados, recabando su visión sobre la internacionalización de esta industria 
manufacturera relacionada con el acero, analizando su perspectiva para incrementar sus ventas en el 
mercado internacional.   
 
Para la creación del instrumento de medición se definieron tres variables categóricas o constructos (Calidad, 
Innovación, Fomento a la Exportación) y veinticinco variables específicas las cuales se analizan en las 
Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4, sus respuestas pueden seleccionar una de cinco posibles. Los resultados se 
basaron en la escala de Likert, esta consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de percepción, 
para medir la visión en cinco categorías.  
 
Las categorías empleadas fueron: (5) Totalmente de Acuerdo, (4) De Acuerdo, (3) Neutro, (2) En 
Desacuerdo y (1) Totalmente en Desacuerdo. Se presento la herramienta de evaluación y se le solicito al 
encuestado que escogiera la opción.  El cual es un tipo de instrumento de medición o de recolección de 
datos que disponemos en la investigación. En la Tabla 3 se muestran las variables con sus indicadores.  Para 
obtener una calificación única por cada una de los ítems de las variables de las posibles respuestas y obtener 
el nivel de aceptación en una escala de 100, a cada posible respuesta se pondera  como se muestra en la 
Tabla 2.  
 
Tabla 2: Escalas Utilizadas en el Estudio 
 

Respuesta 
 

Totalmente En 
Desacuerdo 

1 

En Desacuerdo 
2 

Neutro 
3 

de Acuerdo 
4 

Totalmente de 
Acuerdo 

5 
Ponderación 20 40 60 80 100 

Para obtener el valor de aceptación de cada ítem se obtiene la frecuencia de cada respuesta se multiplica por la ponderación y se suman las cinco 
respuestas, por último se divide entre el número de encuestados, como está en la fórmula. Fuente: Elaboración propia, ponderación numérica 
sobre las posibles respuestas que proporcionara el encuestado. 
 
Para la operacionalización de las variables a continuación se describe cada una de las variables que sirvieron 
para obtener los resultados por medio de una ecuación y obtener el nivel de aceptación. 
 
Tabla 3: Definición de Variables Para la Elaboración de la Ecuación 
 

NA= Nivel de aceptación 
fr1= Frecuencia de la respuesta uno 
fr2= Frecuencia de la respuesta dos 
fr3= Frecuencia de la respuesta tres 
fr4= Frecuencia de la respuesta cuatro 
fr5= Frecuencia de la respuesta cinco 

pn1=Ponderación uno 
pn2=Ponderación dos 
pn3=Ponderación tres 
 
pn4=Ponderación cuatro 
pn5=Ponderación cinco 
n=Numero total de Encuestas 

Se definieron las variables con las que se van a manipular los datos obtenidos y como resultado obtendremos el nivel de aceptación que tiene cada 
uno de los ítems. 
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La fórmula que se aplico es la siguiente: 
 

𝑁𝑁𝑁𝑁 =
fr1(pn1) + fr2(pn2) + fr3(pn3) + fr4(pn4) + fr5(pn5)

𝑛𝑛
 

 
Se aplica esta fórmula a cada uno de los ítem y el resultado nos da un nivel de aceptación de los encuestados, 
se gráfica y evalúa. Todos los datos fueron capturados en un software estadístico para analizar los 
indicadores. La investigación es no experimental en la categoría de transversal–descriptiva (Figura 2), 
debido a que no se están manipulando las variables, simplemente se observa y se recolectan los datos en su 
contexto natural para ser analizados. 
 
Figura 2: Representación Esquemática de la Investigación No Experimental Para Este Trabajo 
 

 
 
Esquemática de la  Investigación. 
 
Las entrevistas fueron en el año 2014 y principios del 2015 a los gerentes o responsables de planta, 
encargados directos del proceso de manufactura y comercialización de cada una de las empresas 
encuestadas, por lo que es valiosa su opinión, cuentan con la experiencia y conocimientos sobre la industria 
del acero nacional y cómo ve el futuro de está industria en tres siguientes grandes rubros:  1.- Calidad, 2.- 
Innovación y 3.- Exportaciones. En la Tabla 4 se define el Constructo, Indicador e Item. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño de 
Investigación 

No Experimental 

Experimental 

Transversal 

Longitudinal 

Exploratorio 
Correlativo 
Descriptivo 
Explicativo 
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Tabla 4: Definición de Variables, Indicadores e Ítems 
 

Constructo Indicador Item 
Calidad Calidad del producto de acuerdo con las 

normas  
Durabilidad del Acero 
Satisfacción en especificaciones técnicas 
Percepción de calidad del producto 
respecto al exterior 

1.- El nivel de calidad del acero nacional es igual al de importación. 
2.- La calidad del acero que se importa es superior a la de la 
producción nacional. 
3.- Respecto a la calidad del acero para realizar los productos que se 
comercializan dentro y fuera del país, la prioridad es adquirir acero 
de importación 
4.- El grado de la durabilidad del acero nacional es confiable para 
integrarlo a los productos de su empresa y con esto le permite dar 
garantía a los clientes  
5.- La durabilidad del acero de importación es superior a la 
durabilidad del acero nacional  
6.- En cuanto a las especificaciones técnicas que necesita esta 
industria, el acero nacional cumple con los requerimientos 
necesarios como primera opción de compra 
7.- Se podrá recomendar el acero nacional como una estrategia para 
incrementar la calidad de los productos nacionales. 
8.- Los clientes consideran que el acero nacional tiene la resistencia 
suficiente como para que le proporcione mejor producto 

Innovación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepción de Innovación de la 
Siderurgia 
Nuevos productos con acero nacional 
Nuevos productos con acero Internacional 
Percepción  sobre el nivel innovador de la 
Industria del Acero 

9.- Los productos de la industria nacional del acero que se ofrecen 
son innovadores. 
10.- Los nuevos productos de acero nacional puede generar 
oportunidades para hacer nuevos negocios y explorar nuevos 
mercados. 
11.- Si hay recomendaciones por parte de los proveedores sobre 
alguna modificación de los productos de acero nacional se realizan 
sin problemas. 
12.- La empresa en la industria del acero siempre tiene una 
alternativa nueva para cubrir los constantes cambios en los 
productos según las necesidades de los clientes. 
13.- En general se puede considerar a la industria del acero nacional 
como una industria innovadora. 
14.- Los productos de acero de importación están en constante 
innovación. 
15.- El grado de innovación de productos de acero nacional es 
competitivo respecto a la industria extranjera. 
16.- En general considera innovadora la industria del acero nacional. 

Exportaciones Calidad del producto para exportación 
Costo del Acero Nacional frente al 
Extranjero 
Preferencia de ventas Nacionales o 
Internacionales 
Afectación de la Economía en México y 
como influye en este mercado. 
Información sobre donde vender el acero 
en el extranjero. 
 

17.- La calidad de los productos del acero nacional cumplen los 
requisitos internacionales para exportar fácilmente. 
18.- El costo de los productos del acero nacional permiten hacer 
competitivos los productos para ser exportables. 
19.-La innovación en la producción del acero nacional es un 
elemento que hace diferencia en el mercado internacional. 
20.- Considera que es mejor vender el acero en el mercado nacional 
que en el internacional. 
21.- La visión de los empresarios mexicanos es comercializar el 
acero en el extranjero. 
22.- El exportar acero nacional de un margen de utilidad mayor que 
el comercializarlo a nivel nacional. 
23.- En este sector se tiene información suficiente para encontrar 
clientes en el extranjero. 
24.- Existe un potencial para exportar los productos del acero 
nacional por las facilidades que hay en los trámites aduaneros. 
25.- La estabilidad económica nacional permite tener acceso a 
clientes alrededor del mundo y no preocuparse por el tipo cambiario 
de la moneda 

Las variables, indicadores e ítems que conforman la herramienta de medición, se aplico a 30 empresas dedicadas a la industria del acero, las 
cuales tenían de 200 empleados en adelante. En esta tabla se midieron Calidad, Innovación y Fomento a las Exportaciones. Elaboración propia 
con base a la revisión literaria.  
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RESULTADOS 
 
En la Figura 3 se muestra como se comportó los resultados sobre la calidad del acero nacional respecto al 
acero internacional. La variable con mayor aceptación es la 4 con un 84% (durabilidad del acero nacional), 
variable 7 con un 81% (la recomendación sobre usar acero nacional para el desarrollo de productos que 
compitan a nivel internacional) y Finalmente la variable 8 con un 87% (La resistencia del acero nacional 
para mejorar la calidad de los productos que lo usen) con la mayor puntuación de los resultados de Factor 
Calidad. En términos de aceptación con resultados regulares se encuentra la variable 1 con un 72% (El nivel 
de calidad del acero internacional es igual al nacional), la variable 6 con un 79% (sobre las 
especificaciones técnicas, si la industria nacional es capaz de cumplir a la primera). El nivel más bajo de 
aceptación es la variable 2 con un 54% (La calidad del acero internacional es superior al nacional), la 
variable 3 con un 41% (Si el acero de importación es prioridad para realizar productos) y con menor 
aceptación es la variable 5 con un 50% (La durabilidad del acero internacional es mayor a la nacional).  
Con el análisis de esta variable categórica o constructos podemos deducir que los empresarios consideran 
al acero nacional de buena calidad y compite perfectamente con el acero internacional por lo tanto el 
desarrollo de productos terminados con acero nacional se pueden desarrollar perfectamente 
 
Figura 3: Resultados de la Encuesta de Calidad 
 

 
Las variables con mejor aceptación fue la variable 8 con un 87% seguido de la variable 4 con un 84%, las menos aceptadas fueron la variable 5 
con un 50% y la variable 3 con un 41%. Se pudo observar que los empresarios ven al acero nacional con una calidad similar al del acero 
internacional. Fuente: Elaboración propia con los resultados de las variables de Calidad y la aplicación de la fórmula para la obtención del nivel 
de aceptación obteniendo los índices de cada ítem. 
  
En la Figura 4 las variables sobre la innovación del acero nacional, la visión de esta variable para los 
empresarios no es trascendente ya que el tipo de material tiene normas establecidas a nivel mundial, los 
resultados del nivel de aceptación de las variables 9,11,12,13,14,15 fueron entre el 71% al 73%, solo las 
variables con mayor puntuación es la 10 con un 76% (Los nuevos productos nacionales generan nuevos 
negocios) y la variable 16 con un 76% (La industria del acero es innovadora).  Por los resultados obtenidos 
en este constructo se deduce que en general la empresa acerera nacional e internacional el ofrecimiento de 
nuevos productos de acero como materia prima es regular y muy poco innovador, en este campo no tiene 
mucha actividad, porque no reciben nuevos productos como materia prima. 
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Figura 4: Resultados de la Encuesta de Innovación 
 

 
Las variables 10 y 16 fueron la que tuvieron mayor nivel de aceptación con un 76%, sin embargo las otras variables fueron muy cercanas a dichas 
variables con una variación entre 4% y 2% de diferencia, por lo que los empresarios no ven como una industria altamente innovadora sus 
resultados tendieron más a neutro. Fuente: Elaboración propia con los resultados de las variable de Innovación y la aplicación de la fórmula para 
la obtención del nivel de aceptación obteniendo los índices de cada ítem. 
 
En la Figura 5, observamos que la variable 17 con un 81% (La calidad del acero cumple para la 
exportación), en las variables 18,19 y 23 con un 71% (Costo del acero nacional, innovación para el 
producto y si existe información para el empresario para exportar, respectivamente), la variable 20 con un 
65% (Preferencia para vender el acero a nivel nacional o internacional), la variable 24 con un 63% (El 
potencial de vender acero nacional en el extranjero) y la variable con menor aceptación es la 25 con un 
51% (La estabilidad económica nacional que le permita hacer negocios en el extranjero). En este 
constructo podemos mencionar que por una parte los empresarios consideran que el acero nacional no tiene 
problemas en calidad para competir a nivel internacional, los costos son regulares así como la innovación. 
Los empresarios no consideran mejor vender en el extranjero que a nivel nacional, donde existe un problema 
es en los trámites aduaneros por la burocracia que se tiene, también están preocupados en la estabilidad 
económica de México ya que este es un factor preponderante para hacer negocios internacionales, por lo 
que no tienen confianza en la solides de la economía mexicana. 
 
Figura 5: Resultados de la Encuesta de Fomento a las Exportaciones  
 

 
La variable con mayor nivel de aceptación es la 17 con un 81%, las variables 18,19 y 23 con un 71% la de menor aceptación es la 25 con un 51%, 
en esta Figura los empresarios no ven el porque no se puede exportar el producto mexicano porque cumple con las normas de calidad internacional, 
pero hacen hincapié sobre el problema del gobierno por tres formas, por un lado con la estabilidad económica y por otra lado la de informar 
donde exportar y sus tramites aduaneros. Fuente: Elaboración propia con los resultados de las variable de Fomento a la Exportación y la 
aplicación de la fórmula para la obtención del nivel de aceptación de los índices de cada ítem. 
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En la Figura 6 nos muestra una visión general del comportamiento de todos los ítem y se puede observar 
que el tema de calidad con los ítems del 1 al 8, en donde en esta variable demuestra que la calidad del acero 
nacional compite perfectamente con el internacional y no tienen preferencia por alguna, la estandarización 
de esta industria tiene un nivel avanzado en el mundo esto concuerda con la revisión literaria en el área de 
calidad donde los diferentes autores mencionan que los estándares de calidad permiten a la industria ser 
más eficiente y productivo esto se refleja en los resultados de la encuesta, en cuanto a la Innovación sus 
resultados son estables donde la percepción de la utilización del acero como materia prima no cambian 
constantemente aun y cuando los productos terminados están en constante cambio por lo que en este caso 
se ve discrepancia ya que como se señala en la revisión literaria, los autores señalan la dinámica del 
comercio en la actualidad donde las empresas deben innovar para seguir en el mercado y para fomento a 
las exportaciones de los ítems del 17 al 25 muestran que por un lado el acero nacional tiene la calidad para 
ser exportado sin embargo cuando se involucran cuestiones gubernamentales como información sobre 
clientes en el exterior, tramites aduaneros y sobre todo la estabilidad económica y cambiara esto lo ven 
como la mayor limitante para el apoyo a exportar. 
 
Figura 6: Resultados Generales de Todas las Variables 
 

 
En esta Figura se observan las tres variables (Calidad, Innovación, Fomento a las Exportaciones), Los resultados nos indican que en la calidad 
del acero nacional es similar a la del acero internacional, por su parte la variable Innovación no muestra mucha actividad, su resultado fue 
mediocre y por último los empresarios ven como una oportunidad el comercio exterior pero no tienen apoyos gubernamentales que les ayuden a 
obtener ese objetivo. Fuente: Elaboración propia, concentrado de resultados de todas las variables evaluadas (Calidad, Innovación, Fomento a 
las Exportaciones).  
 
CONCLUSIÓN 
 
El acero es uno de los materiales más utilizados para la construcción de muchos de los productos que 
utilizamos diariamente, el futuro se ve prometedor a pesar de que existan algunos substitutos como por 
ejemplo el plástico, sin embargo hay productos donde en este momento no se puede sustituir, por eso la 
importancia de esta industria, además por el tipo de infraestructura que se requiere para la producción del 
acero es generador de empleos y riqueza en los lugares donde están situadas estas fábricas, en la revisión 
literaria se muestra un modelo de cómo funciona la industria y se profundizó en los temas de calidad, 
innovación y exportaciones haciendo un inspección minuciosa respecto a estos temas. 
 
La contribución de esta investigación representa una relevante aportación empírica y teórica para el estudio 
de la industria del acero a nivel nacional, pues de acuerdo con los datos obtenidos podemos concluir que el 
acero nacional no enfrenta ningún problema en cuanto a calidad y precio al participar en el mercado global. 
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Sin embargo, dado que el acero se vende como materia prima para su transformación en productos 
terminados, esto impacta su precio al tener que ajustarse al internacional. Pues el acero es un producto cuyo 
proceso esta estandarizado globalmente en cuanto a calidad y producción, además  éste está regido por los 
precios internacionales. Esto significa que cuando la demanda disminuye, la competitividad se vuelve 
determinante debido al exceso de infraestructura y capacidad instalada. Esto conlleva a que las utilidades 
se reducen drásticamente, pues los clientes tienen opciones de comprar al mejor postor. Estos hallazgos 
obtenidos empírica y teóricamente corroboran lo expresado por Chan y Mauborgne (2004).  
 
En cuanto a la Innovación  los resultados fueron mediocres, porque la industria siderúrgica esta en su etapa 
de madurez, además el tipo de producto que se produce en México es del primer nivel en la cadena de 
suministros para los productos terminados, por lo que tiene poco valor agregado y lo hace susceptible a la 
volatilidad de los precios, esto tiene una consecuencia grave en la industria nacional. Aun y cuando este 
factor puede ser determinante para acceder a nuevos mercados no se muestra interés de incursionar en la 
Innovación de productos o procesos que permitan agregar valor al acero, esta conclusión refuerza la 
estadística mostrada en la Tabla 1 de la revisión literaria donde tuvo solamente un 8.7% de investigaciones 
en este campo en los últimos 5 años. Otra contribución de esta investigación son relacionados con la 
posibilidad de vender fuera del país, es decir exportar, pero lamentablemente el apoyo gubernamental es 
casi nulo y mas para  las MIPYMES que carecen de incentivos para inversión y desarrollarse, por lo que 
las políticas publicas son evidentemente escazas y no fomentan el desarrollo de este sector, esto se refuerza 
con la teoría de Gárcia(2002).  Para investigaciones futuras se podrá investigar sobre la gobernanza de esta 
industria y que tipos de apoyos tiene está  industria  en los otros países productores, abarcando toda la 
cadena de suministro, respecto a la que se tiene en México, además de inspeccionar los costos de producción 
derivados de los insumos que necesitan estas fábricas y  un comparativo de subsidios entre otros países y 
los que se tienen en México. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se describe una forma de utilizar la señalización digital como un medio de difusión audio- 
visual para apoyar a los estudiantes y profesores de una universidad pública, en actividades académicas 
sustantivas. Se implementa un prototipo en el cual la administración de contenidos se logra a través de 
Media Droid mientras que el despliegue se hace en televisiones led ubicadas estratégicamente, en el 
prototipo se difunden temas de interés como son: movilidad estudiantil; servicio social; extensión y 
vinculación; bolsa de trabajo; y procesos escolares (inscripciones, reinscripciones, horarios).  
 
PALABRAS CLAVE: Señalización Digital, Medios de Difusión, Anuncios Inteligentes 
 

USE OF DIGITAL SIGNALS AS A UNIVERSITY COMMUNITY 
SUPPORT 

 
ABSTRACT 

 
This paper describes how to use digital signage as a means of audiovisual media to support students and 
teachers at a public university in substantive academic activities. A prototype is created in which content 
management is achieved through Media Droid. The deployment is strategically located in LED TVs which 
disseminate topics of interest are implemented as:  academic mobility; social service; extension and 
binding; employment exchange; and school processes (registration, re-registration, schedules). 
 
JEL: I230 
 
KEYWORDS: Digital Signage, Media, Smart Ads 
 
INTRODUCCIÓN 
 

entro de los medios estáticos utilizados tradicionalmente para la comunicación o difusión masiva 
en de las organizaciones, se encuentran las hojas impresas, lonas, pizarras y cartulinas. 
Actualmente ya no se utilizan estos medios estáticos por varias razones, entre ellas: tienen un 

tiempo de vida útil corto e inclusive nulo y no son atractivos para quienes están dirigidos. La alternativa es 
usar los medios electrónicos o digitales. La integración de los medios digitales y tecnologías de información 
para la entrega de contenidos informativos o publicitarios a un público específico y sin modificar el medio 
físico, es lo que se conoce como señalización digital. El contenido  se reproduce a través de pantallas o 
monitores estratégicamente ubicados para lograr mayor audiencia y efectividad. Señalización digital es el 
término genérico que se le da al método de mostrar la información a un público objetivo, en el momento y 
lugar elegido utilizando pantallas digitales. (Visión Digital, 2013). La señalización digital tiene una gran 

D 
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gama de aplicaciones, como es la comunicación corporativa en hotelería y turismo, medicina, en el ámbito 
de transporte, deportes, recreación y mercadotecnia. En cuanto al ámbito de Educación, la señalización 
digital ofrece la posibilidad de difundir contenido educativo en una gran variedad de formatos. Precisamente 
en este ámbito educativo, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales (FCAyS) de la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), la difusión de contenidos informativos y de interés para los 
estudiantes, profesores y personal administrativo aún se hace por medios estáticos tradicionales. Éstos 
medios sufren daños al estar expuestos a las diferentes condiciones climáticas. 
 
Problemática: El proceso de generar y distribuir la información en la FCAyS consume mucho tiempo, se 
crea al momento que se necesita emitir, pero no se retira cuando debe hacerse. Cada área de la Facultad 
publica sus contenidos en sus propios tiempos y formas. Los  contenidos son pegados o exhibidos para que 
los usuarios puedan visualizarlos, sin embargo éstos se dañan rápidamente al estar expuesto a la intemperie. 
Otro factor a considerar aparte de la exposición a la intemperie, es que existen personas que no respetan y 
dañan éstos contenidos, ya sea rayándolos, rompiéndolos o simplemente quitándolos. Estas situaciones 
impiden que muchos de los lectores a quienes está dirigida la información, no la lea y por consiguiente les 
ocasiona problemas. 
 
Propósito: La solución que se plantea al problema anterior, es la implementación del prototipo de un 
Sistema de Señalización Digital (SSD) que permita visualizar contenidos académicos emitidos por la 
FCAyS en un sistema de televisiones LED. Dentro de los contenidos académicos que la FCAyS requiere 
difundir hacia la comunidad universitaria de la Facultad, se encuentran: fechas de las actividades de 
inscripciones y re-inscripciones; nuevos horarios y aulas; cursos intersemestrales ofertados; actividades 
culturales y deportivas; trámite de becas; y sorteos realizados en la Universidad. En el resto del trabajo se 
hace una breve revisión de la literatura sobre el tema, la metodología aplicada tanto en la investigación 
como en el desarrollo de la misma, se presentan los resultados obtenidos para finalmente mostrar las 
conclusiones y perspectivas de los autores. 
 
REVISIÓN LITERARIA 
 
No existe literatura académica referente al tema de la señalización digital aplicada al ámbito educativo o al 
ámbito de una universidad, excepto una tesis de grado elaborada en el 2011 en Ecuador, lo cual hace que 
este trabajo sea  de tipo exploratorio. Sin embargo se encontraron trabajos relacionados con el tema, los 
cuales se presentan a continuación. En la Universidad de Guayaquil se detectó la misma problemática 
planteada en este trabajo, la falta de administración de los avisos, boletines y comunicados que publica la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas. Los avisos son vistos por una audiencia pequeña por diferentes 
causas, entre ellas: no se encuentran ubicados en lugares estratégicos; se publican en forma desordenada; 
no cuentan con la atracción visual suficiente; están caducados; y no hay un mantenimiento frecuente. La 
solución propuesta en esa tesis de grado fue el desarrollo e implementación de un software informativo 
―Pancarta Electrónica Informativa para la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El 
propósito es mantener informados a los estudiantes y profesores con las noticias y acontecimientos 
relevantes para ellos de manera eficiente. Así mismo, servirá para que las autoridades o usuarios podrán 
llegar a los grupos de personas por medio de los avisos publicados en un monitor, sitio web, envío de 
información al correo y mensajes de texto a sus celulares (Tay, 2011). 
 
Martínez et al. (2014) presenta un modelo conceptual para el despliegue de publicidad ubicua, es decir, el 
uso de tecnologías de computación ubicua con fines publicitarios. El modelo contempla cuatro 
componentes: los anunciantes, los informantes, los clientes y los brokers. La audiencia destino es aquella 
que está en tránsito mientras se dirige a un lugar en particular. El medio de desligue propuesto son Smart 
TV y SmartPhone, para formar un ecosistema de pantallas conectadas y enriquecidas a través de 
aplicaciones (software). Sobre los conceptos, tendencias y aplicaciones que las nuevas tecnologías están 
brindando a las tiendas departamentales, Raúl Alonso (2015) describe en su artículo que la cartelería digital 
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es una de las nuevas tecnologías con más demanda actualmente. Consiste en un sistema que permite 
distribuir información online en diferentes formatos a través de dispositivos digitales (pantallas) ubicados 
en el punto de venta. La cartelería es la cara más visible de la señalización digital que se utiliza cada vez 
más y cuyas aplicaciones van dese mostrar artículos hasta una estrategia de modificar precios en pocos 
minutos. Sin duda que el siguiente paso es la personalización de las cosas, esto es, identificar a las personas 
para brindarles información de acuerdo a su perfil. 
 
Sobre la publicidad dinámica y plataformas digitales, Ortíz y Montemayor (2015) reporta lo siguiente: “En 
el ámbito de la publicidad exterior, el desarrollo de las nuevas tecnologías está fomentando el nacimiento 
de soportes innovadores, especialmente en los espacios públicos donde se concentran actividades de ocio, 
cultura y relaciones comerciales … el caso de las pantallas gigantes que combinan las ventajas de la 
publicidad exterior y el universo LED multimedia … aluden también al denominado ambient marketing, en 
el que la publicidad se funde con el entorno del espacio público, convirtiéndose en un formato publicitario 
cada vez más incorporado a la estrategia comercial de las marcas.” 
 
METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo es de tipo exploratorio ya que tiene por objeto familiarizarnos con un tópico poco 
estudiado y novedoso, en este caso la señalización digital aplicada en una Facultad para la distribución de 
contenidos académicos. En la revisión literaria se encontró que solamente existen guías de cómo emplear 
la señalización digital. Se utilizó un enfoque cualitativo dado que la recolección de los datos consiste en 
obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes como experiencias, significados y otros 
aspectos subjetivos (Sampieri, 2010). Las técnicas de recolección de datos utilizadas para la justificación 
del desarrollo del prototipo, fueron la entrevista semiestructurada y abierta aplicada a una muestra 
poblacional de la comunidad académica de la FCAyS y la observación directa en el campo de acción. La 
población está formada por estudiantes, profesores y personal administrativos de la Facultad. La encuesta 
se aplicará entre noviembre y diciembre de 2014. 
 
Instrumento de Recolección de Datos 
 
Diseño: De las 27 preguntas que conforman el instrumento, vale la pena señalar que 4 preguntas fueron 
para referenciar al entrevistado; 5 para tratar la problemática de la publicación de contenidos de interés para 
la comunidad universitaria; 3 para definir perfiles de interés o audiencia destino; 3 para conocer el 
funcionamiento actual de la señalización; y 3 para conocer la usabilidad de los medios actuales de 
publicación de contenidos. 
 
Variables: Las variables utilizadas en el instrumento fueron: Usabilidad, es decir, la facilidad de uso y 
conocer cómo ayudaría a facilitar la publicación de contenidos en medios digitales; Formato de publicación, 
se refiere a la manera en que es publicada la información en la Facultad; Restricciones o reglas que existen 
en la Universidad para publicar contenidos; Audiencia destino o perfil del público al que se desea llegar 
con la publicación de los contenidos; y Volumen de comunicados o cantidad de comunicados que se 
publican mensualmente. 
 
Roles: Son los papeles o responsabilidades que adquieren las personas involucradas en el proceso de 
publicación de contenidos y su transmisión a la comunidad académica de la Facultad. Emisor, quién crea 
el contenido y desea publicarlo a la comunidad universitaria; Publicador, todo aquel encargado de emitir 
los comunicados; Lector: toda aquella persona de la comunidad universitaria de la Facultad que recibe la 
información. 
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Prototipo del SSD 
 
Para la implantación del SSD se usó la metodología para proyectos de publicación de contenidos con 
herramientas tecnológicas conocida como 3D Methodology (Define, Design and Deploy), cuyas etapas en 
español se refieren a: Definir, Diseñar  y Entregar (Cornerstone Edge, 2014), las cuales se describen a 
continuación: 
 
Definir. En la etapa de Definición se determinó que: la FCAyS es la población objetivo; y como objetivo 
mantener informada a la comunidad universitaria de esta Facultad, sobre las actividades académicas, a 
través de televisores led. Diseñar. Se estableció el desarrollo de un prototipo de SSD con una propuesta que 
incluye la elaboración y distribución de contenidos, la ubicación de las televisiones, la red y el software. La 
ubicación de las televisiones será por donde transitan más personas y donde permanecen más tiempo, esto 
se logra mediante la observación directa. Los contenidos a difundir se obtuvieron a través de una encuesta 
al personal de la Dirección, Subdirección y el área de Posgrado de la Facultad. 
 
La frecuencia de actualización de contenidos, es decir, el lapso de tiempo que transcurrirá para actualizar 
la lista de contenidos publicados, Planar Systems (2013) sugiere que se debe de actualizar con frecuencia 
el contenido tomando en cuenta las visitas, el tráfico de los posibles lectores y el tipo de contenido que se 
transmite. Se propone que la duración del ciclo de publicación de cada contenido sea de 4 a 6 minutos para 
que puedan ser observados completos. Cada una de estas áreas elaborará sus contenidos y se las entregará 
al administrador del prototipo para que la integre al SSD. La red del prototipo estará compuesta por dos 
televisores led, hardware de señalización digital, una computadora y un switch de enlace. A través de una 
tabla de comparación de dispositivos de señalización digital, se decidió utilizar Media Droid-85 debido a 
su bajo costo y porque la licencia y el software vienen incluidos. Se utilizó una Red de Área Local Virtual 
(VLAN por sus siglas en inglés) la cual permite la conexión de las televisiones a un nodo central, en donde 
se administrarán los contenidos. Entregar. En esta última fase se implementaron todos los elementos 
descritos en la fase de Diseño. Se creó la red con una computadora como nodo central, dos televisiones led 
como nodos ubicados en la Dirección y en el área de préstamos de equipos, lugares de los más concurridos 
por profesores y estudiantes. 
 
Evaluación del Prototipo 
 
Se evaluará la satisfacción de la comunidad académica de la FCAyS sobre el despliegue de contenidos en 
el prototipo del SSD, a través del instrumento de medición del Personal de Administración y Servicios 
(PAS) de la Universidad de Córdoba (UCO, 2015), adecuándose a las necesidades propias. El instrumento 
está construido por cinco puntos en escala de Likert, que van desde nada de acuerdo a muy de acuerdo. Las 
preguntas establecidas en el mismo están divididas en los factores de medio de despliegue de la 
información, formato, utilidad de la información, ubicación. El tamaño del universo se calculó de acuerdo 
al número de estudiantes, profesores y personal administrativo de la FCAyS, estimándose en 4,130 
personas. Se tomó en consideración una probabilidad del 50%, un nivel de confianza del 95% y un error 
máximo de estimación del 6%. Así el tamaño de la muestra para poblaciones finitas está definido por la 
siguiente fórmula: 
 

𝑛𝑛 =
n′

1 + 𝑛𝑛′
𝑁𝑁

               𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑:             𝑛𝑛′ =  𝑝𝑝(1 − 𝑝𝑝)�1 + 
𝑍𝑍 �1 − α

2�
𝑑𝑑

�

2                              

            (1) 

 
Para el cálculo N=4,130, 𝑝𝑝 =0.5, α=95%. Como resultado se tiene una 𝑛𝑛 = 251, es decir, 251 miembros 
representan al total de la comunidad académica de la FCAyS. 
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RESULTADOS 
 
Derivado de la aplicación del instrumento de recolección de datos a la comunidad universitaria de esta 
Facultad previo al desarrollo del prototipo, se identificó que el 82.7% de los encuestados tiene problemas 
para recibir los contenidos. A partir de este resultado se desarrolló el prototipo del SSD para la FCAyS 
como una alternativa viable y moderna que ayude a mantener informada a la comunidad académica. 
 
Prototipo del SSD en la FCAyS 
 
Se desarrolló con las propiedades de contenido, ubicación, duración, hardware y software, las cuales se 
consideran a continuación. Los contenidos que se muestran corresponden a eventos, información general, 
servicio social, cursos para profesores, fechas de inicio y finalización de clases, fechas de bajas, reuniones, 
actos académicos, información de los sorteos institucionales y distribución de salones por grupos. La 
ubicación de las televisiones led, se detectaron que los puntos de mayor afluencia de estudiantes, 
académicos y administrativos, son la Dirección de la Facultad, la Subdirección, la cafetería y el edificio de 
posgrado. El prototipo utilizó esos puntos con excepción de la cafetería. La duración que cada contenido 
debe permanecer en pantalla, es de máximo 15 segundos para captar la atención de los receptores y agilizar 
su lectura y su comprensión. De esta forma se tendría que en un ciclo de 10 minutos se publicarán 40 
contenidos. Se utilizó la LAN de la Facultad, además de televisores led y dispositivos Media Droid 85 
conectados a estos por el puerto USB con el propósito de conectarse a la red local (Figura 1). Digital Signage 
es el software utilizado para la administración de los contenidos. 
 
Figura 1: Diseño de la Red Para la Distribución de Contenidos 
 

 
En esta figura se muestra el esquema de la red utilizada. El Administrador de contenidos puede estar conectado desde cualquier punto, a internet 
o a la intranet de la FCAyS para subir los contenidos al sistema. Los contenidos son transmitidos al dispositivo MediaDroid 85 en forma 
inalámbrica. Estos dispositivos a su vez están conectados a través de un puerto USB a las televisiones led que se encuentran en la Dirección, 
Subdirección y sala de Posgrado de la Facultad. Se pueden transmitir contenidos diferentes en cada nodo o dispositivo. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
Análisis de Resultados 
 
El prototipo del SSD fue evaluado usando una muestra representativa de la comunidad académica de la 
FCAyS, tal como estaba planeado, mediante una encuesta directa de ocho preguntas. Se consideraron dos 
aspectos clave: contenido y medio de despliegue. En cuanto al contenido se evaluó específicamente: 
utilidad, formato de presentación (colores, audio y distribución de elementos en la pantalla), duración y 
tipo. El medio de despliegue fueron televisores led tomando en cuenta también su ubicación. 
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Figura 2: Resultados Generales de la Evaluación de Satisfacción 
 

 
El eje horizontal representa las primero ocho preguntas del instrumento de medición. El eje vertical es el puntaje recibido por parte de los 
encuestados, utilizando una escala Likert de 5 puntos donde 1 es nada de acuerdo y 5 es muy de acuerdo. La línea más obscura y continua 
representa el promedio que obtuvo cada pregunta, como se podrá notar, todas las preguntas están en la zona de acuerdo. La línea punteada indica 
en la escala de Likert que el encuestado está indiferente o al menos no está en desacuerdo. 
 
De acuerdo a la escala de Linkert de 5 niveles que se utilizó donde 1 corresponde a “nada de acuerdo” y 5 
a “muy de acuerdo”, la evaluación tuvo como resultados más importantes: una media de 4.13 para la 
inclusión de audio. La media aritmética para el formato utilizado (colores, texto y gráficos) fue de 3.90; y 
3.87 como media para el tamaño utilizado de la televisión fue adecuado. Todos estos resultados revelan que 
la señalización digital a través con despliegues en televisiones led, serán un medio efectivo y atractivo. El 
resto de las preguntas resultaron con una media de al menos 3.58 de 5 puntos. 
 
Figura 3: Tipos de Contenido Mayormente Solicitados 

 
La incidencia del total de los 251 miembros de la comunidad académica de la FCAyS, quienes respondieron la encuesta, está reflejada en el eje 
horizontal. El tipo de información mostrado como contenido en el prototipo del sistema de señalización, se encuentra representado en el eje 
vertical. 
 
La última pregunta de la encuesta fue sobre el tipo de información que se debe publicar desde el punto de 
vista del encuestado. Solamente tres estuvieron por arriba de la mayoría de la muestra, es decir, arriba de 
125 ocurrencias. Como se puede observar en la Figura 3, el tipo de información más solicitada por la 
comunidad académica de la Facultad (con 193 incidencias), es sobre las Becas que se ofrecen. Después, 
con 142 incidencias, requieren de información sobre el Servicio Social que los estudiantes deben realizar. 
Muy de cerca, según el puntaje recibido de 130 incidencias, se solicita la información de los procesos 
escolares tanto para estudiantes como para profesores. 
 
CONCLUSIONES 
 
Gracias a los nuevos dispositivos electrónicos con capacidad de integrarse a internet, como las televisiones 
led, es posible desarrollar la señalización digital con todo lo que ello conlleva. Se dejan los medios de 
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despliegue tradicionales como el papel impreso, lonas, carteles, etc., para dar paso a medios digitales 
modernos (Martínez et al., 2014). Aplicando la metodología para desarrollar proyectos de publicación de 
contenidos con herramientas tecnológicas conocida como 3D Methodology, se desarrolló el prototipo de 
un SSD para una Facultad de una Universidad pública en México. Este es el primer esfuerzo dentro de las 
Universidades regionales, que ofrece contenidos de importancia a la comunidad académica (estudiantes, 
profesores y personal administrativo). El prototipo utiliza la tecnología Media Droid para la transmisión de 
la información, la red de la Facultad (Figura 1) y televisiones led para su despliegue. El contenido a difundir 
incluye temas de interés como son: movilidad estudiantil; servicio social; extensión y vinculación; bolsa de 
trabajo; y procesos escolares (inscripciones, reinscripciones, horarios). 
 
La evaluación fue realizada por los propios integrantes de la comunidad universitaria de la Facultad, a través 
de un instrumento de recolección de datos en forma de encuesta. Los principales resultados obtenidos de la 
encuesta aplicada a miembros de la comunidad universitaria de la FCAyS (Figura 2 y Figura 3), indican 
que la información o contenidos desplegados a través de televisiones led, es una forma más atractiva y que 
por lo tanto les prestan mayor atención, esto es, que la información está llegando al objetivo y cumpliéndose 
el propósito de informar a la población académica de la facultad. Los tres temas de información más 
demandados son sobre Becas que ofrece la Universidad, información sobre el servicio social que deben 
desarrollar los estudiantes y la información de los procesos escolares. 
 
El trabajo realizado puede servir como un indicador para que la propia Facultad se decida a invertir en la 
compra de televisiones led no solo como sustitución de los proyectores, sino que además como un medio 
de despliegue de un sistema de señalización digital en la misma FCAyS. Como beneficios colaterales, se 
esperaría una reducción de costos significativa debido al ahorro de impresión en lonas, mantas e 
impresiones a color en papel de diferentes tamaños. Así mismo la reducción de errores y falta de control en 
lo que se publica y en dónde se hace. 
 
Limitaciones 
 
El trabajo realizado solamente abarcó una Facultad de la Universidad y un conjunto de contenidos 
desplegados en un periodo de 15 días. Se espera que el prototipo sea escalado a toda la Universidad, con 
un conjunto de contenidos más extenso y con puntos de despliegue físicamente dispersos en todos los 
municipios del estado en donde la Universidad tiene presencia, incluyendo dispositivos móviles. De esta 
forma se podrá evaluar tanto la utilidad de los contenidos, como el desempeño del prototipo. En cuanto al 
aspecto económico, el desarrollo de la señalización digital tiene un alto costo de inversión debido a la 
adquisición de televisores led, motivo por el cual se trabajó únicamente con tres televisiones. 
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