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COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ORGANI-

ZACIONAL  

ANÁLISIS DE LAS ACTITUDES EN 
TORNO A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL UNIVERSITARIA EN ALUMNOS 
Y DOCENTES DE LA CARRERA DE 
LÓGISTICA DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA
Ponencia 19:

Hernández Quintero Fernando Martín, 

Profesor de Asignatura de la Universidad Tecno-
lógica de Altamira, fquintero@utaltamira.edu.mx, 
8333815622

Mesa 4: Competitividad y Desarrollo Organiza-
cional.

  Resumen
El presente estudio contiene un análisis de las 
actitudes que los docentes y alumnos de la Uni-
versidad Tecnológica de Altamira inscritos en la 
carrera de Logística manifiestan tener en torno a 
la Responsabilidad Social. Al considerarse tal in-
formación se podrían establecer estrategias para 
fortalecer dichas actitudes en sentido positivo.

Para desarrollar el análisis se realiza un estu-
dio previo sobre los conceptos de Responsabili-
dad Social, Responsabilidad Social Empresarial 
y Responsabilidad Social Universitaria, teniendo 
como objetivo la delimitación específica de lo que 
se debe concebir como Responsabilidad Social 
Universitaria en los docentes y estudiantes uni-

versitarios.

El análisis considera a los docentes de la carre-
ra de Logística y a los alumnos de tercer cua-
trimestre, esto con la finalidad de considerar en 
qué sentido se van manifestando las actitudes en 
torno a la Responsabilidad Social Universitaria 
en un trayecto que corresponda a su preparación 
profesional. 

Para tal propósito se consideró como propuesta la 
aplicación de un instrumento de análisis de actitu-
des con una orientación específica hacia la Res-
ponsabilidad Social Universitaria.

Palabras clave: Responsabilidad Social, Res-
ponsabilidad Social Empresarial, Responsabili-
dad Social Universitaria, Actitudes.

Table 4: Competitiveness and Orga-
nizational Development.
The present study contains an analysis of the attitudes 
the teachers and students at Technological Universi-
ty of Altamira in the career of Logistics claim to have 
about Social Responsibility. When considering such 
information, some strategies could be considered to 
strengthen these attitudes in a positive sense.

To develop the analysis, a preliminary study is carried 
out on the concepts of Social Responsibility, Corporate 
Social Responsibility and University Social Responsi-
bility; having as objective, the specific delimitation of 
what should be conceived as University Social Re-
sponsibility in the teachers and university students.

The analysis considers the teachers of the career and 
the students of the third semester, due to the purpose 
of considering sense the attitudes around the Universi-
ty Social Responsibility are manifested on an important 
path that corresponds to the professional preparation.

For this purpose, a proposal was considered for 
the application of an attitude analysis instrument 

mailto:fquintero@utaltamira.edu.mx
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specifically aimed towards to the University So-
cial Responsibility.

Keywords: Social Responsibility, Corporate So-
cial Responsibility, University Social Responsibili-
ty, Attitudes.

Descripción del problema.
La responsabilidad social universitaria hoy en 
día está desarrollándose de un modo insipiente. 
Aunque se realizan ciertas actividades relaciona-
das con la Responsabilidad Social Universitaria y 
favorecen a las instituciones y a la sociedad, sin 
embargo, es conveniente hacer cada vez más ex-
plícito el conocimiento y desarrollo de la Respon-
sabilidad Social Universitaria.

Por tal motivo, la presente investigación tiene 
como finalidad analizar la percepción que tienen 
los docentes y los alumnos de la Carrera de Lo-
gística de 3er cuatrimestre, sin mencionarles el 
término de Responsabilidad Social Universitaria, 
pero si la percepción acerca de sus contenidos. 
Dicha información posibilitará el que en un paso 
posterior se conozca y se practique mejor la Res-
ponsabilidad Social Universitaria. 

Objetivos.
Analizar la percepción que los docentes y alum-
nos de 3er. Cuatrimestre de la Universidad Tecno-
lógica de Altamira tienen acerca de la Responsa-
bilidad Social Universitaria.

2.1. Objetivos particulares:

a) Analizar si es favorable la percepción que los 
docentes y alumnos de 3er cuatrimestre de la Uni-
versidad Tecnológica de Altamira tienen acerca de 
la Responsabilidad Social Universitaria.

b) Analizar si la percepción posiblemente favora-

ble acerca de la Responsabilidad Social Universi-
taria permitirá una mayor realización de la misma

Preguntas de investigación:

a) ¿La percepción que los docentes y 
alumnos de 3er. Cuatrimestre de la 
Universidad Tecnológica de Altamira 
tienen acerca de la Responsabilidad 
Social Universitaria es favorable?

b) ¿Una percepción favorable acerca de la 
RSU permite una realización de acciones 
en pro de la misma?

    Bases teóricas.
La Responsabilidad Social Universitaria concierne 
una serie de aspectos que hoy en día se empiezan a 
considerar con un mayor interés, sin embargo, en la 
mayoría de los casos de un modo desarticulado. Ana-
licemos en qué consiste este concepto.

Es la gestión justa y sostenible de los impactos univer-
sitarios tanto en el eje organizacional, considerando 
impactos internos y externos, como en el eje académi-
co teniendo en cuenta los impactos educativos y cog-
nitivos (Vallaeys 2014:107)

Según Valleys “La Responsabilidad Social Universitaria 
exige, desde una visión holística, articular las diversas par-
tes de la institución en un proyecto de promoción social de 
principios éticos y de desarrollo social equitativo y sosteni-
ble, para la producción y transmisión de saberes responsa-
bles y la formación de profesionales ciudadanos igualmente 
responsables “. 

En este sentido considera que la visión holística de la 
RSU incluye los siguientes aspectos (Valleys s.f.):

a) Capacitación de docentes y personal adminis-
trativo formados con enfoque de RSU.

b) Desarrollar el aprendizaje basado en proyectos 
con impacto social.

c) Apoyar el voluntariado estudiantil
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d) Promover el desarrollo del país. Mediante una 

proyección social, teniendo en cuenta la Exten-
sión Universitaria, la transferencia tecnológica, 
la consultaría, la asociación estratégica con 
municipios, capacitación de profesionales, fun-
cionarios públicos, docentes, etc.

e) Orientar la investigación hacia la solución de 
problemas sociales. Mediante la interdiscipli-
nariedad, investigación aplicada, Desarrollo 
Sostenible, Desarrollo Humano, etc.

f) Darse cuenta de las crisis del saber y del mun-
do actual. Considerando la fragmentación de 
los saberes, la crisis sociales, económicas, 
culturales, ecológicas, la necesidad de control 
social de la ciencia.

g) Organizar la gestión de la Universidad como 
una organización socialmente responsable 
ejemplar. Considerando el doble aprendiza-
je en el que el estudiante aprende en y de la 
universidad. Teniendo en cuenta la Cultura de-
mocrática, la Gestión ecológica, el Bienestar 
social, la Lucha contra las segregaciones, la 
Imagen institucional responsable, etc.

Así pues, los anteriores aspectos fueron con-
siderados para la elaboración del instrumento 
de la presente investigación que indaga sobre 
la percepción hacia la responsabilidad social 
universitaria por parte de los docentes y alum-
nos.

Así pues una vez analizada la percepción 
acerca de la responsabilidad social universita-
ria se podría proseguir a desarrollarla de un 
modo consistente. Por lo cual Valleys, De la 
Cruz y Sasia señalan que se debe tener en 
cuenta cuatro pasos:

a) El Compromiso.

b) El autodiagnóstico.

c) El cumplimiento.

d) La rendición de cuentas.

Metodología empleada.
La presente investigación consideró la aplica-

ción de un instrumento que analiza la percepción 
que tienen los docentes y los alumnos de 3er 
cuatrimestre de Logística en el área de Desarro-
llo de Negocios de la Universidad Tecnológica de 
Altamira. 

Se utiliza un método cuantitativo que así 
mismo es de conocimiento matemático, ya que 
su principal cualidad es la utilización de números, 
siendo presentados los resultados en gráficos con 
el único objetivo que la información obtenida sea 
confiable y ayude a tomar decisiones claras y pre-
cisas. Una de las ventajas de este método es  que 
puede ser más objetivo en la relación de obten-
ción de datos. Asimismo, una desventaja es que 
se recomienda estudiar una amplia porción de la 
población porque cuando es más grande la mues-
tra investigada más precisos serán los resultados.

El criterio que se siguió para interpretar los 
resultados de la encuesta con una escala de Li-
kert de 5 puntos fue:

Respuestas mayores o iguales a 3.5 son consi-
deradas como aceptables, y respuestas menores 
a 3.5 se consideraron como no aceptables. Este 
rango se definió con el propósito de que aquellos 
elementos de la percepción de la Responsabili-
dad Social, cuyo valor fuera entre 3.0 y 3.5, que 
pudieran catalogarse como regulares, también 
sean tomados en cuenta como aspectos que fa-
vorezcan lograr un nivel más alto de satisfacción.

a. Instrumentos de medición

En esta investigación se utilizó la aplicación 
de encuestas como un método utilizado para la 
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recolección de datos, consistiendo en un conjunto 
de preguntas respecto de uno o más variables a 
medir. Existen dos tipos de preguntas cerradas y 
abiertas. En este estudio se utilizarán preguntas 
cerradas ya que estas contienen opciones de 
respuestas delimitadas. 

b. Determinación de la población

Esta investigación se  aplicó a los docentes y 
alumnos de la carrera de Logística y Cadena de 
Suministros de tercer cuatrimestre. En total son 
154 personas encuestadas, 14 docentes y 140 
alumnos.

c. Determinación de la muestra

Cálculo del Tamaño de la Muestra conociendo el 
Tamaño de la Población.

La fórmula para calcular el tamaño de muestra 
cuando se conoce el tamaño de la Población es 
la siguiente:

Según diferentes seguridades, el coeficiente de 
Zα varía así:

• Se utilizará el nivel de confianza del 90% el co-
eficiente sería 1.645

En donde, utilizaremos estos datos para esta in-
vestigación:

N = tamaño de la población (154)

Z = nivel de confianza (1.645) al cuadrado

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada 
(50%) (0.5)

Q = probabilidad de fracaso (0.5)

D = precisión (Error máximo admisible en térmi-
nos de proporción)  (0.3) al cuadrado

Datos a utilizar:

N= 154

Z= 1.645 al cuadrado

P= 0.5 (50% = 0.5)

Q= 1-P = 0.5=

D= 3%= 0.03 cuadrado

                            154 + (1.645)2 x 0.5 x 0.5 

1.-   N=_________________________________
____

                  (0.03)2 x (154-1) + (1.645)2 x 0.5 x 
0.5

                           154 + 2.7060 x 0.5 x 0.5 

2.-   N=_________________________________
___

                    0.0009 x 153 + 2.7060 x 0.5 x 0.5

                       156.706 x 0.5 x 0.5 

3.- N= _______________________________

                0.1377 + 2.7060 x 0.5 x 0.5  

                                39.1765

4.- N= _______________________________

                           2.8437 x 0.5 x 0.5 

                                39.1765

5.- N= _______________________________    =  
55.1063754967 = 55

                                  0.710925
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En conclusión, solo se entrevistarán a 55 personas.

Instrumento de medición que se aplicó a los docentes y alumnos de Logística y 
Cadena de Suministros. 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE ACTITUDES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA

 

INSTRUCCIONES: Selecciona la opción con la que consideres 
estar de acuerdo conforme a cada afirmación. Escribe una x en 
la opción seleccionada
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1. Los docentes y los alumnos deben practicar la ética y ser 
buenos en sus acciones.
2. Los docentes y los alumnos deben ser responsables de sus 
actividades.
3. Los docentes y los alumnos deben ser sociables.

4. Los alumnos deben tener la intención de concluir los estu-
dios Universitarios.
5. Los docentes deben tener el compromiso de fomentar en 
los alumnos la motivación para concluir los estudios Universita-
rios.
6. Los docentes y los alumnos deben practicar la educación 
para impactar a la sociedad.
7. Los docentes y los alumnos deben ser personas  que prac-
tiquen el ser voluntarios en actividades relacionadas a las si-
guientes áreas: social, ambiental, humana.
8. Los docentes y los alumnos deben investigar diferentes solu-
ciones de los problemas sociales.
9. Los docentes y los alumnos deben fomentar la cultura de-
mocrática.
10. Los docentes y los alumnos deben fomentar el cuidado del 
medio ambiente.
11. Los docentes y los alumnos deben fomentar el bienestar 
social.
12. Los docentes y los alumnos deben luchar contra las segre-
gaciones sociales.
13. Los docentes y los alumnos deben fomentar una imagen 
congruente con los valores y objetivos que tienen en su institu-
ción.

Nota: Se validó el instrumento mediante el apoyo de la M. Psic. Adriana Flores 
López.
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4. Análisis de resultados.

4.1. Análisis general.

Resultado general de las 13 preguntas a los 55 encuestados:

5 4 3 2 1

      Niveles de 
      la escala

Totalmente 
de acuerdo

De acuer-
do

Indiferente En desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo

100 80 60 40 20

      Valores de 
      cada nivel          
      de la escala

4.3
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4.2. Análisis por cada enunciado de la encuesta.

El resultado muestra que los docentes 
y alumnos tienen la percepción de que 
deben practicar la ética y ser buenos 
en sus acciones: un 73% Totalmente 
de acuerdo, 25% De acuerdo y un 2% 
Indiferente.

El resultado muestra que los docentes 
y alumnos tienen la percepción de que 
deben ser responsables en sus activi-
dades: un 71% Totalmente de acuerdo, 
25% De acuerdo y un 4% Indiferente 

El resultado muestra que los docentes 
y alumnos tienen la percepción de que 
deben ser sociables: un 42% Totalmen-
te de acuerdo, 47% De acuerdo y un 
11% Indiferente.

El resultado muestra que los docentes 
y alumnos deben tener la intención de 
concluir los estudios universitarios: un 
69% Totalmente de acuerdo, 24% De 
acuerdo y un 7% Indiferente.
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El resultado  muestra que un 69% está Totalmente 
de acuerdo, 31% De acuerdo.

El resultado muestra que los docentes y alum-
nos deben practicar la educación para impactar 
la sociedad: un 62% Totalmente de acuerdo, 
34% De acuerdo y un 4% Indiferente 

El resultado muestra la percepción en este rubro 
e: un 62% Totalmente de acuerdo, 27% De acuer-
do, un 7% Indiferente y un 4% en desacuerdo.

El resultado muestra que los docentes y alum-
nos deben deben investigar diferentes solucio-
nes a los problemas sociales: un 49% Total-
mente de acuerdo, 35% De acuerdo y un 16% 
Indiferente.
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El resultado  muestra que los docentes y alumnos 
deben de fomentar la cultura democrática 51% 
está Totalmente de acuerdo, 38% De acuerdo, 7% 
Indiferente y 4% En desacuerdo.

El resultado muestra que los docentes y alum-
nos deben fomentar el cuidado del medio am-
biente: un 71% Totalmente de acuerdo, 16% 
De acuerdo y un 13% Indiferente 

El resultado muestra la percepción en este ru-
bro es: un 60% Totalmente de acuerdo, 31% De 
acuerdo, un 9% Indiferente.

El resultado muestra que los docentes y alum-
nos deben luchar contra las segregaciones 
sociales: un 40% Totalmente de acuerdo, 42% 
De acuerdo, un 16% Indiferente y un 2% total-
mente en desacuerdo.
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El resultado muestra la percepción en este ru-
bro es: un 56% Totalmente de acuerdo, 42% De 
acuerdo, y un 2% Indiferente.

Conclusiones
La responsabilidad Social Universitaria es una 
gestión que implica diversos aspectos de la co-
munidad académica, tanto en su eje académico 
como organizacional. Asimismo, implica ser con-
siderada de un modo holístico, por tal motivo de-
ben tenerse en cuenta una serie de elementos, 
los cuales son:

a) Capacitación de docentes y personal adminis-
trativo formados con enfoque de RSU.

b) Desarrollar el aprendizaje basado en proyectos 
con impacto social.

c) Apoyar el voluntariado estudiantil.

d) Promover el desarrollo del país. 

e) Orientar la investigación hacia la solución de 
problemas sociales. 

f) Darse cuenta de las crisis del saber y del mun-
do actual. 

g) Organizar la gestión de la Universidad como 
una organización socialmente responsable 
ejemplar. 

Los anteriores elementos han sido considerados 
en la presente investigación midiéndose  la per-
cepción que tienen los alumnos y maestros de 3er 
cuatrimestre de Logística. Esto con el propósito 
de realizar un análisis que permita considerar la 
aceptación y compromiso que pueda surgir hacia 
la Responsabilidad Social Universitaria.

Al medir la percepción se implementó una en-
cuesta a 55 personas, maestros y alumnos,  con-
teniendo 13 enunciados que miden la percepción 
en torno a los aspectos concernientes a la Res-
ponsabilidad Social Universitaria.

El resultado general obtuvo como promedio la 
percepción de totalmente de acuerdo con un 4.3 
en la escala de Likert considerada.

El enunciado más alto obtuvo un promedio de 4.7, 
correspondiente al enunciado 1 que dice “Los do-
centes y los alumnos deben practicar la ética y ser 
buenos en sus acciones”.

El enunciado con menor valor en promedio fue el 
que obtuvo 4.2 y es el correspondiente al enun-
ciado 12 el cual dice “Los docentes y los alumnos 
deben luchar contra las segregaciones sociales”.

Así pues, resulta altamente satisfactorio que los 
alumnos y docentes de la carrera de Logística 
tengan una muy buena percepción acerca de la 
Responsabilidad Social Universitaria, lo cual, po-
sibilita que sea un campo altamente fértil para de-
sarrollarla de un modo articulado.
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Mesa 4: Competitividad y Desarrollo Organiza-
cional

RESUMEN
El sector de la construcción en México es suma-
mente importante y su desempeño muy dinámi-
co. De él depende desde la construcción de ca-
sas habitación, hasta infraestructura pública para 
atender las necesidades de la sociedad. Asimis-
mo, su importancia radica en la cadena de valor 
que genera con otras industrias como el cemento, 
hierro, acero, madera, etc. 

Una de las características de este sector es que 
recurre frecuentemente a la subcontratación, de-
bido a que es difícil mantener una plantilla amplia 
y diversificada de personal, ya que la producción 
es cíclica, y no siempre se requieren a los mismos 
especialistas.

El objetivo de este trabajo es identificar los princi-
pales retos que deben enfrentar las empresas del 
sector de la construcción respecto a la subcontra-
tación de personal, lo cual brinde orientación a las 
PYMES dedicadas a esta actividad económica.

Se trata de un trabajo con enfoque descriptivo, de 
corte no experimental y de tipo cualitativo, basado 
en entrevistas a dueños de PYMES constructoras 
y en análisis documental de fuentes primarias y 
secundarias de información.

Las conclusiones indican que los retos principales 
de la subcontratación en este sector residen en la 
falta de competencias del personal que es sub-
contratado, y en la escasa legislación al respecto 
que existe en nuestro país.

Palabras clave: Subcontratación, Construcción, 
México.
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18 ABSTRACT
The construction sector in Mexico is extremely im-
portant and its performance very dynamic. From 
this sector depends from the construction of hou-
ses, to public infrastructure to meet the needs of 
society. Likewise, its importance lies in the value 
chain it generates with other industries such as 
cement, iron, steel, wood, etc.

One of the characteristics of this sector is that it 
frequently resorts to subcontracting, because it is 
difficult to maintain a wide and diversified work-
force, since production is cyclical, and the same 
specialists are not always required.

The objective of this paper is to identify the main 
challenges that companies in the construction 
sector must face regarding the outsourcing of per-
sonnel, which provides guidance to SMEs dedica-
ted to this economic activity.

This is a work with a descriptive, non-experimen-
tal and qualitative approach, based on interviews 
with owners of construction SMEs and documen-
tary analysis of primary and secondary sources of 
information.

The conclusions indicate that the main challenges 
of subcontracting in this sector lie in the lack of 
skills of the personnel that is subcontracted, and 
in the scarce legislation in this respect that exists 
in our country.

Key words: Subcontracting, Construction, Mexi-
co.

Introducción
La industria de la construcción pertenece a un 
sector muy dinámico, y generalmente opera con 
trabajadores de baja remuneración y escasa cua-
lificación, por lo cual constituye un importante em-
pleador en todo el mundo (OIT, 2009).

Este sector se subdivide en tres subsectores a sa-
ber: edificación, trabajos especializados y obras 
de ingeniería civil. En México, en el mes de fe-
brero de 2018, el sector en general presentó un 
crecimiento de 4.5% en comparación al  mismo 
mes de 2017; por su parte, el subsector de la edifi-
cación (obra privada) registró un fuerte crecimien-
to de 7.7%;  el subsector de trabajos especializa-
dos incrementó en 3.9%, y finalmente, las obras 
de ingeniería civil (obra pública) disminuyeron en  
7.2%, todo con relación al mes de febrero de 2017 
(CEESCO, 2018).

Una de las características que tiene este sector 
es que las ramas y subramas de los procesos que 
se requieren en una sola obra son muy variadas, 
y van desde los estudios previos del proyecto, la 
ejecución de los trabajos, así como la implemen-
tación y puesta en marcha de un inmueble o ser-
vicio generado en esta industria; para ello existen 
empresas diversas que prestan servicios especia-
lizados que ejecutan una o varias disciplinas de 
la construcción de manera simultánea, con una 
gama de materiales y mano de obra que resultan 
ser tan variadas como específicas.

Por lo anterior, esta industria recurre frecuente-
mente a la subcontratación, sobre todo porque la 
mayoría de los proyectos son por encargo. Tal y 
como lo afirma la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 2018), existe una tendencia entre las 
empresas de la construcción (al igual que en otras 
industrias) a externalizar el suministro de bienes y 
servicios requeridos en el proceso de producción. 
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La pertinencia de realizar este estudio radica en el 
sector de la construcción impacta a diversos sec-
tores por la derrama económica que les genera y 
la infraestructura que desarrolla (CMIC, 2016).

Dentro de los procesos que engloba el sector 
construcción, se deben generar estructuras es-
tratégicas de prevención, control y vigilancia para 
que se puedan delimitar las responsabilidades 
antes, durante y después de la ejecución de los 
trabajos para la prevención y seguridad de las 
operaciones, pero aún más, resulta imprescindi-
ble visualizar qué es necesario realizar para que 
estas empresas puedan mejorar su desempeño 
y sean más competitivas (tanto las contratistas 
como las subcontratadas).

Así, el objetivo general de este trabajo es identi-
ficar los principales retos que deben enfrentar las 
empresas del sector de la construcción respecto 
a la subcontratación de personal, lo cual brinde 
orientación principalmente a las Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PYMES) dedicadas a esta acti-
vidad económica.

Se trata de un trabajo con enfoque descriptivo, de 
corte no experimental y de tipo cualitativo, basado 
en entrevistas a dueños de PYMES constructoras 
y en análisis documental de fuentes primarias y 
secundarias de información.

La investigación se enfoca principalmente a PY-
MES puesto que a pesar de la globalización y de 
la existencia de una industria de la construcción 
internacional, el grueso de la actividad de cons-
trucción sigue realizándolo las pequeñas y media-
nas empresas locales (OIT, 2018). 

El trabajo se encuentra conformado por 4 apar-
tados, en el primero se aborda qué es y qué re-
presenta el sector de la construcción en México; 
en el segundo se habla acerca de la subcontrata-
ción; en el tercero se muestran los resultados d la 

investigación empírica; y finalmente en el último 
apartado se muestran las conclusiones del traba-
jo, las cuales están orientadas a la necesidad de 
sortear dos grandes retos en este sector de cara 
a la subcontratación: la falta de competencias del 
personal que es subcontratado y la escasa legis-
lación al respecto que existe en nuestro país, lo 
cual deteriora en ocasiones las condiciones labo-
rales del personal subcontratado.

El sector de la construcción y los subsecto-
res del Ramo 23

El sector de construcción en México de acuerdo 
al Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN) es denominado el Ramo 23 y 
se encuentra en el sector secundario de la eco-
nomía. 

Poo (2003) visualiza al Ramo 23 en México como 
una palanca principal que tiene una función so-
cial importante, absorbiendo la mayor cantidad de 
mano de obra no calificada y aun así crea polos 
de desarrollo importantes como por ejemplo ciu-
dades fronterizas, portuarias, comerciales, etc. El 
desarrollo urbano del país y el incremento de la 
población han traído un importante crecimiento en 
el mercado de vivienda en todos sus niveles y los 
correspondientes servicios educativos, de salud, 
de infraestructura urbana y otros. 

Según la Encuesta Anual de Empresas Construc-
toras realizada en 2011 (INEGI, 2012), las uni-
dades económicas del sector operan por cuenta 
propia o bajo un contrato con otro establecimien-
to o con los dueños de la propiedad, así mismo 
pueden producir proyectos completos o solamen-
te una parte de los proyectos y frecuentemente 
subcontratan algunos o todos los trabajos involu-
crados en un proyecto o trabajan en alianza como 
asociaciones. Estos funcionan ejecutando varia-
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das y diferentes actividades de construcción en una misma empresa y otras se especializan en un solo 
tipo de ejecución de trabajos. Para su tipificación el sector se divide en subsectores (Figura 1). 

Desde mediados de 2014 el crecimiento de la industria de la construcción ha sido impulsado por el 
subsector Edificación cuyo crecimiento ha promediado 3.4% a tasa anual durante los últimos años. En 
el primer semestre de 2016 este subsector  contribuyó con el 70% al Producto Interno Bruto (PIB) de 
la construcción (926 mil millones de pesos) su mayor participación en los últimos años  (CMIC, 2016).

Figura 1. Actividades de los subsectores del ramo 23 en México.

Fuente: Elaboración propia con base en  INEGI (2012).

La empresa constructora
En una empresa constructora los procesos operativos llevan una serie de etapas largas y complica-
das, desde ventas, planeación, diversas revisiones de la propuesta, presupuesto, ejecución, entrega 
y recepción del inmueble, puesta en marcha y en última instancia enfrentan las responsabilidades que 
puedan surgir en el transcurso de la garantía. Estos procesos inician con un esquema lineal y se vuel-
ca crítico cuando avanza, ello por la multitud de variables que interactúan donde el sector es conscien-
te de que tiene que explotar sus capacidades para rediseñar o reestructurar las metas establecidas. 

Especializadas en tomar decisiones emergentes, salen a flote con su actividad económica pues se 
auto regulan para cumplir en tiempo y forma con sus contratos, sin embargo al interior de su estructura 
continúan con déficits organizacionales que no permiten una evolución en el sector en su modalidad de 
PYME para que reduzcan los riesgos relacionados con costos o pérdidas por falta de previsión; pero 
más gravemente cuando se pierden las oportunidades de negocio por no proporcionar recursos a las 
áreas funcionales más olvidadas relacionadas con la calidad, ventas, servicio al cliente y sobre todo 
por el alto grado de centralización de toma de decisiones (Romero, 2006). 
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Figura 2. Principales procesos en una empresa constructora

Fuente: Elaboración propia con base en  CONOCER, 2010.

Así, para que este tipo de empresas se vuelvan competitivas necesitan métodos sistemáticos que 
contengan cualidades como la pertinencia, el orden y el equilibrio.

La subcontratación 
La contratación y subcontratación es la tercerización del trabajo, fenómeno que se ha manifestado en 
los últimos años en casi todas las industrias, tanto en las manufacturas como en los servicios. Este 
fenómeno se fundamenta en el desarrollo de la división de trabajo para lograr una mayor eficiencia en 
los procesos, una disminución de costos y el uso de nuevas tecnologías1. 

La tercerización puede ser vista, en este sentido, como un mecanismo mediante el cual las 
empresas garantizan contar con su recurso más indispensable, el trabajo, a través de un 
intermediario que se encargará de proporcionarlo y de pre seleccionarlo de acuerdo con 
sus necesidades (Barba y López, 2013, p. 100).

A partir de la globalización, las empresas están en una constante búsqueda de ventajas competitivas, 
por lo que la contratación  y subcontratación de servicios, de mano de obra y de materias primas, ha 
llegado a descentralizar gran parte de su productividad; lo anterior se entiende como el hecho de dejar 
aquellas tareas más especializadas en manos de proveedores externos para volcarse en las activida-
des principales del negocio o para estar en la búsqueda continua de una cartera de clientes rentables 
que les permita mantenerse vigentes en su mercado. La estrategia de subcontratar, sobre todo los pro-
cesos que están en constante desarrollo tecnológico y de mano de obra especializada, puede ser tan 
amplia y diversificada en cada industria que una de las principales problemáticas indica Albuquerque 
(2014) es que las empresas se mezclan y lleguen a perder la noción de lo que son dentro de su rama 
o dentro de la empresa “promotora”; y donde las pequeñas empresas son las más afectadas.

Dentro del sector de la construcción, los materiales, plantas y equipos suelen comprarse o rentarse 
en otras empresas. Los subcontratistas proporcionan los servicios especializados y las agencias de 
empleo suministran la mano de obra. Los servicios de diseño e ingeniería también son prestados por 

1  También se conoce este fenómeno con el término outsourcing.
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entidades profesionales independientes (OIT, 2018).

Además, en ocasiones, las empresas de la construcción han eliminado de su esqueleto organizacio-
nal áreas funcionales que generaban trabajo a un importante número de operarios, y que ahora son 
cubiertos por contratistas externos; desde proveedores de materias primas o de servicios y de piezas 
just in time. Así mismo, las empresas de subcontratación no suelen brindar las mejores condiciones 
laborales y mucho menos suelos competitivos, motivo que ha contribuido a la generación de empleos 
informales de manera exponencial; otro hecho es que las empresas contratistas y subcontratistas a 
nivel mundial no tienen figuras legales suficientes que regulen su comportamiento tanto operativo, 
financiero y preventivo (Albuquerque, 2014).

Dice la OIT (en García et al., 1999), que las empresas iniciaron la tercerización del trabajo como parte 
de su estrategia por tres motivos principales: la aplicación de kaizen (mejora continua) o el control es-
tadístico; el cambio de lay-out d

Figura 3. Origen de la subcontratación en el Sector de la Construcción

Fuente: Elaboración propia con base en García et al., 1999.
En México a partir del 2012, la subcontratación se encuentra considerada en la Ley Federal del Tra-
bajo, como un régimen de contratación, y es vista como un mecanismo de intermediación entre un 
trabajador y un empleador o contratista; y no obstante que se explicita de quién es responsabilidad el 
trabajador si del intermediario o del patrón, aún quedan muchas áreas de oportunidad de dicha Ley 
para garantizar la seguridad laboral del trabajador.

Siguiendo a García et al. (1999), los procesos de subcontratación en México deben visualizarse desde 
tres actores sociales: 

1. El Sector Público: Busca vincular la oferta con la demanda de procesos industriales para au-
mentar la producción y la calidad de los productos; así mismo busca incrementar la utilización 
de la capacidad instalada y satisfacer la demanda de los clientes; sin embargo, este actor reco-
noce que hay una estructura insuficiente y poco especializada, con falta de información actual 
y veraz, poca difusión y comunicación entre los participantes y poca promoción al suceso en 
sí, por lo que busca en su Sistema para la Subcontratación Industrial (SSI) entre otras cosas 
desarrollar una plataforma en la web e integrar las cadenas productivas del país para articu-
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lar una cadena de suministros y servicios 
de empresas de diferentes escalas; entre 
las industrias que participan del sistema de 
subcontratación están el metalmecánico, el 
plástico, el eléctrico, el textil y de la confec-
ción; faltando bastantes ramas del sector 
construcción.

2. El Sector Privado: A través de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), en su Comisión de Sub-
contratación considera que en las principa-
les razones de esta modalidad de trabajo 
las empresas reducen costos, obtienen 
mano de obra “dócil”, personal especializa-
do, evitan problemas de sindicato, ofertan-
do salarios y prestaciones más bajos con 
horarios más flexibles; además la espe-
cialización es mayor y es una herramienta 
para cubrir fácilmente los incrementos in-
esperados en su demanda; así como que 
obtienen procesos más eficientes y gene-
ran productos de mayor calidad.

3. El Sector Sindical: Es el que identifica el 
poder de esta estrategia para la generación 
de nuevos centros de trabajo; no obstante 
que reconoce que se cierran dentro de las 
empresas ya establecidas algunas áreas 
funcionales y percibe que las condiciones 
de trabajo en las empresas subcontratistas 
son inferiores.

Es preciso que en México se determinen ventajas 
y desventajas (internas y externas) acerca de la 
subcontratación, lo cual sirva para establecer al-
gunos lineamientos que le permitan mitigar y pre-
ver los efectos negativos que tiene la tercerización 
del trabajo. Para algunos, la tercerización o sub-
contratación del trabajo, es sinónimo de precari-
zación laboral (Barba & López, 2013), por lo cual 
es necesario  analizarla en un sector en particular.

En México la subcontratación en el sector cons-
trucción es utilizada primordialmente para reducir 
los costos administrativos por manejo de perso-
nal, ya que este usa un esquema por obra deter-
minada que le impide a las empresas tener una 
plantilla de personal amplia; y al no ser una indus-
tria que trabaja en serie y en un mismo lugar geo-
gráfico busca contratar empresas y mano de obra 
de la región donde se ejecute el proyecto, lo cual 
coincide con los estudios de la OIT (2018) donde 
determina que las empresas subcontratadas mu-
chas veces son locales y pequeñas.

Resultados
A continuación se muestran los resultados del 
trabajo empírico realizado, el cual se basó en la 
aplicación de una guía de entrevista semiestructu-
rada cuyos tres temas principales fueron: motivos 
para la subcontratación, condiciones laborales del 
personal subcontratado y problemas con la sub-
contratación.

Dichas entrevistas fueron realizadas a responsa-
bles de personal de tres PYMES del sector de la 
construcción ubicadas en la Región del Bajío en el 
estado de Guanajuato, México.

Entre los resultados más relevantes se encon-
tró que el sector hace uso de la subcontratación 
mayormente en empresas dedicadas a la cons-
trucción de edificios públicos y privados, subcon-
tratando en algunas edificaciones trabajadores 
independientes de un mismo tipo de disciplina 
como el de acabados en muros (yeseros) y pisos, 
los cuales se organizan en cuadrillas, las cuales 
son la base de empleos provisionales bajo la sub-
contratación del “maestro de obra”, lo cual genera 
una reducción en los precios de la obra para que 
estos puedan ser competitivos entre los trabaja-
dores autónomos, poniendo en peligro sus már-
genes de ganancia, lo que limita su capacidad de 
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inversión poniendo en riesgo la seguridad del trabajador y omitiendo la capacitación. 

De manera puntual, la subcontratación en el sector busca aprovechar la especialización de algunas 
áreas; tener flexibilidad de tiempo al formar cuadrillas de trabajo por turnos; busca un desempeño de 
las empresas por resultados; no crea pasivos laborales; reduce costos de personal en contratación, ro-
tación y capacitación; reduce gastos de viáticos y gastos de obras foráneas; todo esto al subcontratar 
personal local en las obras.

Este fenómeno no está explícitamente legislado, lo que trae como consecuencia que los estándares de 
calidad de estas empresas estén por debajo de la norma, que las competencias propias de los dueños 
de las empresas en su rol de administrador estratégico estén descalificadas, que no formen equipos 
especializados propios, cayendo en falta de capacitaciones técnicas (conocimiento) y gerenciales, así 
como en el incumpliendo de tiempo de entrega, pero más aún que no se puedan delimitar la responsa-
bilidades a los participantes al producirse accidentes de trabajo (García et al., 1999). 

Con base en las entrevistas realizadas a responsables de personal de tres PYMES del sector de la 
construcción ubicadas en la Región del Bajío en el estado de Guanajuato, México, encontramos que 
los principales motivos para la subcontratación son:

·	 Reducir los costos administrativos por manejo de personal.

·	 Solucionar logística de materiales, servicios y mano de obra en diversas áreas geográficas.

·	 Expandir su plantilla de trabajo para cumplir en tiempo y forma con los proyectos.

·	 Aprovechar la especialización de algunas áreas de la construcción. 

·	 Tener flexibilidad de tiempo al formar cuadrillas de trabajo por turnos. 

·	 Incrementar el desempeño de las empresas.

·	 No generan pasivos laborales.

·	 Evitar la rotación y la capacitación.

Asimismo, los pequeños empresarios manifestaron, desde su punto de vista las ventajas y desventa-
jas de la subcontratación, lo cual se plasmó en la Figura 4.
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Figura 4. Ventajas y desventajas de la subcontratación.

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
Como pudo apreciarse a lo largo del trabajo, existen posturas a favor y en contra de la subcontratación 
en general y en el sector de la construcción en particular.

En la terciarización del trabajo, se modifica la relación directa en los esquemas de contratación con-
vencionales, al existir un tercer actor, quien subcontrata. Con este cambio y siguiendo a Barba y López 
(2013) “la relación entre patrón y trabajador se vuelve una relación indirecta, impersonal, casi artificial, 
que disgrega y dispersa cualquier posible acción colectiva del trabajo” (p. 100). 

Para el sector de la construcción en particular, la terciarización del trabajo se enfrenta a dos grandes 
retos. El primero es la falta de capacitación, ya que de acuerdo con estudios, el Ramo 23 reconoce 
que gran parte del aprendizaje se da por la práctica o por la enseñanza de un compañero, por lo que 
el expertise es suficiente para obtener un empleo. Poco más del 50% del personal es certificado y, 
solamente el 9% de éste se contrata de manera eventual. Lo anterior repercute en la productividad de 
las empresas constructoras, lo cual deriva de costos por accidentes y errores; y el afán de reducirlos o 
corregirlos (CONOCER, 2010). 

Por lo anterior, la certificación de los trabajadores subcontratados es una estrategia atractiva para 
reducir la incertidumbre en las capacidades del trabajador, y por ende, garantizar la eficiencia del tra-
bajador.
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Figura 5. Beneficios de una certificación por competencias

Fuente: Elaboración propia con base en  CONOCER, 2010.

El segundo gran reto que enfrenta esta industria, 
es la falta de legislación para el sector en parti-
cular, la cual garantice la seguridad e integridad 
del trabajador. Por ejemplo, en España hace 
más de una década, existe el Real Decreto (RD) 
1627/1997 a través del cual se estipula una Guía 
Técnica para la Evaluación y Prevención de los 
Riesgos Relativos a las Obras de Construcción, la 
cual aporta los lineamientos estratégicos que este 
país ha dictado en materia de las empresas con-
tratistas y subcontratistas (que en nuestro interés 
es parte de nuestro el objeto de estudio pues en él 
se encuentran las PYMES). El RD 1627/1997 ha-
bla de las obligaciones y actividades empresaria-
les en las obras de construcción en conjunto con 
el artículo 4 de la Ley de Subcontratación (LSC) la 
cual aporta los Requisitos de calidad y solvencia 
exigibles para cualquier empresa que deseé inter-
venir en un proceso de subcontratación dentro de 
una obra, entre ellas están dos: que esta tenga 

una organización productiva propia y que además 
tenga los medios materiales y personales necesa-
rios. Además, este mismo país ha creado el Re-
gistro de Empresas Acreditadas (REA), que la Ley 
32/2006 impone para regular la Subcontratación 
en el Sector de la Construcción y su Reglamen-
to de desarrollo, pues con este la empresa que 
busca certificarse garantiza que dispone de la in-
fraestructura y medios para realizar la actividad de 
manera directa en los trabajos, y además de que 
cuenta con la formación necesaria en materia de 
riesgos laborales.

Así, dado que en México este es un sector que se 
prevé repunte en los próximos años por la inver-
sión en infraestructura pública y privada, se espe-
raría que las condiciones laborales de los trabaja-
dores subcontratados  mejorasen a través de una 
legislación pronta y adecuada.
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Mesa 4: Competitividad y Desarrollo Organiza-
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Resumen 
La presente investigación tiene como propósito 
analizar la motivación extrínseca en el aula, a tra-
vés del aprendizaje autodirigido como una herra-
mienta didáctica-pedagógica que impulse al alum-
no a elevar su desempeño académico, el cual le 
permita aprender y aplicar sus conocimientos en 
la organización escolar y por ende a nivel organi-
zacional.

El estudio está encaminado a identificar el grado 
de motivación extrínseca e identificar la autodi-
rección en la que se encuentran los alumnos de 
nivel superior, para determinar las estrategias de 
aprendizaje que contribuyan en la mejora del de-
sarrollo escolar y por ende a nivel organizacional, 
mostrando niveles de desempeño y habilidades 
profesionales.

El estudio que se aplicó desde un enfoque cua-
litativo utilizando como instrumento la entrevista 
semiestructurada, test y guía de observación; ins-
trumentos aplicados a 2 muestras; la primera de-
nominada “Test de Motivación extrínseca” que se 
aplicó a un grupo de 25 estudiantes donde sólo 
una alumna obtuvo los niveles de motivación alta, 
activa, reflexiva y toma de decisiones en cualquier 
contexto donde se encuentre. 

En el segundo instrumento titulado “Autodirección 
de Aprendizaje” de 3 grupos que participaron en 
la muestra se encontró que sólo el grupo 1° B es 
el que resultó como aprendizaje autodirigido, au-
tónomo y crítico durante el proceso de enseñan-
za-aprendizaje, sin duda la capacidad de Autodi-
rección influye directamente en la motivación del 
alumno, ya que con ello existe mayor desenvolvi-
miento escolar y mayor desempeño en todos los 
ámbitos de la vida. 

Palabras Clave: Aprendizaje autodirigido, didác-
tica-pedagógica, autodirección escolar, Motiva-
ción extrínseca y Educación Superior.

ABSTRACT

The purpose of this research is to an-
alyze extrinsic motivation in the class-
room, through self-directed learning 
as a didactic-pedagogical tool that en-
courages students to improve their aca-
demic performance, which allows them 
to learn and apply their knowledge in 
school organization and for at the orga-
nizational level.

The study is aimed to identify the degree of ex-
trinsic motivation and identify the self-direction in 
which the upper level students find themselves, in 
order to determine the learning strategies that con-
tribute to the improvement of school development 
and therefore at the organizational level, showing 
levels of performance and professional skills.

The study was applied from a qualitative focus us-
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ing as an measure instrument the semi-structured 
interview, test and observation guide; instruments 
applied to 2 samples; the first one called “Extrin-
sic Motivation Test” that was applied to a group of 
25 students where only one student obtained the 
levels of high motivation, active, reflective and de-
cision making in any context where it is.

In the second instrument entitled “Learning Self-Di-
rection” here participated 3 groups and in the sam-
ple was found that only the 1 ° B group was the 
one that resulted in self-directed, autonomous and 
critical learning during the teaching-learning pro-
cess, without doubt the ability Self-direction direct-
ly influences the motivation of the student, since 
with it there is greater school development and 
greater performance in all areas of life.

Key words: Self-directed learning, pedagogi-
cal-didactic, school self-direction, extrinsic moti-
vation and higher education.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La investigación realizada se enfocó a dar una 
respuesta al siguiente planteamiento:

¿Qué factores influyen en los estudiantes de Edu-
cación Superior para lograr la autodirección esco-
lar y desempeño académico en el aula?

Esta propuesta está encaminada a analiza los 
factores que influyen en la motivación extrínseca, 
utilizando el aprendizaje autodirigido como una 
herramienta didáctica-pedagógica para identificar 
la autodirección en la que se encuentran los es-
tudiantes y determinar las estrategias de aprendi-
zaje que contribuyan en la mejora del desarrollo 
escolar y por ende a nivel  organizacional, mos-
trando el desempeño y habilidades adquiridas en 
la preparación profesional.

Así como se señala:  la Organización escolar  sin 
duda enmarca al estudiante en su desarrollo pro-

fesional, debido a que las normas educativas, hu-
manas y de liderazgo conducen por un lado al es-
tudiante al desenvolverse en el ámbito educativo 
donde el máximo rendimiento de sus habilidades 
las contextualice a nivel organizacional, porque 
bien es cierto que en la medida que el estudian-
te logre aplicar sus conocimientos escolares en 
la vida cotidiana, será capaz de desarrollarse  en 
el ámbito empresarial al que va dirigido (Aguilar, 
2011).

En relación a los niveles de aprendizaje que exis-
ten en estudiantes de Educación Superior  de la 
Universidad Tecnológica de la Costa Grande de 
Guerrero; la motivación es facilitada por los profe-
sores, porque son quienes directamente la impul-
san dentro del proceso; sin  embargo los alumnos 
deben involucrarse en actividades- tareas en las 
que se vean implicados esos aprendizajes para 
que puedan generar de la misma forma nuevos 
conocimientos y adopten distintas perspectivas 
de mejora en el aula de clase; como bien se men-
ciona, los profesores son quienes al estar en con-
tacto con los estudiantes pueden apoyar su autoi-
magen, dirigir resultados tendientes al éxito, fijar 
metas altas, para elevar los niveles de aprendizaje 
y así como lo reafirma Bañuelos (2006) el apren-
dizaje y la motivación se deben principalmente a 
factores propios y no del medio ambiente. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.- Analizar los aspectos que motivan y desmoti-
van a los estudiantes de primer cuatrimestre de 
la Carrera de Metal Mecánica, para analizar la 
problemática académica-escolar en la que se en-
cuentran.

2.- Correlacionar y comparar el puntaje en escalas 
de aprendizaje autodirigido en el que se encuen-
tran los estudiantes de educación superior, para 
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identificar el nivel de rendimiento escolar.

BASES TEÓRICAS
En los últimos años se  ha venido gestando un 
gran cambio en la Educación Superior, por diver-
sos factores, como la necesidad de nuevos tipos 
de instituciones, cambios en los patrones de finan-
ciamiento y el establecimiento de evaluación, así 
como los mecanismos de acreditación, reformas 
curriculares e innovaciones tecnológicas , sin em-
bargo existen también algunos retos a vencer por  
los países en desarrollo en la educación superior, 
tales como: baja conectividad, recursos limitados 
para la infraestructura y poca claridad en la visión 
que tienen las instituciones en su planeación es-
tratégica y en la toma de decisiones (Loveland, 
2006). 

Dentro del campo de la educación uno de los retos 
principales consiste en que los alumnos adquie-
ran conocimientos en su preparación profesional, 
para que puedan desenvolverse en situaciones 
reales en el campo organizacional. 

El alumno aprende a dar solución a  problemas,  
sabe construir el conocimiento y el aprendizaje, 
cuando hace esto tiene como resultado el vasto 
y dinámico recurso del  conocimiento de toda una 
cultura, debido a que en las distintas sociedades 
del mundo, los profesores están totalmente obli-
gados a proporcionar a las nuevas generaciones  
las  herramientas necesarias que permitan el des-
empeño ante una sociedad. Como se afirma: “El 
dominio de  conocimientos, procedimientos y ac-
titudes le hace capaz  de actuar a un individuo 
con eficacia en una situación profesional” (Tejada, 
1999).

Se requiere que las nuevas generaciones desa-

rrollen una propuesta basado en un modelo de 
competencias en donde es fundamental el desa-
rrollo integral del mismo, teniendo en cuenta las 
demandas del mundo globalizado que implican 
trabajar de forma interdisciplinaria y pluricultural 
en donde puedan desarrollar actividades y dar so-
lución a problemas que se les planteen en diferen-
tes contextos de forma eficiente.

Por tanto, la labor del docente es aprender antes 
que enseñar, porque es parte de sus obligacio-
nes académicas a las que está sujeto (Maldona-
do, 2010). Asimismo, desde el campo educativo, 
de acuerdo con SEP (2011) es importante que el 
docente conozca las necesidades de aprendizaje 
de los mismos y de ahí partir hacia el desarrollo 
de actitudes, prácticas y valores con la finalidad 
de construir un sentido de identidad con su comu-
nidad y a la vez que les permita valorar su entorno 
para potenciar el desarrollo de competencias en 
el mismo.

El alumno por su parte debe trabajar sobre la ca-
pacidad de aprender  en el sentido de las habili-
dades metacognitivas teniendo como conductas 
pertinentes la planificación, autorregulación y re-
flexión sobre el aprendizaje; así como  compe-
tencias necesarias para las áreas seleccionadas 
deben estar enmarcadas en los postulados de las 
políticas públicas de México expresadas en SEP 
(2011).

La educación es un sistema que existe en un tiem-
po y un espacio específicos, los cuales están de-
terminados por el desarrollo histórico, social, las 
costumbres y las necesidades sociales del país 
en el que se ejerce (Barrera Hernández, 2009). 

De ahí que aprender es la conducta más universal 
del ser humano, el cual aprende destrezas, con-
tenidos, procedimientos, actitudes, gustos, com-
portamientos, valores, prejuicios, por lo cual en la 
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vida se da un continuo aprendizaje, el individuo 
aprende en el contexto escolar como en el resto 
de los entornos vitales en los que participa (Torre, 
2007).

La motivación representa un aspecto importante 
para el aprendizaje de cualquier individuo, la cual 
tiene el propósito de lograr en el alumno el mayor 
interés por sus actividades a través de la recom-
pensa o el castigo, investigación que se puede 
obtener mediante la observación en la conducta 
del hombre por medio de un método cuantitativo o 
cualitativo (Mendoza, E. 2008).

La motivación extrínseca tiene un origen externo 
al sujeto y deben entonces de darse condiciones 
en el contexto para que la persona se active, la 
que lo vuelve muy dependiente del medio, por 
ejemplo, sería necesario ofrecer a los alumnos al-
guna recompensa para que activen su conducta  
(Heredia, Y. y Sánchez, A. L., 2012).

Lo afirmado representa un profesor que inten-
ta promover la motivación, sin embargo lo hace 
por medio de la recompensa o el castigo, es im-
portante que cuidadosamente lo aplique, de lo 
contrario hablando del nivel básico se estropean 
conocimientos y habilidades, las cuales siguen 
arrastrándose hasta niveles superiores, porque el 
alumno aprende para obtener una recompensa y 
no por aprendizajes significativos, es así como va 
recorriendo todos los niveles educativos, donde al 
final no tiene la capacidad de la toma de decisio-
nes, punto importante en la vida del ser humano. 
Hablando en términos de psicoanálisis se dice 
que la tendencia enfoca la motivación desde una 
perspectiva homeostática, según la cual el hom-
bre busca en todo momento mantener el equilibrio 
de las fuerzas biológicas que operan en su inte-
rior” (González, M., 2009).

METODOLOGÍA DESDE UN ENFOQUE 

DE INVESTIGACIÓN
Esta investigación se enfocó a un estudio descrip-
tivo, permitiendo describir datos y características 
del objeto perseguido, con ello se determinó la 
adquisición de datos precisos, teniendo como ma-
teria prima la observación,  información concreta, 
cuya aplicación permite medir tendencias y predo-
minios de alguna situación que se quiera estudiar 
propiamente la investigación. 

Partiendo del enfoque que se usó en la investi-
gación se percibe que el método cualitativo es el 
apropiado, ya que de acuerdo con Taylor y Bog-
dan (1990, citado en Valenzuela y Flores, 2012), 
se refiere a la investigación que produce datos 
descriptivos; tal como señalan Valenzuela y Flo-
res (2012)  la investigación cualitativa se intere-
sa en la forma en la que se describe,  interpreta, 
construye y se da significado a la realidad; en esta 
investigación, se aplicó un cuestionario aplicado 
a 25 alumnos de distintos grupos de la carrera de 
Metal Mecánica,  el Test que se utilizó para deter-
minar el tipo de motivación que caracteriza a los 
estudiantes del Nivel Superior en la Universidad 
Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero,  fue 
el llamado Test para identificar la motivación ex-
trínseca en los alumnos  y alumnas extraído del 
Blog Escolar de la siguiente dirección: http://www-
motivacionescolar.blogspot.mx/2011/02/test-pa-
ra-identificar-la-motivacion.html

El propósito de dicho Test es  conocer la impor-
tancia y las diferentes teorías sobre la motivación 
escolar y con ello llevarlo al campo de aplicación 
que es el aula, para que mediante la aplicación 
del Test conozcamos el nivel de motivación en 
los alumnos y los posibles factores que afectan y 
así mismo benefician en el proceso de enseñan-

http://wwwmotivacionescolar.blogspot.mx/2011/02/test-para-identificar-la-motivacion.html
http://wwwmotivacionescolar.blogspot.mx/2011/02/test-para-identificar-la-motivacion.html
http://wwwmotivacionescolar.blogspot.mx/2011/02/test-para-identificar-la-motivacion.html
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za-aprendizaje. La aplicación del Test consistió en 
que el alumno señalara en cada frase contenida 
en V (verdadero), ¿? Dudoso y F (falso) con una 
X  para de esta manera determinar el nivel de mo-
tivación de los alumnos de este Nivel Superior.

En la segunda prueba o muestra aplicada se de-
terminó observar a 3 grupos de 20 alumnos den-
tro del contexto real de sus clases con el fin de 
determinar y analizar los niveles o escalas de dis-
posición para lograr un aprendizaje autodirigido 
en los alumnos del Nivel Superior de la Universi-
dad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero 
(ver tabla 1).

La muestra de Motivación Extrínseca aplicada en 
la misma Institución pero distintos estudiantes, 
estuvo constituida por 25 alumnos dentro de los 
cuales participaron 3 mujeres y 22 hombres, en 
la que la puntuación más alta fue para la alumna 
Emily Alondra Melchor Mendiola de la edad de 18 
años, encontrándose en nivel bajo Torres Lito Do-
roteo de la edad de 18 años y para el resto de es-
tudiantes resultaron en nivel medio (ver gráfica 1).

RESULTADOS 
En general se encontró que predominó la moti-
vación alta en el grupos  de primer cuatrimestre 
de la carrera de Metal Mecánica de la Universi-
dad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero, 
ubicada en la ciudad de Petatlán,  Región Costa 
Grande; resultando que una mujer y 14 hombres 
con motivación alta, por lo que 2 mujeres y 8 hom-
bres obtuvieron la motivación media, por lo que 
dentro del rango general se alcanzó con una mu-
jer 50 puntos, etiquetada como activa, comprome-
tida en su realización de tareas y reflexión antes 
de la toma de decisiones, sea el contexto que sea.

Con respecto a la 2da., muestra de Autodirec-
ción de Aprendizaje el grupo 1° B es el que re-

sultó como aprendizaje autodirigido, autónomo y 
crítico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
está comprobado que la capacidad de Autodi-
rección influye directamente en que el individuo 
logre controlar el entorno personal, familiar y 
laboral, lo que equivale a logran un alto desem-
peño en todos los ámbitos. Es necesario resaltar 
que para moderar el aprendizaje debemos de 
partir de 3 interrogantes, qué aprender, cómo y 
cuándo aprender; para ello se requiere realmente 
un  al aprendiz autodirigido que como lo llama 
Cárdenas (2010), su pensamiento es crítico, esto 
es, disposición de cambiar de opinión ante una 
razón válida, o sea, el estar dispuesto a adoptar 
otra idea cuando se descubre que es mejor que la 
propia (Válek, M., 2011).

Contextualizando al estudiante con puntaje de 17 
en la suma total, se encontró que además  su tutor 
de clase lo ha canalizado a Área de Psicopeda-
gogía para que reciba platicas con especialistas, 
derivado de que presenta dificultades, porque 
argumenta no contar con nivel básico de cono-
cimientos, los profesores lo han motivado a pre-
pararse profesional y emocionalmente para que 
logre adaptarse y regularizarse de la mejor forma, 
incluso lo impulsan para que  pueda fortalecer su 
plan de vida en torno a la educación, motivándolo 
también a doblar esfuerzos escolares para mayor 
desenvolvimiento  en el ámbito organizacional.

En cuanto a la segunda muestra o  prueba “Esca-
la de Disposición para el Aprendizaje autodirigido 
adaptación de Narváez, 2003”;  fue  aplicado a 3 
grupos de 20 alumnos para determinar los niveles 
o escalas de disposición dentro del aprendizaje 
autodirigido (ver gráfica 2).
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Tabla 1. Cuestionario de evaluación de la motivación extrínseca. 

La Tabla 1, muestra aplicación de Test, puntuación total  tomando en cuenta siguientes reglas: Cruz en 
la casilla izquierda 0 puntos, cruz en la casilla central 1 punto y cruz en la casilla derecha 2 puntos; por 
lo que en su totalidad debió dar  los niveles de motivación bajo el puntaje siguiente: Motivación alta en-
tre 29 y 50 puntos, motivación media entre 14 y 29 puntos y motivación baja menos de 14 puntos (ver 
gráfica 1). Como referencia se hará alusión a los alumnos que respondieron el Test, ellos provienen 
de las  regiones del estado de Guerrero, de la región de donde más provienen es Región Montaña y 
Costa Chica, de las cuales se vive en algunos casos en extrema pobreza, donde los papás trabajan en 
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el campo (hablando de la mamá y papá) por lo cual estos alumnos se sienten aislados, porque están 
a distancias desde cerca de 8 horas de sus padres, motivo que los arraiga a sentirse desamorados, 
desprotegidos y lejos de la familia, por lo cual presentan problemas familiares, falta de comunicación, 
problemas de adicción, problemas de autoestima, entre otros factores.

Gráfica 1. Cuestionario de evaluación de la motivación extrínseca. 

Niveles de motivación:
Motivación alta: entre 29 y 50 puntos

Motivación media: entre 14 y 29 puntos

Motivación baja: menos de 14 puntos

La gráfica 1, presenta la importancia de mantener un equilibrio interno que logra la tranquilidad en el 
alumno, sabemos que este tipo de motivación es la que influye que es el caso de externa o extrínseca, 
porque va de la mano con la interna, ya que  mueve al alumno a actuar de manera activa en diversos 
contextos donde se encuentre y de antemano debe cuidar su conducta. 

En cuanto al 2do., instrumento que se aplicó fue el de disposición para el aprendizaje autodirigido 
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que consiste en una prueba o muestra descrita a continuación fue adaptada de Narváez (2003), que 
consiste en una escala que incluye cuatro factores o áreas a partir de los cuales es posible reconocer 
actitudes y características de personalidad que pueden  relacionarse con la tendencia hacia la autodi-
rección del aprendizaje e identificar al mismo tiempo estilos o modelos de aprendizaje, los cuales se 
aplicaron a 3 grupos con 20 alumnos cada uno, a continuación se detalla:

Gráfica 2. Aprendizaje dirigido en alumnos de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de 
Guerrero.

    
Área 1. Sentido de autoeficacia e innovación para el aprendizaje

    Área 2. Amor y responsabilidad hacia el aprendizaje 

    Área 3. Capacidad para fijarse metas 

    Área 4. Iniciativa e independencia para el aprendizaje 

En la gráfica 2, se encontró que  dentro del  Área 1, el grupo de 1ero. A obtuvo un 90% dentro del rango 
alto, del que se refleja un nivel medio en el ámbito de autoaprendizaje, es decir logra un aprendizaje 
autónomo, crítico y analítico; por lo que el grupo 1° B en ciertos casos desarrolla distintas habilidades, 
destrezas y conocimientos para aprender algo distinto tratando de llegar a un aprendizaje optimo, es 
decir un porcentaje de 95% y el 1° D con un porcentaje de 80% que equivale a seguir buscando el 
desarrollo de habilidades para aprender.

Área 1, el grupo de 1°A obtuvo un 90% dentro del rango alto, del que se refleja un nivel medio 
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en el ámbito de autoaprendizaje, es decir logra 
un aprendizaje autónomo, crítico y analítico; por 
lo que el grupo 1° B en ciertos casos desarrolla 
distintas habilidades, destrezas y conocimientos 
para aprender algo distinto tratando de llegar a 
un aprendizaje optimo, es decir un porcentaje de 
95% y el 1° D con un porcentaje de 80% que equi-
vale a seguir buscando el desarrollo de habilida-
des para aprender.

En el Área 2, el grupo 1° A, se identificó con ma-
yor responsabilidad para atender las distintas acti-
vidades e incluso se involucran en fase intermedia 
obteniendo un 90%; el grupo B se clasifica como 
alto rendimiento, involucrándose completamente 
en la investigación y muestran interés por apren-
der dando como resultado un 98% y por lo contra-
rio el grupo 1° D resulta un poco menos compro-
metido para aprender a pesar de que en algunos 
casos hay interés por aprender, cuyo porcentaje 
es de 85%. 

En el Área 3 el grupo 1° A obtuvo un puntaje de 
85% debido a que las metas no las tienen com-
pletamente definidas en el ámbito del aprendizaje; 
en caso del grupo 1° B porque obtuvieron un 90% 
debido a que disfrutas en ciertos casos el apren-
dizaje a nivel metas y los problemas los enfren-
tan dejándolos cómo obstáculos, de lo contrario 
el grupo 1° D obtuvo un porcentaje alcanzado de 
90% a la par del grupo anterior, sin embargo se 
identifican parte de sus metas de aprendizaje.            

Finalmente en el Área 4 en cuanto al grupo de 1° 
A se encontró que existe búsqueda de herramien-
tas por aprender, aunque sus habilidades lectoras 
son básicas obteniendo un porcentaje 80%; don-
de el grupo 1° B obtuvo un 85% en comprensión 
lectora a pesar de que dominan habilidades para 
realizar proyectos y finalmente el grupo 1° D con 
un porcentaje de 80% con respecto a lectura por-
que no interpretan con facilidad un texto corto. 

CONCLUSIONES 
La motivación representa un aspecto importante 
para el aprendizaje de cualquier individuo, la cual 
tiene el propósito de lograr en el alumno el mayor 
interés por sus actividades a través de la recom-
pensa o el castigo, investigación que se puede 
obtener mediante la observación en la conducta 
del hombre por medio de un método cuantitativo o 
cualitativo (Mendoza, E. 2008).

En el proceso educativo intervienen el principal 
motor de aprendizaje que es la motivación del 
alumno para dominar sus conocimientos y ser ca-
paz de desempeñarse a nivel organizacional, una 
vez que desarrolle sus competencias en el aula, 
podrá desarrollar sus habilidades gerenciales a 
nivel organizacional. 

De acuerdo a los investigadores empresariales, 
en la gestión de calidad a nivel organizacional se 
requieren mecanismos gerenciales así como mo-
delos de gestión y sistemas integrales que se re-
flejen en el desarrollo del individuo (Reyes, 2018).

Sin duda el aprendizaje en estudiantes de Edu-
cación Superior es autodirigido, en la medida que 
avanza y hace suyos los conocimientos adquiri-
dos al desempeñarse para aprender algo distin-
to, esto  determina sus metas, encaminándose  a 
conseguir lo que está buscando y afrontando las 
dificultades, con ello se afirma que la motivación 
es el motor que mueve al estudiante, recordemos 
que este factor no se está trabajando en las insti-
tuciones, por ello la importancia del estudio, den-
tro del cual preguntamos ¿Verdaderamente nos 
estamos preocupando de lo que se está  forman-
do y enviando a las empresas?
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38 APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 26000.
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Mesa 3: Aplicación de la Norma ISO 26000.

Resumen
Las organizaciones a nivel mundial y sus partes inte-
resadas son más conscientes de un comportamiento 
socialmente responsable. Existe una preocupación 
global porque las empresas respeten las dimensiones 
sociales y medioambientales, por lo que la Organiza-
ción Internacional de Normalización (ISO) emprendió 
el desarrollo de la norma internacional ISO 26000:2010 
guía sobre responsabilidad social, con el objetivo de 
fomentar el valor humano dentro de la organización, 
considerando la diversidad cultural, los derechos hu-
manos, la práctica de negocios justa, el ambiente y el 
desarrollo socioeconómico.

El objetivo es desarrollar una metodología aplicable 
a cualquier organización que proporcione directrices 
para evaluar los niveles de madurez de los siete princi-
pios de la norma evaluando la integración, implemen-
tación y promoción de un comportamiento socialmente 
responsable en toda la organización y su esfera de 
influencia.

El marco teórico se encuentra dado en los fundamen-
tos, modelo, términos y definiciones y principios de 
responsabilidad social del protocolo de la ISO.

En el método se enmarcaron las fases para lograr los 
elementos de entrada que contienen descripción de los 
niveles de madurez, cuestionarios para la auto-evalua-
ción inicial y exhaustiva, carta radar, priorización de 
oportunidades de mejora; las entradas que contienen 
los resultados de las autoevaluaciones y la matriz de 
nivel de madurez y los resultados o salidas que son las 
conclusiones y recomendaciones del estudio.

Se cumplió con el propósito de la investigación obte-
niendo un sistema de medición para cada uno de los 
siete principios de responsabilidad social contempla-
dos en la norma y se estableció una propuesta meto-
dológica.

Palabras clave: Responsabilidad social, principios, 
gestión, organización.
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39Summary.
Organizations worldwide and their stakeholders are 
more aware of socially responsible behavior. There is a 
global concern because companies respect the social 
and environmental dimensions, so the International 
Organization for Standardization (ISO) undertook the 
development of the international standard ISO 26000: 
2010 guide on social responsibility, with the aim of pro-
moting human value within of the organization, con-
sidering cultural diversity, human rights, fair business 
practice, the environment and socio-economic devel-
opment.

The objective is to develop a methodology applicable 
to any organization that provides guidelines to assess 
the maturity levels of the seven principles of the stan-
dard, evaluating the integration, implementation and 
promotion of socially responsible behavior throughout 
the organization and its sphere of influence.

The theoretical framework is based on the foundations, 
model, terms and definitions and principles of social 
responsibility of the ISO protocol.

In the method the phases were framed to achieve the 
input elements that contain a description of the matu-
rity levels, questionnaires for the initial and exhaustive 
self-evaluation, radar chart, prioritization of opportuni-
ties for improvement; the entries that contain the re-
sults of the self-evaluations and the matrix of maturity 
level and the results or outputs that are the conclusions 
and recommendations of the studies.

The purpose of the research was met by obtaining a 
measurement system for each of the seven principles 
of social responsibility contemplated in the standard 
and a methodological proposal was established.

Key words: Social responsibility, principles, manage-
ment, organization.

Introducción. 
El propósito de la responsabilidad social es contribuir 
al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bien-
estar de la sociedad.

Las organizaciones son objeto de un seguimiento 
cada vez mayor por parte de sus diversas partes in-
teresadas, incluyendo clientes ó consumidores, traba-
jadores, sus sindicatos, miembros de la comunidad, 
organizaciones no gubernamentales, estudiantes, fi-
nanciadores, donantes, inversores, empresas y otras 
entidades. 

No todas las partes de esta metodología de evaluación 
son igualmente útiles para todo tipo de organización, 
es responsabilidad de cada organización identificar lo 
que es pertinente y aplicable en su caso, mediante sus 
propias consideraciones y el debate con las partes in-
teresadas. 

Esta metodología está dirigida a la alta dirección, pro-
porcionando directrices para la autoevaluación de los 
siete principios sobre responsabilidad social derivados 
de la norma ISO 26000:2010. La intención de esta in-
vestigación es proporcionar a la alta dirección las di-
rectrices necesarias para facilitar la autoevaluación de 
la organización y conocer en qué nivel de madurez es 
socialmente responsable. 

Esta metodología se basa en los principios de respon-
sabilidad social de la guía ISO 26000:2010.

Los principios de gestión de la responsabilidad social 
son:

a) Rendición de cuentas.

b) Transparencia. 

c) Comportamiento ético.

d) Respeto por los intereses de las partes interesa-
das.

e) Respeto a la ley.
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f) Respeto por la normativa internacional de comportamiento.

g) Respeto por los derechos humanos.

Trabajar con responsabilidad social tiene que ver con adoptar un enfoque integral para gestionar los procesos 
y actividades e impactos de una organización con su entorno. El alcance de la propuesta de estudio está dado 
por los siete principios de gestión de la responsabilidad social de ISO 26000:2010.

Gráfica No. 1 Principios de responsabilidad social.

Fuente: ISO 26000:2010.

La ISO 26000 de Responsabilidad Social es una Norma internacional diseñada para que las organizaciones la 
puedan utilizar en base a un consenso de expertos representantes de los principales grupos de interés con el 
objetivo de fomentar la aplicación de mejores prácticas de la responsabilidad social.

La Responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la 
sociedad y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético que:

·	 Contribuya al desarrollo, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad;

·	 Tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas;

·	 Cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de comportamiento; y

·	 Esté integrada en toda la organización y se lleve a la práctica en sus relaciones.

Como resultado se obtuvo un cuestionario para evaluar cada principio sobre la responsabilidad social con el cual 
se obtienen un mapa radar y esto posibilita evaluar el nivel de madurez en el que se encuentra la organización.
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Objeto y campo de aplicación (alcance):

Esta metodología de ISO 26000:2010 guía sobre res-
ponsabilidad social ofrece orientación a todo tipo de 
organización, con independencia de su tamaño ó ubi-
cación sobre:

1. Conceptos, términos y definiciones relacionados 
con la responsabilidad social.

2. Principios y prácticas relacionados con la respon-
sabilidad social.

3. Materias fundamentales y temas relacionados con 
la responsabilidad social.

4. Integración, implementación y promoción de un 
comportamiento socialmente responsable en toda 
la organización y su esfera de influencia.

5. Identificación e involucramiento de las partes inte-
resadas.

Beneficios de la responsabilidad social en las or-
ganizaciones:

Al abarcar temas e integrarlos, sobre responsabilidad 
social en sus decisiones y actividades, una organiza-
ción puede obtener algunos beneficios importantes, 
tales como:

1. Impulsar una toma de decisiones más fundamen-
tada con base a un mejor entendimiento de las ex-
pectativas de la sociedad.

2. Mejorar sus prácticas de gestión de riesgos.

3. Aumentar la reputación de la organización y fo-
mentar una mayor confianza pública.

4. Mejorar la relación de la organización con sus par-
tes interesadas.

5. Aumentar la lealtad y moral de los empleados.

6. Obtener ahorros asociados al aumento de la pro-
ductividad y eficiencia de los recursos, a la dis-
minución del consumo de energía y agua, a la 

reducción de la producción de desechos, a la recu-
peración de sobre productos valiosos y al aumento 
de la disponibilidad de materias primas.

7. Aumentar la confiabilidad y equidad de las tran-
sacciones a través de la participación política res-
ponsable, la competencia justa y la ausencia de 
corrupción.

8. Prevenir o reducir los conflictos potenciales con los 
consumidores sobre productos ó servicios.

9. Contribuir a la viabilidad a largo plazo de la orga-
nización mediante el fomento de la sostenibilidad 
de los recursos naturales y los servicios medioam-
bientales. 

10. Contribuir al bienestar público y a fortalecer la so-
ciedad civil y las instituciones.  

Objetivo.
El propósito general de la investigación es desarrollar 
una metodología aplicable a cualquier organización 
que proporcione directrices para evaluar los niveles de 
madurez de los siete principios de la norma internacio-
nal ISO 26000:2010 guía sobre responsabilidad social 
evaluando la integración, implementación y promoción 
de un comportamiento socialmente responsable en 
toda la organización y su esfera de influencia.

Métodos.
El marco teórico conceptual y referencial en que se 
basó la investigación se encuentra establecido en 
los fundamentos, modelo, términos y definiciones y 
principios de responsabilidad social de la norma ISO 
26000:2010.

Marco teórico conceptual de los siete principios de 
gestión de la responsabilidad social:
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1. Rendición de cuentas. Una organización debería ser responsable de sus impactos en la sociedad y el 

medio ambiente.

2. Transparencia. Una organización debería ser transparente en aquellas de sus decisiones y actividades 
que impactan en la sociedad y el medio ambiente.

3. Comportamiento ético. Una organización debería tener un comportamiento ético en todo momento.

4. Respeto por los intereses de las partes interesadas. Una organización debería respetar, considerar y 
responder a los intereses de sus partes interesadas.

5. Respeto a la ley. Una organización debería aceptar y respetar el estado de derecho.

6. Respeto por la normativa internacional de comportamiento. Una organización debería respetar las nor-
mas internacionales de comportamiento, a la vez que acata el principio de respeto por el estado de 
derecho.

7. Respeto por los derechos humanos. Una organización debería respetar y reconocer tanto la importancia 
como la universalidad de los derechos humanos.

El método que se siguió en la investigación, se enmarcaron en los siguientes pasos:

Tabla No.1 Método de investigación.

Etapas o fases: Actividades o tareas:

Pasos en la auto-evaluación para lograr los elementos de entra-
da.

Descripción de los niveles de madurez.
Cuestionario para la auto-evaluación inicial.
Cuestionario para la auto-evaluación exhaustiva.
Diagrama o carta RADAR.
Oportunidad de mejora –prorización-.

Entrada.

Resultados de la auto-evaluación inicial.
Resultados de la auto-evaluación exhaustiva.
Matriz de nivel de madurez auto-evaluación ini-
cial y exhaustiva

Resultados (salida). Conclusiones.

Fuente: Elaboración propia (2017).

Términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social.

Ambiente de trabajo. Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo.

Comportamiento ético. Comportamiento que es coherente con los principios de buena conducta generalmente 
aceptados en el contexto de una situación determinada, y que es coherente con la normativa internacional de 
comportamiento.

Desarrollo sostenible. Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de 
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las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.

Esfera de influencia. Área a través de la cual una orga-
nización tiene la capacidad de afectar las decisiones o 
actividades de personas u organizaciones.

Iniciativa de responsabilidad social. -Organización, 
programa o actividad dedicada expresamente a cum-
plir un objetivo particular relacionado con la responsa-
bilidad social. 

Medioambiente. Entorno natural en el cual opera una 
organización, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los 
recursos naturales, la flora, la fauna, las personas y 
sus interrelaciones.

Normativa internacional de comportamiento. Expecta-
tivas de comportamiento organizacional socialmente 
responsable derivadas de la ley internacional consue-
tudinaria, principios ampliamente aceptados de la ley 
internacional o acuerdos intergubernamentales (como 
tratados y convenciones) reconocidos de manera uni-
versal o casi universal.

Organización. Conjunto de personas e instalaciones 
con una disposición de responsabilidades, autoridades 
y relaciones. (ISO 9000:2015 Sistema de gestión de la 
calidad – Fundamentos y vocabulario). Ejemplo: Com-
pañías, corporaciones, firmas, empresa, institución, 
institución de beneficencia, empresa unipersonal, aso-
ciación, o parte o una combinación de las anteriores.

Parte interesada. Individuo ó grupo que tiene un inte-
rés en el desempeño o los resultados de una organiza-
ción en términos de responsabilidad social. Ejemplo: 
clientes, propietarios, personal de una organización, 
proveedores, banqueros, sindicatos, socios o la socie-
dad. 

Principio. Base fundamental para la toma de decisio-
nes o el comportamiento.

Rendición de cuentas. Responsabilidad de una orga-
nización por sus decisiones y acciones, y la condición 
de ofrecer respuestas a sus órganos de gobierno, au-
toridades legales y, más ampliamente, sus otras partes 
interesadas respecto a estas decisiones y acciones. 

Responsabilidad social. Responsabilidad de una orga-
nización ante los impactos que sus decisiones y activi-
dades ocasionan en la sociedad y el medioambiente, a 
través de un comportamiento transparente y ético que:

·	 Contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la 
salud y el bienestar de la sociedad. 

·	 Tome en consideración las expectativas de sus 
partes interesadas.

·	 Cumpla con la legislación aplicable y sea cohe-
rente con la normativa internacional de comporta-
miento, y

·	 Esté integrada en toda la organización y se lleve a 
la práctica en sus relaciones.

Sustentabilidad. Preservación del equilibrio ecoló-
gico, protección del ambiente y aprovechamiento de 
recursos naturales, para mejorar la calidad de vida y 
la productividad de las personas, sin comprometer la 
satisfacción de las necesidades de las generaciones 
futuras.

Transparencia. Apertura en cuanto a las decisiones y 
actividades que afectan a la sociedad y al medioam-
biente, y voluntad de comunicar los mismos de mane-
ra clara, exacta y completa.



44 Figura No. 2. Modelo de responsabilidad social de ISO 26000:2010.

Fuente: ISO 26000:2010.

Resultados.
Descripción de los niveles de madurez.

Antes de dar respuestas al cuestionario de autoevaluación, se debe de familiarizar con las descrip-
ciones de los siete principios y los niveles de madurez, posteriormente proseguir a responder el 
cuestionario seleccionando el nivel de madurez correspondiente a cada caso. Cuando haya niveles 
de madurez adyacentes que parezcan igualmente apropiados se deberá asignar una puntuación 
media. En seguida se procederá a elaborar el mapa radar, como resultado se obtendrá el nivel de 
madurez de los principios de responsabilidad social. Con esta metodología se pretende ayudar a 
las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la so-
ciedad.
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Tabla No. 2. Descripción de los niveles de madurez de los principios de responsabilidad social:

Nivel Descripción

1

No/no es cierto, ocurre en un 0%, la práctica no se encuentra o no ha comenzado todavía, no ocurre 
nada.

No hay evidencia de implementación.

No hay un enfoque sistemático evidente, no hay objetivos reales.

No hay mediciones, los resultados son pobres o impredecibles.

Se tratan inadecuadamente las necesidades de las partes interesadas.

Tal vez algunas buenas ideas, pero no han progresado más allá de la etapa buenos propósitos.

2

Relativamente cierto, ocurre en un 25% aproximadamente, la práctica sólo se ve en algunas áreas 
de la organización.

Evidencia de implementación disponible.

Enfoque reactivo, principalmente para corregir problemas.

Poca evidencia de un enfoque hacia acciones correctivas.

Información o comprensión limitada sobre las mejoras requeridas, pocos objetivos, algunos buenos 
resultados disponibles.

La satisfacción del cliente se tiene en encuentra razonablemente, pero se progresa poco en la satis-
facción de otras partes interesadas.

Algún reconocimiento del enfoque hacia procesos, evidencias leves de que ocurre algo realmente 
útil.

Revisiones o evaluaciones ocasionales que producen algunas mejoras y progresos.

3

Parcialmente cierto en un 50% aproximadamente, la práctica se encuentra comúnmente, pero no en 
la mayoría de la organización.

La evidencia de mejora es visible.

Es evidente el enfoque basado en procesos, es más proactivo que reactivo.

Determinar las causas raíz con algunas buenas acciones correctivas y mejora sistemáticas.

Información disponible sobre objetivos y desempeño en relación con estos objetivos, algunas ten-
dencias de mejora.

Generalmente se tiene en cuenta la satisfacción de las partes interesadas.

Evidencia de que el tema es tratado con un éxito moderado, con algunas revisiones y acciones fijadas 
como meta.

Evidencias esporádicas de claras mejoras o progresos, aunque todavía hay muchas preocupaciones 
acerca de que el tema no se aborde completamente.
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4

Cierto en la mayor parte, ocurre en un 75 % aproximadamente la práctica es muy típica, con algunas 
excepciones.

Está bien establecido en el sistema un enfoque basado en procesos interrelacionados.

El proceso de mejora continua está bien implantado dentro de la organización y con los proveedores 
clave.

Resultados coherentemente buenos y se mantienen tendencias de mejora, hay evidencia clara de 
que el tema se trata adecuadamente.

La satisfacción de las partes interesadas se tiene en cuenta en su mayor parte.

Proactivo en donde es apropiado, las acciones correctivas evidencian que se ha detenido las recu-
rrencias, y son claramente evidentes las acciones preventivas/evaluaciones de riesgos.

Revisiones regulares y de rutina con claras mejoras y progresos, algunas inquietudes por que los 
temas no estén tratando en su totalidad.

Evidencia de mejora mantenida, en un período amplio durante al menos un año.

5

Si, cierto en todas partes, ocurre en el 100% o casi. La práctica se despliega en toda la organización, 
casi sin excepciones.

Reconocido como el mejor de su clase, está bien situado en relación con los de su clase, proceso 
de mejora e información fuertemente integrado (desde el usuario final en el mercado y en toda la 
cadena de suministro).

El mejor en su clase en todos los resultados demostrados fácilmente, un negocio sostenible asegura-
do, todas las partes interesadas satisfechas.

Organización próspera, ágil e innovadora, que aprende. Todos los enfoques pertinentes, con éxito y 
tratado por completo en todas las áreas y en todos los aspectos.

Excelente modelo a seguir. Es difícil concebir una mejora significativa, pero se realizan revisiones 
regulares.

Evidencia de mejora mantenida en un período amplio durante, al menos tres años.
Fuente: ISO 10014:2002.

Tabla No. 3. Cuestionarios para la autoevaluación de los principios de responsabilidad social.

Rendición de cuentas.

La organización…

Nivel de 
madurez

Media

1.¿Comunica tanto interna como externamente las actividades que realiza?
2.¿Realiza informes de impacto social y/o ambientales y los revisa periódicamente?
3.¿Discute el impacto de sus actividades con las partes interesadas?
4.¿Cumple con la obligación del pago de impuesto?
5.¿Conoce, evalúa y monitorea el impacto ambiental de sus productos o servicios sobre la 
comunidad donde opera?
6.¿Identifica y monitorea los temas de responsabilidad social junto con sus grupos de in-
terés?
7.¿Conoce, entiende y atiende oportunamente las necesidades e inquietudes de sus gru-
pos de relación con el ambiente ético y de responsabilidad social?
8.¿Se abstiene de ofrecer y participar el pago, comisiones y compensaciones extralegales al 
gobierno, que le permita observar ventajas competitivas para el negocio?
9.¿Establece un proceso externo para evaluar el impacto de sus estrategias de involucra-
miento con la comunidad?
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Transparencia.

La organización…

Nivel de 
madurez

Media

1.¿Cuenta con una misión, visión y objetivos claramente establecidos?
2.¿Cuenta con domicilio, teléfonos verificables?
3.¿Presenta un informe anual de resultados y ejercicios de recursos?
4.¿Es transparente ante la sociedad sobre su participación en campañas políticas – en caso 
de existir – permitiendo a sus partes interesadas acceder a información al respecto?
5.¿Es accesible al personal, clientes, proveedores (partes interesadas) la información sobre 
la organización (objetivos estratégicos, información financiera, planes a futuro)?
6.¿Mantiene al personal y colaboradores informados sobre los asuntos y cambios impor-
tantes que los afectan?
7.¿Brinda a los clientes información clara sobre las características, forma de uso y riesgos 
de sus producto y servicios, indicando su impacto ambiental y su forma de disminuirlos?
8.¿En la selección de proveedores toma en cuenta sus compromisos y acciones de respon-
sabilidad social?

Comportamiento ético.

La organización…

Nivel de 
madurez

Media

1.¿Emplea prácticas de comercialización responsable que garanticen una competencia 
leal?
2.¿Opera con prácticas de mercado honestas, transparentes y de colaboración con otras 
empresas y organismos de su sector?
3.¿Prohibe expresamente la utilización de prácticas ilegales para obtener ventajas comer-
ciales?
4.¿Mantiene políticas de trato justo en toda su cadena productiva conforme a estándares 
de mercado nacionales e internacionales?
5.¿Considera la igualdad de trato en cuanto a género, condición social y origen étnico, 
dando las mismas oportunidades en la contratación, promoción, remuneración y división 
del trabajo?
6.¿Cuenta con un área encargada de los asuntos ambientales reconocida en la estructura 
organizacional?
7.¿Tiene programas para garantizar el consumo responsable de agua y energía en sus ins-
talaciones y oficinas?
8.¿Considera utilizar productos y/o tecnologías respetuosos del ambiente en su produc-
ción, servicios y labores administrativas?
9.¿Destina una parte de su presupuesto anual a programas de bienestar ambiental, ya sean 
propios o externos?
10.¿Cuenta con programas para garantizar el consumo responsable de agua y energía en 
sus instalaciones y oficinas?

Respeto por los intereses de las partes interesadas.

La organización…

Nivel de 
madurez

Media

1,¿Contribuye con el desarrollo social, ambiental y económico para la construcción de una 
sociedad sustentable de las comunidades en las que opera?
2.¿Destina algún presupuesto o porcentaje de sus utilidades antes de impuestos a progra-
mas de interés público que contribuyan a la reducción de la desigualdad social o al desarro-
llo humano, social o económico de la comunidad?
3.¿Promueve con acciones específicas la filantropía, acreedores, clientes e instituciones 
con los que se relaciona?
4.¿Desarrolla con regularidad actividades sociales, culturales o deportivas en los que parti-
cipan los trabajadores y sus familiares?
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5.¿Permite la participación de los empleados en la toma de decisiones?
6.¿Cuenta con esquemas de autogestión
7.¿Se consulta y toma en cuenta de manera regular las necesidades y comentarios de sus 
clientes, desarrollando productos y servicios innovadores en los que monitorea la calidad?
8.¿Cuenta con un área responsable y especializada en atención al cliente?
9.¿Posee estrategias para la selección y desarrollo de proveedores?

Respeto a la ley.

La organización…

Nivel de 
madurez

Media

1.¿Cumple todas las ordenanzas legales?
2.¿Se encuentra legalmente constituida ante u notario públicos?
3.¿Cuenta con un código de conducta publicado, que rige su desempeño interna y exter-
namente?
4.¿Cuenta con equipo, maquinaria y procesos que disminuyen el consumo de recursos, 
ahorro de energía y la generación de residuos?
5.¿Promueve prácticas de ventas con criterios éticos-legales?
6.¿Explica a sus empleados, su política en contra la corrupción, como garantiza su cumpli-
miento y las consecuencias de no respetarlas?

Respeto por la normativa internacional de comportamiento.

La organización…

Nivel de 
madurez

Media

1.¿Hace públicos sus valores, combate interna y externa prácticas de corrupción?
2.¿Promueve e impulsa una competitividad responsable que armonice las metas y el éxito 
del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al bienestar de la sociedad?
3.¿Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el desarrollo huma-
no y profesional de toda su comunidad?
4.¿Respeta el entorno del medioambiente en todos y cada uno de los procesos de opera-
ción y comercialización?
5.¿Considera el desarrollo sustentable en su misión, visión y objetivos?
6.¿Sigue códigos y estándares nacionales y/o internacionales para definir y actualizar sus 
políticas ambientales?
7.¿No tolera actos de corrupción o conflictos de interés independientemente del cargo del 
trabajador?

Respeto por los derechos humanos.

La organización…

Nivel de 
madurez

Media

1.¿Garantiza condiciones justas y favorables en los salarios, liquidaciones y despidos de 
los trabajadores?
2.¿Respeta el derechos de los trabajadores a negociar colectivamente en materia laboral y 
respeta su libertad de asociación?
3.¿Ofrece a los trabajadores subcontratados los beneficios básicos de los que gozan los 
colabores regulares?
4.¿Otorga prioridad a la relación de sus trabajadores con su familias como parte de su res-
ponsabilidad social?
5.¿Los trabajadores reciben un trato equitativo sin ninguna distinción de raza o de sexo?
6.¿Cuenta con una política de respeto mutuo entre trabajadores y vigila su cumplimiento?
7.¿Respeta el derecho de sus trabajadores a negociar colectivamente y a ser miembros del 
sindicato de su elección?
8.¿Incorpora la educación de sus trabajadores como elementos cruciales para la sustenta-
bilidad de su negocio?
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9.¿Permite entre los trabajadores la exposición de opiniones acerca de las políticas y pro-
gramas de trabajo?
10.¿Vive esquemas de solidaridad, servicios y de respeto a la dignidad humana, a los dere-
chos humanos y de liderazgo participativo?
11.¿Elimina toda forma de discriminación en el empleo?
12.¿Asegura el respeto por la dignidad humana en la producción, comercialización y publi-
cidad de sus productos y/o servicios?

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Figura No. 3. Diagrama radar de los principios de responsabilidad social.

AUTOEVALUACIÓN
Rendición de 

cuentas

Transparencia

Comportamiento 
ético

Respeto por los 
intereses de las partes 
interesadas

Respeto por la 
ley

Respeto por la 
normativa internacional 

de comportamiento

Respeto por los 
Derechos 
Humanos

Fuente: Elaboración propia en base a ISO 10014:2002.



50        Tabla No. 4. Matriz de nivel de madurez - relación absoluta vs. porcentual-, radar.

Nivel de

madurez
Descripción Principios de gestión de responsabilidad social.

No.

Absolutos

No.

Relativos

Rendición 
de cuen-
tas

Transparencia Comportamiento 
ético

Respecto por 
los intereses 
de las partes 
interesadas

Respeto 
a la ley

Respeto por la 
normatividad 
internacional 
de comporta-
miento

Respeto por 
los derechos 
humanos

1 0%

2 25%

3 50%

4 75%

5 100%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de las encuestas inicial, 2017.

Conclusiones.
Se cumplió con el objetivo del proyecto durante la in-
vestigación aplicada en cuanto a la ISO 26000:2010 
responsabilidad social, obteniendo un cuestionario 
para cada uno de los siete principios sobre responsa-
bilidad social contemplados en la ISO 26000:2010 y 
con ellos estableciendo una metodología a seguir para 
la evaluación de dichos principios. Aplicable por cual-
quier organización. 

Una organización madura tiene un desempeño eficaz 
y eficiente y logra el éxito sostenido al hacer lo siguien-
te:

1. Comprender y satisfacer las necesidades y ex-
pectativas de las partes interesadas,

2. Realizar el seguimiento de los cambios en el en-
torno de la organización,

3. Identificar posibles áreas de mejora e innovación,

4. Gestionar sus procesos y sus recursos,

5. Demostrar confianza en las personas, guiándoles 
hacia una motivación, un compromiso y una parti-
cipación mayores, y

6. Establecer relaciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores y otros aliados.

Las acciones de una organización socialmente res-
ponsable, pueden suponer una contribución significati-
va al desarrollo sostenible. 
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Mesa 5: Responsabilidad social y On line

Resumen 
Hoy en día  las organizaciones enfrentan una serie 
de situaciones que se convierten en adversidades 
con las cuales deben aprender a salir adelante, in-
dependientemente de su tamaño y de la actividad 
a la que se dediquen, siendo varias las razones 
que esto lo originan, lo que las lleva a maximizar 
su esfuerzos de carácter administrativo para tratar 
de generar alternativas que les permitan contra-
rrestar los efectos causados por la competencia 

y todos los drásticos cambios a  nivel mundial en 
materia de negocios y comercio. Las estrategias 
que involucran la Responsabilidad Social deben 
surgir ya que son en muchos casos exigencias de 
los grupos de interés con los que interactúan. La 
investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, 
no experimental y transeccional. El instrumento 
de medición que se desarrolló fue un cuestionario 
construido con una escala de Likert, el cual fue 
sometido a pruebas estadísticas para determinar 
su fiabilidad, obteniendo un Alpha de Cronbach de 
0.780, mismo que fue aplicado a 25 PYMES ubi-
cadas en Mexicali. Se analiza el papel que juega 
la RSE, con la finalidad de lograr elevar los niveles 
de competitividad y de cohesión social, mientras 
se implementa la gestión adecuada del capital in-
telectual dentro de la organización, destacando 
avances en el desarrollo de las competencias para 
la gestión del conocimiento y la implantación de 
procesos, pero no se está haciendo gestión desde 
la estructuración de políticas, planes, programas 
y proyectos, falta avanzar en la apropiación y uso 
de prácticas.

Palabras Clave: cohesión social, gestión de ca-
pital intelectual, responsabilidad social empresa-
rial, RSE. 

A b s t r a c t  
Today organizations face a series of situations that 
turn into adversities with which they must learn to 
move forward, regardless of their size and the ac-
tivity to which they are dedicated, being several 
the reasons that originate it, what the It leads to 
maximize its administrative efforts to try to gener-
ate alternatives that allow them to counteract the 
effects caused by competition and all the drastic 
changes worldwide in business and trade. The 
strategies that involve Social Responsibility must 
arise since they are in many cases demands from 

mailto:Zulema.cordova@uabc.edu.mx
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53
the interest groups with which they interact. The 
research is quantitative, descriptive, non-experi-
mental and transeccional. The measuring instru-
ment that was developed was a questionnaire 
constructed with a Likert scale, which was sub-
jected to statistical tests to determine its reliability, 
obtaining a Cronbach Alpha of 0.780, which was 
applied to 25 SMEs located in Mexicali. The role of 
CSR is analyzed, with the aim of raising the levels 
of competitiveness and social cohesion, while im-
plementing the appropriate management of intel-
lectual capital within the organization, highlighting 
advances in the development of competencies for 
the management of knowledge and the implemen-
tation of processes, but management is not being 
done from the structuring of policies, plans, pro-
grams and projects, there is a lack of progress in 
the appropriation and use of practices.

Keywords: social cohesion, intellectual capital 
management, corporate social responsibility, CSR.

Introducción
La RSE actualmente es considerada tanto como 
pilar fundamental de la cultura organizacional en 
las empresas modernas, como también la pana-
cea que permite armonizar el equilibrio económi-
co con los aspectos sociales, ante las desigualda-
des y desequilibrios sociales y ambientales que 
trae consigo la globalización (Fernández, 2009) y 
por ende fortalece la cohesión social, aunque si 
bien es cierto, estaríamos hablando de una rela-
ción circular pues esta necesita de la RSE pero 
también las empresas necesitan de la cohesión 
social. Dadas las características de las empresas 
dentro del segmento de las Pymes, difícilmente 
logran explotar sus capacidades y recursos, los 
cuales si son utilizados eficiente y estratégica-
mente en elementos que fortalecen sus venta-
jas competitivas; convirtiéndose en algo crucial 

el evidenciar si la práctica de acciones comunes 
de RSE, son abordados considerando los bene-
ficios en términos de creación, fortalecimiento o 
mejoras de las capacidades competitivas de las 
empresas. En este sentido, la responsabilidad so-
cial empresarial vendrá a impactar positivamente 
a la sociedad, mediante prácticas que se pueden 
presentar en diferentes contextos. La gestión del 
capital intelectual como parte de la RSE es tan im-
portante como la de cualquiera de sus enfoques; 
eleva los niveles de satisfacción de los trabajado-
res, a la vez propicia un mejor clima organizacio-
nal e incrementa el compromiso de los empleados 
con los objetivos de las empresas; genera en la 
empresa mayor productividad, además de fortale-
cer el recurso humano que posee, representando 
una ventaja competitiva. De este modo el papel 
que juega la RSE en la gestión del capital intelec-
tual, logra elevar los niveles de competitividad y 
de cohesión social.

Metodología 
El presente documento es resultado de una inves-
tigación de tipo cuantitativo, descriptivo, no ex-
perimental y transeccional, así como documental 
a partir del método deductivo, se llevó a cabo la 
revisión de los fundamentos teóricos y diferentes 
perspectivas de la responsabilidad social empre-
sarial, la cohesión social y el capital intelectual, a 
través de diversos autores y teóricos, así como 
la revisión de documentos, tanto impresos como 
portales oficiales, que permitieron analizar el pa-
pel que juega la RSE en la generación de cohesión 
social, con la finalidad de lograr elevar los niveles 
de competitividad a través de la gestión del capital 
intelectual. La responsabilidad social empresarial 
Según Fernández (2009), “El carácter social de 
las organizaciones productivas, como integrantes 
de un sistema social, se contempla desde anta-
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ño”. A lo largo de la historia del ser humano, el 
sistema productivo y la sociedad han buscado 
consolidar un mejor sistema de convivencia don-
de la equidad y solidaridad sean uno de los pi-
lares en que basen su responsabilidad. Aunque 
ha sido en las últimas décadas cuando la RSE se 
ha dejado sentir en los planes estratégicos de las 
organizaciones, el concepto ha pasado por distin-
tas etapas en la historia de la administración; a 
medida que el entorno empresarial ha cambiado, 
su papel en la sociedad también ha sido altera-
do (Strand, 1983). En México las organizaciones 
se enfrentan a diversas situaciones adversas que 
se convierten en obstáculos para el avance de la 
Responsabilidad Social, siendo el principal la falta 
de información y la difusión de la relevancia que 
adquiere en el sector empresarial la ejecución de 
acciones de RS. Ante tal panorama se puede ver 
que la realidad  como país  se está viviendo la 
fase de exploración, comprensión y adopción par-
cial de la RSE, tal como lo anota Weyzig (2007), 
esto es un reflejo del hecho que los dueños o res-
ponsables de las empresas, hoy en día, asocian 
el término de RSE con filantropía corporativa; esto 
se da ya que no han logrado general, implementar 
ni mucho menos integrar estrategias en materia  
de RSE con el negocio principal de la empresa, y 
como consecuencia de lo mismo no han generado 
un compromiso afianzado con la sociedad.  El tipo 
de investigación realizada fue de carácter cuan-
titativo, como lo indica Hernández, Fernández & 
Baptista (2014), debido a que se midieron las ca-
racterísticas del capital intelectual en las pymes 
del sector servicio de la localidad de Mexicali, Baja 
California. Por otro lado, el método utilizado en el 
presente trabajo investigativo fue el descriptivo, 
en razón a que se diagnosticó el estado actual del 
capital intelectual como dimensión de la gestión 
del conocimiento, proceso que involucró descri-
bir cuáles son los patrones, las características y 

los rasgos determinantes de la variable objeto de 
investigación, para Salkind (Citado por Bernal, 
2006) las investigaciones de carácter descriptivo 
se enfocan en especificar las características del 
fenómeno o variables objeto de estudio. En el de-
sarrollo de la investigación se utilizaron fuentes 
primarias de información, provenientes de 25  en-
cuestas estilo Likert  con ítems agrupados en tres 
dimensiones, como lo son el aprendizaje organi-
zacional, la cohesión social y el capital intelectual; 
asimismo se hizo uso de información inmersa en 
documentos, libros, tesis realizadas sobre el tema 
objeto de estudio, sometido a pruebas estadísti-
cas para determinar su fiabilidad, obteniendo un 
Alpha de Cronbach de 0.780.

Justificación 
Las empresas son consideradas como eje funda-
mental del crecimiento económico; sin embargo, 
es claro que su accionar no siempre ha traído 
consecuencias positivas a la sociedad. Efectos 
perjudiciales en lo ambiental, social e incluso en 
lo económico, han ocasionado que hoy en día 
haya una demanda de la sociedad hacia un mayor 
compromiso de responsabilidad en las acciones 
empresariales. Es de destacarse que el concepto 
de Responsabilidad Social Empresarial también 
se da en el ámbito interno de las empresas, esto 
al percatarse  que los trabajadores hacen parte de 
esa sociedad y que las empresas deben impactar 
positivamente en ellos. “Las prácticas responsa-
bles en lo social que inciden en el ámbito interno 
de la organización afectan, en primer término, a 
los trabajadores y se refieren a cuestiones relati-
vas a la gestión e inversión en recursos humanos, 
a la salud y seguridad en el trabajo y a la gestión 
del cambio y mantener un clima laboral sano” (Co-
misión Europea, 2002). 



55Objetivo
Identificar el estado actual de la implementación 
de la responsabilidad social en las organizaciones 
como dimensión de la gestión del capital intelec-
tual y generador de cohesión social.

Hipótesis
Al desarrollar el capital intelectual en la organiza-
ción, se generaran acciones de responsabilidad 
social que impactaran en la cohesión social.

Marco contextual
Responsabilidad Social Empresarial
Fue en época de los años 50 y 60 en la que se 
remonta el  origen de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) esto en Estados Unidos y vie-
ne a afianzarse en Europa en década de los 90´s, 
cuando la Comisión Europea utilizó el concepto 
con la intención de involucrar a los empresarios 
en una estrategia de empleo que diera como re-
sultado una cohesión social. Esta acción que bus-
có incluir a los dueños de las empresas en las so-
luciones de tipo social generó una reconciliación 
entre las empresas y comunidad; estos actos die-
ron como resultado una cohesión de aspectos so-
ciales, se reforzó la solidaridad y el respeto hacia 
el medio ambiente (Publicaciones Vértice, 2009).

El concepto de RSE no ha quedado claro porque: 
a) existen diversas opiniones respecto al grado 
de responsabilidad que la empresa tiene con la 
sociedad; b) existe desconcierto en cuanto a los 
elementos que determinan la RSE; y c) se han 
creado diversos conceptos de RSE. Para Rodrí-
guez (2008), la RSE “es un concepto a través del 
cual la empresa integra de forma voluntaria las 
dimensiones social y medioambiental en sus rela-

ciones con los grupos de interés”. Dicha concep-
ción implica que las empresas deben poseer una 
visión integral de su negocio donde se respeten 
las personas, la sociedad y el medio ambiente. El 
Business for Social Responsability - BSR (2000) 
sostiene que la responsabilidad social empresa-
rial es la administración de un negocio de tal for-
ma que excede las expectativas éticas, legales, 
comerciales y públicas que tiene la sociedad ha-
cia una empresa. Aunque es importante la con-
ceptualización de RSE para delimitar el alcance 
y características de las organizaciones que se 
comportan responsablemente, su conceptualiza-
ción y práctica varían entre países y culturas, y 
tienen un papel distinto dependiendo de las políti-
cas públicas y del desarrollo institucional de cada 
país (Vives, 2007). Sin embargo, Kliksberg (2009) 
manifiesta que a pesar de que la RSE se vuelve 
cada vez más compleja es claro que comprende 
el tema de derechos humanos, gobierno corpora-
tivo, prácticas de negocios justas, relaciones con 
los consumidores, prácticas laborales, medio am-
biente, interés en la comunidad y en el desarrollo. 

Se han hecho críticas al término responsabilidad 
social ya que su connotación indica que se asume 
una responsabilidad ante la sociedad según la mo-
tivación que el empresario tiene para comportarse 
de una u otra manera, mientras que el término de 
respuesta o reacción social, implicaría el desem-
peño que la empresa tiene en el ámbito social. La 
aparición de prácticas empresariales asociadas al 
cuidado de los derechos de los trabajadores, del 
medio ambiente y del entorno en general, surgió 
por la necesidad de mejorar la imagen externa de 
las organizaciones ante clientes y proveedores, 
y para fortalecer su posición en el mercado. La 
adopción de este enfoque de RSE tuvo efectos 
positivos significativos en el clima laboral. 

Evidentemente, la RSE se ha convertido en un 
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elemento importante del management empresa-
rial estratégico. Bajo el enfoque administrativo la 
empresa es una institución cuyas funciones no se 
limitan al beneficio económico, ya que la empresa 
es vista como un elemento constitutivo de la es-
tructura social, capaz de apoyar el desarrollo de la 
comunidad (Carroll, 1979). A partir de esta pers-
pectiva, los intereses de la sociedad forman parte 
de los objetivos de la empresa y son considera-
dos dentro de la toma de decisiones (Solís, 2008). 
Esto implica que la empresa necesita considerar a 
la comunidad para su existencia, su continuidad y 
su operación; por lo tanto, la dirección corporativa 
debe tomar en cuenta las demandas sociales e 
integrarlas a su forma de operación. 

Cohesión Social
Como tal el concepto de cohesión social surge a 
finales de la década de los noventa del siglo pa-
sado a partir de la conformación de la Unión Eu-
ropea (UE), como elemento central de las estra-
tegias adoptadas para fomentar el desarrollo de 
los miembros de esa comunidad y reducir las dis-
paridades en materia de desarrollo económico y 
social entre los miembros. Así, en 1993 se creó el 
Fondo de Cohesión Social con el propósito de ca-
nalizar recursos hacia los países de menor desa-
rrollo de la UE, por lo que, desde entonces el tema 
de la cohesión social quedó ligado al fomento del 
desarrollo y al campo de las políticas públicas. 

En el documento “Cohesión social. Balance con-
ceptual y propuesta teórico metodológica” (Mora, 
2015), se presenta una síntesis de textos, seña-
ladas como referencias internacionales de primer 
orden, por su parte Jenson (1998) no establece 
una definición estricta de lo que debe entender-
se por cohesión social, pues hace alusión a la 
opacidad en cuanto a la unidad de análisis propia 

del concepto; pese a ello, extrae los elementos 
compartidos y discrepantes de las definiciones 
existentes. Considera que la cohesión social está 
asociada, fundamentalmente, a la existencia de 
un conjunto de valores compartidos y sentido de 
pertenencia a pesar de ello, subraya que en las 
sociedades modernas se tiene que hacer visible 
el papel central de las instituciones como espa-
cios de gestión social de las diferencias y los con-
flictos sociales (Jenson, 2002).

Tironi y Pérez (2008) enfatizan que para entender 
la cohesión social deben estudiarse procesos y 
características tanto objetivas como subjetivas y 
la definen como: “la capacidad dinámica de una 
sociedad democrática para absorber el cambio y 
el conflicto social mediante una estructura legíti-
ma de distribución de recursos materiales y sim-
bólicos” en los distintos niveles de la sociedad.

Capital intelectual
El capital intelectual se puede considerar como la 
acumulación de conocimientos que poseen las or-
ganizaciones que les permite ser competitivas a 
través del tiempo, en este sentido Drucker (1993) 
considera que las dinámicas sustentadas por los 
mercados a nivel mundial, propiciaron los escena-
rios necesarios para que la sociedad, dominada 
por los procesos administrativos orientados a ges-
tionar los recursos físicos, evolucionara estructu-
rándose un nuevo paradigma, en el cual, el activo 
estratégico de mayor relevancia es el conocimien-
to capaz de generar beneficios económicos sos-
tenibles. En años recientes el capital intelectual 
ha fungido como un importante conductor de valor 
en las organizaciones, y sobre todo se han teni-
do muestras fundamentadas a través de estudios 
que manifiestan que este tiene relación directa en 
el desempeño.
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Es por ello, que las empresas deben trabajar en 
identificar que elementos les ayudaran a crear va-
lor,  mejorar su desempeño y por ende el logro 
de sus objetivos, incluyendo en esta búsqueda los 
llamados activos intangibles que de igual mane-
ra aportan al logro de dichas metas, incluso en 
ocasiones estos representan mayor proporción 
que los propios tangibles. Al hacer este proceso 
de identificación de los elementos intangibles, se 
podrán desarrollar y por consecuencia incremen-
tar su capacidad para adaptarse y responder a los 
cambios del mercado. Es así como el capital inte-
lectual se manifiesta en el entorno organizacional 
como una intercepción de activos de naturaleza 
intangible entre los cuales se encuentra el conoci-
miento originado por el recurso humano, las rela-
ciones que establezca la empresa con los agentes 
externos, los procedimientos y las políticas inter-
nas que en conjunto generan ventajas sostenibles 
y sustentables a través del tiempo, entre otros.

El capital intelectual como elemento integrador de 
un sin número de activos intangibles, ha sido es-
tructurado por una gran variedad de autores que 
han utilizado el enfoque adoptados por ellos pro-
ducto de su experiencia práctica y teórica; sin em-
bargo, en los últimos años se ha acordado en que 
el capital intelectual se encuentra conformado por 
el capital humano, el capital relacional y el capital 
estructural. 
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Según estos resultados, la gestión del conocimiento es una de las más utilizadas en cuanto a estrate-
gia de gestión en las empresas, pero no como estrategia de gestión humana. Por su parte, la respon-
sabilidad social es una de las menos utilizadas por las empresas como tendencia o estrategia de ges-
tión humana, pero es una de las más utilizadas como enlace de la organización con el medio social y 
como promotora del incremento del bien hacer y de la competitividad. En la figura 1 puede observarse 
la distribución porcentual de las estrategias utilizadas por las empresas abordadas.

Figura 1.Estrategias implementadas en las empresas

Fuente. Elaboración propia

Estas acciones son utilizadas por las empresas, pero pareciera que este uso se realizara de forma 
aislada, es decir, sin que en su aplicación hubiese una relación establecida intencionalmente por las 
empresas. En lo que hace referencia a la  responsabilidad social, se pudo constatar que se implemen-
tan de manera aislada sin relación directa con la estrategia de gestión humana de la organización.

Debe destacarse que la responsabilidad social es un enfoque de negocio que integra un marco de 
respeto y compromiso con los valores éticos, las personas, las comunidades y el medioambiente para 
contribuir con el desarrollo económico sostenible, CCRE (2005).

En este contexto, la responsabilidad social debe entonces convertirse en parte integral de la estrategia 
del negocio, pero no solo con el fin de obtener reconocimiento y representatividad social, sino con la 
intención de que esta sea una forma de vivenciar la organización y de gestionar el talento humano. En 
la figura 2 puede observarse que hasta ahora, la responsabilidad social es asumida por la empresa 
en el primer sentido, es decir, en potencializadora de obtención de beneficios de imagen, apropiación 
social e incremento de la competitividad.
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Figura 2. Resultados esperados por la implementación de la responsabilidad social.

Fuente. Elaboración propia

En lo que hace referencia a la responsabilidad social como una estrategia relacionada con la gestión 
del capital humano, en cuanto a la mejora del clima y el incremento del sentido de pertenencia, los 
resultados esperados son pocos. Esto se presenta no por el hecho de que la responsabilidad social 
interfiera negativamente el alcanzar estas metas, sino en la carencia de políticas que la asuman como 
una estrategia de gestión dentro de la organización.

Se pudo demostrar que la responsabilidad social y la gestión del capital intelectual tienen efectos no 
solo en el incremento de la competitividad organizacional o reputación de la empresa, sino también 
en el sentido de pertenencia, el mantenimiento de un buen clima organizacional y fortalecimiento de 
la cultura organizacional, en las relaciones interpersonales e incluso en el servicio al cliente. Véase 
figura 3.

Figura 3. Impacto de la aplicación de acciones de Responsabilidad Social.

Fuente. Elaboración propia

Los resultados obtenidos entonces, dan cuenta de que la responsabilidad social y la gestión del cono-
cimiento no son consideradas por las pymes de Mexicali como estrategias de gestión; sin embargo, el 
hecho de que ello no suceda no quiere decir que no lo sean. Dando evidencia de que los empresarios 
y/o gerentes no han asimilado aún que los conceptos de responsabilidad social y gestión del capital 
intelectual pueden y deben ser aplicados a la dinámica interna de la organización.

En cuanto al capital intelectual, visto como una fuente de conocimientos que es alimentada desde el 
exterior, dado que se origina de la interacción con proveedores y clientes, muchas de las decisiones 



60
que son tomadas,  están condicionadas por las dinámicas del mercado en el cual desarrolla su acción. 
Se tuvo como respuesta que un 52% de los encuestados no lo ven así, estando en desacuerdo ante 
esta realidad, es decir no está considerado como una fuente de conocimientos organizacional. (Ver 
figura 4).

Grafica 4. Generación de conocimiento 

Fuente. Elaboración propia

El establecimiento de alianzas externas como es-
trategia para mejorar el desarrollo de los procesos 
internos es considerado por los máximos refe-
rentes teóricos como una práctica de gestión que 
maximiza la operatividad de las organizaciones y 
las orienta a la generación de ventajas competiti-
vas. 

En cuanto a las capacidades y recursos, con un 
enfoque de las dimensiones de recursos físicos, 
financieros, humanos, tecnológicos, organizacio-
nales y de reputación. Se  observó que las Pymes 
poseen una serie de capacidades y recursos que 
no se encuentran integrados a una estrategia ge-
rencial alrededor de la RSE para el fortalecimiento 
de sus ventajas competitivas. Destacándose que 
las iniciativas de RSE que adelantan son de ca-
rácter reactiva y adaptativa: “reacciona ante las 
demandas y solicitudes de trabajadores y comu-
nidades; apegándose a  la presión que ejerce la 
condición ambiental de la ciudad de Mexicali”. El 
cumplimiento de las leyes y de las normas míni-
mas de conducta que se imponen en la ciudad es-
taría entonces coadyuvando a cimentar las bases 
para un desarrollo social responsable y sostenido 

en estas empresas mexicalenses. De acuerdo con 
los resultados que se reflejan en el cuadro1, las 
capacidades de la Pyme en general, se pudieran 
englobar en conocimientos, habilidades, actitudes 
y experiencia del personal con respecto a la RSE; 
incluye también el conocimiento sistematizado 
hecho explícito por la organización, específica-
mente en procesos de trabajo, técnicas, rutinas o 
programas de RSE. Por lo que se demuestra que 
las Pymes consultadas no disponen de informa-
ción y la motivación no es suficiente para empren-
der con fuerza programas y acciones de RSE que 
va sumado a la falta de planificación y estrategia 
de RSE (Páez 2007). Asimismo, se encuentra el 
problema de los recursos económicos que son li-
mitados; además, no se visualiza el beneficio de 
la RSE a largo plazo porque sus necesidades y su 
esfuerzo para mantenerse en el mercado toman 
toda su atención. Igualmente, se resalta la poca 
disponibilidad de tiempo para dedicarse a labores 
de RSE debido a la gran cantidad de funciones 
que se cumplen al interior de la Pyme donde las 
prioridades son otras, considerando a la respon-
sabilidad social como una labor adicional.
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Cuadro 1. Capacidades y recursos

Recursos: Existente
Si No

Instalaciones físicas para capacitar y adiestrar X
Recursos monetarios para destinar a la RSE X
Acceso a financiamiento X
Personal profesional y capacitado en RSE X
Sistemas de información X
Normas de calidad y Servicio X
Imagen corporativa X
Capacidades:
Planificación y objetivos de RSE X
Motivación para emprender en RSE X
Relaciones con la comunidad X
Percepción de la RSE como elemento competitivo X
Práctica de RSE y acciones filantrópicas X

Fuente. Elaboración propia

Es evidente que estas empresas poseen capacidades y recursos que no son administrados en forma 
estratégica; puede que se cuente con recursos financieros, tecnológicos, físicos, humanos, organiza-
cionales y de reputación sin que éstos se encuentren integrados a los objetivos que ayudaran a su 
fortalecimiento; por lo tanto, carecen de una visión de largo plazo y una planeación estratégica que 
incluya las dimensiones de la RSE de manera sostenible en el tiempo.

Conclusión      

Hablar de responsabilidad social empresarial, cohesión social, y capital intelectual implican abordar 
conceptos en evolución, ahí se encuentra el reto fundamental, pues si bien comparten elementos que 
se han ido cruzando en su construcción al paso de los años, el debate sobre su conceptualización 
es intenso, responde a diferentes momentos y contextos y no deja de estar cargado de ambigüedad. 
En ese sentido, esa discusión daría material para abordarse más ampliamente y no corresponde al 
objetivo de este trabajo. Desde la perspectiva de las organizaciones basadas en conocimiento, el ca-
pital intelectual es considerado un facilitador para adquirir, compartir, transferir y utilizar conocimiento 
codificado y tácito; por otro lado, la cohesión social requiere del esfuerzo de los distintos actores que 
conforman la sociedad, es decir, no solo debe de estar involucrada la comunidad sino también las 
organizaciones públicas y privadas que fortalezcan el tejido social. Es por ello que las Pymes deben 
considerar la RSE de manera integrada con la estrategia empresarial, la cual debe ser claramente 
definida y coherente con el negocio y construida a partir de la participación de los diferentes grupos 
de interés de estas empresas. Favorablemente las Pymes consultadas manifiestan intereses y preo-
cupación en materia de Responsabilidad Social Empresarial, toda vez que consideran importante la 
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protección del ambiente, la reducción de energía, 
residuos y aguas residuales; también se encuen-
tran definidas, aunque con menor intensidad, en 
cuanto al rol de la identidad de sus valores, así 
como las condiciones del ambiente de trabajo. 
Las acciones que actualmente emprenden en ma-
teria de RSE se encuentran únicamente encami-
nadas  al cumplimiento de normas establecidas 
en diferentes áreas y que afectan su contexto. De 
ahí la importancia de integrar la RSE a la gestión 
administrativa que llevan la pequeña y mediana 
empresa a través de una buen proceso de planea-
ción estratégica lo cual traerá como resultado su 
fortalecimiento y por ende su consolidación.
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San José Vista Hermosa Zoquiapam, Teotitlán 
Oaxaca, Un pueblo sin gráfica.

El diseño como herramienta para la responsabili-
dad social.

Introducción
El diseño ha estado presente desde que el ser hu-
mano apareció en la faz de la tierra y siempre ha 
buscado bienestar y comodidad hacia una lucha 
constante por sobrevivir. Con ello construyo ob-

jetos para satisfacer necesidades de la vida co-
tidiana, un ejemplo de ello son las necesidades 
básicas: refugio, vestimenta y alimentación, pos-
teriormente surgen otras como el arte. El ser hu-
mano ha diseñado objetos mediante los elemen-
tos que le ofrece la naturaleza y el medio en que 
se desarrolla, de esta manera va construyendo su 
cultura, la cual genera una identidad, aquello que 
distingue a un individuo de otro de manera indivi-
dual o colectiva. La cultura es transformada por el 
entorno en el que se vive, es constituido por todo 
lo material e inmaterial, producto de la actividad 
humana. Desde las necesidades básicas, las cos-
tumbres, tradiciones, gastronomía, vestimenta y 
arquitectura son satisfechas por el medio natural; 
es decir: la flora, la fauna, los minerales y la tierra.

https://www.socialhizo.com/historia/prehistoria/
el-paleolitico

mailto:design.jovanna@gmail.com
mailto:design.jovanna@gmail.com
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http://www.escuelapedia.com/el-periodo-paleoliti-
co/

Como seres humanos convivimos de manera 
constante y estrecha con el entorno, lo hemos 
transformado a partir de objetos que satisfacen 
“necesidades” que buscan la inmediatez, creados 
por manufactura y utilizados en la vida cotidiana.

https://www.socialhizo.com/historia/prehistoria/
el-paleolitico

Lo que nos lleva a una destrucción paulatina del 
medio en el que vivimos, con la excesiva tala de 
árboles que creemos compensar al plantar algu-
nos más, que a su vez tardaran años en crecer y 
que en un futuro volverán a ser cortados; con la 
producción de residuos sólidos, la necesidad de 
crear envolventes para todo producto; con las fá-
bricas y sus desechos químicos, con la sobrepo-
blación, el efecto invernadero, las islas de calor, y 
el desarrollo urbano potenciado y diferentes facto-
res que a lo largo de la existencia humana han de-

teriorado el planeta. La humanidad ha generado 
un individualismo que alcanza una destrucción en-
tre la misma especie. Es por ello que este proyec-
to titulado “San José Vista Hermosa Zoquiapam, 
Teotitlán Oaxaca, Un pueblo sin gráfica. El diseño 
como herramienta para la responsabilidad social”. 
Busca enfatizar en los conceptos sustentabilidad, 
cultura, identidad y responsabilidad social.

http://www.elintrusodigital.com/locales/2017/6/10/
planean-unificar-tratamiento-residuos-6537.html

http://www.elmundotoday.com/2017/11/siete-lu-
gares-con-encanto-para-visitar-en-el-continen-
te-formado-por-basura-que-hay-en-el-oceano/

·	 San José Vista Hermosa Zoquiapam

Sabores Mazatecos, San Jerónimo Tecóatl, Oa-
xaca, Martínez 2017
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García miel orgánica, San Jerónimo Tecóatl, Oa-
xaca, Martínez 2017

·	 Ubicación

Mapa del estado de Oaxaca

http://iohio.org.mx/esp/mapas.htm

Planteamiento del problema
A raíz de las transformaciones que ha sufrido el 
mundo y los avances de la ciencia, el ser humano 
ha modificado drásticamente su manera de rela-
cionarse con su entorno; por tal, la educación y la 
cultura, cuyo significado y alcance se han amplia-
do considerablemente, son elementos esenciales 
para un verdadero desarrollo del individuo y la so-
ciedad . (UNESCO, 2017)

Se piensa que a partir del cuidado del entorno se 
rescata la cultura tradicional, si la cultura se brin-
da por el entorno en el que se vive y si el entorno 
natural es rescatado, por lo tanto, se rescataría la 

cultura tradicional. Si el entorno natural es trans-
formado, la cultura también  se transforma. 

San José Vista Hermosa cuenta con dos proble-
mas centrales, la paulatina pérdida de su cultura 
tradicional y el deterioro de su ambiente, es por 
ello que se pretende intervenir de manera visual 
los espacios de la comunidad (identidades gráfi-
cas, señalética y algunas campañas fomentando 
la cultura y el rescate ambiental) promoviendo la 
responsabilidad social de manera colectiva e indi-
vidual, para tal efecto introducir el sentimiento de 
pertenencia, rescatando rasgos culturales que los 
identifica, proyectándolos en una imagen. La res-
ponsabilidad, la recreación y la reciprocidad son 
conceptos clavé en la realización de los objetivos 
que serán abordados entre los habitantes de San 
José y de quienes diseñan, convirtiéndose en un 
trabajo colectivo y de retroalimentación.

San José Vista Hermosa, Oaxaca, Martínez 2018

Objetivo
Se pretende investigar, analizar y proyectar de 
manera colectiva,  fomentando la responsabilidad 
social de los habitantes de vista hermosa y de 
quienes diseñan, en la construcción del proceso 

http://iohio.org.mx/esp/mapas.htm
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urbano - rural en la comunidad indígena, a partir 
de la comunicación visual y utilizando al diseño 
de la comunicación gráfica como herramienta; es 
decir, realizando identidades gráficas que apoyan 
al rescate ambiental y cultural.

San José Vista Hermosa, Oaxaca, Martínez 2018

Marco Teórico
El diseño, como el texto, tiene un contexto. Dise-
ñar no es un acto absoluto sino relativo a una to-
talidad dentro de la cual se encuentra. La totalidad 
es cultural, es decir, económica, política, sociopsi-
cológica, etc. Frecuentemente el diseño pareciera 
moverse en un plano abstracto que prescinde de 
su contexto.  (J.S. Antuñano, 1992)

La cultura e identidad son conceptos complejos, 
se han abordado desde las disciplinas de la socio-
logía, la antropología y de la filosofía, pero ¿Cómo 
se explicarían desde la disciplina del diseño?, 
¿Cómo se involucra el Diseño con la cultura y la 
identidad?

La raíz latina de la palabra “cultura” es colere, que 
puede significar desde cultivar y habitar, hasta ve-
neración y protección….Las verdades culturales 
–sean las del arte o las de las tradiciones popu-
lares- a veces resultan sagradas, o sea, algo que 
hay que proteger y adorar. (Eagleton, 2001)

 Las culturas tradicionales deben de prote-
gerse y salvaguardarse del proceso de globaliza-
ción por el que México enfrenta, fácilmente este 
proceso llega a las comunidades; pero se piensa 
que a pesar de ello, es posible que conserven sus 
pautas culturales y su entorno natural, siendo pro-
tegidos por quienes viven en él y de quienes lo 
visitan.

https://sites.google.com/site/102barreramar-
quezreynanayatzi/6-portada-del-bloque-lv/o-inter-
culturalidad

Las culturas se convierten en civilización cuando 
los que pertenecen a ese conjunto tienen los mis-
mos intereses y creencias y para comunicarse ne-
cesitan traducir de una cultura a otra. Después de 
luchar por sobrevivir y por el bienestar de las civili-
zaciones, la cultura a través del cultivo de la tierra, 
del cultivo de lo social y del culto a lo sagrado crea 
la ciudad=civilitas, sociedad, urbanidad transfor-
mándola en la civilización. (Benjamin, 1995)

Dicho lo anterior, la cultura se transforma de 
manera constante; la razón de que la cultura se 
transforma es porque su medio natural está cam-
biando, y en ese proceso de transformación, la co-
munidad se adapta al desarrollo por el que pasa 
su entorno natural.

Cada cultura conlleva una identidad, la identidad 
es algo intangible que logra diferenciar a un in-
dividuo y otro, de manera colectiva o individual. 
La identidad se construye dentro de la cultura y 
la cultura dentro del entorno. Entonces, se pue-
de decir que: Si el entorno natural construye a la 
cultura y la cultura construye a la identidad. Por 
lo tanto el entorno natural construye a la identi-
dad; pero también, si el entorno natural cambia y 
este construye a la cultura, y la cultura construye 
a la identidad, entonces podríamos decir que la 
identidad cambia. Pero, ¿Por qué querer que las 
comunidades indígenas conserven su cultura tra-
dicional?
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Cuetzalan, Puebla, Martínez 2017

San José Vista Hermosa, Oaxaca, Martínez 2018

Procedimiento metodológico
Se pretende utilizar una metodología que permita 
estudiar a la comunidad para lograr el rescate cul-
tural de la región, resolviendo las problemáticas 
desde una visión interdisciplinaria hasta llegar a 
la disciplina del diseño, basándose en el Modelo 
general del proceso de diseño, proceso metodo-
lógico que implementa la Universidad Autónoma 
Metropolitana, sumando las siguientes metodolo-
gías: Etnometodología: [construcción social (vida 
cotidiana)], Etnografía: (significados que constru-
yen a el comportamiento de las personas en el si-
tio), Fenomenología: [experiencia personal (como 
se vive)], Fenomenografía: (formas de cómo son 
experimentados los fenómenos), Teoria funda-
mentada: (interacción de los individuos con el fe-
nómeno que se estudia), Observación, Entrevista, 
Fotobiografía, Historias de vida e historia oral y 
Análisis narrativo.  

Con el fin de recabar información de índole cuali-
tativa y cuantitativa, entender a la comunidad bajo 
estas premisas y lograr de manera adecuada y 
correcta un planteamiento o meta a lograr. 

San José Vista Hermosa, Oaxaca, Martínez 2018

·	 Hipótesis

Lograr el rescate cultural y ambiental de la comu-
nidad de San José Vista Hermosa, introduciendo 
un sentimiento de pertenencia en los habitantes 
de la región, mediante la comunicación visual y el 
diseño de la comunicación gráfica. 

San José Vista Hermosa, Oaxaca, Martínez 2018

·	 Meta

Se pretende realizar los diseños correspondientes 
a las necesidades de la comunidad, así como tam-
bién un acervo fotográfico, toma de video, recopi-
lación de información acerca del lugar, realización 
de entrevistas con más del 50% de la población, 
talleres para niños, jóvenes y adultos sobre la im-
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portancia del cuidado del entorno y las posibles 
causas, equidad de género, responsabilidad so-
cial, entre otros; observar los recursos tangibles e 
intangibles existentes o que existieron, mobiliario, 
servicios y ubicar el espacio temporal (prehispá-
nico, colonial, contemporáneo, etc.) en el que se 
identifican los habitantes. 

San José Vista Hermosa, Oaxaca, Martínez 2018

Ejemplos de identidad y señalética (Tlalmanalco, 
Estado de México y García miel orgánica).

Señalética 

Propuesta de señalética para el Municipio de Tlal-
manalco, 2016

Identidad Gráfica

Identidad para García miel orgánica, 2017

Propuesta de identidad para el Municipio de Tlal-
manalco, 2016



69Conclusión
Actualmente el proyecto está en construcción y se 
encuentra en un 40% de realización.

 

Retomando la pregunta: ¿Por qué querer que las 
comunidades indígenas conserven su cultura tra-
dicional?

La importancia de rescatar los aspectos culturales 
de las comunidades indígenas es porque al mis-
mo tiempo se rescataría la cultura del país, México 
tiene una riqueza cultural impresionante, lamenta-
blemente una de las causas por las que están des-
apareciendo las comunidades indígenas mexica-
nas ha sido por la globalización. La contaminación 
del su entorno natural, las búsquedas por impul-
sar su economía de manera distinta son algunas 
consecuencias de su perdida. Los habitantes de 
las comunidades migran a las ciudades cercanas 
en busca de un trabajo distinto y abandonan sus 
actividades económicas, que regularmente son: la 
ganadería, la apicultura, la agricultura, las artesa-
nías, etc.  La globalización pretende estandarizar 
el estilo de vida de los seres humanos, y a su vez 
deja cicatrices en el planeta, la globalización no 
solo deja a un lado a las comunidades indígenas, 
sino que al mismo tiempo deteriora al entorno na-
tural con la tala de árboles, los desechos químicos 
y la constante producción de residuos sólidos. Si 
permitimos que México siga perdiendo sus cul-
turas tradicionales; paulatinamente la cultura de 
México quedara en el olvido, o quizá en un bello 
recuerdo. 
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Mesa 5: Responsabilidad Social y la Online

Resumen
Altamira Tamaulipas es un puerto industrial com-
petitivo a nivel internacional que genera gran cre-
cimiento económico al estado de Tamaulipas. Sin 
embargo, dicho crecimiento económico no es pro-
porcional al crecimiento social. El aspecto educati-
vo está todavía muy rezagado y la falta de infraes-
tructura en las escuelas públicas de Educación 
Básica de Altamira profundiza más este rezago. 
Ante esta situación, se consideró la creación de 
una aplicación virtual que permita a la sociedad 
civil hacer donaciones monetarias y en especie 
que permitan enlazar a los futuros donantes con 
las instituciones receptoras, y a su vez mejorar la 
calidad educativa de los estudiantes al contar con 
la infraestructura tecnológica, económica, acadé-
mica, didáctica, recursos humanos que facilitará 
la impartición de clases, la comprensión de con-
tenidos, y promoverá la adquisición de aprendi-
zajes significativos. Para Vélez, E., Schiefelbein, 

E., y Valenzuela, J. (1993) uno de los factores que 
afectan el rendimiento académico en la educación 
primaria es la carencia de infraestructura y por tal 
motivo se hace énfasis a este aspecto en esta in-
vestigación.

Para efectos de esta investigación, se eligieron 7 
escuelas públicas de Educación Básica de la ciu-
dad de Altamira Tamaulipas, con mayor grado de 
vulnerabilidad y carencias, que se estudiaron en 
un periodo de tiempo de 6 meses.

Abstract:
Altamira Tamaulipas is a very competitive industri-
al port internationally recognized whose economic 
growth is not proportional to its social growth. The 
educational aspect is still lagging and the lack of 
infrastructure in the elementary public schools of 
Altamira deepens this lag. In the face of this situ-
ation, we have considered the creation of a virtual 
app allowing the civil society to make economic 
and in-kind contributions, linking the future donors 
with the receptive institutions and improving the 
quality of the education of the students, count-
ing with the technological, economic, academic 
and human resources needed to ease the teach-
ing-learning process and to promote the acquisi-
tion of meaninful learning. According to  Vélez, E., 
Schiefelbein, E., y Valenzuela, J. (1993)  one of 
the factors affecting the academic performance in 
the Elementary school system is the lack of infra-
structure and for this reason this aspect is being 
researched. 7 elementary schools of the city of 
Altamira with the highest degree of vulnerability 
were studied for 6 months.

Palabras Claves: TICS, Sociedad, Infraestruc-
tura, Escuelas, Altamira.

Key words: ICTs, Society, Infraestructure, 
Schools, Altamira.

mailto:dgomez@utaltamira.edu.mx
mailto:ccalderon@utaltamira.edu.mx


71Antecedentes
El Puerto de Altamira se encuentra situado en la 
parte sur del estado de Tamaulipas, en un punto 
estratégico logísticamente hablando, que permite 
el acceso a importantes puertos en distintos paí-
ses del mundo. Con el paso de los años, Altamira 
se ha ido fortaleciendo como puerto comercial en 
sectores como el petroquímico, sector agropecua-
rio y ganadero, el portuario, etc. De acuerdo a la 
Administración Portuaria Integral, Altamira creció 
un 11.5 % en comparación con el año anterior. 
Sin embargo, a pesar de dicho fortalecimiento, el 
sector social todavía se está quedando rezagado. 
Para Meza (2017) el 50% de los habitantes de Al-
tamira está en riesgo de caer en pobreza extrema 
de acuerdo al director de Bienestar Social. Según 
el  CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social una persona en 
pobreza extrema se encuentra cuando tiene 3 o 
más carencias de 6 posibles dentro del Indice de 
Privación Social y que además se encuentra por 
debajo de la línea de bienestar mínimo. 

En lo que respecta a la infraestructura escolar, se-
gún Meza (2018) en Altamira hacen falta 24 aulas 
en escuelas lo que genera que 160 alumnos es-
tudien bajo lonas puestas en los patios o en sa-
lones de madera, reconoció el titular del Instituto 
Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa 
(ITIFE) Germán Pacheco, por mencionar solo un 
ejemplo, y así se encuentran la mayoría de las es-
cuelas públicas de Educación Básica de Altamira.

Descripción del problema
Por lo anterior, se planteó el problema de investi-
gación de la siguiente manera:

¿Cómo influye la falta de infraestructura escolar 
en la calidad educativa de las escuelas públicas 

de Educación Básica de Altamira, Tamaulipas en 
el periodo de tiempo Enero-Mayo 2018?

Objetivo General
Determinar la relación existente entre la falta de 
infraestructura escolar y la calidad educativa en 
las escuelas públicas de Educación Básica de 
Altamira, Tamaulipas.

Objetivos Específicos* Concientizar a la po-
blación del Sur de Tamaulipas de esta problemá-
tica existente.

* Fortalecer la vinculación escuelas de Educación 
Básica-sociedad civil.

* Generar propuestas de solución:

* Invitar a la población a que participe en esta 
campaña.

Propósito (Justificación) del Estudio de Inves-

tigación

El propósito de este estudio es establecer la re-

lación de la falta de infraestructura educativa en 

la calidad educativa de las escuelas  públicas de 

Educación Básica de Altamira, Tamaulipas.

Bases  teóricas.
En la historia de la humanidad, la educación ha 
servido como un medio para resolver problemas 
de diferente índole: desde satisfacer sus nece-
sidades personales para sobrevivir en la época 
Antigua a través de la pesca, recolección o caza, 
hasta obtener habilidades que le permitan encon-
trar un trabajo remunerado o abrir un negocio en la 
época Contemporánea. De acuerdo al Diccionario 
de la Real Academia Española, “educar” significa 



72
dirigir, encaminar, doctrinar; desarrollar o perfec-
cionar las facultades intelectuales y morales del 
niño o joven por medio de preceptos, ejercicios, 
ejemplos, etc., educar la inteligencia, la voluntad. 
De la misma manera, la palabra “educación” pro-
viene del latín “educatio” que quiere decir “acción 
y efecto de educar”, “instrucción por medio de la 
acción docente”. Por tal motivo, es preciso señalar 
que no se puede concebir el desarrollo de una so-
ciedad sin la presencia de una “educación”. Ante 
esta situación, si la sociedad es desarrollada o en 
vías en desarrollo, la educación constituye un pro-
ceso fundamental en el desarrollo de la misma y 
no se puede prescindir de ella. 

De acuerdo a la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, en su artículo 26 establece que 
“todos los individuos tienen derecho a una educa-
ción”, la cual debe ser libre al menos en los prime-
ros niveles y etapas fundamentales, obligatoria, 
y debe ir encaminada al desarrollo íntegro de la 
personalidad humana, y al fortalecimiento del res-
peto por los derechos humanos y libertades fun-
damentales. Debe promover el entendimiento, to-
lerancia y amistad de todas las naciones, grupos 
religiosos y raciales, y promover las actividades 
de la Organización de las Naciones Unidas para 
el mantenimiento de la paz, dándole libertad a los 
padres de elegir el tipo de educación que deseen 
dar a sus hijos.

Asimismo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
2015 establecidos por la Organización de las Na-
ciones Unidas establecen en su Objetivo 2 lograr 
la enseñanza primaria universal, porque si bien 
desde el año 2000 en todo el mundo se ha alcan-
zado un enorme progreso en la matriculación de 
niños en la escuela primaria, todavía hay muchos 
niños que no inician la escuela primaria y aquellos 
que la inician no la terminan por diversos motivos, 
en todos los países del mundo, siendo todavía la 

riqueza en el hogar, un determinante importante 
en la probabilidad de que un niño termine la es-
cuela.

Los factores determinantes para tener movilidad 
social en una sociedad son el acceso a la edu-
cación, la igualdad de oportunidades, las capa-
cidades personales de los individuos, la suerte, 
entre otros factores. Sin embargo, el acceso a la 
educación de calidad es todavía quizás el más im-
portante para poder llegar a ascender en la esca-
la social. Para (Johnson, Brett y Deary 2010), la 
educación actúa como un pivote que restringe o 
impulsa la movilidad entre estratos sociales.

Es importante recalcar que la educación no tiene 
cabida sin un conjunto de elementos indispensa-
ble que forman parte del proceso educativo. De 
acuerdo a García, A., et al (2007), la infraestruc-
tura de los planteles educativos comprende aque-
llos servicios y espacios que permiten el desarro-
llo de las tareas educativas. 

El acceso a servicios básicos como el agua, la luz, 
drenaje, agua purificada, edificios en buen estado 
con aulas, mobiliario y equipo, ventilación e ilu-
minación adecuada, espacios adicionales para la 
prestación de servicios como oficinas, dirección, 
biblioteca con libros actualizados, laboratorios 
con equipo de cómputo e internet, canchas de-
portivas, patios, cafetería o restaurante, material 
didáctico para la realización de prácticas, conte-
nidos curriculares (planes y programas de estudio 
actualizados), profesores competentes, son algu-
nos de los elementos que se consideran dentro de 
la infraestructura escolar en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

En México, la Secretaría de Educación Pública es 
el órgano que se encarga de regular todo lo re-
lacionado a la educación pública y se auxilia de 
las secretarias públicas estatales para brindar los 
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servicios educativos en cada una de las distintas 
entidades federativas. En el estado de Tamauli-
pas, la Secretaría de Educación de Tamaulipas 
(SET), es la que se encarga de proporcionar los 
servicios educativos de alta calidad en todos los 
niveles con responsabilidad ética, tolerancia y 
compromiso social, buscando la inclusión de to-
dos los municipios y regiones tamaulipecas, me-
diante una gestión participativa, innovadora y 
transparente, que responda a la realidad estatal 
y permita el desarrollo humano de las personas, 
contribuyendo al desarrollo integral de Tamauli-
pas. Sin embargo, es importante enfatizar que la 
falta de infraestructura en las escuelas públicas 
de Educación Básica de todo el país es una limi-
tante para lograr la calidad educativa deseada, y 
en Altamira, Tamaulipas, se vive esta realidad de 
manera muy pronunciada.

Los niños pasan más tiempo en las escuelas inclu-
so que en su hogar, por lo que las características 
de la infraestructura física de las escuelas contri-
buyen a la conformación de los ambientes en los 
cuales aprenden los niños y forman parte de los 
servicios educativos que promueven el aprendi-
zaje. Investigaciones respaldan que el ambiente 
físico (infraestructura), es en sí mismo una fuente 
rica de información para los niños pues éste in-
fluye en su aprendizaje y desarrollo integral, Van 
der Linden, J. (2004). Además, la infraestructura 
es una condición para la práctica docente al ser 
un insumo básico en los procesos educativos y su 
ausencia, insuficiencia o adecuación pueden sig-
nificar desafíos adicionales a las tareas docentes 
Moore, G.T., et al (2003). Según la SEP (2007),y 
Fuentes (2009) en México existe un problema 
severo de deterioro e insuficiencia, sufriendo del 
“síndrome del edificio enfermo”, es decir, son al-
tamente sensibles a problemas de temperatura, 
iluminación, calidad del aire, y otros factores am-
bientales que la infraestructura física no puede 

contener, (Bishop, Auster y Vogel, 1985).

Si bien ha habido avances educativos en el esta-
do de Tamaulipas, es importante seguir invirtiendo 
en espacios educativos en Altamira, pues las con-
diciones de la mayoría de las escuelas públicas 
de Educación Básica presentan grandes rezagos 
en cuanto a infraestructura escolar se refiere.

En el estudio “Infraestructura Escolar y Aprendiza-
jes en la Educación Básica Latinoamericana” del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se se-
ñala la relación que existe entre la infraestructura 
educativa y el aprendizaje y rendimiento de niños 
y jóvenes. Los alumnos que estudian en estable-
cimientos educativos con mejores condiciones de 
infraestructura se sienten más interesados por 
asistir a clase que aquellos que lo hacen en ins-
talaciones que no disponen de servicios básicos 
y atractivos adicionales. La evidencia empírica 
indica que existe una relación directa entre in-
fraestructura escolar y rendimiento educativo, 
y que las inversiones en infraestructura educativa 
contribuyen a mejorar la calidad de la educación y 
a mejorar el desempeño económico de los países. 
Hanushek (1995) encontró que los resultados de 
34 estudios con funciones de producción en paí-
ses en desarrollo que analizaron la relación entre 
instalaciones escolares y aprendizaje encontra-
ron en su gran mayoría un efecto positivo. Vélez, 
Schiefelbein y Valenzuela (1993) también indican 
resultados positivos entre calidad de la infraes-
tructura y aprendizaje, basados en una revisión 
de unos 70 modelos de funciones de producción 
llevados a cabo durante 20 años en América La-
tina.

Es importante determinar que elementos son ne-
cesarios para que una escuela sea considerada 
de calidad. Para Daniel Rivera, director de pro-
yectos de desarrollo social de CAF-Banco de De-
sarrollo de América Latina, una escuela de calidad 



74
debe contar con los siguientes elementos:

·	 Condiciones de comodidad para los estudian-

tes, docentes y administradores espacios para 

los docentes y los alumnos, con temperatura 

adecuada, ventilación e iluminación adecua-

das, con servicio de agua, electricidad e Inter-

net, así como sanitarios y sus respectivos dre-

najes de aguas negras.

·	 Espacios para el desarrollo de ensayos y prác-

ticas como bibliotecas, laboratorios de ciencias 

naturales, de informática, física y química.

·	 Espacios para el desarrollo del talento y del en-

tretenimiento, del deporte y la cultura.

Y enfatiza estableciendo que “La mejora de las 

condiciones físicas de las escuelas tiene una re-

lación tan estrecha con el aprendizaje como la 

que tienen otros insumos educativos incluyendo 

el ambiente familiar, la motivación, los buenos 

maestros, bibliotecas, las tecnologías o los servi-

cios para los estudiantes”.

En Altamira Tamaulipas, la mayoría de las escue-

las primarias públicas presentan faltas en la in-

fraestructura escolar. No cuentan con los elemen-

tos mínimos en cuanto a espacios se refiere, hay 

carencias de mobiliario y equipo, acceso a tecno-

logías de información y comunicación, de material 

didáctico, libros, etc.. Problemas como goteras, 

grietas en techos y  paredes, problemas en los 

sistemas de drenaje, carencia de energía eléctri-

ca, falta de áreas de comedores, falta de maes-

tros de algunas asignaturas, entre otros, lo cual 

han contribuido a la deserción escolar por parte 

del alumnado, ausentismo por parte de alumnos 

y maestros y pobre rendimiento escolar por parte 

de los alumnos. 

Si se invierte en infraestructura escolar en gene-

ral, no solo se disminuirán    los índices de deser-

ción escolar, sino que también se incrementarán 

los alumnos que quieran estudiar, habrá calidad 

educativa y mejorará el rendimiento académico 

de los alumnos en las escuelas. 

Metodología empleada.
Investigación: cuantitativa, aplicada, descriptiva, 
y prospectiva.

El alcance que se le da dado a esta investigación 
es de tipo descriptivo, y prospectivo.

Descriptivo porque describirá la influencia de la 
falta de infraestructura en la calidad educativa de 
las escuelas públicas de Educación Básica.

Prospectivo: Porque la información será recabada 
para fines exclusivos de esta investigación.

Unidad de Observación: Directores de las escue-
las públicas de Educación Básica.

Ubicación espacial:  Escuelas públicas de Educa-
ción Básica de Altamira.

Ubicación Temporal: Periodo de enero a mayo 
2018.

En el presente estudio no se formula hipótesis por 
el tipo de investigación que es descriptivo. Según 
Danké (1986) citado por Hernández Sampieri “los 
estudios descriptivos no suelen contener hipóte-
sis y ello se debe a que en ocasiones es difícil pre-
cisar el valor que puede manifestar una variable”.
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Importancia del estudio: Este estudio tendrá repercusiones en la comunidad del sur de Tamaulipas, en 
el gobierno local y estatal, en la sociedad civil y gracias a él, se podrá no solo crear conciencia de la 
problemática existente, sino también que se puede ayudar.

Limitaciones del estudio: El grado de honestidad de los entrevistados, conocimiento de la situación de 
la escuela y objetividad con la que hayan contestado.

Delimitaciones del estudio: Se llevó a cabo en Altamira Tamaulipas, en 7 escuelas primarias públicas 
únicamente.

Suposiciones del estudio: Que los entrevistados respondieron de manera honesta y verídica a las pre-
guntas de la encuesta.

Sobre el muestreo

Siendo que la población está constituida  por 7 directores de escuelas públicas de Educación Básica 
de Altamira, no se puede obtener muestra y por lo tanto se aplicará la encuesta  a todos los sujetos de 
investigación.

Instrumento de Investigación: Encuesta de 10 preguntas cerradas.

Resultados.

Resultados: Presentación de datos a través de tablas de frecuencias absolutas y relativas.

1. ¿Cuántos años lleva trabajando en esta escuela primaria?

CATEGORIA FRECUENCIA %
De 1 a 5 años  1  14.30

De 5 a 10 
años  3  42.85

Más de 10 
años  3  42.85

Total:  7  100%

2. ¿ Qué tipo de apoyos económicos recibe la escuela de manera regular?

CATEGORIA FRECUENCIA %
Apoyos del gob.fe-

deral 0 0

Apoyos del gob.es-
tatal 1 14.30

Apoyos del gob.local 1 14.30
Ap. De la sociedad 

civil 4 57.10

Ninguno 1 14.30
Total: 7 100%

3. ¿ Qué tipos de apoyos en especie recibe la escuela de manera regular?

CATEGORIA FRECUENCIA %
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Apoyos en infraes-

tructura 0 0

Libros y material di-
dáctico 2 28.60

Alimenticio 4 57.10
Otros 0 0

Ninguno 1 14.30
Total: 7 100%

4. ¿Le gustaría que su escuela contara con apoyos por parte de la sociedad civil?    

5. ¿Qué tipo de apoyo le gustaría que su escuela recibiera?

CATEGORIA FRECUENCIA %
 Económico  0  0
 En especie  3  42.86

 Ambos  4  57.14
 Total:  7  100%

6. ¿Con qué tipos de elementos ya cuenta su escuela y están en buen estado (funcionales)? 
Señalar todos los necesarios.

CATEGORIA FRECUENCIA %
 Elementos 
materiales  3 42.86 

 Contenidos de 
aprendizaje  2 28.60 

 Dimensiones de 
Evaluación  1 14.30 

 Todas las anteriores  1 14.30 
 Total:  7 100%
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7. ¿Qué tipo de elementos hacen falta (no hay o no son funcionales) en la escuela primaria? 

Señalar todos los necesarios.

8. ¿A qué cree Usted se deban principalmente los problemas de la falta de infraestructura de su 
escuela?

CATEGORIA FRECUENCIA %
 Falta de 

participación de 
la sociedad civil y 

autoridades
 2 28.60 

 Problemas de robo, 
vandalismo, uso 
y deterioro de los 

recursos
3  42.86

 Todas las anteriores 2  28.60
 Total: 7  100%

9. ¿Cuál es el porcentaje de eficiencia terminal (aproximadamente) de su escuela primaria?

CATEGORIA FRECUENCIA %
De 31 % a 60 % 1 14.30
De 61 % a 100 % 6 85.70

Total: 7 100%
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10. ¿Cree Usted que si la escuela contara con la infraestructura adecuada (edificios, aulas, baños, 

libros, laboratorios, material didáctico, maestros, programas de estudio, etc.),mejoraría la 
calidad educativa de la misma?         

11. ¿Le gustaría que se creara una aplicación en línea en la que se pudiera enlazar a la sociedad 
civil con las escuelas receptoras y que a través de ella la sociedad civil pudiera donar dinero o 
recursos en especie?

Conclusiones.
En base a los resultados obtenidos y tomando 
como referencia la investigación realizada en el 
marco teórico, es preciso enfatizar que es necesa-
rio y con carácter de urgente se preste la atención 
debida por parte de los tres niveles de gobierno 
municipal, estatal y federal a la situación existente 
en las escuelas públicas de Educación Básica de 
Altamira que presentan carencias en su infraes-
tructura estructural, curricular, bibliográfica, mate-
rial, en mobiliario y equipo, pues no solo afecta la 
calidad educativa de los niños, sino también los 
está limitando a poder acceder a oportunidades 
que en su vida futura serán determinantes en su 
desarrollo personal y profesional.



79Recomendaciones:
En base a los resultados encontrados en este 
estudio, se sugiere lo siguiente:

·	 Realizar una evaluación de los alcances 
que el acceso a recursos económicos y en 
especie puedan tener en las escuelas pú-
blicas estudiadas.

·	 Investigar el grado de influencia que las 
tecnologías de información y comunicación 
puedan tener en los alumnos de las escue-
las públicas estudiadas.

·	 Llevar a cabo una investigación que como 
influyen la implementación las actividades 
académicas curriculares y no curriculares 
en el desempeño de los alumnos.

·	 Que los tres niveles de gobierno, federal, 
estatal y municipal pongan atención de ca-
rácter urgente a las necesidades actuales 
de las escuelas estudiadas y de las que 
quedaron fuera de este estudio también.

·	 Rediseño de procesos administrativos para 
disminuir la burocracia existente, facilitar 
procesos y agilizar la entrega de recursos 
económicos y en especie.

·	 Revisar que toda la documentación legal 
esté en regla, con respecto a permisos 
otorgados a las escuelas, entrega de do-
nativos, etc.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

EL PROBLEMA DE LA EQUIDAD AL 
HABLAR DE GÉNERO. 
Ponencia 13: 

Dra. Vázquez Zavala Ana Socorro del Sagrario, Mtro. 
Bado Rodríguez Sergio y L.F. Wiedmer Vázquez Pe-
dro Alberto.  

Mesa de trabajo: 7. Perspectiva de género.

RESUME
 En las últimas décadas se ha hablado del problema 
de la equidad de género donde se han dado definicio-
nes para los grupos particulares que va de acuerdo a 
lo se quiere escuchar en determinado momento. Las 
respuestas llegan a ser contradictorias, muchas sin 
razón y sin fundamentos válidos. Por este motivo en 
esta investigación se propone llegar a la conclusión de 
que el problema de género tiene su raíz en el mal de 
la ignorancia repercutiendo en decisiones particulares, 
convenientes y adecuadas para los distintos grupos de 
enfoque. Como primer punto se tratará la definición de 
igualdad y género, a través de la perspectiva de gé-
nero, que maneja un lenguaje llamativo y apropiado 
en el fortalecimiento de la misma. A continuación, se 
enfocará en el problema de la ignorancia social junto a 
las falsedades de la lucha del matriarcado/patriarcado; 
la propagación de la ignorancia en los medios de co-
municación y el populismo político al trasmitir exacta-
mente lo que el público objetivo desea escuchar. Para 
finalizar se propone en contra posición a la ignorancia 
el rescate social dirigido a la familia tradicional; sal-
vaguardando los términos básicos de madre, padre y 
matrimonio, a través del valor universal del bien expre-
sado en la justicia.

Palabras Claves: Equidad, Género, Perspectiva, 
Populismo. 

ABSTRACT: THE PROBLEM OF EQUI-

TY WHEN SPEAKING OF GENDER
In recent decades there has been talk of the problem 
of gender equity where definitions have been given for 
the particular group that goes according to what one 
wants to hear at a certain moment. The answers be-
come contradictory, many without reason and without 
valid foundations. For this reason, in this research, it 
is proposed to reach the conclusion that the problem 
of gender is rooted in the evil of ignorance, impacting 
on particular, convenient and appropriate decisions for 
the different focus groups. The first point will be the 
definition of equality and gender, through the perspec-
tive of gender, which handles a striking and appropri-
ate language in strengthening it. Next, he will focus 
on the problem of social ignorance together with the 
falsehoods of the matriarchal / patriarchal struggle; the 
spread of ignorance in the media and political populism 
by transmitting exactly what the target audience wants 
to hear. Finally, the social rescue aimed at the tradition-
al family is proposed against ignorance. safeguarding 
the basic terms of mother, father and marriage, through 
the universal value of the good expressed in justice.

OBJECTIVES:
1. Know what is equity and what is gender.

2. The destruction of projectiles to save the family, the 
basis of society.

3. Find a way to heal the wounds caused by igno-
rance.

Key words: Equity, Gender, Perspective, Popu-
lism. 

Descripción del problema. 
En el mundo contemporáneo, las percepciones y la 
solidez de los argumentos, influyen de manera signi-
ficativa en la formación de ideologías y estructuras de 
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interpretación social; tal y como lo manifiesta Jodelet 
(1986, p. 474) establece que las representaciones so-
ciales constituyen modalidades de pensamiento prácti-
co orientados hacia la comunicación, la comprensión y 
el dominio del entorno social, material e ideal. En rela-
ción a las concepciones de género del siglo XXI, existe 
la posibilidad que sean producto de la ignorancia de 
las personas, permitiendo verse como un ser con total 
libertad, sin la historia social.  Ya que el relato histórico 
del entorno contemporáneo se encuentra en un doble 
discurso de juicios y prejuicios. Por ello, esta propues-
ta investigativa establece un discurso descriptivo; sin 
bien no busca agotar las temáticas propuestas, pero si 
incidir en posturas propositivas de generación de nue-
vas realidades sociales.

Objetivo general:
Describir el estado del conocimiento en relación a los 
conceptos de equidad y género, en relación a su im-
pacto en los niveles sociales.

Objetivos particulares: 
·	 Identificar los conceptos de equidad y de 

género.

·	 Dilucidar el problema de la ignorancia al 
hablar de género

Bases Teóricas.
El estado del arte de los temas involucrados en esta 
propuesta, se debe hacer una minuciosa selección y 
discriminación; ya que como se manifestó el hilo con-
ductor de esta propuesta es dar una breve aproxima-
ción al estado del conocimiento de algunos elementos 
de orden conceptual que inciden de diversas formas 
en la interpretación social y aplicación en diferentes 
contextos. 

Igualdad y Equidad. 

La palabra igualdad debe su etimología al latín aequa-

litas, siendo sus componentes léxicos el adjetivo 
aequus, aequa, aequum (justo o igual) y los sufijos allis 
(relativo) y tat (lo que denota calidad), siendo una de-
finición cercana: lo justo en lo relativo a lo que denota 
cualidad. Su uso principal fue en la ciencia y el comer-
cio del imperio, significando lo que fuera correcto; de 
allí proviene su equiparación moderna con la justicia.

Por otra parte, la etimología de la palabra equidad pro-
viene del latín equitas, cuyos componentes léxicos son 
aequus (justo o igual) y el sufijo dad (atributos o cuali-
dades), siendo una definición cercana: lo justo por sus 
cualidades El uso primario de esta palabra era la inte-
racción política de imperio, especialmente en el asunto 
de las leyes y la trata a las provincias romanas.

Otros conceptos de estas palabras tan similares pue-
den encontrarse en diferentes autores y escritos.

·	 De acuerdo con el autor, Guillermo Cabane-
llas de Torres, historiador, sociólogo y escritor 
español en el Diccionario Jurídico Elemental 
proporciona esta definición de igualdad: Con-
formidad o identidad entre dos o más cosas, 
por comunidad o coincidencia de naturaleza o 
accidentes. Correspondencia, armonía y pro-
porción entre los elementos integrantes de un 
todo. (Torres, 1993)

·	 La declaración universal de los derechos Hu-
manos nos dice que: Todos los seres humanos 
nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, 
deben comportarse fraternalmente los unos 
con los otros.

·	 Aristóteles en su ética a Nicómaco nos dice 
que, si bien equidad y justicia no son concep-
tos idénticos, poseen la misma esencia. (Mar-
tínez, 2005)

·	 Asimismo, John Rawls expresa que la idea de 
equidad es fundamental en el concepto de jus-
ticia y destaca que los miembros de una socie-
dad discuten y establecen qué prácticas defini-
rán como justas. (Kelly, 2002)
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·	 La igualdad de los derechos no es solo exclu-

sión de discriminación no justificada (igualdad 
ante la ley), sino atribución y disfrute igual de 
los derechos y libertades reconocidos por el or-
denamiento {Gobierno}.

A pesar de las diferentes definiciones y planteamien-
tos que se puedan encontrar, en nuestra sociedad ac-
tual estos términos se usan indiscriminadamente y se 
aplican a situaciones; en donde las características de 
los factores que conforman diversas problemáticas, 
bajo la conceptualización de equidad e igual estarían 
rebasadas 

El sociólogo francés Francois Dubet, nacido en 1946 
propone que las sociedades se han ido por una 
disyuntiva cuando se pregunta. ¿Qué es lo mejor para 
la sociedad? Encontrando que la clara respuesta es la 
igualdad, pero en dos diferentes contrastes. (Dubet, 
2012)  

·	 Igualdad de posiciones: En este modelo de so-
ciedad, lo que se busca es la completa distri-
bución de la riqueza a los escalones sociales 
para incrementar su nivel de vida digna. Lo-
grando disminuir las distancias entre las posi-
ciones sociales, pero sin llegar a cruzarlas o 
romperlas.

El problema de este modelo, según Dubet, la 
falta de movilidad entre las clases sociales es-
tando delimitadas.

·	 Igualdad de oportunidades: En este modelo de 
sociedad, lo que se intenta es permitir el libre 
movimiento entre las clases sociales, las cua-
les solo son accesibles por los méritos, el es-
fuerzo y la competencia; donde todos parten 
desde un mismo punto de partida.

El problema de este modelo según Dubet, es 
la falsa promesa de ascensión social colectiva 
y la falsa idea del mismo inicio. Su base, la dis-
tancia de las clases sociales, se incrementa al 
centrarse en la adquisición de un empleo como 
único determinante al momento de decidir.

La verdadera solución para esta diferencia social Du-
bet la identifica en el origen las desigualdades socia-
les. Los ricos por tanta riqueza que poseen ya no se 
perciben necesario pertenecer a la sociedad; mien-
tras que los más pobres al adentrarse en su falta de 
recursos perciben a una sociedad que los rechaza y 
la culpa de sus desgracias. Este ideal sería uno que 
combinara ambos pensamientos para permitir a las 
clases sociales encontrar su identidad y los individuos 
puedan viajar indiscriminadamente por los escalones, 
que no poseen ninguna desigualdad.

Pero no puede existir, ya que las diferencias entre am-
bos modelos son enormes y la sociedad se encuentra 
dividida en ricos y pobres sin identidad. El modelo que 
propone este autor para intentar solucionar la proble-
mática es la de igualdad de posiciones; logrando redu-
cir la diferencia de las clases sociales mientras que les 
permite vivir en un estado de bienestar.

Género.

Tiene su raíz antropológica de la palabra latina Genus, 
Generi que significa raza o linaje, los romanos la usa-
ban para distinguir los diferentes grupos sociales que 
congeniaban a lo largo y ancho de todo el imperio.

Un ejemplo de esta diferenciación nos lo da la propia 
raíz lingüística de la lengua latina, ya que en esta exis-
ten tres ramificaciones que informan las característi-
cas esenciales de una palabra.

Género: Clasificados de tres femenino, masculino y 
neutro

Número: Singular y Plural

Caso: Nominativo, Genitivo, Dativo, Acusativo, Voca-
tivo y Ablativo

Esta clasificación permite a cualquier hablante de la 
lengua latina entender la composición de cualquier 
sustantivo, adjetivo o pronombre que se utiliza en la 
traducción. Cabe mencionar que el femenino y el mas-
culino son utilizados en mayor medida a lo largo de las 
declinaciones, y el neutro es usado solamente con un 
número particular de palabras, como: 
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En la categoría taxonómica (ciencia que estudia y cla-
sifican los organismos, estableciendo parámetros de 
diferenciar la naturaleza) esta palabra forma parte de 
un escalón de clasificación natural, agrupando a seres 
que estén relacionados. Un ejemplo de esto somos 
los seres humanos, los cuales estamos relacionados 
por género a los Homo Herectus y Homo Habilis de la 
antigüedad, pero emparentados como familia con los 
chimpancés junto a otros géneros de primates.

La Politóloga Wilma L. Rule Krauss fue una de los 
primeros investigadores que tratan la ideología de gé-
nero; publicó en diciembre de 1972 un ensayo en la 
American Political Science Review titulado, “Political 
Implications of Gender Roles” donde se plantea la dis-
criminación hacia la mujer en su lucha social; propo-
niendo modificar la existente para la coexistencia de 
los varones y mujeres en el ámbito laboral, enfocado 
en su mayoría a la participación política.

Pero es solo una de las propuestas que la hicieron po-
pular, la denominada por muchos autores, ideología 
de género nace como fruto del pensamiento social de 
la mayoría del siglo XX y de principios del XXI. El Pos-
modernismo, el cual intenta abrirse paso a las bases 
sociales no como una ideología impuesta por un es-
tado o institución, sino como una de las primeras re-
laciones entre los términos de género e equidad, bajo 
este pensamiento se puede ejemplificar en la autora 
Elena Poniatowska Amor en su obra: “Leonora” (Jo-
seph Baga Associats, 2011) y Simonne de Beauvoire, 
en su conocida frase “Una no nace mujer, se llega a 
serlo” (Beauvoir, 2013). Estando en oposición al pen-
samiento conservador de su época, en búsqueda de 
la liberación.

La ideología de género como tal proviene del marxis-
mo y su lucha de clases planteando en un principio 
al varón y la mujer en un proceso de síntesis; condu-
ciendo a que la sociedad impone un rol para el fun-
cionamiento de la superestructura, cuando en realidad 
no hay algo determinante. Uno de los experimentos 
más famosos que intentó probar esta conclusión fue el  
caso Reimer, del doctor John Money.

John Money, fue psicólogo promotor de la ideología de 

género y la transexualidad; iniciando la alteración a la 
palabra genero sacándolo de un contexto puramente 
gramatical para convertirla en el estatuto de su pensa-
miento. 

Una familia se presentó con el doctor para pedirle con-
sejo sobre la situación de uno de sus hijos gemelos 
varones, Bruce; al cual debido un error médico en una 
cirugía de circuncisión le fue amputado el pene. Su 
respuesta (junto a la decisión de demostrar su teoría) 
fue castrarlo, generar artificialmente una vagina y edu-
carlo como una mujer.

Según los resultados publicados en su escrito “Man 
and Woman, Boy and Girl” (Ehrhardt, 1996) indica-
ban la completa identificación femenina del infante, en 
contraposición a la de su hermano que fue educado y 
tratado como un varón. Pero en realidad este “expe-
rimento” ocasiono abusos y discriminación a la fami-
lia, llevando a Bruce, conocido en ese momento como 
Brenda, a someterse a una operación Faloplasia (Re-
construcción estética de los genitales masculinos), e 
intentar continuar con su vida con el nombre de David. 
Lamentablemente cada miembro de esta familia sufrió 
de crisis emocionales, llevando a los dos gemelos al 
suicidio.

La familia, base de la sociedad.
La familia desde épocas antiguas se ha considerado 
el núcleo del desarrollo de la persona, radicando allí 
las vivencias y experiencias necesarias para dar a la 
persona su identidad personal, la cual mostrará al res-
to del mundo.

El término familia viene del latín Famulus: familia que 
significa sirviente o esclavo, usada regularmente para 
señalar un patrimonio de las personas, toda su historia 
desde los parientes hasta las posesiones materiales; 
demostrando su estatus ante la sociedad Romana.

Claudia Treviño Pizarro, en su libro de Principios de 
Derecho Civil y familiar. La describe como: “Una co-
munidad natural basada en la relación estable entre 
el hombre y la mujer o en procreación y en la afinidad 
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espiritual –conyugal y filial que une a sus miembros” 
(Pizarro, 2005)

Para que exista una familia, primeramente, debe exis-
tir la unión de dos personas comprometidas en la pro-
creación de la persona según la naturaleza, en otras 
palabras la necesidad de una relación heterosexual 
destinada a la relación de equidad y crecimiento para 
la concepción y educación de las nuevas generacio-
nes, conocido como matrimonio.

En las últimas décadas del siglo pasado, principal-
mente reflejada en la actualidad con la generación “Y 
(millennials)”, los cuales no desean establecer una 
relación matrimonial tradicional, porque consideran 
las reglas sociales establecidas y heredadas de sus 
padres ineficaces al momento de actual de liberación 
y adelantos tecnológicos capaces de solucionar todo 
aspecto de la vida diaria.

Una de las preocupaciones más relevantes son los 
altos índices de embarazo precoz en México, dando 
paso a la creación de nuevos núcleos familiares crea-
dos por el hecho de un “Error” bajo la perspectiva de 
algunos sectores de la sociedad, pero en otra percep-
ción de una postura permisiva ante tal situación. En 
algunas ocasiones llevando a la crianza toxica, la se-
paración de la pareja por vías legales u otros medios.

Las parejas que terminan en estas situaciones, pro-
ceden de familias cuyas experiencias se repiten en el 
presente, ya que nunca se les planteo su búsqueda 
de la identidad personal, partiendo a la opción de vivir 
juntos, y examinar a fondo en que consiste el matrimo-
nio; prefiriendo explorar su sexualidad y junto con las 
libertades.

Otro de los mayores problemas en la concepción del 
matrimonio son las definiciones de poder que se han 
establecido:

·	 Patriarcado: Donde el varón es monógamo, se-
lectivo y exclusivo, donde es el jefe del hogar, 
pertenecientes la pareja y los hijos hasta deter-
minada edad.

·	 Matriarcado: Donde la mujer toma la posición 

de jefa del hogar (anteriormente perteneciente 
al hombre), convirtiéndose en su sostén, per-
tenecientes la pareja y los hijos hasta determi-
nada edad.

El centro de poder de una institución como esta, no 
puede recaer en uno solo de sus miembros. Debido al 
desequilibrio en la armonía de la relación al no querer 
tomar el escalón de poder, preocupándoles el poder 
económico; sin considerar que ese mismo poder no 
puede estar completo sin la participación activa de am-
bos miembros, llegando a un gobierno en pareja.

De estos problemas el Papa San Juan Pablo II (2014), 
en su documento carta a las familias expresa este co-
mentario sobre la crisis familiar actual.

“En semejante perspectiva antropológica [ideología de 
género], la familia humana vive la experiencia de un 
nuevo maniqueísmo, en el cual el cuerpo y el espíritu 
son contrapuestos radicalmente entre sí: ni el cuerpo 
vive del espíritu, ni el espíritu vivifica el cuerpo. Así el 
hombre deja de vivir como persona y sujeto.” 

Estableciendo diferentes pautas de pensamiento, en 
la búsqueda de aportar argumentos de aproximación 
a la problemática planteada.

El problema de la ignorancia

La ignorancia no exime del cumplimiento de la ley

Este principio de derecho, heredado a nosotros por la 
ley Romana, garantiza que todos estamos sujetos a 
un cierto tipo de control nos guste o no. Esto puede 
verse como una imposición social, pero las leyes tan-
to sociales como naturales no se pueden desaparecer 
con solo desearlo, porque ayudan a que los individuos 
puedan encontrar su propia identidad. Determinando 
dos problemas en la propagación de este mal.

·	 Populismo político:

En la actualidad, algunos sistemas de gobierno, a pe-
sar de la sensata resistencia de otros sectores de go-
bierno, desean cambiar las concepciones planteadas 
en los estatutos de las normas que rigen el sistema 
político, en beneficio de la adquisición de votos en fa-
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vor de asegurar la permanencia del poder; faltando a la consideración permitir otorgarles poder de cambio a 
personas con crisis de identidad social, en cuya agenda desean introducir una restructuración en todos los 
ámbitos de la vida.

Las instituciones gubernamentales deben mantenerse firmes ante la falta de visión de algunos compatriotas 
que desean conseguir el camino fácil, apegándose siempre ante los principios de Bien y de Justicia para todos. 
Procurándolos siempre como individuos y no una masa colectiva para que puedan encontrar su propia identidad 
al servicio de la nación.

·	 Propagación de la ignorancia por los medios de comunicación.

En la sociedad contemporánea, se encuentran interrelacionado diferentes generaciones con distintos modos de 
pensar y actuar influenciados por el creciente avance de las tecnologías; en donde los mass medias se limitan 
al envió de información, las diferencias de asimilación de contenidos, queda ilustrado la siguiente tabla:

Tabla 1

Generaciones que viven la Posmodernidad

“Generaciones que viven la Posmodernidad”.

Nombre de la Generación. Características:

Generación X - Generado por el periodista y fotógrafo Robert 
Capa, promovido en 1991 con el libro: “Gene-
ration X: Tales for an Accelerated Culture”

- Abarca desde 1965 a 1985

- Buscan dejar su huella en el mundo.

- Tendencia a rebelarse contra lo establecido.

- Inconformidad general

Generación Y (Millenials) - Propuesto por la revista Advertising Age, en 
1993

- Su duración es de 1985 al 2000

- Buscan la integración.

- Se empieza la disolución de la familia tradicio-
nal.

- Se desarrollaron con cambios tecnológicos 
drásticos.

- Trata de fijar su identidad.



87
Generación Z (Pos-milenio) - Empieza en el año 2000 y continua hacia el 

presente

- Carece de identidad personal, no colectiva.

- Relación íntima con la tecnología desde su 
nacimiento

- Insertados en la realidad virtual.

- Valores determinados por las redes sociales.

Nota: Tomada  de L.F  Wiedmer Vázquez. (2017)

Cada uno de estos grupos sociales que conviven tien-
de a descalificarse por las vivencias que cada uno vi-
vió en los tiempos que les tocó vivir. Debido a que la 
información viaja mucho más rápido, quedando en un 
vacío de entendimiento y comprensión  muchos de los 
conceptos que impactan la relación de unión, la cual 
debe procurar el bien para todos los niveles sociales. 

Pero solo permitimos que se descubra las diferencias 
“irreconciliables” que nos identifican como únicos hijos 
de nuestro tiempo, sin darnos cuenta que la solución, 
es la comunicación ya que puede ser el camino para el 
mejoramiento social.

Una evidencia de esto,  son los contenidos de los me-
dios de comunicación en donde se publican una serie 
de datos que se puede identificar como información,  
estableciendo  dos los más posicionados: 

La televisión donde las personas más tradicionales re-
ciben la información, donde puede llegarse a suprimir 
ciertos datos informativos en beneficio de una agenda, 
pudiendo llegar a manipular a sus televidentes para 
un cierto propósito. Ya que, el tratamiento y el orden 
de exposición queda a la elección de los dueños del 
medio.

Las redes sociales es donde la mayoría de los consi-
derados jóvenes reciben, comparten y conocen infor-
mación para permitir que toda la gente pueda participar 
activamente en temas contemporáneos. Existiendo 

grupos dentro de estos contextos digitales; donde se 
pueda publicar cualquier cosa de cualquier tema, per-
mitiendo que se puedan malinterpretar e incluso llegar 
a publicar una noticia falsa. Debido a la falta de regu-
lación el anonimato se toma como la oportunidad de 
basar argumentos en falacias.

Metodología empleada.
La elección de la metodología que se aplica al estudio, 
debe partir de la naturaleza de la problemática abor-
dada. Por ello Yakuzi (2005) menciona: la decisión 
de qué método elegir deben considerarse tres con-
diciones: (a) el tipo de pregunta de investigación que 
se busca responder, (b) el control que tiene el inves-
tigador sobre los acontecimientos que estudia, y (c) 
la “edad del problema”, es decir, si el problema es un 
asunto contemporáneo o un asunto histórico. (p 6.)

Al plantearnos, la relación entre el objetivo general y 
la pregunta de investigación principal sería entonces: 
¿Cómo describir  el estado del conocimiento en rela-
ción a los conceptos de equidad y género, en relación 
a cohortes generacionales? 

Sin embargo, en la búsqueda de generar argumen-
tos suficientes para poder responder a la interrogante 
planteada, se desprenden otros cuestionamientos que 
permitirán orientar la construcción de datos que sean 
significativos.
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1. ¿Es lo mismo usar igualdad y equidad al hablar del género de las personas?

2. ¿Qué es y cómo se ha manejado el género a través de la historia?

Para lograr construir argumentos que permitan una aproximación al objeto de estudio, es imperante la elección 
adecuada del método. Estableciendo que cada método se aplica en situaciones específicas, como se indica a 
continuación

Tabla 2

Matriz para la elección de un método de investigación social

Método Forma de la

pregunta de

investigación

¿Requiere
control

sobre los

acontecimientos?

¿Se concentra en
acontecimientos

contemporáneos?

Experimento ¿Cómo? ¿Por qué? Sí Sí
Encuesta ¿Quién? ¿Qué?

¿Dónde? ¿Cuánto? No Sí

Descriptivo- Análi-
sis de archivos

¿Quién? ¿Qué?

¿Dónde? ¿Cuánto?

¿Cuántos?

No Sí/No

Estudio de caso ¿Cómo? ¿Por qué? No Si
Nota: Tomada de Yin 

(1994).

Según Sampieri (1998 P 60), los estudios descriptivos 
permiten detallas situaciones y eventos, es decir cómo 
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y bus-
ca especificar propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 
sea sometidos a análisis. Por ello en esta propuesta 
de investigación se considera de caracteres descripti-
vo; ya que esta perspectiva permite el andamiaje para 
reflejar el estado del conocimiento en relación a los 
conceptos de equidad y género, en relación a cohortes 
generacionales

Argumentando que bajo el enfoque cuantitativo, citan-
do a Danke, afirma que los estudios descriptivos “(…) 
buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles importantes de personas, grupos comu-
nidades o cualquier otro fenómeno que es sometido a 

un análisis” (p. 117).Por otra parte, Babbie (2000) plan-
tea que “Uno de los principales objetivos de muchos 
estudios sociales científicos es describir situaciones y 
acontecimientos (…) estas descripciones suelen ser 
más fieles y precisas que las casuales” (p. 74). Desde 
esa misma óptica, Hernández et al. (2003) indican que 
algunos de ellos describen situaciones, eventos o fe-
nómenos y que se busca detallar lo que se investiga.

De tal manera, dentro del desarrollo de este documen-
to, se busca aportar una aproximación, en donde no se 
agota las fuentes ni discrimina perspectivas de otros 
autores, ya que se busca aportar una panorámica mul-
ticultural de la temática propuesta.

La dificultad al hablar de equidad proviene de un pen-
samiento en el género tan abierto con las dimensiones 
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a enfrentar son mayores, debiendo generalizar concep-
ciones para enfrentarse a los problemas sociales. La 
falta de identidad, tanto en la familia como en la socie-
dad, es el mayor problema que se enfrenta actualmen-
te, porque el ser humano es herido tanto mentalmente 
como físicamente. Atrapado en un estado perpetuo de 
ignorancia, donde todo es falso y verdadero.

La crisis de identidad de miles (sino de millones) de 
jóvenes, principalmente de las generaciones de 1990 
al presente, se extiende en la adolescencia (prolon-
gada en numerosas ocasiones), cuando se perciben 
los cambios más predominantes del ser humano en el 
paso de la infancia a la adultez.  La problemática pue-
de comprimirse en una frase que se repite en todos 
los casos

“Mi cuerpo está equivocado”

Dentro de ella podemos identificar tres problemas.

·	 El cuerpo: Algo diferente de mi persona 
que se me ha sido impuesto.

·	 Identidad: Falta de pertenencia a un estado 
social.

·	 Ignorancia: desconocimiento total de sí 
misma y de su propia ascendencia.

A continuación se planteará como se visualiza y el 
modo de operar esta tremenda situación, desde las 
perspectivas de igualdad y de equidad.

Tabla 3

Perspectiva de igualdad

Situación a la 
que enfrentar.

Alcance. Planteamiento. Solución. 

Mi cuerpo está 
equivocado

Miles o millones 
de jóvenes

Los jóvenes de la misma 
generación diferentes 
escalones sociales están 
en conflicto con las defi-
niciones propuestas por 
la sociedad referentes a 
su cuerpo.

Al considerar tu cuer-
po como equivocado, 
lo que se debe de 
cambiar son las con-
cepciones de este.

(Problema)

El planteamiento de la igualdad trata resolver esta situación como si todos los individuos tuviesen las mismas 
vivencias y por lo tanto surgen de la misma situación, sin considerar las causas pueden ser similares pero a 
su vez son específicas de cada uno de los individuos. Logrando efectuar una solución rápida para volver al 
orden.

Tabla 4

Perspectiva de Equidad.

Situación a la que en-
frentar

Alcance Planteamiento Solución 
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Mi cuerpo está equi-
vocado

Miles o 
millones de 
jóvenes

Los jóvenes de la 
misma generación y 
diferentes escalones 
sociales están en con-
flicto con las definicio-
nes propuestas por la 
sociedad 

Referentes a su cuer-
po.

Considerar los facto-
res en común de los 
sujetos, tratar esos 
factores que afectan 
la identificación y tra-
tar los casos de forma 
individual.

(Síntomas)

Mientras tanto el planteamiento de equidad permite identificar cada uno de las personas desde su propia iden-
tidad social para extraer las situaciones específicas causantes del conflicto, intentando apoyar para reinsertar 
el orden. Costando tanto recursos físicos, morales y sociales, como tiempo de los mismos. 

Conclusiones.
El sociólogo francés Francois Dubet menciono que 
la gente se pregunta siempre que es lo mejor para la 
sociedad, porque todos y cada uno de los seres hu-
manos buscamos el orden, la paz y el bien individual 
como colectivo. Pero esta misma disponibilidad, si se 
conduce inapropiadamente puede caer en el riesgo 
del bien relativo; cuando la ignorancia solo te permite 
ver una perspectiva  de la panorámica  social. Esto da 
como resultado que se solucione solamente aquello 
problemas que puedan ser percibidos por el sujeto. La 
perspectiva de igualdad ha permitido que una socie-
dad que se mantenía estancada pueda visualizar nue-
vos paradigmas para su mejoramiento, pero también 
permite que la gente ignore ciertas ópticas generando 
un círculo sin sentido. La recuperación social es posi-
ble si nos acercarnos a la gente como individuos úni-
cos permitiendo ayudarles a definirse como personas 
dentro de la sociedad, permitiéndoles incluso servir a 
la misma. Para ello es necesario empezando desde la 
familia (primer círculo social), procurando la cercanía y 
la enseñanza justa y sincera de los padres, permitién-
doles elegir su camino sin abandonar la historia que 
les permite ser ellos mismos. Esto permitiría que el gé-
nero, pueda implementarse de manera correcta según 
la situación específica que le determina, trayendo la 
restauración y desarrollo social donde todos podamos 
identificarnos no solo como seres humanos con total li-
bertad, sino como personas con dignidades, derechos 

y obligaciones que cumplir tanto con nuestra nación, 
con nuestra familia y con todo el género humano. Por 
ello, en el presente documento se describió  el esta-
do del conocimiento en relación a los conceptos de 
equidad y género, en relación al impacto en los niveles 
sociales. De tal forma, se logró dar un primer aborda-
je al problema de la ignorancia al hablar de género y 
así abrir la oportunidad de generar relaciones hipoté-
ticas de la equidad en los niveles sociales o cohortes 
generacionales. Las cuales, se desprenderán en futu-
ras investigaciones. Destacando la importancia de se-
guir indagando y realizando propuestas para conocer 
nuestro entorno social.
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Resumen
Especialmente en el periodo que comprende de 
la modernidad a la fecha, la evolución de la so-
ciedad desde ha generado modificaciones estruc-
turales en la cultura e instituciones sociales que 
están dando origen a un “cambio de época”. Este 
cambio epocal se ve reflejado en las afectaciones 
y re definición de la estructura e influencia de las 
organizaciones en la sociedad a grado tal que en 
la actualidad se nos hace casi imposible imaginar 
la vida ordinaria fuera de ellas. Así mismo estos 
vertiginosos cambios sociales traen consigo nue-
vos escenarios y nuevos retos para las organiza-
ciones. Uno de los principales cambios es la par-
ticipación de la mujer y el rol que desempeñan en 
el desarrollo organizacional y social.

En el contexto del cambio de época es que ha sur-
gido la nueva concepción del término género y la 
distinción del concepto sexo, con ello conceptos 
como equidad, inclusión y responsabilidad social, 
revisten un matiz diferente a lo que se había abor-
dado anteriormente. 

El personalismo tiene como meta analizar la rea-
lidad social e individual de la persona, por ello la 
perspectiva personalista de la teoría de género es 
una de sus líneas de investigación. 

La finalidad de la presente ponencia es delimitar el 
alcance del concepto organización, separándolo 
de categorías como grupos y conglomerados, así 
mismo evaluar la influencia de la teoría de género 
en las organizaciones y la alternativa de solución 
que desde la perspectiva personalista se plantea 
para situaciones de iniquidad de género.

Abstrac 
Especially in the period from modernity to our 
days, the evolution of social society has gener-
ated structural changes in the culture and social 
institutions that are giving rise to a “change of 
epochal.” This epochal change is reflected in the 
affectations and re-definition of the structure and 
influence of the organizations in the society so 
that nowadays it is almost impossible to imag-
ine ordinary life outside of them. Likewise, these 
vertiginous social changes bring new scenarios 
and new challenges for organizations. One of the 
main changes is the participation of women and 
the role they play in organizational and social de-
velopment.

In the context of the change of time is that the 
new conception of the term gender and its distinc-
tion from the concept of sex has arisen. This has 
generated concepts such as equity, inclusion and 
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social responsibility, which have a different mean-
ing and problems than what had been previously 
faced.

Personalism aims to analyze the social and in-
dividual reality of the person, so the personalist 
perspective of gender theory is one of his lines of 
research.

The purpose of this paper is to delimit the scope 
of the organization concept, separating it from 
categories such as groups and conglomerates, as 
well as to evaluate the influence of gender theory 
in organizations and the solution alternative that 
from a personalist perspective is proposed for sit-
uations of gender iniquity.

Palabras clave:
Personalismo, Teoría de género, equidad, inclu-
sión, y Desarrollo organizacional.

Descripción del problema

Uno de los rasgos más característicos de esta 
sociedad, a la cual todos nosotros damos vida, es 
el cambio. Prácticamente la única constante en 
nuestra época es que va a cambiar, los jóvenes 
promedio de hoy han testificado y experimentado 
una serie de mutaciones tecnológicos que les ha 
hecho acreedores a la categoría de nativos digita-
les (Prensky, 2010). Paradójicamente los cambios 
en la ciencia y tecnología al tiempo que han he-
cho más cómoda la existencia, han tarído consigo 
nuevas amenazas (Beck, 2002). 

Paralelos a los cambios científicos y tecnológicos 
se han generado grandes transformaciones so-
ciales principalmente en la caída de los llamados 
metarrelatos (Lyotar, 2006), que daba sustento 
a la identidad nacional, dando paso a una nue-
va concepción de la sociedad a la que Bauman 
(2012) ha denominado sociedad liquida y Lypo-
vesky tiempos hipermodernos (2006). Un servidor 
estoy convencido que la mejor forma de describir-
la es Cambio epocal (Francisco, 2015) dado que 
justamente eso es lo que estamos atestiguando, 
una transformación de los paradigmas, esto es, 
de cómo interpretamos y expresamos la realidad, 
y con ello una mutación de los significados muy 
similar a la que se vivió en el paso de la sociedad 
pre industrial a la modernidad. Un antecedente al 
actual cambio época y para muchos una causa 
del mismo, es la modernidad. Hay que recordar 
que para algunos pensadores la llamada “postm-
doernidad” no es más que una modernidad tardía.

¿Qué cambio en la modernidad? A diferencia del 
cambio generacional, en el cual se comparten 
buena parte de los significados o supuestos 
y valores culturales y lo que se modifica son 
sus expresiones o rasgos, el cambio epocal se 
caracteriza justamente por la crisis de los valores 
que genera que la cultura material, que es la 
expresión de esos valores, carezca de sentido. 
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Así por ejemplo la modernidad cambio el concep-
to de “tiempo”’ cuyo referente era el sol y sus po-
siciones (amanecer, mediodía y atardecer) por la 
contabilidad objetiva de las horas minutos y se-
gundos, dando origen y a la vez alimentando la 
racionalidad instrumental (Webber, 2004). 

Lo mismo sucede con el espacio, la parcela como 
unidad de medida de lo que una familia puede 
arar en un día será suplantado por mediciones 
estandarizadas de metros, yardas etc. La idea de 
objetividad la realidad independiente de la perso-
na o grupo que la conoce y la relación que tiene 
con ella influirá significativamente en la cultura de 
la sociedad.

La moral no será la excepción al cambio de signi-
ficados y significantes. Un ejemplo es el concep-
to de fidelidad el cual previo a la modernidad era 
entendido como la discreción que los miembros 
del gremio debían guardar respecto a los proce-
sos de producción de sus respectivas ramas, lo 
que comúnmente se denomina “el secreto de la 
familia”. Hay que recordar que justamente Voltaire 
en la edad de las luces, dedicó parte de su inves-
tigación a conocer, codificar y publicar las formas 
en que los artesanos llevaban a cabo su labor. La 
fidelidad entendida como faltar a las promesas 
matrimoniales es un rasgo que revela a la atomi-
zación del concepto.

Bases teóricas
El género como una construcción social.

Los conceptos de sexo, género, e identidad sexual 
han experimentado significativos cambios en décadas 
recientes. Así pues, antes de los 60´s el término gé-
nero era parte del estudio de la gramática de modo 

que en las escuelas se enseñaba que género es la 
propiedad de los sustantivos y de algunos pronombres 
por el cual se clasifican en masculinos y femeninos y 
en algunas lenguas en neutro, de modo que éste se 
definía sin relación alguna con el sexo.

Posteriormente se empleó el género como sinónimo 
de sexo. Bajo ésta concepción, este concepto incluía 
las categorías de masculino y femenino equivalentes 
a las de los sexos hombre y mujer. Recientemente, la 
Real Academia Española (2018) añadió a la acepción 
gramatical del término en cuestión otra que dice:

Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada 
sexo, entendido éste desde un punto de vista sociocul-
tural en lugar de exclusivamente biológico.

En esta noción de género, es importante subrayar la 
vinculación de “grupos humanos” con el término “so-
ciocultural”. El origen de este cambio en el significado 
y sus implicaciones sociales son múltiples, no obstan-
te uno de los antecedentes próximos es ha sido el mo-
vimiento feminista, el cual en sus inicios buscaba la 
equidad de derechos entre el hombre y la mujer, pos-
teriormente, al contraponer dialécticamente al hombre 
con la mujer (el hombre es el enemigo a vencer), esta-
bleció una alianza de hecho con los grupos de homo-
sexuales quienes coincidían en la construcción social 
del género y en la idea implícita de unión entre los mis-
mos sexos.

Investigaciones posteriores han puesto de manifiesto 
la significativa influencia del contexto socio-cultural en 
la expresión y roles sociales de lo masculino y femeni-
no de las personas. Algunas posturas tienden a argu-
mentar que la noción de género se refiere a lo social-
mente construido, en contra posición al sexo que es 
una condición biológica, por tanto la identidad depen-
de en su totalidad del ambiente socio cultural, de modo 
que la sexualidad es un rasgo biológico cuya influencia 
no es determinante en la construcción social tanto de 
la identidad sexual, como de su jerarquía social y las 
formas de expresarse del individuo. 

Al partir del supuesto que el género es una construc-
ción social se sigue que ésta ha cambiado a lo largo de 
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la historia y es distinta en cada cultura y en efecto para 
el feminismo ésta construcción social ha dado origen 
a estructuras jerárquicas en las que regularmente al 
varón se le asigna un estatus superior al de la mujer. 

Dado el desarrollo histórico de la concepción de la se-
xualidad, el género y la identidad sexual es pertinente 
preguntarse si el género es totalmente construido por 
el entorno o bien si tiene una base biológica y cuál es 
la influencia de ésta. La perspectiva personalista de 
género (PPG), tomando como referencia la distinción 
entre persona y personalidad, coincide en que una 
parte de significativa del género es una construcción 
social sujeta al contexto histórico y cultural. Es eviden-
te que en épocas anteriores y aun en una misma zona 
geográfica, la manera en que las parejas expresaban 
su sexualidad difiere a la de las actuales, no obstante 
esto no implica que el género en su totalidad es una 
construcción social, sino que existe una vinculación 
del sexo, como condición biológica, con el género.

La PPG sostiene que la persona tiene un modo de ser 
propio como hombre o como mujer, de modo que su 
identidad sexual está ligada a su ser como persona 
sexuada, de esta afirmación se deriva que existe una 
distinción real entre el modo de ser como hombre y el 
modo de ser como mujer, lo cual no implica que esto 
genere una estructura jerárquica. Más aun, el perso-
nalismo es una filosofía que respeta y promueve la 
dignidad ontológica y por ende irrenunciable e incondi-
cional, de la persona de modo que se opone de forma 
tácita a todo tipo de desvalorización y discriminación, 
incluyendo al que surge de la identidad sexual de la 
persona.

Perspectiva Personalista de Género

El género, pese a ser una construcción social re-
ciente, ha conservado el supuesto equivoco de la 
jerarquía entre hombre y mujer dando origen en 
las organizaciones, a condiciones como el llama-
do “Techo de cristal” y el de “Suelo pegajoso”.

La PPG sostienen que existen diferencias entre 
hombres y mujeres las cuales tienen su origen en 
la constitución ontológica de la persona sexuada. 
Dicha condición determina a la identidad sexual 
e influye significativamente en la construcción del 
género.

No obstante, la identidad sexual de hombre y mu-
jer es una diferencia que no afecta la dignidad 
ontológica de la persona, de modo que estas di-
ferencias no fundamentan una jerarquía. Justa-
mente ha sido la construcción social del género 
dónde se ha desarrollado el falso supuesto de la 
valoración jerárquica de los roles sexuales y como 
consecuencia las expresiones de iniquidad.

La discriminación explicita se refiere a la narrativa 
en la cual se expresa directamente una distinción 
jerárquica entre el hombre y la mujer en la que tra-
dicionalmente ha sido el género femenino el más 
afectado. Por su parte la discriminación tácita in-
cluye todas aquellas condiciones reales y replica-
das que afectan el desarrollo de una persona por 
su género pero que no se encuentran en narrati-
vas directas sin que se configuran en supuestos 

culturalmente aceptados. 

Género, organizaciones y responsabilidad so-
cial

En su acepción más amplia “responsabilidad” es 
el acto de responder, esto es, de dar respuesta, lo 
cual supone un “otro” que interpele dicha respues-
ta mediante una exigencia, demanda o una soli-
citud (De la Calle, 2011). La responsabilidad se 
vincula con la libertad y por tanto es consecuencia 
de la inteligencia, de aquí que, las acciones que li-
bremente se realicen tienen consecuencias sobre 
las cuales se finca una responsabilidad individual.
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Hoy en día, la existencia real de la responsabili-
dad social personal es un tema que se da por su-
puesto en casi todas las teorías y actividades de 
la interacción humana. Difícilmente se puede sus-
tentar una teoría o narrativa que niegue algún gra-
do de responsabilidad subjetiva de las acciones 
de los individuos, lejos de ello las investigaciones 
en el campo de la psicología tienden a reconocer 
un grado de responsabilidad en estados más tem-
pranos del desarrollo humano. Pero la libertad y 
responsabilidad de la persona no siempre se en-
tendió así, basta recordar que en la antigua Roma 
la “emancipación”, que etimológicamente significa 
“soltar de la mano” se aplicaba solo a los varones 
que llegaban a cierta edad en la cual se eximia a 
los padres de la responsabilidad de los actos que 
sus hijos realizaran, la cual era asignada a la per-
sona emancipada. No obstante, las mujeres no se 
emancipaban sino que siempre estaban sujetas 
a la mano de un varón. Los rituales de “pedir la 
mano” y la entrada de la novia al templo del brazo 
de su padre, quien la entregará al futuro esposo, 
son vestigios simbólicos de aquellas categorías, 
pero que dejan de manifiesto cómo en la cons-
trucción cultural del género se conservan rasgos 
antiquísimos e inequitativos. Si bien en estos ri-
tuales, los supuestos detrás de estos rasgos son 
muy diferentes en la actualidad a lo que fueron en 
sus orígenes, no es menos cierto que existen na-
rrativas en las organizaciones, como se desarrolla 
en el siguiente apartado, que sostienen, en no po-
cas ocasiones de forma inconsciente, la iniquidad 
de género.

¿Cómo transferir la responsabilidad, que es 
una categoría propia de las personas a las 
organizaciones empresariales, educativas, 
religiosas o sociales? 

La responsabilidad social de las organi-
zaciones

Nos resulta casi imposible imaginar nuestra vida 
ordinaria en la actualidad fuera de una organi-
zación ya sea la escuela, el trabajo, la iglesia, o 
cualquier otra, y es que las generaciones recien-
tes hemos nacido crecido y concluiremos nuestra 
existencia dentro de las organizaciones.

Evidentemente que esto no siempre fue así, las 
organizaciones, tal y como las entendemos y vi-
vimos hoy en día, son consecuencia de una lenta 
evolución cuyo momento más significativo lo tuvo 
en el paso de la sociedad pre industrial a la socie-
dad actual, cualquiera que sea la manera en que 
se le denomine.

Para entender el origen de las organizaciones es 
pertinente partir del hecho antropológico que los 
seres humanos tendemos a ser gregarios, esto es 
a congregáramos en familias, aldeas, comunida-
des, etc. Por tanto, las organizaciones junto con 
las demás formas sociales deben su nacimiento a 
esta situación. 

No obstante, esta propiedad de la humanidad 
coexiste con otra marcada tendencia a reafirmar 
nuestra individualidad, esto es, a delinear nues-
tras diferencias y hacerlas evidentes. Es ambiguo, 
pero la identidad y pertenencia a un grupo coe-
xiste con el deseo de resaltar nuestras peculia-
ridades personales. Esta situación existencial da 
origen al nacimiento de los caudillos, subculturas 
y contraculturas al interior de las organizaciones. 

Toda forma social está constituida sobre un prin-
cipio simbólico de pertenencia, los integrantes se 
reconocen consciente o tácitamente como miem-
bros de esta forma social, esto es, los hijos se 
saben parte de la familia, los miembros de una 
iglesia se identifican como feligreses y lo mismo 
sucede con los ciudadanos de un país, los militan-
tes de un partido político, los estudiantes y egre-
sados de determinada Universidad, los afiliados a 
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determinado sindicato, etc. 

Esta pertenencia no nace de una condición bioló-
gica, aun cuando en ciertas etnias y religiones es 
un requisito, ni de una relación contractual, sino 
de una vinculación simbólica presente en el ima-
ginario de sus integrantes por la cual se genera 
y mediante la cual se alimenta, un sentimiento y 
conciencia de pertenencia. 

De lo anterior se deduce que las organizaciones 
son ante todo formas sociales, esto es, pertene-
cen al orden de lo culturalmente creado. No obs-
tante, pese a no ser naturales representan una de 
las formas sociales más próximas a la vida de las 
personas, a grado tal que difícilmente logramos 
entender la vida sin ellas. Una noción de organi-
zación es un grupo social con vida propia en el 
cual se desarrollan determinados estilos y siste-
mas de gestión que definen el comportamiento 
esperado de las personas dentro (e incluso fuera) 
de la misma (López, 2006).

La responsabilidad de las organizaciones es so-
cial, en contra posición a la individual propia de 
las personas. ¿Se refiere con esto a la suma de 
las responsabilidades de quienes integran una or-
ganización? ¿Se entiende a la organización como 
una entidad monolítica en la que hay consenso 
en las elecciones y acciones de forma que se 
puede fincar una responsabilidad de la misma? 
Estas interrogantes forman parte de un debate 
que hoy en día sigue abierto. Lo cierto es que las 
organizaciones, mediante sus normas, políticas 
y especialmente las narrativas que acontecen a 
su interior son pilares que generan y trasmiten los 
constructos sociales (Powel, 1999) de forma que 
tienen una responsabilidad en la construcción y 
desarrollo del género. 

La situación de equidad e iniquidad de género que 
hoy vivimos tiene una estrecha vinculación con las 

formas culturales de relación que suceden en las 
organizaciones. Si bien es cierto que ha habido 
un significativo avance en las políticas y normas 
explícitas en las cuales se privilegia la equidad, 
no es menos cierto que el avance en las narrati-
vas, como un elemento importante de la cultura 
tácita de las organizaciones, mantiene y replica 
una condición de iniquidad. Expresiones como el 
techo de cristal y el suelo pegajoso, hacen refe-
rencia a estas situaciones “transparentes” o no 
fácilmente identificables, pero reales. 

La resistencia al cambio en las organi-
zaciones. 

La PPG no solo promueve la equidad entre hombres 
y mujeres sino que sostiene que dicha equidad debe 
ser parte del constructo social de género. No obstan-
te, esto supone un cambio en la idea de los roles de 
hombre y mujer especialmente al interior de las organi-
zaciones, que como expuso con anterioridad, influyen 
significativamente en las formación de estos construc-
tos. El cambio en las organizaciones trae consigo an-
siedad y confusión de valores para quienes la integran 
(Vargas 2001; Montaño, 2000) por lo anterior se ex-
perimenta, en mayor o menor medida, una resistencia 
al cambio. El fenómeno de la residencia al cambio en 
las organizaciones explica en parte la percepción del 
género y las desventajas, especialmente para las mu-
jeres, que en el imaginario colectivo se presentan.

Metodología
Revisión de datos duros de la situación del género 
(hombres y mujeres) en México y el mundo.

En México en el año 2015 habían 119.5 millones de 
personas de los cuales 58.1 millones somos varones, 
que representa el 48.6 % y 61.5 millones son mujeres, 
lo cual representa el 51.4% (Inegi, 2018). 
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Las condiciones de iniquidad se expresan en rubros 
como (Inmujeres, 2018):

El acceso a la educación, el cual las oportunidades 
de ingreso y permanencia en los diferentes niveles 
educativos no han sido los mismos para hombres y 
mujeres, pese a que la brecha entre ambos sexos ha 
disminuido considerablemente e incluso hay rubros en 
los que las mujeres tienen un avance, tal es el caso de 
deserción, la cual ha disminuido y acceso a la educa-
ción media superior, la cual ha aumentado.

El trabajo no remunerado. Especialmente el que se 
realiza en el hogar, en este tema la brecha es mucho 
más amplia. 

Muy particularmente los estereotipos sobre las dife-
rencias entre hombres y mujeres en los cuales se re-
salta que:

1. El 47.6% de la población opina que las mujeres 
que trabajan descuidan a sus hijas e hijos.

2. El 47% considera que las mujeres no deben tener 
derecho a salir solas en la noche a divertirse

3. El 32.2% opina que las mujeres deben vestir sin 
escotes para que no las molesten los hombres.

4. El 14.3% está de acuerdo en que los hombres de-
ben ganar más salario que las mujeres.

5. El 12.7% no está de acuerdo en que los hombres 
deben encargarse, al igual que las mujeres, de 
las tareas de la casa, así como de cuidar a niñas, 
niños y personas enfermas o ancianas.

6. El 10.4% considera que los hombres deben tener 
mejores puestos que las mujeres en los trabajos.

Conclusiones
Es indudable que ha habido cambios en el respeto y 
promoción de la persona sea hombre o mujer y con 
ello un avance en la equidad de género en México, 
pero no es menos cierto que existe aún un largo trecho 
por recorrer especialmente al considerar que la partici-
pación de la mujer en el desarrollo económico y social 
es sumamente importante.

Una de las formas del cambio cultural que a su vez 
minimiza los efectos de la resistencia al cambio se pre-
senta cuando la generación de reemplazo habiendo 
asimilado e incorporado a su cotidianidad los rasgos 
de una nueva cultura, en este caso lo que compren-
de la equidad de género, se convierte en la cultura 
dominante. Especialmente los cambios graduales en 
la cultura material, conformada por normas, políticas, 
reglamentos y particularmente en las narrativas, las 
cuales aún “reflejan las creencias populares sobre las 
características, actividades, roles, rasgos, o atributos 
que describen y distinguen a los hombres de las mu-
jeres” (Inmujeres, 2018), son condición para el cambio 
en los valores y con ello en la perspectiva, de quien 
la importancia de atender las formas de comunicación 
entre las personas.

En este sentido hay una esperanza en la juventud de 
México, especialmente quienes tienen acceso a la 
educación. 

Quienes conformamos esta realidad social llamada 
México y damos vida día a día a sus imaginarios, cul-
tura y constructos tenemos una responsabilidad social 
en la generación de constructos sociales de género 
cada vez más próximos al ideal de equidad.

Ha habido un gran avance en el reconocimiento de 
teórico de la equidad de  género en las políticas pú-
blicas internacionales y particularmente en México y 
en las normas y procedimientos al interior de las or-
ganizaciones. Los grandes relatos internacionales y 
la cultura material de las organizaciones dan cuenta 
de ello. No instante hay que tener en cuenta que los 
relatos son narrativas que tienden a vincular hechos 
que en si mismos no están asociados (Ricoeur, 2006). 
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En este contexto hay una gran tarea por desarrollar 
para construir narrativas que promuevan la persona 
humana, hombre y mujer. Para la PGP la promoción 
de la mujer por parte del hombre, es al tiempo una pro-
moción de su propia persona masculina y viceversa. 
Especialmente en las universidades, este es una de 
los retos más apremiantes. 

Erich Fromm (1973) en la década de los sesen-
tas describía una realidad mexicana con severas 
deficiencias en el desarrollo económico y social. 
Este filosofo y psicólogo apostaba a que la mo-
dernidad y el desarrollo revertiría esta situación. 
El desencanto de la realidad ha hecho cuestionar 
el sueño de la razón y hoy en día la persona más 
pobre y más dañada en sus derechos humanos y 
con menos futuro en México es mujer y no habla 
español. Tenemos una deuda social de la cual to-
dos tenemos un cierto grado de responsabilidad. 

Referencias.

·	 Bauman, Zygmunt. (2012). La sociedad 
individualizada. Madrid, España: Ed. Cá-
tedra.

·	 Beck, Ulrich. (2002). La sociedad de ries-
go. Ciudad de México. Ed. Paidós.

·	 De la Calle, Carmen. (2011). Aproxima-
ción al concepto de responsabilidad social 
del universitario. Madrid, España: Revista 
interdisciplinar de ciencias de la comuni-
cación y humanidades. número 7. Univer-
sidad Francisco de Vitoria. 

·	 Fromm, Erich. (1973). Sociopsicoanálisis 
del campesino mexicano: estudios de la 
economía y psicología de una comunidad 
rural. México: Ed. Fondo de Cultura Eco-
nómica.

·	 Hari, Yuval Noah. (2014). De animales a 
dioses. Breve historia de la humanidad. 
Editor digital: Titivillus

·	 Inegi. (2018). Población. recuperado de: 
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estruc-
tura/ 

·	 Inmujeres. (2018). Sistema de indicadores 
de género. Recuperado: de http://estadis-
tica.inmujeres.gob.mx/formas/temas_des-
cripcion.php?IDTema=2 

·	 Lipovetsky, Gilles. (2006). Los tiempos 
hipermodernos. Barcelona, España: Ed. 
Anagrama.

·	 López Yañez, Julian. (2006). ¿A dónde va 
la Teoría de la organización?. Profesora-
do. Granada, España: Revista de curricu-
lum y formación del profesorado. Universi-

http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/
http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/temas_descripcion.php?IDTema=2
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/temas_descripcion.php?IDTema=2
http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/temas_descripcion.php?IDTema=2


100
dad de Granada.

·	 Lyotar, Jean- Francois. (2006). La condi-
ción Postmoderna. Madrid, España: Ed. 
Cátedra.

·	 Montaño, Luís y Rendón Marcela. (2000). 
La noción de organización. sentido, poli-
semia y construcción social. Cd. México, 
México: Revista Iztapalapa No. 48, 63-84. 
Universidad Autónoma Metropolitana Uni-
dad Iztapalapa,

·	 Papa Francisco. (2015). Laudato Si. Sobre 
el cuidado de la casa común. Vaticano, 
Italia: Ed. Vaticano.

·	Prensky, Marc. (2010). Nativos e Inmigran-
tes Digitales. Editorial SEK. Recuperado 
de https://www.marcprensky.com/writing/
Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRAN-
TES%20DIGITALES%20(SEK).pdf 

·	 Powell, Walter; Di Maggio, Paul. (1999). El 
nuevo Institucionalismo en el análisis or-
ganizacional. México. FCE. 

·	 Real Academia de la Lengua Española. 
(2018). Diccionario. Recuperado de http://
dle.rae.es/?w=diccionario 

·	 Ricoeur, Paul. (2006). Caminos del reco-
nocimiento. Tres estudios. México. Fondo 
de Cultura Económica. 

·	 Vargas, José Guadalupe. (2001). La Cul-
turocracia organizacional en México. Cd. 
Guzmán, Jalisco. Instituto Tecnológico de 
Cd. Guzmán. 

·	 Weber, Max. (2004). La ética protestante 
y el espíritu del capitalismo. Madrid, Espa-
ña: Alianza Editorial.

https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky-NATIVOS%20E%20INMIGRANTES%20DIGITALES%20(SEK).pdf
http://dle.rae.es/?w=diccionario
http://dle.rae.es/?w=diccionario


101MIPYMES CON UN ENFOQUE DE 
EFECTIVIDAD: ANÁLISIS CONFORME 
AL GÉNERO DEL MIEMBRO DE LA 
FAMILIA QUE ADMINISTRA EL NEGO-
CIO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 
VERACRUZ, MÉXICO. 
Ponencia 14: 

Ruíz López, Carlos Alberto1, Aguilar Herrera, Doris2 Antonio Vidaña, 
Paula Rosalinda3*2

1 Profesor Investigador en la Universidad Tecnológica del Centro de 
Veracruz, Cuitláhuac, Veracruz, México, carlos.ruiz@utcv.edu.mx, 
01 (278)73 2 20 50 Ext. 246

2 Profesora Investigadora, en la Universidad Tecnológica del Centro 
de Veracruz, doris.aguilar@utcv.edu.mx, 01 (278)73 2 20 50 Ext. 
254

*3Profesora Investigadora en la Universidad Tecnológica del Centro 
de Veracruz, Cuitláhuac, Veracruz, México, paula.antonio@utcv.edu.
mx, 01 (278)73 2 20 50 Ext. 113

Mesa 7: Perspectiva de Género.

Resumen. 
Esta investigación se basó en el conocimiento profun-
do de las MIPYMES, respecto a la manera que se des-
empeñan, los familiares y personas contratadas, en la 
administración de la organización.

Los resultados arrojaron conceptualizaciones acerca 
de la efectividad del género femenino dentro del sector 
empresarial. Destaca la confirmación de un tema deli-
cado y bien conocido en nuestro país, especialmente 
en el estado de Veracruz; la denominada “superioridad 
masculina” en los trabajos empresariales. A pesar del 
2  *3Autor corresponsal

desarrollo y desempeño de la mujer en diferentes ám-
bitos de la vida laboral, aún no ha sido suficiente para 
que los hombres permitan o asignen responsabilida-
des a sus esposas, hijas y subordinadas, en las fun-
ciones de la administración de un negocio, revelando 
un alto porcentaje de su desempeño en labores más 
sencillas, como la limpieza.

La desvalorización en las facultades empresariales 
para el género femenino no es exclusivo de los hom-
bres, en varios casos, son las mismas mujeres quienes 
sabotean la idea que engloba la equidad. En contraste, 
se encontró qué, el papel preponderante de la mujer 
para las actividades propias del hogar, ha disminuido, 
a raíz de que actualmente hay un número alto de mu-
jeres, que se desempeñan como dueñas o administra-
doras de un negocio. En un porcentaje dominante, son 
las mujeres quienes tienen el contacto principal con 
los clientes, lo que denota una mayor eficiencia para 
la resolución de conflictos y situaciones dentro de los 
procesos empresariales diarios.

Palabras clave: PyMEs, Género, Roles, Pro-
cesos.

Abstract

This research is based on the deep knowledge of 
Mexican Small Business, regarding the way they 
perform, family members and people hired, in the 
administration of the organization.

The results show conceptualizations about the 
effectiveness of the female gender within the 
business sector. It highlights the confirmation of 
a delicate and well-known issue in our country, 
especially in the state of Veracruz; the so-called 
“male superiority” in business jobs. Despite the 
development and performance of women in dif-
ferent areas of working life, it has not yet been 
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enough for men to allow or assign responsibili-
ties to their wives, daughters and female subor-
dinates, in the functions of the administration of 
a business, revealing a high percentage of their 
performance in simpler tasks, such as cleaning.

The devaluation in the business faculties for the 
feminine gender is not exclusive of the men, in 
several cases, they are the same women who sab-
otage the idea that includes the equity. In contrast, 
it was found that, the predominant role of women 
for the activities of the home, has decreased, be-
cause there are currently a high number of wom-
en, who act as owners or administrators of a busi-
ness. In a dominant percentage, it is women who 
have the main contact with clients, which denotes 
greater efficiency in resolving conflicts and situa-
tions within daily business processes.

Keywords: SMEs, Gender, 
Roles, Processes.

Descripción del problema
De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE), perteneciente al Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
existen 5,154 Micros, Pequeñas y Medianas Empre-
sas (MiPyMEs), en Córdoba, Veracruz, México.3

3  Información obtenida del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía. Censos económicos 2009.

La situación económica en la que se encuentra Méxi-
co, ha impulsado en la generación de las MiPyMEs, 
las cuales son en su mayoría, administradas por el nú-
cleo familiar, por tanto, en su gestión ha sido induda-
ble la participación de los mismos integrantes quienes 
asumen los roles empresariales que por naturaleza 
destacan, asignando tareas y actividades a cada uno 
de ellos.

Objetivo
El propósito de esta ponencia es mostrar los resulta-
dos obtenidos de una investigación de campo, en las 
MiPYMES de la localidad de Córdoba, Veracruz, Mé-
xico, con una perspectiva de género y la asimilación 
de roles de los diferentes integrantes las familias que 
administran dichos negocios. 

Bases Teóricas
Según Perea (2012) en su Análisis Sistémico de la 
Competitividad de la PyME Veracruzana, realiza un 
análisis para el Estado de Veracruz con respecto a las 
micro y pequeñas empresas, 

     “…el 95.5% de empresas micro ocupa al 53.04% de trabajado-
res del Estado de Veracruz, aportan a la producción estatal el 
7.82%, y pagaban el 11.85% del total de remuneraciones del 
Estado. Las empresas grandes representan el 0.1%, ocupan al 
16.63% del personal, aportan el 73.22% a la producción estatal 
y pagan el 58.86% de las remuneraciones del Estado...” y ase-
gura: “…se podrían mejorar los resultados alcanzados hasta 
ahora por las micro, pequeñas y medianas empresas.” (Perea 
Quezada, 2012)
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Tabla 1. Datos estadísticos de las PyMEs. Fuente: Análisis Sistémico de la Competitividad de la PyME Veracruzana 2012. 

ESTRATIFICACIÓN
Tamaño Sector Rango de 

número de traba-
jadores

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp)

Tope máximo 
combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña Comercio Desde 11 has-
ta 30

Desde $4.01 hasta 
$100

93

Industria y Servicios Desde 11 has-
ta 50

Desde $4.01 hasta 
$100

95

Mediana Comercio Desde 31 hasta 
100

Desde $100.01 hasta 
$250

235

Servicios Desde 51 hasta 
100

Industria Desde 51 hasta 
250

Desde $100.01 hasta 
$250

250

Tabla 2. Clasificación de las MIPYMES. Fuente: Diario Oficial (2009).4

4  Acuerdo Segundo: por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empre-
sas, considerando criterios para su  clasificación.
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       Se utilizó la herramienta de encuesta, por 
ser una investigación de corte cuantitativo, consi-
derando para ello las preguntas de investigación, 
el objeto de estudio, considerando género, roles 
y actividades comerciales. Por la naturaleza de 
estratificación comercial fue necesario realizar in-
vestigación documental.

Con la información integrada en la sección ante-
rior, se detectó un universo de 5,154 MiPyMEs, 
relacionadas así por el número de empleados ac-
tivos en la empresa, siendo desde 1 en las micros, 
hasta 250 como máximo para una mediana, todas 
ellas ubicadas en el municipio de Córdoba, Vera-
cruz, México.

HIPÓTESIS
H1.- Independientemente de quien dirija el negocio fa-
miliar (padre o madre de familia), los colaboradores 
del género femenino tienen asignadas tareas, principal 
y mayoritariamente de limpieza y atención al cliente.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
·	 ¿Cuál es el porcentaje de mujeres y de 

hombres que dirigen una MIPYME familiar?

·	 Entre mujeres y hombres como dirigentes 
del negocio familiar, ¿quién presenta la 
tendencia de apertura diaria del negocio 
más extensa?

·	 Independientemente de que el liderazgo 
del negocio lo lleve la madre o el padre, 
¿cuáles son las principales actividades que 

se le asignan al hijo o hija?

·	 ¿Cuáles son las principales actividades 
que se asignan a la esposa?

·	 ¿Cuáles son las principales actividades 
que se asignan al esposo?

Utilizando un Margen de Error del 8%, con un Nivel 
de Confianza del 95.5% y el Nivel de Heterogeneidad 
habitual del 50%, se determinó, la muestra represen-
tativa bajo las características mencionadas, la cual re-
sultó  de 153 empresas.

Una vez identificada la muestra, 153 MiPyMEs del mu-
nicipio de Córdoba, Veracruz, México, se seleccionó 
a través de un método aleatorio simple, las empre-
sas que respondieron a una encuesta diseñada para 
la recopilación de información que permitió conocer a 
profundidad el funcionamiento, giro comercial, la par-
ticipación por género y por actividades y tareas de-
sarrolladas por los miembros del nucleó familiar. De 
igual manera, se consideró a las MiPyMEs, con más 
de dos años de creación, con la finalidad de observar 
el establecimiento de las actividades y funciones en su 
funcionamiento.

Para la aplicación de la encuesta se capacitó a un 
grupo de alumnos, quienes llevaron a cabo el levanta-
miento de las mismas en campo, determinando el ta-
maño de la empresa y el territorio en donde se ubican 
dichos negocios. 
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Ilustración 1. Representación gráfica de la aplicación de encuestas por sexo. Fuente elaboración propia.

El 53.21% de los encuestados representan el sexo masculino, siendo un 46.79 % el sexo femenino. Antonio 
(2016), presenta en estudio realizado en la zona de Córdoba, Fortín y Yanga, en el que se detectó el 42% de las 
MiPyMEs están bajo la administración de las mujeres y un 58% lo atienden los hombres, por lo cual se denota 
un incremento en la participación de la mujer en actividades comerciales.

Ilustración 2. Representación gráfica por giro. Fuente elaboración propia. Basado de Análisis sistèmico de las Mype en Còrdoba, Fortín 
y Yanga, Veracruz. (2016).

El 27% corresponden a tiendas de abarrotes, siendo el giro que más representa el análisis para el desarrollo 
de las actividades, tareas y funciones en las MiPyMEs de la región de Córdoba, Veracruz, México. Que en 
comparación con el estudio sistèmico se percibe una gran participación de las Micro y pequeñas empresas en 
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comercio al menudeo. Siendo un problema actual la traslación de la 
micro a mediana empresa.

Ilustración 3. Representación gráfico de horarios promedio en tiendas. Fuente elabora-
ción propia.

El horario más significativo de atención de las MiPyMEs, oscila entre 
8 a 9 horas, en promedio, teniendo en segundo lugar un horario 
de 12 horas, por lo general se percibió en las tiendas de abarrotes.

Ilustración 4. Representación gráfico de empleados promedio en tiendas. Fuente ela-

boración propia.
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Se puede observar que, en las MiPyMEs, no existe contratación de per-
sonas externas y que, por el tamaño de la empresa se cuentan con  2 a 3 
empleados, quienes por lo general son de la misma familia.

Ilustración 5. Representación gráfica de número de mujeres que trabajan en 
MiPyMEs. Fuente elaboración propia.

Acorde al gráfico mostrado, se estaría hablando de la participación de 
por lo menos 1 propietaria mujer y un empleado por MIPYME. 

Ilustración 6. Representación gráfica de número de personas que labora en las MiPy-
MEs. Fuente elaboración propia.

De acuerdo a la ilustración se observa que en promedio son de 1 a 2 
personas las que laboran en las MiPyMEs, lo que denota las principales 



108
actividades que desempeñan en el negocio, lo cual al preguntar de la persona 
que permanentemente esta en la empresa se percibe la participación del ama 
de casa.

Ilustración 7. Representación gráfica de las actividades desarrollas por el hijo en una MIPYME. 
Fuente elaboración propia.

Como se puede observar, la actividad preponderante en las actividades desarro-
lladas por el hijo, es la atención al cliente.

Ilustración 8. Representación gráfica de actividades desarrolladas por una hija en una MIPYME. Fuente 

elaboración propia.

En la gráfica se observa que como actividad preponderante es la atención al 
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cliente con un 27.87%, sin embargo, le sigue con una 
puntuación alta de 22.95%, las actividades de limpie-
za, por lo cual se denota un rol preponderante en la 
participación de labores de hogar.

Ilustración 9. Representación Gráfico que muestra las actividades 
desarrolladas por el esposo en una MIPYME. Fuente elaboración 
propia.

De acuerdo al gráfico, representa un 40.63 %, la ad-
ministración seguido de un 25%, en las actividades 
encaminadas a supervisión de la gestión de la em-
presa; los pagos a terceros, compras y demás activi-
dades que se llevan a cabo en la MiPyMEs, llevadas 
tanto por la esposa como por los hijos y empleados en 
caso de tenerlos.

Ilustración 10. Representación gráfica de actividades desarrolla-
das por la esposa en una MIPYME. Fuente elaboración propia.

De acuerdo al gráfico se denota un alto porcentaje en 

la administración de la MiPyME de un 30%, seguido de 
la supervisión y atención al cliente, por lo cual se ob-
serva que está a la par con la tarea de supervisión que 
lleva a cabo el hombre, sin embargo, se observó que 
está por arriba en porcentaje la atención al cliente, ya 
que es la mujer que está más en la actividad de aten-
ción al cliente.

Ilustración 11. Representación gráfica de participación en labores 
del hogar. Fuente elaboración propia.

En su mayoría, se identificó la participación de los inte-
grantes de la familia en la participación en labores del 
hogar, lo cual es necesario para la realización de activi-
dades propias de las MiPyMEs.

Ilustración 12. Representación gráfica de la asignación de roles en 
las MiPyMEs. Fuente elaboración propia.

De acuerdo a la ilustración se observó que un 62% de 
las MiPyMEs encuestas tiene identificadas y asignadas 
tareas o actividades para cada uno de los integrantes 
de la familia.
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Se manifiesta que el género que administran las Mi-
PyMEs en la región de Córdoba, Veracruz, México, 
siguen siendo mayoritariamente hombres, sin embar-
go, se muestra un incremento sustancial de la partici-
pación de las mujeres en actividades administrativas 
y de gestión en los negocios, principalmente, las que 
corresponden al giro de abarrotes, misceláneas, pa-
pelerías, farmacias, restaurantes, tiendas de regalos y 
las relacionadas a servicios profesionales y técnicos. 

Por lo que se logra comprobar la hipotésis, además 
que permite generar un campo más de estudio en el 
análisis de las tareas no solo como roles definidos en 
casa sino también en el desarrollo especializado en el 
ámbito comercial y administrativo.

Así mismo, se consideró a las MiPyMEs con más de 2 
años de antigüedad, ya que, desde el momento de su 
creación hasta este periodo, son consideradas como 
inestables o con una estructura no definida, por lo que 
el estudio, se enfocó en negocios que cumplieran con 
este requisito, solamente un poco más del 8% de las 
MiPyMEs, analizadas tienen menos de dos años de 
operación.

En lo que corresponde a la productividad, en relación 
al horario de servicio y el número de empleados per-
manentes, los resultados arrojaron que, cerca del 58 
% de los negocios estudiados laboran en promedio 9 
horas diarias, incluso casi el 18%, permanece en la-
bores de servicio por más de 12 horas por día, siendo 
muy reducido el número de empleados permanentes 
en la mayoría de las MiPyMEs.

De acuerdo a los roles de los familiares nucleares, hijo 
e hija, aunque es muy variado, resalta como principal 
actividad, la atención al cliente. Sin embargo, se de-
tectó que las hijas de los propietarios, tienen una clara 
tendencia hacia las labores de limpieza, por mucho, 
mayor que los hijos.

Encuanto a las actividades de administración y super-
visión del negocio, están destinados a la figura de es-

poso y esposa, siendo la atención a clientes, la activi-
dad que más desempeñan las esposas. Cabe destacar 
que los negocios estudiados cuentan con un mercado 
geográficamente identificado, con un área de influen-
cia delimitada, por lo que más de la mitad no realizan 
actividades publicitarias, y su crecimiento y cobertura 
se encuentra limitada, con respecto a las MiPyMEs, 
que sí utilizan publicidad para ofertar sus productos y 
servicios. 

Las MiPyMEs identificadas en el mismo giro, en la mis-
ma área de influencia, 9 de cada 10, consideran que 
tienen un elemento que los diferencia con el resto de 
sus competidores como lo es; el nombre de su esta-
blecimiento, su logotipo, fachada con colores institu-
cionales, lo que permite denotar que existe una pre-
sencia de identidad corporativa en al menos del 90 % 
de los negocios analizados. 
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Mesa 7: Perspectivas de genero

Resumen
La equidad de género en la educación de nivel 
superior sigue siendo hoy en día uno de los prin-
cipales retos a los que se enfrentan las Universi-
dades, este estudio se centra en la medición de la 
paridad de equidad de género como indicador de 
calidad en la educación de nivel superior. Aunque 
hoy en día las mujeres forman parte de la edu-
cación y cada vez es mayor la presencia de las 
mujeres en las instituciones Universitarias, encon-
tramos rezagos en el tema de paridad, debido a 
que los espacios de investigación, jerarquía, ma-
tricula, cuerpos colegiados, etc; se dan en mayor 
proporción a los hombres con respecto a las mu-
jeres. Aspecto importante a analizar es la equidad 
desde el respeto a la diferencia debido a que este 
concepto va más allá de la igualdad ya que es 
necesario crear espacios que garanticen la plena 
inclusión, ya que si bien llega a existir espacios, 

continúa siendo común el tema del hostigamien-
to, el acoso sexual, la vulnerabilidad y la falta de 
áreas físicas adecuadas que apoyen al género fe-
menino como guarderías, espacios de lactancia, 
etc. De esta manera es necesario medir y evaluar 
la paridad con la finalidad de garantizar calidad en 
la educación a nivel superior.

Palabras clave: Equidad, Perspectivas de género, 
Educación, Paridad, Inclusión

ABSTRACT 

Gender Equality in Higher Education is nowadays 
one of the main challenges faced by public and 
private universities. This study focuses on the 
measurement of the gender equality aspect as an 
indicator of the quality in higher education.

Even though the participation of women in high-
er education is growing, we still find lags when it 
comes to the theme of parity, mainly due to the 
fact that not enough spaces are being opened to 
women in the areas of research, academia, enroll-
ment rates, higher authority levels, etc., in com-
parison to those offered to men.

Another important aspect to analyze is the equi-
ty level seen from the point of view according to 
the difference between genders. It is mandatory to 
create spaces ensuring the full inclusion of wom-
en in the society. If spaces are being opened for 
women, they still encounter problems such as bul-
lying, harassment in the workplace, sexual harass-
ment, vulnerability issues just for the fact of being 
a woman, along with the lack of proper physical 
areas such as daycares, facilities for breastfeed-
ing, etc. 

To sum up, It is necessary to measure and to eval-
uate the parity with the purpose of ensuring quality 
in higher education.

mailto:sflores@utaltamira.edu.mx
mailto:dgomez@utaltamira.edu.mx
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ANTECEDENTES.
La calidad educativa 

El concepto de calidad ha tomado relevancia en 
los temas de debate de la sociedad actual, en el 
entorno político nacional e internacional y en el 
diseño las políticas públicas es uno de los temas 
principales de debate para la toma de decisiones 
en cuanto legislación y diseño de programas en 
materia educativa.  Hoy en día, la calidad educa-
tiva es una construcción colectiva donde el princi-
pio fundamental es brindar educación sin importar 
las condiciones, circunstancias, sexo, raza o gé-
nero por tal motivo para brindar calidad educativa 
es necesario garantizar equidad.

Los estudios en cuanto a temas de equidad como 
parte de la calidad en la educación son relativa-
mente nuevo, prevaleciendo en el pasado una 
concepción orientada por lo cualitativo y no por lo 
cuantitativo, esto ha ido cambiando con el tiempo 
ya que el concepto   ha evolucionado hacia una 
orientación más amplia e integral; utilizando para 
ello indicadores de calidad medibles.

Debido a que la educación forma un papel fun-
damental en el desarrollo de una sociedad, y que 
esto promueve el desarrollo y el progreso, es ne-
cesario contar con un sistema justo e incluyente 
que permita que todos dispongan de las ventajas 
de la educación universitaria ya que esta, es una 
de las palancas más eficaces para el desarrollo de 
la sociedad y uno de los factores determinantes 
en este objetivo es la equidad. (UNESCO, 2002) 
. Es observable como las mujeres han logrado 
avances espectaculares en materia profesional 

y educativa, sin embargo, aún encontramos una 
desproporción con respecto al número de hom-
bres en la educación.

La definición más cercana en cuanto a abordar el 
tema de equidad dentro de la educación, se cen-
tra a partir de la búsqueda de la igualdad ofrecien-
do a las personas la misma calidad sin importar 
condición, reconociendo así las diferencias des-
favorables y buscando la paridad a través de la 
eliminación de obstáculos sociales que impidan la 
justa competencias a fin de brindar competencias. 
(Garbanzo Vargas, 2007)

El enfoque de equidad comúnmente ha sido uti-
lizado desde la perspectiva de justicia social, sin 
embargo, debido a los retos de la sociedad pro-
ducidos por fenómenos como la movilidad social, 
la globalización y la emigración, ha sido de suma 
importancia brindar condiciones igualitarias para 
todos.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

REZAGOS EN LA EQUIDAD DE GÉNERO.

Según un estudio de la OCDE 2006, los rezagos 
que existen en la educación en el tema de cali-
dad tiene dos dimensiones, la primera es la im-
parcialidad y la segunda es la inclusión, sobre la 
imparcialidad podemos definir el sexo, condición 
económica, origen étnico, y la imparcialidad. La 
segunda dimensión, garantiza los espacios de in-
clusión y de igualdad entre hombres y mujeres, 
así surge la necesidad de contar con indicadores 
que nos den una radiografía acerca de la situa-
ción en la que se encuentran hombres y mujeres 
en tema de educación, economía, y condición. 

 Este trabajo propone un diseño de indicadores  
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que muestren la realidad de una manera sensi-
ble la relación entre hombres y mujeres dentro 
de la universidad tecnológica de Altamira, éstos 
servirán para realizar un  análisis, seguimiento y 
evaluación de la calidad de la educación que se 
brinda dentro de la institución, alineándolos con 
el diseño de políticas propuestas por la UNESCO 
en materia de  la calidad educativa favoreciendo 
así y fortaleciendo la evolución de la igualdad y de 
oportunidad entre sexos.

El enfoque de equidad que se pretende conocer 
radica en   las diferencias individuales y socioeco-
nómicas desfavorables   de la comunidad univer-
sitaria de la Universidad Tecnológica de Altamira, 
incluso al día de hoy se desconocen cifras de és-
tas dimensiones y el impacto que pueden tener 
éstas en la deserción escolar.

Por lo anterior se planteó la problemática de la 
Investigación, a través de la formulación de la si-
guiente pregunta: ¿Cómo se mide y se llevan a 
cabo acciones para cumplir con el precepto de 
equidad como parte de los indicadores de la cali-
dad de la Educación en la Universidad Tecnológi-
ca de Altamira?

 OBJETIVO GENERAL:

·	 Diseñar indicadores que puedan medir 
las condiciones de paridad en la equidad 
de género a fin de realizar estrategias de 
inclusión e igualdad en la comunidad es-
tudiantil de la Universidad Tecnológica de 
Altamira.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

·	 Analizar teóricamente el tema de equidad 
como indicador de la calidad educativa se-
gún instancias nacionales e internaciona-
les.

·	 Determinar los aspectos y/o dimensiones 
de la Equidad.

·	 Investigar el estado del precepto de Equi-
dad dentro de la Universidad Tecnológica 
de Altamira.

·	 Conformar indicadores cualitativos y cuan-
titativos que midan los aspectos de la Equi-
dad en la Universidad Tecnológica de Alta-
mira

FUNDAMENTO TEORICO

En México existe  legislación en materia de 
equidad en la educación, esta se encuentra en  
la Ley  General de Educación en su artículo 
32 se contempla como obligatoria la educa-
ción básica hasta secundaria, de esta manera 
faculta a las autoridades a tomar las medidas 
que garanticen el pleno derecho de la educa-
ción de los niños y las niñas, así mismo garan-
tiza  que los grupos más desfavorecidos y en 
condiciones de vulnerabilidad y rezago educa-
tivo les brinde y garantice el acceso a la edu-
cación igualitaria, con los mismos programas 
que brinde las herramientas necesarias a los 
grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

Las Instituciones de nivel universitario han 
creado diversos acuerdo y formado una agen-
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da para garantizar la equidad a nivel superior, 
derivado de esos acuerdos de han formado  
asociaciones tales como La Asociación Nacio-
nal de Universidades de Educación Superior 
(ANUIES), La Red Nacional de Institución de 
Educación Superior (RENUIES) ambas crea-
ciones vigilan y dan realidad a la voz y lucha de 
mujeres en favor de la equidad, sin embargo 
aunque las redes existen y cada vez se avan-
za en materia de equidad, queda aún mucho 
por hacer, ya que los estudios que se llevan a 
cabo no miden de manera real los obstáculos 
por los que atraviesan las mujeres para alcan-
zar el termino de sus metas.  

En los artículos 35 y 36 de la (Congreso de 
la Union, 2015) (Union, 2018) en el capítulo 
tercero de la participación y representación 
política equilibrada de las mujeres y  los hom-
bres, establece  que se deben proponer meca-
nismos de operación adecuados para la parti-
cipación, equitativa entre mujeres y hombres 
en la toma de decisiones, y garantizar que la 
educación en todos sus niveles se realice en el 
marco de la igualdad.

 Calidad   Educativa

La calidad educativa es una variable integral que 
se puede determinar a través de indicadores y es-
tos a su vez son una representación de hechos, 
condiciones específicas, números, percepciones 
medibles así, de esta manera los indicadores nos 
brindan una mayor visión de los resultados que 
esperamos obtener, de esta manera es preciso in-
corporar condiciones necesarias para mostrar la 
realidad precisa para el avance sobre los princi-
pios de igualdad. Estos indicadores usualmente   
son una representación de cierto fenómeno mos-
trando de manera total, parcial o relativa una rea-

lidad. Según el planteamiento del indicador nos 
brindara cierta información, por ejemplo las uni-
versidades llevan estadísticas e información acer-
ca de la cantidad de hombre respecto a mujeres 
entre estudiantes y personal que labora, deserción 
escolar,  pero no define entre estos grupos aspec-
tos como embarazos, enfermedades propias de 
la mujer, acoso, hostigamiento, situaciones que 
puedan brindar mayor información en cuanto a 
que tanto quedan en estado de vulnerabilidad con 
respecto a otros grupos, como lo son el género 
masculino, es cada vez más común. Según infor-
me de la Secretaria de Salud de 2006, las mujeres 
se embarazan a temprana edad, razón por la cual 
muchas veces tienen que abandonar sus estudios 
o una vez que concluyen el embarazo ya no asis-
ten a la escuela por no encontrar quien cuide de 
los niños, sin embargo, alumnos varones que tie-
nen el mismo problema ellos si logran completar 
a fin sus estudios, ya que el esperar la llegada de 
un hijo o una vez que nace no los imposibilita de 
concluir sus estudios. 

1.1 Equidad.

Entendemos por equidad  “el respeto y la inclu-
sión de la diversidad tanto de género así como de 
sectores vulnerables” (Teresita, 2009 ), ésta debe 
tener sus manifestaciones en las expresiones 
operativas de la gestión social de las instituciones 
educativas.

La Equidad en la Universidad Tecnológica de 
Altamira

La educación universitaria además de garantizar 
las oportunidades y abrir los espacios para la in-
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clusión de ambos sexos, así como de comunida-
des vulnerables, debe garantizar objetivos centra-
les tales como la calidad y la equidad (igualdad, 
inclusión y perspectivas de género)

La creación de indicadores de Equidad en la Ca-
lidad Educativa, centra su atención en la comu-
nidad de la Universidad Tecnológica de Altamira 
en los grupos desfavorecidos y vulnerables parti-
cularmente de mujeres, donde no se tienen con-
tabilizados como indicador los embarazos, enfer-
medad de la mujer en la comunidad de alumnas y 
personal que labora, así como los adecuados es-
pacios de inclusión, situaciones que pueden llevar 
a que exista deserción escolar o bien el separo 
del ejercicio laboral. Aunque en el Programa Ope-
rativo Anual (POA) 2012-2018 mide la cantidad de 
mujeres de estudiantes y de maestras, así como 
la cantidad de varones estudiantes y de maestros 
varones, y deserción escolar, entre otros indica-
dores. Sin embargo entre esos indicadores no se 
contempla la medición de los embarazos en las 
estudiantes y personal; cuidado y atención de los 
hijos; ingreso, vulnerabilidad, marginación, etc, 
Por ende no se puede visualizar de manera obje-
tiva el panorama de la equidad dentro de la insti-
tución, incluso se desconoce al momento cifras de 
cómo este concepto podría impactar directamente 
en la deserción escolar. El presente estudio busca 
concentrar información a manera que se pueda 
medir está información con la finalidad de crear 
indicadores y así poder medir la equidad como 
indicador de calidad en la educación en está ins-
titución.

En el año 2014 se formó una comisión multidisci-
plinaria dentro de la Universidad Tecnológica de 
Altamira, integrada por personal administrativo y 
docente, en la que se realizó un proyecto de tra-
bajo dentro de la institución elaborado por la co-

misión, este proyecto contemplaba acciones tales 
como, certificación de Docentes, Capacitación al 
equipo de trabajo en la sensibilización de con-
ceptos básicos de Genero, Derechos humanos 
de las mujeres; sensibilización en Genero para 
la atención y prevención de la Violencia; el uso 
no sexista del lenguaje y la negociación desde la 
perspectivas de género (Genero, 2013-2014) . Sin 
embargo, en esa primera etapa de estrategias en 
pro de la equidad no se contemplaron indicadores 
cualitativos y/o cuantitativos que manifestaran la 
igualdad, y los espacios de inclusión y la perspec-
tiva que garantizaran este concepto.

Previo a este trabajo en el 2006, se realizó una 
mesa de discusión donde se expuso el tema, el 
potencial y el impacto y la necesidad de abordar 
y cubrir el área de equidad, llevado a Cabo por la 
Maestra Divina M. Gómez.

PROPUESTA DE INDICADORES

La equidad es un medio para identificar la calidad 
educativa midiendo la desigualdad entre hombres 
y mujeres, de esta manera se propone llevar a 
cabo estrategias de igualdad, perspectivas de gé-
nero e inclusión, mediante  el diseño de indicado-
res que puedan brindar información a fin de llevar 
y diseñar políticas, proyectos y estrategias de tra-
bajo que garanticen la plena inclusión y fortalecer 
la paridad de la equidad de género y empoderar 
dentro de la institución de los sectores vulnera-
bles, ya que la Universidad es un espacio de con-
vergencia de diversidad humana donde interac-
túan diversas formas de identidad se relacionan 
a través de los mismos mecanismos y procesos, 
sin embargo las condiciones propias del genero 
requieren una medición más precisa  y si bien la 
matricula femenina ha ganado terreno  represen-
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ta casi el 50% de la matrícula, (Desarrollo, 2007) 
esto no garantiza las condiciones de equidad, por 
ejemplo las ciencias aplicadas y las ingenierías se 
encuentran en su matrícula una mayoría significa-
tiva de hombres. (Papadopulos, 2006).

Según la coordinación de Universidades Politéc-
nicas y Tecnológicas de México uno de los objeti-
vos que deben cubrir en el Programa Interinstitu-
cional de Desarrollo se encuentra el promover las 
acciones encaminadas a la inclusión, equidad de 
género, la no discriminación y al aseguramiento 
de espacios educativos libres de violencia. (Coor-
dinacion General de Universidades Tecnologicas 
y politecnicas , 2017).

Para esto se plantea llevar un registro básico de 
Indicadores para elaborar un diagnóstico de las 
condiciones de equidad o inequidad dentro de la 
Universidad

Estos indicadores nos permitirán tener un mayor 
enfoque acerca de la situación actual en la que se 
encuentra la Universidad Tecnológica de Altamira 
y si se cumple con los lineamientos que marca la 
coordinación y las reglamentaciones nacionales 
con la finalidad de brindar espacios de equidad en 
temas de calidad en la educación, los indicadores 
que se proponen se muestran en la siguiente ta-
bla.
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Tabla 1. Desarrollo de indicadores para la medición de la equidad de género 

INDICA-
DORES POR 
TIPO DE 
POBLACION 
DENTRO DE 
LA UNIVER-
SIDAD TEC-
NOLOGICA 
DE ALTAMI-
RA UTA
Población Tipo de Indi-

cador
Dimensiones 
analizadas

Variable Indicador Formula Descripción

Personal Cuantitativo
Hostigamien-
to sexual en el 
trabajo

Acción contra 
el hostiga-
miento

Proporción 
de mujeres y 
hombres que 
vivieron algún 
evento de 
hostigamiento

Proporción de 
mujeres = 

M hd *100
M

Proporción de 
hombres=
H hd * 100
H
Donde M hd 
y H hd es el 
número de 
mujeres y 
hombres que 
experimento 
algún evento 
de hostiga-
miento 0 
acoso sexual, 

Expresa las 
proporciones 
de mujeres y 
hombres que 
denunciaron 
hechos de 
hostigamien-
to. Permite 
observar el 
fenómeno del 
acoso sexual 
y si existen 
denuncias.
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Obstáculos 
para el avance 
de formación 
académica  
(Embarazos, 
hijos, En-
fermedades 
propias de la 
mujer,

Obstáculos 
que les impide 
ejercer su ac-
tividad dentro 
de la UTA por 
cuestiones de 
sexo o género.

Situaciones  
por las cua-
les mujeres y 
hombres    se 
enfrentan a 
obstáculos 
según su 
género para 
continuar 
ejerciendo 
su actividad 
dentro de la 
institución.

Sin formula Se observan 
los diferentes 
obstáculos 
que se en-
frentan tanto 
hombres 
como mujeres 
según cuestio-
nes de sexo o 
género.

Estudiante Igualdad de 
oportunida-
des de acceso 
a la educa-
ción.

Participación 
en el total de 
la población 
de la UTA.

Participación 
y oportunida-
des de desa-
rrollo dentro 
de las activi-
dades dentro 
de las diversas 
actividades de 
la UTA.

Porcentaje de 
Mujeres =

M *100
P
Porcentaje de 
Hombres = 
H*100
P
Donde M es 
el número de 
Mujeres, H es 
el número de 
Hombres  en 
la comunidad 
de la UTA y 
P es la Pobla-
cion total de 
la UTA

Los porcenta-
jes muestran 
la distribución 
de mujeres y 
hombres que 
han obtenido 
oportunida-
des de desa-
rrollo dentro 
de las activi-
dades de la 
UTA.
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Discrimina-
ción en el ám-
bito escolar.

Situación de 
discrimina-
ción

Proporción de 
mujeres y de 
hombrees que 
han tenido 
situaciones de 
discrimina-
ción por sexo 
o género.

Proporción de 
mujeres =

M i * 100
M
Proporción de 
Hombres =
H i * 100
H
Donde M 
i y H ies el 
número de 
mujeres y 
hombres que 
han enfrenta-
do situaciones 
de discrimi-
nación por 
condiciones 
de género y 
sexo.  M y H 
son el total de 
la población 
de Mujeres y 
Hombres 

Muestra el 
tamaño de 
mujeres y 
hombres que 
han enfrenta-
do situaciones 
de discrimi-
nación por 
condiciones 
de género y 
sexo.

Indicadores 
de exclusión

Exclusión por 
motivos de 
género y sexo.

Porcentaje de 
hombres  y 
mujeres han 
sido exclui-
dos  de algún 
evento aca-
démico pr 
cuestiones de 
genero 

Porcentaje de 
mujeres

Mk*100
M
Hk * 100
H.
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Fuente: Basada en el sistema de Indicadores para la Equidad de Género 

en Instituciones de Educación Superior. (Buquet, 2010)

METODOLOGIA APLICADA:

Se implementó una revisión teórica exhaustiva de 
revistas científicas e informes de organizaciones 
no gubernamentales nacionales e internaciona-
les, así como la Legislación vigente en el País en 
temas de Equidad y Calidad Educativa.

CONCLUSIONES:

Según la información documental obtenida no 
existen actualmente mecanismos de evaluación 
que regulen y midan las condiciones de equidad 
de género y la inclusión de los sectores vulnera-
bles por condición de género o  sexo, no cum-
pliendo así con los principios de declaración de 
los derechos de equidad marcado en las decla-
raciones de la UNESCO en el 2000, la Coordina-
ción de Universidades Tecnológicas y politécnicas 

en 2017 para lograr llevar a cabo estrategias para 
promover  la equidad y la concientización de la 
inclusión marcada en la ley y reglamentación.

RECOMENDACIONES:

En base a la fundamentación teórica y según las 
conclusiones de la presente investigación, se re-
comienda llevar a  cabo las siguientes acciones:

·	 Se recomienda la creación de un departa-
mento que realice los estudios de los indi-
cadores que trabaje en coordinación con el 
sistema de tutorías.

·	 Crear una comisión interdisciplinaria que 
realice estudios con la finalidad de cumplir 
con los lineamientos que marca la coordi-
nación de las universidades tecnologías y 
politécnicas.

·	 Crear espacios de inclusión que coadyuve 
a disminuir la deserción escolar por moti-

Donde M 
k y Hk son 
las mujeres 
y hombres 
que han sido 
exluidos de 
algún evento 
por cuestio-
nes de genero: 
y M y H es el 
total de muje-
res y Hombres 
que forman la 
población de 
la UTA.

Se espera que 
la proporción 
sea igual a 0, 
de otra ma-
neea pudiera 
reflejar una 
situación de 
discrimina-
ción por mo-
tivos de sexo 
o genero,
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vos de obstáculos relacionados por género 
o sexo.

·	 Realizar encuestas periódicas con la finali-
dad de llevar un control histórico de los in-
dicadores propuestos.
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Mesa 7: Perspectiva de género

Resumen
     La temática que se aborda en esta investigación 
versa en  un comparativo respecto al empodera-
miento de las mujeres empresarias en las micro 
y pequeñas empresas de México, dicho compa-
rativo deriva de dos estudios que corresponden 
a  los años 2016 y 2017, titulados “El estrés y su 
impacto en la productividad” Aguilar, O. C., Posa-
da, R., & Peña, N. B. (2016), “ Factores que de-
terminan  o ponen en riesgo el cierre de la micro 
y pequeña empresa en Latinoamérica” Peña, N. 
B., Aguilar, O. C., & Posada, R. (2017).El objeti-
vo  de este estudio pretende averiguar  con un 
enfoque sistémico, el funcionamiento de  las em-
presas  lideradas por mujeres, identificando  en 
primer instancia sus características sociodemo-
gráficas;  así como el grado de implementación de 
herramientas y estrategias administrativas en las 
áreas de: Dirección, Recursos Humanos, , Ámbito 
de ventas, Innovación, Gestión de ventas, Venta-
ja competitiva ,Finanzas,  Valoración del entorno,  
Principios y asuntos  de ISO 2600, a través de un 
análisis de datos  de 22 estados de la Republi-
ca. Como resultado se espera identificar si existe 
una evolución de las variables que son objeto de 
estudio, con la intención de detonar propuestas 
que contribuyan a maximizar el empoderamiento 
de estas mujeres empresarias, adicionalmente se 
pretende que la información sirva como un factor 

de motivación  para el resto de las féminas que 
aún están inactivas en este campo, contribuyendo 
al crecimiento económico, social y ambiental de 
México y Colombia.

Palabras Claves: Mujeres, MIPE´s, Empodera-
miento, Comparativo, Estrategias Administrativas.

Abstrac
      The theme discussed in this research focus-
es on a comparative analysis with respect to the 
empowerment of women entrepreneurs in micro 
and small enterprises in Mexico, the comparative 
results of two studies that correspond to the years 
2016 and 2017 entitled “The stress and its impact 
on productivity” Aguilar, O. C., Posada, R., & Peña, 
N. B. (2016), “ Factors that determine or put at risk 
the closure of micro and small businesses in Latin 
America”, Peña, N. B., Aguilar, O. C., & Posada, 
R. (2017). The objective of this study was to find 
out with a systemic approach, the operation of en-
terprises headed by women in the first instance by 
identifying their sociodemographic characteristics, 
as well as the degree of implementation of admin-
istrative tools and strategies in the áreas of Man-
agement, Human Resources, Field Sales, Sales 
Management, Innovation,  Competitive Advantage 
,Finance,  Assessment of the environment, Princi-
ples and Issues of  ISO 2600 Through an analysis 
of data from 22 states of the Republic. As a re-
sult it is hoped to identify if there is an evolution of 
the variables that are the object of study, with the 
intention of detonating proposals hat will help to 
maximize the empowerment of women entrepre-
neurs, in addition, it is intended that the informa-
tion will serve as a motivating factor for the rest of 
the females that are inactive in this field, contribut-
ing to economic growth, social and environmental 
development in Mexico.
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123Descripción del problema
     Cuando se habla de la economía de México, se 
señala a las micro y pequeñas  empresas como la 
base de ésta, con una representatividad del 99.8% 
del total del sector empresarial y con un 72.3%  
de las fuentes de empleo; según señala Posada, 
Aguilar y Peña (2015).Un elemento que se con-
sidera importante analizar es la participación la-
boral de los géneros, específicamente el de las 
mujeres; debido al interés actual sobre la promo-
ción del tema  “Igualdad Laboral y no Discrimina-
ción”, acorde a lo que establece el Plan Nacional 
de Desarrollo (2013-2018) en su segunda meta 
“México Incluyente” , y su tercer estrategia trans-
versal “perspectiva de género” donde se pone de 
manifiesto el promover que los centros de trabajo 
cuenten con prácticas en materia de igualdad la-
boral y no discriminación, así como evitar conduc-
tas que deterioren su integridad; además de tratar 
de erradicar un pensamiento machista aún exis-
tente en la sociedad, como es el caso de muchos 
de los municipios que se incluyen en el presente 
estudio, en donde la mujer sigue viéndose como 
la persona destinada a atender las actividades del 
hogar, sin tener la posibilidad de estudiar y mucho 
menos de formar su propia empresa.

      En relación a este tema las estadísticas se-
ñalan como datos relevantes según  el Centro 
de Investigación  de la Mujer en la Alta Dirección 
(CIMAD 2013) que en México  de cada cinco pe-
queñas y medianas empresas que se abrían tres 
estaban lideradas por mujeres, que de cada 100 
mujeres que solicitaban un préstamo  para inver-
tir en su negocio el 99% saldaba sus deudas de 
forma íntegra, que 37 % de estas empresarias 
aportaban al Producto Interno Bruto (PIB)  del 
país y que del 70% de sus ganancias las destina-
ron a la comunidad  y a su familia; por último y no 
menos importante se señala que se enfrentaban 

a importantes obstáculos que les impidieron par-
ticipar plenamente en el mercado laboral, dentro 
de los que destacan  carga del trabajo no remu-
nerado (las mexicanas dedicaban 4 horas diarias 
más al trabajo no remunerado que los hombres); 
los tradicionales roles de género; y la carencia 
de políticas de conciliación entre trabajo y vida 
familiar, especialmente la insuficiente oferta de 
servicios de cuidado infantil y de prácticas labo-
rales flexibles. Por lo anterior se considera de uti-
lidad estudiar cual es el panorama actual del país 
aportando una descripción respecto a la partici-
pación de la mujer como directiva de una empre-
sa, así como como un comparativo del análisis 
de las cifras correspondientes al 2016 y 2017 
respecto al empoderamiento así como la funcio-
nalidad de las organizaciones que presiden. 

Objetivo
Valorar la evolución del empoderamiento de las 
mujeres directivas  a través de un comparativo 
de dos años con la intención de identificar si hay 
cambios positivos en las variables propuestas en 
el presente trabajo de investigación.

Marco Teórico
     Los factores externos políticos económicos, 
sociales, han ocasionado en las familias una gran 
pobreza, al grado que los hombres han tenido que 
aceptar   la competencia de la mujer en el ámbito 
laboral, con la finalidad de que esta genere  ingre-
sos que permitan un mejor nivel de vida.

    Es importante mencionar que para la mujer no 
ha sido una tarea fácil el posesionarse, debido a 
los usos y costumbres arraigadas de que los hom-
bres son los que  tienen que tomar las decisiones 
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importantes,  e incluso sus cargas de trabajo son 
adicionales existe todavía  hombres que piensan 
que  si quieren incursionar lo pueden hacer siem-
pre y cuando no descuiden las tareas del hogar. 

     El concepto de la mujer en México  es conside-
rado  como  una pieza importante  en el desarrollo 
económico,  sin embargo  desde  su historia se ha 
encontrado obstáculos y el principal  es el enfren-
tarse al rechazo de ser por su propia naturaleza 
femenina, siendo su primer  limitante la presencia 
de los hombres.

     Las mujeres para lograr su empoderamiento 
han pasado por situaciones donde  ha tenido que 
luchar para que se le permita tomar decisiones 
directivas,  sin embargo sus esfuerzos   parten 
de la  ventaja que tienen dentro de  sus diversas 
funciones el  ser madres de familia  generándole  
habilidades de organización,  administración de 
recursos,  de visión  y sobre todo  cuentan con el 
carácter para lograr las metas que se establecen. 
(Diaz, Walker. 1999)

Cabe resaltar  que  la mujer actual  para posesio-
narse en  la jerarquía más alta  de las empresas  
que es la de directivas e incluso  líderes, han to-
mado como estrategia  el asesoramiento de ex-
pertos sin embargo no todas cuentan con este 
privilegio.

El perfil de las mujeres no siempre es como profe-
sionista, sin embargo en sus distintos escenarios  
destacan sus capacidades y para lograr sus me-
tas se organizan en grupos e incluso  actualmente 
ya se atreven a exigir  que en  las decisiones de 
una comunidad sea tomada en cuentas su opinión 
o cuando las autoridades ofrecen proyectos ahora 
lo tienen que hacer bajo las condiciones del gru-
po.

Metodología
Instrumento

     Considerando que  el presente estudio es parte 
de dos investigaciones  más amplias, se utilizó el  
instrumento propuesto en estas, desde un enfo-
que sistémico basado en el modelo de Bertalanffy, 
mismo que fue validado mediante una prueba pi-
loto  en el municipio de San  Juan del Río; Queré-
taro,  tomado de Posada, Aguilar y Peña (2016), 
el cual está conformado por 225 ítems, con una 
escala tipo Likert de 4 niveles Peña, Aguilar y Po-
sada (2017).

Muestreo y tamaño de muestra

      Como población de estudio se integró informa-
ción de 145 municipios del país, agrupados en 53 
zonas, en cada municipio  se determinó  un tama-
ño de muestra confiable  con un error máximo de 
5% y una confiabilidad de 5%, asumiendo una po-
blación infinita y una distribución de las proporcio-
nes que maximizará la muestra, de acuerdo a lo 
planteado por Posada, Aguilar y Peña (2016). Se 
aplicaron 26533 cuestionarios válidos de manera 
presencial en establecimientos de 22 municipios 
de la República Mexicana.

Validez y confiabilidad 

     Se realizaron tres filtros, una revisión por parte 
del comité técnico académico respecto a fidelidad 
de los cuestionarios, una revisión para identificar 
inconsistencias en la captura de datos y finalmen-
te una validación estadística para comprobar la 
consistencia del instrumento  Peña, Aguilar y Po-
sada (2017). 

Alcance 
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El alcance la investigación refiere un estudio de 
tipo descriptivo, el cual permite describir fenóme-
nos, situaciones, contextos y eventos; esto es, de-
tallar como son y se manifiestan tal como lo señala  
Hernández, R., Fernández., & Baptista, P. (2010).

Resultados
     Una de las preguntas planteadas en la pre-
sente investigación es: ¿ha incrementado el 
número de mujeres que poseen y dirigen 
una empresa?, la cual puede responderse al 
observar los resultados de la figura 1, donde 
se muestra que del universo de las micro y pe-
queñas empresas a nivel nacional existe un incre-
mento de 3538 en el número de empresas diri-
gidas por mujeres del año 2016 a 2017, aspecto 
que puede considerarse positivo al interpretar que 
cada vez más mujeres logran emprender un ne-
gocio. Por otra parte al revisar la brecha entre gé-
neros se observa una diferencia de 499 unidades, 
posicionando al género masculino como líder. 

Fig. 1 Mujeres directivas 2016-2017

Género 2016 2017 Diferen-
cia 

Hombres 13229 17266 4037
Mujeres 12426 15964 3538

Fuente: Elaboración propia 

     Otra incógnita  sugiere: ¿las mujeres promue-
ven la contratación de más mujeres en compara-
ción con los hombres?, al analizar los datos de 
la tabla 1 se observa que tanto en el  año 2016 
y 2017 fue notoria la  preferencia que  tienen  las 
mujeres  directivas  en la contratación de personal 
de su mismo sexo. En el año 2016  los directivos 
de ambos sexos  tuvieron de manera permanente 
1 contratación permanente del sexo femenino, sin 
embargo la inclusión de la mujer en el año 2017 
aumento y se reflejó debido a que las mujeres di-
rectivas de manera permanente tuvieron dos con-
trataciones mientras los hombres solo una. 

Tabla 1. Contratación permanente de personal fe-
menino 

Variables 2016
Mujeres   que contratan mu-
jeres permanentes  (1 mujer 
permanente)

4856

Hombres que contratan muje-
res  (1 mujer permanente)

4674 

Variables 2017
Mujeres   que contratan mujeres  (2 
mujeres permanente)

5810

Hombres que contratan mujeres (1 
mujer permanente)

11588 

Fuente: Elaboración propia

      Finalmente como último planteamiento se tie-
ne: ¿Ha mejorado grado de implementación de 
herramientas y estrategias administrativas  en las 
empresas dirigidas por mujeres?, donde en la fi-
gura 2, correspondiente al área de Dirección los  
resultados  obtenidos  fueron positivos,  ya que   
del  año  2016  al  2017  las respuestas que es-
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tuvieron  en el rango “ muy de acuerdo”  y “ de acuerdo”,  se elevaron de un  73.34% a  82.35; lo que 
refleja   que las mujeres directivas  tienen el liderazgo para llevar el control de las empresas en aspec-
tos como:  el estar  atentas a las nuevas tendencias,  asumir  deudas de manera  inteligente (cuidando 
hacer uso de ellas siempre y cuando sea necesario y se tengan las condiciones para no afectar  las 
finanzas),  una cultura positiva para  invertir las ganancias.  Por otra parte las respuestas “en desacuer-
do”  o “no se” tienden  a disminuir  del año 2016 al 2017. 

Figura 2. Variable Dirección 

Fuente: Elaboración propia

     En el ámbito de innovación en la figura 3 se observa  una mejora con un cambio de 8.07 puntos 
porcentuales de 56.81% alcanzado en el año 2016 a 64.88% del 2017. Lo anterior se traduce en es-
fuerzos para el desarrollo  o pago para innovar en los productos o servicios que ofrece, la forma de 
vender su producto así como la creación de nuevos procesos  de producción y distribución.

Figura 3. Variable Innovación

Fuente: Elaboración propia
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      Para la variable finanzas en la figura 4  se observa que en el año 2016 el porcentaje es de  81.12% 
,en el 2017 existe un incremento  alcanzando un 86.47%, este último valor refleja un avance en as-
pectos relacionados a  tener una amplia claridad en: el valor de las deudas a proveedores, a bancos o 
instituciones financieras, identificar el valor de su inventario, deudas por parte de los clientes, así como 
conocer el valor de pagos a proveedores, el valor de las compras a proveedores, el valor de lo que se 

gasta y del dinero que tiene disponible.

Figura 4. Variable Finanzas

Fuente: Elaboración propia

     En la figura  5 se expresan los valores para la variable gestión de ventas en donde se observa  un 
incremento porcentual de 12.97 (57.15%,2016 a 70.12%,2017), por lo que se asume que las mujeres 
directivas realiza directivas para detectar nuevos clientes, promocionar las ventas, realizan descuen-
tos a algunos clientes  e invierten tiempo y dinero para mejorar las relaciones con sus clientes.

Figura 5. Variable Gestión de ventas 

Fuente: Elaboración propia
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     En relación a la variable Responsabilidad Social  para el año 2016 se alcanzó un porcentaje de 
65.80 % como respuestas favorables a diferencia del 2017 donde se obtuvo un 75.37%, por lo que 
se expresa un progreso en aspectos como: el establecer reglas que promueven un comportamiento 
con ética dentro de sus negocios, un acato a lo que las normas y reglas sugieren, promover que los 
empleados se comporten socialmente responsable y sobre todo acciones concretas socialmente res-
ponsables. (Figura 6)

Figura 6. Variable Responsabilidad Social 

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones 
     Al revisar los resultados del presente estudio 
se observa que en respuesta a los planteamientos 
sugeridos existe en primer instancia un crecimien-
to favorable en el número de empresas dirigidas 
por mujeres, lo que se considera un aspecto po-
sitivo, al considerarse que actualmente existe una 
población económicamente activa menor en las 
mujeres que para los hombres, además de supo-
ner un avance en aspectos culturales, permitiendo 
que las mujeres puedan tener puestos directivos, 
por otra parte cuando se evalúa como la mujer 
promueve la participación de empleadas afines a 
su género se  encontró que durante el año 2016 
las mujeres contrataban (1 puesto permanente) 
una mayor cantidad de féminas ,sin embargo para 
el año 2017 el género masculino fue quien tuvo la 
mayor cantidad de mujeres contratadas, incluso 
incrementando también los puestos permanentes 
a 2 plazas. 

     En otro sentido al hablar del grado de imple-
mentación de herramientas y estrategias adminis-
trativas se tiene que hubo un incremento positivo 
en todas las variables, encontrando que el por-
centaje más alto que se alcanzó en el año 2017 
corresponde al área de finanzas, se puede sugerir 
que esto se deba a que el aspecto financiero se 
cataloga como una fortaleza inherente al género o 
bien el enfoque empresarial de las mujeres direc-
tivas se concentra en este aspecto.

    En sentido contrario el porcentaje más bajo se 
observa en la variable Innovación, situación que 
se considera acorde al escenario a nivel nacional, 
ya que en el país esta variable se considera como 
una debilidad.
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     Como conclusión se puede decir que se tiene 
un panorama de crecimiento positivo, sin embar-
go, aún es necesario implementar estrategias que 
permitan potenciar el desarrollo de los negocios 
no solo el de las mujeres, sino los del país. 
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Mesa 7: Perspectiva de Género

Resumen   
En los últimos años los índices de los embarazos 
en las adolescentes se han incrementado, con lo 
cual se van presentando diversas consecuencias, 
ejemplo de esta problemática es el abandono es-
colar de las adolescentes embarazadas.

La falta de educación sexual en el entorno fami-
liar, el desconocimiento de los métodos anticon-
ceptivos y la falta de valores agrava la situación 
que experimenta este sector vulnerable. Impac-
tando en las esferas sociales y económicas, acre-
centando la desigualdad en la equidad de género 
para los adolescentes que viven el riesgo de no 
contar con mecanismos económicos para enfren-
tar su situación, aunado a la deserción educativa 
para incorporarse al campo laboral.

Bajo estas circunstancias las adolescentes pier-
den oportunidades de progreso personal y social; 
colocándose en una situación de riesgo que po-
dría limitar sus expectativas de progreso a futuro. 

Ante esto las adolescentes se ven obligadas a 
correr riesgos como el aborto o vivir una vida de 
violencia y repetir el patrón de volverse a emba-
razar a una edad muy temprana por el riesgo de 
verse en algunas ocasiones sola ante esta difícil 
situación.

Por tal motivo se buscan alternativas de solución, 
como pláticas sobre métodos anticonceptivos 
adecuados, educación sexual y la práctica de va-
lores para una visión positiva a futuro para una 
mejor toma de decisiones.

De tal forma, la presente investigación se busca 
abordar de manera descriptiva algunas variables 
que permitan dilucidar la problemática planteada 
y generar conciencia en todos los sectores para 
propiciar un cambio que fortalezca la equidad de 
género

Palabras Claves: Educación sexual, equidad 
de género, desigualdad, abandono escolar.

ABSTRACT
In the last decades, the amount of pregnancies in teen-
age girls has increased, having different kind of con-
secuences, such as, school desertion, among others. 
The lack of sexual education in the family environment, 
the lack of contraceptive information and the absence 
of values worsens the situation, having a deep impact 
in the social and economic conditions of these young 
teenagers forcing them to leave their studies and to 
look for working opportunities, leaving behind their 
chances of having a prosperous and successful life.

Having this in mind, we propose different solutions, 
such as capacity training in sexual reproduction rights 
and the practice of teaching family values to improve 
the living conditions of this vulnerable group.
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Antecedentes
El Estado de Tamaulipas cuenta con una población 
según datos del inegi de 1749512 mujeres y 1692186 
hombres con un total de 3441698 habitantes, de los 
cuales Altamira Tamaulipas tiene 235 066 habitantes 
datos al año 2016.

Tamaulipas ocupa el 13 lugar de población a nivel na-
cional de los cuales el 88% es de zona urbana y 12 % 
es de zona rural, de los cuales los hogares reflejan una 
jefatura del 28% exclusivo por mujeres y el 72% con 

jefatura de hombres. La tasa de natalidad refleja una 
estadística de 58914 por año al 2016.

las estadísticas reflejan que habitan 43 personas por 
km2  y la escolaridad promedio de la población es de 
15 años y menciona que solo cuentan con la secunda-
ria concluida con un promedio de 9.5. 

Altamira es un municipio con un puerto industrial en 
desarrollo, cuenta con 117 fraccionamientos, 184 
colonias, 40 ejidos, 19 congregaciones, tiene 6,462 
manzanas y 454,959 habitantes, esta información 
proporcionada por la secretaria de desarrollo urbano 
del gobierno municipal del periodo 2016-2018, en el 
sector económico los datos reflejados muestran en el 
censo de población y vivienda datos sobre las mujeres 
económicamente inactivas y es elevada la cifra de mu-
jeres que no producen ingresos en el municipio.

Tabla 1

Radiografía de la población

Nota: INEGI Tamauliaps censo X - XI. 
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El municipio de Altamira cuenta con ingresos 
muy bajos de acuerdo a la actividad econó-
mica y a los diferentes servicios que se ofre-
cen la mano de obra recibe 2 salarios míni-
mos al día como lo muestran las estadísticas 
del Coneval.

La estadística estudiantil muestra los si-
guientes datos en los diferentes niveles en el 
Estado de Tamaulipas de manera general. 

Tabla 2 Indicadores del Nivel Educativo.

Nota: Tomada  del Informe Municpal. (2017)

Con estas referencias generales se analiza que no se reflejan 
las causas de deserción escolar y de reprobación, no existe 
una estadística verídica sobre los factores ni el género que 
abandona la escuela.



133Tabla 3

Estadística del sistema educativo Tamaulipas ciclo escolar 2016-2017

 Nivel Total Mujeres Hombres
Educación primaria 387,187     189,945     197,242     

Educación secun-
daria 

173,930     86,382     87,548

Educación media 
superior 

142,122     71,563     70,559   

Educación superior 113,824     56,173     57,651
Nota: Tomada  de Depto. De escolares. (2017)

Modalidad escolarizada indicadores educativos Ta-
maulipas

Los índices representados en estas tablas muestran 
solo algunos de los factores en el sistema educativo, 
sin embargo, no muestran los indicadores reales y 
verídicos tales como el abandono escolar que debería 
de tener parámetros como la falta de recursos econó-
micos de la familia o el embarazo en las adolescentes 
como mencionar solo estos ejemplos, porque al no 
mostrar las causas reales no se pueden medir clara-
mente las problemáticas futuras.

Ante estas necesidades las diferentes organizaciones 
mundiales como la ONU, UNICEF, OMS han mostra-
do un gran interés por las problemáticas que diferen-
tes países muestra ante el crecimiento acelerado de 
su población y la deserción escolar que se presenta, 
ya que al analizar estos índices que se muestran en 
diferentes contextos algunas variables que deberían 
atacarse ante esta difícil situación.

Descripción del Problema:
De acuerdo a los índices anteriores muestran la 
falta de estadística sobre los datos de niñas que 
abandonan la escuela en los diferentes niveles 
educativos, así como las causas reales, para ello 
se investigan datos estadísticos en diferentes 
dependencias nacionales e internacionales don-

de se refleja una problemática mundial de incre-
mento en los últimos años sobre adolescentes 
embarazadas, al no conocer las estadísticas si 
las adolescentes estaban en alguna dependencia 
escolar, es difícil conocer con exactitud la situa-
ción real de las adolescentes que abandonaron 
sus estudios.

La falta de educación sexual en el entorno fa-
miliar, escolar y social aumenta la problemática, 
así como el desconocimiento de los métodos 
anticonceptivos, las autoridades sanitarias cuen-
tan con programas de este tipo sin embargo es 
demasiada la población estudiantil que dificulta 
lograr una meta correcta y acertada para cada 
nivel escolar en la ciudad.

El gobierno federal de la república mexicana en el 
año 2015 inicio una estrategia nacional para prevenir 
y en algunos casos erradicar el embarazo en las Ado-
lescentes el siguiente objetivo muestra las actividades 
a emprender.

Objetivo General:  
Identificar la relación entre el embarazo en la ado-
lescencia y la educación sexual y su impacto en el 
sector social y económico en la ciudad de Altamira 
Tamaulipas. 
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Describir factores primarios que coadyuvan al incre-
mento de embarazos adolescentes. 
Relacionar algunas consecuencias en las esferas 
sociales y económicas que enfrentan las madres ado-
lescentes. 
Establecer como posible alternativa de apoyo, progra-
mas de educación sexual, dentro del contexto educa-
tivo, para disminuir los embarazos en la adolescencia

La OMS también afirma que el embarazo adolescente 
es uno de los principales factores que contribuye al 
círculo de enfermedad y pobreza, las implicaciones 
socioeconómicas que comúnmente lo contextualizan, 
disminuyen las oportunidades de progreso personal, 
social y profesional de las madres, ya que a muy 
temprana edad merman el proyecto de vida de los 
jóvenes limitando el desarrollo de sus competencias y 
habilidades (Consejo Nacional de Población [CONA-
PO], 2016).

Esto impacta en un importante costo económico para 
cualquier país, dado que se pierde la oportunidad de 
que las madres adolescentes generen los mismos 
ingresos anuales que otras mujeres, en el transcurso 
de su vida.

México fue uno de los 189 países que suscribió 
la Declaración del Milenio, en septiembre de 
2000, en el marco de la Cumbre del Milenio. En 
los últimos años, México realizó grandes esfuer-
zos y logró avanzar de manera destacada en al 
hacer frente a desafíos como la pobreza extre-
ma, salud, educación, igualdad de género y me-
dio ambiente.

En la ONU, México colaboró con los Gobierno en 
rubros que impactan el logro de los ODM en ma-
teria de: combate a la pobreza, seguridad alimen-
taria, perspectiva de género en planes y presu-
puestos, promoción del ejercicio de los derechos 
de la infancia, incremento en el acceso a servi-
cios de salud materna y prevención del VIH/Sida, 
así como el fomento de una economía verde y el 
acceso a servicios básicos en áreas urbanas.

De los 51 indicadores en los que México compro-
metió esfuerzos, se reportó cumplimiento total en 
37 de ellos. Sin embargo, también se reconoce 
que, pese a los avances logrados, existen desa-
fíos que todavía debemos enfrentar para lograr 
el país próspero, incluyente y con educación de 
calidad al que México aspira, labor que se com-
pletará en el marco de la Agenda 2030.

La finalidad de la iniciativa es lograr las si-
guientes metas para 2015:

·	 salvar la vida de 16 millones de mujeres y 
niños

·	 prevenir 33 millones de embarazos no de-
seados

http://www.onu.org.mx/wp-content/uploads/2015/10/resultados-odm.png
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·	 poner fin al retraso del crecimiento que 

afecta a 88 millones de niños

·	 proteger a 120 millones de niños contra la 
neumonía

La OMS participa activamente en la iniciativa 
«Todas las mujeres, todos los niños», espe-
cialmente mediante la definición de normas 
y criterios acerca de la salud de la madre, el 
recién nacido, el niño y el adolescente y el 
fortalecimiento de la capacidad de los Estados 
Miembros para prestar servicios de salud inte-
grados y de alta calidad.

·	 Todas las mujeres, todos los niños 

En 2011 la OMS publicó junto con el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Unidas (UNFPA) unas directri-
ces sobre la prevención de los embarazos precoces 
y la reducción de los resultados negativos para la 
reproducción. Las directrices contienen recomen-
daciones sobre las medidas que los países podrían 
adoptar, con seis objetivos principales: 

·	 Reducir el número de matrimonios antes de 
los 18 años;

·	 fomentar la comprensión y el apoyo a fin de 
reducir el número de embarazos antes de los 

20 años;

·	 aumentar el uso de anticonceptivos por parte 
de las adolescentes a fin de evitar el riesgo de 
embarazo involuntario;

·	 reducir las relaciones sexuales forzadas entre 
las adolescentes;

·	 reducir los abortos peligrosos entre las adoles-
centes;

·	 incrementar el uso de servicios especializados 
de atención prenatal, en el parto y posnatal 
por parte de las adolescentes.

Además, la OMS participa en diversas iniciativas 
junto con organismos y programas conexos, como la 
iniciativa «H4+», en la que también participan ONUSI-
DA, UNFPA, UNICEF, ONU Mujeres y el Banco Mun-
dial. La iniciativa tiene por objeto acelerar el progreso 
hacia la consecución del Objetivo 4 de Desarrollo 
del Milenio (reducir la mortalidad infantil) y el Objeti-
vo 5 (mejorar la salud materna) para 2015. Trata de 
abordar las causas profundas de la mortalidad y mor-
bilidad maternas, neonatales e infantiles, entre ellas 
la desigualdad de género, el matrimonio prematuro 
y el acceso limitado a la educación para las niñas. 
Además, se alinea estrechamente con los planes de 
salud nacionales y proporciona apoyo financiero y 
técnico a los gobiernos.

Tabla 4

Datos estadísticos proporcionados por la Jurisdicción Sanitaria Num. 12 integrada por los Municipios de Alta-
mira, González y Aldama 

Altamira
Edad

10- 14

Edad

15-19
Total

2016 8 224 232
2017 37 679 716
2018
Enero 4 42 46
Febrero 2 40 42
Marzo 4 33 37
Abril 12 37 49
Total 67 1,055 1,122

Nota: Tomada  de Jurisdicción Sanitaria Num. 12 L)

http://www.everywomaneverychild.org/
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En la cual se proporcionan datos elevados de embarazos en adolescentes a lo largo de los últi-
mos 2 años, cabe mencionar que los datos proporcionados son parte del programa. Así como el 
índice de adolescentes que Vivian en pareja, la información sobre programas de prevención y an-
ticoncepción.

METODOLOGÍA.
 Matriz para la elección de un método de investigación social.

Según Sampieri (1998 P 60), los estudios descriptivos permiten detallas Situaciones y eventos, es decir cómo 
es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar propiedades importantes de personas, 
grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometidos a análisis.  
Por ello en esta propuesta de investigación se considera de caracteres descriptivo; ya que esta perspectiva 
permite el andamiaje para reflejar el estado del conocimiento en relación a los conceptos de equidad y género, 
en relación a las variables de interés.

Conclusión:
La situación de los embarazos en adolescentes está 
presente en todo el mundo, ante los organismos in-
ternacionales representa un problema de salud, las 
estrategias nacionales aun cuando en la teoría pre-
sentan soluciones no lo hacen en la práctica, se dice 
que la mayoría de las secretarias como la de salud y 
educación tendrían que tener vinculo para presentar 
soluciones ante esta situación. Esto no  se ve refle-
jado en el municipio de Altamira, que cada año sigue 
incrementando las estadísticas de embarazos en 
niñas y adolescentes, la falta de control sobre datos 
estadísticos de las adolescentes que estuvieron o es-
tán embarazadas y su seguimiento escolar, la falta de 
información sobre métodos anticonceptivos y su apli-

cación adecuada, así como la poca información en 
educación sexual aumenta considerablemente la si-
tuación para presentar propuestas de políticas socia-
les adaptadas a las necesidades que se  requieren en 
cada localidad del municipio ya sean rural o urbana, 
es urgente presentar una alternativa, como coordinar 
el trabajo de la secretaria de salud y la secretaria de 
educación  y la capacitación de servidores de estas 
instancias donde se dé seguimiento en cada insti-
tución escolar de todos los niveles para contar con 
información verídica  en todo el estado para coordinar 
a cada municipio entre ellos Altamira y enfocar los 
cursos o platicas necesarias sobre educación sexual 
y los métodos anticonceptivos. 

La situación de estas niñas y adolescentes que salen 
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embarazadas no es solo de salud, si no de varios fac-
tores que empeoran su situación como el riesgo de 
volver a embarazarse o no tener un empleo favorable 
para contar con ingresos suficientes para mantener 
una vida económica satisfactoria y esto traen consigo 
situaciones deplorables a la comunidad en general 
pues estas jóvenes no producirán ingresos adecua-
dos por la falta de estudios, así como bajos ingresos 
en general a la población, pues no contara con herra-
mientas necesarias para enfrentar esta situación.

Falta mucho por trabajar y ayudar a crecer un sector 
tan vulnerable como son los adolescentes, que quie-
ren seguir estudiando, pero la falta de apoyo y orien-
tación ante diferentes factores ya mencionados difi-
culta la preparación adecuada para que sean jóvenes 
profesionistas exitosos y cuenten con mejores oportu-
nidades de vida para tener un ingreso más favorable 
y sean económicamente autosuficientes y ayuden así 
a su comunidad a progresar y tener un nivel educati-
vo superior para enfrentar su vida.
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Resumen

En cualquier empresa u organización, es de vital 
importancia tener un clima organizacional ade-
cuado para que las actividades se lleven a cabo 
de la manera más satisfactoria posible para los 
empleados. En una línea transportista el trabajo 
en equipo es una pieza clave para el correcto flujo 
laboral. 

La empresa de la que versa esta investigación es 
una empresa mediana que está en crecimiento y 
que busca ser competitiva y la mejor en su ramo. 
El área directiva constantemente implementa nue-
vos procesos y sistemas para mejorar el desarro-
llo de las actividades, sin embargo los resultados 
no han sido satisfactorios. A solicitud de esta, la 
Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, a tra-
vés de un equipo de docentes investigadores y 
alumnos; llevó a cabo una investigación, que no 
solo debía llegar a la raíz del problema, sino que 
adicionalmente planteara una serie de propuestas 
que dieran resultados en el corto, mediano y largo 
plazo.

A pesar de los numerosos intentos por parte de la 
dirección por mejorar, innovar procesos e imple-
mentar cambios que permitieran llevar a cabo las 
actividades de la empresa de manera adecuada 
para cumplir con los objetivos deseados, los re-
sultados han sido insatisfactorios. Esto se debe a 
la falta de interés de los empleados y a las dife-
rencias personales que existen entre los colabo-
radores, mismas que han frenado y afectado todo 
intento de mejora.

Palabras clave: Desarrollo Organizacional, Re-
cursos Humanos, Ambiente Laboral



139Abstrac

In any company or organization, it is vital to have 
an adequate organizational climate so that the ac-
tivities are carried out in the most satisfactory way 
possible for the employees. In a transporter line, 
teamwork is a key element for the correct work 
flow.

The company that deals with this research is a 
medium-sized company that is growing and look-
ing to be competitive and the best in its field. The 
management area constantly implements new 
processes and systems to improve the develop-
ment of activities, however the results have not 
been satisfactory. At the request of the Technolog-
ical University of Nuevo Laredo, through a team 
of research faculty and students; conducted an 
investigation, which not only reached the root of 
the problem, but also raised a series of proposals 
that would give results in the short, medium and 
long term.

Despite the management’s numerous attempts 
to improve, innovate processes and implement 
changes that allow carrying out the company’s ac-
tivities adequately to meet the desired objectives, 
the results have been unsatisfactory. This is due to 
the lack of interest of the employees and the per-
sonal differences that exist among the employees, 
who have slowed down and affected any attempt 
at improvement.

Keywords: Organizational Development, Hu-
man Resources, Work Environment

Introducción

La administración de los recursos humanos no 
es una tarea fácil, ya que requiere de control de 
actividades, distribución de tiempos, motivación y 
comunicación entre los trabajadores, cada traba-
jador debe sentirse identificado con la empresa, 
esto es primordial porque son ellos quienes rea-
lizan los objetivos, efectúan obligaciones y llevan 
a cabo los procesos internos de la empresa an-
tes de que el servicio llegue al cliente final. Es de 
suma importancia que el trabajador sepa la cul-
tura de la empresa y la fomente en lo que hace, 
cualquier empresa debe poseer su misión, visión, 
valores, objetivos, y cada empleado debe saber 
en qué consiste cada uno. No obstante, la empre-
sa Traslados Serrano S.A. DE C.V., desde hace 
ya tiempo que refleja una imagen corporativa ne-
gativa, como consecuencia de una inconveniente 
comunicación de sus recursos humanos y una in-
correcta administración de los mismos, generan-
do al mismo tiempo un mal clima laboral y la au-
sencia de una cultura organizacional conveniente. 
De ahí la necesidad de realizar para la empresa 
un proyecto tendente a corregir y al mismo tiempo 
forjar una superior imagen hacia el exterior y parti-
cularmente con los clientes; mostrando una mejor 
administración y organización volcada hacia una 
mejor atención a los mismos. 

El presente proyecto buscó disminuir y de ser po-
sible suprimir el conjunto de problemáticas que 
impedían perfeccionar la imagen corporativa de la 
empresa. 

Al  inicio se realizó un análisis FODA con la finali-
dad de establecer un diagnóstico y encontrar los 
principales problemas. Posteriormente, se diseñó 
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una estrategia derivada de la matriz FODA para 
llevar un estudio a profundidad mediante una in-
vestigación empírica de enfoque cualitativo apli-
cando una serie de entrevistas no estructuradas 
y semi-estructuradas a una muestra previamente 
seleccionada del personal de la empresa, esto con 
el fin de indagar más detenidamente en el proble-
ma y facilitar la implementación de las soluciones.

Problema

Actualmente, Traslados Serrano S.A. DE C.V. es 
una pequeña empresa de logística dedicada al 
traslado de mercancías por vía terrestre dentro y 
fuera de Nuevo Laredo, posicionada en el merca-
do desde hace 30 años, actualmente cuenta con 
20 empleados.

La imagen que proyecta la empresa hacia el clien-
te, es vital para mantener su posicionamiento en 
el mercado, la empresa debe tener un propósito 
y una visión, es decir, debe tener bien presente a 
que se dedica y a donde desea llegar a futuro.

Los problemas de comunicación son fallos que se 
pueden dar en el ámbito de lo interpersonal o a 
partir de los jefes hacia los empleados. La conse-
cuencia común a todos ellos es el mal clima labo-
ral, un espacio determinado por el estilo agresivo 
en la comunicación. Los conflictos y rivalidades 
con las que ha de lidiar el departamento de Re-
cursos Humanos conducen a problemas de coor-
dinación y a falta de solidaridad en el día a día.

La  logística es una gran fuente de trabajo en 
nuestra ciudad, por ello sería recomendable para 
este tipo de empresas mejorar su planeación in-

terna en base a la cohesión de los trabajadores 
y de esta manera se podrá proyectar una buena 
imagen de sus servicios ante el cliente. 

En síntesis, Traslados Serrano S.A. de C.V., es 
una empresa con años en el mercado de Nuevo 
Laredo, pero, pese a ello, su identidad corporativa 
es poco clara, debido, en gran parte, a la ausencia 
de una correcta administración de sus recursos 
humanos. La motivación es baja en cada uno de 
los empleados, volviéndolos menos productivos 
y provocando que realicen sus actividades en 
lapsos más largos de tiempo a los establecidos, 
afectando con ello a los clientes. La planeación 
de sus actividades siempre ha sido la misma que 
se adoptó desde un principio, sin algún tipo de in-
novación, renovación o creatividad para impulsar 
y mejorar la imagen corporativa del negocio, tanto 
al interior como al exterior. 

Objetivo general

Diseñar un plan estratégico para la mejora en la 
administración de los recursos humanos y clima 
organizacional de la empresa Traslados Serrano 
S.A. de C.V., incorporando a todos los miembros 
de la empresa para lograr proyectar una buena 
identidad corporativa en el mercado. 

Marco Teórico

La imagen corporativa adquiere una importancia 
fundamental en cualquier organización, creando 
valor para la empresa y estableciéndose como 
un activo intangible estratégico de la misma. Paul 
Capriotti (2013) [1).
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Haciendo hincapié en la referencia anterior, una 
efectiva administración llevará en la misma co-
rriente todos los elementos que integran a la 
empresa y como resultado aumentará la imagen 
corporativa y creará un valor extra, aportando be-
neficios muy importantes como, vender mejor. Si 
la empresa es percibida por una buena identidad 
organizacional, esta podrá elevar el precio en sus 
servicios y los consumidores estarán dispuestos a 
pagar una cantidad más elevada, ya que la ima-
gen corporativa sería una garantía y su respaldo 
de calidad.

Edgar Schein (2004) [2] , define la cultura organi-
zacional como: ‘’El conjunto de normas y valores 
que caracterizan el estilo, la filosofía, la persona-
lidad, el clima y el espíritu de empresa junto con 
el modo de estructurar y administrar los recursos 
materiales y humanos que la configuran, teniendo 
en cuenta la influencia del entorno en el que se 
encuentra”.

Según el informe Culture and Change (Why Cul-
ture Matters and How It Makes Change Stick de 
Strategy), el 84% de los profesionales, consideran 
que la cultura organizacional es un punto crítico 
para el éxito de la compañía e incluso 6 de cada 
10 la sitúan como un elemento más importante 
que la estrategia empresarial. Booz Company Inc. 
(2013). [3]

La cultura organizacional engloba la personalidad 
de cada empresa, aquellas características que la 
diferencian de las demás, si dentro de la organiza-
ción no existe una integridad en el capital humano 
y administración en cada una de sus actividades 
y procesos, difícilmente se podrá exhibir al consu-
midor una imagen clara de lo que es la empresa.

Análisis FODA.

De acuerdo al análisis FODA, se utilizará la estra-
tegia D-O (debilidades vs oportunidades) Min-Max, 
ya que con esto se intentó minimizar o eliminar las 
debilidades y maximizar las oportunidades, de tal 
manera que no inhibieran el aprovechamiento de 
las oportunidades que se tienen para la empre-
sa. Esta estrategia nos condujo a sacar el máxi-
mo provecho posible de las oportunidades que se 
presentaron en el entorno.

Las estrategias a seguir se describirán a continua-
ción:

·	 Implementación del VMOEPA (Visión, mi-
sión, objetivos, estrategias y planes de ac-
ción).

·	 Diagnóstico de la cultura existente en la 
empresa.

·	 Actividades de apoyo para contribuir a ali-
near la cultura y clima organizacional.

·	 Actividades de integración.

Hipótesis.

El análisis concreto de los recursos humanos de 
la empresa Traslados Serrano S.A. de C.V. gene-
rará las pautas reales para la incubación de una 
efectiva cultura organizacional, un buen clima la-
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boral y una administración de los recursos huma-
nos conveniente, a través de un plan de adminis-
tración estratégica.

Metodología

El enfoque cualitativo, posee gran variedad de 
herramientas para la recolección de información, 
como lo son las entrevistas, (no estructurada, 
semi-estructurada y estructurada), sesiones de 
grupo (panel de consumidores, Brainstorming, 
Delphi), técnicas proyectivas y técnicas de obser-
vación, entre otras. El diseño de la investigación, 
por lo tanto, fue experimental, ya que mediante la 
integración de un conjunto de actividades metódi-
cas se recabó la información con el fin de describir 
de qué modo o por que causa se producen los 
conflictos y desacuerdos que detienen o hacen 
más lento el trabajo al interior de la empresa. 

Se tomó en cuenta una población de 20 emplea-
dos de la empresa Traslados Serrano S.A. de 
C.V., se prosiguió a establecer la muestra esto 
mediante un muestreo estratificado, se separó 
la población por estratos, es decir se separó por 
sus departamentos, después se seleccionó una 
persona de cada departamento, teniendo como 
muestra final un total de 4 empleados, cada uno 
con distinto puesto, esto se llevó a cabo en un 
periodo de 3 días. El tipo de muestra se dedujo 
en base al muestreo estratificado, ya que, es el 
procedimiento de muestreo en el que el objetivo 
de la población se separa en segmentos exclusi-
vos, homogéneos, y luego de dicha muestra alea-
toria simple, se selecciona de cada segmento un 
estrato. A continuación se describen los pasos de 
selección para un muestreo estratificado. Ques-
tionPro (2018).[4]

Entrevista.

Para Eleonora Espinoza (2013) [5], los métodos y 
las técnicas de recolección de datos, son las he-
rramientas con que cuenta el investigador para 
documentar la información recabada de la reali-
dad. El instrumento, es la herramienta que se uti-
lizará para la recolección de la información, este 
fue indispensable para nuestra investigación y 
solución del problema. Uno de las instrumentos 
más utilizadas en la investigación cualitativa, es 
la entrevista, que, según Lázaro y Asensi (1987) 
[6],”es una comunicación interpersonal a través de 
una conversación estructurada que configura una 
relación dinámica y comprensiva desarrollada en 
un clima de confianza y aceptación, con la finali-
dad de informar y orientar”.

La observación.

Otro de los instrumentos empleados en esta in-
vestigación fue la observación, Marshall y Ross-
man (1989) [7], la definen como: “la descripción 
sistemática de eventos, comportamientos y arte-
factos en el escenario social elegido para ser es-
tudiado, mientras que Barberá (1999) [8],nos dice 
quese refiere a la manera de captar de un modo 
descriptivo y contextualizado lo que sucede, en 
un período de tiempo limitado, en una secuencia 
didáctica elegida en función de unos criterios es-
tablecidos previamente, que son el objeto de la 
observación.

Procedimiento. 

El proceso de recolección de datos implica elabo-
rar un plan detallado de procedimientos que con-
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dujo a reunir datos con un propósito específico. 
Para elaborar este plan debemos determinar lo 
siguiente. Harold Gamero (2014). [9]: Las variables 
de la investigación; la muestra y, los medios o mé-
todos para recolectar los datos.

Procedimiento de la entrevista Semi-estructu-
rada.

Para esta investigación se utilizó como herra-
mienta la entrevista semi estructurada, la cual se 

aplicada a la muestra que se determinó anterior-
mente en las instalaciones de la empresa. 

Procedimiento de la observación directa

Durante el proceso laboral cotidiano de los cola-
boradores internos de la empresa se empleó esta 
herramienta para analizar su desempeño y sus 
actitudes durante la jornada laboral; así como al 
momento de la entrevista. 

Resultados de la entrevista.

La entrevista semi-estructurada se aplicó a 4 unidades de análisis, los resultados desarrollados a con-
tinuación se agrupan en una tabla, las respuestas expuestas son extractos de las entrevistas realiza-
das en un periodo de 2 semanas, y en base a esta información se podrán estructurar las propuestas y 
soluciones al problema.

Tabla de categorías
Unidades de 
análisis

Gerente Gene-
ral

Secretario Encargado de 
almacén

Transpor-
tista

Clave G.G S.E E.A T.P

Unidad de 
análisis

Pregunta Respuesta

G.G

1.- ¿Qué opina 
sobre la forma 
en que la em-
presa administra 
sus actividades?

Siempre delego las tareas de la empresa de 
acuerdo al rol de cada empleado con su respecto 
plazo de cumplimiento, esto para evitar confusio-
nes o errores, 

S.E No estoy muy de acuerdo ya que algunos días, 
salgo una hora después de mi jornada debido a 
mi exceso de trabajo.

E.A En mi área siempre hay muchas cosas que hacer, 
cuando es mucho el trabajo me ayuda el secre-
tario.

T.P La verdad no sé cómo se administran las cosas, 
ya que nunca estoy en oficina.
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Unidad de 
análisis

Pregunta Respuesta

G.G

2.- ¿Qué entien-
de usted por mi-
sión de la empre-
sa?

Entiendo que es aquello a lo que se dedica mi 
empresa, todos los servicios que se brindan al 
cliente.

S.E Lo que debe hacer cada uno de nosotros para 
que la empresa funcione.

E.A Aquello que queremos lograr como empresa,  las 
metas que tiene en general.

T.P La verdad no sé qué es la misión, no había escu-
chado sobre eso.

Unidad de 
análisis

Pregunta Respuesta

G.G

3.- ¿Qué en-
tiende usted por 
cultura organiza-
cional de su em-
presa?

Aquellos elementos que caracterizan, forjan y diri-
gen la conducta de cada uno de nosotros hacia la 
empresa.

S.E Es la manera en que se hacen las cosas, la manera 
en que se organiza la empresa.

E.A La conducta que debe tener cada empleado.

T.P Sé que es cultura, pero no sé a qué se refiere lo 
organizacional.

Unidad de 
análisis

Pregunta Respuesta

G.G

4.- ¿Qué opina 
sobre el ambien-
te de trabajo en 
su empresa?

Trato de llevarme bien con cada uno de mis em-
pleados, nunca he tenido conflictos con alguno.

S.E A veces nos tomamos un poco de tiempo para re-
lajarnos y platicar entre nosotros, todos se llevan 
bien, en lo personal solo falta salir más como com-
pañeros.

E.A No suelo llevarme con el personal interno, pero si 
con mis compañeros transportistas y jamás hemos 
tenido problemas personales.

T.P Nunca he tenido ningún conflicto con nadie, pero 
me gustaría que hubiera más reuniones por fechas 
festivas.

Unidad de 
análisis

Pregunta Respuesta
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G.G

5.- ¿Sus jefes 
o supervisores 
muestran interés 
en usted como 
trabajador?

Antes de estar en este puesto, fui empleado y mi 
padre quien era mi jefe, nunca me llamo la aten-
ción, siempre trato de que yo hiciera las cosas bien. 

S.E No es muy común ver todos los días a nuestro jefe, 
es raro que se acerque, ya que para él todos ya 
sabemos que debemos hacer.

E.A Casi no veo al gerente, y cuando va a la oficina es 
raro que se acerque a preguntarnos algo.

T.P Siempre estoy ocupado entregando mercancía, y 
lo veo pocas veces, y cuando pasa eso solo nos 
saludamos.

Unidad de 
análisis

Pregunta Respuesta

G.G

6.- ¿Usted tie-
ne el suficiente 
tiempo para rea-
lizar su trabajo 
habitual?

Siempre tengo la agenda llena, pero trato de or-
ganizar mi tiempo para no tener contratiempos.

S.E Regularmente siempre tengo mucho trabajo ya 
que es raro que el gerente este en la empresa, 
algunas veces me voy después que todos.

E.A Siempre trato de organizar mi trabajo para retirar-
me a tiempo sin dejar nada pendiente.

T.P Si, a veces se retrasa un día la entrega de mer-
cancía, pero son por razones que no puedo con-
trolar, y por lo tanto se extiende el tiempo de en-
trega.

Observación directa.

A continuación se observa el modelo del formato con el cual se trabajó para recabar las observaciones 
hechas en el transcurso de la entrevista.

REGISTRO DE LA OBSERVACIONES Fecha:      /       / 2017
Lugar:Departamento de R.H Hora de aplicación: 1:00 a.m. Sujeto: Entrevistado
OBSERVACIONES GENERALES INTERPRETACIONES
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a) El personal no tiene clara la 

cultura organizacional de la 
empresa.

b) Falta de interés del gerente ge-
neral hacia el empleado.

c) Falta mejorar la administración 
de las tareas, ya que algunos 
empleados se quedan horas 
extras.

d) No se lleva a cabo ningún tipo 
de actividad que mejore la in-
teracción y reduzca el estrés, es 
raro que celebren alguna festi-
vidad.

e) Algunos entrevistados sabían 
más que otros, respecto a las 
preguntas.

Los empleados tienen poco conocimiento sobre que es la 
misión de la empresa, este es un elemento que debe estar 
presente en cada trabajador ya que permitirá que cada quien 
haga sus roles de acuerdo a su fin principal.

Existe poco reconocimiento, motivación e interés de parte del 
gerente hacia el trabajo que desempeña cada trabajador, el 
gerente general siempre está ocupado, lo que provoca que no 
les de esa retroalimentación, resuelva sus dudas  o  felicite su 
trabajo.

Cada empleado ya tiene muy en claro su rol y las obligaciones 
que tienen, pero a veces de descontrola el tiempo de realiza-
ción para cada actividad y esto por la falta de administración 
y orden, se delegan actividades algunos empleados que no 
son responsabilidad de ellos, si no de otra área, no existe un 
orden de la actividad más urgente a la menos importante, se 
realizan las actividades conforme surjan.

 Es poca la interacción entre empleados, algunos días es de-
masiado el estrés que no les permite hacer bien las labores 
cotidianas, además que es raro que celebren festividades, 
esto serviría para una mejor y mayor cohesión, ya que no se 
realizan dinámicas o paneles para el intercambio de ideas o 
sugerencias a la empresa, todo recae siempre en el gerente 
general, quien solo da órdenes. 

Existe un bajo fomento de cultura organizacional ya que la 
mayoría no estaban seguros ni siquiera a que se refería la 
misión.

OBSERVACIONES INDIVI-
DUALES

INTERPRETACIONES
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a) Se notaba confusión por 
parte de algunos entrevista-
dos al hacerles preguntas.

b) Tardaban en dar la res-
puesta.

d) A veces el entrevistado 
daba una respuesta de forma 
insegura.

e) Algunos entrevistados se 
mostraban muy cómodos y 
seguros al dar sus respues-
tas.

Es posible que al no saber sobre algún tema o 
definición, el entrevistado sintiera confusión y su 
tiempo de respuesta fuera largo ya que al no estar 
familiarizado con el tema no podrá responder efi-
cazmente.

El transportista y el secretario se mostraban un 
poco inseguros durante la entrevista.

En el caso del Gerente general y el encargado de 
almacén se notaron más afines con la entrevista. 

Conclusiones.

Es necesario que esta problemática se solucione 
definitivamente antes de que repercuta más seria-
mente en sus clientes, y disminuya drásticamen-
te la presencia de esta empresa en el mercado 
nacional y regional. Para ello, la Universidad Tec-
nológica de Nuevo Laredo a través de su cuer-
po académico en formación, involucró a algunos 
de sus investigadores docentes para presentar-
les una propuesta de planeación estratégica, en 
donde se plantearán distintas estrategias para la 
mejora en la administración de recursos humanos 
y así disminuir o eliminar esta problemática y me-
jorara la calidad en el servicio al cliente.

Entonces en base a los resultados obtenidos de 
las entrevistas, se propuso a la empresa llevar a 
cabo un taller donde se tocarán temas referentes 
a la Administración de los Recursos Humanos, 
también se les proporcionó herramientas para lo-
grar una mejora continua en base a la Adminis-

tración del capital humano. Los principales logros 
fue el diseño de un proyecto estratégico para la 
mejora en la administración de los recursos hu-
manos y clima organizacional en la empresa Tras-
lados Serrano S.A. de C.V., incorporando a todos 
los miembros de la empresa para lograr proyectar 
una buena identidad corporativa en el mercado. 
Para lograr este propósito se realizó un análisis 
interno de la empresa sobre su clima laboral y 
la administración de sus recursos humanos; se 
examinaron los resultados del diagnóstico para 
el diseñar las líneas estratégicas para la efectiva 
administración y cultura organizacional en 2 se-
manas; finalmente, se diseñaron las estrategias 
de mejora de  la administración y la identidad cor-
porativa de la empresa. 

Después con la aplicación de la entrevista se-
mi-estructurada realizada a ciertos empleados de 
la empresa y  la observación en base a la forma 
de trabajo, actitud y desempeño de cada emplea-
do, se buscó una posible solución, donde se uti-
lizó como base una hipótesis que a lo largo de 
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la investigación tenía que ser comprobada como 
asertiva o nula. Después de haber obtenido los 
resultados se comprobó que el 90% de la hipó-
tesis fue acorde a los resultados obtenidos a lo 
largo de la investigación, donde la falta de cultura 
organizacional, el escaso clima laboral y una in-
correcta administración de los recursos humanos 
fuero los factores principales que impiden mejo-
rar e incrementar la imagen corporativa. Algunos 
empleados no tenían idea de lo que significa la 
misión, y la cultura organizacional de la empresa, 
también se obtuvieron resultados que muestran la 
falta de motivación del empleado y cohesión entre 
el personal. El otro 10% pertenece a un problema 
que no se había contemplado en la hipótesis pero 
que a lo largo de la investigación de campo sur-
gió, este problema es la falta de motivación y re-
conocimiento por falta del jefe hacia el empleado.

 Entonces se prosiguió a diseñar una propuesta 
de solución, que permitiera a la empresa eliminar 
o reducir dichos obstáculos. Se elaboró un taller 
denominado ‘’LA ADMINISTRACION EFECTIVA 
DE LOS  RECURSOS HUMANOS’’, dicho taller 
está compuesto por temas de importancia y rele-
vancia para aumentar y mejorar el conocimiento 
del trabajador, logrando que adapte lo aprendido 
en su vida laboral y se logre una mejora continua.

Sugerencias.

En base a los resultados obtenidos y la compro-
bación de la hipótesis planteada se sugieren im-
plementar las siguientes propuestas a futuro.

1. Utilizar de manera permanente las herramien-
tas de retroalimentación y aprendizaje como lo 
son las 5’s, el organizador de actividades labora-

les y el círculo de Deming proporcionadas en el 
taller, con el fin de reducir el problema día a día.

2. Si el gerente accede, la empresa debería re-
clutar personal más joven que aporte ideas más 
frescas e innovadoras.

3. Implementar algún incentivo permanente que 
pueda aumentar la motivación y con esto la pro-
ductividad de cada empleado.

4. Utilizar algún método de Mistery Shopping para 
analizar los puntos fuertes de nuestros competi-
dores, ya que si la empresa está bien estructu-
rada y administrada internamente, no estaría de 
más explorar otros campos.

5. Implementar algún tipo de publicidad que per-
mita darle difusión a la empresa, lo más recomen-
dable sería crear una página en Facebook y el 
diseño de un nuevo logotipo y tarjeta de presen-
tación.

6. Mejorar los espacios de trabajo, proponer un 
cambio en base a colores y decoración, esto tam-
bién aumentará la motivación y desempeño del 
empleado.

7. Revisar minuciosamente el personal que se va 
a contratar siguiendo cada uno de los siguientes 
pasos:

a) Definición del perfil del postulante

b)  Búsqueda, reclutamiento o convocatoria

c) Evaluación

d) Selección y contratación

e) Inducción y capacitación
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Finalmente, una vez que hemos seleccionado y contratado al nuevo personal, debemos procurar que 
se adapte lo más pronto posible a la empresa, y capacitarlo para que se pueda desempeñar correcta-
mente en su nuevo puesto. Para ello, podríamos empezar con darle a conocer las instalaciones y las 
áreas de la empresa, indicarle dónde puede encontrar las herramientas que podría necesitar para su 
trabajo, y presentarle a sus supervisores inmediatos y a sus compañeros. Por último, es informar sobre 
los procesos, políticas y normas de la empresa, y asignarle un tutor que se encargue de capacitarlo 
sobre las funciones, tareas, responsabilidades, obligaciones y demás particularidades de su nuevo 
puesto.  
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Mesa 1: Ambiente de trabajo y Seguridad Social

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Después de realizar una exhaustiva revisión teó-
rica en muchas publicaciones de innumerables 
autores que han escrito acerca de los temas de 
Motivación del personal, percepción final del con-
sumidor y la relación que existe entre ambos, final-
mente se puede decir que cada empresa cuenta 

con variables factores o estrategias de motivación 
de acuerdo a su comportamiento interno (Polo 
Medina, 2008).

La visión del panorama mundial donde todo es 
insensible, por los efectos de la globalización las 
organizaciones deben realizar grandes esfuerzos 
para crear un ambiente armónico, indispensable 
para hacerse competitivas, debiendo tener en 
consideración ese factor vital como es el talento 
humano.

Tomando en cuenta la competitividad a la que 
actualmente se ven obligadas las empresas, es 
necesario conseguir que los empleados se sien-
tan motivados en la organización para garantizar 
mayor productividad, compromiso y sentido de 
pertenencia. Esto finalmente se verá reflejado en 
una percepción positiva por parte de sus consumi-
dores actuales y además se puede lograr la atención 
de más clientes potenciales.  

El contexto educativo a través del tiempo es cada 
vez más competitivo por lo que demanda una me-
jora continua de los procesos administrativos de 
las instituciones y/o empresas. La falta de estrate-
gias de motivación es lo que no permite fortalecer 
el desempeño laboral del personal administrativo 
en las instituciones de educación superior.

OBJETIVO

Determinar las estrategias de motivación imple-
mentadas para el personal administrativo del Ins-
tituto Tecnológico de Altamira, y planteamiento de 
algunos factores a considerar en un programa es-
tratégico de motivación.
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1.1.1. Determinar si existen estrategias de 
motivación en una Institución de Edu-
cación Superior Tecnológica 

1.1.2. Planteamiento de algunos factores a 
considerar en un programa estratégico 
de motivación.

  Preguntas de Investigación
·	 ¿Cuál es el estado actual de la motivación 

del personal que labora en el Instituto 
Tecnológico de Altamira?

·	 ¿Cuáles serían  los factores que influyen 
en la motivación?

1. BASES TEÓRICAS

La  motivación es un elemento fundamental para 
el éxito empresarial ya que de ella dependen de 
gran medida la consecución de los objetivos de la 
empresa. Lo cierto es que todavía muchos sec-
tores no se han percatado de la importancia de 
estas cuestiones y siguen practicando una ges-
tión que no toma en cuenta el factor humano,  por 
ello ha empezado a darse un déficit de personal 
y es por esto que las empresas están buscando 

formas de atraer y retener el capital humano.

Por lo antes mencionado es fundamental  que los 
gerentes, administradores y líderes de las empre-
sas u organizaciones deben conocer a sus traba-
jadores como actúan y piensan para influenciar 
en ellos, incentivarlos para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos a través de la satisfacción per-

sonal y laboral. Una motivación positiva, es fuente 
para una buena visión de la empresa, ya que se 
motiva a tener sentido de pertenencia, respeto, 
apoyo mutuo, comprensión recíproca,  comunica-
ción positiva, equipo de trabajo y aprendizaje con-
junto, que favorecen la satisfacción del empleado. 

Algunos autores (Krontz y Wieirtich., 1998), sos-
tienen que la motivación en  término general se 
aplica a toda clase de empleados, deseos, nece-
sidades, anhelos y fuerzas similares.

En la actualidad las principales razones de perma-
nencia o abandono de la empresa se encuentran 
en razones de tipo emocional. Los profesionales 
cada día valoran más la flexibilidad, la autonomía, 
los programas de apoyo, la  formación, las me-
didas de conciliación de la vida del personal y el 
buen ambiente laboral.

Se puede hacer referencia en que el buen desem-
peño laboral  se debe a que si la empresa brinda 
ciertas condiciones favorables  como; seguridad 
en el puesto, retribución, compañerismo, oportu-
nidad de progresar entre otros; eso permitirá que 
los empleados desempeñen mejor sus funciones, 
se sientan motivados y así ampliar un ambiente 
agradable para todos.

En términos más prácticos, la teoría de las ex-
pectativas dice que un empleado se motiva para 
ejercer un alto nivel de esfuerzo cuando cree que 
ese esfuerzo llevara a una buena evaluación de 
su desempeño; una buena evaluación dará lugar 
a recompensas organizacionales, como bonifica-
ciones, incrementos de salario o un ascenso; y las 
recompensas satisfarán las metas personales de 
empleado (Vroom, 1964). Por tanto, la teoría se 
enfoca en tres relaciones:

1. Relación esfuerzo-desempeño: la probabilidad 
que percibe el individuo que ejercer una cantidad 
determinada de esfuerzo llevará al desempeño.
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2. Relación desempeño-recompensas: el grado 
hasta el cual el individuo cree que desempeñarse 
a un nivel determinado lo conducirá al logro de un 
resultado deseado.

3. Relación recompensas-metas personales: el 
grado hasta el cual las recompensas organizacio-
nales satisfacen las metas o necesidades perso-
nales de un individuo y lo atractivas que son esas 
posibles

Los salarios  y las prestaciones adicionales no 
son las razones por las que las personas están a 
gusto con su trabajo, o se quedan con su patrón; 
por tanto es de creer que como administradores 
poseen buenas capacidades de trato personal.

En base a lo anterior surge la necesidad de abor-
dar o emprender un estudio científico para conocer 
el estado actual de la motivación y el desempeño 
laboral en instituciones de Educación Superior.

METODOLOGÍA EMPLEADA

El trabajo se desarrolló en el Instituto Tecnológi-
co de Altamira, ubicado en la ciudad de Altamira 
domicilio  carretera Tampico – Mante Km. 24.5 en 
Altamira, Tamaulipas.

La muestra en este tipo de investigación estuvo 
compuesta por 20 empleados, de una población 
de 32, entre diferentes cargos y especialidades, 
del Instituto Tecnológico de Altamira.  Esta pobla-
ción es finita ya que se conoce el número total de 
empleados administrativos que la conforman, se 
seleccionó una muestra al azar, de la población 
de empleados administrativos.  

El instrumento de evaluación fue una encuesta di-
recta;  aplicación de 10 preguntas cerradas cuyas 
respuestas fueron SI, NO, O NO LE INTERESA.

                   

Cuadro 1. Encuesta directa al personal  administrativo 

del ITA
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Se realizó un diagnóstico al personal administrati-
vo del Instituto Tecnológico de Altamira, así como 
de algunos indicadores de apoyo para determinar 
si existía un programa de motivación para el per-
sonal  que conforma el Instituto, la cual también  
está orientada a identificar la situación actual de la 
misma. El presente estudio se basa  en la investi-
gación de campo descriptiva basada en la moda-
lidad  exploratoria.

RESULTADOS
Se describe el resultado de algunos indicadores 
utilizados en la encuesta, aplicados como instru-

mento de evaluación en el presente trabajo

¿Usted como empleado, siente algún 
grado de satisfacción en su lugar de 
trabajo?

De la muestra encuestada el 40%  respondió que 
se sienten satisfechos en su lugar de trabajo  y el 
60% respondió que  no, como se observa en la 
gráfica 1. El grado de satisfacción laboral en los 
empleados es un indicador importante para deter-
minar en gran medida la motivación del personal 
en la Institución.

      Grafica 1.   Porcentaje de personal administrativo que se encuentra satisfecho en el

      Instituto Tecnológico de Altamira.

1.1. ¿Usted cree que los empleados de su centro de trabajo se sienten comprometidos con los 
objetivos y metas de la organizaición?

En relación a la pregunta que define si el empleado está comprometido con los objetivos y metas de la 
Institución. Los  resultados reflejaron que el  50% de los empleados si están comprometidos y el 50% 
restante  no  tienen compromiso (Grafica 2).



154 Grafica 2.   Porcentaje de personal administrativo que 
se encuentra comprometido 

     con los objetivos y metas del Instituto Tecnológico 
de Altamira

1.2. ¿Tiene algún reconocimiento por el 
buen desempeño de sus funciones 
dentro de su área de trabajo?

Los resultados arrojados dicen que el treinta por 
ciento (30%) de los empleados si les reconocen 
su desempeño, el sesenta y cinco  por ciento 
(65%)  dice que no se le reconoce su desempeño 
laboral, y el cinco por ciento (5%) dice que no le 
interesa (Grafica 3).

Grafica 3.   Porcentaje de personal administrativo 
que dicen ser reconocidos por su buen desempe-
ño en el Instituto Tecnológico de Altamira

1.4 . ¿Considera usted que el clima laboral es 
propicio para el rendimiento del trabaja-
dor?

Los resultados arrojados dicen que el treinta y cin-
co por ciento (35%) de los empleados considera 
que un buen clima laboral los mantiene motiva-
dos, el sesenta y cinco  por ciento (65%)  dice que 
no  considera importante este factor (Grafica 4).

Grafica 4.   Porcentaje de personal administrati-
vo que considera que un buen clima laboral los 
mantiene motivados en el Instituto Tecnológico 
de Altamira

FACTORES A CONSIDERAR EN UN 
PROGRAMA DE MOTIVACIÓN

Debido a la necesidad de que toda empresa cuen-
te con un programa de motivación para la eficien-
cia en la productividad de la misma, es que se 
propone un programa estratégico de motivación 
para el personal administrativo del Instituto Tecno-
lógico de Altamira

Según la estructura de Morris, la motivación es 
un sistema que se complementa en factores in-
ternos o personales y factores externos o desen-
cadenantes de una acción; a nivel personal cada 
sujeto encuentra los procesos adecuados para el 
fortalecimiento de estas motivaciones. Dentro de 
la vida personal de cada sujeto, se encontraran 
momentos en los cuales las motivaciones intrín-
secas puedan ser más fuertes que las extrínsecas 
y viceversa; y esto es un factor a considerar, ya 
que en ambientes laborales la actividad de regu-
lación y consideración de estos factores recaerán 
en aquellos que se encarguen de velar y organizar 
los procesos que sean los que causen estas con-
diciones motivacionales para los sujetos que in-
dividualmente tienen necesidades de motivación.

Para motivar a los colaboradores, se debe com-
prender las necesidades que estos tienen en su 
nivel personal para poder generar un efecto a 
nivel profesional. Toda institución debe tomar en 
cuenta que si los niveles intrínsecos y extrínse-
cos son bien cultivados el camino a los buenos 
resultados se hace placentero por parte de todo 
el equipo.

Por lo que se propone basarse en lo que presenta 
Chiavenato (2011), quien por su parte al estudiar 
la teoría de Motivación de Víctor H. Vroom, la pre-
senta como una teoría que resume la motivación 
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para producir o hacer algo en función de tres fac-
tores únicos:

1. Los objetivos individuales. Dentro de 
este factor se incluyen todos aquellos re-
sultados que la persona tiene de forma 
personal sin incluir a ninguna otra persona 
dentro de estos. Es decir, acá se puede en-
contrar la satisfacción del salario, el reco-
nocimiento en público, las palabras positi-
vas acerca de su desempeño, el desarrollo 
de un trabajo interesante, entre otros. 

2. Relación entre productividad y logros 
personales. En este factor se encuentra 
el compromiso que se genera con la pro-
ductividad, dentro de muchas empresas 
se encuentra la estrategia de la compen-
sación en base a resultados, sin embargo 
Vroom afirma que mientras más exista una 
relación entre los resultados con sus obje-
tivos personales entonces se encontraran 
distintos niveles de productividad; situa-
ción que se proyecta en el caso de que si 
en una empresa se tienen altos niveles de 
recompensa por resultados pero al indivi-
duo le interesa más su aceptación entre los 
compañeros no incrementara sus niveles 
de desempeño, casi contrario para aquel al 
que le interese más la remuneración alta 
que buscara continuamente el logro de un 
incremento de las tasas de productividad. 
Es trabajo de los directivos saber detectar 
que estrategia puede funcionar mejor se-
gún su equipo de trabajo.

3. Capacidad para influir en la productivi-
dad de la empresa. Es importante para los 

colaboradores sentir que inciden en el des-
empeño general de la empresa, sin embar-
go en ocasiones las empresas no se preo-
cupan por hacerle saber al colaborador que 
ha sido participe de los resultados. En este 
factor de Vroom, se afirma que mientras 
más importante se sienta el colaborador en 
función de los resultados su compromiso y 
seriedad en sus resultados serán mayores

CONCLUSIONES

De acuerdo al primer objetivo planteado que fue 
determinar si existen estrategias de motivación en 
una Institución de Educación Superior Tecnológi-
ca, se concluye con esta evaluación, que no se 
encuentra establecido un programa de motivación 
laboral en el  Instituto Tecnológico de Altamira. En 
el segundo objetivo se establece un planteamien-
to sobre algunos factores a considerar en un pro-
grama de motivación. Por lo que se propone esta-
blecer un programa de motivación laboral basado 
en lo que presenta Chiavenato, quien resume la 
motivación para; producir o hacer algo en función 
de tres factores, basado en la Teoría de Víctor H. 
Vroom.
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Mesa 2: Medio Ambiente y Sustentabilidad

Resumen
Actualmente el Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades (CENAPRECE) informa, “el 
dengue afecta a 112 países en los que se presentan más 
de 100 millones de dengue clásico y medio millón de casos 
de fiebre hemorrágica”. En México la enfermedad transmi-
tida por el mosquito Aedes aegypti representa uno de los 
principales desafíos que requieren acciones de control y vi-
gilancia sanitaria. CENAPRECE estima que “cerca de 60% 
del territorio nacional presenta condiciones favorables para 
la transmisión de Enfermedades Transmitidas por Vector 
(ETV)”. La Coordinación Jurisdiccional Para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios N° XII (COEPRIS) en Altamira, 
realiza acciones permanentes de prevención, vigilancia y 
control para evitar la transmisión del virus. Así, el objetivo 
del proyecto fue identificar factores de riesgo para la prolife-
ración del mosquito Aedes aegypti trasmisor del dengue en 
instituciones de educación superior del municipio de Alta-

mira. Se seleccionaron 19 variables dicotómicas obtenidas 
de actas de verificación sanitaria en materia de acciones 
de control larvario de dengue del año 2017 de la COEPRIS 
N° XII en cinco instituciones de educación superior de Alta-
mira. Con la finalidad de clasificar las instituciones de edu-
cación superior en Clusters y construir el dendograma por 
el método de Ward que minimiza la varianza intragrupal y 
maximiza la homogeneidad dentro de los grupos. Los re-
sultados obtenidos muestran dos conglomerados el primero 
conformado por ITESM e IEST instituciones privadas que 
muestran similitud entre si y el segundo conformado por 
UTA, ITA y UPAL, instituciones públicas similares y a su vez 
disimilares entre ellas. 

Palabras Clave: Dengue / Aedes Aegypti/Factores

ABSTRACT
Currently the Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Emfermedades (CENAPRECE) reports, “dengue 
affects 112 countries in which there are more than 100 mil-
lion of classic dengue and half a million cases of hemorrhag-
ic fever”. In Mexico the disease transmitted by the mosqui-
to (Aedes aegypti) transmitter represents one of the main 
challenges that require monitoring and health surveillance. 
CENAPRECE estimated that “about a 60% of the national 
territory presents favorable conditions for the transmission 
of vector-borne diseases (ETV)”. The Coordinación Juris-
diccional Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios No. 
XII (COEPRIS Altamira) carried out permanent actions of 
prevention, surveillance and control measures to prevent 
transmission of the virus. Thus, the aim of the project was 
to identify the risk factors for the proliferation of the mosqui-
to that transmits dengue in institutions of higher education 
in the municipality of Altamira. In the study were selected 
19 dichotomous variables obtained from the records of ver-
ification in the field of dengue larval control actions of the 
year 2017 of the COEPRIS N°. XII (Comisión Estatal Para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios) at five institutions of 
higher education of Altamira. With the purpose of the clas-
sification of institutions of higher education in Clusters and 
build the dendrogram by the Ward method that minimizes the 
variance and maximizes the homogeneity within the groups. 
The results obtained show two clusters the first composed of 
ITESM and IEST private institutions that show similarity be-
tween itself and the second formed by UTA, ITA and UPAL, 
public institutions similar and dissimilar among them.

Keywords: Dengue / Aedes Aegypti/Factors



158 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El Dengue se ha considerado una de las en-

fermedades virales trasmitida por vector más im-
portante del mundo. Según datos publicados en 
marzo del año 2016 por el Centro Nacional de 
Programas Preventivos y Control de Enfermeda-
des (CENAPRECE), 112 países son afectados 
por esta enfermedad. En los últimos años, se ha 
incrementado considerablemente los casos con-
virtiéndose en un gran problema de salud público. 
Dentro del Boletín Médico del Hospital Infantil de 
México 2014 en su artículo, Dengue en México 
se hace mención que en el País, al igual que en 
el resto de América, el dengue ha sido reportado 
en personas de todas las edades. Sin embargo, 
durante los últimos 10 años se ha observado una 
tendencia de cambio, registrando un aumento en 
el riesgo de padecer dengue, principalmente en 
niños y jóvenes. 

Dentro de los factores más importantes para 
el incremento de la enfermedad se relacionan 
la pobre educación sanitaria que tiene la pobla-
ción, factores climáticos, falta de prevención, ur-
banización, así como la deficiencia de servicios 
como agua potable y saneamiento básico. Los 
anteriores aspectos contribuyen positivamente a 
la reproducción del mosquito trasmisor. Este su-
ceso ha impulsado a las instituciones de salud a 
llevar a cabo estrategias de vigilancia prevención 
y control contra el Dengue, debido a que esta en-
fermedad epidémica solo puede ser controlada 
utilizando medidas de prevención que permiten el 
control y erradicación del vector. Sin embargo los 
diversos factores ambientales, la poca participa-
ción de la población y la falta de recursos econó-
micos hacen cada día más difícil la situación. 

Bajo estas sugerencias para hacer frente a esta 
enfermedad el gobierno del Estado de Tamaulipas 

a través de la Secretaria de Salud ha implemen-
tado diversas acciones para reducir los índices de 
casos por Dengue y es a través de la COEPRIS, 
quien aplica visitas de verificación sanitaria que 
se asegura del cumplimiento de las condiciones 
higiénico sanitarias previstos en las disposiciones 
legales, para regulación, vigilancia y prevención 
que permitan reducir los posibles focos de infec-
ción y propagación.

En este trabajo, únicamente se trabajó con los 
factores de riesgo para la proliferación del mos-
quito Aedes aegypti en Instituciones de educación 
superior en el municipio de Altamira, Tam., que 
condujo al siguiente cuestionamiento.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuáles son los factores de riesgo para la prolife-

ración del mosquito Aedes aegypti transmisor del 
Dengue y cómo se comportan en función del tipo 
de Institución de Educación Superior del munici-
pio de Altamira, Tam.?

OBJETIVOS
Objetivo General:

Identificar factores de riesgo para la prolifera-
ción del mosquito Aedes aegypti transmisor del 
Dengue y comparar en función del tipo de Institu-
ción de Educación Superior del municipio de Alta-
mira, Tam.

Objetivos Específico:

·	 Aplicar Visitas de Verificación Sanitaria 
en instituciones de educación superior del 
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municipio de Altamira, Tam.

·	 Determinar factores de riesgo para la pro-
liferación del mosquito trasmisor en cada 
institución de educación superior del muni-
cipio de Altamira, Tam. 

·	 Realizar un comparativo de factores de 
riesgo por tipo de institución de educación 
superior del municipio de Altamira, Tam.

BASES TEÓRICAS
El dengue es una enfermedad vírica transmitida 
por mosquitos que se ha propagado rápidamente 
en todas las regiones de la OMS en los últimos 
años. El virus del dengue se transmite por mos-
quitos hembra principalmente de la especie Ae-
des aegypti y, en menor grado, de A. albopictus. 
Estos mosquitos también transmiten la fiebre chi-
kungunya, la fiebre amarilla y la infección por el 
virus de Zika. La enfermedad está muy extendida 
en los trópicos, con variaciones locales en el ries-
go que dependen en gran medida de las precipi-
taciones, la temperatura y la urbanización rápida 
sin planificar.

El dengue grave (conocido anteriormente como 
dengue hemorrágico) fue identificado por vez pri-
mera en los años cincuenta del siglo pasado du-
rante una epidemia de la enfermedad en Filipinas 
y Tailandia. Hoy en día, afecta a la mayor parte 
de los países de Asia y América Latina y se ha 
convertido en una de las causas principales de 
hospitalización y muerte en los niños y adultos de 
dichas regiones.

Según el Programa de acción Específico “Preven-
ción y Control de Dengue 2013-2018” de la Secre-
taria de Salud, pese a las estrategias y coberturas 
en los programas para la prevención y control del 
dengue a partir del año 2000, se inició una ten-

dencia clara del número de casos de dengue y  a 
su dispersión hasta generar transmisión local, con 
diferente intensidad, en 30 de las 32 entidades fe-
derativas del país, lo que se ha convertido uno de 
los principales problemas a los que se enfrenta 
la población. Al no existir una vacuna realmente 
efectiva contra los serotipos virales que causan 
esta enfermedad, la OMS en el artículo Dengue y 
Dengue Grave, publicada el 02 de Febrero 2018 
manifiesta “Hoy por hoy el único método para 
control o prevención de la trasmisión del virus del 
dengue consisten en luchar contra el  mosquito 
Aedes aegypti que es el vector trasmisor, evitan-
do que estos encuentren lugares donde deposi-
tar sus huevecillos aplicando el ordenamiento y 
la modificación del medio ambiente, eliminar co-
rrectamente los desechos sólidos y los posibles 
hábitats artificiales, mejorar la participación y mo-
vilización comunitarias para lograr el control cons-
tante del vector. 

Con el objetivo de combatir las enfermedades 
trasmitidas por el mosquito Aedes aegypti, la UNI-
CEF dentro de la “Guía para la participación de 
las escuela en la prevención del Dengue, Chikun-
gunya y Zika” busca involucrar a las escuelas y 
comunidades educativas, incluyendo autorida-
des, docentes, padres de familia y alumnos como 
agentes comunitarios para la eliminación de cria-
deros y la prevención de esas enfermedades.

Una de las principales herramientas de prevención 
y control de esta enfermedad es la eliminación de 
criaderos potenciales, por ello la COEPRIS N° XII 
de Altamira lleva a cabo acciones regulación, vi-
gilancia y prevención para asegurarse del cum-
plimiento de las condiciones higiénico sanitarias 
previstas en las disposiciones legales que permi-
tan reducir los posibles focos de infección y pro-
pagación. Es el caso de la presente investigación 
donde se realizan visitas de verificación sanitaria 
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en materia de dengue a las instituciones de ni-
vel superior del municipio de Altamira ello permite 
identificar los principales factores de proliferación 
del mosquito trasmisor y con ello la notificación 
de las medidas que se requieran para el control 
y erradicación de los posibles focos de propaga-
ción.

Burbano y Moreno 2018 señalan, que clasificar los 
elementos de un conjunto infinito consiste en rea-
lizar una partición del conjunto en subconjuntos 
homogéneos, siguiendo un determinado criterio 
de clasificación. Cada elemento pertenece a un 
único subconjunto, que a menudo tiene un nom-
bre que lo caracteriza. A la partición se le llama 
clustering y a las clases de equivalencia clusters 
(conglomerados).

El análisis de conglomerados (cluster) es una téc-
nica multivariante que busca agrupar elementos 
(o variables) tratando de lograr la máxima homo-
geneidad en cada grupo y la mayor diferencias 
entre los grupos. 

El análisis de conglomerados es una técnica ex-
ploratoria de datos y no tiene pretensiones in-
ferenciales hacia una población a partir de una 
muestra. Se parte de una matriz de información 
que contiene las observaciones de todas las va-
riables sobre los diferentes elementos conside-
rados y se calcula las diferencias entre dichos 
elementos mediante alguna de las medidas de di-
similitud .Todas ellas proporcionan ordenaciones 
muy similares de las distancias en casi todos los 
casos y para representar la estructura jerárquica 
de la formación de los conglomerados se utiliza 
el dendograma, un gráfico que tiene forma de ár-
bol invertido. En el dendograma queda reflejada 
la formación de los conglomerados, así como las 
distancias entre ellos (Vega y Arévalo, 2014).

Se puede comprobar, por ejemplo, que la obser-

vación más distante al resto es la del alumno nú-
mero 5, ya que es la última (mayor distancia) en 
incorporarse al cluster final, seguida de la 12 y la 
14.
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Se seleccionaron 19 variables dico-
tómicas, Cuadro 1, obtenidas de las 
actas de verificación sanitaria en ma-
teria de acciones de control larvario 
de dengue del año 2017 de la COE-
PRIS N° XII en cinco instituciones de 
educación superior de Altamira. 

Cuadro 1. Acta de verificación sa-

nitaria en materia de dengue.

No. CONCEPTO CUMPLIÓ OBSER-
VACIO-

NES

  SI NO  
1 Cuenta con Aviso de Funciona-

miento
   

2 El Personal que labora en el esta-
blecimiento cuenta con exámenes 
médicos y de laboratorios periódi-
cos

   

3 Cuenta con certificado de fumiga-
ción vigente, especifique fecha de 
vencimiento

   

4  La oficinas bodegas, áreas de 
despacho, sanitarios, cuentan con 
muros y techos externos de super-
ficies lisas de material impermea-
ble en buenas condiciones de con-
servación y aseo

   

5 Cuenta con botiquín de primeros 
auxilios.

   

6 Cuenta con Equipo contra incen-
dios.

   

7 Cuenta con tinaco o depósito de 
agua para uso y consumo humano  
con tapa, en buenas condiciones 
de aseo, mantenimiento.

   

8 Cuenta con agua potable, en can-
tidad y presión suficiente, para sa-
tisfacer las necesidades del servi-
cio

   

9 Cuenta con sistema eléctrico ocul-
to.

   

10 Cuenta con buena iluminación y 
ventilación con protección adecua-
da en las distintas áreas

   

11 Cuenta con equipo de protección: 
guante de carnaza, botas con pun-
tera, overol, casco y faja de esfuer-
zo.

   

12 Cuenta con servicios sanitarios 
completos con servicio de agua 
en buen estado de conservación y 
aseo(depósito de agua con tapa)

   

13 Los sanitarios cuentan con el ma-
terial higiénico necesario: papel, 
jabón, recipiente para basura

   

14 Cuenta con una zona especial 
para desechos colocados en reci-
pientes con tapa.

   

15 Cuenta con materiales de dese-
chos o en desuso acumulados en 
el establecimiento.
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16 El establecimiento se encuentra 

delimitado, desyerbado y nivelado
   

17 Todas la áreas se encuentran con 
orden y limpieza

   

18 Cuenta con bitácora de manteni-
miento donde se registre la periodi-
cidad con que se realiza la limpie-
za, desinfestación, la clasificación 
y disposición de los desechos del 
establecimiento.

   

19 En el establecimiento cuenta con 
agua encharcada, estancada, reci-
pientes con agua que provoquen la 
proliferación de fauna nociva, es-
pecialmente vectores

   

Cuadro 2. Instituciones de educación superior del municipio de Altamira.

Tipo Institución

Publicas

ITA Instituto Tecnológico de Altamira
UTA Universidad Tecnológica de Altamira

UPAL Universidad Politécnica de Altamira

Privadas

IEST Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas
ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey 

Con el software SPSS v 21 se clasificaron las instituciones de educación superior en Clusters y se 
construyó el dendograma por el método de Ward que minimiza la varianza intragrupal y maximiza la 
homogeneidad dentro de los grupos. Se obtuvo la matriz de distancias Euclídea al cuadrado de las 
instituciones para identificar las disimilares. 
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En el cuadro 3 se muestra la matriz de distancias entre las instituciones en la cual se observa que IEST 
y ITESM presentan el mismo coeficiente   entre ellas (0) y a la vez la UTA y UPA muestran el mismo 
valor entre ellas (0) y ambas difieren del ITA con valores de 7 y 11 respectivamente con los dos grupos 
de instituciones señaladas anteriormente (IEST y ITESM) y (UTA y UPA).  También se observa que el 
grupo formado por (IEST y ITESM) es diferente al grupo formado (UTA y UPA).

Cuadro 3. Matriz de Distancias

Institución

Distancia Euclídea al Cuadrado
Instituto 

Tecnológico 
de Altamira 

(ITA)

Universidad 
Tecnológica 

Altamira

(UTA)

Universidad 
Politécnica 
de Altamira 

(UPA)

Instituto Es-
tudios Su-
periores de 
Tamaulipas 

(IEST)

Instituto 
Tecnológico 
de Estudios 
Superiores 

de Monterrey 
(ITESM)

Instituto 
Tecnológico 
de Altamira 

(ITA)

.000 7.000 7.000 11.000 11.000

Universidad 
Tecnológica 

Altamira

(UTA)

7.000 .000 .000 4.000 4.000

Universidad 
Politécnica 
de Altamira 

(UPA)

7.000 .000 .000 4.000 4.000

Instituto Es-
tudios Su-
periores de 
Tamaulipas 

(IEST)

11.000 4.000 4.000 .000 .000

Instituto 
Tecnológico 
de Estudios 
Superiores 
de Monte-

rrey (ITESM)

11.000 4.000 4.000 .000 .000

Esta es una matriz de disimilaridades
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Figura 1. Dendrograma de Ward

 En la figura 1 se observa que las instituciones más 
cercanas entre si son el IEST y ITESM que forman 
el primer grupo (distancia más próxima a 0) y la 
UTA y UPA forman el segundo grupo y el ITA es la 
institución más distinta al resto de instituciones, ya 
que es la última que se incorpora al grupo al ser la 
que tiene mayor distancia al 0. Por tanto, la insti-
tuciones de educación superior en Altamira de tipo 
público son más similares entre sí y disimilares a 
las privadas. Siendo estas últimas las que tienen 
mayor cumplimiento en la normatividad vigente re-
lativa al control y prevención del mosquito Aedes 
aegypti transmisor del Dengue.

El presente  proyecto  muestra los resultados 
obtenidos de la aplicación de actas de verificación 
sanitaria en materia de dengue realizadas por la 

Coordinación Jurisdiccional Para la Protección 
Contra Riesgos Sanitarios N° XII Altamira, imple-
mentadas en las instituciones de nivel superior del 
municipio de Altamira. Con ello se pretende contri-
buir a identificar los principales factores de prolife-
ración para realizar acciones que permitan tomar 
medidas.

Realizar las visitas de verificación permitió cono-
cer que los mayores factores de proliferación que 
existen son:

La mayoría de las Instituciones no cuenta con cer-
tificado de fumigación vigente y no adopta las me-
didas necesarias para el control de fauna nociva 
en su establecimiento, los directores responsables 
de la institución educativa no cuentan y no desa-
rrollan permanentemente programas para el con-
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trol de vectores que establezcan como mínimo lo 
siguiente:

a) Organiza de brigadas anti vectoriales integra-
das por docentes, voluntarios, empleados y 
estudiantes, para la búsqueda, eliminación y 
tratamientos de criaderos del mosco trasmi-
sor, realizadas una o dos veces por semana;

b) Acciones para asegurarse que los canales de 
agua lluvia, canaletas y tragantes sean lim-
piados dos veces al mes;

c) Acciones para asegurarse que  los depósitos 
para almacenar agua queden limpios vacíos 
y tapados, previo a los periodos vacaciona-
les;

No se cuenta con un cronograma de fumigación 
a realizarse por lo menos una vez cada 6 meses, 
por una empresa autorizada, no presenta con cer-
tificado donde que describa la fecha de la activi-
dad, producto utilizado y concentración.

Sin embargo el compromiso con la limpieza y el 
orden dentro de los espacios institucionales es 
un factor primordial de cada institución, desmale-
zando, tapando tinacos y cisternas estos factores 
ayudan a que no se reproduzca el mosquito tras-
misor, por ello es importante señalar que a través 
de las visitas de verificación se contribuye a que 
cada institución realice las acciones necesarias 
para la eliminación de los criaderos.

CONCLUSIONES
El problema del Dengue y el control del Aedes 
Aegyti es una labor que corresponde a todo el 
entorno social, cultural y económico de toda co-
munidad. Esto requiere de estrategias de acción 
que nos permitan seguir evitando la proliferación 
del mosquito trasmisor, por eso la importancia de 
la realización de acciones de regulación, vigilan-

cia y control a través de la aplicación de las actas 
de verificación sanitaria en materia de dengue a 
las instituciones de nivel superior de Altamira per-
mitiendo informar a estas las anomalías sanitaria 
presentadas, que ello constituye un incumplimien-
to a los requisitos sanitarios que son de carácter 
obligatorio de cada institución. Esto a través de un 
dictamen y calificación de las obliga a las institu-
ciones a corregir de manera inmediata las anoma-
lías encontradas que son   primordiales evitar la 
proliferación del Dengue.
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Resumen

La ejecución de Sistemas de Gestión Ambiental 
(SGA) no es un aspecto que concierne solamen-
te a las grandes empresas, también deben ser 
considerados y aplicados en la dimensión PyME, 

puesto que en dichas entidades pueden estable-
cerse políticas y procesos orientadas a aquellos 
problemas medioambientales que pueden ser 
contrarrestados o minimizados al menos en las 
comunidades donde se ubican.

Los SGA en las PyMES pueden representar una 
alternativa idónea para coadyuvar en la procura-
ción del medio que las rodea, a partir de accio-
nes que potencializan la competitividad de dichas 
organizaciones en el futuro y en sus grupos de 
interés.

 

El presente proyecto tiene por objeto la descrip-
ción de la información de los SGA y sus implica-
ciones en diez PyMES del sector industrial, comer-
cial y de servicios en Ciudad Victoria Tamaulipas, 
para posteriormente desarrollar una propuesta 
de implementación, donde se realizó una entre-
vista personal a los propietarios de cada una de 
las empresas; desarrollándose una investigación 
con enfoque cuantitativo, utilizando la recolección 
y análisis de datos, mismos que servirán para de-
limitar las líneas de acción a implementar poste-
riormente y éstas sean consideradas como parte 
de sus procesos o dinámicas habituales, sujetas 
a revisiones y evaluaciones. Este trabajo se llevó 
durante los meses de marzo y abril de 2018.

Palabras clave: Gestión, Ambiental, PyMES, Em-
presa.
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168 Abstract
The execution of Environmental Management Sys-
tems (EMS) is not an aspect that concerns only 
large companies, they must also be considered 
and applied in the SME dimension, since in those 
entities policies and processes can be established 
oriented to those environmental problems that can 
be countered or minimized at least in the commu-
nities where they are located.

The SGAs in SMEs can be an ideal alternative to 
help in the procurement of their environment that 
surrounds them, based on actions that strengthen 
the competitiveness of these organizations in the 
future and in their stakeholders. 

The purpose of this project is to describe the infor-
mation on SGAs and their implications 10 SMEs 
in the service, commercial and industrial sector in 
Ciudad Victoria Tamaulipas, to subsequently de-
velop an implementation proposal, where a per-
sonal interview was held with the owners of each 
of the companies ; developing a research with a 
quantitative approach, using data collection and 
analysis, which will serve to delimit the lines of 
action to be implemented later and these will be 
considered as part of their usual processes or dy-
namics, subject to revisions and evaluations. This 
work was carried out during the months of March 
and April of 2018.

Keywords: Management, Environmental, SME´s, 
Company.

INTRODUCCIÓN
Actualmente las empresas luchan por sobrevivir 
en el mercado, sin embargo, dejan a un lado el 
cuidado del medio ambiente, se ha hecho notar 
que en la mayoría de las pymes son ignorados 
completamente los SGA, además de que su im-
plementación implica un gran reto, dado que se 
debe hacer un análisis profundo de las activida-
des que realiza la empresa.

La revista Compromiso Empresarial (2006) re-
dacta que las nuevas características del entorno 
económico y social globalizado han creado una 
dinámica ante la cual las empresas deben posi-
cionarse. Sin embargo, la sociedad demanda que 
las empresas realicen una gestión responsable, 
no solamente en el aspecto económico financiero, 
sino también que asuman principios éticos en as-
pectos no financieros y que respeten los frágiles 
equilibrios sociales y ecológicos de los que de-
pende el bienestar de las generaciones actuales 
y futuras.

Los SGA buscan un objetivo en particular el cual 
es garantizar una mejora en el comportamiento 
medioambiental de las empresas, en especial, 
aquello relacionado con los recursos naturales, 
las emisiones contaminantes, el consumo del 
agua, el suelo y los niveles de ruido según Life 
Sinergia (s.f.).

Cabe mencionar que al igual que los SGA es ne-
cesario tener conocimiento de lo que es una ges-
tión ambiental para lo cual la Universidad Autóno-
ma de Madrid (2017) menciona que la estrategia 
mediante la cual se organizan las actividades an-
trópicas que afectan al ambiente, con el fin de lo-
grar una adecuada calidad de vida, previniendo o 
mitigando los problemas ambientales. 

Por otro lado, las auditorías ambientales son 
aquellas en las que se evalúa la eficacia del siste-
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ma de gestión ambiental de la organización según 
la Asociación Española para la Calidad (2017) 
quien además añade que las auditorías ambien-
tales ofrecen confianza a las organizaciones so-
bre la eficacia de su SGA, el cumplimiento de la 
norma de referencia y de la legislación ambiental 
de aplicación. Sirven como una herramienta de 
mejora para detectar los puntos débiles y poder 
subsanarlos.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una propuesta de implementación de 
un Sistema de Gestión Ambiental en diez PyMES 
de Ciudad Victoria Tamaulipas, México

METODOLOGIA
La metodología que se abordada en la presente 
investigación fue un diseño no experimental, de 
tipo descriptivo ya que tiene por objeto la descrip-
ción de la información de los SGA y sus implica-
ciones en diez PyMES del sector servicios… en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Los datos fueron recolectados a través del méto-
do de recolección información; entrevista perso-
nal detallada por el propietario de la organización. 
El instrumento se compone de 18 ítems, con una 
validez y confiabilidad de aplicación; .803 de Alfa 
de Cronbach.

FICHA DE INVESTIGACIÓN
Diseño de la investigación No experimental
Alcance de la investigación Descriptivo
Enfoque Cuantitativo
Tamaño de la población 10 PyMES de Ciudad Victoria, Tamaulipas
Unidad de análisis PyMES del sector Industrial, Comercial y de Servi-

cios en Ciudad Victoria, Tamaulipas
Instrumento Entrevista Personal
Análisis de Datos IBM SPSS Statistics 20 
Fecha de recolección de datos Marzo y Abril  del 2018

Tabla 2.- Ficha Técnica de Investigación.

ANTECEDENTES
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA)

Un sistema de gestión ambiental (SGA) se define como un sistema estructurado de gestión, integrado 
en la actividad de gestión total de la organización, que incluye la estructura organizativa, la planifica-
ción de las actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los 
recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener al día los compromisos en ma-
teria de protección ambiental (política ambiental), que suscribe la organización. Uno de los principales 
objetivos que persigue la norma ISO 14001, al implementar uno de estos sistemas es conservar el 
entorno. Dicha gestión hace referencia a los aspectos que la alta dirección desarrolle, implante y man-
tenga en la política ambiental, ya que se encuentra orientada a minimizar todas las afecciones de la 
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empresa en el medio ambiente y además, ayuda 
a cumplir con los requisitos legales que le afectan. 
(ISO 14001). 

El objetivo principal por un sistema de gestión 
ambiental es garantizar realmente una mejora en 
el comportamiento medioambiental de las empre-
sas, en especial en todo lo relacionado con los re-
cursos naturales, las emisiones contaminantes, el 
consumo y vertido de aguas, el suelo, los niveles 
de ruido, etc. 

En pocas palabras, siguiendo el esquema ISO o 
del reglamento EMAS, un SGA (sistema de ges-
tión ambiental) es una herramienta de trabajo que 
bien diseñada e implantada, ayuda a integrar la 
variable del medio ambiente dentro del día a día 
de la organización por lo que a medida en que se 
implante el sistema de observará lo siguiente: 

• Se disminuyen riesgos ambientales

• Se dispone de datos relacionados con la 
carga ambiental: generación de residuos, emisio-
nes, vertidos, consumos, etc. necesarios para la 
actividad de la empresa.

• Se tiene la capacidad de convertir los da-
tos anteriores en información que permita 
la toma de decisiones para implantar y dar 
cumplimiento a la política ambiental.

• El personal de la organización conoce y 
comprende los aspectos ambientales de la activi-
dad

• Se conoce y se cumplen los requisitos le-
gales de aplicación. 

Es importante mencionar que un SGA, de acuerdo 
con las normas internacionales, demuestra que la 
organización cumple con los siguientes requisitos:

·	 Está comprometida con la responsabilidad 
de mantener una política y unos objetivos 
ambientales destinados a la mejora con-

tinua de sus actuaciones frente al medio 
ambiente, planificando en todo momento 
sus actuaciones.

·	 Identifica y valora los aspectos ambienta-
les asociados a sus actividades, productos 
y servicios, definiendo pautas de actuación 
para su prevención y control.

·	 Realiza una comprobación de su situación 
respecto a la legislación y normativa am-
biental aplicable a sus actividades, pro-
ductos y servicios, garantizando su cumpli-
miento.

·	 Designa y documenta las funciones, res-
ponsabilidades y recursos necesarios para 
el cumplimiento de sus prioridades.

·	 Asegura la formación y sensibilización de 
su personal en materia de gestión ambien-
tal.

·	 Efectúa el seguimiento y la medición de las 
características relacionadas con los aspec-
tos ambientales que pudieran producirse, 
interpretando y analizando los registros.

·	 Establece mecanismos de comprobación 
para asegurar el cumplimiento de la políti-
ca ambiental de la organización.  

 VENTAJAS Y RETOS DEL SGA

Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión 
Ambiental, genera ventajas y retos con los que la 
empresa debe de tratar; estos dependen en gran 
medida de sus propias características por lo que 
se debe de realizar una evaluación antes de im-
plementarse. Seguridad Minera (2017) menciona 
que las principales ventajas de contar con un Sis-
tema de Gestión Ambiental son:
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• Ahorros económicos.

• Mejora de gestión

• Definición de responsabilidades 

• Mejora la imagen de la empresa y relacio-
nes con terceros. 

Por otra parte, tal y como mencionan J. García, 
J.C. García y A. Ramírez (s/f), aunque la imple-
mentación de un Sistema de Gestión Ambiental 
se realiza para la solución de problemáticas, la 
complejidad de estos representa un reto ya que 
no siempre se cuenta con el personal idóneo para 
estas tareas.

ANÁLISIS DEL ENTORNO (UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA)
En México las pymes representan el 95% del total 
de empresas, por ello es importante que se lleve 
a cabo una gestión ambiental correcta, además 
de aplicar constantemente una auditoría ambien-
tal misma que deberá llevarse a cabo de acuerdo 
a lo estipulado en las leyes ambientales, con el fin 
de evaluar el impacto de estas en el entorno, ade-
más de acatar las regulaciones correspondientes 
dictaminadas por instancias como SEMARNAT, 
PROFEPA, leyes federales y estatales en mate-
ria orgánica, y algunas prácticas orientadas por 
presidencia municipal. Cabe mencionar que un 
método formal de SGA no solamente incremen-
ta el compromiso con la mejora medioambiental 
de toda la compañía, sino que también identifica 
oportunidades para mejorar y reducir costes en 
base a una mejora continua. Alcanzar una certi-
ficación ISO14001 o la verificación EMAS incre-
mentará la credibilidad de su SGMA frente a sus 
clientes y proveedores, ya que son normas reco-
nocidas internacionalmente según el Gobierno de 
Aragón (s.f.). 

Ciudad Victoria es la cabecera municipal del esta-
do de Tamaulipas y cuenta actualmente con una 
población de 305,155 habitantes. Es una pobla-
ción considerada como ciudad de tamaño Urbano 
Grande. Aunque es la capital, no es una ciudad 
potenciadora en términos económicos, y lo ante-
rior se basa en la actividad comercial, principal-
mente en establecimientos de servicios; hoteles y 
restaurantes principalmente. (SNIM s.f.)

Las entidades que se sujetaron a este trabajo han 
vertido su interés en fortalecer su presencia en 
Ciudad Victoria, no sólo a través de la prestación 
de sus servicios sino también con la incorporación 
de acciones que lleven a una mejora continua con 
sus grupos de interés, buscando salgan benefi-
ciados la empresa y entorno mutuamente. A conti-
nuación, se da detalle de las empresas en donde 
se realizó la Evaluación de Impacto Ambiental:

Nombre Comercial Giro
Choco Sweet Comercial
Tortillería “LALA” Comercial
Alitas Victoria Industrial y Servicios
Panadería y Paletería 
“García”

Comercial

Hielo y Agua “La ideal” Comercial
Color Factory Spa Servicios
D´Soco Alta Peluquería Servicios
Taller “San Martín” Servicios
Los Molkajetes Industrial y Servicios
Proyextra Industrial

Tabla 1.- PyMES evaluadas en Ciudad Victoria, Tamps.

Además, de acuerdo con LRQA Business Assu-
rance (2017) ésta es la norma internacional de 
sistemas de gestión ambiental (SGA), que ayu-
da a las organizaciones a identificar, priorizar y 
gestionar los riesgos ambientales, como parte de 
sus prácticas de negocios habituales, esta ofrece 
grandes beneficios para los negocios tales como:

1.- Reducir los costos: como la norma ISO 14001 



172
requiere un compromiso con la mejora continua 
del SGA, el establecimiento de objetivos de mejo-
ra ayuda a la organización a un uso más eficiente 
de las materias primas, ayudando así a reducir los 
costos.

2.- Gestión del cumplimiento de la legislación: la 
certificación ISO 14001 puede ayudar a reducir el 
esfuerzo necesario para gestionar el cumplimien-
to legal y a la gestión de sus riesgos ambientales.

3.- Reducir la duplicación de esfuerzos: su siste-
ma de gestión permite integrar los requisitos de 
ésta y otras normas de gestión en un único siste-
ma de negocio para reducir la duplicación de es-
fuerzos y los costes.

4.- Gestionar su reputación: la certificación ISO 
14001 le ayuda a reducir los riesgos asociados a 
cualquier coste o daño a su reputación asociada 
a sanciones, y construye su imagen pública hacia 
sus clientes, organismos reguladores y principa-
les partes interesadas.

5.- Ser el proveedor elegido y aumentar su ventaja 
competitiva: le permite trabajar con las empresas 
que valoran las organizaciones que son respetuo-
sas con el medio ambiente.

6.- Facilidad de integración con otras normas de 
sistemas de gestión con la norma ISO 9001(Cali-
dad), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud laboral), 
ISO 50001 (Energía), y otras normas basadas en 
sistemas de gestión.

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Sistema de Gestión Ambiental: El estándar in-
ternacional ISO 14001 es de carácter voluntario 
y aplicable a cualquier tipo de organización, sin 
importar la dimensión de esta o su actividad, que 
quiera implementar un Sistema de Gestión Am-
biental que se pueda certificar.

El estándar internacional ISO14001 quiere crear 
un compromiso de mejora continua en relación 
con el medio ambiente, con carácter preventivo 
y proactivo. La norma ISO-14001 no se trata de 
un texto legal, por lo que no especifica estánda-
res de actuación ambiental. Pero sí que exige un 
compromiso con el cumplimiento de la legislación 
vigente en materia de medio ambiente.

Entre todas las ventajas que tiene la norma, la 
más importante es el hecho de que se pueda in-
tegrar con otros Sistemas de Gestión de una ma-
nera fácil, ya que existen normas que permiten la 
realización de auditorías conjuntas entre diferen-
tes sistemas de gestión. 

El modelo de Sistema de Gestión Ambiental pro-
puesto por la norma ISO14001 se encuentra es-
tructurado en cinco grandes módulos:

• Política ambiental

• Planificación

• Implementación y operación

• Verificación

• Revisión por la dirección
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos se pude apreciar que el uso del agua es una actividad con un gra-
do de presencia relevante dentro de las pymes. Se considera que las empresas pueden implementar 
estrategias para reducir su impacto a largo plazo.

¿El uso del agua es excesivo?

Frecuencia Porcentaje

Váli-

dos

MODERADO 6 60.0
ALTO 4 40.0

Total 10 100.0
Tabla 1: Uso del agua.

Fuente: Elaboración por autores.

 ¿El uso de los desechos de insumos sólidos en el drenaje es?
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acu-

mulado

Válidos

NULO 3 30.0 30.0

LEVE 4 40.0 70.0

ALTO 3 30.0 100.0

Total 10 100.0
Tabla 2: Desechos de insumos.

Fuente: Elaboración por autores.

Separación de residuos
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acu-

mulado

Válidos

NULO 8 80.0 80.0

LEVE 2 20.0 100.0

Total 10 100.0
Tabla 3: Separación de residuos.

Fuente: Elaboración por autores.

Al implementar los SGA en particular en las empresas de servicios, el factor de emisiones se puede 
considerar de forma leve, sin embargo, eso no descarta que las emisiones presentes puden provocar 
riesgos durante la prestación del servicio. Por esta razón, busca la mejora continua de sus procesos, 
materias primas, equipo e instalaciones.

Emisiones de humo y gases de combustión
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acu-

mulado

Válidos

NULO 6 60.0 60.0

LEVE 4 40.0 100.0

Total 10 100.0

Tabla 4: Emisiones.
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Fuente: Elaboración por autores.

En un análisis general de las 10 PyMES de Ciudad Victoria, se puede apreciar el nivel de impacto de 
los factores evaluados. Se refleja que las PyMES tienen un nivel alto en cuanto al uso excesivo del 
agua, considerando un nivel crítico. El consumo deliberado de agua, provoca que este líquido se agote 
en gran medida que ya no es suficiente para abastecer a la comunidad.

Tabla 5: Nivel de Factores.

Fuente: Elaboración por autores.

Con los resultados obtenidos se manifiesta la importancia de la aplicación de los SGA en las PyMES, 
ya que colabora con la mejora del ambiente, pero además contextualiza este tipo de herramientas a 
los tomadores de decisiones para considerar adecuar sus actividades, para que a través de ellas se 
pueda minimizar las posibles repercusiones y/o afectaciones que impacten en su entorno.
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Resumen
En el municipio de Tezontepec de Aldama, en el estado 
mexicano de Hidalgo, se encuentra el parque recrea-
tivo El Huemac; nombre dado en virtud de que, según 
la historia local, el último rey tolteca visitaba el manan-
tial para bañarse en las aguas termales. Cuentan los 
pobladores, que se han encontrado piezas de origen 
precolombino en toda la zona y, cerca al parque, han 
existido vestigios con la misma característica. 

El parque es administrado por una cooperativa forma-
da por pobladores de la comunidad de Panuaya. No 
obstante, y al igual que muchos otros lugares, el entor-
no natural del parque se está deteriorando. Además, a 
través del tiempo, las instalaciones han sufrido cam-
bios en su infraestructura; quizás al grado de no poder 
reflejar ya la historia prehispánica acontecida.

Dado lo anterior, el diseño y la comunicación visual 
podría instaurar una manera singular en pro de resca-
tar la historia y las pautas culturales, a fin de que los 
propios y ajenos a la comunidad sepan lo acontecido y, 
paralelamente, se fortalezca la identidad de la región. 
en virtud de lo señalado, podría propiciar el sentimien-

to de apropiación del entorno natural de sus habitan-
tes y el respeto por parte de los visitantes. Aunado a 
ello, los habitantes al contar con bienes culturales y 
naturales tendrían la posibilidad de utilizar estos recur-
sos, integrándolos como atractivos del lugar, además 
de comprender su importancia para la vida cotidiana, 
creándose así un círculo virtuoso de su bienestar.

Palabras clave: Cultura, identidad y sustentabilidad.

Title: El Huemac Recreational Park; Graphic design 
to the rescue of a story that is diluted in time

Abstract
In the municipality of Tezontepec de Aldama, in the 
Mexican state of Hidalgo, there is the El Huemac recre-
ational park; name given to the place by virtue of which 
according to local history the last Toltec king visited the 
place to bathe in the hot springs. According to the resi-
dents, pieces of pre-Columbian origin have been found 
throughout the area and near the park there have been 
vestiges with the same characteristic.

The park is managed by residents of the Panuaya com-
munity and over time has undergone changes in its in-
frastructure; possibly in its image it has not reflected 
the prehispanic history that occurred; At the same time 
and like many other places, the natural environment of 
the park is deteriorating for various reasons. Possibly 
through design and visual communication, history and 
cultural patterns can be rescued so that those who are 
not part of the community know what happened and at 
the same time strengthen the identity of the region. The 
foregoing may propitiate the feeling of appropriation of 
the natural environment by the inhabitants and respect 
for it by visitors.

By having cultural and natural assets, they will have 
the possibility to use these resources, integrating them 
as attractions of the place, as well as understanding 
their importance for everyday life, creating a virtuous 
circle in the well-being of the inhabitants.

mailto:salvags2000@yahoo.com.mx
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Introducción.
En el municipio de Tezontepec de Aldama, en el estado de Hidalgo, se encuentra el Balneario de aguas termales 
denominado El Huemac (palabra náhuatl que quiere decir <<el de las manos grandes fuertes y capaces>>), 
nombrado así en honor al último gobernante tolteca, quien visitaba el lugar para bañarse en el manantial. En 
la región, se han encontrado una gran cantidad de objetos y vestigios de la cultura precolombina tolteca. Este 
municipio se encuentra en cercanías a la ciudad de Tula de Allende y la zona arqueológica de Tula.

 

La cultura Tolteca, floreció en el Valle de Tula, zona suroeste del estado de Hidalgo, a una distancia aproximada 
de 60 kilómetros de la ciudad de México y, habitada con anterioridad por diversos grupos procedentes de Teoti-
huacán, Tepeji del Rio, Aculco y El Tesoro. El desarrollo urbano de Tula comenzó en el siglo VIII d.C. debido a la 
suma cultural y étnica de los distintos grupos asentados. Se considera que el término Tula proviene del vocablo 
náhuatl Tollan que significa junco o carrizo.

Los toltecas fueron una sociedad teocrática, una forma de gobierno en la cual los administradores estatales 
coinciden con los líderes de la religión dominante, y las políticas de gobierno son idénticas o están muy influi-

Imagen 1 Localización de Tezontepec de Aldama. Google maps 2018.
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das por los principios de la religión dominante, pero 
también era militarista o guerrera. Sus principales dei-
dades fueron Izpapalotl (el dios mariposa), Cinteotl (la 
diosa del maíz) y Tláloc (dios de la lluvia), así como 
Mictlantecuhtli y Hueuhueteotl (deidades del fuego). 
Su estructura social estaba dividida en clases; en la 
parte más alta de la escala social estaban los gober-
nantes, seguidos de los sacerdotes, los administra-
dores y los guerreros; en la parte inferior estaban los 
comerciantes, artesanos y agricultores.

El municipio de Tezontepec se transforma día a día; 
con la llegada de la modernidad desaparecen los ras-
gos culturales tradicionales y la historia precolombina 
mencionada se está olvidando, al mismo tiempo que 
su entorno natural se deteriora ante, al igual que mu-
chos otros municipios de la república mexicana, el 
considerable crecimiento urbano. 

En el periodo comprendido entre 2013 y 2015 un equi-
po de trabajo de la Universidad Autónoma Metropoli-
tana, unidad Azcapotzalco, realizó colaboraciones con 
las autoridades municipales, a fin de detectar proble-
máticas existentes en la zona y proponer soluciones 
que pudieran mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes. No obstante, dichas colaboraciones cesaron 
debido al cambio de gestión. 

Por otra parte, se llevaron a cabo actividades en cola-
boración con profesores de la sección 10 de educación 
inicial del municipio, al impartir talleres de composta, 
energías alternativas y residuos sólidos; colaboracio-
nes que, aunque esporádicas, continúan y pretenden 
transmitir información que apoye las actividades de 
rescate cultural y ambiental del municipio. En la actua-
lidad se están realizando propuestas arquitectónicas, 
señaléticas y de gráfica que incluyan la cultura que ca-
racterizó la región.

El presente texto, pretende dar a conocer un poco de 
la experiencia y del trabajo realizado en el municipio 

de Tezontepec de Aldama, específicamente en el par-
que recreativo El Huemac.

Descripción del problema.
En Tezontepec de Aldama se encuentra el parque 
recreativo El Huemac, un lugar que surge a partir de 
manantiales que se encuentran a orillas del río Tula; 
enclavado en la comunidad de Panuaya. Lugar que 
tradicionalmente es utilizado por los pobladores para 
bañarse. Poco a poco ha crecido en infraestructura y 
se han adaptado las instalaciones para recibir turismo, 
intentando ingresar en la lista de los mejores balnea-
rios de la región.

El desarrollo del parque, a través de los años, ha impli-
cado en diferentes niveles y de acuerdo a las necesi-
dades de las distintas administraciones, la transforma-
ción del entorno natural, lo cual ha significado también: 
la desaparición de la biodiversidad, deforestación, 
contaminación de los cuerpos de agua y acumulación 
de residuos sólidos, etc.; sólo por mencionar algunos 
de los problemas que acompañan el desvanecimiento 
de la historia que poco a poco se olvida.

Aún es posible observar ciertos vestigios, tal como lo 
que se cree es una serpiente labrada en piedra que se 
encuentra aproximadamente a 1.5 metros debajo de la 
superficie de agua de uno de los manantiales, la cual 
es azufrada y puede alcanzar 40 grados centígrados 
de temperatura. La figura se integra en una escalinata 
realizada, según se sabe en épocas recientes, bajo la 
tubería utilizada para el bombeo de líquido a las al-
bercas ( una vez que se conoce su ubicación, es fá-
cilmente reconocible). No obstante, la realidad es que 
la figura de piedra es casi desconocida y se rumora, 
entre miembros de la comunidad, la existencia de dos 
serpientes más.

 



179

Caminando sobre un sendero natural que corre paralelo al río y que nace en los límites de El Huemac, aproxi-
madamente a 2.5 kilómetros de recorrido entre la vegetación, se puede observar al lado derecho, en las alturas, 
una peña sobre la cual se encuentra plasmada sobre la piedra una figura a la que los pobladores le llaman el 
águila, la cual, presuntamente fue realizada durante la época precolombina. En la actualidad se realizan algunos 
trabajos por parte de un historiador y un antropólogo; sin embargo, la pintura ,posiblemente antigua, se ha visto 
invadida por aportaciones modernas y populares que ponen en peligro su existencia.

 

Algunos pobladores que han colaborado con el equipo de trabajo, han mencionado la existencia de glifos talla-
dos en rocas y han ofrecido fungir de guías para su observación; actividad que está por concretarse.

Imágenes 3 y 4 Serpiente de piedra y peña del águila, Vargas. Hidalgo, México. 2017. Colección 
personal.

Imagen 2 Localización del parque recreativo El Huemac. Google maps 2018.
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Objetivo
El objetivo de la investigación es rescatar y promover 
las pautas culturales que rodean a la zona, específi-
camente: el parque recreativo El Huemac. Esperando 
que al lograr este objetivo, se ayude a su conservación 
y, simultáneamente, al cuidado del entorno natural que 
lo rodea.

Bases teóricas.
Los principales conceptos considerados para este tra-
bajo son: cultura e identidad. Existen varias definicio-
nes, cada una hecha según el contexto que rodea a su 
autor, una de estas podría ser: conjunto de símbolos 
y artefactos que el hombre utiliza para satisfacer sus 
necesidades vitales. 

La cultura, según algunos autores, es todo aquello ma-
terial o inmaterial, tangible o intangible producto de la 
actividad humana; nace de la transformación del en-
torno y en virtud de que todos los grupos humanos 
modifican su entorno para procurarse seguridad y co-
modidad; lo cual permite entender a la cultura como 
una consideración existencial del ser humano, dicho 
de otro modo, no existe ser humano sin cultura. En el 
diccionario Oxford, en referencia a la cultura se puede 
leer: <<conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones 
y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una cla-
se social, a una época, etc.>>

La identidad, como segundo concepto a tratar en este 
texto, es uno de los elementos que se desprenden de 
la cultura y su contacto con los individuos. El concep-
to identidad, en el diccionario Oxford se define como: 
<<el conjunto de rasgos o características sociales, cul-
turales, etc., propios de una colectividad que la definen 
y distinguen de otra. 

La identidad ha sido un tema base de diversos autores 
que han dedicado su obra a tratar de definirla. Entre las 
ideas generales que pretenden delimitarla, la siguien-
te parece integrar elementos suficientes: un proceso 

que se forma a partir del conjunto de valores, normas, 
pautas, formas de conducta, adquiridas por el hombre 
a partir del grupo social al que pertenece y en los que 
se ha desarrollado; esta se encuentra determinada por 
la forma en que el colectivo asume al individuo y este, 
a su vez, al colectivo. Al respecto, Peter L. Berger y 
Thomas Luckmann escribieron:

La identidad constituye, por supuesto, un ele-
mento clave de la realidad subjetiva y en cuan-
to tal, se halla en una relación dialéctica con 
la sociedad. La realidad se forma por procesos 
sociales. Una vez que cristaliza, es mantenida, 
modificada o aun reformada por las relaciones 
sociales. Los procesos sociales involucrados, 
tanto en la formación, como en el mantenimien-
to de la identidad, se determinan por la estruc-
tura social. Recíprocamente, las identidades 
producidas por el inter-juego del organismo, 
conciencia individual y estructura social, reac-
cionan sobre la estructura social dada, mante-
niéndola, modificándola, o aun reformándola” 
(Berger y Luckmann, 2001:164).

La identidad, al igual que la cultura es diferente de un 
lugar a otro según el contexto y el ambiente natural 
en el cual surgen. La identidad va formándose en y a 
través de la vida cotidiana, a partir de la historia, así 
como, el ciclo vital de cada individuo.

La identidad se forma a partir de la interacción del in-
dividuo con los miembros de su grupo y en las ins-
tituciones en las cuales está integrado, por ejemplo: 
la familia, la iglesia y la escuela. Adicionalmente esta 
se va transformando a partir de las pautas sociales 
existentes. La identidad se construye a partir de pro-
cesos internos; de ahí se deduce que los individuos 
construyen su identidad mediante normas y pautas de 
conducta adquiridas mediante diversos procesos de 
socialización a los que se enfrentan, sin embargo este 
proceso de identidad es interno. Cuando las diferentes 
instituciones creadas por la sociedad (familia, escuela, 
iglesia, estado) y los medios de comunicación (televi-
sión, radio, Internet y medios impresos) influyen en los 
anteriores procesos, se alcanza un nivel de socializa-
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ción externo.

La identidad sufre los cambios que sufre la cultura; si 
los rasgos culturales tradicionales desaparecen, en-
tonces la identidad se transformará de acuerdo a los 
patrones culturales adquiridos

Metodología empleada.
El presente trabajo, nació en el año 2013 a partir de la 
solicitud de habitantes del municipio de Tezontepec, 
de Aldama; para que miembros del grupo de investiga-
ción Comunidad Sustentable de la Universidad Autó-
noma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, visitaran la 
comunidad debido a que un conjunto de ahuehuetes 
presentaban daños de diferentes grados. Los árboles 
se encuentran en las orillas del rio Tula, el cual cruza 
el municipio y está contaminado; en algunas áreas ha-
bía árboles que eran utilizados como contenedores de 
basura, otros estaban quemados. 

Se conformó un equipo de trabajo compuesto por las 
disciplinas de ingeniería ambiental, arquitectura y di-
seño de la comunicación gráfica; realizándose algunas 
colaboraciones con el municipio a fin de brindar solu-
ciones de manera integral; en este proceso se conoció 
al grupo de habitantes que administraban el parque 
acuático El Huemac, lugar en donde se observaron 
algunas problemáticas, situación por la que se reali-
zaron algunas reuniones con autoridades y se comen-
zaron actividades; cabe mencionar que dicha adminis-
tración cambia cada año, motivo por el cual el trabajo 
tuvo algunas dificultades. La gestión de 2017 y 2018 
ha tenido continuidad, lo cual ha permitido seguir con 
los trabajos propuestos.

En el caso del parque recreativo, el primer paso con-
sistió en recorrer las instalaciones para identificar los 
problemas y/o que el personal comunicara cuales son 
los problemas desde su particular punto de vista. Algu-
nos de los problemas observados a simple vista fue-
ron: la contaminación de los cuerpos de agua, y pérdi-
da de biodiversidad; situaciones que incluso rebasan 
los límites territoriales de El Huemac. Por lo tanto, las 
propuestas de solución debían considerar esa carac-

terística. Asimismo se pudo observar el crecimiento 
acelerado del parque y, paralelamente, iniciaba a di-
luirse la escasa historia precolombina; en consecuen-
cia parecía conveniente trabajar en su rescate.

Fue necesaria la visita a la zona arqueológica de Tula, 
vestigio de la cultura tolteca, con la finalidad de re-
cabar información histórica de la zona. La propuesta 
principal correría a cargo del diseño de la comunica-
ción gráfica, con la realización del logotipo, cédulas in-
formativas, avisos, señalizaciones y gráfica que fuera 
útil. Por tal motivo, las actividades fueron fundamenta-
das en el Modelo General del Proceso de Diseño de la 
UAM, en el cual se plantea caso, problemática, hipó-
tesis, propuesta de proyecto, realización y evaluación.

En esta ocasión primero se definieron las distintas pro-
blemáticas a partir de las visitas de reconocimiento, 
las cuales dieron como resultado: la perdida de vege-
tación y fauna de la zona, la generación de residuos 
sólidos y la perdida de la historia; todo esto como pro-
ducto de la modernización y el crecimiento del centro 
recreativo; situaciones que tal vez no sería convenien-
te abordar de manera individual y aislada. La etapa de 
caso lo conformó la investigación que dio a conocer el 
contexto geográfico e histórico de la región y que ayu-
daron en la realización de las propuestas de diseño. 

Dado a los conceptos explorados para este trabajo, 
la hipótesis es que por medio del diseño gráfico es 
posible realizar distintos mensajes destinados para 
habitantes y visitantes del lugar, los cuales tendrán la 
finalidad de informar el beneficio de la existencia de re-
cursos naturales y culturales, así como la importancia 
de su conservación, con la intención de colaborar en 
el fortalecimiento de la identidad de la comunidad y de 
los pobladores , fomentado así el sentimiento de apro-
piación y cuidado de los entornos natural y cultural .

Las etapas de propuestas de diseño y la realización 
productos, están en proceso, con la participación de 
alumnos prestadores de servicio social y al término de 
estas se llevará a cabo la evaluación. Etapa de la cual 
surgirán las conclusiones de todo el trabajo de investi-
gación, esperando pueda ser replicado en otros luga-
res en beneficio de las comunidades.
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.Con la colaboración de los alumnos de servicio social se rediseño el logotipo 
(actualmente en uso) y se propuso colocarlo sobre el manantial, en el cual se 
encuentra la serpiente que, a su vez, se recomendó utilizarla como concepto 
para integrar las tuberías a la temática.

 

Junto con las propuestas de gráfica para tuberías, se realizó una propuesta 
a nivel boceto de iconos para los vestidores, sanitarios y oficinas; la cual 
trata de integrar la identidad histórica precolombina de la región.

De igual manera, se propondrán cédulas informativas que indiquen la exis-
tencia y localización de la serpiente labrada, el grifo en la peña además de 

Imagen 7 Propuestas de diseño, Vargas. Tezontepec de Aldama 2017. Colección 
personal.

Imagen 8 Propuesta de cédula informativa, Vargas. Tezontepec de Aldama 2017. 
Colección personal.

Imágenes 5 y 6 Propuestas de diseño, Vargas. Hidalgo, México. 2017. Colección 
personal.
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para integrar las tuberías a la temática.

 

Junto con las propuestas de gráfica para tuberías, se realizó una propuesta 
a nivel boceto de iconos para los vestidores, sanitarios y oficinas; la cual 
trata de integrar la identidad histórica precolombina de la región.

De igual manera, se propondrán cédulas informativas que indiquen la exis-
tencia y localización de la serpiente labrada, el grifo en la peña además de 

Imagen 7 Propuestas de diseño, Vargas. Tezontepec de Aldama 2017. Colección 
personal.

Imagen 8 Propuesta de cédula informativa, Vargas. Tezontepec de Aldama 2017. 
Colección personal.

información sobre las especies vegetales y la fauna existente en el sendero 
interpretativo.

 

Complementará la propuesta gráfica del parque, la intervención del mobilia-
rio y los toboganes, aprovechando la temática de la serpiente y los caracte-
res utilizados por las culturas precolombinas mexicanas.
 

Después de exponer a los usuarios del manantial la historia del lugar se ob-
servó como resultado una actitud de respeto, lo cual puede implicar el cuidado 
del entorno. Aunado a esto, los miembros de la administración actual del bal-
neario, están dispuestos en aceptar las propuestas que reciban por parte del 
grupo de investigación, reconociendo la importancia del cuidado de la cultura 
y del medio ambiente 

Imagen 9 Propuesta de gráfica para tobogán, Vargas. Tezontepec de Aldama 
2017. Colección personal



184 Conclusiones.
En el municipio de Tezontepec de Aldama los habi-
tantes buscan mejorar su calidad de vida, adquiriendo 
pautas culturales que pertenecen a otras regiones o 
que surgen a partir de la modernidad. Este cambio sig-
nifica el olvido y pérdida de la historia que caracteriza 
las regiones.

De acuerdo a lo mencionado, la cultura es dada a par-
tir de la transformación del entorno natural. La cultura 
tradicional puede ser el reflejo del entorno nacional en 
el cual se desarrollan los grupos sociales; entonces la 
identidad será el reflejo de este ambiente natural.

El cuidado del entorno natural puede ayudar a man-
tener la cultura tradicional y a su vez la identidad. De 
igual manera, el cuidado de la cultura y la identidad 
puede ayudar a que los grupos humanos valoren su 
entorno natural y cuidarlo.

Las comunidades humanas que cuentan con un am-
biente natural saludable, tienen la posibilidad de una 
mejor calidad de vida y, al contar con rasgos culturales 
particulares, poseen la posibilidad de convertirlos en 
atractivos turísticos y realizar actividades alternativas.
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Mesa 2. Medio Ambiente y Sustentabilidad.

Resumen
El proyecto consiste en la elaboración de un sur-
factante usado como jabón líquido para manos a 
partir de ingredientes biodegradables, el objetivo 
es reducir el consumo de sustancias en el jabón 
que pueden dañar al ser humano de manera con-
tinua al igual que al planeta, principalmente al evi-
tar la contaminación del agua. Este jabón busca 
eliminar todo posible germen que causaría el con-
tagio de infecciones, por medio de productos que 
funcionan de igual manera que los componentes 
del jabón industrializado. 

El jabón es una sustancia que se utiliza constan-
temente en la sociedad actual, como parte de los 
medios de higiene que contribuyen a prevenir el 
contagio de infecciones tanto cutáneas como di-
gestivas e incluso enfermedades respiratorias 
como la influenza. El jabón líquido almacenado 
en un despachador evita que esté en contacto di-
recto con el usuario, como ocurre con el jabón só-
lido, lo cual disminuye el riesgo de que se alojen 
residuos.

El agar-agar actualmente es muy usado en las in-

dustrias como gelificante, para mimetizar la gelati-
na, así como en otros productos gelatinosos.
Un surfactante o tensoactivo es una sustancia que 
rompe la tensión superficial Los surfactantes no ió-
nicos son buenos detergentes, humectantes y emul-
sionantes. Algunos poseen excelentes propiedades 
espumantes. La cocoamida DEA, es un surfactante 
no iónico, biodegradable y con muy baja toxicidad. Es 
usado como agente espumante en productos cosméti-
cos como champús y en los jabones de mano como un 
agente emulsificante.

Palabras clave: Jabón, agar-agar, surfactante, biode-
gradable, espuma.

Abstract
The project consists of the preparation of a surfac-
tant used as liquid soap for hands from biodegrad-
able ingredients, the main goal is to reduce the 
consumption of substances in the soap that can be 
harmful for the human being as well as the plan-
et, mainly by avoiding water pollution. This soap 
seeks to eliminate all possible germs that would 
cause the spread of infections, through products 
that work in the same way as the components of 
industrialized soap.

Soap is a substance that is constantly used in 
today’s society, as part of the means of hygiene 
that help prevent the spread of skin and digestive 
infections and even respiratory diseases such as 
influenza. The liquid soap stored in a dispenser 
prevents it from being in direct contact with the 
user, as is the case with solid soap, which reduces 
the risk of residues being lodged.

The agar-agar is currently widely used in indus-
tries as a gelling agent, to mimic gelatin, as well as 
in other gelatinous products.

A surfactant is a substance that breaks surface 
tension. Nonionic surfactants are good deter-
gents, humectants and emulsifiers. Some have 
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excellent foaming properties. Cocoamide DEA is a 
non-ionic, biodegradable surfactant with very low 
toxicity. It is used as a foaming agent in cosmetic 
products such as shampoos and in hand soaps as 
an emulsifying agent.

Key words: Soap, agar-agar, sufactant, biode-
gradable, foam.

Introducción
El jabón es una sustancia que se utiliza constan-
temente en la sociedad actual, como parte de los 
medios de higiene que contribuyen a prevenir el 
contagio de infecciones tanto cutáneas como di-
gestivas e incluso enfermedades respiratorias 
como la influenza.

El jabón líquido almacenado en un despachador 
evita que dicha sustancia esté en contacto directo 
con el usuario, como ocurre con el jabón sólido. 
Lo anterior a su vez disminuye el riesgo de que 
algún residuo sea dejado por el usuario previo.

El agente gelificante es el agar-agar, debido a que 
cuenta con propiedades que le permiten ser un 
sustituto de la grenetina animal en la industria ali-
mentaria. Se utiliza un surfactante (la cocoamida) 
que rompe la tensión superficial y esto permite 
que la grasa de la mugre pueda ser removida.

Otra diferencia que a menudo pasa desapercibi-
da del jabón, es cuando este entra en el medio 
ambiente. Los jabones naturales son biodegrada-
bles, respetuosos con el medio ambiente y no se 
originan a partir del petróleo, el cual daña al me-
dio ambiente. Este proyecto hace posible cuidar la 
salud de la piel con los ingredientes del jabón que 
se están utilizando, elaborar los propios jabones 
y mejorar nuestra calidad de vida y la del planeta.

Descripción del problema
La principal causa por la que se decidió realizar 
este proyecto en colaboración con un equipo de 
alumnos de la Escuela de Nivel Medio Superior de 
León, es caer en la cuenta de los productos quími-
cos que contiene un jabón líquido y de los daños 
que estos podían causar mediante el uso cons-
tante, durante el curso de Educación Ambiental.

También se percibieron los efectos negativos de 
un jabón en barra, principalmente la acumulación 
de millones de bacterias con cada uso y que se 
reproducen más rápido por la humedad a la que 
están expuestas. 

Objetivo
Formular un jabón líquido sustentable a partir de sus-
tancias biodegradables, las cuales permiten cuidar el 
medio ambiente de los residuos tóxicos contenidos en 
el jabón industrializado, a la vez que protegen la piel 
de los consumidores al disminuir la cantidad de com-
ponentes químicos presentes en los jabones comunes.

Bases teóricas
El jabón

Como si se tratara de una batería con polos po-
sitivo y negativo, una molécula de jabón también 
tiene dos extremos de diferente afinidad. En el 
agua, el jabón forma entre 100 y 200 micelas; es 
decir, asociaciones o conglomerados de molécu-
las que orientan sus cabezas con carga hacia la 
superficie del agregado molecular, mientras que 
las cadenas alifáticas quedan hacia dentro. La mi-
cela es una partícula energéticamente estable, ya 
que los grupos con carga están unidos median-
te enlaces de hidrógeno de baja energía con las 
moléculas del agua circundante, mientras que los 
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grupos afines a las grasas se orientan hacia el in-
terior de la micela e interactúan con otros grupos 
de características similares.

Los jabones limpian debido a las afinidades dife-
rentes de los extremos de sus moléculas. La su-
ciedad grasa no se elimina fácilmente sólo con 
agua, que la repele por ser insoluble en ella. Sin 
embargo, el jabón posee una cadena larga alifáti-
ca o hidrocarbonada sin carga que interactúa con 
la grasa, disolviéndola, mientras que la región con 
carga se orienta hacia el exterior, formando gotas. 

Una vez que la superficie de la gota grasa está cu-
bierta por muchas moléculas de jabón, se forma 
una micela con una pequeña gota de grasa en el 
interior. Esta gota de grasa se dispersa fácilmente 
en el agua, ya que está cubierta por las cabezas 
con carga. La mezcla que resulta de dos fases in-
solubles (agua y grasa), con una fase dispersada 
en la otra en forma de pequeñas gotas, se deno-
mina emulsión. Por lo tanto, se dice que la grasa 
ha sido emulsionada por la solución jabonosa. De 
esta manera, en el proceso de lavado con un ja-
bón, la grasa se elimina con el agua del lavado. 
(Regla, 2014)

El agar-agar

El agar consiste en una mezcla de dos tipos de polisa-
cáridos, la agarosa y la agaropectina. La agarosa es 
el componente principal, representando alrededor del 
70% del total.   

El agar se extrae principalmente de las algas rojas Ge-
lidium spp y Gracilaria spp, pudiendo alcanzar en las 
especies de Gracilaria el 31% en peso seco. El agar 
extraído de estas algas, también llamado agar-agar, se 
ha utilizado en la cocina tradicional japonesa, por sus 
propiedades gelificantes, desde hace muchos siglos. 

Actualmente es muy utilizado en las industrias como 
gelificante, en productos cárnicos y de pescado, para 
mimetizar la gelatina, así como en otros productos ge-

latinosos. También se usa como estabilizante. Además, 
debido a que es un polisacárido no digerible, desde el 
punto de vista nutricional forma parte de la fibra ali-
mentaria pues son muy raras las enzimas capaces de 
degradar el agar, incluso entre los microorganismos. 
Por eso el agar es también un valioso medio de cultivo 
en bacteriología, utilizándose en esta aplicación desde 
1880. Otras aplicaciones descritas para el agar-agar 
son: capacidad de disminuir la concentración de gluco-
sa en sangre y potencial como antioxidante y antican-
cerígeno. (Gómez, 2013)

 
Surfactantes

Los ingleses utilizan la palabra “surfactante” (agente 
activo de superficie) para denotar una sustancia que 
posee una actividad superficial.

La palabra “surfactant” no tiene una traducción exacta 
en español, lengua en la cual se usa el término gené-
rico de “tensoactivo”, que se refiere a una actividad o 
a una acción sobre la tensión superficial. Este término 
es equivalente a surfactante solo si se supone que la 
actividad superficial se traduce necesariamente por un 
descenso de la tensión, lo cual es verdad en la mayor 
parte de los casos que tienen un interés práctico. 

Los tensoactivos tiene muchas otras propiedades y se 
les califica según las aplicaciones: jabones, detergen-
tes, dispersantes, emulsionantes, espumantes, bacte-
ricida, inhibidores de corrosión, antiestático, etc. 

Durante los últimos 30 años, los surfactantes no ióni-
cos han alcanzado cada día mayor importancia, hasta 
representar hoy más del 25% de la producción total de 
surfactantes.

Estos surfactantes no iónicos no producen iones en 
solución acuosa y por este hecho son compatibles con 
cualquier otro tipo; es por esto que son excelentes 
candidatos para formulaciones complejas que se con-
siguen a menudo en aplicaciones prácticas.

Por otra parte, estos surfactantes son menos sensi-
bles a los electrolitos, especialmente a los cationes di-
valentes, que los aniónicos, y pueden por lo tanto ser 
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utilizados en presencia de una salinidad alta.

Los surfactantes no iónicos son buenos detergentes, 
humectantes y emulsionantes. Algunos poseen exce-
lentes propiedades espumantes. Algunos presentan 
un muy bajo nivel de toxicidad y se utilizan en la fabri-
cación de fármacos, cosméticos y alimentos.

Hoy se consiguen surfactantes no iónicos en una gran 
cantidad de productos de uso doméstico e industrial, 
condicionados bajo forma de polvo o líquidos. (Sala-
ger, 2002) 

 
Cocoamida  
La cocoamida DEA o cocoamida dietaniolamina, es 
un surfactante no iónico, biodegradable y con muy 
baja toxicidad, elaborado al mezclar los ácidos grasos 
de los aceites de coco con la dietanolamina. Es un 
líquido viscoso que tiene una masa molar de 280-290 
g/mol. Es usado como agente espumante en produc-
tos cosméticos como champús y en los jabones de 
mano como un agente emulsificante. (Abd, 2014)

 
Sorbato de potasio

El sorbato de potasio es un conservante suave, actúa 
principalmente contra hongos y levaduras, es utilizado 
en una variedad de aplicaciones incluyendo alimentos, 
vinos y cuidado personal, es usado principalmente en 
los productos lácteos y en el pan de centeno.  (Villada, 
2010)

En base a numerosos estudios se ha establecido que 
los sorbatos inhiben el crecimiento de hongos, leva-
duras y bacterias. Sin embargo, su efectividad es más 
pronunciada frente a las levaduras y hongos. Se sabe 
que los sorbatos bloquean la germinación y el desa-
rrollo celular.   

Los sorbatos son usados como antimicrobianos en una 
amplia gama de alimentos: quesos, yogurt, productos 
de panadería, jugos de frutas, mermeladas, bebidas 
alcohólicas, mayonesas, margarinas, productos cárni-
cos y embutidos. 

Los sorbatos presentan la ventaja de ser efectivos en 

aún en el rango de pH comprendido entre 6 y 6.5. Son 
considerados como aditivos “Gras” (Generally recogni-
zed as safe), esto se basa en los numerosos estudios 
que se han realizado para establecer su inocuidad. 

El uso de sorbatos en productos cosméticos y farma-
céuticos, en general, produce riesgos mínimos a las 
reacciones alérgicas en la piel. Estas, solamente se 
han observado en individuos particularmente sensi-
bles.  (Campos, 1995).

La biodegradabilidad del sorbato de potasio es de 95% 
en seis días, lo que lo hace un producto fácilmente 
biodegradable. (GTM, 2017)

Alcances y limitaciones

El jabón líquido está formulado en la fase experimen-
tal, enfocado en conocer los porcentajes adecuados 
de cada componente en la composición del producto. 
Esta investigación es también un proyecto de servicio 
social universitario, que se pretende continúe dos años 
más, mismos que seguirán con las etapas de prueba, 
enfocadas en la satisfacción del usuario final.

Queda fuera de este proyecto el cálculo de la rentabi-
lidad del producto, al no conocer la composición defi-
nitiva del mismo en este momento y no poder estimar 
un presupuesto.

Enfoque

La presente investigación es cuantitativa, del tipo ex-
perimental. 

Tras la investigación bibliográfica pertinente, se formu-
ló una primera muestra de jabón líquido (Anexo 1). 
Esta primera formulación fue puesta a prueba por los 
usuarios que se describen en secciones posteriores.

Selección de la muestra

Los usuarios para la prueba fueron elegidos por con-
veniencia. Cada alumno tomó una porción del jabón 
para usarla con su familia, donde algunas personas 
usaron el jabón desde cuatro hasta incluso 31 días.
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Recolección de datos

Se elaboró una encuesta de satisfacción al cliente, que constó de ocho preguntas (Anexo 2).  Tras el periodo 
de prueba, cada alumno levantó la encuesta de satisfacción, entrevistando a los usuarios del jabón líquido en 
su hogar.  

Análisis de datos

Los resultados de las 25 encuestas se compilaron, compararon y sintetizaron en las respuestas que mostraron 
similitudes, para tomarlas en consideración en las modificaciones y/o mejoras que deben realizarse al jabón.

Usuarios que probaron el jabón líquido. 25
Días promedio de uso del jabón. 13.25
Número de usuarios que opinaron estar de 51-75% satisfechos 
con el jabón. 

14

(56%)
Número de usuarios que prefieren aroma de alguna fruta en el 
jabón.

16

(64%)
Número de usuarios interesados en el cuidado del medio am-
biente al usar un jabón biodegradable.

25

(100%)

Tabla 1. Síntesis de resultados del levantamiento de encuestas. Fuente: Propia.

Comentarios destacados sobre el 
jabón líquido:
«Estuvo muy bien el jabón en el momento de uso, pero 
honestamente no sentía que me lavara bien y estaba 
muy liquida la consistencia igual y un poco más de 
consistencia espesa seria lo indicado en mi opinión y 
me encantaría que lograran una versión en barra, pero 
a pesar de todo no estuvo tan mal el jabón».

«Me gustaría que fuera más espeso y sacara más 
espuma».

«Le hace falta más suavizante y ser un poco más 
espeso». 

«Le hace falta ser más espeso, pero me gusto que no 
daña al medio ambiente». 

«Al combinarlo con el agua no hacía suficiente 
espuma».

«Cuando terminaba de utilizar el producto en 
mis manos quedaba una pequeña sensación de 
picazón, no conozco realmente la razón, pero 
dentro de todo lo demás para mi estuvo bien». 
«Cuando tengo las manos con algún 
aceite, el jabón no me lo quita del todo». 
«Más fragancia».

 

Resultados parciales
De acuerdo con la información arrojada por las en-
cuestas, se reformulará la composición original del 
jabón líquido para manos, durante el semestre agos-
to-diciembre 2018:

·	 Ajuste de consistencia espesa: añadir mayor 
cantidad de agar-agar. Se deben hacer prue-
bas para conocer la nueva masa que se re-
quiere del ingrediente.
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·	 Más espuma: añadir también más cocoamida. 

Se probará al momento de aumentar la canti-
dad de agar.

·	 Fragancia. Se añadirá esencial frutal, de origen 
orgánico.

La nueva formulación se someterá de nuevo a prueba 
con los mismos usuarios, en un plazo de catorce días, 
para replicar la primera experimentación.
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Anexo 1

Material utilizado para la formulación del jabón líquido.

- Equipo de calentamiento (soporte universal, mechero de Bunsen, tela de asbesto, anillo metálico). 
- Vaso de precipitados de 250 mL. 
- Agitador de vidrio. 
- Vidrio de reloj.  
- Espátula. 
- Probeta de 50 mL. 
- Envase despachador para el jabón.

 
Sustancias 
- Cocoamida. 
- Agar-agar. 
- Sorbato de potasio. 
- Agua destilada. 

Procedimiento

1. Medir 50mL de agua en la probeta. 
2. Medir 0.7 g de agar-agar en el vidrio de reloj. 
3. Colocar el agua en el vaso de precipitados y calentar hasta que hierva. 
4. Agregar lentamente el agar-agar y agitar hasta que la disolución espese.  
5. Apagar el mechero.  
6. Añadir el colorante vegetal verde e incorporar agitando. 
7. Adicionar dos 10 mL cocoamida y seguir agitando. 
8. Dejar enfriar y agregar 0.2 g de sorbato de potasio. 
9. Envasar en el despachador. 
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Anexo 2
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Resumen
El éxito de una administración pública es multifactorial, 
pero su buena gestión depende primeramente de un 
buen diseño orgánico en sus instituciones. El creciente 
reconocimiento del papel de las instituciones en la vida 
social implica advertir que gran parte de la interacción 
y de la actividad humana está constituida en térmi-
nos de reglas explícitas o implícitas. Desde el Informe 
Nuestro Futuro común en 1989, las preocupaciones 
ambientales son una tendencia global alcanzando los 
tres niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal, 
los cuales han buscado que en la aplicación de las 
políticas públicas se dé la transversalidad, con la in-
tención de aproximarse a un desarrollo sustentable. 
En Tamaulipas la institución del gobierno estatal que 
tiene a su cargo la relación de los ciudadanos con el 
Medioambiente es la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Medio Ambiente (SEDUMA). La cual, de acuerdo con 
los lineamientos de las principales teorías, muestran 
que su estructura orgánica presenta deficiencias. El 
objetivo principal de este trabajo es proponer un re-
diseño en el Estatuto Orgánico de dicha institución, a 
partir de un análisis comparativo con otros Estados. El 
método empleado es analítico documental, a partir de 
la revisión de la estructura institucional de la SEDU-
MA, Tamaulipas y en contraste con la literatura para 
finalmente proponer un nuevo diseño institucional para 
la institución pública.

Palabras clave: Rediseño institucional; Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA); Ta-
maulipas.
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Abstract
The success of a public administration is multifactorial, 
but its good management depends firstly on a good or-
ganic design in its institutions. The growing recognition 
of the role of institutions in social life implies noticing 
that a large part of the interaction and of the human ac-
tivity is constituted in terms of explicit or implicit rules. 
Since the Report Our Common Future in 1989, the 
environmental concerns are a global trend reaching 
the three levels of government, national, state and mu-
nicipal, which have searched that in the application of 
the public policies the transversality is given, with the 
intention of approach to a sustainable development. In 
Tamaulipas, the institution of the state government who 
has at its expense the relationship of citizens with the 
environment is the Secretariat of Urban Development 
and Environment (SEDUMA). Which, according to the 
guidelines of the main theories, show that their organic 
structure presents deficiencies. The main objective of 
this work is to propose a redesign in the Organic Stat-
ute of said institution, starting from a comparative anal-
ysis with other States. The method used is documenta-
ry analytic, starting from the review of the institutional 
structure of SEDUMA, Tamaulipas and in contrast with 
the literature to finally propose a new institutional de-
sign for the public institution.

Keywords: Institutional redesign; Secretariat of Urban 
Development and Environment (SEDUMA); Tamaulip-
as.

INTRODUCCIÓN
Las instituciones son el tipo de estructuras que más 

importan en la esfera social: ellas constituyen el tejido 
de la vida social. Sin duda, el creciente reconocimiento 
del papel de las instituciones en la vida social implica 
advertir que gran parte de la interacción y de la acti-
vidad humana está constituida en términos de reglas 
explícitas o implícitas. Aunque, sin violentar mucho la 
literatura relevante, podemos definir las instituciones 
como sistemas de reglas sociales instauradas y ex-
tendidas que estructuran las interacciones sociales. El 
idioma, el dinero, la ley, los sistemas de pesos y me-
didas, los modales en la mesa, las empresas (y otras 
organizaciones) son todas instituciones (Hodgson, 
2011). Rocha menciona, que las instituciones públicas 
son “aquellos núcleos de preceptos jurídicos que regu-
lan relaciones de igual naturaleza, encarnados en ór-
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195
ganos constitucionales y de contenido público, y cuya 
eficacia en su aplicación incide en la población de un 
Estado” (2015, p. 282).

Por otro lado, una parte importante de las insti-
tuciones públicas es la organización de la administra-
ción pública, que comprende el conjunto de procesos 
referidos a las acciones del estado, tanto económicas, 
sociales y políticas involucradas en la actuación del 
gobierno, ya que el sector público requiere organizar-
se de acuerdo con el cumplimiento eficiente y eficaz 
de sus objetivos y funciones. Ello requiere una orga-
nización de estructuras y procedimientos de acuerdo 
con las atribuciones y facultades establecidas en su 
marco legal. En efecto, la organización del sector pú-
blico tiene como finalidad establecer mecanismos de 
coordinación entre las entidades públicas que permi-
tan una acción conjunta del sector público concertada 
y coherente, evitando duplicidades, contradicciones y 
desarticulaciones.

Aunado a lo anterior, Mintzberg menciona que:

 Existe una forma correcta y otra incorrec-
ta de diseñar una organización. Sin embargo, 
el gran número de fracasos hace evidente que 
las organizaciones difieren en que, por ejem-
plo, los sistemas de planeación a largo plazo 
o los programas de desarrollo organizacional 
son buenos para algunas compañías, pero no 
para otras. Por consiguiente, la teoría adminis-
trativa reciente ha variado del enfoque de “una 
mejor forma” hacia el enfoque de “todo depen-
de de”, formalmente conocido como la “teoría 
de contingencia”. La estructura debe reflejar la 
situación de la organización, esto es, su edad, 
tamaño, el tipo de sistema de producción, y el 
grado de complejidad y dinamismo de su me-
dio ambiente (1984, p.1).

En efecto los artículos 115, 117, 118, 124 de la cons-
titución política de los Estados Unidos mexicanos insti-
tuye que la administración pública debe guiarse por los 
criterios modernos de organización de toda adminis-
tración pública que son: eficiencia, jerarquía, descen-
tralización y coordinación (Rionda, 2010). 

En este contexto y de manera muy específica la 
Estructura Orgánica de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) en Tamaulipas, 
no cuenta con un buen diseño en comparación con el 
de otros Estados, como lo son Sonora y Tabasco. Sin 
dejar de reconocer que el portal presenta una distri-
bución adecuada en su organigrama, sin embargo, el 
problema radica en poca e ineficiente información en 
cada uno de los rubros que se exhibe en el portal prin-
cipal de la SEDUMA. En este sentido, el objetivo del 
presente trabajo es proponer un rediseño en el Estatu-
to Orgánico de esta institución, además de conocer los 
estatutos generales, comparar el Estatuto Orgánico de 
Tamaulipas con el de otro Estados y estudiar las fallas 
en su Estructura Orgánica. Con la finalidad, de anali-
zar la información necesaria y oportuna que apoye al 
funcionamiento de la institución en la toma de decisio-
nes de políticas pública a largo plazo e impacte en un 
nuevo diseño institucional. 

METODOLOGÍA
El método fue analítico documental, a partir de la revi-
sión de la literatura y el análisis de la estructura institu-
cional de la SEDUMA, Tamaulipas  y en contraste con 
la estructura orgánica de la institución responsable del 
medio ambiente en Tabasco y Sonora. Finalmente se 
propone un rediseño institucional para la institución 
pública SEDUMA TAMAULIPAS.

PROPUESTA DEL REDISEÑO DE 
UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA 

El presente documento, propone principalmente, el re-
diseño del manuscrito de la Estructura Orgánica, auna-
do a esto, es necesaria la recopilación de información 
de los principales puntos que requiere una estructura 
orgánica, para así, obtener un  documento más claro 
y preciso, pues el escrito actual de la SEDUMA, se 
encuentra en distintos archivos, lo que lo hace com-
plicado. La constitución elemental de una institución 
pública implica cuatro elementos fundamentales: mar-
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co jurídico, manual de la organización, 
organigrama y un manual de puestos y 
funciones.

Marco jurídico. 
El órgano de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) Ta-
maulipas, tiene como fundamento en el 
Carta Magna Mexicana y ahí depende de 
un conjunto de normativas estatales que 
la soportan (Tabla 1).

Tabla 1. Soporte legal de la SEDUMA, Tamaulipas.

Marco jurídico Alcance
* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal
* Constitución Política del Estado de Tamaulipas.

* Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tamau-
lipas.

*Ley para el Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas

* Ley del Patrimonio Histórico y Cultura del Estado.

* Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Tamaulipas.

* Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas.

* Ley Estatal de Planeación.

* Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado de Tamau-
lipas.

* Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas.

* Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas.

* Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

* Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

* Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

* Ley General de Cambio Climático.

* Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

* Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano. 

* Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas.

* Reglamento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Am-
biente.

* Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental para el Estado 
de Tamaulipas.

* Reglamento de Prevención y Control de la Contaminación de la At-
mosfera Generada por Fuentes Fijas, Semifijas y Estacionarias para 
el Estado de Tamaulipas.

* Reglamento de Prevención y Gestión Integral de los Residuos de 
Manejo Especial para el Estado de Tamaulipas.

* Reglamento Áreas Naturales Protegidas

* Reglamento de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

* Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable

* Reglamento de Ordenamiento Ecológico Regional para el Estado 
de Tamaulipas.

* Ley de Cambio Climático para el Estado de Tamaulipas

* Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Tamaulipas

* Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tamaulipas

Estatal

Basada en Gobierno de Tamaulipas (s.f.)



197
Como afirma Ramírez

“Los órganos públicos que ejercen una función 
primordial del Estado, emanan de los textos cons-
titucionales y tienen relaciones de coordinación 
con los demás poderes tradicionales u órganos. El 
simple hecho de que un órgano haya sido creado 
por mandato del constituyente, no resulta suficien-
te pues en diversas constituciones hay órganos del 
Estado a los que sólo se hace referencia y, otros, 
cuyas funciones son detalladas” (2005, p. 7).  Así 
mismo Calderón y Valentín  (2015), sostienen que 
las instituciones públicas deben estar establecidas 
y configuradas directamente en la Constitución, con 
lo cual tienen independencia jurídica de los poderes 
clásicos del Estado, lo que se traduce en autonomía 
orgánica y funcional.

Manual de la organización
En la Sección XIII De la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente en el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado 
de Tamaulipas (Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
2016) menciona lo siguiente:

ARTÍCULO 36. A la Secretaría de Desarrollo Urba-
no y Medio Ambiente, además de las atribuciones 
que le asignan las disposiciones legales vigentes, le 
corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Formular y conducir la política general de asenta-
mientos humanos, medio ambiente.

II. Aplicar las disposiciones legales y administrativas 
estatales.

III. Procurar la integración de los asentamientos huma-
nos irregulares 

VI. Proponer normas y lineamientos en material de fi-
nanciamiento privado.

VII. Promover y apoyar, mecanismos de financiamien-
to para el desarrollo urbano.

VIII. Ejecutar o coordinar, en su caso, las acciones 
concertadas por el Ejecutivo.

IX. Proponer y ejecutar el Programa Estatal de Desa-
rrollo Sustentable; 

X. Aplicar y vigilar el cumplimiento de los instrumentos 
y programas.

XI. Convenir con los niveles de gobierno acciones para 
el desarrollo sustentable.

XII. Proponer, ejecutar y vigilar el desarrollo y cumpli-
miento de planes y programas.

XIII. Adoptar las medidas cuando haya peligro de daño 
grave al medio ambiente.

XIV. Normar y supervisar, la gestión integral de los re-
siduos sólidos urbanos.

XV. Con los Municipios prevención y restricción a la 
contaminación visual y auditiva. 

XVI. Promover acciones de protección de los recursos 
forestales en el Estado. 

XVII. Proponer al Ejecutivo la declaración de las áreas 
naturales protegidas estatales. 

XVIII. Administrar, vigilar y controlar las áreas natura-
les protegidas.

XIX. Crear Fideicomisos para la Administración de las 
Áreas Naturales Protegidas.

XX. Promover el uso de energías, tecnologías y com-
bustibles alternativos.

XXI. Evaluar y, en su caso, autorizar o negar manifes-
taciones de impacto ambiental.

XXII. Difundir los programas y estrategias para el equi-
librio ecológico.

XXIII. Promover y fomentar las investigaciones sobre 
el desarrollo sustentable.

XXIV. Mantener actualizado el inventario de los recur-
sos naturales en el Estado; 

XXV. Formular los lineamientos para estudios que mi-
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dan el daño ambiental.

XXVI. Ejercer acciones de inspección y vigilancia.

XXVII. Iniciar las acciones ante violaciones en la legis-
lación administrativa o penal.

XXVIII. Fomento para el cumplimento voluntaria de la 
normatividad ambiental.

XXIX. Prevenir y controlar la contaminación de la at-
mósfera.

XXX. Desarrollar las facultades en materia ambiental 
que con motivo de los Acuerdos.

XXXI. Participar, de manera coordinada con la Secre-
taría de Obras Públicas.

XXXII. Administrar el cobro y pago de servicios am-
bientales.

XXXIII. Promover la participación del Estado en pro-
gramas.

XXXIV. Instrumentar y propiciar la participación ciuda-
dana.

XXXV. Elaborar y publicar lineamientos, guías, normas 
ambientales, estatales.

XXXVI. Formular, ejecutar, evaluar, vigilar y modificar 
los programas Federales.

XXXVII. Aplicar las sanciones por violaciones ambien-
tales.

XXXVIII. Recibir, investigar y atender denuncias por la 
inobservancia ambiental.

XXXIX. Coordinar la política estatal sobre cambio cli-
mático.

XL. Expedir y suscribir escrituras y títulos de propie-
dad.

XLI. Formular, coordinar, promover y ejecutar los pro-
gramas de vivienda de bajo costo. 

XLII. Fomentar, la organización de sociedades coope-
rativas de vivienda.

XLIII. Establecer los lineamientos urbanísticos.

XLIV. Elaborar los programas de servicios públicos del 
Gobierno Estatal.

XLV. Apoyar a los Ayuntamientos para desarrollo urba-
no, agua potable y alcantarillado.

XLVI. Otorgamiento de permisos para la prestación de 
servicios de autotransporte.

XLVII. Planear, programar y ejecutar, por conducto de 
la Comisión Estatal del Agua.

XLVIII. Instrumentar, Entidades Federativas y munici-
pales en materia de agua.

XLIX. Formular la adopción de medidas para la optimi-
zación del recurso del agua. 

L. Participar en los consejos u organismos de cuenca 
de los que forma parte el Estado.

LI. Coadyuvar con los Ayuntamientos en obras de or-
nato y alumbrado público. 

LII. Vigilar inmuebles que pudieran tener valor cívico, 
arquitectónico o histórico.

 LIII. Elaborar y mantener actualizado el inventario del 
patrimonio histórico-cultural. 

LIV. Coordinar las actividades de la Comisión Estatal 
de Áreas Naturales Protegidas. 

LV. El desarrollo urbano con criterios uniformes res-
pecto de la planeación y control.

LVI. La distribución de la población y la ordenación te-
rritorial de los centros de población. 

LVII. Promover programas de vivienda y de desarrollo 
urbano y metropolitano.

LVIII. Fomentar sociedades cooperativas de vivienda y 
materiales de construcción. 

LIX. Promover, apoyar y evaluar financiamiento para el 
desarrollo regional y urbano.

LX. Facilitar las acciones de los entes públicos respon-
sables de la planeación urbana.

LXI. Proyectar y coordinar a los gobiernos municipales 
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la planeación regional.

LXII. Elaborar los programas regionales de los gobier-
nos municipales. 

LXIII. La construcción de obras de infraestructura re-
gional y urbano municipal. 

LXIV. Planear, proponer y elaborar programas urbanos 
para el balance urbano y rural. 

LXV. Diseñar modelos de planeación urbana logística 
metropolitana. 

LXVI. Convenir en materia de Desarrollo urbano con 
los municipios involucrados.

LXVII. Las demás que le señalen las leyes, reglamen-
tos y otras disposiciones jurídicas.

Estructura orgánica y manual de 
operación

Para North (1990) las instituciones son las reglas del 
juego en una sociedad o, fundamentalmente, son las 
restricciones humanamente entendidas que dan forma 
a las interacciones humanas y que en consecuencia 
estructuran los incentivos en el intercambio humano, 
ya sea político, social o económico. Las instituciones 
son el conjunto de reglas del juego político que se re-
lacionan con las formas de interacción de los actores y 
de las organizaciones que integran un sistema político, 
por lo que el cambio organizacional está relacionado 
con el cambio de dichas reglas de juego que condi-
cionan las formas de acceso al poder y las relaciones 
de los ciudadanos con los gobernantes (Hernández, 
2005).

Figura 1 Estructura orgánica, SEDUMA, Tamaulipas.

Tomado de Gobierno del Estado de Tamaulipas (s.f.).

La eficiencia de las instituciones no depende sólo de su estructura sino de su desempeño organizacional. Sin 

Preguntas11-23.- Tratan de la relación padres-hijos-escuela
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embargo, la organización de su estructura es punto de 
partida indispensable de una institución. La SEDUMA 
Tamaulipas presenta una estructura orgánica (Figura 
1) establecida y se han propuesto la descripción de 
puestos de cada comisión.

IMPLICACIONES EN LA POLÍTICAS 
PÚBLICAS Y EN LA SOCIEDAD

A pesar de que en Tamaulipas, existen instituciones 
para el cuidado del medio ambiente y para el desa-
rrollo sustentable, los gobiernos locales no han dise-
ñado correctamente su estrategia de desarrollo o se 
han quedado al margen, “administrando” sin un pro-
yecto congruente, debido especialmente a la falta de 
capacidad técnica o financiera, y a la organización de 
los recursos humanos empleados en las instituciones. 
Asimismo, la ausencia de planificación con visión de 
largo plazo y las soluciones fragmentadas, parciales y 
oportunistas, han llevado a un tipo de ciudad en la que 
no sólo se es excluido por razones de pobreza, sino 
de muchos ámbitos, cultural, político, social, ambien-
tal. Algunas ciudades han conseguido un punto de in-
gobernabilidad con el constante deterioro en la calidad 
de vida, que muchas veces ni siquiera está presente 
en la agenda política como objetivo de las transforma-
ciones que impulsan (Lezama y Domínguez, 2006). 
Finalmente, es sumamente importante afianzar los 
esfuerzos para ejercer acciones dirigidas al mejora-
miento, conservación y defensa del ambiente y de los 
recursos naturales como estrategia primordial para el 
sostenimiento a largo plazo de la vida humana y del 
mejoramiento de su calidad (Sandía, 2009).

DISCUSIÓN
Rodríguez (2011), considera a la cultura organiza-

cional desde una nueva óptica institucional lo cual le 
permite a la gerencia entender y mejorar las organiza-
ciones y las instituciones; para lograr tales fines expli-
ca la autora, es necesario que la organización exija los 

siguientes aspectos: 

• Un trabajador con el conocimiento para desarrollar 
y alcanzar los objetivos de la institución.

 • Un proceso flexible ante los cambios introducidos 
por la institución. 

• Una estructura plana, ágil, reducida a la mínima 
expresión de los objetivos organizacionales. 

• Un sistema de trabajo participativo en las acciones 
de la institución. 

Se considera además necesario que los trabajado-
res conozcan los objetivos, que implican las funciones 
de su puesto. 

En este contexto, se considera que la normativa am-
biental exige instituciones competentes, con recursos 
humanos y operativos bien capacitados, con financia-
miento y equipos adecuados; con capacidad de fisca-
lizar, monitorear y sancionar a quienes no la cumplen, 
de otra manera leyes y reglamentos se convierten en 
letra muerta. 

En Tamaulipas, la institucionalidad ambiental es aún 
muy precaria y muy plástica dado que se están crean-
do servicios públicos nuevos, sean estos ministerios, 
comisiones o departamentos. En general, las atribu-
ciones ambientales se están concentrando en insti-
tuciones específicas y también se están descentrali-
zando. Por otra parte, en la región existe la necesidad 
de desarrollar instituciones ambientales modernas, 
eficaces, con respaldo político, con poder sanciona-
dor y con presupuesto (Duran, s.f). Sin duda, en esta 
instancia se puede observar la creación de nuevos 
departamentos, pero amargamente, no existe la infor-
mación completa, por lo que es necesario tener toda 
la información requerida, antes de colocarla en algún 
documento oficial

En materia de control de residuos domésticos, por 
ejemplo, las instituciones existen en las municipalida-
des, pero no hay fiscalización de las condiciones sa-
nitarias y ambientales de los propios depósitos de la 
basura domiciliaria urbana. Por otra parte, existe gran 
cantidad de vertederos clandestinos sin control. Y en 
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materia de residuos industriales o no hay normativa, o 
ella es muy precaria o no se fiscaliza adecuadamente. 
En las grandes ciudades se monitorea la calidad del 
aire, pero poco se sabe de la calidad de las aguas y 
de los suelos contaminados. De acuerdo a lo estable-
cido anteriormente, es necesario analizar los Estatutos 
Generales de algunas Instituciones de Secretarías de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para hacer 
mejoras a la SEDUMA de Tamaulipas, desde su Es-
tructura Orgánica hasta su Manual de Políticas y Pro-
cedimientos.

CONCLUSIONES
Definitivamente, las Instituciones públicas simbo-

lizan un complejo entretejido socio-político que se 
expresa en razón de las tradiciones, costumbres, va-
lores, reglas, acuerdos y símbolos, asimilados por el 
conjunto social, representado por un orden normativo 
que avala su cumplimiento y respeto (Rocha, 2015), 
las cuales debemos entender como un conjunto de 
reglas del juego político que se relacionan con las for-
mas de interacción de los actores y de las organizacio-
nes que completan un sistema político, por lo que el 
cambio organizacional está relacionado con el cambio 
de dichas reglas de juego que determinan las formas 
de acceso al poder y las relaciones de los ciudadanos 
con los gobernantes (Vargas, 2005). 

El Estado de Tamaulipas tuvo recientemente una 
restructuración en su organigrama, debido a que las 
elecciones de gobernador favorecieron a una organi-
zación política distinta a la que habitualmente había 
gobernado, dicha restructuración mejora considerable-
mente el tratamiento que propone para la regulación 
territorial y medioambiental y es mucho más compleja, 
ya que algunos departamentos de la administración 
pasada desaparecieron, cambiaron de nombre, o bien, 
los fusionaron con otros, y  los hicieron más generales, 
sin embargo, no existe un documento donde contenga 
toda la información necesaria de una Estructura Orgá-
nica, ni de todas las funciones, aunque, aún el Regla-
mento Interior y el  Manual de Organización, están en 
actualización, se precisa que todos los departamentos 

que conforman la SEDUMA cuenten con la descripción 
de sus funciones, se lograría un análisis más profundo 
de todos los departamentos para  hacer posible una 
evaluación adecuada. No es comprensible que cada 
período transexenal el orden político tenga que cam-
biar, como si con ello cambiara la sociedad misma.

La cultura organizacional, es la médula de la insti-
tución y está presente en todas las funciones y accio-
nes que realizan sus miembros, además puede ma-
nifestarse a través de conductas significativas de los 
miembros de las organizaciones, las cuales facilitan el 
comportamiento en la misma (Gelanzé, 2014).
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PARTICIPACIÓN ACTIVA Y DESARROLLO DE 
LA COMUNIDAD

LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y CULTURALES UT-THLON, 
FOMENTA EL TRABAJO EN EQUI-
PO EN ESTUDIANTES DE TSU EN 
QUÍMICA. 
Ponencia 7: 

Concepción León Reséndiz,Marina Zavala 
López, Ma. Gabriela Pérez Cervantes

cleon@utaltamira.edu.mx, mzavala@utaltamira.
edu.mx, mperez@utaltamira.edu.mx  

833 403 10 44, 833 850 25 01, 833 263 18 13

Mesa 6: Participación Activa

Palabras clave: Participación activa del alumno, 
trabajo en equipo, liderazgo, actividades físicas y 
culturales.

Se percibe en el alumno universitario la necesidad 
de llevar a cabo trabajos en equipo con sus com-
pañeros de clase y con otros grupos de la misma 
carrera, es importante que el estudiante desarro-
lle su creatividad desde la generación de ideas, el 
desarrollo de actividades, hasta la realización de 
proyectos.  Además, los jóvenes estudiantes es-
tán próximos a egresar como técnicos superiores 
universitarios lo cual concluye con las prácticas 
profesionales en empresas que necesitan de que 
su personal trabaje en equipo.  Se pretende que, 
durante el proceso de realización de actividades 
físicas y culturales, desarrolle sus habilidades de 
comunicación, disciplina, así como buscar estra-
tegias para resolver problemas, manejar conflic-
tos, tomar decisiones, y con ello mejorar su ha-
bilidad de trabajo en equipo. ¿Qué actividades 
hacer?  Hay un impacto positivo al realizar algún 
deporte por jóvenes universitarios, ya que entre 
los beneficios es mejorar la autoestima y su ren-
dimiento académico. Además, su capacidad para 
establecer redes sociales estables.  De hecho, la 
primera concepción del deporte universitario es 
la de servir de complemento y de actividad lúdica 
entre la comunidad universitaria. (Guardia Olmos, 

2004)   Es por ello que se propone que el alumno 
participe de forma activa, que asuma responsabi-
lidad en cada una de las tareas asignadas y sobre 
todo el compromiso con sus compañeros y consi-
go mismo. 

 

THE ORGANIZATION OF SPORTS AND 
CULTURAL ACTIVITIES UT-THLON, 
PROMOTES TEAMWORK IN COLLEGE 
STUDENTS
Keywords: Active participation of the student, 
teamwork, leadership, sports and cultural activi-
ties.

It is perceived in the college student the need 
to perform teamwork with classmates and other 
groups of the same career, it is important that the 
student develops creativity from the generation 
of ideas, the development of activities, until do-
ing projects. Besides that, the young students are 
close to graduate as college superior technicians 
which concludes with professional practices in en-
terprises, that teamwork is an indeed need. It is 
intended that, during the process of doing physical 
and cultural activities, that the student develops 
communication abilities, discipline, such as looking 
for strategies to solve problems, handle conflicts, 
take decisions, and with that improve the abilities 
of teamwork. Which activities to do? There is a 
positive impact when young students do a sport, 
some of the benefits are improve self esteem and 
the academic performance. Besides that, the ca-
pacity to stablish stable social networks. In fact, 
the first conception of a college sport is to serve as 
complement and ludic activity among the college 
community. (Guardia Olmos, 2004) That is why, it 
is proposed that the student participates in active 
form, that assumes responsibility in each one of 
the assigned tasks and especially the commitment 
of partners and with him or herself.

Descripción del problema
Se observa que al alumno universitario se dificulta 
realizar trabajo en equipo con sus compañeros de 
clase, para la elaboración de proyectos donde es 

mailto:cleon@utaltamira.edu.mx
mailto:mzavala@utaltamira.edu.mx
mailto:mzavala@utaltamira.edu.mx
mailto:mperez@utaltamira.edu.mx
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importante la comunicación y asumir responsabi-
lidades de cada uno. Además, que el alumno se 
motive a realizar las diferentes actividades. Para 
el profesor en ocasiones significa asignar una 
evaluación objetiva para cada uno de los alum-
nos, si debe dar la misma a todo el equipo o bien 
hacer una evaluación individual.

Debido a la falta de interés en el alumno univer-
sitario, el profesor percibe la apatía del alumno, 
la falta de atención en clase y en las actividades 
dentro del aula, que puede llegar a la reprobación 
o deserción escolar. Angel Fidalgo (2011) propone 
que: ¿es viable aplicar actividades donde el alum-
no se implique en los procesos de aprendizaje?

Objetivos
Evaluar como la participación activa del alumno 
de Técnico Superior Universitario en Química fo-
menta el trabajo en equipo en la organización de 
actividades físicas y culturales. 

Bases teóricas
Participación activa del alumno

Toda acción diseñada para que el alumno partici-
pe de forma activa en el proceso de aprendizaje 
debe ir acompañada de una acción diseñada para 
que el profesor se adapte al alumno y a la activi-
dad del alumno. Así pues, si hay trabajo en grupo, 
el profesorado debe participar en el propio equipo 
de trabajo; si el alumno hace un proyecto, el pro-
fesor debe participar en el análisis, diseño y de-
sarrollo del proyecto; si se utilizan redes sociales, 
debemos formar parte de ellas.  (Fidalgo, 2011)

Actividades deportivas y culturales

El deporte y la actividad física en las universida-

des españolas.

Joan Guardia Olmos menciona en su trabajo La 
actividad deportiva como instrumento y agente de 
formación académica en la educación superior 
universitaria señala que:

Probablemente, la primera cuestión a desarrollar 
sea el análisis, aunque somero, de lo que repre-
senta actualmente la actividad física en las univer-
sidades españolas, Nos referimos, pues, al impac-
to que el deporte como tal tiene en la comunidad 
universitaria en extenso y en concreto entre los 
estudiantes universitarios.  De hecho, la primera 
concepción del deporte universitario es la de ser-
vir de complemento y de actividad lúdica entre la 
comunidad universitaria. (Guardia Olmos, 2004)

Guardia Olmos señala que, en la práctica deporti-
va en la universidad, al margen de cifras, parece 
tener efectos beneficiosos en, como mínimo, cua-
tro áreas de interés:

·	 Mejora las estrategias de enfrentamiento 
de los estudiantes. De ahí que pueda ser 
una opción que considerar como mejora de 
rendimiento académico. 

·	 Mejora la autoestima y el patrón cognitivo 
de autopercepción. 

·	 Genera más recursos motivacionales. 

·	 Mejora las capacidades de los deportistas 
en el establecimiento de redes sociales es-
tables. 

Solo por el fomento de cualquier de esas cuatro 
áreas de efectos, parece evidente la importante 
de la práctica deportiva como tal en la vida univer-
sitaria. (Guardia Olmos, 2004) 

Proceso de aprendizaje 
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En todo proceso de aprendizaje-enseñanza, ade-
más de los componentes personales (el docente 
y el o los discentes) están los componentes no 
personales, como el contenido de enseñanza, es 
decir, el objeto de conocimiento que se comparte 
con otros, así como el objetivo, el método, las es-
trategias, la evaluación y los recursos, mediante 
los cuales se facilitará la relación entre el que en-
seña y los que aprenden. (Ferrerio Gravié, 2006)

Definición de Aprendizaje: Aprender es adquirir 
conocimientos, no solo de tipo informativo y for-
mativo a los alumnos.   (Doménech Betoret, s/f)

Miriam Ponce señala en su texto Como enseñar 
mejor algunos principios básicos de la asesoría 
en el salón de clases relacionados con el apren-
dizaje, uno de ellos establece que la calidad del 
aprendizaje del estudiante está directamente rela-
cionada con la calidad de la enseñanza. Por tanto, 
para mejorar el aprendizaje se debe mejorar la en-
señanza.    Además, que, para mejorar el apren-
dizaje, los estudiantes necesitan obtener una re-
troalimentación apropiada, temprana y constante; 
en este proceso empezarán a comprender, con 
la ayuda del docente y sus colegas, cómo lograr 
este objetivo.   (Ponce, 2007)

Liderazgo de equipo

Gil, Alcover y Rico citan a Day, Gron y Salas, 
2004, con respecto a que el liderazgo de equi-
po puede entenderse de dos formas diferentes: 
Como aquellos atributos (habilidades, conductas) 
que aportan los miembros al equipo (ej., carisma, 
integridad, proactividad) y que operan como insu-
mos que influyen en los procesos y el rendimiento 
del equipo; y 2) como resultado de procesos de 
equipo (p. ej., el aprendizaje grupal), facilitando 
la adaptación y el rendimiento del equipo a través 
de las diferentes etapas de su desarrollo. Ambos 

enfoques resultan esenciales para entender el 
liderazgo de equipo.  (Gil, Alcover, Rico, & Sán-
chez-Manzanares, 2011)

El primer enfoque subraya la importante del lide-
razgo funcional en los equipos, poniendo de ma-
nifiesto la contribución individual del líder sobre 
procesos y resultados conjuntos.  No cabe duda 
de que muchos equipos poseen los conocimien-
tos y habilidades necesarias para realizar bien su 
trabajo, no obstante, el líder a través de sus ac-
tuaciones (definir metas, organizar el equipo, mo-
tivar, dar apoyo, etc.) puede ayudar a conseguir 
las metas del equipo. 

Se plantean diferentes competencias de liderazgo 
que influyen en el rendimiento del equipo a través 
de procesos grupales (cognitivos, motivacionales, 
afectivos y de coordinación.  Zaccaro, Rittman y 
Marks en 2001 proponen   para cada tipo de pro-
cesos las siguientes competencias de liderazgo: 
a) en los procesos cognitivos (modelos mentales 
compartidos, procesamiento de información co-
lectiva y meta-cognición del equipo): dar sentido, 
identificar necesidades y requisitos de la tarea, 
planificar, promover meta-cognición, y desarro-
llar y motivar a los miembros del equipo; b) para 
los procesos motivacionales (cohesión y eficacia 
colectiva): planificar, establecer metas, coordinar, 
desarrollar y motivar a los miembros y dar retroali-
mentación; c) para los procesos afectivos (control 
de conflicto, normas grupales de control de emo-
ciones, contagio emocional y composición emo-
cional del equipo): dar retroalimentación, seleccio-
nar y desarrollar al personal, utilizar los recursos 
personales; y d) para el procesos de coordinación: 
alinear las capacidades de los miembros con sus 
roles, ofrecer estrategias claras, supervisar los 
cambios en el ambiente, dar retroalimentación y 
reorganizar. (Gil, Alcover, Rico, & Sánchez-Man-
zanares, 2011)
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Innovación educativa 

La innovación educativa contempla diversos as-
pectos: tecnología, didáctica, pedagogía, proce-
sos y personas. Una innovación educativa implica 
la implementación de un cambio significativo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. (López & 
Heredia, 2017)

En las materias de Formación Sociocultural el 
contenido temático incluyen valores y actitudes 
del alumno, se divide en tres partes donde en la 
primera parte contiene aspectos culturales de Mé-
xico y en el mundo; en la segunda parte incluye 
temas de trabajo en equipo, liderazgo y negocia-
ción; y en la última parte contiene la formación en 
valores, generación de ideas y creatividad, es por 
ello que el proyecto que se lleva a cabo en esta 
última.  Los elementos que los alumnos de Técni-
co Superior Universitario en Química de la Univer-
sidad Tecnológica de Altamira deberán aplicar en 
una organización en actividades que implican un 
trabajo en equipo con compañeros del mismo y de 
otros grupos. 

Se elige un líder que represente a cada grupo para 
comunicar las ideas generadas,para la realización 
del proyecto cuyo objetivo es la organización de 
actividades físicas y académicas, dónde todos y 
cada uno de los alumnos se ven involucrados di-
rectamente como equipos de trabajo.

Este proceso lleva una planeación de dos meses 
aproximadamente, con la participación de alum-
nos de los primeros cuatrimestres, además que 
se evalúa el proceso en sí mismo, así como la 
participación activa del alumno.

Metodología empleada
Para la organización de actividades deportivas y 

académicas se contó con el apoyo de 107 alum-
nos que pertenecen a 5 grupos de las carreras de 
Técnico Superior Universitario en Química área 
Industrial y Prevención de la Corrosión, y tres pro-
fesoras de la misma carrera. 

El objetivo al organizar este evento fue el desarro-
llo de habilidades de liderazgo y trabajo en equi-
po, que en acuerdo con los líderes de grupo se 
denominó  UT-THLON.

Este evento se realizó en las instalaciones de la 
universidad en áreas verdes principalmente, du-
rante el periodo enero-abril de 2018.

Los líderes de cada grupo tenían la tarea de que, 
en conjunto con sus respectivos grupos aportarán 
ideas creativas para el desarrollo de este proyec-
to, y se viera reflejado en un juego que incluye la 
realización de actividades físicas y contestar pre-
guntas en aspectos culturales y académicos.

En la coordinación y supervisión de las diferentes 
actividades estuvieron a cargo de dos profesoras 
de los grupos, así como el apoyo de docentes de 
las mismas áreas quienes evaluaron cada uno de 
los juegos.

En la primera parte se solicitó a los grupos que de 
acuerdo con el juego o actividad asignadas reali-
zarán por escrito la dinámica de cada juego, la lo-
gística, así como las preguntas y respuestas que 
complementarían dicha actividad. 

En la segunda parte se realizaron ensayos de las 
dinámicas de juego, logística, reglas de juego, así 
como la ubicación geográfica del stand de cada 
grupo de trabajo. 

Después del evento se aplicó un instrumento al 
total de la población, con 12 reactivos de opción 
múltiple en la escala de Likert que midió: teo-
ría-práctica, comunicación y trabajo colaborativo. 
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La actividad representó un reto, les gustó, trabajo 
en equipo y liderazgo, estrategia para la resolu-
ción de problemas, manejo de conflictos y toma 
de decisiones, responsabilidad, disciplina y moti-
vación, el líder organizó, motivó, apoyo y logró se 
consiguieran las metas, con el fin de retroalimen-
tar sobre el resultado esperado.

Resultados
A continuación se muestran los resultados obteni-
dos de las repuestas al instrumento de evaluación 
aplicado a los grupos organizadores.

Pregunta #1: Teoría-Práctica.

¿Consideras que el proyecto de la materia te ayudo a conectar los conceptos vistos en clase con la 
realidad de la empresa?

Gráfica 1: Resultados porcentuales de pregunta #1 en cada grupo

Como se puede observar en la gráfica el grupo de QPC 4A opinó estar totalmente de acuerdo en un 
55%, siendo este el que tuvo el más alto porcentaje; mientras que la opinión de acuerdo, los valores 
más altos los tuvieron los grupos QI 5A (42%), QI 5B (35%) QI 5C y QI 5D (50% cada uno). De forma 
general se puede apreciar que los grupos organizadores consideran que el proyecto les ayudo a co-
nectar los conceptos vistos en clase con la realidad de la empresa.

Pregunta #2: Comunicación y trabajo colaborativo.

Desde tu punto de vista, ¿el desarrollo del proyecto fomentó mayor comunicación y trabajo colabora-
tivo con tu equipo?
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Gráfica 2: Resultados porcentuales de pregunta #2 en cada grupo

Como se pueden observar los resultados en la figura 2, los grupos QPC 4A, QI 5A, QI 5C y QI 5D, 
opinaron estar totalmente de acuerdo en que el proyecto les permitió fomentar el trabajo colaborativo, 
en un 82%, 53%, 42% y 61% respectivamente, mientras que el grupo QI 5B, opinó estar de acuerdo 
en un 43%.

Pregunta # 3: Si es un RETO

¿Consideras que el proyecto implico un reto para ti?

Gráfica 3: Resultados porcentuales de pregunta #3 en cada grupo

Como se pudo observar en la gráfica 3, todos los alumnos presentaron alto porcentaje en la respuesta 
“de acuerdo”, los porcentajes se mencionan a continuación, QPC4A con un 64%, QI5A con un 53%, 
QI5D con un 50%, QI5C con un 46% y QI5B con un 39%.

Pregunta #4: Si te gusto.

¿Te gustaría tener más proyectos de este tipo?
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Gráfica 4: Resultados porcentuales de pregunta #4 en cada grupo

Con respecto a la pregunta si les gustaría tener mas proyectos de este tipo, las respuestas se obtuvie-
ron en un 50% - 50% en las opciones “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo”. 

Pregunta # 5: Trabajo en equipo y liderazgo.

¿Este proyecto te permite integrar conocimientos previos de trabajo en equipo y liderazgo?

El 80% de los alumnos opinaron estar totalmente de acuerdo en que el proyecto les permitió integrar 
conocimientos previos de trabajo en equipo y liderazgo. 

Gráfica 5: Resultados porcentuales de pregunta #5 en cada grupo

Pregunta #6: Estrategias en la resolución de problemas.

¿Este proyecto te permite encontrar estrategias para resolver problemas?

El 60% de los alumnos opinaron que la organización del proyecto les permitió buscar y aplicar estrate-
gias para resolver problemas.  
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Gráfica 6: Resultados porcentuales de pregunta #6 en cada grupo

Pregunta #7: Manejo de conflictos y toma de decisiones.

¿Este proyecto te ayudo en el manejo de conflictos y toma de 
decisiones?

Gráfica 7: Resultados porcentuales de pregunta #7 en cada grupo

En la esta pregunta los grupos respondieron un 80% estuvieron “totalmen-
te de acuerdo” en que el proyecto les ayudó en el manejo de conflictos y 
toma de decisiones. 
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Pregunta #8: Desempeño, disciplina y motivación.

¿Este proyecto te ayudó a ver la importancia de la responsabilidad, la disciplina y la 
motivación?

Las respuestas en relación a este reactivo en mayor porcentaje con un 80% respondie-
ron estar “totalmente de acuerdo” en que este proyecto ayudó a ver la importancia de 
la responsabilidad, la disciplina y la motivación.

Gráfica 8: Resultados porcentuales de pregunta #8 en cada grupo

Pregunta #9a: Líder organizó equipo.

¿El líder grupal organizó al equipo?

Las respuestas con mayor porcentaje en este reactivo fueron en un 60% “totalmente 
de acuerdo”, mientras que el 40% opinaron estar “de acuerdo” en que el líder grupal 
organizó al equipo. 

Gráfica 9: Resultados porcentuales de pregunta #9a en cada grupo
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Pregunta #.9b: Líder motivó al equipo.

¿El líder motivo al equipo?

En relación al reactivo 9b las respuestas se inclinaron mayormente a las opcio-
nes “totalmente de acuerdo” en 60% y un 40% respondieron estar “de acuerdo” 
en que el líder motivo al equipo.

Gráfica 10: Resultados porcentuales de pregunta #9b en cada grupo

Pregunta #9c: Líder dio apoyo de forma general.

¿El líder dio apoyo?

Gráfica 11: Resultados porcentuales de pregunta #9c en cada grupo

En forma global el 80% de los alumnos respondieron estar “totalmente de acuer-
do” mientras que el 20% presenta mayor porcentaje en sus respuestas “de acuer-
do” en que el líder dio apoyo.  
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Pregunta #9d: Líder apoyo a conseguir metas

¿El líder logró que se consiguieran las metas de tu equipo?

Como se puede observar en la gráfica 12, el 60% de los alumnos opinan estar “totalmente de acuerdo” 
en que el líder apoyo a conseguir las metas, mientras que el 20% opinaron estar “de acuerdo”.

Gráfica 12: Resultados porcentuales de pregunta #9d en cada grupo

Conclusiones
En base a los resultados obtenidos a través de 
la organización del proyecto UT-THLON y a los 
resultados del instrumento de evaluación, se logró 
el objetivo de la investigación, ya que la participa-
ción del alumno de Técnico Superior Universitario 
en Química fomenta el trabajo en equipo como 
fue en la organización de actividades físicas y cul-
turales. 

De los aspectos a evaluar destacan como fortale-
za las opiniones dadas por los alumnos en relación 
con la importancia que le dieron a la responsabili-
dad, disciplina y la motivación en el desarrollo del 
evento UT-THLON, y que permite integrar conoci-
mientos previos de trabajo en equipo y liderazgo.   

Con respecto al líder grupal, destacan con por-
centajes altos, los grupos QPC4A y QI5D, ya que 
los integrantes de estos grupos contestaron que 
el líder organizó al equipo, motivó, dio apoyo para 
el logro de las metas.  

Se tiene como área de oportunidad hacer hinca-
pié en relacionar la teoría con la práctica en la 
organización de eventos de actividades físicas y 
culturales, ya que un 15% de los alumnos fueron 
neutrales al contestar este reactivo.   También al 
elegir al líder de grupo se podría sugerir un perfil 
que pudiese cumplir con las expectativas para la 
realización de este tipo de eventos, ya que nue-
vamente un 14% fueron neutrales al responder el 
reactivo de si el líder motivo al equipo. 
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Resumen 
¿Cómo influye el ámbito familiar en el desempeño 
académico del sector estudiantil, a nivel Educa-
ción Universitaria?

La familia influye en las personas desde la cuna 
hasta la tumba al nacer, crecer, desarrollarse, tra-
bajar y morir. Cuando el niño abandona el claus-
tro parental del hogar, donde se nutrió biológica y 
emocionalmente con los primeros ejemplos de va-
lores sociales, tanto su organismo biológico como 
su sensibilidad emocional quedarán sujeto a la in-
fluencia de los siguientes sectores:

◘ Las esferas de interacción en materia de 
enseñanza aprendizaje, del hombre con el 
hombre, comprenden familia, escuela, em-
presa y sociedad.  

◘ Las esferas de interacción en materia de 
enseñanza aprendizaje, del hombre con la 
Naturaleza, comprenden el   hábitat natu-
ral y el Universo. 

Los usos y costumbres regionales, atavismos, 
creencias, inclinaciones religiosas se imponen 

a los hijos a través de los padres, parientes y 
maestros de Primaria, hasta Bachillerato, dado 
que los niños, los adolescentes, los jóvenes en 
esas etapas son material moldeable, bajo la guía 
buena o mala de sus sucesivos preceptores, 
según su grado de sapiencia y preparación psi-
cológica, epistemológica, pedagógica y de cien-
cia- tecnología.   Resulta que en la realidad de 
la interacción social existen serias deficiencias en 
la consecución de la educación de cada perso-
na (nutrición y motivación) que se originan en 
el seno del hogar y continúan en la escuela y se 
manifiestan finalmente al insertarse en el sector 
laboral, en detrimento de la calidad de vida de la 
comunidad: “Familia, plataforma inicial de lan-
zamiento para consecución de la educación”

Palabras Claves: Nutrición, Motivación, Desarro-
llo Educativo, Social y económico.

Summary: How does the family environment in-
fluence the academic performance of the student 
sector at the University Education level?

The family influences people from the cradle to 
the grave at birth, grow, develop, work and die. 
When the child leaves the parental cloister of 
the home, where he was nourished biologically 
and emotionally with the first examples of social 
values, both his biological organism and his emo-
tional sensitivity will be subject to the influence of 
the following sectors:

◘ The spheres of interaction in teaching-learning, 
from man to man, include family, school, busi-
ness and society.

◘ The spheres of interaction in teaching-learning, 
from man to nature, comprise the natural habitat 
and the Universe.

mailto:cfponcelara@hotmail.com
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Regional customs and customs, atavisms, be-
liefs, religious inclinations are imposed on chil-
dren through parents, relatives and teachers of 
Primary, up to Bachillerato, since children, ado-
lescents, young people in these stages are mold-
able, low material the good or bad guidance of its 
successive preceptors, according to their degree 
of sapience and psychological, epistemological, 
pedagogical and science-technology preparation. 
It turns out that in the reality of social interaction 
there are serious deficiencies in the attainment 
of each person’s education (nutrition and motiva-
tion) that originate within the home and continue 
in school and finally manifest themselves when 
inserted in the labor sector, to the detriment of 
the quality of life of the community: “Family, initial 
launching platform for the attainment of educa-
tion”.

Key Words: Nutrition, Motivation, Educational, 
Social and Economic Development.

Descripción del problema
En los últimos cuarenta años de experiencia pro-
fesional, hemos observado con inquietud el in-
cremento de los centros educativos, en todos los 
niveles en la zona de influencia de la Comarca 
Huasteca (Sur de Tamaulipas, Norte de Veracruz, 
SE. de San Luis Potosí y NE. de Hidalgo) , sin 
embargo, en nuestro Centro Universitario, he-
mos podido observar  algo que se ha difundido 
de manera pública, respecto al bajo resultado y 
desempeño en el ejercicio profesional, que se di-
funde en los medios de comunicación impresa, 
que está relacionado con el  deterioro en la cali-
dad de enseñanza, y se cita que en la práctica de 
las Ciencias Sociales, Ciencias Biológicas y Cien-
cias Físico-Químicas a nivel universitario, inclu-
so  en profesionistas egresados de las Escuelas 

Superiores, quienes no saben hablar (Prosodia), 
ni redactar escritos simples (Sintaxis), ni aplicar 
Ortografía en sus escritos, que  parecen  de 3° 
año de Primaria, ni realizar operaciones aritmé-
ticas, geométricas, trigonométricas, ni de álge-
bra, a menos que cuenten con una calculadora;  
mucho menos efectuar análisis de situaciones y 
toma de decisiones en su nivel jerárquico, dentro 
de las organizaciones empresariales o guberna-
mentales donde prestan sus servicios, a pesar 
de contar con la moderna herramienta del inter-
net. Reúnen información variada, pero carecen 
de discernimiento y visión de causa y efecto para 
tomar decisiones acertadas, salvo honrosas ex-
cepciones.

Objetivos
Generar epísteme y crear conciencia en las 
nuevas generaciones de la integración del 
Hombre con la sociedad y con la Naturaleza: 
Ni la fuerza ni la inteligencia lograrán la conse-
cución de sus Metas generales ni sus Objetivos 
particulares sino se someten al imperio del Or-
den y la Ley en cualquiera de sus disciplinas (C. 
Físicas, C. Biológicas, C. Sociales).  A través de 
la CONCIENCIA un individuo consigue tener una 
noción de sí mismo y de su entorno; es uno de 
los elementos que asegura la supervivencia de un 
ser vivo, pues le permite estar alerta a los peligros 
y actuar en consecuencia. La conciencia social, 
por su parte, puede definirse como el conocimien-
to que una persona tiene sobre el estado de los 
demás integrantes de su comunidad. El individuo 
con conciencia social es, justamente, consciente 
de como el entorno puede favorecer o perjudicar 
el desarrollo de las personas. La dialéctica mar-
xista afirma que la conciencia social se manifiesta 
mediante la ideología política, la religión, el arte, 
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la filosofía, la ciencia y hasta la estructura jurídica 
de una sociedad. Según esta corriente, el sujeto 
que no logra comprender esto se encuentra alie-
nado.

Este proceso, aunque resulta sumamente sencillo 
a simple vista, es el resultado de varios fenóme-
nos psíquicos que tienen lugar en la mente de los 
individuos a cada instante sin que él tenga total 
noción de ello. Para resumirlo, este proceso con-
siste en percibir el entorno a través de los senti-
dos y analizarlo con la información que se tiene, 
la memoria. (la cual fué desarrollada a partir de 
las experiencias con las que el individuo haya te-
nido que enfrentarse). Se requiere buena alimen-
tación  y motivación constante, a través del 
hogar, la escuela y la empresa: Mente sana en 
cuerpo sano.

 La Dirección en cada organización empresarial y 
en cada Centro Escolar supone un cambio, en el 
modelo del proceso productivo y educativo:

	 Sustituyendo la fuerza por el pensamiento, 

	Los métodos tradicionales por la creativi-
dad del conocimiento, 

	El poder por la cooperación, 

	La obediencia por la responsabilidad, 

	La autoridad del poder por la autoridad del 
rendimiento y la capacidad de aportación. 

Bases teóricas-La Universidad como en-
torno de creatividad 

La definición de creatividad en el marco de un sis-
tema que incluye a la persona, al campo y al ám-
bito de la producción así como la aceptación del 
criterio de relevancia social en la evaluación de 

los productos creativos, permiten pensar de ma-
nera diferente sobre la creatividad dentro de la en-
señanza universitaria. No se trata de cualidades 
individuales exclusivas de algunos genios sino de 
un sistema que opera en un contexto histórico so-
cial cuyas características connotan al proceso y 
a los productos creativos, vale la pena entonces 
preguntarse acerca del papel de la universidad 
dentro de ese sistema.

“Parte de la dificultad que ahora se encuentra en 
la progresión desde la escuela primaria, pasando 
por la escuela secundaria hasta llegar al colegio 
universitario, consiste en que el material apren-
dido al principio está, o bien, anticuado o es des-
orientador, en virtud de haber quedado muy atrás 
de los adelantos en un determinado campo” (Bru-
ner, 1963 :40.

“... no es de extrañar la intolerancia del alumno 
ante la relativa incertidumbre inherente a toda ta-
rea de producción intelectual. La escuela secun-
daria y quizás también la misma universidad lo 
han inducido a creer que el conocimiento es algo 
definitivamente dado y certificado y no un proce-
so de creación en constante desarrollo” (Gibaja, 
1987:31).

Ya hemos observado la influencia del ámbito en 
la aparición o restricción de las novedades; pen-
samos que podemos detenernos un momento 
más en la consideración de una apreciación de 
Csikszentmihalyi que sostiene que al contrario de 
lo que generalmente se cree, las restricciones a la 
creatividad no se ubican en la falta de ideas o pro-
cedimientos sino en la falta de interés en ellos. “La 
restricción no está en la oferta, sino en la deman-
da” (Csikszentmihalyi, 1998: 459). Si esto es así, 
podríamos preguntarnos acerca de cuáles son las 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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demandas que hacemos a los estudiantes y qué 
ocasiones proporcionamos a la creatividad.

Refiriéndose al concepto de inteligencia distribui-
da en uno de sus últimos libros, Bruner comenta 
un hallazgo de Harriet Zuckerman acerca de que 
las probabilidades de ganar un Premio Nobel son 
mayores cuando se ha trabajado en el laborato-
rio de alguien que ha ganado uno (hijo de cebra, 
sale rayadito). Explicando este hallazgo sostiene 
que no es sólo porque el grupo ayude al reconoci-
miento de los miembros que participan en él, sino 
también por el hecho de compartir inteligencia. “Al 
entrar en semejante comunidad [sostiene Bruner], 
no sólo has entrado en una serie de convencio-
nes de praxis, sino también en una forma de ejer-
cer inteligencia” (Bruner, 1997:172). “Así como el 
aprendiz absorbe el conocimiento tácito por con-
tacto con el maestro, también el joven estudiante 
necesita una experiencia personal en la investi-
gación junto al científico experimentado” (Gibaja, 
1987:29).

Elementos de la teoría cognoscitiva social. Al-
bert Bandura supone que los factores personales 
(creencias, expectativas, actitudes y conocimien-
tos), el ambiente (recursos, consecuencias de las 
acciones y condiciones físicas) y la conducta (ac-
ciones individuales, elecciones y declaraciones 
verbales) se influyen de forma mutua, a lo que 
llamó determinismo recíproco. 

Factores que influyen en el aprendizaje observa-
cional 

nEstado del desarrollo 

nPrestigio y competencia del modelo 

nConsecuencias vicarias 

nExpectativas de los resultados 

nEstablecimiento de metas 

nAuto-eficiencia 

El aprendizaje observacional en la enseñanza 
(cinco resultados posibles) 

nEnseñar nuevas conductas y actitudes. 

nPromover la conducta actual (previamente aprendi-
da). 

nModificar inhibiciones (Fortalecer / Debilitar). 

nDirigir la atención. 

nDespertar emociones 

Debemos tener conciencia, entonces, de que la 
interacción de los eventos sociales, políticos y 
económicos dentro de una comunidad pueden 
afectar el desarrollo de la enseñanza-apren-
dizaje de las personas que proviene, básica-
mente,  del  área familiar, y se proyecta se 
traslada inexorablemente a las áreas escolar, 
empresarial y social-ambiente, tal como se 
aprecia en  Fig. No. 1 -a, b, c, d, f, g, h,   

Nutrición biológica- Conceptos de “La revolu-
ción del aprendizaje”, de G. Dryden y J. Voss, 
2004, Grupo Edit. Tomo. 

Si la persona se ve nutrida biológica y emocio-
nalmente, antes de su parto y durante los prime-
ros doce años de vida,  entonces su cerebro esta-
rá en disposición de percibir, asimilar, reflexionar 
y formar juicios acertados de cada evento o fe-
nómeno natural o social en los que se involucre 

http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
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(análisis de situaciones y toma de decisiones).

Lo que le suceda al cerebro en los nueve meses 
previos al nacimiento es vital para la habilidad 
posterior de aprendizaje. Cuando las mujeres 
embarazadas están seriamente desnutridas, sus 
hijos pueden nacer con menos de la mitad de las 
células de un niño sano.

“El sentido común nos dice que es inútil tratar de 
que un recién nacido camine solo”, dice Healy; 
“pero cuando el bebé tiene un año y esas cone-
xiones se han mielinizado, será un hecho verlo 
gatear y enseguida caminar erguido”. 

El factor nutricional.- Brian y Roberta Morgan, 
autores del libro “Brain  food”- Alimento para el 
cerebro- escriben: “El cerebro humano comienza 
a crecer en el vientre, y la mayoría de su desa-
rrollo no disminuye sino hasta los seis años. El 
crecimiento en el cerebro del feto, del bebé y del 
niño pequeño depende del tiempo; esto significa 
que el cerebro crece en atapas específicas en 
momentos específicos; si no tiene todos los nu-
trientes esenciales para su crecimiento en esas 
etapas, puede haber daños o malformaciones, 
mismas que no podrán ser corregidas después; 
un niño en desarrollo que es alimentado pobre-
mente durante el período de crecimiento cerebral 
puede quedar con discapacidades para el apren-
dizaje”.

Gracias  a la buena nutrición en el seno del hogar 
la mayoría de los niños saludables que se desen-
vuelven en un ambiente propicio también apren-
den a hablar de manera fluida las 2 000 palabras 
básicas de su lengua materna en los primeros 
cuatro años de vida. 

	Pero si no pueden oír, les será mucho más 
difícil hablar fluidamente.

	Y si no pueden oir ni hablar, tendrán más 
dificultades en el aprendizaje. 

Si no existe un programa médico asistencial esta-
blecido de chequeo de la audición y del lenguaje 
en la etapa infantil (I.M.S.S./ I.S.S.T.E./ Centros 
de Salud de S.S./ D.I.F./ Clínicas Privadas) ex-
tendiendo una Tarjeta de Control -FICHA PSI-
COMÉTRICA- para evaluación del alumnado en 
los Centros Escolares, a través del DIF., y guía 
de referencia para el profesorado, se tendrá que 
afrontar cada año un alto promedio de deficien-
cia en el aprendizaje secuencial y gradual de los 
niños, desde el Jardín de Niños hasta la Escuela 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Profesional. 
Todos los programas educativos del mundo com-
binan elementos que estimulan tanto el crecimien-
to como el desarrollo físico y mental de un niño, 
pues verdaderamente no hay división entre estos 
dos factores.

	Todos los seres humanos somos una com-
binación de lo que comemos, pensamos y 
hacemos. 

	Y después de un cuidado adecuado du-
rante los nueve meses del embarazo, los 
mejores programas se concentrarán en los 
primeros años más importantes de la vida, 
que van desde el crecimiento hasta los 
nueve años.

	Si somos realistas, estaremos de acuerdo 
en que en esta etapa del desarrollo de 
cada ser se perfila el éxito y/o el fracaso 
del futuro estudiante universitario/  profe-
sionista, en cualquiera de las ramas que 
se decida estudiar. “La Revolución del 
Aprendizaje”, Jeannette Vos y Gordon 
Dryden

1. Metodología empleada- Investiga-
ción-Acción. Ver cartel Anexo
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El trabajo de Investigación-Acción que el suscrito 
ha desarrollado está dirigido, orientado:

◘ A todos los verdaderos padres y madres 
que educan a sus hijos en el seno del ho-
gar.

◘ A todos los verdaderos maestros (jardín 
de niños, primaria, secundaria, vocacional, 
Profesional) que contribuyen con su “grani-
to de arena” a la labor educativa holística 
y/o especializada.

◘ A todos los miembros de la sociedad que 
escuchan los lamentos de la niñez des-
amparada pidiendo pan, caricias y apoyo 
emotivo y les abren sus brazos.

◘ A todos los capitanes empresariales y sus 
representantes (Directores, gerentes, je-
fes, supervisores) que emprenden labores 
económicas y de producción, a través de 
los recursos humanos entrenados y desa-
rrollados para impulsar la mejora continua.

◘ A todos los representantes populares del 
poder ejecutivo, legislativo y judicial que 
atienden y entienden las necesidades  hu-
manas generando leyes para el progreso 
integral de la sociedad…

A quienes va dirigido el siguiente clamor que se 
escucha de costa a costa y de frontera a fronte-
ra…

Papá, mamá, maestro, jefe, representante popu-
lar (Presidente de la república, gobernador, sena-
dor, diputado, presidente municipal, funcionario 
público):

Yo haré todo lo que tú hagas, aunque no me 
lo digas, te imitaré; pero nunca me pidas que 
haga algo si tú mismo no estás dispuesto a 
hacerlo, predicando con el ejemplo.

LOS NIÑOS APRENDEN LO QUE VIVEN

Si un niño vive con crítica, aprende a criticar

Si un niño vive con hostilidad, aprende a pe-
lear (bullying)

Si un niño vive con miedo, aprende a ser re-
celoso

Si un niño vive con lástima, aprende a tener 
lástima de si mismo.

Si un niño vive con el ridículo, aprende a ser 
tímido

Si un niño vive con celos, aprende lo que es 
la envidia

Si un niño vive con vergüenza, aprende a sen-
tirse culpable

Si un niño vive con ánimo, aprende a ser con-
fiado

 Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser 
paciente

Si un niño vive con halagos, aprende a apre-
ciar

Si un niño vive con aceptación, aprende a 
amar 

Si un niño vive con aprobación, aprende a 
quererse a si mismo

Si un niño vive con reconocimiento, aprende 
que es bueno tener una meta

Si un niño vive compartiendo, aprende la ge-
nerosidad

Si un niño vive con honestidad y justicia, 
aprende lo que son la justicia y la verdad

Si un niño vive con seguridad, APRENDE A 
TENER FE EN SI MISMO y en los que lo rodean
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Si un niño vive con amigabilidad, aprende que 
el mundo es un lugar bonito para vivir

Si vives con serenidad, tu hijo va a vivir con 
paz mental

¿ Con qué está viviendo tu hijo?

Dorothy Law Nolte 

Estas reflexiones nos conducen a considerar que 
los fundamentos educativos no son labor de una 
sola institución, en este caso todo mundo mira 
hacia la Escuela (en todos sus niveles, desde el 
Jardín de niños hasta la Universidad) cuyas fases 
de Educación Básica, Media y Superior están bajo 
responsabilidad de la S.E.P. La realidad social nos 
ha enseñado que la educación debe ser de ca-
rácter holístico e integrado y su punto de partida 
se ubica en el hogar paterno/materno, donde 
se realiza la familia, crisol donde se moldean 
los valores de cada individuo desde la cuna 
y donde deben imperar los siguientes factores, 
compartidos por el padre y la madre, ya que jun-
tos conforman el “arco tensado que impulsará 
a sus hijos a estadios superiores de ciencia, 
cultura y progreso material y espiritual”, como 
una plataforma de lanzamiento de un cohete al 
espacio exterior:

	Etica individual y Moral colectiva del 
matrimonio

	Factores nutritivos de la madre, en eta-
pa de gestación

	Factores nutritivos del vástago, desde 
primer día hasta los 12 años

	Factores anatómicos y fisiológicos del 
ser humano, en etapa de gestación

	Factores psicológicos del recién nacido 
hasta los 18 años

	La función cerebral del ser humano, 
desde la etapa de gestación

	Los diferentes tipos de inteligencia del 
ser humano

	Los diferentes métodos de aprendizaje 
del niño.

 Para verificar los planteamientos del tema sujeto 
a investigación el suscrito  desarrolló como herra-
mienta de INVESTIGACIÓN-ACCIÓN un cuestio-
nario relacionado con Relación de Padres con 
Hijos y Ámbito Académico, dirigido a los padres 
de familia de estudiantes que cursaban el nivel  
Profesional de la UPALT.

El cuestionario en cuestión  consta de 52 pregun-
tas con la siguiente temática:

CUESTIONARIO INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

Nivel de vinculación de padres con hijos y 
con el ámbito académico

Nota.- No se requiere la identificación de cada 
persona

Primera parte

·	 Los primeros 10 tópicos son para la ubica-
ción de cada persona

·	 Los tópicos 11-18 intentan ubicar su rela-
ción con sus hijos y la escuela

·	 Los tópicos 19-23 hablan de las fuentes 
generadoras del conocimiento

Segunda parte

·	 Los tópicos 24-28 hablan del diseño curri-
cular

·	 Los tópicos 29-31 hablan del contenido de 
la Taxonomía de Bloom

·	 Los tópicos 32-35 hablan de su desarrollo 
educativo personal (de los padres)

Tercera parte

·	 Los tópicos 36-38 hablan de  servicios de 
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comunicación contratados en la casa

·	 Los tópicos 39-43  hablan del tema Desa-
rrollo Sustentable patrocinado por  O.N.U.

Cuarta parte

·	 Los tópicos 44-47 hablan de los Valores 
de la familia dentro del hogar, donde nace 
la educación

·	 Los tópicos 48-52 hablan del nivel de im-
pulso a la  Nutrición y Motivación en el 
seno del hogar y a través de las institu-
ciones sociales, públicas y privadas.

Resultados
Reflexiones y comentarios sobre las respues-
tas del cuestionario

El contacto con los padres de las muchachas y 
muchachos a quienes se hizo llegar el cuestiona-
rio de Investigación-Acción fue indirecto por los 
factores de tiempo, distancias, horarios de trabajo 
de las personas encuestadas (120 personas con-
testaron las preguntas), sin embargo, se logró pla-
ticar aisladamente con algunos de ellos (10 per-
sonas) quienes en su mayoría manifestaron que:

	Su tipo de trabajo de asalariado y con ho-
rarios de turno de lunes a sábado, algunas 
veces fuera de Altamira, les obligaba a es-
tar fuera de casa hasta 10-12 horas diarias 
y/o durante períodos largos de semanas, 

	Por lo que la atención escolar de los vásta-
gos quedaba en manos de la madre de fa-
milia y/o de los abuelos paternos o mater-
nos y/o de tíos y hermanos mayores cuya 
circunstancia hacía imposible conocer a 
cada maestro de cada ciclo escolar en ni-
vel Kinder, Primaria, Secundaria, Vocacio-
nal o Profesional; 

	De la misma forma era materialmente impo-

sible estar al tanto de las tareas escolares 
por lo que esta función recaía , también, en 
la madre, abuelos, tíos, y hermanos mayo-
res; 

	Las tareas eran supervisadas en casa has-
ta el nivel Primaria y Secundaria, 

	Sin embargo, cuando se trataba de tareas 
más allá del nivel Bachillerato, el nivel aca-
démico de la madre y parientes quedaba 
rebasado lo que limitaba la supervisión y 
apoyo brindado al escolapio. 

Por lo que respecta al factor motivacional, tam-
bién quedaba coartada la relación padre-ma-
dre-educando ya que la responsabilidad como 
proveedor del sustento lo inhibía de manifestacio-
nes emocionales que se suscribían a los escasos 
momentos de la madrugada, cuando partía a la 
chamba, o en la noche , cuando llegaba fatigado 
de las labores dispuesto a asearse,   dormir y des-
cansar. 

El caso más crítico se refleja cuando trabajan tan-
to el padre como la madre ya que los vástagos 
quedan alejados del factor motivacional que es el 
cuidado directo de la madre desde temprana edad 
y se rompe el vínculo familiar con consecuencias 
extremas que se reflejan en la actitud personal de 
los niños, desde el Jardín de Niños.

Todas los factores descritos anteriormente lleva 
inconscientemente a los padres a descargar en 
los maestros de todos los niveles escolares la res-
ponsabilidad educativa de carácter parental, aun 
a sabiendas que el magisterio tiene como función 
y responsabilidad, entre otras,   la transmisión de 
la cultura,  la socialización del individuo, la estruc-
turación de la sociedad  y, sobre todo, instrucción 
gradual de cada persona, niño, joven, estudiante 
universitario, para orientarlo hacia una disciplina 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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técnica/social/biológica, según sea la decisión 
de cada individuo, de aplicación inmediata en el 
quehacer económico de la comunidad, donde es-
tablecerá su sitial y formará su patrimonio para 
impulsar a la nueva generación hacia estadios su-
periores de ciencia, cultura y progreso. 

Como resultado de esta Investigación-Acción 
surgieron, al menos, veinte ponencias de carác-
ter INNOVACION EDUCATIVA, relacionadas con 
Diseño Curricular, para presentarse a: 

	Nivel gobierno federal, estatal, municipal: 
Dos ponencias

	Nivel Secretaria Educación Pública: Dos 
ponencias

	Nivel Educación Superior: Ocho ponencias

	Sector empresarial: Dos ponencias (Vincu-
lación Escuela-Industria)

	Nivel comunidad: Cuatro ponencias

Conclusiones
Qué pasaría si estos conceptos:

	Etica individual y Moral colectiva del 
matrimonio

	Factores nutritivos de la madre, en eta-
pa de gestación

	Factores nutritivos del vástago, desde 
primer día hasta los 12 años

	Factores anatómicos y fisiológicos del 
ser humano, en etapa de gestación

	Factores psicológicos del recién nacido 
hasta los 18 años

	La función cerebral del ser humano, 
desde la etapa de gestación

	Los diferentes tipos de inteligencia del 
ser humano

	Los diferentes métodos de aprendizaje 
del niño.

se incluyeran en la:

◘ Ley de Protección del Infante y del Ado-
lescente

◘  Ley del D.I.F. 

◘ Ley del Registro Civil, Matrimonio

◘ Ley de Educación

Para integrar un adéndum legal que establezca 
las “PLÁTICAS PREMATRIMONIALES”, en cada 
oficina del Registro Civil, de cada entidad federa-
tiva, en una CRUZADA EDUCATIVA permanente, 
integrada, conformada por :  REGISTRO CIVIL--- 
D.I.F.---ESCUELA--- Futuros Esposos.  Si los pro-
tagonistas de los factores familiar, escolar, social, 
empresarial cumplen efectivamente con sus res-
ponsabilidades y funciones inherentes en tiem-
po, forma y oportunidad, a medida que el niño, el 
joven, el adulto aprende los Valores humanos y 
los Principios naturales que rigen la convivencia 
social y los fenómenos físicos, éste adquirirá con-
ciencia progresiva de sus deberes y derechos y al 
convertirse en ciudadano, a los dieciocho años de 
edad, empezará a retornar con creces, a las fuen-
tes que lo formaron, toda una gama de elementos  
positivos en el ámbito donde desarrolle su ejerci-
cio profesional:

◘ para su familia que lo vio nacer, 

◘ su escuela que le enseñó a forjar su sa-
ber y competencias profesionales

◘ su empresa que le dio oportunidad de 
trabajar y ser creativo, 

◘ su comunidad que lo vio crecer y con-
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vertirse en un ser de provecho para la región y la nación toda y…

 todos juntos exclamarán al unísono: “He aquí un grano sembrado de DIOS, para mies de la ciega 
futura”.

Si la familia anda bien, el resto de la nación caminará por sendas de orden y progreso. Debemos 
empezar aquí y ahora, para obtener resultados a mediados del siglo XXI.

Carlos F. Ponce Lara-Prof. Asignatura-Universidad Politécnica de Altamira.

Resultados Gráficos-Respuestas a Cuestionario Investigación-Acción.

Preguntas 18-22.-  Tratan de las fuentes generadoras del conocimiento

Preguntas11-23.- Tratan de la relación padres-hijos-escuela 
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Preguntas 42-45.- Tratan de los valores de la familia dentro del hogar
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RESUMEN 
Más allá de formar a los estudiantes para ingre-
sar al mercado laboral, uno de los objetivos fun-
damentales de las universidades, es el fomentar 
en ellos la cultura emprendedora, que les permita 
interesarse en crear sus propias empresas, de ahí 
la importancia de contar con estrategias dentro de 
las universidades que contribuyan al emprendi-
miento y con ello al desarrollo de la comunidad.  
La estrategia que se propone, es generar sinergia 
entre las instituciones educativas de nivel superior 
y organismos que promueven el emprendimiento, 
dicha acción la ha llevado a cabo la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca con la Coordina-

ción de Desarrollo Empresarial del municipio de 
Lerma, dentro de la presente investigación se de-
muestra el incremento de estudiantes con inten-
ción de desarrollar una idea de negocio, siendo 
el resultado  que de un 36% de estudiantes que 
tenían intención de emprender al iniciar su carre-
ra, incremento al 71% después de implementar 
la propuesta, basada en la estrategia pedagógi-
ca denominada conocimiento significativo, dando 
como resultado, el desarrollo de un Plan de Nego-
cios por parte de los estudiantes, teniendo como 
objetivo ponerlo en marcha a un mediano plazo, 
sin embargo uno de los principales problemas 
para la puesta en marcha, fue el financiamiento, 
por lo que la Coordinación de Desarrollo Empre-
sarial del municipio de Lerma, apoyo la iniciativa  
de los estudiantes para gestionar el  financiamien-
to por parte del INADEM y de esta manera contri-
buir al desarrollo económico de la región.

PALABRAS CLAVE

Emprendedor, Universidades, Desarrollo Empre-
sarial, Productividad

mailto:edwin_godwin@hotmail.com


228 ABSTRACT
Beyond training students to enter the labor mar-
ket, one of the fundamental objectives of the 
universities, is to promote entrepreneurial culture 
in them, which allows them to create their own 
companies, hence the importance of proposing 
strategies within universities that contribute to 
entrepreneurship and with it the development 
of the community. The proposed strategy is to 
generate synergy between higher education insti-
tutions and organizations that promote entrepre-
neurship, this action has been carried out by the 
Technological University of Valle de Toluca with 
the Business Development Coordination of the 
municipality of Lerma, within the present inves-
tigation shows the increase of students with the 
intention of developing a business idea, being the 
result that of 36% of students that they had inten-
tion to undertake at the beginning of their career, 
increase to 71% after implementing the proposal, 
based on the pedagogical strategy called mean-
ingful knowledge, resulting in the development of 
a Business Plan by the students, with the aim of 
starting it in the medium term, however one of the 
main problems for the start-up was the financing, 
for which the Coordination of Business Develop-
ment of the municipality of Lerma, support the 
initiative of the students to manage the financing 
by the INADEM and in this way contribute to the 
economic development of the region.

KEYWORDS 
Entrepreneur, Universities, Business Develop-
ment, Productivity

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Dentro de la economía mexicana las micro, pe-
queñas y medianas empresas  juegan un papel 
muy importante, ya que constituyen el 99.8% de 

las empresas en el país (INEGI, 2009) y gene-
rar el 77.1% del empleo (INEGI, 2015), de ahí la 
gran importancia de fomentar el emprendimiento, 
ya que es una forma de elevar el PIB nacional y 
disminuir el desempleo.  De acuerdo a lo anterior,  
dentro de la carrera de Técnico Superior Universi-
tario en Desarrollo de Negocios de la Universidad 
Tecnología  del Valle de Toluca, se decide en el 
cuatrimestre enero- abril 2017, participar de ma-
nera activa fomentando la cultura emprendedora 
de su comunidad estudiantil, mediante la aplica-
ción de estrategias pedagógicas y la vinculación 
con organismos gubernamentales que tienen por 
objeto el desarrollo empresarial.

La carrera de T.S.U. en Desarrollo de Negocios 
tiene una duración de seis cuatrimestres, en el 
sexto cuatrimestre el estudiante realiza estadías 
dentro de una organización, por lo que el último 
cuatrimestre dentro de la Universidad es el quinto, 
en el cual cursan la asignatura de Integradora II,  
dicha asignatura es el punto de partida para pro-
mover la cultura emprendedora de los estudiantes 
del Programa Educativo. Como estrategia para el 
fomento al emprendimiento de los estudiantes de 
quinto cuatrimestre, se realizaron actividades bajo 
la estrategia pedagógica  “conocimiento significa-
tivo”, donde los estudiantes realizaron en equipo 
un Plan de Negocios, el cual tuvo como objetivo, 
poner en marcha el negocio en un mediano pla-
zo, sin embargo uno de los principales problemas 
para la puesta en marcha era el financiamiento, 
por lo que se contacto a la Coordinación de Desa-
rrollo Empresarial del municipio de Lerma, quien 
ofreció apoyo para orientar a los estudiantes res-
pecto al proceso de solicitud de financiamiento 
por parte del INADEM. Considerando la necesi-
dad de aplicar diversas disciplinas para realizar el 
Plan de Negocios se consideraron las siguientes 
asignaturas del quinto cuatrimestre  como apoyo 
a la asignatura de Integradora II; Planeación Es-
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tratégica de Mercadotecnia, Comercio Electróni-
co y Producción Publicitaria. Además de realizar 
el Plan de Negocios, era requisito para aprobar 
las asignaturas involucradas, que participaran 
en la Convocatoria 2.3. del INADEM “Creación 
de Empresas Básicas a través del Programa de 
Incubación en Línea”, con la finalidad de gestio-
nar el financiamiento para la empresa. Cabe re-
saltar que el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), mediante la Categoría Programas de 
Desarrollo Empresarial, abre esta convocatoria 
a Emprendedores que obtuvieron el diploma del 
Programa de Incubación en Línea para que pre-
senten sus solicitudes de apoyo. El objetivo de 
esta convocatoria es apoyar a los emprendedo-
res en el proceso de creación de una empresa 
básica, con recursos destinados a la compra y/o 
reembolso de equipo, mobiliario, y/o inventarios 
para su negocio, ya sea de los sectores comer-
cio, servicios o de industria ligera. La convocatoria 
está orientada a los emprendedores del país que 
buscan desarrollarse en el entorno empresarial y 
concretar su idea de negocio con ayuda de estos 
recursos.

Al concluir el cuatrimestre  se realizó un estudio 
para evaluar la efectividad de la aplicación de las 
estrategias ya mencionadas.

OBJETIVOS
Identificar la efectividad de un programa que fo-
mente la cultura emprendedora entre  los jóve-
nes universitarios del Valle de Toluca, a partir de 
la vinculación del conocimiento académico  y el 
acercamiento a programas gubernamentales de 
financiamiento empresarial, para fortalecer su 
preparación académica y crecimiento de la eco-
nomía local.

BASES TEORICAS
De acuerdo a COEPES (2015), las pequeñas y 
medianas empresas, tienen particular importan-
cia para las economías nacionales, no sólo por 
sus aportaciones a la producción y distribución de 
bienes y servicios, sino también por la flexibilidad 
de adaptarse a los cambios tecnológicos y el gran 
potencial de generación de empleos. Represen-
tan un excelente medio para impulsar el desarrollo 
económico y una mejor distribución de la riqueza. 
En función a lo anterior se determina la importan-
cia de fomentar el emprendimiento, y consideran-
do que el grueso de la población, son jóvenes, es 
fundamental crear estrategias orientadas a ellos, 
siendo el lugar ideal, las Universidades. 

Emprender, es adaptarse a los nuevos escenarios 
de mercado que la economía impone (Vázquez, 
2012). De ahí la importancia de distinguir los dife-
rentes tipos de emprendedores, que  de acuerdo 
a Alcaraz (2011) existen cinco tipos de personali-
dades de los emprendedores:

·	 El emprendedor administrativo: hace uso 
de la investigación y del desarrollo para 
generar nuevas y mejores formas de hacer 
las cosas.

·	 El emprendedor oportunista: busca cons-
tantemente las oportunidades y se man-
tiene alerta ante las posibilidades que le 
rodean.

·	 El emprendedor adquisitivo: se mantiene 
en continua innovación, la cual le permite 
crecer y mejorar lo que hace.

·	 El emprendedor incubador: en su afán por 
crecer y buscar oportunidades y por pre-
ferir la autonomía, crea unidades indepen-
dientes que al final se convierten en nego-
cios nuevos, incluso a partir de alguno ya 
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existente.

·	 El emprendedor imitador: Genera sus pro-
cesos de innovación a partir de elementos 
básicos ya existentes, mediante la mejora 
de ellos.

Cabe mencionar que  la presente investigación 
está orientada a fomentar la cultura emprendedo-
ra bajo una perspectiva de emprendedor  incuba-
dor.

Definitivamente para emprender es necesario lle-
var a cabo una planeación, para ello existen dife-
rentes tipos de modelos de negocio, sin embar-
go debido a que el acercamiento que se lleva a 
cabo, es con el INADEM, los estudiantes trabaja-
ron su plan de negocios con el modelo CANVAS 
que atiende elementos como lo son: Segmentos 
de Clientes, ¿Para quién?; Propuesta de Va-
lor, ¿El qué?; Canal, ¿Cómo hacemos llegar los 
productos a nuestros clientes?; Relación con los 
Clientes: ¿Qué tipo de relación esperan nuestros 
clientes, qué relación tenemos ahora?; Flujo de 
Ingresos: ¿Cuál es valor que están dispuestos a 
pagar nuestros clientes por nuestros productos?; 
Recursos Clave: ¿Qué recursos clave necesito 
para  generar Valor en mis productos?; Activida-
des Clave: ¿Qué actividades  clave necesito de-
sarrollar para  generar valor en mis productos o 
servicios?; Alianzas: Este bloque es muy impor-
tante ya que debemos definir cuáles serán nues-
tros socios estratégicos en proveedores, clientes 
y accionistas entre otros; Costos.

METODOLOGÍA EMPLEADA
1.2 Objetivo del estudio

Identificar la efectividad de la estrategia imple-
mentada para fomentar la intención de  emprendi-
miento en los estudiantes de quinto cuatrimestre 

de  TSU en Desarrollo de Negocios en el periodo 
enero - abril 2017, mediante el uso de herramien-
tas de investigación, para generar propuestas que 
fortalezcan los  programas de emprendimiento de 
la UTVT.

1.3 Preguntas de investigación

1.4 ¿La estrategia implementada para fomentar 
el emprendimiento en los estudiantes  de 
quinto cuatrimestre de  TSU en Desarrol-
lo de Negocios en el periodo enero - abril 
2017 tuvo impacto sobre el deseo a em-
prender?

¿Qué factores determinan la intencionalidad del 
emprendimiento en los jóvenes universitarios del 
valle de Toluca? 

Población y muestra

En el cuatrimestre enero - abril 2017 se tuvieron 
matriculados 239 estudiantes en el quinto cuatri-
mestre de TSU Desarrollo de Negocios Área Mer-
cadotecnia. Donde se tomaron como muestra a 
53 estudiantes, considerando un margen de error 
del 10% y un nivel de confianza del 90%. Cabe 
mencionar que la elección de la muestra fue de 
manera aleatoria y se les aplico el cuestionario del 
anexo 1 una vez que concluyeron el cuatrimestre 
enero - abril 2017.

Tipo de investigación

La presente investigación es de carácter descrip-
tivo causal; transversal simple, ya que solamen-
te se realizó un levantamiento comprendido en el 
cuatrimestre enero-abril 2017, se buscó describir 
la realidad de la perspectiva al emprendimiento 
por parte del alumnado, así como las modificacio-
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nes de la misma después de la participación en el 
programa. Así mismo es de tipo cuantitativa mix-
ta, apoyada de un instrumento de datos primarios, 
con la intención de conocer la efectividad en la 
ejecución de estrategias que fomenten la inten-
ción de emprender entre los jóvenes universita-
rios, mediante su participación en convocatorias 
de financiamiento gubernamental (experimenta-
ción).

RESULTADOS
Una vez  ejecutadas las estrategias establecidas 
para fomentar el emprendimiento en los estudian-
tes de T.S.U. en Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia, se  aplicó el cuestionario que se 
presenta en el anexo 1, donde se identifica que 
las estrategias fueron efectivas, ya que de acuer-
do a las respuestas de los estudiantes incremento 
el porcentaje de alumnos que tiene intenciones 
de emprender. Se realizó un comparativo de sus 
expectativas al egreso de su carrera, donde se 
cuestiono:

1. ¿Cuál era el objetivo al egresar de la UTVT en 
el momento de ingreso a la carrera de TSU en 
Desarrollo de Negocios?

2. Después de la experiencia de haber desarrolla-
do un plan de negocios y haber realizado el curso 
del PIL del INADEM, ¿cuál es tu objetivo al con-
cluir tus estudios?

Las opciones de respuesta fueron las mismas 
para ambos cuestionamientos, las cuales fueron 
las siguientes:

a) Emplearte en una gran empresa

b) Emplearte en una microempresa

c) Emplearte en la empresa de algún familiar

d) Emprender tu propio negocio

e) Otro

Donde se observa que los estudiantes cambian 
sus objetivos de empleo al concluir el quinto cua-
trimestre, ya que al iniciar la carrera el 54.7% de 
ellos considera como objetivo emplearse en una 
gran empresa, disminuyendo a un 13.2% y en 
efecto contrario se encuentra el emprender su 
propio negocio ya que solamente un 35.8% de los 
alumnos lo tenía considerado en un inicio de la 
carrera, incrementando a un 71.7% después de 
cinco cuatrimestres. El resto de los resultados se 
muestran en la tabla 1.

Objetivos al con-
cluir la carrera Al ingresar

Al concluir el 
quinto cuatri-

mestre
a) Emplearte en 
una gran empresa 54.7% 13.2%

b) Emplearte en 
una microempresa 1.9% 9.4%

c) Emplearte en la 
empresa de algún 
familiar

5.7% 1.9%

d) Emprender tu 
propio negocio 35.8% 71.7%

Tabla 1. Objetivos al concluir de la carrera al ingresar y después 
de cinco cuatrimestres.

(Elaboración propia, 2018)

A continuación se muestra la gráfica donde se 
puede apreciar  el incremento de la intención de 
emprender en los alumnos con quienes se llevo a 
cabo las estrategias de fomento al emprendimien-
to.
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Gráfica 1. Comparativo de objetivos al concluir de la carrera, al ingresar y después de cinco cuatrimestres.

(Elaboración propia, 2018)

Otros de los hallazgos encontrados fueron las principales limitantes que consideran los estudiantes 
para no emprender, la que tuvo mayor peso fue respecto al financiamiento donde el 79.2% de los es-
tudiantes coincidieron, un 13.2% indico que por temor a iniciar el negocio, y el resto indicaron que por 
falta de conocimientos, conformismo o cuestiones de salud. 

Gráfica 2. Limitantes para emprender.

(Elaboración propia, 2018)

Ahora bien, si la principal limitante para emprender son los recursos para invertir, es importante que 
dentro de los Programas Educativos se considere el dar a conocer a los estudiantes las diversas for-
mas de financiamiento, buscando un acercamiento a organismos, tanto públicos como privados, que 
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otorguen financiamientos para emprendedores. Al 
preguntar a los estudiantes si consideran que el 
conocer organismos y programas de apoyo al em-
prendedor es un motivador al emprendimiento, el 
100% indicaron que sí.

CONCLUSIONES
El llevar a cabo la estrategia de conocimiento sig-
nificativo, mediante la participación en convocato-
rias para el financiamiento de emprendedores, en 
este caso del INADEM, dio como resultado moti-
vación para el emprender. 

Mediante la difusión y acercamiento a programas 
de emprendimiento, los jóvenes universitarios lo-
gran tener una visión más amplia de posibilidades 
para emplearse, o bien para apoyar a conocidos 
que tienen la necesidad de autoemplearse.

Las instituciones educativas tienen una gran res-
ponsabilidad ante la sociedad, no solamente es 
formar profesionistas para desempeñar cargos 
específicos, sino también despertar el interés res-
pecto al emprender, así como otorgar herramien-
tas que fomenten y faciliten dicha actividad.

Es importante que dentro de las universidades se 
implementen estrategias para el fomento al em-
prendimiento, cabe señalar que no debe ser ex-
clusivo de carreras de las áreas económicas-ad-
ministrativas, también es aplicable al resto de 
carreras universitarias.
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Nombre:________________________________________________________Sexo:____________

Grupo: ___________Equipo: _____________Giro del negocio:_____________________________

Describe brevemente tu ventaja competitiva:____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________

A continuación se presenta una serie de preguntas, se te pide leerlas con atención y encerrar la respuesta que consideres o 
responder de acuerdo a lo que se te solicite.

1. ¿Al ingresar a la UTVT tenias la idea de emprender un negocio? a) Si  b)No

2. En el momento que ingresaste a la carrera de TSU en Desarrollo de Negocios  tu objetivo al egresar de la UTVT era:

a) Emplearte en una gran empresa

b) Emplearte en una microempresa

c) Emplearte en la empresa de algún familiar

d) Emprender tu propio negocio

e)Otro:________________________________________________

3. Después de la experiencia de haber desarrollado un plan de negocios y haber realizado el curso del PIL del INADEM, 
cuál es tu objetivo al concluir tus estudios o bien a un corto plazo:

a) Emplearte en una gran empresa

b) Emplearte en una microempresa

c) Emplearte en la empresa de algún familiar

d) Emprender tu propio negocio

e)Otro:________________________________________________

4. Al concluir el curso del PIL del INADEM ¿Cuál fue tu sentir? Descríbelo en no más de cinco pala-
bras:_________________________________________________________________________

5. Si tus respuestas fueron diferentes en la pregunta dos y tres, responde la pregunta, si no pasa a la seis.

¿Qué fue lo que motivo el cambio de objetivo?__________________________________________

________________________________________________________________________________



2356. ¿Cuál sería una limitante para ti, que no te permita emprender?

a) Conocimientos sobre la administración de un negocio

b) Los recursos para invertir

c) Temor a iniciar el negocio

d) Conformismo 

e) Otro: _________________________________________________

7. ¿Consideras que el conocer organismos y programas de apoyo al emprendedor sea un motivador al emprender? a) Si b) 
No Porqué: ________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. ¿Qué recomiendas al personal académico para fomentar el espíritu emprendedor en los estudiantes de tu carrera? _____
_____________________________________________________
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Resumen
La responsabilidad social universitaria es un tema 
que aún no es tomado a conciencia en la educa-
ción superior en el momento de ir formando a un 
profesionista independientemente de la disciplina 
a la que aplique. En base a lo anterior,  para esta 
publicación se ha elegido a la universidad como 
una de las principales entes educativas  del go-
bierno, formadora de profesionistas y éticos ciuda-
danos con espíritu de  responsabilidad social; que 
desde una revisión literaria conceptual y global de 
la última década, ha determinado la importancia 
de sumar en el proceso de adquisición de cono-
cimientos de los universitarios el educar y actuar 
a través de la responsabilidad social por el bien-
estar del mundo que habita, o al menos de la co-
munidad y sociedad que lo rodea y donde  deberá 
participar de manera activa al ejercerse como un 
profesional y agente de cambio ante las proble-
máticas que aquejan estos tiempos, en búsqueda 
de una mejor calidad de vida para todos. Por lo 
anterior se concluye que el individuo que es edu-
cado bajo una disciplina de responsabilidad social 
durante su vida, pero esencialmente en la forma-

ción profesional por parte de su universidad; de-
berá estar capacitado y concientizado en formar 
cadenas de valor con los grupos de interés que 
interactuaran con él en la sociedad, en búsqueda 
del beneficio en común.

Palabras clave: Agente de cambio, responsabi-
lidad social universitaria, comunidad, grupos de 
interés, calidad de vida.

Abstract
Social responsibility in the University is a subject 
that has not been taken into conscientiousness 
in professional education yet. Society has not fo-
cused on this even though it is something really 
important. Schools have just taken into account 
the academic knowledge. For this publication, the 
Public University has been chosen as the main 
government educational entity, the final trainer 
of good citizens and professionals with social re-
sponsibility; that from a conceptual and global lit-
erary review of the last decade, has determined 
the importance of adding to the process of knowl-
edge acquisition of the university students the im-
portance of acting through social responsibility for 
the welfare of the world that inhabits or at least of 
the community and society that surrounds it and 
where it will participate actively by exercising as 
a professional and agent of change, in search of 
a better quality of life for all. Therefore, it is con-
cluded that the individual who is educated under a 
discipline of social responsibility during his/her life 
but essentially in professional training by Universi-
ties; must set value chains with the interest groups 
that interact with him or her in society.

Key words: Change agent, social responsibility, 
community, stakeholders, quality of life.
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A través de los años el ser humano se ha enfrenta-
do a diferentes ciclos de cambio; quizá unos para 
bien y otros quizá no tanto, lo que es indudable 
es que estos procesos de transformación han ve-
nido obligando al individuo a adaptarse y buscar 
las mejores opciones para asegurar su calidad de 
vida, los suyos y ¿Por qué no? para aquellos que 
toman conciencia de la colectividad y la sana con-
vivencia también hacia los demás.

Hace ya algún tiempo el fenómeno de la globa-
lización ha dispersado a nivel general  una serie 
de beneficios para todas las sociedades principal-
mente para aquellas que han sabido aprovechar 
su condición de países de primer mundo, y es ne-
cesario reconocer  también  los  beneficios para 
aquellos países emergentes que han tratado de 
consolidarse como países competitivos; este fe-
nómeno no solo  se visualiza de manera interna-
cional si no que se ha puntualizado  en regiones, 
localidades y comunidades especificas; donde se 
busca el alcance del beneficio global por parte de 
los gobiernos hacia sus habitantes.

Como antecedente podemos mencionar que “Nel-
son Mandela; afirmo en su momento que el reto 
del siglo era globalizar la solidaridad y, por lo tan-
to, también la responsabilidad” (De la Red, 2009, 
p.66); frase que viene a sustentar que el desarro-
llo de los países no solo es económico sino tam-
bién socialmente responsable y que para efectos 
de este trabajo se persigue lograr dicho objetivo a 
través de una de las tantas vertientes que en este 
caso es la educación universitaria. 

La UNESCO  (1998)  en la Declaración 
Mundial sobre la Educación Superior  para 
el siglo XXI, respecto a la responsabilidad 
social universitaria señala el compromiso  
que tienen las universidades en la forma-

ción de alumnos respecto a satisfacer las 
demandas y búsqueda de posibles solu-
ciones a problemas sociales; igualmente, 
establece a la letra lo siguiente:    “La edu-
cación superior debe reforzar su servicio a 
la sociedad y en especial sus actividades 
para eliminar la pobreza, la intolerancia, la 
violencia, el analfabetismo, el hambre, la 
degradación ambiental y la enfermedad, 
utilizando principalmente enfoques trans-
disciplinarios e interdisciplinarios en el aná-
lisis de los temas y los problemas” (De la 
Red, 2009, p.69)

En referencia a la globalización adoptada por los 
gobiernos  en búsqueda de una mejor calidad de 
vida para sus habitantes; este trabajo pretende 
hacer énfasis en la importancia que a nivel inter-
nacional se ha dado al fortalecimiento y avance 
de la educación por medio del combate al analfa-
betismo, la igualdad de oportunidades de ingreso 
a la enseñanza, la educación de calidad y algunos 
más como parte fundamental del desarrollo huma-
no y cabe aclarar que estos esfuerzos y progresos 
no solo han enfatizado los conocimientos básicos 
y/o especializados a nivel profesional  sino que 
se ha educado en ética y valores como parte de 
la sensibilización del individuo para formar en 
ellos compromiso social que retribuya bienestar a 
la comunidad y esta instrucción se ha logrado a 
través de la enseñanza en las  escuelas de edu-
cación básica de las materias de cívica – ética  y 
que para efectos de esta publicación esta cultura 
a nivel medio superior y superior en las Univer-
sidades  se pretende alcanzar a través de la im-
plementación de programas de Responsabilidad 
Social Universitaria en la formación del persona 
bajo cualquier  disciplina y campo de estudio así 
como en la gestión del resto de la comunidad uni-
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versitaria  por medio de la creación de vínculos 
virtuosos buscando como fin último el progreso 
solidario que buscan los países a escala mundial; 
siguiendo la idea anterior y  con una metodología 
de revisión literaria se presume que la participa-
ción activa de la Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU) favorece el desarrollo de la comu-
nidad y que por lo tanto los alumnos egresados 
de las universidades socialmente responsables, 
propiciaran la calidad, el crecimiento  y desarrollo 
de su comunidad como agentes de cambio en la 
formación de cadenas de valor.

Objetivo General

Exponer la revisión teórica-conceptual que da fun-
damento a la Responsabilidad Social Universita-
ria (RSU), como una aportación medular básica 
en el desarrollo de la comunidad mediante una 
participación activa de la comunidad universitaria.

Objetivos específicos

·	 A través de diversas conceptualizaciones 
hacer hincapié en que la Responsabilidad 
Social Universitaria no es sólo filantropía ni 
altruismo, si no que la razón de existir de 
esta; va más allá de las buenas intencio-
nes. 

·	 Reconocer la importancia de formar alum-
nos como agentes de cambio que contribu-
yan al desarrollo de la comunidad en bús-
queda de una mejor calidad de vida.

·	 Mencionar la importancia de la participa-
ción activa de todos los grupos de interés 
para alcanzar el bien común en la socie-
dad.

Al cierre del primer ciclo educacional (título de 
licenciatura o afín), el individuo que ha de inte-
grarse a la sociedad de manera laboral, ha sido 
un ente formado en conciencia, en valores y co-
nocimientos por la universidades públicas que  
han  venido   proporcionándole a este,  las he-
rramientas necesarias como nuevas tecnologías; 
alto grado de conocimiento en disciplinas a fin a 
su formación y bases teóricas científicas para ser 
agente de cambio en su comunidad a través de la 
construcción de cadenas de valor con todos los 
grupos de interés a los que tenga a lugar; basa-
do en la responsabilidad social que se le ha per-
meado en búsqueda de una mejor calidad de vida 
para todos.

¿Pero qué es la Responsabilidad Social 
Universitaria?

Se habla de responsabilidad social, de respon-
sabilidad social corporativa y de responsabilidad 
social universitaria; pero ¿Cuál es la definición de 
esta última? De Natividad la Red Vega propone 
la definición adoptada por la OEA-BID en el 2007 
que a la letra dice: 

La responsabilidad social de las universi-
dades es definida como una política de ca-
lidad ética del desempeño de la comunidad 
universitaria (estudiantes, docentes y per-
sonal administrativo) a través de la gestión 
responsable de los impactos educativos, 
cognitivos, laborales y ambientales que la 
universidad genera, en un diálogo partici-
pativo con la sociedad para promover un 
desarrollo sostenible (De la Red, 2009, 
p.69). 

Dicha concepción plantea la necesidad  de que to-
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dos los individuos que forman parte de la gestión 
universitaria  sea la que sea su actividad, deberán 
realizar su colaboración  en torno  a las mejores 
prácticas en  beneficio de todas las partes involu-
cradas y no es solo la gestión sino el cumplimiento 
de la misión universitaria a través de una docen-
cia de calidad con profesores que comulguen con 
la integración ente lo personal y lo profesional,  in-
vestigación de primer nivel relevante y pertinente 
acorde a las problemáticas de la sociedad actual 
y la extensión donde los universitarios participen 
como agentes de cambio al descubrimiento per-
sonal de sus valores en búsqueda del desarrollo 
y mejora de la calidad de vida de todos los grupos 
de interés de la comunidad.  

Para Mauricio Ayala la definición propia de res-
ponsabilidad social universitaria se basa en:

La gerencia ética e inteligente de los im-
pactos que genera la organización en su 
entorno humano, social y natural en donde 
la gerencia de impactos se refiere  a  las  
acciones  éticas  e  inteligentes  a  las que 
las universidades hoy   en día deben en-
frentarse  ante  las  amenazas  y  realida-
des  de   la  región (Ayala, 2011, p.36).

A manera de ejemplo para visualizar el concepto 
del autor en mención, hablemos del área acadé-
mica quienes deben en primera instancia formar 
en conocimientos (docencia) a los alumnos a la 
par de impregnar en ellos la necesidad de en me-
dida de lo posible contribuir a la solventación  de 
los problemas (económicos, ambientales, huma-
nos, etc.) de su sociedad; lo que requiere de la 
suma de voluntades de los docentes que median-

te las clases trasmiten al alumnado el espíritu éti-
co de colectividad en búsqueda del bien común, 
el compromiso social de solventar en medida de 
lo posible el hambre, la pobreza, el analfabetismo, 
la inequidad de género, la destrucción ambiental, 
la falta de acceso a la salud y oportunidades de 
empleo entre otros; convirtiendo así al alumnado 
en agentes de cambio en beneficio del ahora y de 
las generaciones futuras.

Algunos autores han adoptado la definición de 
responsabilidad social universitaria que ha sido 
planteada por la Comisión Técnica de la Estra-
tegia Universitaria 2015 que a la letra menciona 
que:

Reconceptualización del conjunto de la ins-
titución universitaria a la luz de los valores, 
objetivos, formas de gestión e iniciativas 
que implican un mayor compromiso con la 
sociedad y con la contribución a un nuevo 
modelo de desarrollo más equilibrado y sos-
tenible.  Enfoque a aplicarse en su visión y 
gestión interna, así como en su proyección 
exterior  en la dimensión social, económi-
ca, ambiental y cultural de sus actividades 
(Medina, et al; 2017, p. 789).

Ante esta definición es muy claro que desde el 
área consejera universitaria y la rectoría deben 
bajar los compromisos y objetivos a alcanzar así 
como las estrategias directas y transversales que 
se deberán seguir para dar cumplimiento  y satis-
facción a las necesidades de las partes involucra-
das en la formación universitaria y sus impactos 
en la sociedad.
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A través del autodiagnóstico de Responsabilidad 
Social Universitaria de la facultad de Contaduría 
y ciencias administrativas, de la Universidad  Mi-
choacana de San Nicolás Hidalgo; se define la 
Responsabilidad Social Universitaria como:

El compromiso que asume la institución 
para emprender acciones sustentadas en 
criterios, políticas y normas orientadas a la 
construcción de un futuro sostenible, con el 
propósito de proteger y mejorar el bienes-
tar de la sociedad, refrendar el compromiso 
ético, la igualdad sustantiva, la participa-
ción ciudadana, la sustentabilidad econó-
mica, social y ambiental, el respeto a las 
leyes, el fomento a los derechos humanos, 
una cultura de la legalidad, respeto a las 
normas, la transparencia y la rendición de 
cuentas. De esta forma, la RSU representa 
una oportunidad para ampliar el área de in-
fluencia de la Universidad mediante accio-
nes claras, la concientización y la sensibili-
zación social (Godínez, Calderón y Mateo, 
2018, p.75)

Se han presentado diversas definiciones de res-
ponsabilidad social universitaria desde hace una 
década sin embargo el concepto tiene mucho más 
tiempo de haberse formado y así seguramente 
unos meses  después de la publicación de este 
trabajo el concepto aún sigue sumando  ideas y 
propósitos; los que sin importar su énfasis siguen 
y persiguen un solo fin; que es el beneficio común 
de las partes involucradas.

Para efectos de este trabajo se presenta como 

definición de responsabilidad social universitaria 
“Todas y cada una de las acciones que de manera 
individual y colectiva realizan en su participación 
diaria todos los grupos de interés en la formación 
y proyección de profesionales; con la misión de 
resolver y solventar trabajos y problemas espe-
cíficos de su área cuya visión sea consolidarse 
como agentes de cambio en su labor en beneficio 
de la comunidad resolviendo problemas locales, 
nacionales e internacionales en los ámbitos, eco-
nómicos, naturales y sociales propios de esta era 
que reditúen una mejor calidad de vida para todo 
ser vivo. 

En alcance al objetivo general de este trabajo es 
necesario hacer mención en la concordancia de la 
idea presentada en la publicación titulada “Cons-
truir una ciudadanía desde las universidades, res-
ponsabilidad social universitaria y desafíos ante el 
siglo XXI” y que a la letra dice:

A pesar de que en muchos ámbitos se es-
cucha hablar de responsabilidad social, en 
la mayoría de ellos la concepción de RS 
suele variar; por ejemplo, Vallaeys (2006) 
nos menciona que para los británicos la 
responsabilidad social es considerada una 
herramienta de competitividad y rentabili-
dad, para los alemanes este concepto se 
encuentra centrado en la comunidad y la 
ciudadanía corporativa; mientras que, por 
ejemplo, los franceses desconfían de ella al 
considerarla una estrategia para manipular 
a la opinión pública. En Estados Unidos es 
cuestión de imagen y buena reputación de 
las empresas. Por nuestra parte, en Amé-
rica Latina entendemos la responsabilidad 
social como una actividad caritativa, como 
filantropía. En este sentido, para permitir 
un acercamiento al enfoque de la respon-
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sabilidad social, es necesario dejar de in-
terpretarla de esta forma. La responsabili-
dad social no es filantropía, no son buenas 
intenciones, no son meros principios éticos, 
no son obras de caridad; lo más cercano a 
la responsabilidad sería la acción; acción 
en el entorno, en la sociedad, en la comu-
nidad, dirigida desde las grandes empre-
sas, e incluso, por qué no, desde las orga-
nizaciones universitarias (Gasca y Olvera, 
2011, p.45).

Por lo anterior se hace hincapié que esta publica-
ción no se pretende hacer ver la responsabilidad 
social universitaria como una actividad caritativa 
asistencialista, ni como la llave mágica para me-
jorar la calidad de vida de la comunidad local a 
través de los buenos sentimientos de los univer-
sitarios; por el contrario se pretende concientizar 
en que a través de la formación académica de un 
alumno, las mejores prácticas docentes y admi-
nistrativas se genere un  semillero de agentes de 
cambio a través de ideas convertidas en acciones  
de participación  activa para la mejora de la co-
munidad y  su calidad de vida de todas las partes 
involucradas directa o indirectamente por la uni-
versidad.

En el tenor de que la Responsabilidad social uni-
versitaria no es una diligencia filantrópica; sino 
una actividad de gran  importancia en el desarro-
llo de la comunidad mediante una participación 
activa en las acciones a favor de los problemas 
actuales;  a través de esta revisión literaria se for-
talece dicha afirmación respecto a la publicación 
titulada; La responsabilidad social universitaria 
(RSU) en el contexto de cambio de la educación 
superior, donde se hace alusión a que:

En este terreno, de acuerdo con los plan-

teamientos de Glenn (2004), la formación 
profesional, la investigación, y la extensión 
y difusión de la cultura que realicen las ins-
tituciones de educación superior  deberán 
considerar los desafíos globales que la hu-
manidad enfrentará: a) el ambiente sus-
tentable para todos (destacan la energía, 
el agua); b) el equilibrio entre el creci-
miento de la población y los recursos que 
se requieren para alimentarla; c) la cultu-
ra democrática global transinstitucional 
que articule organismos internacionales, 
gobiernos, ONG, corporaciones y universi-
dades; d) el diseño de políticas sensibles a 
las perspectivas globales y de largo plazo; 
e) la construcción de la sociedad del co-
nocimiento; f) la comunicación, el mar-
keting y la ética; g) el crimen organizado 
y las actividades ilegales trasnacionales; 
h) las nuevas enfermedades; i) la auto 
organización administrativa; j) los con-
flictos étnicos; k) la seguridad humana; 
l) el estatus cambiante de la mujer; y, m) 
el calentamiento global y la celeridad de 
los cambios climáticos (Sánchez, Herrera, 
Zarate y Moreno, 2007, p.7).

Dicha consideración se basa en que todas las 
partes involucradas de manera interna y externa 
deberán ser partícipes como agentes de cambio 
de manera activa y desde su área  en la solución 
de los problemas en mención en búsqueda de 
una mejor calidad de vida para los individuos y la 
comunidad en general.

Es de suma importancia mencionar la percepción 
de la publicación titulada; La responsabilidad so-
cial universitaria como estrategia de vinculación 
en su entorno social y que hace énfasis  en que:
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La Responsabilidad Social es un modo de 
gestión integral de la empresa, que se pue-
de caracterizar como gestión de impacto 
(humanos, sociales y ambientales), que la 
actividad de la organización genera, en un 
esfuerzo constante por abarcar y satisfacer 
los intereses de todos los afectados po-
tenciales (Vallaeys, 2006). Por lo tanto, las 
universidades no podían quedarse aleja-
das de la reflexión sobre Responsabilidad 
Social, no solo porque son organizaciones, 
sino porque además son responsables de 
formar a los futuros profesionales que labo-
raran en las empresas, a los futuros ciuda-
danos que tendrán que promover democrá-
ticamente los derechos humanos, y a los 
futuros funcionarios que tendrán a su cargo 
el bien común de nuestro mundo (Martínez 
de Carrasquero, Mavarez, Rojas  y Carva-
llo, 2008, p.5).

Resaltando la última idea se fortalece la concep-
ción de que la participación activa de las univer-
sidades promoverá indudablemente ya sea en la 
iniciativa privada y/o pública el desarrollo de la co-
munidad en búsqueda del bienestar de todos; por 
ejemplo se hace referencia a que:

La educación en el siglo XXI nos invita a la 
universidad a ser más solidaria con el ser-
vicio a la comunidad, colaborar a erradicar 
la pobreza, la intolerancia, la violencia, el 
analfabetismo, el hambre y la sostenibilidad 
del medio ambiente”. En otras palabras, 
para que la presencia de la Universidad 
sea responsable debe intervenir a través 
de acciones significativas y sostenibles en 
la misma, a su vez ellas (las universidades) 
deben ser permeables a ser influidas por 
dicha sociedad, sin bloqueos estructurales 
y con una motivación a intervenir por las 

colectividades más vulnerables (Domín-
guez, 2009, P.65).

De nuevo este planteamiento nos recalca la im-
portancia de que la universidad como organiza-
ción no puede trabajar de manera aislada en la 
persecución de su visión y misión sino que debe 
plantear estas en torno a los retos y desafíos que 
le presenta la problemática internacional y en las 
estrategias de dar solución a estos.

A manera de resaltar una vez la importancia de 
la  responsabilidad social universitaria y la imple-
mentación a través de los últimos años de esta 
en la educación superior, se vuelve de vital im-
portancia mencionar algunas estadísticas que de-
muestren que la RSU no es un tema de moda en 
el mundo; sino que por el contrario es un proce-
so que ha venido permeando en la misión de las 
instituciones educativas superiores a través de la 
gestión, extensión, docencia e investigación, por 
ejemplo Lúquez, Fernández y Bustos (2014) men-
cionan que  al menos  cuatro organismos interna-
cionales para el desarrollo conciben a este como 
un concepto de valor  de propósitos deseables 
(p.121), así el desarrollo al convertirse en valor 
trasmite a las naciones a través de sus pueblos 
la necesidad de implementar y modificar si fuese 
el caso políticas de bienestar social para alcanzar 
el bien común y es aquí en donde des la trinchera 
educacional se vuelve necesario la implementa-
ción de la responsabilidad social universitaria a 
manera de cooperación para alcanzar el desarro-
llo. Pero no solo son instituciones internacionales 
las que se han concientizado en implementar y 
reconocer el modelo de responsabilidad social en 
la formación académica; si no que también algu-
nas naciones por ejemplo Ruiz y Bautista (2016), 
mencionan que al menos había trece universida-
des con cátedras de RS en España en este último 
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decenio (p.172), asimismo menciona las autoras 
en mención que entre 2009- 2015 se presentaron  
en España once tesis doctorales relacionadas con 
la RSU entre las cuales destacan dos defendidas 
por estudiantes latinoamericanos preocupados 
por el tema en su región (179). Por otra parte el 
70% de las referencias presentadas en este tra-
bajo parten de la concepción que da la UNESCO 
en 1998 respecto al término de Responsabilidad 
Social Universitaria, lo que conlleva a validar la 
relevancia que a partir de esta declaración tomo el 
tema a nivel internacional y que hoy por hoy sigue 
siendo parte esencial de una educación integral 
con compromiso social por el bien de la humani-
dad y en especial de las zonas de influencia de las 
instituciones de educación superior. 

Los resultados de esta revisión literaria son visi-
bles al espectador respecto a que el tema de Res-
ponsabilidad Social Universitaria, no es un término 
nuevo, dicho concepto cuenta con antecedentes 
desde al menos los años noventa y a través del 
transcurso del tiempo el tema se ha vuelto de inte-
rés general en el ámbito educativo- internacional 
siendo tema de desarrollo y crecimiento para cier-
tas naciones, propaganda y marketing para unos 
países así como tema de desinterés para otros 
más;  respecto a la primera percepción queda  se-
guir promoviendo y fortaleciendo el concepto, de 
acuerdo a la segunda visión es substancial con-
cientizar sobre el tema y no verlo como una ju-
gosa ganancia sino en verdad darle el énfasis e 
importancia  que este merece, finalmente deriva-
do del último enfoque, se debe profesionalizar a 
las universidades en el tema,  en búsqueda de los 
beneficios trazados.

De manera concluyente a través de esta revisión 
literaria se ha demostrado la  importancia que tie-
ne la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) 

en el desarrollo de la comunidad mediante una 
participación activa; por lo cual se vuelve nece-
sario, indispensable y ¿por qué no? obligatorio 
el establecimiento de un área de responsabilidad 
social universitaria que determine, dirija, retroa-
limente y proponga acciones de manera interna 
y externa de todas las partes involucradas en la 
gestión universitaria en búsqueda de la creación 
profesional y de agentes de cambio que alcancen  
y logren consolidar el bienestar de la comunidad 
y de su calidad de vida, frente a las problemáticas 
del presente siglo.
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