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Prólogo

La tecnología digital se ha convertido en una herramienta fundamental en 
el mundo empresarial y, por lo tanto, en el emprendimiento. En la actuali-
dad, la educación superior tiene un papel crucial en el fomento del empren-
dimiento y la innovación, y la incorporación de la tecnología digital en el 
aula puede ser una gran oportunidad para preparar a los estudiantes para 
enfrentar los desafíos del mundo empresarial actual.

Es por ello por lo que en este libro, Tecnología digital y su influencia en 
el emprendimiento, los autores exploran cómo la innovación y el emprendi-
miento son fundamentales para el crecimiento económico y la prosperidad 
en la sociedad actual. Además, se analiza cómo la educación superior puede 
convertirse en un elemento fundamental en la promoción de estas habili-
dades y en la preparación de los estudiantes para el mundo laboral. Los 
autores proporcionan ejemplos concretos de programas y actividades que 
han tenido éxito en fomentar la innovación y el emprendimiento con el uso de 
la tecnología digital. Estos ejemplos incluyen una perspectiva de la labor que 
se desarrolla en cuatro principales contextos: la economía digital, la tecno-
logía de la información y comunicación (tic), el emprendimiento social y 
el liderazgo en el comercio. Éstos se describen en 11 textos que son producto 
de las investigaciones que desarrollan académicos y emprendedores.

Por ejemplo, el capítulo “AquaMon, tecnología digital aplicada a la acua-
cultura” nos muestra el desarrollo de una aplicación móvil para la determi-
nación de amonio y la cantidad de alimento que deben consumir los peces 
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de acuerdo con su edad y peso. Lo que se espera es que el usuario pueda 
hacer la toma de decisiones de manera informada y rápida sin afectar su 
producción.

En el apartado “Economía digital y los modelos de madurez digital en 
mipymes mexicanas: un estudio descriptivo”, se nos relata cómo las tic han 
marcado la pauta en su conocimiento y uso por los empresarios, así como 
la necesidad de romper los paradigmas ante el uso de la tecnología en los 
procesos tanto productivos como administrativos. Se presenta el desarrollo 
de modelos que buscan medir la madurez digital considerando diferentes 
variables. Sin embargo, esta diversidad y las características de cada pyme 
hacen complejo su uso al requerir incorporar diversos modelos y adecuar-
los a las empresas mexicanas.

“La madurez digital en mipymes del sector comercio textil y vestido 
en la zona sur del estado de Guanajuato” nos marca cómo la economía di-
gital influye en nuestras vidas y la forma en la que convivimos con el mun-
do. La economía digital ha determinado la apertura de nuevas industrias y 
de modelos de negocios cada vez más digitalizados, lo que los lleva a ser 
más eficientes y competentes ante las grandes empresas. Este apartado nos 
describe los retos que las micro, pequeñas y medianas empresas del sur del 
estado de Guanajuato necesitan superar para transformarse digitalmente y 
poder competir en el mercado textil y del vestido a nivel mundial. Si bien al-
gunas de las empresas estudiadas manejan herramientas digitales, las ventas 
no reflejan este uso, por lo que la transformación digital de este sector debe 
ser más profunda.

Los temas ambientales no podrían dejarse de lado en este libro, por lo 
que el apartado de “Generación de áreas verdes apoyadas en la geometría 
analítica y las inteligencias múltiples” nos muestra cómo el uso de la geo-
metría analítica en el aula puede influir en el diseño de espacios verdes y 
hacer que el estudiante del nivel medio superior pueda entender su aplica-
ción, usando como apoyo las inteligencias múltiples.

Los mercados populares y el comercio informal se analizan en el capí-
tulo “Modelo de referencia para análisis de preparación digital en comer-
cios al detalle de mercados populares”, donde se pretende presentar una 
propuesta para el análisis de la preparación digital en comercios de merca-
dos populares. Lo anterior a través de un enfoque cualitativo, donde los 
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empresarios manifestaron hacer uso de la tecnología de la información y 
cuál fue su perspectiva ante su incorporación en la empresa. Si bien no es 
un estudio conclusivo, se espera que sirva de base para ofrecer procesos de 
preparación tecnológica para ese sector.

Los aspectos de emprendimiento social se enmarcan en tres lecturas: 
“Etnobotánica y economía social y solidaria en el manejo y comercialización 
de plantas medicinales en la Sierra del Tentzo, área natural protegida de 
Puebla”; “Economía digital y los modelos de madurez digital en mipymes 
mexicanas: un estudio descriptivo”, y “Análisis de la producción sobre em-
prendimientos sociales: un acercamiento desde Scopus”. El primero mues-
tra un acercamiento a los procesos de economía social solidaria que in-
tervienen en la producción, la recolección y el manejo tradicional de las 
plantas medicinales en la región de Tentzo, Puebla, México; así como el 
desarrollo del comercio de plantas medicinales y determinar la existen-
cia de  un comercio justo, resaltando la importancia de la unidad familiar 
para el desarrollo de este emprendimiento. La madurez digital de las mi-
pymes se evalúa mediante el uso de modelos en un estudio descriptivo y 
transversal en México, donde se analizan los procesos por los que atravie-
san, sus dimensiones y la madurez digital que presentan. Este estudio nos 
presenta las complejidades por las que pasan las unidades económicas y, 
por ende, la generación de modelos genéricos que permitan describir su 
madurez digital. El uso de herramientas como Scopus permite mostrar la 
tendencia sobre la producción científica en temas de emprendimiento so-
cial en español desde 2001 a la fecha. Si bien es un área en donde la discu-
sión va en aumento, se centra en las áreas de las ciencias sociales mostran-
do que es necesario que la academia y los investigadores presenten mayor 
interés en la difusión y divulgación de los emprendimientos sociales, des-
pertando la conciencia en la población sobre su relevancia en la economía 
mundial.

La influencia de la mujer en el mundo empresarial no podría dejarse 
de lado, por lo que en el texto “El liderazgo de la mujer en las empresas de 
dulce de leche en Celaya, Guanajuato, México” se destaca su participación 
en la creación, el desarrollo y la permanencia de las empresas que confor-
man la Asociación de Empresas Cajeteras en Celaya, A. C. Se exterioriza la 
falta de reconocimiento a la mujer en el sector, el sello que imprime en su 
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día a día no sólo en el hogar, sino en la empresa, conformando una cultura 
organizacional que impacta en la dinámica de las empresas donde participa, 
resaltando su liderazgo y perpetuando la elaboración de un producto dis-
tintivo de Guanajuato.

Los servicios se vuelven un sector importante en la actividad económi-
ca de una región, es por ello que el estudio denominado “La competitividad 
turística y su relación con los productos turísticos percibidos por los ciuda-
danos; un estudio cuantitativo en el municipio de Celaya” nos señala la 
relación que se tiene entre los productos turísticos y la competitividad del 
municipio de Celaya, Guanajuato, México, cómo favorecen a administración 
pública y promueven el desarrollo de otras empresas vinculadas con el sec-
tor, como el alimentario o el hotelero. Esta investigación nos muestra cómo 
la generación de riqueza no se limita al sector de la transformación y su 
influencia en desarrollo de la región.

Este libro nos muestra cómo la vinculación entre la tecnología digital, 
la educación superior y el emprendimiento puede traer consigo una serie 
de beneficios significativos. En primer lugar, la tecnología digital puede 
ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades técnicas y de gestión 
empresarial necesarias para iniciar y administrar un negocio en un entorno 
digital. Además, la tecnología digital puede mejorar la accesibilidad y la 
eficiencia de los procesos de emprendimiento, lo que puede aumentar la tasa 
de éxito de los nuevos emprendimientos.

La incorporación de la tecnología digital en el aula también puede ayu-
dar a los estudiantes a desarrollar habilidades de colaboración y pensamien-
to crítico, lo que es fundamental para el éxito en el mundo empresarial. 
Además, la tecnología digital puede ofrecer nuevas formas de aprendizaje 
y enseñanza, lo que puede mejorar la calidad de la educación y la experien-
cia del estudiante en el salón de clases.

Los emprendedores pueden llegar a un público más amplio y diverso 
con el uso de herramientas digitales, lo que aumenta sus posibilidades de 
éxito. Las redes sociales, los sitios web y las aplicaciones móviles son 
herramientas que permiten a los emprendedores llegar a nuevos clientes 
y mercados, y establecer conexiones con otros emprendedores y empre-
sarios.
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A pesar de los beneficios que ofrece la tecnología digital en el em-
prendimiento, hay retos importantes que se deben enfrentar en temas de 
tecnología digital y emprendimiento. Uno de los principales retos es la 
brecha digital que existe en nuestro país. Aunque el acceso a la tecnolo-
gía digital ha mejorado en los últimos años, todavía hay muchas personas 
que no tienen acceso a internet o que no tienen las habilidades necesa-
rias para utilizar la tecnología digital de manera efectiva. Además, la 
rápida evolución de la tecnología digital puede hacer que sea difícil man-
tenerse actualizado en cuanto a las últimas tendencias y herramientas 
disponibles.

Otro reto importante es la falta de una cultura de emprendimiento en 
la educación superior, lo que puede limitar la disposición de los estudian-
tes y profesores a experimentar y utilizar la tecnología digital en el con-
texto del emprendimiento. Los profesores también deben ser capaces de 
identificar y apoyar a los estudiantes que tienen un espíritu emprendedor, 
y deben fomentar la creatividad y el pensamiento crítico en el salón de 
clases.

Para abordar estos desafíos, es fundamental que los profesores desarro-
llen nuevas habilidades y competencias digitales para poder enseñar y guiar 
a los estudiantes en el uso de la tecnología digital en el emprendimiento. 
Además, las instituciones educativas deben crear entornos que fomenten 
la innovación y el emprendimiento, así como proporcionar recursos y apo-
yo para el desarrollo de habilidades y competencias digitales, aunado a 
la conformación de la promoción de políticas que apoyen a los empren-
dedores, como la simplificación de trámites y la reducción de barreras bu-
rocráticas.

En conclusión, la tecnología digital tiene un gran potencial para fomen-
tar el emprendimiento en México. Es importante que la educación superior 
se involucre en este proceso, y que se fomente el uso de la tecnología digital 
en el emprendimiento. Sin embargo, es necesario enfrentar los retos que 
existen en este campo, y trabajar de manera coordinada entre el gobierno, 
las universidades y los empresarios para lograr un mayor desarrollo y éxito 
del emprendimiento en nuestro país.

Además, las empresas y los emprendedores pueden colaborar con las 
universidades en el diseño de programas académicos y proyectos de inves-
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tigación que permitan la aplicación y el desarrollo de tecnologías digitales en 
el ámbito empresarial. Esta colaboración puede generar oportunidades para 
que los estudiantes puedan realizar prácticas profesionales y adquirir expe-
riencia en el mundo empresarial, lo que puede facilitar su inserción laboral 
y el desarrollo de nuevas empresas.

Por otro lado, el Estado también ejerce un papel relevante en la promo-
ción de la tecnología digital y el emprendimiento. Es necesario que se esta-
blezcan políticas públicas que faciliten el acceso a la tecnología y que fo-
menten la creación de empresas innovadoras y sostenibles. Además, es 
importante que se promueva la colaboración entre empresas, universidades 
y el sector público para impulsar el desarrollo de tecnologías que respondan 
a las necesidades sociales y económicas del país.

Por último, los profesores tienen un papel fundamental en el fomento 
de la tecnología digital y el emprendimiento en el salón de clases. Es nece-
sario que se capaciten y actualicen en el uso de las tecnologías digitales y 
que las integren en sus prácticas pedagógicas. Por lo demás, deben ser ca-
paces de identificar y apoyar a los estudiantes con un espíritu emprendedor, 
fomentando su creatividad y su capacidad de innovación.

En resumen, la vinculación entre la tecnología digital, la educación su-
perior y el emprendimiento puede generar grandes beneficios para la socie-
dad y la economía en México. Para lograrlo, es necesario un esfuerzo con-
junto y coordinado entre distintos actores sociales, que permita aprovechar 
el potencial de la tecnología y el talento emprendedor para generar empleo, 
riqueza y bienestar para la sociedad. Por estas razones, la presente obra 
es una lectura esencial para cualquier persona interesada en el uso de la 
tecnología digital y el emprendimiento, y en cómo la educación superior 
puede desempeñar un papel fundamental en su fomento. Espero que los 
lectores encuentren esta obra inspiradora y útil en su propio trabajo para 
promover la creatividad y el espíritu emprendedor en las próximas genera-
ciones de líderes empresariales y de la sociedad en general.

Graciela Ma. de la Luz Ruiz Aguilar
Rectora del campus Celaya-Salvatierra 

 de la Universidad de Guanajuato
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Presentación

Un detonante del desarrollo económico y de la competitividad empresarial 
es sin duda la tecnología. La inversión, la apropiación y la innovación tec-
nológica generan un impacto positivo en la productividad ya que reducen 
costos operativos en las distintas actividades de la cadena de valor, ayudan 
a diferenciar la estrategia competitiva, generan nuevas ideas de negocios y 
promueven el uso de la información para la toma de decisiones. Tal como 
lo mencionaba Porter (2000), la tecnología genera ventajas competitivas 
porque cambia la estructura de la industria y la manera de competir, per-
mite diseñar nuevos modelos de negocios y formular diversas estrategias 
para posicionarse de mejor forma que los rivales. 

En las últimas décadas, la tecnología digital ha representado uno de los 
principales avances que han impactado la organización de las empresas y 
las dinámicas del mercado (Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe [cepal]). En este sentido, las tecnologías digitales han mejorado la 
eficiencia con la que operan las empresas al reducir costos; el uso de datos 
a gran escala permite analizar una gran cantidad de información para tomar 
mejores decisiones; además, la tecnología digital también ha impactado en 
la manera de comercializar los productos y en la cadena de suministros. 

A raíz de la pandemia por covid-19, el uso de tecnologías digitales tuvo 
mayor auge al ser una herramienta que permitió mantener en funciona-
miento actividades prioritarias de la economía. La incorporación de la tec-
nología digital es una necesidad para las empresas que desean mantenerse 
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competitivas, sobre todo en una sociedad hiperconectada que exige nuevas 
formas de consumo. Para dar respuesta al contexto en el que actualmente 
están inmersas las empresas, éstas deben transformar sus procesos, produc-
tos, formas de comercialización, la manera de gestionar el personal y su 
relación con los clientes.

Debido a la relevancia que tiene la tecnología en la creación de valor de 
las empresas, el objetivo de este libro es abordar y reflexionar sobre el avan-
ce digital de las empresas, el uso de la tecnología, la economía social y el 
emprendimiento, como elementos esenciales para el desarrollo de las orga-
nizaciones.

Alejandra López Salazar
Eva Lozano Montero

Universidad de Guanajuato
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1. Evolución de las tecnologías  
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en el emprendimiento: Creación de valor  
en las organizaciones
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Resumen

Las empresas han atravesado una notable transformación digital en los úl-
timos años, adaptándose a las cambiantes dinámicas del entorno empresa-
rial. Desde la irrupción de las redes sociales hasta la adopción de tecnologías 
avanzadas como la inteligencia artificial, las organizaciones han recorrido 
un amplio espectro de cambios. Este proceso las ha impulsado a reevaluar 
y reinventar sus procesos internos, sus estrategias comerciales y sus mode-
los de negocio, con el objetivo de seguir siendo competitivas en un mundo 
cada vez más conectado. La transformación digital se ha convertido en un 
imperativo para la supervivencia y el crecimiento de las empresas.

Palabras clave: Tecnologías de la información y la comunicación, emprendi-
miento, transformación digital.
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Relevancia de las tecnologías  
de información y comunicación

Con el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) se observa un desarrollo de las herramientas tecnológicas, ya sea en 
los sectores productivos, de salud, educación o servicios financieros, entre 
otros, en donde el avance de las innovaciones tecnológicas es exponencial. 
Hoy en día las personas utilizan estas herramientas en su vida cotidiana y 
cada vez más exigen velocidad, seguridad, nuevos productos y servicios 
y atención inmediata, exacerbando que las organizaciones incluyan en sus 
procesos herramientas digitales e inviertan en infraestructura y capacitación 
para el personal.

Esta evolución de las tic en todos los sectores se convierte en una fuen-
te de desarrollo socioeconómico, principalmente para los países desarrolla-
dos, aunque para los países en vía de desarrollo es una estrategia de progreso. 
Todo lo anterior conforma lo que hoy se conoce como la sociedad de la 
información, caracterizada por facilitar el acceso y la manipulación de gran-
des volúmenes de información de manera oportuna (cmsi, 2006).

Es evidente que, el uso de las computadoras cada vez es más significa-
tivo y la interacción con la información es más amplia e inmediata. A prin-
cipios de los años noventa, con el uso de los servidores web se observa la 
evolución de internet (García-Peñalvo y Seoane, 2015); posteriormente, a 
mitad de la década de los noventa, surge el software y hardware (Martínez, 
1996; Tejedor y Valcárcel, 1996; Adell, 1997); y debido al uso de la informa-
ción, el software se hace más relevante, convirtiéndose en un objeto de 
consumo por derecho propio. 

Los avances en la comunicación y gestión del conocimiento se observan 
cuando se genera el conocimiento, se da a conocer y además satisface las 
necesidades de la sociedad. Las tic son las herramientas tecnológicas digi-
tales que facilitan la comunicación, la información y la generación de co-
nocimiento. Además, el desarrollo de las tic, las cuales la sociedad entera 
utiliza gracias a su inmediatez (Roblizo y Cózar, 2015; Cacheiro, 2014), 
muestra los beneficios para la sociedad (unesco, 2005; Baelo y Cantón, 
2009), aunado a los beneficios económicos que generan y que son aprove-
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chados por algunas organizaciones (Bautista, 2010; De Pablos, 2007; Majó 
y Marqués, 2002).

Características de las tic

Existen varias formas en que se caracterizan las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación; sin embargo, los autores coinciden en tres de ellas: 
el almacenamiento, el procesamiento y la transformación de la información 
(Cabero, 1996, 2007; De Pablos, 2010; Moreno, 2014; Adell, 1998; Tedesco, 
2000), por lo que se entiende que las tic no solamente se utilizan para al-
macenar y acumular la información o para segmentarla de acuerdo con los 
requerimientos y tomar decisiones, va más allá de ello, que es la generación 
de conocimiento.

Otra característica de las tic es la inmaterialidad, por ser la información 
intangible, pese a lo cual se procesa y genera más información. Hoy en día 
existe muchísima información que se puede localizar, vender, transferir o 
comprar en cualquier lugar y en tiempo real (De Pablos, 2010; Cacheiro, 
2014), sin embargo, el reto es localizar la información adecuada, actualiza-
da y de calidad que se requiere, además de que no todas las regiones tienen 
acceso a internet.

Adell (1998) menciona la característica de la interactividad , la cual es 
ilimitada, ya que se refiere a que las tic permiten al usuario realizar varias 
acciones con la información como elaborar mensajes o decidir el ritmo, 
cantidad y complejidad de la información que se desea.

La característica de la instantaneidad de la información es aportada por 
Cabero (1996, 2007), lo que significa que se puede acceder a la información 
de manera rápida, superando las barreras de tiempo y espacio de naciones 
y culturas, y esta información influye en las decisiones.

Moreno (2014) y Cacheiro (2014) mencionan la característica de supre-
sión de las barreras espaciotemporales en las tic, por lo que se favorece el 
aprendizaje independiente y el autoaprendizaje colaborativo y en grupo, 
coincidiendo con Tedesco (2000) y Castells (2001), en cuanto a que las tic 
eliminan las fronteras; sin embargo, mencionan la dificultad para tener el 
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control y el apoyo de la legislación sobre el ciberespacio, ya que las naciones 
pierden el control del flujo de la información. 

Las características de las tic han avanzado y se van modificando acor-
de con el desarrollo de las herramientas tecnológicas, se concentran varias 
características de las tic, de las cuales daremos a conocer las principales, 
de acuerdo con varios autores que coinciden en algunas de ellas (Cabero, 
1996, 2007; De Pablos, 2010; Moreno, 2014; Adell, 1998; Tedesco, 2000; 
Cacheiro, 2014; Castells, 2001). Estas características no son limitativas, es 
posible y seguramente van a surgir nuevas características de acuerdo con la 
evolución de las tic (figura 1).

Figura 1. Principales características de las tic
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Transformación

Inmaterialidad
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Instantaneidad
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Di�cultad
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Características
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FuEntE: elaboración propia.

Hablar de las nuevas tecnologías implica no solamente nuevas herra-
mientas, sino la generación de un entorno digital, de un cambio cultural y, 
por ende, un cambio en la sociedad, lo que impulsa el surgimiento de la 
sociedad de la información, la cual impacta en la forma de comprar, pro-
ducir y vender, modificando la economía (economía digital) e influyendo 
en la generación de conocimiento (sociedad del conocimiento).

Lo anterior exacerba cambios en el campo laboral, en donde ya no se 
piensa tanto en el empleo, ahora se busca el autoempleo o el emprendimien-
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to y ser empleador. El emprendimiento está relacionado con las tic, ya que, 
para satisfacer las necesidades de los clientes, se utilizan las herramientas 
tecnológicas que facilitan los procesos y reducen costos, además, se trata de 
estar más cerca de los clientes y de hacer más eficiente el servicio. 

Empresas de base tecnológica

Relacionar el desarrollo tecnológico con el emprendimiento evidencia que 
la educación es un factor relevante en la creación de empresas de base tec-
nológica (ebt), aunque es necesario definir el emprendimiento de base tecno-
lógica, que, de acuerdo con Arthur D. Little (1977), son “empresas de pro-
piedad independiente, establecidas hace no más de 25 años y basadas en 
la explotación de una invención o innovación tecnológica que conlleve la 
asunción de riesgos tecnológicos sustanciales”. Asimismo, la Office of Tech-
nology Assessment (1992), citada por La Fundación (Díaz, 2013), define a 
las ebt como “Organizaciones productoras de bienes y servicios, compro-
metidas con el diseño, desarrollo y producción de nuevos productos y/o 
procesos de fabricación innovadores, a través de la aplicación sistemática 
de conocimientos técnicos y científicos”.

Las ebt también son conocidas como New Technology Based Firms 
(ntbf) y son empresas basadas en la aplicación sistemática de conocimien-
tos científicos y tecnológicos mediante el uso de técnicas modernas y sofisti-
cadas, pero también se reconocen como empresas que generan su propia 
tecnología en donde el valor agregado al producto por el contenido tecno-
lógico es muy elevado, por lo cual pueden manejar más ágilmente la tecnolo-
gía y conocer el comportamiento del cliente (Camacho y Pradilla, 2002).

Rueda et al. (2014) afirman que el conocimiento técnico-científico de 
los fundadores de una nueva empresa de base tecnológica (nebt) proviene 
de la educación, en lo cual coinciden con Storey y Tether (1998), ya que, si 
carecen de ello, difícilmente podrán generar valor en sus productos o de-
penderán totalmente de quien posea las competencias requeridas. Estos 
autores mencionan que los emprendedores de este tipo de empresas presen-
tan un nivel alto de educación en comparación con otro tipo de negocios. 
Además, Fagenson y Jackson (1993) y Goldin (2006) muestran el incremen-
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to de la participación de la mujer como propietaria de negocios con alta 
tecnología.

El emprendimiento también está relacionado con la edad de los funda-
dores y su experiencia laboral. De acuerdo con Donckels (1989), Westhead 
y Storey (1994), Harvey (1994), Zapata et al. (2014) y Ortín et al. (2008), la 
edad media de las personas involucradas en la creación de nebt es entre los 
30 y los 50 años, que es cuando poseen un posgrado, generalmente un doc-
torado, además de la experiencia que van adquiriendo al estar trabajando 
en otras empresas y al seguirse preparando académicamente. Asimismo, 
Storey y Tether (1998) mencionan que es poco probable encontrar empren-
dedores con edades menores a los 25 años y esto coincide con la preparación 
educativa que se requiere para crear una nebt.

Aunado a la preparación educativa, está la experiencia que los funda-
dores de una nebt han adquirido en otros trabajos, por lo que Colombo y 
Grilli (2005), indican que lo que los fundadores saben y aplican en las nue-
vas empresas está relacionado con lo que aprendieron en su trabajo anterior, 
naciendo así las spin-offs de base tecnológica (Ortín et al., 2008; Clarysse y 
Moray, 2004).

El arte de emprender requiere de conocimientos técnicos, tecnológicos y 
de ingeniería, aunque lo más importante es la disposición, la iniciativa y el 
optimismo de las personas para llevar a la realidad la idea de negocio. Shane 
y Venkataraman (2000), Álvarez y Barney (2002), afirman que, en una indus-
tria como la alta tecnología, las oportunidades de emprender responden a que 
hay quienes creen tener los conocimientos y las habilidades que otros no 
poseen, por lo que podrían crear valor si se combinan con otros recursos.

La innovación permite crear nuevo valor y la creación de valor es indis-
pensable para potenciar el desarrollo socioeconómico y que, además, éste 
sea sostenido y sustentable. 

Los emprendedores que están inmersos en la tecnología están orientados 
a una transformación y renovación de las economías a nivel mundial, como 
es la economía digital, ya que traspasa en el mercado su vitalidad y sus 
procesos tecnológicos. 

En el emprendimiento está inmersa la innovación, la creación de valor 
y, de acuerdo con Julien y Schmitt, (2008) es un proceso social donde los 
emprendedores crean redes y se vinculan con los sectores gubernamentales, 
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de producción y académicos, o lo que se le llama la triple hélice (Leydes-
dorff y Etzkowitz, 1998), de tal manera que encuentran apoyo para su idea de 
negocio. Hoy en día es necesario insertar otros factores, como considerar que, 
si existe la innovación, coadyuva al crecimiento económico y es para atender 
las necesidades de la sociedad con procesos sustentables, con lo que surge la 
quinta hélice, que también es conocida como la pentahélice (figura 2).

Figura 2. El emprendimiento, los elementos que comprende y los sectores  
con los que se interrelaciona
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FuEntE: elaboración propia.

Se hace resaltar que las tic no solamente apoyan en acumular y clasifi-
car la información: son un sistema que impulsa la generación de conoci-
miento gracias a que no tiene barreras de tiempo y espacio, por lo que la 
información fluye y facilita la adquisición de conocimiento, promoviendo 
la generación de nuevo conocimiento.

Por lo anterior, el emprendimiento tecnológico y la generación de em-
presas de base tecnológica se consideran uno de los pilares del desarrollo 
socioeconómico, ya que generan valor en sus productos y este valor agre-
gado, por el contenido tecnológico, es muy elevado. 
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Asimismo, es preocupante que mientras algunas organizaciones son más 
competitivas gracias al desarrollo tecnológico y la adopción de la tecnología 
por parte de los dueños, en otras regiones el desarrollo tecnológico no avan-
za al mismo ritmo, existiendo desigualdad tecnológica y por consecuencia 
la desigualdad social y económica.

Así pues, las tecnologías de la información y la comunicación se han 
convertido en una herramienta de gran utilidad, apoyando en la toma de 
decisiones, en la generación de conocimientos, en una cultura digital que 
beneficia a la sociedad y crean valor a las empresas. Además, se resalta que la 
tecnología es un medio, ya que por sí sola no genera valor, es necesario que 
se interrelacione con la actividad humana.

Algunos autores definen el emprendimiento como un fenómeno que 
presenta las siguientes características esenciales, las cuales, si se cumplen, 
contribuyen al éxito: 1) la creación de una organización, por lo que no se 
limita solamente a la creación de una empresa; 2) la explotación de una 
oportunidad de negocio; 3) la creación de valor, que es una de las principa-
les características, y 4) la innovación, la cual no necesariamente debe ser 
tecnológica (Cisneros, Filion, Chirita y Poisson-de-Haro, 2009). 

Por otro lado, es imprescindible la relación de las universidades con el 
emprendimiento tecnológico, ya que, en las universidades es donde se ge-
nera conocimiento y se puede transferir a través del emprendimiento tec-
nológico, así, el conocimiento se genera desde la investigación y se transfie-
re en beneficio del tejido social.

Relación de las tic y la transformación digital

A partir de la creación de las tic, el desarrollo de la tecnología digital ha 
crecido de manera exponencial, al grado que su aplicación se observa en 
todos los sectores, desde la producción de un bien hasta la generación de 
un servicio que facilita su proceso, ya que los usuarios cada vez son más 
exigentes y esperan bienes personalizados, de manera rápida y a un bajo 
costo.

Considerando los estudios realizados por algunos investigadores, se 
puede deducir que existe una relación directa entre las nuevas herramientas 
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de tecnologías de la información y la comunicación con la transformación 
digital de las organizaciones. Las tic influyen e impactan de tal manera que 
imponen la adopción de las herramientas tecnológicas, aunque en un prin-
cipio fue para afrontar nuevos retos en el entorno, como la presencia de la 
contingencia sanitaria ocasionada por el sars-cov-2/covid-19. Lo cierto es 
que se dieron cambios profundos en las organizaciones, como es la cultura, 
su diseño estructural, el clima laboral, las necesidades de capacitación, en-
tre otras. 

También es cierto que las organizaciones se deben adaptar constante-
mente a los cambios y las necesidades del entorno, lo cual debe ocurrir a 
toda velocidad para aprovechar las oportunidades del mercado, de lo con-
trario dejarán de ser competitivas. La organización debe cambiar a la par 
con la evolución de la sociedad y los avances tecnológicos, aunque no es 
sencillo: el desarrollo tecnológico no solamente implica un cambio técnico, 
es un cambio organizacional, principalmente de la cultura organizacional.

Conclusiones

Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) son vistas como 
un elemento que impulsa el desarrollo económico y social de una región o 
país, ya que permiten eficientar cada una de las actividades de la cadena de 
valor de una organización. En este sentido, la toma de decisiones se vuelve 
más efectiva porque las tic integran información de las áreas más relevan-
tes de la empresa y la automatizan a través de procesos y procedimientos. 
Esto ha permitido transitar a la sociedad del conocimiento, donde las tic 
han impulsado la creación, transmisión y utilización de forma más rápida 
y eficiente de conocimientos, eliminando barreras geográficas.

Las tic tienen un componente dinámico entrelazado a los avances cien-
tíficos, de tal forma que las tic seguirán modificando el entorno económi-
co, social y cultural, lo que implica que el éxito de las empresas dependerá 
de la capacidad organizacional de recopilar, manipular y utilizar la infor-
mación para generar mejoras e innovaciones. 

El surgimiento y crecimiento de empresas de base tecnológica también 
ha sido influenciado por las tic. Al ser empresas caracterizadas por su alto 
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valor añadido a los productos y servicios, impulsan la generación de cono-
cimiento e impactan en el crecimiento y en la calidad de los empleos. Evi-
dentemente, el emprendimiento de estas empresas está relacionado también 
con el nivel educativo, la experiencia y la edad del emprendedor, debido a 
que estos elementos determinan su capacidad de adaptación a nuevas tec-
nologías, su habilidad para incorporarlas en la cadena de valor, promover 
el aprendizaje en el recurso humano y potenciar el conocimiento en la or-
ganización.

Finalmente, es relevante mencionar que la mayoría de las empresas han 
experimentado una transformación digital en mayor o menor grado; es 
decir, han utilizado, en su nivel más básico, las redes sociales como un me-
canismo de comunicación con terceros, hasta empresas que están en un 
nivel de frontera donde utilizan inteligencia artificial, internet de las cosas, 
robótica avanzada y/o fabricación 3d. No obstante, cualesquiera que sea su 
grado de transformación digital, es evidente que los avances tecnológicos y 
su apropiación en todos los ámbitos está impulsando a las empresas a adop-
tar tecnologías digitales en sus procesos, estrategias y modelos de negocios.
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Resumen

El análisis de la calidad del agua es una actividad de rutina en múltiples 
sectores industriales, incluyendo las granjas acuícolas. La acuicultura es una 
técnica de producción compleja que requiere experiencia para su correcta 
ejecución y la obtención de cosechas de peces rentables. El presente trabajo 
es acerca del desarrollo de una aplicación móvil denominada AquaMon, 
una aplicación que integra funcionalidades como la determinación de amo-
nio mediante un proceso de medición basado en colorimetría digital de 
imagen y el uso de un kit, así como el cálculo de la cantidad de alimento 
diario por suministrar, basado en la edad y el peso del pez. Se han logrado 
integrar dichas funcionalidades en una interfaz de usuario simple e intuiti-
va a fin de que el acuicultor pueda manejar la aplicación con facilidad sin 
previo entrenamiento. Luego de realizar las mediciones, la aplicación pre-
senta en pantalla el valor de amonio calculado y alguno de los tres escenarios 
posibles: si el valor se encuentra entre 0-1 ppm, el algoritmo lo clasifica 
como “óptimo” y lo presenta en color verde; si el valor se encuentra entre 
1-3 ppm, el algoritmo lo clasifica como “precaución” y lo presenta en color 
amarillo, y si el valor es mayor que 3 ppm, el algoritmo lo clasifica como 
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“peligro” y lo presenta en color rojo. De esta forma el sistema recomienda 
al usuario que tome las acciones pertinentes, como realizar un cambio par-
cial o total del agua del estanque. Se ha desarrollado e implementado el 
back-end y el front-end de la aplicación en un prototipo de alta calidad.

Palabras clave: Calidad del agua, desarrollo de aplicaciones móviles, ingenie-
ría acuícola, medición de amonio.

Introducción

Objetivo

El objetivo general del proyecto es desarrollar un prototipo de alta calidad 
de una aplicación móvil que integre funcionalidades que le permitan emitir 
recomendaciones técnicas al acuicultor.

Justificación

El cultivo de peces en una granja es un proceso complejo y multifactorial. 
Los acuicultores disponen de poca información técnica, lo cual complica el 
manejo de la granja. Las tecnologías actuales pueden ser aprovechadas para 
mejorar los procesos de producción primaria y maximizar las capacidades 
instaladas.

Propósito e impacto

En la práctica, el acuicultor opera su granja de manera empírica, general-
mente no tiene acceso a tecnologías que pueda utilizar de manera senci-
lla e interactiva. El diseño de la aplicación y la interfaz de usuario tienen 
como objetivo principal ser intuitivas. El propósito es facilitar el proceso 
de cultivo de los peces para favorecer su crecimiento manteniéndolos 
sanos y correctamente alimentados, de tal forma que los acuicultores 
logren llevar a término sus cosechas con el mejor rendimiento posible 
evitando que los peces enfermen o mueran durante el proceso de engorda. 
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El impacto que se visualiza es fortalecer la actividad acuícola en la re-
gión ofreciendo una herramienta para el acuicultor que sea flexible y 
adaptada a sus necesidades tomando en cuenta sus limitaciones técnicas 
y económicas.

Problema de investigación

El manejo de una granja acuícola requiere mantener el agua de los estanques 
en condiciones óptimas para el crecimiento adecuado de los peces. Esto no 
es fácil de lograr ya que se requiere monitorear de forma periódica la calidad 
del agua para así saber cuándo hay que realizar acciones correctivas. El 
acuicultor normalmente no posee los instrumentos ni la formación técnica 
para realizar esta tarea de forma adecuada, lo cual produce inconsistencias 
en la calidad del agua y por ende, un impacto negativo en la cosecha. Este 
proyecto pretende ayudar al acuicultor a realizar este monitoreo de la cali-
dad del agua aprovechando la tecnología. Se propone el uso de una aplica-
ción móvil junto con un kit básico de reactivos, que permitan al acuicultor 
tomar decisiones de forma oportuna. Para ello se considera necesario el 
desarrollo de los siguientes fundamentos:

• Desarrollar un prototipo de la aplicación móvil AquaMon con una 
interfaz de usuario simple e intuitiva.

• Implementar el módulo de medición de amonio basado en colori-
metría digital de imagen, desarrollado en un trabajo de investiga-
ción previo (Zamora et al., 2021).

• Implementar un módulo de recomendación utilizando colores de 
semáforo.

• Implementar un módulo de recomendación del alimento por sumi-
nistrar

Logros

• Se desarrolló una versión beta de la aplicación móvil AquaMon.
• Se programó una interfaz de usuario simple e intuitiva para la apli-

cación móvil.
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• Se implementó en la aplicación AquaMon el proceso de medición de 
amonio basado en colorimetría digital de imagen con el sistema 
de alerta.

• Se implementó el módulo de recomendación de alimento diario por 
suministrar.

Revisión de la literatura

En la actualidad, la producción de alimentos saludables, seguros y susten-
tables es un tema primordial. Los pronósticos indican que para 2050 la 
producción debe aumentar por lo menos 70% (Fronte et al., 2016). En este 
sentido, la acuacultura se perfila como uno de los sistemas más prometedo-
res para producir alimentos (proteínas) de origen animal por su baja huella 
de carbono. En las últimas décadas, su crecimiento productivo a nivel mun-
dial ha sido incluso mayor que el crecimiento demográfico (Edwards, 2015; 
Mook et al., 2012; Xie et al., 2013).

Para que un sistema acuícola funcione correctamente es necesario man-
tener una buena calidad del agua. Esto se logra mediante el monitoreo y 
control de parámetros tales como oxígeno disuelto (OD), amonio (NH+), 
turbidez, temperatura, alcalinidad, niveles de dióxido de carbono y ácido 
sulfhídrico (Losordo et al., 1998; Rakocy et al., 2006; Simbeye y Yang, 2014). 
De ellos, el amonio es un parámetro crítico debido a sus efectos tóxicos para 
varias especies acuáticas, sobre todo en etapas tempranas de crecimiento. 
Con altas densidades de crianza se generan altas concentraciones de amonio 
por su rápida acumulación en el agua, ocasionando en los peces una reduc-
ción en la tasa de crecimiento, desarrollo de virus y disminución de la tasa 
de supervivencia (Moschou et al., 2000). En la práctica, se pueden realizar 
cambios de agua para disminuir la concentración o instalar un biofiltro para 
transformarlo en productos menos tóxicos, como nitrito y nitrato. La lite-
ratura recomienda mantener la concentración de amonio por debajo de 3 
ppm (Loan et al., 2013).

La medición del amonio debe ser un procedimiento de rutina para man-
tener una buena calidad en el agua y evitar bajos rendimientos productivos 
o incluso la pérdida de cosecha.
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Existen los llamados “Métodos normalizados para el análisis de aguas 
potables y residuales” (American Public Health Association et al., 1999), 
de los cuales se puede utilizar el método Berthelot o de indofenol para la de-
terminación del amonio. Este método requiere de un espectrofotómetro 
de uv-Vis, que es un equipo instrumental especializado, construir curvas de 
calibración y realizar cálculos matemáticos cuyo resultado es la concentra-
ción del amonio. Este procedimiento es costoso, técnicamente riguroso y 
requiere tiempo para la preparación y el análisis de las muestras.

Existen instrumentos de medición portátiles que utilizan sensores se-
lectivos y que pueden realizar la medición in situ. Sin embargo, el instru-
mento debe ser minuciosamente calibrado con disoluciones estándar que 
el usuario debe comprar por separado. Además, los sensores selectivos 
son electrodos delicados en su manejo y requieren almacenamiento en di-
soluciones con pH y salinidad específicos si bien dichas disoluciones son 
proporcionadas por el fabricante, cualquier ambiente o condición distinta 
al especificado daña el estado físico del electrodo y por ende su sensibilidad. 
La adquisición de estos equipos conlleva otros costos, como la compra adi-
cional de cables especiales, el sensor selectivo y un maletín. La información 
presentada en el manual de operación utiliza un lenguaje técnico con el que 
el usuario debe estar familiarizado (YSI, 2009).

Existen kits colorimétricos comerciales que ofrecen un procedimiento 
de medición sencillo y de bajo costo, utilizando reactivos químicos que 
ocasionan un cambio de color en la muestra en función de la concentración 
del analito o bien tiras reactivas. Este color es entonces comparado por el 
usuario contra una escala de colores impresa. Sin embargo, comercialmen-
te sólo los “kits para acuario” se encuentran con facilidad en el mercado, y 
los fabricantes restringen su uso a muestras provenientes de “agua dulce” 
Esto significa que la muestra no debe presentar color o turbidez, pues esto 
provoca errores en la medición. Por lo general, los efluentes acuícolas tienen 
un aspecto turbio y verdoso. Además, las tiras reactivas se degradan a más 
de 30 °C (Macherey-Nagel, s/f), temperatura que no es poco habitual en 
nuestro país. De esta forma, la precisión en la medición queda condiciona-
da a que el color de la tarjeta se mantenga inalterado con el paso del tiempo 
y a la apreciación visual del usuario. Por otro lado, en la literatura se repor-
ta que algunos kits aún utilizan el agente Nessler (Zhou y Boyd, 2016), una 



 A Q U A M O N ,  T E C N O L O G Í A  D I G I TA L  A P L I C A D A  A  L A  A C U A C U LT U R A   36

disolución de yoduro de mercurio, que es tóxica para el ser humano y da-
ñina para el ambiente. Además, reportan que la combinación de este agen-
te con los efluentes que contienen iones de calcio y magnesio, como el caso 
de efluentes acuícolas, producen precipitaciones que causan turbidez, y por 
lo tanto interfieren con la medición.

En lo que se refiere al uso de nuevas tecnologías para realizar las medi-
ciones de amonio, recientemente se han reportado trabajos de investigación 
que describen nuevas formas de detectarlo. Uno de ellos presenta un sensor 
selectivo colorimétrico de NH3 gaseoso, basado en la reacción de Berthelot 
o de indofenol (Cho et al., 2018). Otro trabajo publicado presenta la detec-
ción colorimétrica basado en la técnica de resonancia plasmónica de super-
ficie; con dicha técnica se sintetizan nanopartículas de plata, que en disolu-
ción son de color amarillo. Posteriormente, adicionan amonio en distintas 
concentraciones, lo que ocasiona que la absorbancia de las nanopartícu-
las disminuya por la reacción química con el amonio (Amirjani y Fat-
mehsari, 2018).

Sin embargo, la construcción de un sensor selectivo y la obtención de 
nanopartículas es muy costoso, requiere de conocimientos científicos e in-
fraestructura especializada para lograr reproducir estos trabajos de inves-
tigación. Adicionalmente, el rango de detección de amonio en ambos tra-
bajos oscila entre 10-1000 ppm, por lo que la sensibilidad que proporcionan 
estos métodos queda fuera del rango de detección de amonio en el agua de 
estanques acuícolas.

Por otro lado, se han realizado varios proyectos que refieren al desarro-
llo de tecnologías digitales y uso de internet de las cosas en implementacio-
nes a escalas experimentales. Saha et al. (2018) presentan una implementa-
ción que usa sensores de pH, de nivel de agua, de temperatura y de turbidez, 
así como la detección de movimiento de los peces, para monitorear las 
condiciones del agua en los estanques. Dzulqornain et al. (2018) presentan 
un sistema con sensores de oxígeno, temperatura, pH y nivel. Este sistema 
también es conectado a una red local y cuenta con almacenamiento en la 
nube. Las mediciones recabadas son visualizadas mediante una aplicación 
web. Hu et al. (2020) proponen el uso de la inteligencia artificial para evaluar 
las características corporales y el comportamiento de los peces; de hecho, 
implementaron modelos predictivos para disminuir la tasa de mortalidad. 
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Aunque el desarrollo de tecnologías digitales y el uso de internet de las 
cosas es un tema de interés en la actualidad para este sector, no se encon-
traron trabajos que abordaran el estudio o la implementación de procesos 
de medición más convenientes para el acuicultor, ni tampoco alguna herra-
mienta de cálculo de alimento por suministrar para aplicaciones acuícolas.

En la última década se ha venido desarrollando la llamada “colorimetría 
digital de imagen”, basada en visión por computadora y que ha sido imple-
mentada en mediciones cualitativas para la detección de tetraciclina en le-
che (Masawat et al., 2015), así como en determinaciones cuantitativas como 
la dureza del agua por calcio (Lopez-Molinero et al., 2013).

En dichos trabajos se utilizan sensores de imagen que procesan y ana-
lizan las características de color y permiten obtener la información quími-
ca de los parámetros analíticos deseados. La Visión por Computadora es 
una herramienta que percibe electrónicamente una imagen (Capitán-Vall-
vey et al., 2015).

De acuerdo con los trabajos previos revisados, ningún trabajo publica-
do documenta el desarrollo de una aplicación que utilice el procesamiento 
de imágenes para correlacionar el color de la muestra generado con el tra-
dicional método de Berthelot modificado (Loan et al., 2013).

El trabajo propuesto tiene como ventajas que es simple de usar, es de 
bajo costo y es asequible para el acuicultor; no requiere que el usuario cuen-
te con experiencia o conocimientos técnicos avanzados para realizar la me-
dición; asimismo, no se conocen kits específicos para acuacultura; es 100 
veces más barato que un equipo instrumental y 10 veces más respecto de 
un equipo portátil.

Recientemente se ha reportado que la competitividad de México en el 
sector acuícola ha caído en la última década y el comportamiento de los in-
dicadores de innovación han venido a la baja. Los autores mencionan que las 
escasas actividades de investigación y desarrollo son los factores que afectan 
al sector de manera más importante. Asimismo, se destaca que la región no-
reste concentra la mayor parte de la infraestructura y capacidad productiva, 
sin embargo, el rezago tecnológico que enfrentan las pequeñas y medianas 
empresas acuícolas de la región es considerable (Beltrán Meza, 2017).

La contribución a la producción acuícola nacional por parte de la enti-
dad de Guanajuato apenas alcanza 0.4%, de acuerdo con datos publicados 
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en el Anuario estadístico de acuacultura y pesca más reciente (Conapesca, 
2018). En el estado de Guanajuato, de acuerdo con la Secretaría de Des-
arrollo Agroalimentario y Rural de Guanajuato (sdayr), la capacidad hí-
drica ofrece la oportunidad de crear un entorno altamente propicio para la 
producción acuícola exitosa. La cercanía con centros de alto consumo, como 
Querétaro y la Ciudad de México, amplifican el atractivo de la actividad 
acuícola para los productores locales. Sin embargo, la relativa falta de expe-
riencia de muchos productores representa un importante obstáculo para 
este fin. A pesar de que el gobierno estatal ha ofrecido apoyos para los pro-
ductores que inician esta actividad, la tasa de éxito de productores que han 
logrado cosechar ha sido inferior a 3% (Conapesca, 2018).

Metodología

Desarrollo de la aplicación

La aplicación fue desarrollada para dispositivos móviles que funcionan con 
el sistema operativo Android. El desarrollo de la aplicación se dividió en 
dos fases:

1. Fase 1: Exploración y desarrollo del diseño ui/ux. El diseño ui/ux es 
una metodología que abarca tanto el diseño de la interfaz de usuario 
(User Interface [ui]) como la experiencia del usuario (User Experien-
ce [ue]). ui se encarga principalmente del aspecto visual de la inter-
faz y decidir el recorrido del usuario, mientras que ux se centra en 
garantizar que la navegación y las acciones que realiza el usuario 
tengan coherencia (Alomari et al., 2020). Para implementar dicha 
metodología se siguieron los siguientes pasos:

a) Realizar entrevistas a 20 productores acuícolas del estado de Gua-
najuato usando la metodología de Customer Discovery (Tham-
jamrassri et al., 2018), a fin de recolectar la información prelimi-
nar que consideramos necesaria, como el tipo de datos que se 
manejarían, el uso de la aplicación con y sin internet, las funcio-
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nalidades que se requieren en la aplicación, el tipo de teléfonos 
que utilizan los usuarios y la forma más adecuada de presentarles 
la información en las pantallas de la aplicación.

b) Construir un flujo funcional de trabajo utilizando la metodología 
orientada a objetos (Object-Oriented ux, [ooux, por sus siglas en 
inglés]). Esta metodología consiste en estructurar el contenido de 
un sistema de manera que refleje objetos del mundo real. Es parte 
de la arquitectura de información y es una herramienta para crear 
el puente entre el diseño y el desarrollo. Al momento de crear los 
componentes en el back-end (adonde llegan los datos desde el 
front-end, donde el usuario navega) y lleguen a una base de da-
tos, éstos siguen siendo objetos e instancias a los que se aplican 
comportamientos específicos (véase la figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de la interacción entre front-end y back-end

FuEntE: elaboración propia.

c) Desarrollo del prototipo de baja, mediana y alta calidad usando 
ui/ux. El apartado 1a se tomó como base de diseño para crear el 
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flujo de tareas que el usuario realizará dentro de la aplicación 
para que el contenido del sistema esté ordenado de forma natural 
y así mejorar la experiencia del usuario. Se crean objetos en un 
mapa y se trasladan a conceptos visuales rápidos para dar origen 
a los prototipos de baja, mediana y alta calidad. Los elementos 
llevan la carga lógica preliminar para su posterior desarrollo en 
código. Para el diseño se utilizó la plataforma Figma® y para la 
implementación el entorno de desarrollo ide Android Studio®.

Se utilizó la metodología de diseño Atom Design (Roedavan 
et al., 2021), para crear la interfaz de usuario. Dicha metodología 
consiste en generar los elementos más básicos como botones, 
cuadros y pantallas para integrarlas en el diseño y generar ele-
mentos más complejos hasta construir la pantalla completa de la 
aplicación.

2. Fase 2: Lógica y programación. Se utilizó el entorno de desarrollo ide 
de Android Studio (Android para Desarrolladores, 2021c), en con-
junto con el lenguaje de programación Kotlin (Android para Desa-
rrolladores, 2021b) para el desarrollo de la funcionalidad de la apli-
cación, así como XML para la implementación de la interfaz gráfica. 

Para el procesamiento de imágenes se utilizó Android Graphics® 
(Android para Desarrolladores, 2021a), que funciona como una he-
rramienta gráfica de bajo nivel para generar lienzos, filtros, puntos y 
rectángulos que permiten control del dibujo en una pantalla.

Implementación del módulo de medición visual de amonio

Se realizó tomando de la literatura un modelo matemático que proporciona 
la concentración de amonio en función del color a partir de una imagen 
de la muestra (ecuación 1): se reporta que la estimación de la concentración de 
amonio tiene un error promedio de 0.137 ppm (Zamora et al., 2021). 

  (1)
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donde ρ [ppm] es la concentración de amonio en la muestra de agua, r es 
la intensidad del componente rojo del canal RGB, y los valores de las cons-
tantes son: a = 206.259, b = 30.7639 y c = −0.774768.

El proceso para llevar a cabo la medición de amonio se realiza utilizan-
do un kit y el siguiente procedimiento:

1. Se toman 100 ml de muestra del tanque que se va a evaluar.
2. Se filtra la muestra utilizando un filtro de carbón activado.
3. Se agregan 0.5 ml del reactivo (A-nitroprusiato de sodio), 0.5 ml del 

reactivo (B-hipoclorito de sodio) y 1 ml del reactivo (C-Timol).
4. Se espera 15 minutos a que se complete la reacción.
5. Se ejecuta la aplicación AquaAmon en el dispositivo móvil y se toma 

una fotografía de una tarjeta gris de calibración
6. Se vierte la muestra colorida en un recipiente circular y se toma una 

fotografía de la muestra contenida en dicho recipiente.
7. Se visualiza el valor de la concentración de amonio en pantalla.

Figura 2. Esquema simplificado del proceso de medición

Implementación del módulo de recomendación  
de alimento por suministrar

Los productores de alimentos para tilapia, camarón, bagre, trucha o cual-
quier otra especie, siempre incluyen la información de alimento por sumi-
nistrar en tablas, donde recomiendan la cantidad diaria de alimento por 
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suministrar o ración de acuerdo con la edad y el peso del pez. Por ejemplo, 
en la etapa de alevín, recomiendan suministrar hasta 5% del peso. Asimis-
mo, recomiendan realizar biometrías semanales para evitar sobrecargar el 
estanque de alimento no consumido.

Resultados preliminares

Desarrollo de la aplicación

Se construyó el prototipo de baja calidad (véase la figura 3) que contiene 
algunas funciones básicas y la secuencia lógica en la que deben presentarse 
las pantallas.

Figura 3. Prototipo de baja calidad, contiene el primer bosquejo  
de posibles funcionalidades

El prototipo de baja calidad permite generar el prototipo de mediana 
calidad (véase la figura 4). En este prototipo se integra un diseño más deta-
llado de la interfaz (ui) y la experiencia que tendrá el usuario al interactuar 
con la aplicación (ux).
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Figura 4. Prototipo de mediana calidad, su diseño es más detallado  
y muestra un borrador de la interfaz de usuario

De la fase 2 se seleccionó la arquitectura más útil y óptima para que sea 
el esqueleto del diseño lógico de la conexión en la aplicación, a efecto de 
implementar la metodología ooux que se asemeja lo más posible al flujo de 
acción que tendría el usuario al interactuar con la aplicación. Se asignaron 
tareas a cada pantalla para tener un orden lógico en la programación, fa-
cilitar la búsqueda de errores y crear una estandarización en cada archivo 
de la app.

A partir del prototipo de mediana calidad y usando los recursos gene-
rados de la fase 2, se generó el prototipo de alta calidad con un diseño más 
estilizado y las funcionalides bien definidas.

La figura 5 muestra la navegación del usuario. Se ingresa a la aplicación 
al dar click en el botón “Login” (figura 5a) que despliega la pantalla de menú 
(figura 5b); ahí se presentan las funciones u opciones de la app, hasta ahora 
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la aplicación cuenta con dos de ellas habilitadas: Medir y Alimentar. La 
navegación se diseñó de forma simple utilizando íconos que puedan deno-
tar la funcionalidad de cada opción y la opción de regreso al menú con un 
gesto en el lector de huellas. Se puede navegar entre las pantallas de tal 
forma que siempre se regrese al menú (figura 5b), siendo ésta la raíz de las 
pantallas. El resto de las pantallas (figuras 5c, 5d, 5f, 5g, 5h) se describen 
con detalle más adelante.

Figura 5. Pantallas de navegación del usuario del prototipo de alta calidad

Implementación del módulo de medición visual de amonio

El programa implementado en la aplicación para medir el amonio realiza 
lo siguiente:

1. Obtiene el promedio del canal RGB rojo de la zona de la imagen a 
partir de la fotografía de la muestra capturada.
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2. Utiliza la información de la tarjeta gris de referencia para corregir el 
color promedio de la muestra y descartar los efectos producidos por 
la fuente de iluminación del lugar donde fue tomada la fotografía.

3. Compara el valor resultante con el modelo matemático implementa-
do, que relaciona la intensidad del canal RGB rojo con la concentra-
ción de amonio en el agua.

4. Obtiene la concentración de amonio en el agua y presenta el valor 
en pantalla.

5. Emite alguna de las siguientes recomendaciones y acciones a seguir:
a) Verde = niveles aceptables (no requiere hacer nada).
b) Amarillo = niveles moderados (requiere cambio de agua en poco 

tiempo).
c) Rojo = niveles altos (requiere cambio de agua inmediato).

La figura 6 muestra la implementación del módulo de medición de amo-
nio. La pantalla Medir (figura 6a) indica al usuario la zona donde debe 
colocar la muestra y el botón “Tomar fotografía”, el cual tiene la función de 
acceder a la cámara del dispositivo a nivel de hardware. La aplicación centra 
la imagen dentro del círculo de color blanco. Posteriormente el usuario, 
mediante un toque dentro del círculo, acciona el llamado de una función 
dentro del código que ejecuta el procesamiento de la imagen. Dentro del 
procesamiento sólo se toman los valores de color rojo que se encuentren 
dentro del área que abarca el toque del usuario tomando el valor promedio 
de rojo. Se extrae el valor del color y se alimenta al modelo para que calcu-
le un valor de la concentración. La aplicación se ha programado para que 
contemple tres condiciones:

• Óptimo: si el valor de amonio calculado oscila entre 0-1.5 ppm, la 
muestra que se analizó se rodea con un círculo color verde (figu-
ra 6b).

• Precaución: si el valor de amonio calculado oscila entre 1.5-3 ppm, la 
muestra que se analizó se rodea con un círculo color amarillo (figu-
ra 6c).

• Peligro: si el valor de amonio calculado excede 3 ppm, la muestra que 
se analizó se rodea con un círculo color rojo (figura 6d).
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El proceso se puede repetir, si así lo desea el usuario, presionando nue-
vamente el botón de “Tomar fotografía”; éste puede sobrescribir la variable 
de la imagen para remplazar la anterior y realizar una medición nueva-
mente. A fin de disminuir posibles errores al tomar la fotografía, se delimi-
tó el espacio en el cual el usuario puede realizar la medición del color, si 
selecciona algún espacio fuera de esta zona el valor se mantendrá en el úl-
timo valor tomado.

Figura 6. Funcionalidad de la pantalla de Medir: a) Indica al usuario cómo debe capturar  
la fotografía. b) Ejemplo de muestra con valor de amonio calculado y clasificado como “óptimo”.  

c) Ejemplo de muestra con valor de amonio calculado y clasificado como “precaución”.  
d) Ejemplo de muestra con valor de amonio calculado y clasificado como “peligro”

Implementación del módulo de alimento por suministrar

Se obtuvo un modelo matemático que correlaciona el peso del pez con la 
cantidad de alimento por suministrar o ración diaria (figura 7). Los datos 
fueron tomados de las tablas de raciones que recomiendan los productores 
de alimento (Alimentos de Alta Calidad El Pedregal, s/f). El porcentaje de 
alimento diario por suministrar es función de la edad del pez y su peso; 
ambos factores fueron tomados en cuenta.
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Figura 7. Modelo de correlación entre peso del pez en gramos vs gramos  
de alimento por suministrar
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La figura 8 muestra la funcionalidad de la pantalla Alimentar. En primer 
lugar, el usuario debe seleccionar la edad del pez, en la primera sección de 
la pantalla se presentan tres íconos que hacen alusión a la edad: alevín, joven 
y adulto (figura 8a). Al seleccionar alguna de estas opciones se ilumina el 
ícono para resaltar la opción seleccionada. Posteriormente, la aplicación 
presenta la instrucción de “ingrese peso en gramos”, el usuario debe ingre-
sar este dato en el recuadro de “peso en gramos”. Aquí se encuentra una 
opción de texto hint, que desaparecerá al momento del toque del usuario. 
A partir de este valor numérico, la aplicación calcula la cantidad de alimen-
to por suministrar por día (figura 8b).
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Figura 8. Funcionalidad de la pantalla Alimentar. a) Se selecciona la edad del pez.  
b) Se ingresa el peso del pez en gramos para visualizar la ración de alimento/día por suministrar

Discusión

Los cálculos para medir concentración y calcular cantidad de alimento co-
rren por parte del código de la aplicación haciendo uso de la poo (progra-
mación orientada a objetos), el lenguaje de programación Kotlin para la 
funcionalidad de las pantallas, navegación, y finalmente el uso del lenguaje 
XML para vincular la interfaz del usuario con la funcionalidad.

Se diseñaron prototipos de baja, media y alta calidad, así como los esti-
los visuales en la aplicación, a fin de que la implementación de los flujos de 
navegación y la funcionalidad de las pantallas fuera un proceso menos com-
plejo.

Una vez obtenida la aplicación más estilizada y con los flujos de nave-
gación y funcionalidades bien definidos, se integraron los módulos para la 
medición de amonio y cálculo de alimento por suministrar, de tal manera 
que se le permita al usuario navegar en la aplicación de forma simple e in-
tuitiva, y al utilizar las funcionalidades de medir y calcular, la aplicación le 
indique el orden en que debe apretar botones o ingresar datos.

Se ofrece al usuario acuicultor una alternativa a la adquisición de equi-
pos costosos o pérdidas económicas por falta de experiencia.
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Conclusión

Se logró obtener una interfaz de usuario sencilla e intuitiva, al integrar en 
la aplicación botones que interactúan con el usuario indicando paso por 
paso lo que debe hacer dentro de la aplicación. Los acuicultores entrevista-
dos manifestaron que la forma de alimentar a sus peces es por “tanteo”, lo 
cual sólo ocasiona desperdicio de alimento y la posterior descomposición 
del alimento no consumido que generará una producción de amonio des-
controlada. Es por ello que una de las funcionalidades implementadas fue 
cálculo de alimento. Asimismo, ninguno de ellos mencionó que tuviera la 
posibilidad de realizar la medición de amonio o algún otro parámetro, que 
realizaban el cambio del agua sólo si los peces dejaban de comer o bien, si 
comenzaban a morir. Las respuestas de algunos de los futuros usuarios de 
la aplicación indicaron que usarían cualquier herramienta sencilla que fue-
ra indicando qué hacer y cómo hacerlo, si fuera una aplicación para su te-
léfono que gaste poca batería, que no requiera internet para utilizarla, que 
no utilice mucho espacio en la memoria de su teléfono y que la información 
que presente sea fácil de entender. AquaMon se diseñó y programó para que 
cumpla con las expectativas de los futuros usuarios acuicultores y sus 
recomendaciones proporcionen mejoras en sus sistemas productivos.

La madurez tecnológica de AquaMon se llevará a cabo tomando en 
cuenta la retroalimentación del usuario para aplicar el método de Lean 
StartUp (Crear-Medir-Aprender-Pivotear). Para validar si la aplicación cum-
ple con la función de servicio técnico será necesario que el usuario acuicul-
tor, para quien fue diseñada, la manipule y nos proporcione esa retroali-
mentación acerca de su funcionalidad, el diseño de la interfaz de usuario, 
la navegación de las pantallas y la experiencia que tuvo al utilizarla.
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Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación representan el eje im-
pulsor de cambios estructurales en la sociedad y las empresas hacen uso de 
ellas con la finalidad de satisfacer necesidades tanto de la organización como 
de los consumidores, donde está presente la economía digital. Aun cuando 
el impacto en la productividad empresaria requiere de la tecnología, es un 
desafío para las mipymes, por lo que conocer el nivel de madurez digital 
resulta ser de gran relevancia en el camino de la adopción de nuevas tecno-
logías. Con base en un estudio descriptivo y transversal, se analizaron los 
modelos de madurez digital que se han aplicado en estas unidades econó-
micas, con la finalidad de determinar el modelo más adecuado a las carac-
terísticas de las mipymes mexicanas. Esta revisión se realizó en el periodo 
de mayo a septiembre del presente año, considerando variables como la 
clasificación de dimensiones y su definición, la clasificación de niveles de 
madurez y la forma como se explican pasar de un nivel a otro, así como el 
que sean aplicables a las mipymes mexicanas, por lo que se analizó la inclu-
sión de un procedimiento de aplicación. Los resultados indican que, aunque 
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todos los modelos buscan medir el nivel de madurez digital, así como ge-
nerar estrategias para alcanzar la transformación digital, las variables que 
utilizan para su medición son diversas, generando la incertidumbre sobre 
si son adaptables a otro tipo de unidades económicas. Asimismo, no espe-
cifican el procedimiento de aplicación, lo que obliga a complementarlos con 
otros modelos y por consecuencia existe un margen de error en su medi-
ción. A pesar de que existen modelos aplicables a las pymes, es necesario 
conocer las características de éstas, siendo necesario estructurar un mode-
lo con dimensiones y niveles adecuados a las características de las empresas 
mexicanas.

Palabras clave: Economía digital, madurez digital en mipymes, madurez  
digital.

Introducción

El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 
ha modificado profundamente las formas de trabajar y vivir, ya que su di-
fusión y generalización están asociadas a innovaciones sociales, comerciales, 
empresariales y legales. En la sociedad del conocimiento, su bien más va-
lioso es la inversión en capital intangible, humano y social, siendo sus acti-
vadores y factores clave el conocimiento y la creatividad (Polanco, 2006). 
Castells (1996) afirma que el capitalismo se ha globalizado, de tal manera 
que no se cambió de sistema económico, sino que se generó un capitalismo 
informacional, por lo que con las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación se ha visto la aparición de una “nueva economía” (Artus y 
Virard 2009).

Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) han modifi-
cado de manera profunda la forma de actuación y comportamiento de las 
personas, las organizaciones, las empresas, además de otros aspectos de la 
vida de las sociedades en general (Scolari, 2012), y su influencia se siente en 
varios sectores como la educación, que ha aprovechado al máximo las he-
rramientas de enseñanza a distancia: el e-learning permite su expansión 
geográfica, además de vencer barreras de inclusión de personas que habitan 
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en zonas rurales o que están discapacitadas y cuya condición económica no 
les permite acudir a las aulas de manera presencial. Por mencionar otro 
sector, en el área de salud los avances en tecnología son de gran relevancia 
ya que facilitan los diagnósticos y estudios clínicos y hasta la telemedicina 
está presente. En el sector productivo, en el que se concentra este estudio, 
las empresas han experimentado profundos cambios atendiendo las nece-
sidades de la sociedad, tratando de mejorar sus productos (bienes o servi-
cios) enfrentando desafíos y retos que las lleva a transformar su forma de 
producir, de gestionar recursos y de hacer llegar sus productos a los clientes. 
La tecnología ha logrado hacer más eficiente el trabajo en un ambiente 
sustentable, agilizando las comunicaciones, generando mayor cantidad de 
bienes en menor tiempo, así como acercando productos innovadores y nue-
vos productos con calidad a los consumidores. Sin embargo, la aceleración 
de productos innovadores exacerba desafíos relacionados con el diseño de 
estructuras, el ciclo de vida que se va acortando en los productos y la adap-
tación al medio para seguir siendo competitivos se vuelve constante.

Las innovaciones en tecnología impactan en todos los sectores y en la 
forma de vivir de las personas e impulsan el crecimiento de una nueva eco-
nomía: la economía digital o la nueva economía. Las primeras referencias 
a la economía digital se encuentran en la obra de Tapscott (1996, 1998) y 
en el informe The Emerging Digital Economy del Departamento de Comer-
cio de Estados Unidos (Margherio, 1998), en el que se destacan por prime-
ra vez los componentes de la economía digital, como son la industria de las 
tic, el comercio electrónico entre empresas, la distribución digital de bie-
nes y servicios y el apoyo a la venta de bienes tangibles, especialmente aque-
llos sistemas y servicios que utilizan internet, respecto de otras redes priva-
das de telecomunicaciones (Margherio, 1998). Otros autores como Zysman 
y Weber (2000) mencionan que la economía digital está basada en la digi-
talización de información y en la respectiva infraestructura de las tic, mien-
tras que Águila, Padilla, Serarols y Veciana (2001), con un enfoque más 
económico consideran la economía digital como la intersección entre 
los avances tecnológicos y la innovación en los procesos de negocio en las 
empresas.

La economía digital marca un nuevo sistema sociopolítico y económi-
co caracterizado por la tecnología, es un espacio que se compone de infor-
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mación, instrumentos de acceso y procesos de la información y capacidades 
de comunicación. 

La economía digital ha recibido diferentes denominaciones, como so-
ciedad postindustrial, economía del conocimiento, economía de la inno-
vación, economía en red, nueva economía, e-conomy, entre otras, produc-
to del desarrollo de las tic que se ha presenciado en las últimas décadas y 
que repercute en las innovaciones empresariales asociadas a los avances 
en la tecnología. (Cohen, De Long y Zysman, 2000). Otros autores afirman 
que la economía digital es un fenómeno emergente y a la vez complejo, 
relacionado con la microeconomía, la macroeconomía y la teoría de la or-
ganización y de la administración (Orlikowski e Iacono, 2000). 

Es innegable que la incorporación de la tecnología en las unidades eco-
nómicas y en la sociedad en general está influyendo de forma significativa 
en las actividades cotidianas, considerando el entorno competitivo actual. 
Su influencia se observa en la economía, en donde algunos autores mencio-
nan que la economía digital explicará el crecimiento de la economía en las 
próximas décadas (Margherio, 1998; Klein y Myers, 1999), por lo que está 
en riesgo la permanencia de los negocios “convencionales” en los nuevos 
mercados electrónicos, ya sea por el uso de las tecnologías o por la forma 
de ofrecer su creación de valor. El principal grupo de empresas que no uti-
lizan las herramientas tecnológicas son las mipymes, aunque en una mayor 
proporción las microempresas. 

Mientras algunas empresas van avanzando y aprovechan los avances 
en tecnología y las herramientas de información y comunicación; otras 
empresas, principalmente las mipymes, se van rezagando, ya que care-
cen de los conocimientos necesarios, de infraestructura y de políticas 
públicas que las apoyen en la transformación digital y garanticen la per-
manencia de las unidades económicas en un mercado cada vez más glo-
balizado y competitivo, surgiendo así la necesidad de apoyo a estas uni-
dades económicas, en donde se requiere medir su nivel de madurez 
digital.

De acuerdo con Tavakoli y Mohammadi (2017), “la madurez digital se 
refiere al estado de desarrollo de la transformación digital de una empresa, 
como la interacción del análisis y la cuantificación”. Por otro lado, Kane 
(2017) menciona que en una organización, lo digital ha transformado pro-
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cesos, participación de talento, desarrollo de habilidades tecnológicas y 
modelos de negocios, lo cual lo vivimos constantemente

Un modelo de madurez digital se puede definir como “una herramien-
ta de negocio para ayudar a las empresas a estructurar y ejecutar un progra-
ma de transformación digital que lo abarca todo” (Newman, 2017), lo cual 
implica considerar todas las áreas de la unidad económica y todos los re-
cursos de los que dispone, analizando la digitalización de cada uno de ellos 
para conocer de manera global su madurez digital.

Es importante conocer el nivel de madurez digital de una unidad eco-
nómica, pues es ésta la pauta para considerar la implementación de herra-
mientas tecnológicas que coadyuven a mejorar su nivel de madurez digital, 
fortaleciendo su permanencia en el mercado. El nivel de madurez digital es 
un indicador de gran utilidad que permite conocer la utilización de la tec-
nología en los procesos de producción y de atención al cliente, para así 
poder implementar estrategias que ayuden a mejorar sus actividades tanto 
de producción como de servicio. 

Actualmente existen varios modelos para medir el nivel de madurez 
digital, por lo que se analizará cuáles de ellos se pueden aplicar a las mipy-
mes mexicanas.

Objetivo

• Analizar los modelos de madurez digital que se han aplicado en mi-
pymes a nivel nacional e internacional, determinando el modelo 
más adecuado a las características de las mipymes mexicanas.

Preguntas de investigación

• ¿En qué consiste la madurez digital y cuál es su influencia en la 
transformación digital? 

• ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de los modelos de madurez 
digital?

• ¿Existe un modelo de madurez digital acorde a las características de 
las mipymes mexicanas?
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Marco referencial 

El impacto de la tecnología en el sector productivo

En algunos países y regiones, los avances en tecnología se ven reflejados en 
la productividad de las empresas: van creciendo los procesos de las empre-
sas conforme se dan a conocer innovaciones tecnológicas, lo que se obser-
va en un desarrollo económico y social. Además, el uso de las tic reduce 
costos en distancias físicas, en acceso y control de la información y satisfa-
ce necesidades y deseos de los consumidores, lo que genera mayor compe-
tencia en los mercados. 

Para que ocurra lo anterior es necesaria una inversión en infraestruc-
tura y una adaptación del entorno, la tecnología por sí misma no lograría 
los avances esperados, lo más importante es considerar al trabajador, el cual 
tiene una función preponderante y requiere de capacitación para que se 
adapte y adopte la tecnología como parte se sus labores, sin olvidar al con-
sumidor, al cual se le debe mostrar cómo se le puede atender de manera 
eficiente y sin incremento de costos considerable.

Aun cuando la tecnología de hoy puede cubrir todas las áreas de una 
empresa, existen actividades en donde se requiere del conocimiento del 
recurso humano, el cual se convierte en capital humano y es insustituible, 
lo que nos lleva a reflexionar y ponderar la actuación del hombre en su rol 
de generador de conocimientos que contribuirán a la creación de nuevas 
ideas y oportunidades de negocios y por consiguiente mostrar ventajas com-
petitivas. Entonces, toda incorporación de tecnología no es solamente pen-
sar en inversiones de infraestructura, además se deben considerar los efec-
tos y las consecuencias que sobre las personas se producen y considerar que 
las innovaciones en tecnología son tan rápidas que cuando la persona do-
mina una habilidad, aparece otra innovación tecnológica que debe aprender 
nuevamente, lo que implica constante capacitación. 

El sector productivo, al hacer uso de las redes informáticas, impulsa 
la formación de mercados electrónicos en los que tanto oferentes como 
demandantes tienen un mercado más amplio de visibilidad y de toma de 
decisiones, ya que todos conocen las características de los productos y los 
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precios que se pueden comparar, por lo que el productor debe mostrar 
costos que generen ganancias con los precios que ofrece, de lo contrario 
quedará fuera del mercado.

Es evidente que los modelos de negocio tradicionales que por muchos 
años ofrecieron el mismo producto se están modificando y se ven obliga-
dos  a adaptarse o, en su defecto, desaparecer. Las empresas con visión y que 
disponen de recursos para adaptarse a los cambios realizan las inversiones 
necesarias para permanecer en el mercado, mientras que otras, como las 
mipymes, no crecen en la misma dimensión que las innovaciones tecnoló-
gicas y corren el riesgo de perecer.

Transformación digital

Hablar de transformación digital implica la adopción y adaptación de la 
tecnología en la gestión de procesos. Las organizaciones se ven obligadas a 
implementar estrategias de transformación, no solamente en la infraestruc-
tura, también en el recurso humano, en donde se han visualizado numero-
sos cambios: la conectividad y el acceso a la información han transformado 
la cultura organizacional. Estos cambios han alcanzado todas las vertientes, 
incluyendo el sector económico. En la economía se requieren herramientas 
tecnológicas que apoyen en los procesos, para satisfacer a un público cada 
vez más conectado (Ríos, 2016) y más exigente, exacerbando una evolución 
en los procesos encaminada al uso de la tecnología.

Calle (2022) define la transformación digital como el conjunto de elemen-
tos de la organización que transitan los lineamientos, procesos y productos a 
un entorno virtual involucrando un cambio organizacional en la cultura, el 
comportamiento, las competencias y las habilidades, teniendo como principal 
protagonista al consumidor, el cual se acostumbra a la velocidad de la infor-
mación, a la originalidad de los productos y a la innovación de los mismos.

A lo largo de la historia se han estudiado los procesos de transformación 
digital que están asociados a la implantación de tecnologías de la informa-
ción y plataformas digitales en ciertas operaciones o actividades de la orga-
nización, donde previamente se pasó por un proceso de transición digital 
(Lorenzo, 2016), y este último concepto se toma como la base para lograr 
la madurez digital (Aslanova y Kulichkina, 2020).
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Varios autores coinciden en sus investigaciones al mencionar la relación 
positiva entre la adopción de nuevas ideas e innovaciones tecnológicas en 
los procesos de producción y el crecimiento de la productividad, que se 
refleja en la permanencia y el desarrollo de las empresas (Olszak, 2014; 
Addison et al., 2000; Black y Lynch, 2000; Ramsay et al., 2000; Bresnahan 
et al., 2002). 

En la economía digital es muy común que se presente la desintermedia-
ción y reintermediación, que de acuerdo con Benjamin y Wigand (1995, 
1997) y Steinfield et al., (1997), ocurren cuando se forman mercados y or-
ganizaciones electrónicas, en donde la conexión es a través de sistemas in-
terorganizacionales que fungen como nuevos mecanismos de coordinación 
que sustituyen o complementan los ya existentes, usando internet, lo que 
provoca una reducción de costos de transacción (Williamson, 1975).

Por lo que se refiere a la economía digital en México, el sector de tele-
comunicaciones es el más activo, ya que existen datos de The Competitive 
Intelligence Unit (ciu), donde se destaca tan sólo en 2019, las inversiones 
en telecomunicaciones alcanzaron una tasa de crecimiento de 26.2%, así 
como las adquisiciones de smartphones, que se incrementaron en el primer 
trimestre de 2020, en 5.5%. 

A pesar de estos incrementos, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información (ENDUTIH) 
—la cual es desarrollada por el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI, 2018)—, más de 40% de la población del país aún carece de 
acceso a internet, por lo que existe una gran brecha tecnológica por atender 
respecto de las tic. 

Además, la entidad federativa con mayor desarrollo de las tic en 2018 
fue la Ciudad de México, con un IDTMex (Índice de Desarrollo tic en 
México) de 6.98, mientras que el estado con peor desarrollo en este rubro 
fue Chiapas, con un IDTMex de 3.18. En 2017, los estados más rezagados 
en el desarrollo de las tic fueron Durango, Guerrero y Chiapas, estos últi-
mos dos estados resultaron como los más rezagados en el análisis de 2018, 
sin embargo, el estado de Durango mejoró considerablemente su posición 
pasando de un desarrollo bajo a uno medio alto (U-Gob, 2020).
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Modelos de madurez digital en mipymes

En párrafos anteriores se conceptualiza un modelo de madurez digital, así 
como la madurez digital en las organizaciones, lo cual implica considerar 
todas las áreas y los recursos, principalmente el recurso humano. La madu-
rez digital tiene relación directa con la Industria 4.0, ya que los avances en 
tecnología que se implementan en el sector productivo influyen en la eco-
nomía digital.

El concepto que existe sobre industria 4.0 es reciente; Ning y Liu (2015) 
la definen como una maquinaría física y dispositivos con sensores y softwa-
re que operan en red y permiten predecir, controlar y planear mejor los 
negocios y los resultados organizacionales. Otros la definen como un tér-
mino relacionado con las tecnologías y los conceptos de la cadena de valor 
de la organización, en donde interactúan con humanos (Kagermann, Helbig, 
Hellinger y Wahlster, 2013; Hermann, Pentek y Otto, 2016).

Los modelos de madurez digital buscan medir el avance digital en las 
empresas respecto de sus procesos de producción, en sus servicios y las 
interacciones con clientes y proveedores, para conocer sus avances y detec-
tar las áreas que necesitan ser mejoradas, las cuales influyen en el desarrollo 
económico regional y nacional.

Por lo anterior, estos modelos evalúan a las empresas desde diferentes 
dimensiones y pueden realizar un diagnóstico, además de ofrecer estrate-
gias para mejorar el nivel de madurez. 

Algunos modelos se incardinan en dimensiones con niveles y variables, 
por lo que es relevante definir estos términos. Las dimensiones son las ca-
pacidades o habilidades que la empresa posee referente a tecnología y se 
cuantifican en niveles, que son las métricas definidas de acuerdo con ciertos 
criterios y características, las cuales son útiles para determinar el estado de 
nivel en el que se sitúa (Lorenzo, 2016b).

 De acuerdo con Uriona y Cristhian, (2007), el primer modelo de capa-
cidades digitales es el de Carnegie-Mellon de 1993, el cual se considera como 
el marco de referencia para el desarrollo de estudios posteriores, los cuales 
se enfocaron en el desarrollo de software. Posteriormente, surgieron di-
versos modelos con el objetivo de medir el nivel de madurez digital en las 
organizaciones evaluando sus niveles de competitividad en distintas cate-
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gorías; sin embargo, algunos modelos se desarrollaron para un sector pro-
ductivo en específico y para un tamaño de empresas. 

Se investigaron varios modelos de madurez digital, principalmente los 
orientados a las mipymes, con la finalidad de analizar la existencia de algún 
modelo que pueda ser aplicable a las unidades económicas mexicanas, ya 
que conforman 98% de la totalidad de las empresas.

Modelo de madurez de capacidades

Este modelo (cmm, Capability Maturity Model) es desarrollado por el Ins-
tituto de Ingeniería del Software (sei, Software Engineering Institute) (Paulk 
et al., 1993), teniendo su aplicación en diversas áreas, como los modelos de 
madurez para la gestión de los sistemas de información (Becker et al., 2009), 
para la gestión del conocimiento (Kulkarni y Freeze, 2004) o para la gestión 
de los procesos de negocio (Hammer, 1990; Rosemann y De Bruin, 2005), 
donde se conceptualiza madurez como el grado de formalidad y optimiza-
ción de los procesos, incluyendo prácticas adaptables hasta procesos defi-
nidos que administran métricas y la optimización de los procesos. Partiendo 
de esta iniciativa se desarrollaron otros modelos para mejorar la madurez 
en otros campos de acción.

McKinsey y el cociente digital

McKinsey realizó un estudio en 150 empresas a nivel global, evaluando 18 
prácticas relacionadas con la estrategia digital, las capacidades y la cultura, 
del cual surgió una métrica para medir la madurez digital de una empresa, 
nombrada cociente digital (Digital Quotient o dq), la cual consiste en de-
finir una estrategia digital que sea clara y precisa y esté integrada en la es-
trategia corporativa de la empresa. Los elementos considerados para la 
estrategia digital son la vinculación a la estrategia de negocios, que esté 
orientado a largo plazo y centrado en las necesidades del cliente; en cuanto 
a cultura, se consideró la colaboración interna, la propensión al riesgo, el 
probar y aprender y la orientación externa; en cuanto a la organización, se 
consideraron los roles y las responsabilidades, la gobernanza y la inversión 
digital; por último, en las capacidades se consideró la conectividad, la ex-
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periencia del cliente, la automatización y la arquitectura ti. De acuerdo con 
este modelo, las empresas llegan a construir una estrategia digital correcta 
al responder tres preguntas: 1. ¿Dónde estarán las oportunidades y amena-
zas más relevantes? 2. ¿Cuán rápido y a qué escala podría ocurrir una dis-
rupción digital en mi sector? 3. ¿Cuáles son las mejores acciones para apro-
vechar las oportunidades proactivamente y cuáles para relocalizar recursos 
fuera de las grandes amenazas? (Catlin et al., 2015).

Modelo sectorial para telecomunicaciones

Este modelo, propuesto por Valdez-de-León (2016), está dirigido a apoyar 
a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, permitiéndoles com-
prender su nivel de madurez digital y apoyándolos en la transformación 
digital. El autor aclara que este modelo puede ser utilizado en otras indus-
trias, principalmente las relacionadas con los servicios. Las dimensiones 
que se utilizaron en este modelo son siete:

• Estrategia: comprende la visión, la planificación, la gobernanza y los 
procesos de gestión necesarios para implantar la estrategia digital.

• Organización: considera la gestión del conocimiento y los cambios 
en la cultura que son necesarios para ser una empresa digital. 

• Cliente: se enfoca en la participación del cliente, en los nuevos bene-
ficios creados en la experiencia del cliente con la transformación di-
gital (customer journey).

• Tecnología: comprende la planificación y la integración de la tecno-
logía que genera soporte al negocio digital. 

• Operaciones: considera las actividades que dan soporte a la entrega 
de servicios, la automatización y flexibilidad para facilitar el servicio 
a los clientes.

• Ecosistema: se refiere al desarrollo de un ecosistema de aliados como 
un elemento clave del modelo de negocios. 

• Innovación: considera las actividades que coadyudan a que las capa-
cidades sean más ágiles para la efectividad del negocio digital.



 E C O N O M Í A  D I G I TA L  Y  L O S  M O D E L O S  D E  M A D U R E Z  D I G I TA L  E N  M I P Y M E S  M E X I C A N A S   64

A diferencia de Paulk, en este modelo se definen niveles de madurez que 
guían al usuario a determinar con mayor certeza el nivel en el que se en-
cuentra y lo que necesita mejorar. Cada dimensión se mide a través de 
cinco niveles, más un nivel cero que refleja un estado de inacción. Los ni-
veles de madurez que propone son:

• No Iniciado (Nivel 0): La organización no ha tomado ninguna deci-
sión ni ha dado los pasos para el proceso de transformación digital, 
es un modelo tradicional.

• Iniciación (Nivel 1): La organización empieza a dirigirse hacia un ne-
gocio digital y comienza a informarse y dar los primeros pasos en 
este nuevo proceso.

• Habilitación (Nivel 2): La empresa está implantando iniciativas, nue-
vas actividades y procesos que formarán los fundamentos de un ne-
gocio digital. 

• Integración (Nivel 3): Los proyectos y las iniciativas se dan a conocer 
y se integran en toda la organización para desarrollar capacidades 
en todos los niveles.

• Optimizado (Nivel 4): Se desarrollan nuevos proyectos e iniciativas 
dentro de cada dimensión en la organización y están siendo optimi-
zadas y usadas para conseguir un mejor desempeño en el conjunto 
de la empresa. 

• Pioneros (Nivel 5): La empresa ha desarrollado nuevos modelos, 
presenta una nueva posición en el mercado y continúa avanzando 
en la digitalización y el desarrollo de tecnología dentro de esa di-
mensión.

Mapa de madurez del mit

El Centro para los Negocios Digitales del mit (Massachusetts Institute of 
Technology) realizó un estudio con 400 empresas respecto de las iniciativas 
y oportunidades digitales que aprovechaban las organizaciones (Westerman 
et al., 2012), surgiendo un modelo de madurez digital que describe cómo 
diferentes empresas están reaccionando a las oportunidades digitales. Este 
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modelo de madurez digital utiliza dos dimensiones: la intensidad digital y 
la intensidad en la gestión de la transformación.

La intensidad digital comprende las inversiones en iniciativas en tecno-
logía que transforman la manera de operar de la empresa, y la intensidad 
en la gestión de la transformación se refiere a la inversión en capacidades 
de liderazgo para facilitar la transformación dentro de la organización. Este 
modelo considera cuatro niveles de madurez digital: alta intensidad digital 
y gestión de la transformación, baja intensidad digital de gestión de la trans-
formación, o una mezcla de alta y baja para las dos dimensiones.

• Nivel 1: Principiantes digitales. Son empresas que hacen muy poco en 
relación con las capacidades digitales, se encuentran en este nivel 
por desconocimiento o están iniciando alguna actividad digital, 
pero no definida. 

• Nivel 2: Seguidores de la moda digital. En este nivel se encuentran las 
empresas que han implantado varias aplicaciones digitales de moda, 
generando algunas de ellas valor agregado, aunque otras se imple-
mentan por moda sin mostrar fundamentos sólidos. Las empresas 
carecen de gobernanza, pero muestran un grado mayor de madurez 
digital en algunas áreas.

• Nivel 3: Conservadores digitales. Las unidades económicas de este ni-
vel entienden la necesidad de desarrollar estrategias digitales que 
van de la mano con las capacidades y la cultura de los integrantes de 
la organización, muestran que existe gobernanza, aunque por ser 
tan conservadoras pueden generar un riesgo, ya que se pueden que-
dar rezagadas en comparación con sus competidores.

• Nivel 4: Generadores de valor. Estas empresas saben cómo explotar y 
generar valor a partir de la transformación digital, ya que combi-
nan una visión de transformación que sea inclusiva, conjuntamente 
con una inversión suficiente en las nuevas oportunidades.

De acuerdo con Páez et al., (2018), en un estudio realizado con la fina-
lidad de encontrar modelos adecuados para pymes, al estudiar diez de ellos, 
considerando varios criterios en su análisis, los modelos que seleccionaron 
como los más aplicables para pymes fueron los modelos de Fisher y la Nor-
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ma ISO 9004, ya que mencionan que son los más indicados debido prin-
cipalmente a que su complejidad de uso es baja, o sea, que es sencilla y 
facilita su aplicación. Al considerar solamente dos dimensiones, se reduce 
su complejidad, así como la cantidad de ejes que se manejan, por lo que la 
cuadrícula también es más sencilla, pues especifica el nivel de desempeño 
actual por medio de un diagnóstico gráfico. 

Sin embargo, se debe analizar si con dos dimensiones es suficiente para 
medir la madurez digital de la unidad económica, sin dejar de considerar 
algunos aspectos relevantes.

Los criterios que utilizan algunos autores para el análisis de los modelos 
de madurez digital pueden ser variados, por lo que se mencionan los más 
usuales y los que se consideran en esta investigación y se describen de ma-
nera breve:

• Dominio de aplicación. Se refiere a si el modelo es utilizado para 
cualquier tipo de empresa (genérico) o solamente es aplicable a un 
sector productivo en particular (específico), dicha condición debe 
quedar explícita en la documentación del modelo.

• Propósito de uso. Se menciona si el modelo de madurez digital por usar 
es descriptivo o prescriptivo. Es descriptivo cuando se usa como he-
rramienta de diagnóstico y se reporta el nivel de madurez a las par-
tes interesadas. Es prescriptivo cuando se usa para identificar los 
niveles de madurez deseables y proporciona directrices sobre medi-
das de mejora.

• Cantidad de dimensiones. Son el número de ejes que se utilizan: 
mientras más dimensiones se utilicen, es más complejo el esquema 
en donde se detalla cada eje.

• Cantidad de niveles. Se refiere a las etapas que considera el modelo 
por las que pasa cada unidad económica y que van desde una etapa 
de madurez básica hasta alcanzar un estado de superioridad.

• Descripción por niveles. Analiza si el modelo define detalladamente 
los niveles de madurez de cada una de las dimensiones. Existen mo-
delos que no describen los niveles, por lo que es un buen indicador 
para determinar si los modelos son aplicables para algunos sectores.
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• Procedimiento de aplicación. Se consulta si los modelos disponen de 
instructivos de aplicación y están disponibles, haciendo más enten-
dible la implementación de los modelos.

• Estilo de representación gráfica. Se refiere a la forma en que se pre-
senta el nivel de desempeño actual y cómo se da a conocer la ruta de 
mejoramiento para la unidad económica.

• Aplicable a pymes. Se valora la complejidad del modelo, las dimensiones 
y niveles de madurez, si son aplicables a las características de las pymes a 
las que se desea implementar, así como la facilidad de su interpretación.

Como se puede observar, no existe un formato a seguir para estructurar 
un modelo de madurez digital, ya que algunos autores utilizan dimensiones, 
otros utilizan niveles de madurez y otros autores solamente mencionan al-
gunas variables por considerar. Para agilizar el análisis de la información, a 
través de la herramienta WordArt, se podrán destacar las palabras con ma-
yor relevancia. Esta forma de agrupar ayuda a detectar de manera sencilla 
y ágil los términos de mayor impacto (figura 1).

Figura 1. Términos de mayor impacto en los modelos de madurez digital

FuEntE: elaboración propia.
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Estos indicadores que son utilizados por varios autores permiten reali-
zar un análisis completo de los modelos de madurez digital y su posible 
aplicabilidad en las mipymes, contribuyendo a la generación de empleos y 
al incremento del producto interno bruto (pib) (inegi, 2018).

Metodología

Se trata de un estudio descriptivo basado en el análisis de datos secundarios 
respecto de los modelos de madurez digital que se han utilizado a nivel 
nacional e internacional, principalmente aquellos que pudieran ser aplica-
bles para las mipymes.

Por ser un tema de investigación derivado principalmente del desarrollo 
de la economía digital, se inicia mencionando su surgimiento e influencia 
en las actividades de diversos sectores y se enfatiza en el sector productivo, 
teniendo la necesidad de medir los avances y aprovechamientos de las he-
rramientas tecnológicas, llegando así hasta los modelos de madurez digital. 

La revisión de la literatura se realizó en artículos científicos contenidos 
en revistas reconocidas, por lo que es un estudio transversal que puede 
contribuir a futuras investigaciones que aborden este estudio. Las principa-
les variables que se consideraron para analizar los modelos fueron el domi-
nio de aplicación, el propósito de uso, la cantidad de dimensiones, los ni-
veles y su descripción para pasar de uno a otro, si es aplicable a pymes y su 
procedimiento de aplicación.

En primer lugar, se explicó qué se entiende por economía digital, se 
delimitaron las características de la misma en relación con las implicaciones 
que tendrá en el futuro principalmente para la industria, los mercados y las 
empresas, posteriormente se dieron a conocer los diversos modelos de ma-
durez digital que se han desarrollado y que son susceptibles de ser aplicables 
para mipymes, destacando sus semejanzas y diferencias, así como, de ser 
posible, seleccionar el modelo que sea útil y aplicable de acuerdo con las 
características de las mipymes mexicanas y que apoyen en su permanencia 
dentro de un mercado global y competitivo.
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Resultados

La economía digital está presente en todos los sectores y se manifiesta de 
diversas maneras, influyendo en las actividades socioeconómicas, por lo que 
todos los modelos de madurez digital pretenden medir el nivel de madurez 
digital para conocer sus avances en el uso de la tecnología, así como su im-
plementación y beneficios obtenidos, algunos están creados para un sector 
en particular o para un grupo de unidades económicas, por ello sus dimen-
siones y niveles son diferentes, además existen modelos que están orientados 
específicamente para medir el nivel de madurez digital en grandes empresas.

Dentro de las semejanzas que se detectaron en los modelos estudiados, 
se observó que todos los modelos buscan medir el nivel de madurez digital, 
así como estrategias para alcanzar la transformación digital.

Asimismo, todos los modelos usan una metodología para su desarrollo 
y tratan de que se aplique de forma sistemática.

En cuanto a su aplicación, 80% de los modelos son desarrollados para 
grandes empresas, existiendo pocos modelos enfocados para las mipymes, 
por lo que es una oportunidad para desarrollar un modelo adecuado, prin-
cipalmente para las micro y medianas empresas que son las que más requie-
ren el diagnóstico y desarrollo de estrategias que las apoyen en elevar el 
nivel de madurez digital y por consecuencia su permanencia en el mercado.

Una gran porción de los modelos de madurez digital indican los niveles 
de madurez, pero no mencionan los pasos a seguir para pasar de un nivel a 
otro; además, no dan a conocer un procedimiento de aplicación, lo que 
obliga a complementarlo con otras metodologías para poder aplicarlo.

Respecto de las diferencias entre los modelos de madurez digital estudiados, 
se destaca que cada modelo utiliza diversas dimensiones y ejes para medir el 
nivel de madurez, ya que existen modelos que utilizan de 2 a 5 dimensiones, así 
como de 2 a 5 niveles de madurez, aunque la mayoría usa 5 niveles. Existen mo-
delos dedicados a sectores específicos como la manufactura o en sectores de te-
lecomunicaciones, además de que dan a conocer la estructura de las dimensiones, 
mientras que en otros modelos no es posible analizarlos (véase la tabla 1). 

Cabe resaltar que existen varios modelos que miden la madurez digital, 
sin embargo, una gran porción de ellos enfoca su medición en grandes 
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empresas que hacen uso de la tecnología e invierten en infraestructura 
digital.

El propósito del uso de algunos modelos es descriptivo y en otros es 
prescriptivo, sin detectar alguna metodología sistémica entre los modelos.

A pesar de que existen modelos aplicables a las pymes, es necesario 
conocer las características de éstas, ya que el comportamiento de las unida-
des económicas de un país europeo, por ejemplo, no tiene las mismas ca-
racterísticas que el de una unidad económica mexicana, es por ello que es 
necesario estructurar un modelo con dimensiones y niveles adecuados a las 
características de las empresas mexicanas.

tabLa 1. Características, dimensiones y niveles de los modelos de madurez digital

Modelo Características Dimensiones Niveles

cMM, Capability 
Maturity Model

Se aplica en diversas áreas como gestión 
de sistemas de información o gestión del 
conocimiento

No No

McKinsey y el cociente 
digital

Elementos: 
a)  Vinculación a la estrategia de negocios, 

orientado a largo plazo y centrado en 
el cliente 

b)  Cultura: colaboración interna, riesgo, 
orientación externa 

c)  Organización: roles, responsabilidades, 
inversión digital 

d)  Capacidades: conectividad, la 
experiencia del cliente, la 
automatización y la arquitectura it

No No

Modelo sectorial para 
telecomunicaciones

Dirigido para apoyar a los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, aunque 
puede ser utilizado en otras industrias, 
principalmente relacionadas con los 
servicios

• Estrategia
• Organización
• Cliente
• Operaciones
• Ecosistema
• Innovación

• Nivel 0 No Iniciado
• Nivel 1 Iniciación
• Nivel 2 Habilitación
• Nivel 3 Integración
• Nivel 4 Optimizado
• Nivel 5 Pioneros

Mapa de Madurez  
del Mit

El Centro para los Negocios Digitales del 
Mit (Massachusetts Institute of 
Technology) realizó un estudio con 400 
empresas y propone este modelo que 
describe cómo diferentes empresas están 
reaccionando a las oportunidades 
digitales

•  Alta intensidad digital 
y gestión de la 
transformación

•  Baja intensidad digital 
y gestión de la 
transformación

•  Alta intensidad digital 
y baja gestión de la 
transformación

•  Baja intensidad digital 
y alta gestión de la 
transformación

•  Nivel 1 Principiantes 
digitales

•  Nivel 2 Seguidores de la 
moda digital

•  Nivel 3 Conservadores 
digitales 

•  Nivel 4 Generadores de 
valor

Fisher y la Norma  
ISO 9004

Modelos seleccionados por Páez et al., 
(2018) como los más indicados para 
pymes, debido a su baja complejidad

Fuente: elaboración propia.
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En un contexto en donde la pandemia de covid-19, que obliga a la crea-
ción, innovación y uso de las tecnologías, buscando sostener el crecimiento 
económico, es inexorable el desafío por el que están pasando muchos países, 
principalmente de América Latina, tratando de aprovechar las nuevas opor-
tunidades que surgen en esta fase de convergencia tecnológica, para seguir 
así permaneciendo en un mercado global.

Discusión y conclusiones

La economía digital se ha quedado en la vida cotidiana de la sociedad, ha 
transformado la forma de trabajar, de comprar, de vender y de vivir en ge-
neral, de la cual se asegura que definirá los siguientes diez años en cuestio-
nes de desarrollo socioeconómico y estilos de vida.

Los modelos de madurez digital son una respuesta a la economía digital, a 
la necesidad de conocer los avances y el uso de las herramientas tecnológicas, 
así como buscar estrategias que generen el cambio y la renovación tecnoló-
gica en las unidades económicas, en donde se combinan varios factores que 
influyen para el avance de la adopción tecnológica. La im portancia de estos 
modelos se debe a su contribución al desarrollo eco nómico, siendo un indi-
cador que muestra no solo el cambio tecnológico, sino su participación en la 
generación de ingresos y su permanencia en el mercado.

Los resultados obtenidos nos indican que no todos los modelos de ma-
durez digital que se han dado a conocer son aplicables a las mipymes, y 
aunque existen algunas iniciativas enfocadas a este sector, es de importancia 
considerar las características de las unidades económicas, además de que 
existen modelos de madurez digital que no proporcionan el proceso para 
aplicarlos y no explican la metodología a seguir, dificultando su aplicación 
o si se decide aplicarlos, obligan a complementar el proceso con otra meto-
dología, induciendo a la incertidumbre. Asimismo, se deben considerar las 
dimensiones y los niveles necesarios para el sector de empresas en las que 
se pretende implementarlos.

El cambio y la renovación tecnológica no se refieren solamente a la in-
fraestructura e inversión técnica, es un proceso en donde intervienen todos 
los recursos de una organización, principalmente el recurso humano, sien-
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do una parte esencial de este cambio y reconociendo su importancia en esta 
transformación. Los gestores de las empresas pueden encontrar un equili-
brio entre la productividad potencial de la tecnología, así como la mejora 
de la calidad de vida de las personas. Algunos trabajadores perciben la adop-
ción de la tecnología como una amenaza a la cadena de valor tradicional; 
sin embargo, se les debe capacitar y mostrar que más que una amenaza, es 
una herramienta que coadyuva en la competitividad de las empresas.

Las empresas deben enfocarse cada vez más en generar procesos de 
innovación y creación de nuevos conocimientos con el fin de mejorar sus 
productos y procesos. Sin embargo, estas ventajas competitivas basadas en 
las tic son pasajeras, debido a la aceleración de la generación y aplicación 
de conocimientos, en donde la competencia se va igualando y exacerba la 
innovación y creatividad de manera permanente.
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Resumen

La economía digital está transitando cada vez más en diversas directrices 
interviniendo, inclusive, en la forma en la que vivimos y nos relacionamos 
con el mundo, lo que provoca diversos cambios, como la apertura de nue-
vas industrias, e incluso nuevos modelos de negocio. En este sentido, en un 
mundo cada vez más digitalizado es necesario seguir este camino de trans-
formaciones en las unidades económicas para mejorar los niveles de 
eficiencia y atender a clientes cada vez más conectados. Al atender a esta 
problemática para lograr una madurez digital se debe tener como base 
un proceso de transformación digital, el cual debe medirse a través de un 
modelo. Las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes) podrían te-
ner que seguir el ritmo de las grandes empresas, por lo que necesitan trans-
formarse digitalmente. Existen diversos modelos para medir este proceso; 
sin embargo, la mayoría son exclusivos para grandes corporativos y por 
consiguiente no toman en cuenta las características de las mipymes. A través 
de un análisis de la literatura se adaptó un modelo para el sector del comercio 
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textil y del vestido, y se aplicó a un estudio de caso de 15 unidades econó-
micas donde se analizaron directamente las adaptaciones y transformacio-
nes digitales realizadas por las mipymes de la zona sur del estado de Gua-
najuato durante la crisis sanitaria, así como también se determinó su nivel 
de madurez digital y sus áreas de oportunidad. Los resultados indican que, 
si bien las unidades económicas han dado el primer paso hacia una trans-
formación digital, debido a que la mayoría lo hizo obligada por la contin-
gencia sanitaria, se vieron forzadas a usar herramientas tecnológicas que a 
menudo no son encauzadas hacia sus canales de ventas.

Palabras clave: Madurez digital, economía digital, transformación digital, 
sector textil y vestido, mipymes.

Introducción

El estado de Guanajuato tiene un papel sustancial en el desarrollo econó-
mico de México debido a que origina alrededor de 4.79% del producto in-
terno bruto (pib), además se coloca en la sexta posición en la actividad 
económica, entre los 32 estados de nuestro país (Aguilar et al., 2021). En 
este sentido, es importante resaltar que en nuestro país las micro, pequeñas 
y medianas empresas (mipymes) constituyen el núcleo principal de la eco-
nomía, pues 99.8% del total de empresas en México pertenecen a este sector; 
además, generan alrededor de 52% del pib y producen alrededor de 70% de 
los empleos (inegi, 2021). En nuestra actualidad, uno de los principales 
ejes de la economía en el estado es la actividad comercial que se genera a 
través de las mipymes (Aguilar et al., 2021). 

Como es de todos sabido, en el año 2020 en México y en el mundo 
ocurrió una contingencia sanitaria originada por el virus del covid-19 y 
desencadenó una emergencia donde más de 70% de las mipymes tuvieron 
que cerrar sus puertas, algunas de manera temporal y otras de manera de-
finitiva. De acuerdo con el Estudio sobre la Demografía de los Negocios 
(edn) (inegi, 2021) se estima que en 2020 desaparecieron cerca de 1 010 857 
y para 2021 el total fue de aproximadamente 1 583 930 mipymes que sucum-
bieron.
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Por lo anterior, es importante destacar que el punto de partida de este 
estudio radica en dos ejes principales: la crisis sanitaria y el uso de las tec-
nologías. En este punto es importante reconocer que la primera apresuró 
formas diversas de comercialización, instaurándose como una de las prin-
cipales los medios digitales.

El presente estudio se realizó con la finalidad de conocer el nivel de 
madurez digital que poseen las mipymes del sur del estado de Guanajuato 
en el sector comercio textil y vestido, puesto que este sector presenta una 
de las actividades económicas principales en la zona y representa aproxi-
madamente 90% de la actividad comercial total de la región (Mascote, 2017). 
Por lo anterior, es importante atender las dimensiones que las mipymes 
tendrán que generar, para poder trabajar una visión de emprendimiento 
mayor utilizando recursos que son usuales hoy en día, pero además el poder 
ejecutar herramientas de forma adecuada para tener un mayor alcance. Esto 
puede lograrse con base en conocer en qué nivel se encuentran, en una 
escala de medición de acuerdo con la utilización de las tecnologías de la 
información en sus procesos comerciales.

El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: como primer punto, 
se determina el marco teórico, y con ello se realiza una revisión de la literatura 
acerca de los conceptos principales que atañen a la economía digital, así como 
los modelos de madurez digital con sus principales características y dimensio-
nes. Como segundo paso se expone la metodología, y con ello se mencionan 
las características de la muestra, así como el instrumento, los indicadores y las 
dimensiones utilizados; posteriormente se presenta un análisis de los resulta-
dos y finalmente se plantean las principales conclusiones conseguidas.

Marco teórico

Desde tiempos remotos, la tecnología y sus herramientas han sido un pun-
to de partida en el desarrollo humano, esto debido a que, a partir de su 
implementación, se marca un antes y un después en la vida cotidiana de 
los individuos a través del tiempo. Esto puede ser observado desde los ini-
cios del comercio y con ello la economía tradicional, donde se comenzó con 
el intercambio de bienes por medio del trueque en un inicio y posterior-
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mente la acuñación de las monedas y billetes, hasta nuestra actualidad, 
donde impera la economía digital por medio del comercio electrónico, en 
el cual no se necesitan medios físicos para efectuar las transacciones, sino 
que se realizan a través de plataformas digitales (Ríos, 2014).

Economía digital 

Este concepto fue descrito por Tapscott y Agnew (1999) como la transición 
de las actividades económicas en las que el activo sobre el que se efectúan 
las transacciones son los bits en lugar de los átomos. Posterior a esta defi-
nición, la investigación de Bukht y Heeks (2017) menciona que la economía 
digital es la convergencia entre la computación y las tecnologías de la co-
municación, como internet, con el comercio, estimulado de forma electró-
nica. Es decir, la mercancía con la que se realiza el intercambio es infor-
mación, en lugar de un medio físico o material. En relación con esto, de 
acuerdo con la cepal (2013), la economía digital se entiende como la adap-
tación de las ramas de la economía a los nuevos medios de las tecnologías 
de la información y el conocimiento. Estas nuevas posibilidades son capa-
ces de transformar las economías tradicionales, a la par que generan nuevas 
rutas de progreso en una escala global.

Comercio electrónico

En este sentido, uno de los pilares de la economía digital es el comercio 
electrónico, que de acuerdo con Robayo (2020) puede ser definido como 
las transacciones comerciales efectuadas de manera digital entre organiza-
ciones e individuos. Se dice que estas transacciones son efectuadas de ma-
nera digital porque se realizan a través de canales digitales, y son transac-
ciones comerciales porque implican el intercambio de valor entre las 
organizaciones y los individuos a cambio de un producto o servicio. A este 
respecto, el comercio electrónico hoy en día tiene suma importancia en-
tre las empresas y los individuos, pues la globalización en las plataformas 
digitales ha permitido llevar a cabo la apertura de negocios en todo el mun-
do, ya que implementa tecnología para automatizar transacciones corpo-
rativas y flujos de trabajo desde una perspectiva de procesos comerciales 
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(Vipin et al., 2021). Es decir, con este comercio se está creando un nuevo 
paradigma en la forma de comprar y vender, tanto entre empresas como en 
los consumidores (Anteportamlatinam, 2014).

Transformación digital

En esta tónica, hablar de tecnología también es mostrar una parte de la vida 
humana con su instauración, ya que se han visualizado numerosos cambios 
en el día a día, pues la conectividad y el acceso a la información han trans-
formado el mundo que conocemos. En este sentido, dicho cambio ha alcan-
zado todas las vertientes de nuestra cotidianidad, incluyendo el sector eco-
nómico. Es decir, en la economía hoy por hoy se requieren herramientas 
tecnológicas que apoyen en sus procesos para satisfacer a un público cada 
vez más conectado (M. Ríos, 2016); este proceso no es ajeno a las empresas 
y por ello debe existir una evolución en los procesos de éstas, encaminado 
hacia el uso de la tecnología.

Bajo este contexto, la transformación digital se define como el conjunto 
de los elementos de la organización que transitan de los lineamientos, pro-
cesos y productos a un entorno virtual involucrando un cambio organiza-
cional en la cultura, el comportamiento, las competencias y las habilidades 
teniendo como principal protagonista al consumidor (Calle, 2022).

A lo largo de la historia reciente se han estudiado los procesos de trans-
formación digital que están asociados a la implantación de tecnologías de 
la información y plataformas digitales en ciertas operaciones o actividades 
de la organización, donde previamente se pasó por un proceso de transición 
digital (Lorenzo, 2016b), y este último concepto se toma como la base para 
lograr una madurez digital (Aslanova y Kulichkina, 2020).

Madurez digital (md)

El concepto de madurez esta enlazado a la transformación digital, pues este 
término es utilizado para referirse a aquella etapa en la que una empresa 
está completamente adaptada a las nuevas preferencias tecnológicas y tra-
baja de forma afianzada con diversos procesos digitales en su día a día 
(Aslanova y Kulichkina, 2020).
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En la actualidad, la madurez digital y la transformación digital son pro-
cesos cruciales tanto para las micro, pequeñas y medianas empresas como 
para las grandes corporaciones, debido a que los cambios tecnológicos ge-
neran un abanico de posibilidades para que los consumidores estén inter-
conectados con las empresas.

En consecuencia, avanzar hacia una transformación digital y con ello a 
una madurez digital por parte de las mipymes es vital, si se quiere perma-
necer vigente (Lorenzo, 2016b), y para realizar esta conversión es necesario 
instaurar una métrica de madurez digital, que conduzca a trazar una ruta 
de progreso, y a su vez, para lograr este proceso es necesario utilizar un 
modelo de madurez digital que permita en un primer momento situar el 
nivel en que se encuentra la unidad económica y posteriormente establecer 
las estrategias que conduzcan hacia una meta deseada.

Modelos de madurez digital

Los modelos de madurez digital son un marco de referencia que permiten 
a las entidades evolucionar progresivamente en el desarrollo de las capaci-
dades y habilidades clave para alcanzar el éxito en la nueva era digital (Lo-
renzo, 2016b). Es decir, pueden ser definidos como “una herramienta de 
negocio para ayudar a las empresas a estructurar y ejecutar un programa 
de transformación digital que lo abarca todo” (Lorenzo, 2016b).

Es posible que la mayoría de las empresas carezcan de conocimiento 
sobre el proceso de transformación. Sin embargo, si este conocimiento no 
es suficiente para evaluar sus condiciones actuales en términos de digitali-
zación, es necesario identificar sus debilidades y fortalezas antes de iniciar 
sus procesos de transformación (Lorenzo, 2016b).

En este sentido, estos modelos pueden utilizarse para evaluar la madu-
rez de diversas áreas de interés, así como priorizar las medidas por realizar. 
Asimismo, pueden fungir como una herramienta de evaluación compara-
tiva para contrastar con otros competidores (Mirjana y Andreja, 2021).

En esta tónica, los modelos evalúan a las empresas desde diferentes 
ángulos y ofrecen ideas sobre la situación actual de estas entidades. Los 
modelos de madurez tienen algunos importantes elementos de referencia, 
como son:
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• Dimensiones
• Número de niveles para medir la madurez

Las dimensiones, que se definen como las capacidades o habilidades que 
la empresa posee en cuanto a tecnología, se refieren y también se cuantifican 
en niveles que remiten a las métricas que de acuerdo con ciertas caracterís-
ticas se sitúan en un determinado estado (Lorenzo, 2016b).

En este sentido, el primer modelo de capacidades digitales del que se 
tiene registro es el de Carnegie-Mellon de 1993 (en Uriona y Cristhian, 
2007) el cual se considera un punto de partida y un marco de referencia 
para estudios posteriores. Su investigación se enfocó en el desarrollo de 
software. Posteriormente, surgieron diversos modelos cuyo propósito era 
apoyar a las organizaciones evaluando sus niveles de competitividad en 
distintas categorías, enfilando algunas de sus dimensiones para enfrentar 
los desafíos del mundo moderno y generando decisiones en pro de la em-
presa a través de un instrumento de evaluación validado.

Hoy en día existen diversos modelos de madurez digital disponibles y 
son catalogados de distintas maneras, ya que pueden ser generales o espe-
cíficos y se podrían utilizar en distintos tipos de empresas (Westerman et 
al., 2011; Gutsche et al., 2014; Gill y Vanboskirk, 2016). Existen algunos 
autores que diferencian los modelos de madurez en función del tamaño de 
la empresa, sólo que, por desgracia, se encuentran sólo pocos modelos para 
pymes (Greif et al., 2016) y existen aún menos modelos para mipymes al-
rededor del mundo (Mirjana y Andreja, 2021), en América Latina (Ibarra, 
2021) y en nuestro país (González et al., 2020). Las métricas traducidas en 
niveles son destinadas a proporcionar información sobre el estado actual 
de una empresa para poder detectar las fortalezas y debilidades. Por otro 
lado, existen modelos con hasta 5 niveles (Uriona y Cristhian, 2007; Greif 
et al., 2016; O’Hea, 2011) y, en contraste, algunos modelos que sólo utilizan 
dimensiones y no se basan en niveles (Lorenzo, 2016a). Además, estos mo-
delos no solamente se utilizan para medir las capacidades actuales de las 
empresas, sino también para contribuir a la transformación en sí misma 
para trazar un proceso de cambio. 

Por lo anterior, existen pocos instrumentos para medir la madurez digi-
tal específicos para mipymes, aunque uno de los instrumentos más impor-
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tantes para la presente investigación es el instrumento para la evaluación de 
madurez en la economía digital (González et al., 2020), pues genera un 
diagnóstico de la economía digital en las mipymes de México, específica-
mente en el estado de Guanajuato.

En la figura 1 puede observarse el número de modelos estudiados 
hasta el momento, ordenados de acuerdo con el año de publicación. En 
este contexto, puede percibirse que existió un auge en este tipo de es-
tudios a partir de los años 2020-2021 a raíz de la crisis sanitaria, pues 
en este periodo se optó por utilizar los medios digitales como las redes 
sociales y plataformas de comercio electrónico para evitar el contacto 
humano.

Figura 1. Modelos de madurez digital estudiados

N
úm

er
o 

de
 a

rt
íc

ul
os

Año de publicación

Inicio de la crisis sanitaria

0

1

2

3

4

5

6

93 94 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

95--09
| .......... |

FuEntE: elaboración propia.

Metodología

Al realizar el acercamiento a las mipymes de la zona sur del estado de Gua-
najuato, se entrevistó a 15 unidades económicas, para la identificación de 
las dimensiones y características del sector del comercio textil y vestido. El 
diseño del cuestionario se realizó con base en la revisión de trabajos empíri-
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cos, a través de investigaciones previamente realizadas, tratando de integrar 
las variables de mayor relevancia para posteriormente alcanzar los objetivos 
planteados. Por lo anterior, este acercamiento se efectuó con el propósito de 
analizar la madurez digital en la que se encuentran las empresas del sector 
antes mencionado, así como determinar cómo han integrado diferentes as-
pectos que ofrece la economía digital para el desarrollo y la transforma-
ción de sus unidades económicas, además de analizar cómo fue su afectación 
social y económica resultado de las medidas sanitarias debido al confina-
miento por la contingencia.

El instrumento utilizado para dicho fin fue el instrumento de medi-
ción de madurez digital (González et al., 2020; véase la tabla 1), en el cual 
se estudiaron 5 dimensiones de manera resumida. Dichas dimensiones 
fueron:

• Dimensión 1: Operación interna
• Dimensión 2: Activos para el comercio digital
• Dimensión 3: Marca y marketing digital
• Dimensión 4: Logística y atención al cliente
• Dimensión 5: Sistemas de pagos

Adicionalmente, se utilizaron algunos indicadores, de acuerdo con la 
investigación de Casique et al., 2015), esto con el objetivo de complementar 
la encuesta y poder observar las áreas de oportunidad existentes. Las inte-
rrogantes de dicha investigación se basaron en las respuestas positivas o 
negativas de los individuos; dichos indicadores fueron:

• Correo electrónico
• Compras y/o ventas por internet
• Banca electrónica
• Redes sociales 

Se seleccionaron estos indicadores pues de acuerdo con Casique et 
al., 2015, estas herramientas son fundamentales en el día a día de las 
grandes empresas, pues facilitan el trabajo y pueden llegar a convertirse 
en un medio para la comercialización de distintos productos, requirien-
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do una inversión mínima; además, tienen una alta aceptación por parte 
de los individuos.

La encuesta fue de carácter transversal y descriptiva (López, 1998), pues 
se realizó a una fracción de un grupo de individuos en un periodo de tiem-
po corto. Las preguntas diseñadas en esta encuesta fueron cortas y fáciles 
de responder, es decir, las respuestas fueron respondidas de manera afirma-
tiva o negativa (dicotómicas) y de opción múltiple. Asimismo, el tipo de 
levantamiento de los datos fue de carácter personal.

tabLa 1. Instrumento utilizado

Dimensión Preguntas Puntos posibles  
de acuerdo con el número  

de preguntas

Porcentaje  
de aportación  

para el md

Dimensión 1: Operación 
interna 

•  ¿Cuenta con un punto de venta?
•  ¿Cuenta con contabilidad electrónica?
•  ¿Cuenta con facturación?

3 puntos posibles 15 %

Dimensión 2: Activos para 
el comercio digital

•  ¿Anuncia (sólo anuncia) sus productos  
a través de canales digitales?

•  ¿Utiliza alguna aplicación para apoyo  
a sus procesos de comercialización?

•  ¿Cierra la venta de sus productos a 
través de mensajería?

•  ¿Cierra la venta de sus productos a 
través de plataformas?

4 puntos posibles 32 %

Dimensión 3: Marca y 
marketing digital 

•  ¿Posee alguna propuesta de valor de la 
marca o de sus productos? 

•  ¿Conoce quiénes son sus clientes?
•  ¿Invierte en marketing digital?

3 puntos posibles 24 %

Dimensión 4: Logística y 
atención al cliente

•  ¿Cuenta con procesos de seguimiento 
de pedidos digitales?

•  ¿Cuenta con procesos de atención al 
cliente en línea?

•  ¿Cuenta con procesos para envíos?

3 puntos posibles 17 %

Dimensión 5: Sistemas de 
pagos

•  ¿Recibe efectivo?
•  ¿Acepta pagos por transferencias 

electrónicas?
•  ¿Acepta pagos con tarjetas de crédito/

débito?
•  ¿Acepta pagos contra entrega?

4 puntos posibles 12 %

Total 17 puntos posibles 100 %

FuEntE: González et al. (2020).

En este aspecto, se tuvo la siguiente métrica de valores dada por los 
niveles establecidos con base en el porcentaje total obtenido (véase la fi-
gura 2). 
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Figura 2. Métricas del instrumento
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Resultados

Al aplicar el instrumento se obtuvieron los siguientes resultados, los cua-
les fueron calculados a través de la regla de proporcionalidad aplicada en 
cada una de las cuestiones, para posteriormente realizar un promedio de cada 
dimensión, para con ello adecuarlo a las métricas dadas (véanse las tablas 
2 y 3). 

tabLa 2. Rangos de puntaje obtenidos en dimensiones

Número de 
microempresa

Resultados de la encuesta (porcentaje) Niveles encontrados de madurez digital

 1 39.7 % Fan de la tecnología
 2 41.2 % Fan de la tecnología
 3 37.1 % Fan de la tecnología
 4 21.6 % Incipiente
 5 29. 1% Fan de la tecnología
 6 48.6 % Fan de la tecnología
 7 47.4 % Fan de la tecnología
 8 24. 6% Incipiente
 9 36. 4 % Fan de la tecnología
10 42.2 % Fan de la tecnología
11 23.9 % Incipiente
12 45.5 % Fan de la tecnología
13 38.6 % Fan de la tecnología
14 39. 2% Fan de la tecnología
15 29. 4 % Fan de la tecnología

Total 36. 4 % Fan de la tecnología

FuEntE: elaboración propia. 
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Figura 3. Rangos de puntaje obtenidos

Fan de la tecnología Incipiente

13%

87%

FuEntE: elaboración propia.

En la figura 3 puede observarse que 13 (87% del total de la muestra) de 
las mipymes encuestadas se encuentran en el nivel de “fan de la tecnología”, 
esto debido a que de una u otra manera se vieron obligadas a dar el primer 
paso hacia una transformación digital a causa de la contingencia sanitaria. 
Por otro lado, las 2 (13% del total de la muestra) microempresas restantes 
se encuentran en el nivel “incipiente”, esto quiere decir que aún se muestran 
renuentes a la adopción de las tecnologías.

tabLa 3. Puntuaciones obtenidas en dimensiones de acuerdo con el instrumento

Dimensión Resultados Puntos posibles Porcentaje de aportación 
para el md

Dimensión 1: Operación interna 64.44 % 1.93 puntos 9. 65 %

Dimensión 2: Activos para el comercio digital 26.66 % 1.06 puntos 8. 48 %

Dimensión 3: Marca y marketing digital 42.22 % 1.26 puntos 10. 08 %

Dimensión 4: Logística y atención al cliente 17.77 % 0.53 puntos 3. 00 %

Dimensión 5: Sistemas de pagos 43.33 % 1.73 puntos 5.19 %

Total 6.51 puntos 36.4 %

FuEntE. elaboración propia.
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De acuerdo con la tabla 3, la dimensión con mayor puntaje obtenido 
(66.44%) fue la “Dimensión 1: Operación interna”, pues la mayoría de las 
unidades económicas encuestadas cuentan con un punto de venta y algu-
nas cuentan con facturación. En contraparte, puede observarse un bajo 
porcentaje en la “Dimensión 4: Logística y atención al cliente”, pues la ma-
yoría de las microempresas carece de procesos para envíos. De igual mane-
ra, se observa un porcentaje bajo en la “Dimensión 2: Activos para el co-
mercio digital”, pues la mayoría de estas unidades no utiliza los canales 
digitales para anunciar o promocionar sus productos.

De acuerdo con el instrumento y con los resultados obtenidos de este 
acercamiento, se determinó que esta muestra en general se encuentra en el 
nivel de madurez digital “fan de la tecnología”. Este nivel esta descrito como 
un estado donde se encuentran unidades económicas, las cuales han iden-
tificado que las tecnologías digitales son un aliado importante para su ne-
gocio; sin embargo, poseen presupuestos muy limitados para la promoción 
de su marca o para la mejora de sus procesos apoyados con tecnologías de 
la información (González et al., 2020).

Asimismo se realizó la encuesta de los indicadores, de la cual a continua-
ción se muestran los resultados obtenidos (véanse la tabla 4 y la figura 4).

Figura 4. Rangos de puntaje obtenidos en indicadores
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FuEntE: elaboración propia.
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tabLa 4. Rangos de puntaje obtenidos en indicadores

Indicador Número de resultados positivos Porcentaje

Correo electrónico 11 73.33 %

Compras y/o ventas por internet 6 40%

Banca electrónica 6 40 %

Redes sociales 13 86.66 %

FuEntE: elaboración propia.

De acuerdo con lo anterior, se encontró, con base en los resultados de 
los indicadores (figura 4), que 73.33% posee correo electrónico y 86.66% 
redes sociales, lo cual indica un área de oportunidad para las mipymes del 
sur del estado de Guanajuato, pues estas herramientas son de suma impor-
tancia para instaurar una transformación digital y son básicas para las gran-
des empresas (Casique et al., 2015).

Conclusión

Las mipymes son organizaciones de suma relevancia para nuestro país y 
estado, ya que son una fuente muy importante de empleo. Por lo tanto, es 
de interés gubernamental y social el crecimiento y la permanencia de éstas, 
pues son una piedra angular para el desarrollo económico. 

De acuerdo con los resultados encontrados, se logró conocer que esta 
muestra de unidades económicas se encuentra en el nivel “fan de la tecno-
logía” de acuerdo con el instrumento utilizado, donde se menciona que si 
bien las microempresas han identificado que las tecnologías digitales son 
una parte de suma importancia para mantenerse vigentes, aún están en una 
etapa temprana de su transformación digital, pues carecen de los conoci-
mientos necesarios para encaminar las herramientas que brinda la tecno-
logía, como las redes sociales, hacia sus canales de venta. Bajo esta tónica, a 
través de esta investigación se logró conocer que la mayoría de los encarga-
dos de estas unidades económicas utilizan la tecnología, pero no la encauzan 
en sus procesos de negocio, donde este hecho puede llegar a ser un área de 
oportunidad si se encamina con las herramientas adecuadas hacia una trans-
formación digital de los procesos de las mipymes.
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Además, se logró constatar que en nuestra actualidad la vigencia de 
estas organizaciones está en parte afianzada por la transformación digital 
de los procesos comerciales, pues al instaurarla permite obtener resultados 
óptimos además de ahorrar tiempo y recursos. En este sentido la extensa 
gama de opciones y posibilidades otorgada por la economía digital ha esti-
mulado el interés de las mipymes, sobre todo para sobrevivir a la crisis sa-
nitaria suscitada, pues se demostró que el cambio tecnológico trae consigo 
oportunidades para que las unidades económicas logren subsistir a través 
de las plataformas digitales. 

Bajo este contexto, aún se logra observar un panorama de cierta des-
confianza hacia las tecnologías de la información pues la mayoría de estas 
microempresas prefiere utilizar los medios tradicionales de comercio. Sin 
embargo, poco a poco estas microempresas se están atreviendo a realizar 
un cambio para mantener su vigencia, pues se han dado cuenta que la digi-
talización es parte de esta nueva modernidad.

Discusión

El presente estudio tiene implicaciones de suma importancia, para el 
sector de la industria del comercio textil y vestido, pues el hecho de co-
nocer el nivel de madurez en el que se está, puede ayudarnos a trazar una 
ruta de progreso y definir una meta a la que se quiera llegar. Pues en 
nuestra actualidad puede destacarse el hecho de que la utilización de 
plataformas digitales y con ello el desarrollo del comercio electrónico se 
ha popularizado por la expansión acelerada de Internet. En este contex-
to es común que las operaciones de las grandes empresas se realicen hoy 
en línea. Las personas venden y compran productos y servicios en línea 
pues la industria de las tecnologías de la información, se ha convertido 
en un campo importante para las empresas contemporáneas, pues las 
plataformas digitales y por ende el comercio electrónico se han conver-
tido en un aliado ya que es una forma de reducir los costos de los servi-
cios al mismo tiempo que mejora la eficiencia del producto y acelera la 
entrega de los servicios, lo que satisface los deseos de la industria, los 
clientes y la gerencia.
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Este estudio, no pretende generalizar sus resultados a otras regiones y 
se recomienda, para futuras investigaciones, contrastar los resultados.
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Resumen

Le Corbusier decía que la naturaleza se hace paisaje cuando el hombre la 
enmarca. Al momento de diseñar espacios verdes, el paisajista habla el mis-
mo lenguaje que el arquitecto. Considera en detalle desde la orientación, 
asoleamientos, vistas, suelos, terrenos, vientos y microclima, hasta la pro-
puesta de los materiales duros, paleta vegetal, texturas, formas y colores, 
siempre tomando en cuenta las necesidades específicas del usuario. Las áreas 
verdes no son un ornamento, son parte integral del proyecto que no com-
pite con el concepto arquitectónico, sino que refuerza el enfoque y estilo de 
la obra logrando una perfecta armonía entre el interior y el exterior, entre 
lo estético y lo funcional (oea, 1978). 

* Este trabajo fue redactado durante el período posterior de la pandemia por covid-19, un momento sin prece-
dentes que ha afectado diversos aspectos de la sociedad, incluyendo la planificación y ejecución de proyec-
tos. Es importante tener en cuenta que las circunstancias excepcionales que rodearon la creación de este ar-
tículo pueden haber influido el enfoque y los resultados presentados, porque la seguridad de la comunidad 
era prioritaria y requería de interactuar en espacios abiertos para garantizar una sana convivencia, por lo que 
se tomó en cuenta ofrecer un lugar en donde los estudiantes pudieran estar, convivir y trabajar de una ma-
nera distanciada para cuidar su salud. Se recomienda considerar esta circunstancia al interpretar la informa-
ción proporcionada dado el impacto de la pandemia. 
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Aplicando la geometría analítica, se les plantea un reto a los alumnos 
para dar una solución a un problema generando un espacio funcional para 
el uso de la comunidad de la enms-l en el modelo híbrido próximo a im-
plementarse en nuestra institución, para que se puedan realizar labores, 
consignas, preparación de clases, estudio, etc., sin dejar de considerar tam-
bién la concientización en la importancia de las áreas verdes y el distancia-
miento social. Para lograr lo anterior, se utilizan los principios de la geome-
tría analítica con el objetivo de gestionar de forma matemática y más 
adecuada la distribución de espacios, usando como apoyo las inteligencias 
múltiples para que se entiendan significativa y adecuadamente los usos y 
las aplicaciones de dicha materia.

Palabras clave: Matemáticas, aprendizajes, aplicaciones.

Introducción

Al implementar el modelo híbrido, el estudiante se encontrará gran parte de 
su tiempo dentro de la institución educativa donde trabajará y desarrollará 
diversas habilidades. Sin embargo, la Escuela de Nivel Medio Superior de León 
tiene un alumnado numeroso, y con la contingencia sanitaria y el distancia-
miento social, el objetivo es trabajar adecuadamente. En tal virtud, se propone 
la creación y el diseño de espacios en donde los estudiantes puedan tener un 
lugar donde estar con sus compañeros y realizar sus actividades escolares de 
manera idónea, sana y al mismo tiempo brindar a la comunidad preparatoria-
na un área verde, lo que se podría traducir simultaneamente, en una mejora 
en el medio ambiente, en la calidad de vida y en el aseguramiento de la salud.

Justificación

En un mundo donde la explotación de recursos naturales y la contaminación 
ambiental van al alza, es importante persuadir a la comunidad académica 
de la importancia de las áreas verdes en el entorno preparatoriano (Frers, 
2010). Con la creación y el diseño de estas áreas se está ayudando a la me-
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jora del medio ambiente, la salud y, además, se genera un lugar en el cual 
los estudiantes puedan convivir y trabajar de una manera distanciada cui-
dando su salud. Diversas investigaciones han demostrado que el estudiar 
en lugares tranquilos aumenta el desempeño y la concentración para mejo-
ra de resultados académicos, por lo que la creación de lugares con áreas 
verdes puede ayudar efectivamente a los estudiantes. Para poder crear este 
“lugar tranquilo” y fomentar condiciones adecuadas de salud, se debe tener 
un balance entre naturaleza, espacios y construcción. Para esto, se utiliza el 
conocimiento adquirido en la uda de Geometría Analítica que se imparte 
en el cuarto semestre de la enms-l. El conocimiento de la materia se utili-
zará para la distribución y el diseño sano e inteligente de un espacio verde 
funcional. De igual forma se utiliza el desarrollo de las inteligencias múlti-
ples, como la naturista, lógico-matemático y visual-espacial principalmen-
te, para ayudar a la creación y el diseño del área verde. 

Existe una continua demanda de recursos naturales que buscan satisfa-
cer las necesidades, si bien se ha observado que la conservación de la vege-
tación se ha visto marginada. Las enormes emisiones de gases de efecto 
invernadero y la escasa vegetación que logra transformar estos agentes de 
forma adecuada da por resultado que la calidad del aire se vea disminuida. 
Cada día aumenta la necesidad de generar lugares con áreas verdes y preci-
samente la situación no es ajena a la enms-l, en donde gran parte de la 
institución son edificios y extensiones de áreas de tierra con una alarmante 
carencia de espacios como los anteriormente mencionados. 

De forma adicional, existen pocos lugares de estudio que cumplan con 
las actuales condiciones sanitarias y de distanciamiento social, por lo que 
la biblioteca ya no es lugar adecuado para llevar a cabo el estudio en grupo. 
Si de forma adicional los estudiantes llegan a pasar gran parte de su tiempo 
en su salón de clases, se provocarían situaciones de riesgo para la salud de 
todos en la comunidad preparatoriana, considerando que en el modelo hí-
brido y por la contingencia se recomiendan los grupos reducidos, espacios 
abiertos y ventilados y permitir el uso adecuado del aula para impartir co-
rrectamente una cátedra evitando el uso del ventilador.
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Objetivo

El propósito de esta revisión documental es motivar a los alumnos a crear, 
por medio de la geometría analítica, un espacio ventilado, verde, tranquilo 
y útil en la enms-l, para el estudio y el desarrollo de distintas actividades, 
al igual que para el tiempo libre. 

Marco teórico

El objetivo previamente descrito podrá apoyarse en un ambiente natural sin 
dejar de lado la necesidad de reforestación en la enms-l, misma que bene-
ficiará el entorno satisfaciendo el aprovechamiento de espacios en la insti-
tución.

La Escuela de Nivel Medio Superior de León (enms-l) tiene un suelo tipo 
“B”, también denominado tipo II. Entre los ejemplos de este tipo B de suelo 
encontramos la grava angular, el limo, el terreno arcilloso, el suelo franco li-
moso y suelos que presentan fisuras o se encuentran cerca de fuentes de vi-
bración (Occupational Safety and Health Administration [osha], s/f).

La clasificación en la que se ubica el suelo de nuestra escuela es “arcillo-
so”, esto implica topografía plana, bien drenado, retentivo al agua y de bue-
na capacidad para el suministro de nutrientes vegetales. Presenta además 
buena capacidad productiva y las pocas limitaciones hacen que requiera 
prácticas simples de manejo por lo que, en términos generales, son tierras 
buenas, arables, aptas para cultivos agronómicos intensivos, pero también 
podrían implantarse especies permanentes, principalmente frutales tropi-
cales, plátano, pastos, etc. (oea, 1978). El suelo arcilloso también puede 
describirse como cohesivo e incluye que existan partículas muy pequeñas 
donde predominan los efectos electroquímicos superficiales. Las partícu-
las tienden a juntarse (interacción agua/partícula) en suelos plásticos (Di-
ferencias entre suelos cohesivos y granulares, s/f).

El sistema educativo en general ha considerado tradicionalmente una 
única forma de aprendizaje. No obstante, de acuerdo con el modelo de las 
inteligencias múltiples, todos los seres humanos poseen nueve inteligen-
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cias en mayor o menor medida, todas ellas igualmente importantes. El pro-
blema es que el sistema escolar prioriza sólo dos: la inteligencia verbo lin-
güista y la lógica matemática.

Una de las dificultades que generalmente se presentan en el proceso de 
enseñanza de los conceptos de la geometría analítica es que, por la automa-
tización y digitalización de los procedimientos, la memorización de ecua-
ciones, los problemas tipo y repetitivos y, sobre todo, el uso de las apli-
caciones matemáticas, se ha perdido la esencia de la geometría.

Esta revisión es una oportunidad para destacar las habilidades acadé-
micas de las y los estudiantes considerando las dificultades previamente 
mencionadas y capitalizando la sorprendente forma en que los alumnos han 
ido haciendo propios los apoyos digitales en esta época de contingencia. 

Las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner son: inte-
ligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal y qui-
nestésica, intrapersonal, interpersonal, y naturalista (Regander, 2015). Sin 
embargo, en esta revisión, las inteligencias a considerar son: la naturalista, 
la lógico-matemática y la espacial.

Naturalista

Busca los elementos de la naturaleza e identifica y aprovecha, en beneficio 
del espacio a crear, las particularidades anatómicas de cada una de las plan-
tas y el subsuelo, ahorro de recursos, reciclado del agua. Utiliza los que se 
consideran más convenientes después de realizar y examinar pros y contras 
(Triglia, 2021).

Lógico-matemática

Es la capacidad de razonamiento formal para resolver problemas relaciona-
dos con los números y las relaciones que se pueden establecer entre ellos, 
así como para pensar siguiendo las reglas de la lógica. Es decir, se dan la 
mano la matemática y la lógica. La manera de pensar y actuar es clara y 
secuencial. Esta inteligencia utiliza la lógica para pensar de manera más 
o menos coherente, detecta regularidades en las relaciones entre las cosas y 
razona lógicamente (Triglia, 2021).
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La inteligencia lógico-matemática abraza reglas lógicas que hacen que 
el pensamiento pueda conectarse con el de los demás. Se activa en cuanto 
se requiere resolver un reto lógico-matemático.

Espacial

Inteligencia que desarrolla y permite tener la capacidad de percibir el mun-
do visuoespacial de manera precisa y de llevar a cabo transformaciones 
basadas en esas percepciones. Implica sensibilidad al color, las líneas, la 
forma, el espacio y las relaciones entre estos elementos. Incluye la capacidad 
de visualizar, de representar gráficamente ideas visuales o espaciales y de 
orientarse correctamente en una matriz espacial (Triglia, 2021).

Geometría analítica

Rama de las matemáticas dedicada al estudio en profundidad de las figuras 
geométricas y sus respectivos datos, empleando técnicas básicas de análisis 
matemático y de álgebra. Su análisis se dirige a la interpretación matemáti-
ca de una figura geométrica, es decir, la formulación de ecuaciones. O bien 
puede ser lo contrario: la representación gráfica de una ecuación matemá-
tica. En esta práctica se formularán ecuaciones para construir un patrón y 
lograr el diseño del espacio a crear (Aguilar Márquez et al., 2009).

Desarrollo

Se les indicó a los alumnos que debían realizar un proyecto final de la ma-
teria de Geometría Analítica para que pudieran aplicar sus conocimientos 
adquiridos durante el semestre. Se aplicó el contenido de la uda integrando 
situaciones de la vida cotidiana y con ello se entendiera mejor la misma; se 
buscó incluir la toma de decisiones para diseñar el espacio de áreas verdes 
en cuanto al análisis de diferentes situaciones y no se enfocó única y exclu-
sivamente en el uso de fórmulas y solución de problemas de libros de texto.

Las indicaciones que se les dio a los alumnos fueron que deben indicar 
la forma elegida para diseñar las áreas verdes con base en figuras geomé-
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tricas, las cuales debían ser marcadas en su proyecto, con el diseño de su 
propuesta para el mejor aprovechamiento del área. Asimismo, en la plani-
ficación del paisaje debían considerarse, además de la vegetación, otros ele-
mentos del paisaje que al manejarse de modo responsable posibilitaran un 
criterio sustentable. Uno de ellos fue el agua, ya que al plantearnos una 
mirada desde la sustentabilidad, ésta se relaciona con el manejo del agua 
como recurso finito que no podemos derrochar. Por ello, era fundamental 
planificar los requerimientos de riego a fin de minimizar los volúmenes de 
agua por incorporar, minimizar la evaporación en suelos y sustratos desnu-
dos y evaluar la posibilidad de reciclar el agua a fin de no aplicar en riego 
agua potable que en la mayoría de los casos resulta en un desperdicio de 
recursos. 

Otro aspecto es el de la sanidad vegetal, ya que los elementos faunís-
ticos pueden verse como recursos visuales, polinizadores, enemigos na-
turales de plagas para controles biológicos o dispersores y no sólo como 
plagas. Paralelamente los casos de problemas sanitarios que realmente 
requieren de tratamiento son los menos en muchos espacios verdes y debe 
considerase que el problema suele estar relacionado con las condiciones 
de cultivo, más que con la visita de animales tales como insectos o arác-
nidos. La visión tradicional de la sanidad implica un control de las espe-
cies consideradas problema con la consecuente aplicación de plaguicidas 
y otros agroquímicos que no siempre pueden resolver el problema, cau-
sando contaminación de aire, suelo y agua, alergias y pérdida de especies 
inocuas (polinizadoras, dispersoras) (Frers 2010; SADER, 2020).

Los lineamientos por seguir en el proyecto fueron:

Encontrar la ecuación de una parábola y la longitud de su lado recto, así como 
las coordenadas de su foco, sabiendo que pasa por el vértice menor, ubicado 
en la parte superior, de una elipse con excentricidad de , y por los cen-
tros de dos circunferencias, que también son focos de la elipse mencionada. 

Por cierto, una de las circunferencias, de radio igual a , es tangente a una 
recta en el punto B (−2, −4), y sabemos también que el punto A (0, −2) perte-
nece a la recta tangente.

La otra circunferencia tiene su centro sobre la recta 2x – y = 14 y es tangen-
te a la recta x + y = 6 en el punto M (7, −1) y también tangente a una segunda 
recta que pasa por I (11, 1) y por el punto de tangencia, que es N (7, −3).
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Lo anterior representaba un reto para los alumnos, pues debían descifrar 
cómo debería quedar el diseño al seguir las indicaciones:

El espacio para diseñar el área verde se encuentra localizado detrás del edificio 
central de la enms-l; en ese espacio se pueden generar más lugares para desa-
rrollar actividades en las que los alumnos puedan estudiar respetando las res-
tricciones sanitarias por la pandemia.

Se incluyen fotos del espacio donde se puede llevar a cabo y hacer rea-
lidad la mejor propuesta: los 5 mejores proyectos se pueden proponer a la 
dirección para que se hagan realidad.

Elementos por calificar

• Se revisará que el proyecto esté completo en obtención y deducción 
de figuras geométricas y elementos. Que especifiquen muy bien las 
figuras geométricas y sus elementos. Orden en que lo descifraron y 
solucionaron.

• Detalles de diseño de áreas verdes.
• Beneficios que ofrecen, en la elección de plantas, ahorro de agua, 

sustentabilidad, etcétera.
• Los aprendizajes durante este trabajo.
• Proyectos iguales serán anulados. 
• Fecha de entrega: día del examen final. 
• Deberá especificar: nombre y grupo de los integrantes del equipo y 

mandar un proyecto por equipo.
• Se entregará por plataforma sume del nodo Universitario ug. 
• No se reciben proyectos después de la fecha acordada.

Resultados

Mediante la realización de este proyecto los alumnos aprendieron una nue-
va forma de apoyarse, puesto que, a pesar de la distancia en las diferentes 
salas de trabajo, tuvieron la oportunidad de comunicarse y de plantear sus 
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ideas para la realización del proyecto. Conocieron la forma de trabajar de 
sus compañeros a pesar de conocerse poco físicamente, pues sólo tuvieron 
oportunidad de convivir un semestre de manera presencial y después todo 
lo que llevan ha sido en línea; y a pesar de eso, supieron integrarse para 
llevar a cabo este proyecto. Con esta estrategia, hablando su mismo idioma, 
se comunicaron y crearon espacios verdes para poder imaginar un lugar 
donde quisieran estar y convivir. Al ponerlos a trabajar en equipos, encon-
tramos una manera para que en ese momento durante las clases asignadas 
a la creación, organización y desarrollo del proyecto los alumnos no se 
sintieran solos, se integraron y trabajaron de manera colaborativa, con res-
peto y organizadamente.

Durante el desarrollo de la investigación, los participantes mostraron 
gran interés y compromiso, participando proactivamente, lo cual se plasmó 
en sus proyectos finales que fueron muy interesantes y bien desarrollados. 
Este beneficio se vio también reflejado en las calificaciones finales, puesto 
que subieron calificaciones en su examen final. 

Los resultados arrojados por la investigación permiten asegurar el incre-
mento en el desempeño de los alumnos, en este caso para la materia de 
geometría analítica apoyada junto con el desarrollo de las propias fortalezas 
en las inteligencias múltiples de los alumnos, y a su vez somos concientes de 
que es una herramienta importante dentro del aprendizaje multidisciplinario. 

Recomendamos ampliamente el pedir a los estudiantes este tipo de pro-
yectos puesto que son capaces de obtener grandes resultados y con ello 
lograr mejorar la enseñanza de cualquier asignatura.

La creación de áreas verdes los motivó y dejó en ellos una forma de 
competir por diseñar el mejor espacio para tener el máximo aprovecha-
miento de estos espacios desocupados en la enms-l, les permitió aprender 
de una manera práctica la obtención de las ecuaciones de las diferentes 
figuras geométricas apoyándose también con el uso de las tecnologías al 
visualizar la forma en que queda la plantilla y después tomar decisiones 
en conjunto para diseñar el espacio que los estudiantes de nuevas gene-
raciones podrán aprovechar si se lleva a cabo la generación del espacio 
propuesto.

Se muestran el proyecto que se les pidió a los alumnos y algunos pro-
yectos desarrollados por los estudiantes durante el semestre. 
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Espacio propuesto para hacer el diseño del área verde en la enms-l.
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Espacio para estudiar actualmente en la enms-l, que no es suficiente para todos los alumnos.
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Algunos proyectos de los alumnos. Se cuenta con los proyectos  
de los equipos de trabajo.
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Haciendo un comparativo de los diferentes proyectos, en general todos 
cumplieron al descifrar la plantilla con los lineamientos establecidos.

Tomaron en cuenta las diferentes plantas que se recomienda colocar en 
los espacios, generaron riego sustentable, el uso de pesticidas orgánicos para 
no contaminar el subsuelo, estudiar en espacios abiertos y con un lugar que 
invite a “estar”; consideraron que ayuda a mejorar la concentración, puesto 
que, al ser un lugar más tranquilo y limpio, ayudará a relajar la mente con 
mayor facilidad. Fomenta el encuentro social, está comprobado científi-
camente que las personas que tienden a relacionarse con otras hacen su vida 
más plena. En esta época de pandemia, el estrés llega a ser más peligroso 
para todos los humanos. Los alumnos comentan que por tanto confina-
miento el estrés los hace enojar, “que se caiga el pelo, te den espasmos en la 
cara que podría hacer que tengas una parálisis facial, entre otras muchas 
cosas y las áreas verdes ayudan a reducirlo porque de alguna manera estan-
do en ese lugar te sentirás más tranquilo, acompañado, pero de manera 
responsable”. Todos éstos son los beneficios que obtenemos de las áreas 
verdes, sin embargo, lo mejor que podemos sacar de esto es ayudar a nues-
tro planeta reduciendo la contaminación, que justo ahora es demasiada. 
Éstos son comentarios y conclusiones comunes que reportaron en sus tra-
bajos los estudiantes. 
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Conclusiones

Aprender matemáticas es “hacer matemáticas” (Nimacachi Bixcul, 2015). 
Después de llevar la materia de Geometría Analítica el semestre pasado, los 
alumnos se sintieron capaces de realizar las diferentes actividades y proyec-
tos que les permitieron comprender de una manera más clara la aplicación 
de la uda. Aun cuando ésta se llevó en la virtualidad, le encontraron mayor 
sentido a la misma. Se dieron cuenta de que se pueden desarrollar proyectos 
bajo diferentes circunstancias, con diferentes ritmos y estrategias de apren-
dizaje, con trabajo colaborativo y logrando el objetivo de crear bajo proyec-
to un espacio ventilado, verde, tranquilo y útil en la enms-l.

Obtuveron asimismo un rendimiento fructuoso para la naturaleza, las 
relaciones sociales, la concientización del medio ambiente y, sobre todo, man-
teniendo el distanciamiento social y la salud. Los alumnos reconocen sus for-
talezas y debilidades en esta “nueva normalidad” y se pretende que las relacio-
nen con cualquier aspecto de la vida esperando poder aplicar los proyectos 
desarrollados cuando sea más oportuno y el modelo híbrido se estabilice. 

En esta revisión documental se encontró que los temas son tratados de 
manera independiente, no se han creado ni correlacionado la geometría 
analítica en la creación de áreas verdes para lograr un aprendizaje de la 
materia. Se encontró información sobre inteligencias múltiples, impartición 
de clases de manera virtual, cambio a la modalidad híbrida, en donde se 
enfocan casi todos los artículos y las direcciones de este tránsito para cubrir 
los lineamientos de seguridad, de poner cámaras en las aulas, proyector, 
ventilación, gel, toma de temperatura y todos los requisitos que se solicitan 
para volver al espacio físico en la institución, pero también se considera 
necesario que se ponga atención y se optimicen los espacios que están sin 
asignar en la enms-l, para que los alumnos tengan lugares en donde puedan 
estar y mantener una sana convivencia. Las aulas no son recomendables 
para que los alumnos permanezcan en ellas, ni siquiera la biblioteca, mien-
tras que en este espacio propuesto por este proyecto permitirá de manera 
eficiente y efectiva que los alumnos que tengan que estar en la institución 
mantengan la sana distancia y al mismo tiempo convivan entre ellos de 
manera responsable.
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Resumen

Los mercados populares y por ende los negocios que los integran han sido 
considerados negocios tradicionales con poco desarrollo tecnológico. Sin 
embargo, las condiciones actuales del sector los obligan a reconocer la im-
portancia que la tecnología de información puede llegar a tener en sus mo-
delos de negocios y particularmente en la relación con sus clientes. Este 
estudio presenta un modelo de referencia para el análisis de preparación 
digital en comercios al detalle de mercados populares. Para ello se recurrió 
a un análisis con enfoques cualitativos que permitió conocer las perspecti-
vas de empresarios sobre su situación actual en relación con las tecnologías 
de la información en sus empresas y por supuesto su nivel de preparación 
digital, que podrá ser confirmado con un enfoque cuantitativo en etapas 
posteriores de este estudio. Este modelo deberá servir de base para estu-
dios posteriores que aborden la problemática y ofrezcan soluciones para 
desarrollar procesos de preparación tecnológica.
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Palabras clave: Preparación digital, transformación digital, comercio electró-
nico, comercio al detalle.

Introducción

Economía digital, inclusión digital, transformación digital y preparación di-
gital son términos que han pasado a ocupar de manera preponderante la 
literatura de negocios en relación con la aceptación y adopción de las tec-
nologías de la información. Si bien durante los últimos 40 años se han ve-
nido observando diversas formas de explicar lo que ocurre alrededor de la 
digitalización, la realidad es que la incorporación de la tecnología enfren-
ta diversas brechas entre personas y empresas que no la facilitan, pero que 
sí impactan el nivel de competitividad de las empresas en los mercados 
donde se encuentran. Resulta normal pensar que la tecnología digital está 
al alcance de todas las corporaciones, sin importar el tamaño o sus carac-
terísticas; la realidad es que en un contexto como el de las empresas mexi-
canas existe una gran brecha económica y tecnológica, especialmente en las 
microempresas, el principal segmento empresarial a nivel mundial. Es-
tas brechas caracterizan empresas con pocos o ningún empleado, con casi 
nula capacidad de movimiento, pocos recursos tecnológicos y económicos 
y en una buena proporción en condiciones de supervivencia. 

Por ello este artículo aborda la situación real del nivel de preparación 
digital en las micro y pequeñas empresas del sector minorista localizadas 
en mercados populares formalmente establecidos de la ciudad de Celaya, 
Guanajuato, México, teniendo como objetivo proponer un modelo de refe-
rencia que pueda ser utilizado para analizar a mayor profundidad el tema 
indicado. 

En este contexto este proyecto disecciona un aspecto clave en las con-
diciones socioeconómicas actuales del nivel de preparación digital de co-
merciantes en mercados tradicionales, para determinar las perspectivas por 
seguir en el caso de que se implementen medidas especiales de utilización 
de tecnología de información en los negocios que mejoren la actividad y 
faciliten las relaciones comercio-cliente. Conocer las características de este 
tipo no sólo implica conocimiento vital para establecer políticas públicas 
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para tal efecto, sino también para que los participantes mismos reconozcan 
su propio nivel de preparación digital y sus posibilidades de adopción de 
estas tecnologías que son factibles comercialmente. En este sentido, el pro-
yecto de investigación conduce a un proyecto educativo o formativo.

Marco teórico

El concepto de preparación digital recibe diversas acepciones; quizás la de 
mayor aceptación se refiere a las posibilidades que un país tiene en el uso 
de las ti. En este sentido, hay conceptos como el propuesto por Dada (2006) 
quien indica que la preparación digital o electrónica es una medida del 
grado en el cual un país, Estado o economía puede estar listo, desea o está 
preparado para obtener beneficios que provienen de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Sin embargo, bajo la perspectiva de este 
proyecto el concepto de preparación digital es más amplio en el sentido de 
que, si bien se reconoce la necesidad de la infraestructura general que es 
proporcionada o generada a nivel de país, el enfoque y la aplicación se de-
rivan hacia dos vertientes donde se realiza la utilización de la ti, en primer 
lugar como aspecto elemental para la competitividad de las empresas, las 
cuales requieren desarrollar sus propias capacidades tecnológicas pero de-
penden de la infraestructura y el marco normativo o regulatorio a nivel de 
país, pero al mismo tiempo dependen de las capacidades de las personas 
que laboran en la organización y que deben desarrollar su propia capacidad 
individual para involucrarse en los proyectos de digitalización en las orga-
nizaciones en las cuales laboran. Es obvio pensar que, sin la integración de 
los tres agentes indicados, país, empresas e individuos, no sería posible 
considerar que existe una preparación digital integral, por ello sostenemos 
el concepto establecido por Jukic et al. (2009) en el que se indica que la 
preparación digital es el nivel de madurez de ciudadanos, negocios y go-
biernos para participar en el mundo electrónico. Esto implica que si bien se 
ha difundido principalmente como un concepto relacionado a nivel de go-
biernos (países), en la actualidad hay un reconocimiento de su importancia 
a nivel de organizaciones y ciudadanos, especialmente en el contexto de un 
mercado abierto global. Por lo tanto, la preparación digital representa la 
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transformación de la sociedad, incluyendo el movimiento de relaciones y 
métodos tradicionales hacia formas más modernas de pensamiento o acción 
en áreas tan diversas como la salud, la educación y la producción (Alaaraj 
e Ibrahim, 2014).

La preparación digital se refiere, en primera instancia, a la capacidad de 
un país de preparación en la infraestructura de la tecnología de la informa-
ción y su habilidad para el desarrollo sostenible (Lou, Lee y Goulding, 2020). 
Esa capacidad a nivel de empresa es generalmente conocida como la capa-
cidad en tecnología de información (Rodríguez-Abitia, Vidrio y Montiel, 
2018). Si bien el concepto es considerando a nivel de país, la preparación 
digital se refiere a tres niveles íntimamente ligados, el nivel de país, el nivel 
de empresa y el nivel de las personas. En su caso, las personas deben apor-
tar las habilidades para el uso y la aplicación de las tecnologías de la infor-
mación, mientras que las empresas deben incorporar dichas tecnologías en 
sus procesos de negocio para poder establecer niveles adecuados de com-
petitividad. Existe una gran cantidad de problemas que surgen de esas bre-
chas y que permiten observar claramente que no todas las empresas (por 
no decir que una gran cantidad de ellas) pueden tener acceso a la ti. Esto 
puede ser un problema multifactorial, por ejemplo, la falta de habilidades 
o capacidades de los empleados, las posibilidades de acceso a la tecnología 
por parte de la empresa, la visión del dueño del negocio, la infraestructura 
disponible para las empresas en entornos con capacidades que tradicional-
mente han sido consideradas limitadas, o inclusive la presencia o ausencia 
de apoyos gubernamentales para incorporar procesos de digitalización. Sa-
lievich (2022) establece cinco factores que afecta la integración de la tecno-
logía de la información en las empresas en general:

• El bajo nivel de alfabetización de la población.
• La ausencia de infraestructura en tecnología de la información.
• Ausencia de especialistas en tecnología de la información.
• El enfoque tradicional de trabajar con materiales u objetos físicos 

tradicionales, en lugar de con objetos digitales.
• La necesidad de una restructuración digital de los modelos de nego-

cio y los paradigmas de gestión.
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Como puede derivarse de estos cinco aspectos, la relación causa efecto 
es multifactorial, pero abarca los tres niveles que previamente se consideran 
en el nivel de preparación digital, es decir, si una economía no cuenta con 
la infraestructura tecnológica nacional y un marco regulatorio que debe ser 
provisto por el gobierno, si las empresas no tienen acceso a la tecnología y 
la incorporan en sus modelos y procesos de negocios para poder converger 
competitivamente en sus mercados, y finalmente si las personas no cuentas 
con las competencias respectivas, de nada sirve lo anterior.

En 2020 en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dispo-
nibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (inegi, 
2020), en relación con los usuarios de telefonía celular se estima que 75.5% 
es usuario, mientras 91.8% de los mismos tiene un equipo inteligente (Smart-
phone). La proporción total de usuarios de internet es de 72%, aunque 78.3% 
de la población urbana lo es, mientras que en las zonas rurales la población 
usuaria se ubica en 50.4 por ciento. Asimismo, 44.2% de los hogares tienen 
computadora y 60.6% cuentan con internet. Un dato interesante es que la 
población de usuarios de computadora en el hogar ha venido disminuyen-
do, ya que en 2020 se estima en 38% de la población contra 51.3% que lo 
era en 2015, contrario a lo que ocurre con internet y la telefonía celular que 
han mostrado un incremento en el mismo periodo, lo que podría interpre-
tarse como una reconversión de los usuarios hacia la telefonía móvil en 
detrimento de la computadora. Un aspecto interesante es que la gran ma-
yoría de los usuarios utiliza hoy en día banda ancha (99.3%), pero por des-
gracia el estudio no presenta los anchos de banda específicos que son utili-
zados. No es la intención del análisis previo valorar la utilización de internet 
en nuestro país, sin embargo, resulta de interés considerar las causas que los 
usuarios argumentan en contra de su uso de internet: las principales son 
falta de recursos económicos, no les interesa o no hay servicio en su locali-
dad. Si bien los datos reflejan la posibilidad de acceso a telefonía móvil y 
por consiguiente a anchos de banda en internet, de ninguna forma propor-
cionan indicadores del dominio de habilidades en el uso y la aplicación de 
tecnologías de la información por parte de los usuarios. 

En relación con los datos nacionales, el estado de Guanajuato se encuen-
tra en condiciones que no son mejores, sino por contrario reflejan un nivel 
de brecha digital mayor, empezando por la cantidad de personas que tienen 
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computadoras, que asciende a 32.4% de la población mayor de 6 años, 67.3% 
de usuarios de internet y 70.5% con teléfono celular. Cerca de 80% de los 
usuarios de internet tienen estudios de preparatoria, secundaria o primaria 
como grado principal de estudios.

Un dato que es de especial interés para efectos de este estudio lo repre-
senta el uso de internet para realizar actividades económicas, sean pagos o 
compras. El reporte indica que 54.4% de los usuarios de internet han reali-
zado ambas transacciones, mientras que tan sólo 30.1% han hecho compras. 
Un dato interesante es que de este último porcentaje sólo 50% puede ser 
considerado como comprador habitual por internet, entendiendo que al 
menos realizan una compra por mes. Artículos de uso e higiene personal, 
artículos para el hogar y alimentos o bebidas son los tres principales que 
son adquiridos por internet (inegi, 2020).

Como señalan Salazar y Marín-Raventós (2021):

La implementación del comercio electrónico como una nueva forma de co-
mercialización no es sólo una decisión empresarial, ya que no todas las em-
presas, ni todos los consumidores de una región están preparados tecnoló-
gicamente para adoptar el comercio electrónico. Para implementar este 
tipo de comercio, las empresas deben realizar un estudio de diagnóstico, 
tanto para saber si cuentan con los recursos tecnológicos internamente, 
como para diagnosticar si sus potenciales clientes también cuentan con di-
cha preparación (p. 1).

Una alternativa que han encontrado las mipymes en últimas fechas es 
abrir un canal de comunicación para servicios a domicilio, bien sea por 
mecanismos tradicionales o inclusive integrando pedidos por medio de re-
des sociales. Como mencionan Villagómez, Vallejo y Del Ángel (2021) las 
redes sociales se han convertido en un canal que potencializa la comercia-
lización de alimentos a través de internet, siendo variables sociodemo-
gráficas (edad, educación e ingresos) las que influyen en la decisión de su 
utilización, mientras que la desconfianza y el miedo a compartir datos per-
sonales son los principales disuasores para hacerlo.

El comercio electrónico parece ser una alternativa que muchas empre-
sas pequeñas han estado explorando para intentar mejorar sus relaciones 
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con los clientes y lograr la sostenibilidad de las ventas. Autores como Olguín, 
Barrera y Placeres (2020) concluyen en su estudio en la ciudad de Monterrey 
que las mipymes están aprovechando los beneficios que proporciona el co-
mercio electrónico para obtener al menos un nivel de ventas mínimo ante 
la pandemia covid-19. 

Un aspecto de gran importancia en las condiciones actuales esta refe-
renciado por el impacto del covid-19 y la forma en que modificó la forma 
de hacer negocios para diversos aspectos; a la fecha empiezan a presentarse 
reportes sobre dicho impacto y la forma en que los negocios han tenido que 
responder a las nuevas condiciones prevalecientes

Por ejemplo, un estudio en Indonesia muestra que existen diferencias 
para las condiciones previas y durante la pandemia. De acuerdo con este 
estudio, la utilidad y la satisfacción percibidas no fueron significativas para 
la adopción de la tecnología de la información, debido a que la pandemia 
obligó a los empleados a adoptar la tecnología y cambiar su ética laboral; 
en este sentido las empresas deberían introducir la tecnología de la infor-
mación por fases para que no aumente la insatisfacción de los usuarios (Gui 
et al., 2021). Por otro lado, un estudio que incluyó cinco casos de estudio 
en empresas de Estados Unidos, China, India y Baréin (Ravindran y Boh, 
2020) propone cinco aspectos de negocios que deben ser cuidadosamente 
evaluados respecto de las implicaciones de la pandemia en los negocios; si 
bien el análisis no hace énfasis en la preparación digital, sí establece cómo 
debería la empresa reconocer los temas que impactan en el nivel de prepa-
ración ante la pandemia. Estos cinco factores, que son denominados como 
las cinco P, son:

• Personas: los reportes indican que los miedos, las inseguridades y la 
ansiedad de los empleados para enfrentar los riesgos de la infección 
por el virus aumentaron mientras las empresas permanecían ope-
rando durante la pandemia. En este sentido un aspecto clave es la 
caracterización de los empleados en función de estado de nativos o 
inmigrantes digitales, siendo los primeros quienes con normalidad 
puede responder más rápidamente al cambiante entorno.

• Procesos: los procesos de negocios clave deben ser evaluados en 
función de su flexibilidad para apoyar los cambios requeridos para 
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individualizar o cambiar los productos o servicios durante la pan-
demia. 

• Productos o servicios: estos hacen la diferencia clave entre sobrevivir 
o cerrar durante la pandemia, para ello la empresa debe evaluar qué 
artículos o servicios son considerados esenciales o no durante la 
pandemia.

• Espacios (place): la crisis del covid-19 ha cambiado el enfoque de es-
pacios físicos por espacios virtuales, desde el trabajo en casa o plata-
formas virtuales para interactuar con clientes o contenidos y entre-
namientos digitales para comprometer a los grupos de interés. La 
empresa tiene que evaluar su preparación y las capacidades para uti-
lizar dichos espacios virtuales. 

• Accesorios (props): incluyen toda la infraestructura de soporte en la 
que la empresa confía para su funcionamiento eficiente y eficaz, por 
ello la empresa tiene que revisar si cuenta con los sistemas de so-
porte para que los empleados trabajen remotamente para contactar 
a los clientes y para hacer llegar sus productos y servicios modifi-
cados.

El tema central es por lo tanto encontrar si las empresas y empresarios 
bajo estas condiciones (micro y pequeñas empresas) cuentan con las capa-
cidades tecnológicas para afrontar proyectos de este tipo como parte de su 
modelo de negocio, a la vez de conocer si sus clientes poseen las tecnológi-
cas para utilizar esta alternativa. La realidad es que no necesariamente esto 
es así: como ha quedado establecido previamente, hay una brecha digital 
significativa entre la población, lo que se refleja en la imposibilidad de rea-
lizar actividades de comercio electrónico. Vargas y Rosas (2019) proponían 
desde antes de la pandemia la necesidad de establecer políticas públicas 
en favor de la implementación del comercio electrónico en micro, peque-
ñas y medianas empresas, que condujera a un crecimiento y desarrollo tan-
gibles, y que se debían promover las oportunidades en todos los niveles de 
gobierno. Es decir, como se ha establecido en esta propuesta, un tema im-
portante que hay que buscar es el desarrollo de capacidades y habilidades 
en las empresas y las personas, pero de igual forma es importante que se 
establezcan políticas públicas que faciliten esta posibilidad.
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La Asociación Nacional de Ventas Online (amvo, 2021) ha medido 
el impacto de la pandemia en el comercio electrónico y establece que en el 
pico de la misma 40% de las ventas se fueron a “en línea”, dado que, por un 
lado, una gran cantidad de personas se vieron obligadas a acudir a las com-
pras en línea resultado de la pandemia, o como establece el propio estudio 
debido al encierro. Aunque al remitir el impacto de la pandemia las restric-
ciones han ido disminuyendo y muchas de las compras han regresado al 
canal físico, no se puede perder de vista que el reporte establece que 34% de 
las empresas participantes (pymes) fue su única fuente de ingresos duran-
te la pandemia. El reporte estima que durante el primer semestre de 2021 
las pymes experimentaron un incremento de 100% de sus ventas por el 
canal digital, estimando que a finales de 2022 35% de las ventas totales serían 
en línea; si bien antes las condiciones al final del año pudiesen predecir una 
nueva crisis de salud resultante de la variante Ómicron, aun no se ha esti-
mado cuál sería el impacto en este caso.

El estudio de la amvo establece que las pymes que participaron en él 
consideran que es indispensable en el momento actual que las empresas 
acudan a los canales digitales para lograr un crecimiento tras la pandemia 
y para ello deben reinventarse y adaptarse rápidamente; sin embargo, el 
problema para efectos de este proyecto es que no considera el caso de la 
microempresas.

De acuerdo con Deloitte (sf), México es el mercado de comercio elec-
trónico más grande en Latinoamérica y reporta que los tres principales 
desafíos que tiene que enfrentar son:

a) Bancarización: buena parte del mercado electrónico o digital de-
pende de la utilización de medios equivalentes, pero aún más el caso 
es que 32% de la población adulta en México no cuenta con ningún 
tipo de producto financiero, mucho menos de servicios digitales 
para tal efecto. 

b) Confianza: una buena parte de la población tiene desconfianza para 
proporcionar sus datos personales para realizar compras en línea.

c) Logística: uno de los grandes retos es lograr que las empresas tradi-
cionales puedan reconvertir sus procesos logísticos con condiciones 
claramente diferenciadas.
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La pandemia ha afectado a los negocios de maneras muy diversas, por 
ello muchas empresas han tenido que adaptarse para sobrevivir, ahora con 
la aparente normalización de las actividades la pregunta subyacente es si las 
empresas deben regresar al estado previo de la pandemia o dar un paso 
adelante en la incorporación de tecnologías de información. Lo cierto es 
que hoy en día el tema es la transformación digital, y la empresas quieran o 
no tendrán que subirse a esa transición sin abandonar su modelo de nego-
cio tradicional. Este proceso es acompañado por la Coordinadora de Fo-
mento al Comercio Exterior de Estado de Guanajuato (Cofoce), que pro-
mueve un ecosistema digital con el fin de impulsar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, promover nuevos modelos de negocio y crecer en tiem-
pos disruptivos para que las mipymes más consolidadas exporten y se inte-
gren a las cadenas de valor establecidas en el estado, si bien habría que 
acotar que este importante esfuerzo es insuficiente y fundamentalmente está 
orientado a empresas exportadoras.

Actualmente, las empresas deben basar su productividad en la alta com-
petitividad digital. Por ello hay que considerar que, si para empresas que 
cuentan con cierto nivel de estructura resulta complejo incorporar procesos 
de este tipo, la situación se complica con las microempresas, que en la ma-
yoría de las ocasiones no cuentan con ninguna estructura formal. Diversos 
estudios han concluido que la preparación digital (concretamente la prepa-
ración en el comercio electrónico) es muy importante en tiempos de incer-
tidumbre como ha sido el caso de la pandemia por covid-19; el nivel de 
preparación determinará la continuidad y sostenibilidad de una empresa 
en un entorno de negocios volátil (Priambodo et al., 2021).

En el ámbito individual, las personas adoptan sistemas de información 
a partir de su expectativa de que les puede ayudar a lograr sus metas; lo 
mismo ocurre con las pymes, este tipo de empresas esperan lograr su mi-
sión eficientemente mediante la adopción de la tecnología de la información. 
Cuando una pyme reconoce que la ti puede estar relacionada con ella, 
tiene un alto nivel de preparación, sin embargo, muchas no adoptan el co-
mercio electrónico debido a que no cuentan con suficiente conocimiento 
organizacional para innovar (Sumiyana y Susilo, 2021). De alguna manera 
esta situación está relacionada con su contexto: las personas o las empresas 
(especialmente las micro y pequeñas) están íntimamente ligadas con el ni-
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vel de preparación digital en los tres niveles en que éste es concebido, a 
nivel personal, a nivel de empresa y a nivel de país, y por consiguiente si su 
entorno inmediato no está asociado con el uso innovador de tecnologías de 
la información, no contará con la suficiente motivación para involucrarse 
en una aventura tecnológica.

Diseño metodológico

Para la realización de este estudio se empleó un enfoque no experimental 
mixto de investigación que evalúa las condiciones de preparación digital de 
los comerciantes de un mercado popular en la ciudad de Celaya en relación 
con las habilidades tecnológicas de sus clientes, que pueda permitir la apli-
cación de herramientas de tecnología de información y desarrollo de habi-
lidades para mejorar las condiciones del negocio ante los retos que plantea 
la pandemia por covid-19. Para tal efecto se utilizan enfoques cualitativos 
y cuantitativos para recolectar información por parte de los comerciantes 
participantes en mercados populares, y de sus clientes habituales. 

El estudio implica desde su inicio establecer una caracterización de los 
sujetos de investigación a partir de variables predeterminadas que deberán 
ser establecidas en la primera de tres etapas del proyecto (véase la figura 1).

Figura 1. Etapas del estudio
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En la etapa actual se utilizan dos técnicas de obtención de información 
referente a los comerciantes, mediante la utilización de cuestionarios se-
miestructurados, grupos de discusión y entrevistas a profundidad. En este 
caso el equipo investigador recabó información mediante la observación y 
el diálogo, cuando los participantes no acepten ser grabados. En forma pa-
ralela se realizó una entrevista similar a la de los comerciantes, pero enfo-
cada a los clientes para evaluar su percepción, sus experiencias y el nivel de 
uso y aceptación de las tecnologías de información en su vida diaria, y en 
especial en sus actividades de compra. El enfoque cualitativo tuvo como fin 
recabar, comprobar y en su caso actualizar la información sobre los factores 
relevantes para el estudio, así como nutrir los conocimientos obtenidos del 
análisis de modelos presentados por otros autores y poder definir los cons-
tructos con los cuales se generará un modelo de referencia para continuar 
con el desarrollo de las siguientes etapas del proyecto.

Para tal efecto se realizaron 7 entrevistas a comerciantes y 10 entrevistas 
a clientes, los cuales fueron elegidos por su interés para participar y que 
tuvieran relación con el comercio al detalle en mercados populares de la 
ciudad de Celaya, bien fuera como comerciantes o como clientes, sin im-
portar su nivel de formación o conocimiento en tecnologías de la informa-
ción ya que éstos sólo servirían para contextualizar las ideas y referencias 
que se tenían sobre la temática del estudio. Cabe aclarar que en la ciudad 
de Celaya existe un total de 7 mercados formales que implican alrededor de 
760 negocios y un estimado de 40 000 clientes potenciales que acuden a los 
mismos de manera cotidiana.

La guía de entrevista se conformó por 21 preguntas que surgen de los 
modelos de referencia utilizados y la experiencia previa del equipo investi-
gador sobre el tema (véanse los anexos A y B).

Análisis y discusión

En busca del desarrollo de un modelo de referencia para este caso de estu-
dio se tomaron en cuenta varios modelos anteriormente propuestos, como 
lo son el modelo de preparación digital percibido (perm) de Molla y Licker 
(2005) el que, desde una perspectiva teórica multidimensional, contempla 
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factores organizacionales internos y del entorno asociados con la adopción 
del comercio electrónico. Además, identifica el nivel de preparación digital 
en dos etapas: inicialización e institucionalización. Para operacionalizar 
dicho modelo, los autores definen dos variables; una que mide la prepara-
ción organizacional percibida (poer), basada en factores internos de la or-
ganización que reflejan el grado en que los directivos creen que su organi-
zación cuenta con el conocimiento, los recursos del negocio, humanos y 
tecnológicos, el compromiso y la gestión adecuados para adoptar el comer-
cio electrónico, y otra que mide la preparación externa percibida (peer) 
entendida como el grado en que la administración considera que los facto-
res externos, como las fuerzas del mercado, el gobierno y las industrias de 
apoyo están dispuestos a brindar soporte para que la empresa implemente 
y/o desarrolle el comercio electrónico (Molla y Licker, 2005). Como com-
plemento de este modelo, Jones y Brunello (2014) realizaron una adapta-
ción a partir del mismo que busca fortalecer la medición de la preparación 
digital que surge del modelo perm, tomando en cuenta un indicador obje-
tivo con base en el nivel de complejidad de las tic implementadas, ade-
más de considerar diferencias por sector y tamaño organizacional (véase la 
figura 2).

Figura 2. Modelo de adopción del comercio electrónico (ace)
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FuEntE: Jones y Brunello (2014). 



 M O D E L O  D E  R E F E R E N C I A  PA R A  A N Á L I S I S  D E  P R E PA R A C I Ó N  D I G I TA L  E N  C O M E R C I O S   130

Finalmente se toma en consideración la propuesta Muafi et al., (2021), 
quienes consideran un modelo para el proceso de preparación digital y 
adopción de la tecnología de información en empresas pequeñas y media-
nas, en el cual proponen considerar los factores externos relacionados con 
la adopción de las tic como las políticas gubernamentales, la competencia 
e influencias, además de considerar que con el uso de las tecnologías se 
percibe un valor en la utilización de la tecnología de la información para la 
organización. Por lo tanto, el modelo operacionaliza cinco variables, donde 
las políticas de gobierno en tecnologías de la información y el nivel de com-
petencia tecnológica de las propias empresas (entendidas como un ente 
social) determinan el uso de la tecnología de la información y por consi-
guiente implican un nivel preparación tecnológica y el reconocimiento del 
valor de la tecnología de información.

Estos tres modelos se utilizan como referencia y punto de partida para 
estructurar la entrevista, cuyos resultados fueron analizados mediante la 
técnica de nubes de palabras a efecto de catalogar las respuestas obtenidas 
a cada pregunta. Esta técnica cualitativa consiste en recolectar las respuestas 
de cada pregunta y someterlas a un análisis de contenido mediante softwa-
re que clasifica la incidencia de aquellas palabras que representan la mayor 
presencia en las diferentes respuestas a cada pregunta. Si bien este tipo de 
análisis es limitado en cuanto a sus conclusiones, permite guiar al investi-
gador sobre las posibilidades por considerar de manera especial.

Como se observa en las nubes de la figura 3, hay conceptos que permiten 
inferir conclusiones sobre las percepciones que tienen los participantes; es 
así que sobresalen palabras como clientes, redes, tecnología, innovaciones, 
transferencias, pagos, internet, pedido, ventas, competencia, seguridad, apo-
yos, mentalidad, facilidades, impuestos, etc. Cada nube representa la agru-
pación para una de las preguntas guía de las entrevistas (anexo A); como 
puede observarse, la primera de ellas responde a la pregunta 19 vinculada 
con la confianza y seguridad, relacionándose a factores como las expecta-
tivas que se tienen sobre el uso de las tecnologías en este sector. En la se-
gunda, la pregunta 11 está relacionada con tecnologías conocidas y emplea-
das, haciendo referencia a un análisis de la situación actual del comercio 
(diagnóstico), la tercera nube se relaciona con mercadotecnia y servicios 
electrónicos, y la cuarta analiza las respuestas a la pregunta 18 con impre-
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siones sobre la relación de empleados y clientes con la tecnología. Esta úl-
tima alude a ventajas y desventajas que se observan dentro de este entorno 
(véase la figura 3). Es decir, son parámetros que permiten inferir, para el 
modelo de referencia propuesto, aquellos aspectos que deben ser consi-
derados.

Figura 3. Nubes de temas seleccionados

FuEntE: elaboración propia a partir de entrevistas. 

Con base en el análisis de nubes y el contenido específico se propone 
un modelo que servirá de base para subsiguientes estudios donde se busca-
rá hacer un análisis cuantitativo que arroje mejores resultados. Este mode-
lo está conformado por tres categorías: diagnóstico, expectativas y alcances 
(véase la figura 4). 
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Figura 4. Modelo de referencia generado
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FuEntE: elaboración propia a partir de entrevistas con comercios. 

En la categoría de diagnóstico se considera que los participantes consi-
deran que es importante conocer cuáles son las capacidades para utilizar 
tecnologías de la información en sus negocios y su capacidad para acceder 
a ellas. En esta categoría se identifican cuatro factores: los factores generales 
del negocio y de su propietario; la experiencia de los miembros de la orga-
nización en la utilización de tecnologías de información, medidos como la 
capacidad asociada en aspectos previos y personales; la evaluación de las 
percepciones y experiencias de los miembros, como elementos favorecedo-
res o limitativos de la utilización de la tecnología, y finalmente las propias 
tecnologías que son ya incorporadas de manera voluntaria u obligatoria por 
la empresa.

En la categoría de expectativas se detalló cómo los participantes consi-
deran que la tecnología de la información puede incorporarse en la organi-
zación a través de elementos como el compromiso, la capacidad de los em-
pleados y la normatividad que regule la operación y el posible fomento del 
uso de tecnologías de la información.
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La última categoría se refiere a los alcances esperados por los partici-
pantes, medidos en términos de ventajas o desventajas observables. Por ello 
los participantes consideran temas como confianza, utilidad para el negocio, 
competitividad del negocio y el impacto positivo o negativo que puede tener 
la tecnología, y un factor que es considerado como vital: la posible respues-
ta de los consumidores o clientes, bajo dos perspectivas, su disposición a la 
utilización de la tecnología y su capacidad para hacerlo.

Conclusiones y seguimiento

Las microempresas, y en algunos casos las empresas pequeñas del sector 
detallista en mercados populares, representan un modelo tradicional de 
comercio. Son empresas que atienden en su mayoría a clientes que no ne-
cesariamente utilizan tecnologías de información en sus operaciones co-
merciales. Por otra parte, los comercios enfrentan problemas estructurales 
asociados a su nivel de preparación digital. Sin embargo, las consecuencias 
de la pandemia y las condiciones actuales en la sociedad en su conjunto 
permiten percibir que existe una fuerte presión hacia la digitalización de 
procesos internos de los comercios y de sus relaciones con los clientes. Este 
estudio permitió elaborar un modelo de referencia que puede servir de base 
para analizar empíricamente si la aseveración previa es real o es una supo-
sición que parte de premisas falsas. El estudio logrado hasta el momento 
permite concluir que los empresarios de este tipo de negocios perciben 
factores y características relacionados con los propuestos por los modelos 
de referencia, y comprueban la necesidad de abordar algunos otros, como 
la percepción sobre las ventajas y desventajas de la tecnología de la infor-
mación y la digitalización, las cuales se presentan en el modelo generado 
en este estudio.

Gracias a las actividades durante esta etapa del proyecto se pudo obtener 
un modelo de referencia que recoge las experiencias y expectativas de los 
comerciantes, el cual ha sido presentando como resultado en este reporte.

En trabajos subsiguientes de continuidad se deberá operacionalizar el 
modelo de referencia para validarlo empíricamente mediante encuestas 
cuantitativas a clientes y comercios, y de esta forma depurarlo para ofrecer 
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guías o apoyos a las empresas para desarrollar procesos de preparación 
tecnológica y de digitalización de sus actividades comerciales.

Anexo A: Entrevista realizada a comerciantes

 1. Giro comercial de la empresa / negocio: 
 2. Antigüedad en el puesto:
 3. Nivel educativo formal alcanzado: 
 4. Edad: 
 5. Género: 
 6. ¿Cuál es el número de empleados en su negocio?
 7. ¿Cuál es su experiencia con el uso de las tecnologías de la infor-

mación?
 8. ¿Ha escuchado del uso de tecnologías de la información en nego-

cios comerciales (con proveedores, clientes o conocidos)?
 9. ¿Ha realizado alguna compra / venta en línea?
10. ¿Está de acuerdo con el uso de tecnologías en su negocio?
11. ¿Con que tecnologías cuenta su negocio?
12. ¿Cuenta con acceso a internet en su negocio? ¿De qué capacidad? 
13. ¿Qué capacidad tienen usted y sus empleados para el manejo de 

sus tecnologías?
14. ¿Qué servicios electrónicos emplea o conoce?
15. ¿Cuenta con algún asesoramiento (despacho contable / técnico en 

sistemas / alguien con conocimientos)?
16. ¿Cuenta con acceso a métodos de pago no físicos en su negocio?
17. ¿Sus clientes han solicitado compras en línea o algún otro tipo de 

compra distinto al convencional? 
18. ¿Qué impresión tiene sobre la capacidad propia, de sus empleados 

y clientes para la implementación y el manejo de tecnologías rela-
cionadas en su negocio?

19. ¿Qué tanto confía en que sus clientes puedan aceptar el manejo de 
tecnologías para el comercio de sus productos?

20. ¿Qué factores considera necesarios para la implementación de tec-
nologías de la información en su negocio?
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21. ¿Qué ventajas y desventajas podrían resultar de la aplicación de la 
tecnología de la información en su negocio?

Anexo B: Entrevista realizada a clientes

 1. Nivel educativo formal alcanzado: 
 2. Edad: 
 3. Género: 
 4. Estado civil: 
 5. ¿Cómo considera que se encuentra su estabilidad económica?
 6. ¿Realiza o realizaría compras en mercados municipales?
 7. ¿Cuál es su experiencia con el uso de las tecnologías de la informa-

ción?
 8. ¿Ha escuchado del uso de tecnologías de la información en nego-

cios comerciales (con familiares o conocidos)?
 9. ¿Ha realizado alguna compra / venta en línea?
10. ¿Está de acuerdo con el uso de tecnologías en los negocios comer-

ciales?
11. ¿Con que tecnologías cuenta en su hogar o trabajo?
12. ¿Cuenta con acceso a internet? ¿De qué tipo y capacidad?
13. ¿Qué capacidad considera que tiene usted para el manejo de la tec-

nología?
14. ¿Qué servicios electrónicos emplea o conoce?
15. ¿Cuenta con algún asesoramiento en tecnologías de la información 

(despacho contable / técnico en sistemas / alguien con conocimien-
tos)?

16. ¿Está familiarizado con métodos de pago no físicos (tiendas en lí-
nea, apps, transferencias bancarias o pagos de servicios)?

17. ¿Ha solicitado o preguntado acerca de compras en línea o algún 
otro tipo de compra distinto del convencional en comercios en mer-
cados municipales? 

18. ¿Qué impresión tiene sobre la capacidad propia, de empleados y de 
los negocios en general para la implementación y el manejo de tec-
nologías relacionadas en actividades comerciales y de servicios?
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19. ¿Qué tanto confía en que la sociedad pueda aceptar el manejo de 
tecnologías para el comercio al detalle?

20. ¿Qué factores considera necesarios para la implementación de tec-
nologías de la información en negocios tradicionales?

21. ¿Qué ventajas y desventajas podrían resultar de la aplicación de la 
tecnología de la información en comercios al detalle?
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Resumen

El objetivo de la presente investigación etnoecológica, cultural y socioco-
mercial radica en contribuir de manera sistemática a identificar y analizar 
los procesos de economía social solidaria que intervienen en la producción, 
la recolección y el manejo tradicional de plantas medicinales, en las pobla-
ciones de la región del Tentzo, Puebla. Al mismo tiempo, se buscará pro-
fundizar en el conocimiento tradicional campesino sobre las especies y sus 
propiedades medicinales, así como sus procesos de comercialización dentro 
y fuera de la región, buscando identificar si existe un comercio justo. Final-
mente, se buscará analizar cuantitativamente la importancia cultural y eco-
nómica de las plantas medicinales recolectadas en la región de Tentzo, Pue-
bla, considerando a la familia campesina como unidad básica en el proceso 
de recolección, manejo y comercialización de plantas medicinales.
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Introducción

La salud de la población es decisiva en el desarrollo económico y social 
(Torres Domínguez, 2010). El impacto de la globalización y el capitalismo 
sobre la salud de la población y la atención médica es contundente (Molina 
Salazar et al., 2002). Los medicamentos son bienes de consumo comercia-
lizables, pero al mismo tiempo son bienes sociales que tienen que ser efi-
cientes, seguros y económicamente accesibles para cualquier ser humano 
que los requiera (Torres Domínguez, 2010). Sin embargo, la producción de 
medicamentos y el destino de éstos en el mundo globalizado y capitalista 
actual presenta una situación de desigualdad entre países y entre individuos 
(Perez Valerino, 2008).

En la actualidad los medios de mercadeo masivos de empresas trasna-
cionales promueven el consumo de tabaco, alcohol, bebidas gaseosas y ali-
mentos procesados (Molina Salazar et al., 2002). Lo anterior impacta direc-
tamente la salud de la población, incrementando los niveles de obesidad y 
diabetes, provocando que las muertes por enfermedades cardiacas y acci-
dentes cerebrovasculares se incrementen (ocde, 2019).

El proceso de globalización y el capitalismo se vinculan con la produc-
ción, distribución y consumo, por lo que modifican los estilos de vida, el 
consumo y el empleo de los recursos naturales (Molina Salazar et al., 2002). 
Lo anterior nos permite entender que el propio sistema capitalista ha pro-
piciado condiciones de desnutrición que favorecen el desarrollo de las en-
fermedades infecciosas.

Históricamente, la medicina tradicional se ha utilizado para mantener 
la salud, prevenir y tratar enfermedades, en particular enfermedades cró-
nicas (World Health Organization [who], 2013), como las que en la actua-
lidad se han ido incrementando a causa de la influencia del sistema de con-
sumo capitalista. De igual manera, el mismo sistema capitalista ha minado 
la capacidad de respuesta sanitaria en la protección contra las enfermedades 
(Molina Salazar et al., 2002).

En México la medicina tradicional se entiende como un mosaico de 
elementos procedentes de diversas culturas. La medicina tradicional mexi-
cana actual es resultado del sincretismo que se produjo entre las culturas 
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mesoamericanas prehispánicas y la española, fusionadas a partir del siglo 
xvi (Jiménez Silva, 2017).

En la actualidad, a pesar de que se ha reconocido el uso empírico de los 
recursos naturales empleados en las prácticas curativas tradicionales, es 
posible observar que las plantas medicinales se encuentran marginadas 
como mercancía respecto de sus posibilidades de desarrollo, tanto en sus 
posibilidades terapéuticas como en lo que respecta a optimizar un abasto 
sustentable y un comercio solidario.

Por ende, se hace necesario responder la siguiente pregunta de investi-
gación: ¿son necesarias las investigaciones etnobotánicas y las prácticas de 
economía social y solidaria en los procesos de manejo y comercialización 
de plantas medicinales en el área natural protegida Sierra del Tentzo, en 
Puebla, México?

Dicho lo anterior, el propósito de la presente investigación se funda-
menta en analizar el conocimiento etnoecológico y las estrategias de diver-
sificación económica en las que intervengan procesos de recolección, ma-
nejo y comercialización de plantas medicinales, que pudieran ser la base 
para una economía solidaria, en las comunidades campesinas e indígenas 
de la Sierra del Tentzo, México. 

La región de la Sierra del Tentzo, Puebla, se localiza en la zona centro 
oeste del territorio actual del estado de Puebla (Decreto del Ejecutivo del 
Estado, por el que declara Área Natural Protegida de Jurisdicción Estatal, 
en su modalidad de Reserva Estatal, la zona denominada “Sierra del Tentzo”, 
2011) y se distingue por la enorme biodiversidad vegetal y animal que posee, 
pues en ella convergen diversos ecosistemas.

Dentro de los logros obtenidos en esta investigación se pudo observar 
que, a pesar de la dinámica urbanizadora que se observa en la región de 
Puebla, la adopción de expresiones culturales y sociales trasmitidas median-
te la oralidad en grupos domésticos, ha permitido la permanencia de prác-
ticas y manejo de recursos tradicionales para la atención de la salud, que 
pueden fungir como estrategias económicas de supervivencia para unidades 
domesticas campesinas desde la perspectiva de la economía social y solida-
ria. De igual manera, la presente investigación busca disminuir la brecha de 
ignorancia generada por el analfabetismo científico y educativo en el mun-
do actual. Lo anterior mediante el intercambio de saberes y experiencias 
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que pongan al alcance de toda la sociedad recursos que promuevan la salud 
de manera accesible. 

Finalmente, dichas expresiones culturales y sociales deben ser estudia-
das y analizadas desde la óptica de ciencias como la etnobotánica, que cues-
tionan la perspectiva unidireccional e instrumental del cientificismo, bus-
cando integrar la perspectiva de hombres y mujeres en su interrelación con 
las plantas.

Economía social y solidaria

Su origen se remonta a las corrientes del pensamiento socialcristiano y 
socialista de la Europa del siglo xix (Guerra, 2020), en respuesta a las cri-
sis periódicas generadas por el patrón de acumulación y la sobreproducción 
necesarios para sostener la Revolución Industrial (Díaz, 2017). Durante 
esta época, autores como Simón de Sismondi sentaron las bases del pen-
samiento socialista y la economía social, reconociendo la lucha de clases y 
planteando una política social limitada por una teoría de beneficencia. Su 
obra hace contrapeso al autoproclamado triunfo de la economía clásica de 
esa época. Sismondi hace notar los males emanados del sistema capitalista: 
las crisis de superproducción y el nacimiento de una clase miserable: la 
obrera.

En la Europa de los siglos xix y xx, se observó el surgimiento de tres 
subgrupos de organizaciones de economía social que son de vital impor-
tancia y prevalecen hasta nuestros días: cooperativas, sociedades mutuas y 
asociaciones. Durante este periodo, las cooperativas se integraron en sec-
tores evitados por inversores capitalistas que, si bien pudieron beneficiarse 
de acuerdos gubernamentales, en su mayoría no lo hicieron. Por su parte, 
las sociedades mutuas buscaron dar respuesta a problemas sociales reunien-
do a miembros de la industria o de alguna profesión, siendo toleradas y 
controladas por el gobierno. Finalmente, las asociaciones dieron voz a de-
mandas ejerciendo presión social para el beneficio de sectores desfavoreci-
dos de la sociedad (Laville et al., 2007). En la actualidad, el impacto de la 
economía social en Europa es significativo particularmente en Reino Unido, 
Francia, Bélgica, España y Suecia (Tremblay, 2009).
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Situación actual

Mucho se ha estudiado sobre la importancia de las virtudes curativas de las 
plantas medicinales. Estos conocimientos han trascendido el tiempo al 
transmitirse generación tras generación y dar lugar a la ciencia médica. Tal y 
como lo demuestran diversos autores en sus escritos sobre la importancia 
de la herbolaria medicinal para la salud de diversas comunidades. 

Tal es el caso de Martínez Moreno et al. (2006), Campos Cabral (2003) 
y Álvarez Quiroz et al. (2017), quienes hacen alusión a la importancia de 
las plantas medicinales en la vida de las comunidades. Las dos primeras 
investigaciones mencionan elementos culturales y estrategias de supervi-
vencia fundamentadas en el conocimiento empírico de grupos humanos 
que dependen de la recolección o comercialización de especies medicinales. 
Álvarez Quiroz et al. (2017), por su parte, menciona, al igual que otros 
autores, los usos de las especies que están al alcance del consumidor final 
en diversos mercados tradicionales. 

Autores como Castañeda Sifuentes (2014) incluso analizan de manera 
cuantitativa la importancia relativa, la frecuencia de uso y el valor cultural 
de diversas especies medicinales. 

Al analizar la importancia de las plantas medicinales se hace pertinen-
te entender la interrelación de éstas con el ser humano; la forma en que nos 
relacionamos con dichas especies medicinales es mediante su uso y comer-
cialización. Hersch Martínez y Fierro Alvarez (2001) analizan algunos ras-
gos significativos de los procesos de recolección, acopio y comercialización 
de plantas medicinales desde una perspectiva histórica que trasciende has-
ta nuestros días. 

Por otro lado, al hablar del manejo de bienes con una relación tan mar-
cada con el ser humano, se hace pertinente integrar un análisis científico 
que integre el conocimiento tradicional campesino en el manejo de los re-
cursos naturales con el conocimiento ecológico tradicional. Es en este pun-
to donde autores como Boege et al. (2000) proponen la etnobotánica y la 
gestión comunitaria como elementos claves para el manejo e investigación 
de bienes naturales. Hersh-Martínez y Chevez (1996) incluso encuentran 
que la etnobotánica y la gestión comunitaria se potencializan para el estudio, 
el manejo y la comercialización de bienes naturales. 
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Finalmente se hace necesaria una teoría económica que potencialice los 
elementos humanos de solidaridad que se gestan en la comercialización de 
plantas medicinales. La economía social y solidaria debe ser estudiada y 
entendida desde una perspectiva histórica que nos lleve a comprender las 
necesidades que ha subsanado a lo largo de la historia haciendo contrapeso 
al sistema hegemónico. Guerra (2020) y Díaz (2017) realizan este análisis 
de manera magnífica.

Metodología

La presente investigación pretende ser una “investigación de huarache”, ti-
pificada por el doctor Hernández Xolocotzi (2007) como

Aquella que empieza por las bases, que va al terreno de los hechos, que va 
con la gente que está realizando las acciones; aquella que, con toda la hu-
mildad del caso, aprende o trata de aprender de esa gente; aquella que está 
consciente de que muchas veces nuestra aculturación nos frena, nos inhibe 
e impide que aprendamos muchas cosas que están en realidad a nuestro 
alcance.

Mediante un análisis histórico se buscó entender el pasado y el presen-
te en la recolección y comercialización de plantas medicinales, buscando 
una comunicación entre las experiencias actuales y las experiencias pasadas 
que puedan ser actualizadas o redimidas mediante prácticas de economía 
social y solidaria. 

En primera instancia, se buscó obtener los permisos de las autoridades 
locales y el consentimiento informado de los entrevistados, de acuerdo con lo 
establecido en el Código de Ética Etnobiológica (mencionado por Ochoa y 
Ladio, 2015). La aproximación ha sido cuali-cuantitativa mediante entre-
vistas con distinto grado de estructuración: desde la realidad del entrevis-
tado “emic” y observando la perspectiva del entrevistador “etic” (Martin, 
1977) utilizando la metodología “bola de nieve”.
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Resultados

Manejo del Área Natural Protegida de Jurisdicción Estatal,  
Reserva Estatal Sierra del Tentzo

El establecimiento del Área Natural Protegida de Jurisdicción Estatal Sierra 
del Tentzo tiene como objetivo general de acuerdo con su declaratoria,

Conservar los ecosistemas, hábitats y la biodiversidad que albergan, inclu-
yendo los procesos ecológicos, los cambios naturales y los servicios ecosisté-
micos que permiten la continuidad y evolución de la vida en el anp Sierra del 
Tentzo y las zonas de influencia; rescatando al mismo tiempo la cultura tra-
dicional, promoviendo una mejora en el bienestar y progreso sustentable de 
la población humana de la región, garantizando así la protección de la rique-
za biológica y cultural para las generaciones futuras [de Puebla G. C. D. E. 
Periódico Oficial., 2011, p. 3-4].

Zonificación del anp Sierra del Tentzo

Para proteger las zonas núcleo, se establecieron zonas de amortiguamiento 
(véase la figura 1) dentro de la poligonal del anp Sierra del Tentzo de acuer-
do con el Programa de Manejo del Área Natural Protegida de Jurisdicción 
Estatal, Reserva Estatal Sierra del Tentzo. Estas zonas orientan las activida-
des de aprovechamiento hacia el desarrollo sustentable y buscan lograr la 
conservación de los ecosistemas a largo plazo; en el anp Sierra del Tentzo 
se encuentran las siguientes subzonas [de Puebla G. C. D. E. Periódico Ofi-
cial., 2011, p. 6]:

a) De aprovechamiento especial (con una superficie de 5 474.92 hec-
táreas): Aquellas superficies generalmente de extensión reducida, 
con presencia de los recursos naturales que son esenciales para el 
desarrollo social, y que deben de ser aprovechadas sin deteriorar 
el ecosistema, modificar el paisaje de forma sustancial ni causar im-
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pactos ambientales irreversibles en los elementos naturales que con-
forman. 

b) De recuperación (con una superficie de 2 324.19 hectáreas): Aquellas 
superficies en las que los recursos naturales han resultado severa-
mente alterados o modificados y que serán objeto de programas de 
rehabilitación y recuperación. 

c) De asentamientos humanos (con una superficie de 149.27 hectáreas): 
Aquellas superficies donde se ha llevado a cabo modificación sus-
tancial o desaparición de los ecosistemas originales debido al desa-
rrollo de asentamientos humanos, previos a la declaratoria del área 
protegida.

d) De aprovechamiento (con una superficie de 19 526.01 hectáreas): 
Aquellas superficies en la que los recursos naturales pueden ser apro-
vechados y que, por motivos de uso y conservación de los ecosiste-
mas a largo plazo, es necesario que todas las actividades productivas 
se efectúen bajo esquemas de aprovechamiento sustentable.

Figura 1. Área Natural Protegida Reserva Estatal Sierra del Tentzo: poblaciones

FuEntE: Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, 1984.



 E T N O B O TÁ N I C A  Y  E C O N O M Í A  S O C I A L  Y  S O L I D A R I A  E N  E L  M A N E J O  Y  L A  C O M E R C I A L I Z A C I Ó N  D E  P L A N TA S   147

Analfabetismo científico y educativo

En la presente investigación se pudo constatar que, dentro del proceso de 
toma de decisiones del consumidor final para con las plantas medicinales, 
existe un desconocimiento y abandono de las costumbres locales debido 
a procesos colonializantes, entre los que se incluye la venta de especies 
sustitutas para diversos remedios (Blanco Jaspeado, 2019). De igual ma-
nera, puede observarse una falta de interés en los jóvenes y adultos fruto 
del poco interés que se tiene en alfabetizar respecto del uso, el manejo y 
la conservación de los recursos naturales y culturales que pueden encon-
trarse en mercados tradicionales y/o tiendas naturistas, específicamente 
plantas medicinales.

La importancia de la etnobotánica para con una educación  
y concienciación científica 

Educar y hacer “ciencia” requieren el encuentro de hombres y mujeres, por 
lo que la educación e investigación deben ser un diálogo donde predomi-
ne la “reflexión y la acción” (Freire, 1997). Lo anterior puede lograrse me-
diante la generación de concienciación sustentada en el establecimiento de 
encuentros con diversos actores y mediante la participación política en 
grupos de interés y presión. 

Es lógico presuponer que los actores que se encuentran en el poder y 
cuyos intereses dependen de la falta de concienciación de la sociedad eviten 
que la misma acceda a fuentes de conocimiento alternas a las establecidas 
por el propio sistema. Lo anterior provoca que tanto los contenidos por 
enseñar como las estrategias pedagógicas y los estilos de enseñanza sean 
ajenos a estudiantes de contextos socioculturales invisibilizadas por el dis-
curso del Estado y del sistema hegemónico (Palermo, 2015). individuos 
invisibilizados no tienen sitio en la sociedad si no están dispuestos a aban-
donar sus costumbres y deshacer sus comunidades para integrarse al mundo 
actual (Lander, 2000).
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El conocimiento ecológico tradicional

Actualmente, sufrimos las consecuencias de no haber incluido dentro de la 
economía un desarrollo ecológico racional. Y lo que es peor, el conocimien-
to científico, desde la mirada antropocéntrica, no ha podido evitar la depre-
dación ecológica que ocurre debido a la economía capitalista. 

De acuerdo con Connor (2000), la respuesta a la pregunta “¿Es posible 
el capitalismo sostenible?” es “No”, tanto para el mediano como para el 
largo plazo. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que el capitalismo 
tiende a la autodestrucción y a la crisis (Coraggio, 2012; Martínez Kasten, 
2013); la economía capitalista mundial crea pobrezas y hambrunas.

Desde esta perspectiva, no se puede esperar que campesinos y trabaja-
dores soporten eternamente las crisis, y a pesar de que la economía clásica 
busque definir el concepto de “sostenibilidad”, concuerdo con Connor 
(2000) en que la naturaleza está bajo ataque del sistema de producción y 
consumo capitalista.

El conocimiento campesino  
en el manejo de los recursos naturales

El aprovechamiento, manejo y conservación de la flora y la fauna silvestres 
en las comunidades rurales o indígenas se relaciona en gran medida al co-
nocimiento tradicional y a la forma en que los grupos campesinos perciben 
sus experiencias y necesidades (Maya Ortega et al., 2019).

El conocimiento tradicional sobre el medio ambiente forma parte de los 
saberes que los campesinos emplean para la toma de decisiones en sus ac-
tividades agrícolas: esencialmente para minimizar riesgos y optimizar los 
recursos existentes (Miranda-Trejo et al., 2009). En contraposición, las es-
trategias de protección y conservación de áreas naturales protegidas impo-
nen restricciones legales en el uso de los recursos naturales (Decreto del 
Ejecutivo del Estado, por el que declara Área Natural Protegida de Jurisdic-
ción Estatal, en su modalidad de Reserva Estatal, la zona denominada Sierra 
del Tetnzo, 2011) a pesar de que son actividades usuales en las comunidades 
rurales e indígenas.
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Plantas medicinales en la medicina tradicional Indígena

Para la Organización Mundial de Comercio (omc), la medicina tradicional 
es la suma total de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, 
creencias y experiencias indígenas de las diferentes culturas, sean o no ex-
plicables, utilizados para el mantenimiento de la salud, así como para la 
prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades fí-
sicas y mentales (omc, 2008).

Para las culturas indígenas, la recolección de plantas y hongos medici-
nales comestibles es una actividad tan valiosa como la recolección de ma-
dera de los bosques, para su uso y comercialización (Boege et al., 2000).

Conocimiento tradicional  
y comercialización de plantas medicinales 

El conocimiento tradicional etnobotánico y etnoecológico que se estudia 
en la actualidad es el resultado de incontables observaciones y experimen-
tos empíricos de generaciones de estudiosos y observadores prehispánicos 
de la naturaleza (Gómez-Pompa, 1993). Desde la Antigüedad, la subsisten-
cia humana se ha encontrado ligada al acervo de conocimientos sobre las 
especies como resultado de una estrecha relación con plantas y animales 
(Martínez Moreno et al., 2006). El uso de plantas medicinales en México se 
remonta a la época prehispánica, nutriéndose posteriormente de la medi-
cina occidental a la llegada de los españoles (Viesca Treviño, 2010). Como 
se puede observar, el conocimiento, manejo y recolección tradicional de 
plantas medicinales, así como su comercialización, constituyen actividades 
muy antiguas en nuestro país (Can Ortiz et al., 2017). Con la llegada de los 
españoles se intensificaron los procesos de manejo y recolección tradicional 
de plantas medicinales para su comercialización con el Viejo Continente. 
Como prueba de esta realidad se encuentra el Códice de la Cruz Badiano, 
que podría considerarse el primer catálogo comercial de la flora medicinal 
mexicana (Hersch-Martínez y Fierro Álvarez, 2001). En la actualidad, en 
México se han identificado alrededor de 5 000 especies que tienen aplica-
ciones curativas, las cuales son utilizadas de manera cotidiana por más de 
60 grupos étnicos en el país (Juárez-Rosete et al., 2013). 
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En la realidad contemporánea los problemas ambientales, sociales y 
económicos pueden atribuirse a las fallidas estrategias de desarrollo a las 
que muchos países han sido sometidos por la economía de mercado y el 
proceso de globalización (Boege et al., 2000). 

De acuerdo con diversos estudios realizados por la oms, la posibilidad 
de reducir gastos en el núcleo familiar motiva el consumo de productos o 
servicios de medicina tradicional (World Health Organization [who], 
2013). Sin embargo, en entrevistas realizadas a consumidores de herbolaria 
medicinal en la región de Puebla en mercados tradicionales, se observó que 
el consumo de herbolaria se realiza en un 50% por tradición familiar, y en 
un 37% en respuesta a la confianza que se tiene en sus propiedades, mientras 
que su consumo por necesidad económica se ve reducido a sólo 9% de los 
usuarios (Blanco Jaspeado, 2019).

Lo anterior no descarta los importantes ahorros monetarios que se ge-
neran para el núcleo familiar o grupo doméstico, al consumir herbolaria 
medicinal. Para muchos mexicanos la importancia de la herbolaria tradi-
cional no sólo se sustenta en un ahorro económico, sino en la disponibilidad 
que se tiene de la misma en regiones donde no hay servicios de salud.

La recolección tradicional de plantas medicinales en algunas localidades 
de la región de la Sierra del Tentzo, Puebla, contribuye de manera impor-
tante a la economía familiar, sumándose a la agricultura de autoconsumo, 
la ganadería familiar, la producción de artesanías y la producción de mezcal 
(inegi, 2015).

Como prueba de lo anterior tenemos el estudio realizado por Blanco 
Jaspeado (2019) donde puede observarse que la recolección y comerciali-
zación de una sola especie C. zacatechichi puede arrojarle a un recolector 
tradicional un rendimiento bruto por temporada de 11 200 pesos.

Conclusiones

Freire (1997) establece que para alfabetizar se requiere establecer comuni-
cación mediante encuentros con otros actores generando participación po-
lítica y formando grupos de interés y de presión. Para este autor, la mayor 
tragedia del hombre moderno es que se encuentra dominado por los mitos 
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y encaminado por la publicidad del sistema económico actual, perdiendo 
su capacidad de decidir, rebajándose y convirtiéndose en un objeto. 

Una educación y concienciación científica conlleva la necedad de integrar 
la vocación humanista primero en el educador, y posteriormente en el cien-
tífico para que éstos redescubran el proceso histórico de la conciencia hu-
mana. Como comenta en otra obra (2000), tal vez sea ése el sentido más 
exacto de la alfabetización: aprender una dimensión humana de la “educación 
como práctica de la libertad”, lo que en régimen de dominación sólo se pue-
de producir y desarrollar en la dinámica de una “pedagogía del oprimido”.

Es en este punto donde la etnobotánica permite generar una articulación 
entre el conocimiento tradicional y el científico y puede ser el puente que 
fortalezca a las comunidades en la conservación de su cultura y de su terri-
torio (Carreño Hidalgo, 2016).

Se hace pertinente mencionar que 26.9% de las anp en México se en-
cuentran en regiones de pueblos indígenas (49 anp se insertan en regiones 
con presencia de 36 pueblos indígenas) que han manejado de manera 
ancestral y tradicional los recursos naturales acumulado conocimiento im-
portante sobre los ecosistemas y su manejo (Programa Nacional de Áreas 
Naturales 2020-2024, 2020).

El conocimiento campesino en el manejo de recurso naturales propone 
alternativas para la producción y recolección de plantas medicinales, así 
como para la caza de especies en ambientes considerados marginales debi-
do a factores limitantes (Jardel y Benz, 1997).

Sin embargo, el nuevo paradigma económico y productivo se encuentra 
ligado a una recolección extensiva de especies económicamente redituables, 
donde los recolectores y acopiadores perciben una disminución progresiva 
en el acceso y la utilidad recibida en la recolección y comercialización de 
diversas especies medicinales, ante una demanda creciente externa y un con-
texto de globalización comercial (Hersch-Martínez y Fierro Álvarez, 2001). 

El paradigma económico capitalista exacerba las necesidades humanas, 
llevando a las sociedades actuales a competir por recursos, identidad, poder 
o prestigio, lo que conlleva a que todo tenga un potencial de comercializa-
ción y pueda ser explotado para dinamizar el modelo capitalista. Desde esta 
perspectiva, la tesis conocida como “La tragedia de los comunes” de Hardin 
(1968) postula que no es posible garantizar de forma autónoma el cuidado 
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de los recursos naturales ya que, al tener todos el derecho y la libertad de 
explotarlos, el resultado final es el deterioro y la sobreexplotación. 

Esta postura de carácter eminentemente técnica limita o imposibilita en 
muchos casos las estrategias de supervivencia de grupos domésticos que 
habitan áreas naturales protegidas. De igual manera, reduce el ecosistema 
en el que viven los pobladores a un medio que se requiere para obtener un 
fin, como podría ser el obtener recursos monetarios. 

En contrapocición con la postura hegemónica del cuidado del medio 
ambiente, Toledo (2005) apela a evitar posiciones intolerantes y coercitivas 
de aislamiento y protección de áreas naturales que nieguen un equilibrio 
entre conservación y producción para las poblaciones locales. 

Tal y como menciona Toledo (2017):

La imagen idealizada de una ciencia al servicio de la humanidad, que por 
cierto es el dogma que enmarca la mayor parte de la llamada divulgación 
científica, se ha convertido justamente en eso: una ficción alimentada por la 
falsa idea de que existe una sola ciencia, que es moralmente buena e ideológi-
ca y políticamente neutra [p. 1].

Aunado a lo anterior, se hace necesaria la desvinculación Estado/em-
presa en la proyección de poder sobre los más débiles, lo que implicaría 
dejar de manipular la ciencia para satisfacer los intereses de Estados y em-
presas multinacionales (Delgado, 2001).

Las estimaciones del Banco Mundial (2021) confirman que la riqueza 
en áreas protegidas se ha duplicado, sin embargo, la superficie forestal se ha 
reducido. La participación de la mujer en la fuerza de trabajo es mayor que 
en cualquier otra región, sin embargo, aún no se ha alcanzado la paridad de 
género. 

En la actualidad el campesino en Latinoamérica tiene una función cru-
cial dado su nuevo papel como fuerza de resistencia frente a la agricultura 
industrial y el neoliberalismo (Pérez-Vitoria, 2017). 

El fenómeno de la economía solidaria tiene similitudes con la economía 
campesina (Gaiger, 2007), dado que las relaciones sociales de producción 
campesina son diferentes en muchos casos de la economía formal asalaria-
da, enfocándose más en el concepto de economía sustantiva propuesto por 
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Polanyi (1979). Las prácticas de autogestión y cooperación que se suceden 
en las unidades domesticas campesinas (udc) observan elementos caracte-
rísticos de reciprocidad, redistribución e intercambio, presentes en corrien-
tes ideológicas que critican a la economía convencional. 

Es importante señalar que las condiciones demográficas, productivas y 
climáticas en la zona de estudio afectan los recursos naturales, mismos que 
se encuentran en constante deterioro, limitando la posibilidad de mantener 
algunos procesos productivos. Aunado a lo anterior, las condiciones de vida 
en algunas localidades son de pobreza extrema y el acceso a servicios de 
salud es limitado (Ramírez Juárez, 2003).

Cuando se introduce la solidaridad en la economía, las actividades eco-
nómicas se tornan ecológicamente sanas (Razeto, 1999), de otra forma prac-
ticas radicales como la extracción sostenida e intensiva de plantas medici-
nales son realizadas por recolectores motivados por la precariedad de sus 
condiciones o un espíritu capitalista, afectando irreversiblemente el ecosis-
tema (Hersch-Martínez y Fierro Álvarez, 2001). 

Dicho esto, se hace pertinente abrir el universo de lo económico a la rea-
lidad física, a las opciones sostenibles y a los procesos de negociación social, 
trasladando la discusión económica y científica a las comunidades y a los ac-
tores que intervienen en los procesos. Lo anterior puede lograrse mediante 
estudios etnobotánicos y un enfoque hacia la economía social y solidaria.

En este sentido concordamos con Barkin (2018) quien asegura que el 
desarrollo sustentable implica una lucha política por el control sobre el apa-
rato productivo. Requiere de una redefinición no sólo de qué y cómo pro-
ducimos, sino también de a quién le será permitido producir y con qué fines. 
El conflicto girará en torno al control de mecanismos de poder político y 
económico local y el uso de recursos.

Propuestas para investigaciones futuras

La propuesta derivada del proyecto de investigación para investigaciones 
futuras consiste en reconocer y documentar las relaciones etnobotánicas, co-
merciales y de economía social y solidaria; así como los saberes existentes 
sobre especies de uso y comercialización sostenible al interior de las locali-
dades, en las Áreas Naturales Protegidas.
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Una forma de documentar el saber de los diversos actores que integran 
los sistemas productivo-comerciales de especies medicinales es mediante la 
elaboración de estudios y la obtención de información estadística, etnobo-
tánica y económica, realizando investigación in situ con los diversos actores 
del sistema comercial.

De igual manera se deberá investigar y analizar la posibilidad de promo-
ver una legislación que proteja y permita el desarrollo de usos y costumbres 
tradicionales dentro de áreas naturales protegidas y al mismo tiempo otorgue 
a las comunidades visibilidad y un mayor poder de negociación. Finalmen-
te, es pertinente continuar fomentando una normativa que mejore los están-
dares nacionales en la investigación científica participativa y comunitaria.
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Resumen

El presente trabajo tiene como propósito analizar la tendencia de la produc-
ción científica relacionada con la temática de los emprendimientos sociales 
a través de la herramienta Scopus con la intención de enmarcar la produc-
ción existente realizada en idioma español desde el año 2001 a la fecha. 
Entre los principales resultados se encuentran que existe una tendencia 
creciente a discutir sobre los emprendimientos sociales, España lidera la 
producción científica sobre el tema y el área en la que se concentra la mayor 
discusión es en las ciencias sociales.

Palabras clave: Emprendimientos sociales, emprendimiento, Scopus.

Introducción

La presente comunicación tiene como objetivo explorar a través de la he-
rramienta Scopus el desarrollo de la producción científica sobre el tema de 
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emprendimientos sociales o, en su traducción al inglés, social entrepreneur-
ship, y comprender la importancia de la discusión del tema por país, autor 
y la cobertura que ésta ha tenido a través de los años.

Sin duda, la discusión sobre los emprendimientos sociales no es exclu-
siva de un área o disciplina del conocimiento, pero es de interés en este 
trabajo comprender cuáles son las áreas disciplinarias más dinámicas en la 
discusión mundial sobre este tema.

El problema que se plantea este ensayo es que se desconoce cuál es la 
tendencia de las discusiones sobre el tema de los emprendimientos sociales 
y su evolución en el tiempo; se hace necesaria su descripción a fin de com-
prender hacia dónde se han desarrollado más las empresas sociales y la 
creación del valor social.

Revisión de la literatura

Aunque no existe una definición particular que englobe la comprensión 
del concepto de emprendimientos sociales, ya que, como dicen Chica, 
Posso y Montoya (en Pérez Briceño et al., 2017), es un área relativamente 
nueva, las aproximaciones teóricas destacan un aspecto importante de los 
emprendimientos sociales, los cuales pueden definirse como aquellas for-
mas de organización enfocadas a resolver problemas sociales (Del Cerro, 
2015).

Por tanto, al emprendedor social se le reconoce como un agente que 
procura transformaciones sociales en su entorno. En palabras de Guzmán 
y Trujillo (2008), es posible afirmar que el emprendimiento social es:

un tipo específico de emprendimiento que busca soluciones para problemas 
sociales a través de la construcción, evaluación y persecución de oportunida-
des que permitan la generación de valor social sostenible, alcanzando equili-
brios nuevos y estables en relación con las condiciones sociales, a través de la 
acción directa llevada a cabo por organizaciones sin ánimo de lucro, empre-
sas u organismos gubernamentales [p. 110].
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Otra de las posturas interesantes respecto de la concepción de los em-
prendimientos sociales es la que proporcionan Reis y Thompson (en Austin 
et al., 2012), quienes afirman que éstos son un fenómeno en que se aplica 
todo el fundamento y la experiencia de negocios y mercado en los sectores 
no lucrativos, así como en organizaciones que desarrollan enfoques inno-
vadores para lograr ingresos. 

Un factor clave en los emprendimientos sostenibles es la creación de 
valor social (Austin et al., 2012) en lugar de lograr un beneficio personal o 
enriquecimiento; el catalizador principal de las redes de emprendimiento 
social es el problema social, agregan los autores, de tal forma que la organi-
zación social debe estar asentada en una decisión eficaz para adquirir y 
manejar recursos para abordar ese problema.

La materialización de los emprendimientos sociales, afirman Pérez Bri-
ceño et al. (2017), se realiza a través de las empresas sociales cuyas caracte-
rísticas clave son: prevalencia del fin social o medio ambiental frente al fin 
económico, capacidad de autosostenibilidad, y la presencia de la innovación 
(Curto, en Pérez Briceño et al., 2017).

Metodología

Este estudio se inserta en la tradición de la investigación descriptiva que es 
definida por Tamayo y Tamayo (2003) como aquella que conjunta la des-
cripción, el registro, el análisis y la interpretación de la naturaleza actual, e 
incluye la composición y los procesos de los fenómenos; se centra en cómo 
una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente.

La investigación descriptiva comprende la recopilación de datos que 
describen los acontecimientos para luego organizar, tabular, representar 
y describir tal recopilación de datos (Glass y Hopkins, en Abreu, 2012); por 
lo general se apoya de ayudas visuales como gráficos y tablas para ma-
yor comprensión (Abreu, 2012).

La herramienta Scopus es una base de datos de citas y resúmenes de 
literatura académica que indexa contenido examinado y seleccionado por 
expertos en diferentes disciplinas (Scopus, 2021).
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La búsqueda realizada en la herramienta se llevó a cabo utilizando la 
frase de búsqueda “social entrepreneur”, obteniendo una totalidad de 13 321 
referencias. El rango temporal que permitió buscar la herramienta Scopus 
fue a partir del año 1922.

Los resultados obtenidos se muestran en el siguiente apartado.

Resultados

Como puede apreciarse en la figura 1, el tema de los emprendimientos so-
ciales comienza a aparecer en 1922 según esta base de datos, pero el núme-
ro de referencias encontrado realmente no es muy representativo, ya que 
sólo fue una referencia que sirvió para marcar un inicio. La discusión más 
visible sobre este tema apareció en la década de los noventa del siglo pasado. 
En esos años puede verse mayor participación; sin embargo, fue hasta los 
inicios de los años 2000 cuando el tema es mayormente relevante en las 
discusiones científicas; en los últimos años el número de referencias alcan-
zó las 1 600 participaciones en esta plataforma.

Figura 1. Referencias encontradas desde 1922 por año sobre emprendimientos sociales
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En la figura 2 se incluyen las áreas o disciplinas más relevantes del co-
nocimiento que están relacionadas con el tema de emprendimientos so-
ciales, tal es el caso, por ejemplo, del área de Negocios, Administración y 
Contaduría en que se discuten más las iniciativas y los desarrollos de em-
prendimientos sociales en el mundo.

De ahí, le siguen por orden de importancia las áreas de las Ciencias 
Sociales; Economía, Econometría y Finanzas. Sin ser menos importantes, 
pero en las que se refleja una menor proporción de las discusiones sobre el 
tema según la plataforma Scopus son las áreas de Ingeniería; Ciencias Am-
bientales; Artes y Humanidades, y Ciencias Computacionales. 

Figura 2. Referencias encontradas por área o disciplina sobre emprendimientos sociales
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La figura 3 muestra la participación de los 23 principales países del 
mundo en la discusión de los temas de emprendimientos sociales y México; 
esta figura muestra que la mayor participación la realiza Estados Unidos 
y en orden de importancia descendente se destacan Reino Unido, España, 
China, Alemania, Australia y Canadá.

México aparece en la figura y su participación es significativa, pero no 
tanto como la de los primeros países mencionados, a nivel Latinoamérica, 
sólo Brasil está por encima de México en cuanto a la participación en la 
discusión de estos temas.

Figura 3. Referencias encontradas por países sobre emprendimientos sociales
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FuEntE: elaboración propia a partir de la búsqueda con Scopus.

En las referencias arrojadas por Scopus sobre los autores más represen-
tativos a nivel mundial en la discusión del tema de emprendimientos socia-
les destacan, por orden de importancia en término de número de referencias 
encontradas: Ratten, V.; Dana, L. P.; Urbano, D.; Anderson, A. R.; Williams, 
C. C.; Guerrero, M.; Fayolle, A.; Kraus, S.; Mehta, K.; Welter, F.; Smith, R.; 
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Bacq, S.; Honig, B.; Simón-Moya, V.; Mair, J.; Shepherd, D. A.; Shaw, E., 
entre otros.

Figura 4. Referencias encontradas por autor sobre emprendimientos sociales
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FuEntE: Elaboración propia a partir de la búsqueda con Scopus.

Discusión

Aunque se considera que los aportes teóricos sobre el tema de emprendi-
mientos sociales son relativamente nuevos, es importante destacar la im-
portancia de la naturaleza de estos emprendimientos; como ya se ha men-
cionado, los emprendimientos sociales están orientados a la generación de 
soluciones ante problemas sociales.

Los problemas sociales son de diversa índole cuya complejidad abre 
panoramas para la participación de distintos agentes que puedan aportar y 
realmente advertir y crear un cambio dentro de las posibilidades en el con-
texto de la organización, y a pesar de las resistencias sociales al cambio. Sin 
embargo, éstos generalmente se clasifican en medioambientales, económi-
cos y sociales.

A los emprendimientos sociales se les asocia con otros conceptos igual 
de importantes, como son la innovación social, la responsabilidad social em-
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presarial, con empresas sociales o de impacto social (Barki, Comini, Cun-
liffe, Hart y Shu, en Pérez-Briceño et al., 2017).

En esta relación conceptual de los emprendimientos sociales no sólo se 
encuentra la discusión sobre los problemas sociales, sino particularmente 
sobre lo que se requiere para solucionarlos en determinada medida, así 
como de la sinergia de diferentes entidades para lograrlo.

Conclusiones

Esta comunicación reconoce la participación de Estados Unidos como un 
país muy prolífico en la producción científica basada en la discusión de 
temas sobre emprendimientos sociales, asimismo, de Reino Unido, España, 
China, Alemania, Australia y Canadá de manera significativa.

El tema de los emprendimientos sociales comenzó a discutirse incipien-
temente desde 1922; sin embargo, su auge se identificó a partir de la década 
de los noventa del siglo pasado y sobre todo los años 2000.

Las áreas disciplinarias que abordan significativamente el tema de los 
emprendimientos sociales son: Negocios, Administración y Contaduría; 
Ciencias Sociales; así como Economía, Econometría y Finanzas.

El estudio de los emprendimientos sociales es crucial para la generación 
de valor social a través de las empresas sociales que buscan dar solución a 
los problemas ambientales principalmente, pero queda claro que existen 
problemas sociales que plantean enormes retos para su solución.
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Resumen

La economía social y solidaria es una respuesta a la desigualdad social y 
económica que se vive y se presenta constantemente sobre todo en las últi-
mas décadas, en donde se observa el dominio del capitalismo, con empresas 
que anteponen el beneficio monetario sobre el beneficio social. Es así como 
el emprendimiento social aporta su innovación a favor de la población más 
desfavorecida, por lo que, a través de un análisis de la literatura, se realizó 
un estudio descriptivo con un enfoque transversal para analizar el impacto 
del emprendimiento social en la economía social como una estrategia para 
el desarrollo socioeconómico. Los resultados indican que el emprendimien-
to social influye en la economía social a través de la innovación y genera 
soluciones con sustentabilidad económica. Se destaca la transformación de 
la cultura actual para que los principios de la economía social y solidaria se 
cumplan y se adopten los hábitos orientados a consumir de manera respon-
sable y sostenible. Asimismo, se observa que tanto el emprendimiento social 
como el tradicional conllevan una corresponsabilidad social, la cual deman-
da soluciones globales que carecen de la unión de voces y de soluciones 
orientadas al beneficio social, por lo que se acentúan los problemas de des-
igualdad, la incertidumbre y la conflictividad, y es aquí donde el Estado 
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majac. Profesora-investigadora de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya-Salvatierra, México. orcid: 
https://orcid.org/0000-0002-9721-3023
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juega un papel fundamental en el impulso de la economía social, respalda-
da por el emprendimiento social.

Palabras clave: Emprendimiento social, economía social, desigualdad, desa-
rrollo socioeconómico.

Introducción

En los últimos años se han pronunciado críticas hacia la hiperglobaliza-
ción y el modelo neoliberal como los causantes de una tendencia alcista de 
la pobreza y la desigualdad, además de los efectos negativos ambientales 
que se observan y el desinterés por buscar alternativas que solucionen los 
problemas que se enfrentan a nivel mundial.

La desigualdad socioeconómica es consecuencia de las deficientes con-
diciones laborales y de la falta de oportunidades para una educación de ca-
lidad, en donde existe una minoría enriquecida y una mayoría empobrecida 
(Favila y Navarro, 2017), situación que llama a terminar con la desigualdad 
socioeconómica y buscar la estructura de una economía moral, una econo-
mía social que se interese más por las personas que, por los mercados.

El liberalismo financiero facilitó el desequilibrio económico, desarrolló 
los impactos de los procesos especulativos con monedas, principalmente 
con la moneda digital, y un sistema laboral debilitado que incrementa la 
desigualdad. Estos efectos no deseables se generan endógenamente cuando 
se opera en ausencia de regulación, además de que ya se percibía que el sen-
dero predominante de desarrollo era insostenible y había alcanzado sus lí-
mites, por lo que era inevitable un cambio en el entorno global.

En general, las crisis económica, social, ambiental y las dificultades de 
la migración, provienen de un sistema de desigualdades y de una cultura 
de privilegio que se ha presentado por décadas, tanto a nivel nacional como 
internacional. El crecimiento del producto interno bruto (pib) per cápita a 
nivel mundial ha presenciado crecimientos negativos como fueron en 1982 
(−1.4%) y 2009 (−2.5%), y en 2020 se registró un crecimiento negativo de 
−4.3%, uno de los más severos, que exacerba pobreza y desigualdad (Banco 
Mundial, 2021, y figura 1).
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Figura 1. Crecimiento del pib per cápita mundial (1961-2020)
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FuEntE: Banco Mundial y datos de la ocdE (2021).

De la misma manera, analizando el crecimiento del pib per cápita anual 
de México, se observan crecimientos negativos más frecuentes, como fueron 
en 1995 (−7.8%), 2009 (−6.7%) y 2020 con −9.1% (Banco Mundial, 2021, y 
figura 2).

Figura 2. Crecimiento del pib per cápita (% anual) en México (1961-2020)

Mexico
-9.1

10

-10

8

-8

6

-6

4

-4

2

-2

0

19801970 1990 2000 2010 2020

FuEntE: Banco Mundial y datos de la ocdE (2021).
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La distribución del ingreso ha sido un tema a considerar para lograr la 
igualdad en la población, entendiéndose que la igualdad no es solamente 
en ingreso, se deriva de un amplio sentido de la igualdad en derechos y 
oportunidades en busca de una economía social y solidaria.

Por lo que se refiere al plano ambiental, se están rebasando los límites 
de contaminación, lo que provoca afectaciones a los sistemas ecológicos. 
La economía mundial puede crecer a una tasa máxima con la que se logre 
un equilibrio sin poner en peligro la estabilidad de los ecosistemas. Dada 
la evolución de las emisiones por unidad de pib, incluso se ha propuesto 
que se mida el crecimiento económico considerando el pib neto en lugar 
del pib, en el que se establece que al pib se le debería restar la inversión 
que se requiere para reestablecer lo que se afectó al medio ambiente por 
generar la producción. Las emisiones por unidad del pib están en función 
de la intensidad, de los patrones de producción y consumo tecnológicos 
y productivos, así como del poder político y financiero existente (cepal, 
2000).

Es por ello que el emprendimiento social se expresa cada vez con 
mayor frecuencia en busca de apoyar a los que más lo necesitan y de al-
canzar la igualdad en todos los aspectos, logrando un equilibrio socio-
económico. El emprendimiento social, más que una empresa o una idea 
de negocio, es una expresión por buscar la igualdad y equidad socioeco-
nómica en la sociedad.

El emprendimiento social, con las actividades que realiza enfocadas a 
contrarrestar la desigualdad e incrementar la ayuda solidaria, impacta con 
los objetivos de la economía social, por lo que se convierte en una forma de 
innovar que va más allá de ofrecer un producto o servicio del cual se espe-
ra un ingreso y una ganancia, pero que carezca de ideas que amplían el 
beneficio a familias o sociedad en general (inaes, 2019).

Por lo anterior, el objetivo de esta investigación es analizar el impacto 
del emprendimiento social en la economía social como una estrategia hacia 
la igualdad y contribución al desarrollo socioeconómico de manera equita-
tiva. Por ello, la pregunta de investigación sería:

• ¿El emprendimiento social influye de manera sustancial en los prin-
cipios de la economía social?
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Marco referencial

En las principales economías del mundo, la desigualdad generalmente se 
mide con el ingreso, aunque también influyen las políticas internas que 
se establecen y los conflictos comerciales. Desde una perspectiva de largo 
plazo, el 1% con mayor poder adquisitivo aumentó sus ingresos de manera 
constante en la mayoría de los países y capturó el 27% del crecimiento acu-
mulado total entre 1980 y 2016, mientras que el 50% más bajo de la distri-
bución capturó solo el 12% del crecimiento acumulado (cepal, 2020). Sin 
embargo, las desigualdades no se limitan al ingreso: de acuerdo con el Pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud, 2019), la diferencia 
en cuanto a la esperanza de vida al nacer entre los países con desarrollo 
humano bajo y los países con desarrollo humano muy alto es de 19 años, 
lo que refleja la existencia de brechas en el acceso a la salud. Asimismo, en 
cuanto al derecho a educación primaria, solo 42% de los adultos en los 
países con bajo desarrollo humano tienen este beneficio, mientras que 94% 
de adultos en los países con desarrollo humano muy alto cuentan con edu-
cación primaria.

Una de las desigualdades de mayor impacto en la sociedad, y que se 
relaciona con la pobreza, es la desigualdad de género, que se observa en que 
las mujeres presentan mayores niveles de pobreza, tanto en términos mo-
netarios como en tiempo disponible, como la sobrecarga de trabajo no re-
munerado y de cuidados, además de la inserción precaria en el mercado 
laboral y la persistencia del feminicidio (Moctezuma et al., 2014).

De acuerdo con la cepal (2020), se destaca la doble causalidad entre 
igualdad y crecimiento, ya que el rezago tecnológico y productivo repercu-
te en la desigualdad: por un lado, se limita el crecimiento y la creación de 
empleos de mayor productividad y a su vez, la desigualdad restringe el 
crecimiento, creando barreras económicas y políticas que impiden el desa-
rrollo de tecnología hacia el sector productivo.

Ante ello, la economía social se presenta como una forma de contrarres-
tar la desigualdad e impulsar el desarrollo socioeconómico de manera equi-
tativa, apostando por la solidaridad y la ayuda mutua, en donde el centro 
de atención es la sociedad y la equidad en la sociedad, así como el empren-
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dimiento que contribuye de manera significativa e influye en los objetivos 
de la economía social y solidaria.

La economía social se relaciona históricamente con otras prácticas como 
el mutualismo o el cooperativismo (Laville, 2009; Estivill, 2009), así como la 
evidencia de diversos autores que mencionan iniciativas de economía social 
en diferentes territorios (Hespanha et al., 2015; Fernández y Miró, 2016). 
Establece vínculos con otros enfoques económicos, como la economía fe-
minista (Verschuur et al., 2015; Osorio, 2017), en la que se busca evitar la 
reproducción de jerarquías de poder según sexo-género y permite combatir 
la centralidad del mercado con un mayor reconocimiento al trabajo de cui-
dados como una responsabilidad colectiva; o los bienes comunes o la eco-
nomía ecológica (Calle y Casadevante, 2015; Sabin, 2016; Hespanha, 2009). 
Las cooperativas de consumo son otro antecedente, como la formada por 
los Pioneros Equitativos de Rochdale, conformada por obreros ingleses, en 
1844 y que fue considerada para otros emprendimientos con ideas de igual-
dad política, educación cooperativa y ayuda mutua. Todo ello hace que hoy 
Rochdale sea conocida como la madre de las cooperativas (inaes, 2021).

Las empresas con fines sociales, se caracterizan por ser organizaciones 
con interés de servicio a la colectividad y la existencia de estructuras orga-
nizacionales con múltiples participantes, como usuarios, voluntarios y tra-
bajadores (Laville y Nyssens, 2001). Son empresas creadas para atender un 
fin social o reducir un fallo del mercado, y que operan con la disciplina fi-
nanciera, innovación y determinación del sector empresarial (Burt, 2008). 
Existen algunas organizaciones que no cuentan con un respaldo legal, aun-
que están consideradas con alguna otra forma organizativa en estructuras 
jurídicas de otros países, como la cooperativa de iniciativa social en España, 
que es reconocida desde 1999, coopera tiva social en Québec, sociedad coo-
perativa de interés colectivo en Francia desde 2001, las cooperativas socia-
les en Italia, que desde 1991 se les concede un estatuto nacional, en México 
desde el siglo xix se reconoce como tales y con la Ley de la Economía Social 
y Solidaria de 2012, se reconoce la constitución de varias formas de organi-
zación, incentivando el empleo.

La conceptualización de la economía social y solidaria (ess), de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (inaes, 2021), 
es un “conjunto de iniciativas socioeconómicas y culturales que se basa en 
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el trabajo colaborativo de las personas y la propiedad colectiva de los bienes”. 
El fundamento principal es el trabajo colaborativo entre todos los integran-
tes, la solidaridad, el espíritu comunitario y la propiedad colectiva de los 
bienes, donde la producción, el consumo, el ahorro y el préstamo son pro-
cesos para satisfacer las necesidades de la comunidad.

Askunze (2007) define la economía social y solidaria como el “sistema 
socioeconómico, cultural y ambiental desarrollado de forma individual o 
colectiva a través de prácticas solidarias, participativas, humanistas y sin 
ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano como fin de la 
economía”.

La ess busca una transformación social, en donde la propiedad sea co-
lectiva, lo que significa que todos son dueños, buscan un equilibrio entre 
las ganancias obtenidas y los objetivos sociales, además, no se relaciona 
directamente con las aportaciones de los socios, sino con el bienestar en 
conjunto. Estas formas de organización están creciendo de manera relevan-
te y se entienden como nuevas opciones de solución, ante el desempleo y la 
búsqueda de la igualdad y del bienestar social.

Las características de mayor impacto de la economía social son: demo-
cracia para la toma de decisiones, propiedad colectiva, ayuda mutua, distri-
bución equitativa de beneficios entre sus integrantes y compromiso social 
en favor de la comunidad (inaes, 2019).

En México, la Ley de la Economía Social y Solidaria (less) se refiere al 
sector social de la economía y está sustentada en el párrafo octavo del ar-
tículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual menciona que “Al desarrollo económico nacional concurrirán, con 
responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado”, 
por lo que el sector social es considerado como uno de los pilares de la 
economía del país (inaes, 2019). 

El sector social está conformado por organismos del sector social de la 
economía (osse), señalados en la less, siendo los siguientes: ejidos, comu-
nidades, sociedades cooperativas, organizaciones de trabajadores, empre-
sas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en 
general todas las formas de organización social para la producción, distri-
bución y consumo de bienes y servicios necesarios para la comunidad 
(inaes, 2019).
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Al hablar de economía social y solidaria, es indispensable incluir valores 
universales que guían a la sociedad y las relaciones entre los ciudadanos, 
por lo que los principios de la economía social son los siguientes: la equidad, 
que defiende la distribución justa de recursos; la igualdad de derechos y de 
oportunidades; el derecho a la participación en la comunidad; un acceso 
transparente y libre a la información; la solidaridad con los colectivos más 
empobrecidos, y el principio del trabajo desde su multidimensionalidad. 
(reas, 2011). Estos principios se identifican con las necesidades de igual-
dad y de solidaridad que hoy en día se demandan en varios aspectos socia-
les, económicos y de género.

La economía social se relaciona con el llamado tercer sector. Aunque 
no son lo mismo, tienen una relación tan estrecha que parecen sinónimos, 
además de que su interrelación con la economía solidaria hace que se utili-
cen como términos iguales. Para diferenciarlos, se proporciona la definición 
de cada uno de ellos, en donde se identifica que se realizan actividades di-
ferentes, aunque van orientadas hacia un mismo sentido. La economía social 
se refiere al conjunto de actividades económicas y empresariales que persi-
guen un beneficio dual: el beneficio económico y el social de sus miembros 
o de la comunidad en la que operan, mientras que el tercer sector está 
conformado por asociaciones u organizaciones privadas que organizan y 
proporcionan servicios y prestaciones, principalmente de carácter social.

Hablar de economía solidaria se refiere a que la economía debe funcio-
nar con base en principios fundamentados en la solidaridad, la confianza, 
la cooperación y el trabajo colectivo, dando prioridad a las personas antes 
que al capital, y a su bienestar individual y colectivo (Pérez de Mendiguren 
y Etxezarreta, 2015; Chaves y Monzón, 2001; Galán et al., 2018).

Un aspecto relevante a considerar dentro de la ess, es el análisis y los 
estudios relacionados con la dimensión política. Se tienen trabajos que ex-
ploran la relación y los vínculos entre la economía solidaria, los movimien-
tos sociales, y la política institucional (Calle, 2013; Giovannini, 2018). La 
economía social requiere del respaldo político para garantizar los principios 
y fundamentos de esta iniciativa.

Las estrategias de política social que se han implementado en va-
rias regiones coadyuvan en la disminución de la pobreza y la desigualdad; 
además, mientras las desigualdades sociales se presenten y éstas aumenten, 
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deben buscarse mejores estrategias que apoyen, incluso para aquellos em-
pleados que tienen un ingreso mínimo o bajo y que entran en alto riesgo de 
exclusión.

Emprendimiento social

El emprendimiento social es una manifestación de la economía social y so-
lidaria, por lo que las empresas y los emprendimientos orientadas hacia la 
economía social son responsables ante la sociedad de ser rentables y econó-
micamente sostenibles (Carazo, 2018); además, los beneficios de este tipo de 
economía deben verse reflejados directamente en el territorio donde se en-
cuentran ya que, como se mencionó anteriormente, se rigen por principios 
y valores que orientan la forma en que se estructuran dichas iniciativas.

Los emprendedores son aquellas personas que generan ideas innovado-
ras y que tienen el entusiasmo y la perseverancia para llevar su idea de ne-
gocio hasta ser una realidad y ofrecer su producto o servicio a un mercado 
potencial, contribuyendo a la generación de empleos y satisfaciendo nece-
sidades (Hespanha, 2010). Deben tener y reflejar confianza en sus ideas, 
capacidad de convocatoria, ser capaces de detectar la oportunidad en el 
mercado y tener la motivación y habilidad para movilizar recursos y no 
dejar ir esa oportunidad, además de saber vender las ideas y, sobre todo, 
disponer de la capacidad para ofrecer resultados. Los emprendedores so-
ciales poseen las características citadas anteriormente y además aportan 
valor adicional, ya que sus emprendimientos contribuyen a solucionar pro-
blemas sociales, a orientar la actividad productiva hacia un desarrollo más 
sostenible: son personas creativas que generan un cambio social antepues-
to a un beneficio económico. Por tener sus propias características del em-
prendimiento social, se resalta la importancia de lograr la medición de su 
impacto y de resaltar el valor social que reflejan los proyectos sociales.

El emprendimiento social en México está contemplado en la Ley de la 
Economía Social y Solidaria. Esta ley, no obstante, no es suficientemente 
conocida, ni reconocida, ya que, en la práctica, es más conocido el empren-
dimiento con orientación capitalista y se olvida el emprendimiento social, 
además de la desorientada idea de que el emprendimiento social no pro-
porciona beneficios económicos.
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Por experiencia propia, en México, Centroamérica y Sudamérica, por 
tener una serie de características peculiares, son espacios en donde se gene-
ran emprendimientos sociales impulsados por las situaciones de desigualdad 
y por los avances tecnológicos, dada la evolución que han generado.

Se pueden resumir algunos casos de éxito en México, los cuales tienen 
menos de quince años de haberse formado y han demostrado que pueden 
obtener ingresos y a la vez generar un impacto social, atendiendo a las ne-
cesidades de los sectores más vulnerable de la población.

Los emprendimientos mexicanos que se presentan como casos de éxi-
to son:

• Blooders: es una start-up mexicana que, a través de la tecnología de 
la información y la innovación en servicios, se utiliza para la dona-
ción de sangre.

• ¡Échale! a tu casa: brinda la oportunidad de tener una vivienda digna, 
ecológica y segura. La compañía se encarga de asesorar a los cons-
tructores y elaborar un plan de financiación para todos los vecinos.

• Grupo Murlota: este proyecto se encarga de fomentar la soberanía 
alimentaria en zonas rurales de México.

• Hipocampus: es una cadena de guarderías que en trabajo conjunto 
con las empresas buscan disminuir la rotación de personal y el au-
sentismo laboral.

• Ilumexico: este proyecto cataliza el crecimiento a través de la energía 
solar y busca que todos los mexicanos tengan luz.

• Isla Urbana: es un emprendimiento de gran relevancia, ya que atien-
de la problemática del suministro de agua potable en la periferia de 
la Ciudad de México.

• Circo Volador: es un centro comunitario donde se reúne a jóvenes de 
pandillas urbanas y zonas marginadas de la Ciudad de México. Se 
busca crear oportunidades para su educación, formarles en el plano 
artístico y darles habilidades técnicas que les ayudarán a conseguir 
un empleo.

• Promesa: con la finalidad de contrarrestar la falta de cultura en edu-
cación ambiental, esta empresa se dedica a desarrollar programas 
sustentables de alto impacto.
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• Someone Somewhere: empresa social dedicada al diseño, la manufac-
tura y la comercialización de prendas de vestir con textiles prove-
nientes de comunidades indígenas, lo que genera recursos a las co-
munidades participantes.

• Tierra de Monte: es una empresa que se dedica a la transferencia de 
tecnología para la producción agrícola en forma de insumos de alta 
tecnología (Herrerías, 2020). 

Asimismo, existen otros emprendimientos sociales en otros países de 
los cuales se mencionan algunos (Albendea, 2018):

a) Ashoka U, cuya finalidad es impulsar la cultura de la innovación so-
cial desde el mundo educativo, a través de la cual se han podido crear 
tres Changemaker Campus en universidades mexicanas (Ashoka, 
2008).

b) Semilla Nueva (Guatemala). Con la finalidad de cambiar el desarro-
llo del sistema agrícola, se comparten conocimientos y nuevas téc-
nicas de sembrado para obtener un alimento con mejores valores 
nutricionales que repercutan en la salud de la población que vive en 
pobreza, un 50% en Guatemala. Con apoyo del gobierno y la cola-
boración de agricultores, se vende la semilla fortaleza.

c) Educate2Envision (Honduras). Consiste en la creación de escuelas 
secundarias con una metodología propia que promueve el empren-
dimiento, y a través de becas mejora sus perspectivas para el futuro, 
beneficiando a su propia comunidad.

d) Asociación Mangle (El Salvador). Busca desarrollar una sociedad or-
ganizada y preparada para responder de forma eficiente a las catástro-
fes, tanto naturales como las provocadas por el hombre. Las comuni-
dades de organizan para resolver los conflictos que van surgiendo.

e) Fondo Centroamericano de Mujeres (Nicaragua). Es un proyecto que 
se encamina a mejorar las oportunidades de las mujeres de Centro-
américa y puedan superar situaciones en las que su integridad física 
y emocional pueda verse en peligro. Promueve acciones de apoyo y 
formación que favorezcan la independencia económica y social de 
la mujer.
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f) Eco Eficiencia Empresarial (Costa Rica). Es un programa que asocia 
al sector público con el privado para conseguir neutralizar las emi-
siones de carbono en Costa Rica; mide y regula todos los factores 
que pueden afectar al planeta a través de un modelo de cálculo pro-
pio y de análisis de la huella ambiental.

g) Daily Table. Consiste en la venta de alimentos a las comunidades 
con presupuestos muy ajustados, pero conservando la calidad de los 
productos, además de generar empleos.

h) With Love Market and Café (Los Ángeles, EE. UU.). Se ofrecen opor-
tunidades de acceso a la salud y a la educación, como clases gratui-
tas de alimentación saludable, desarrollo infantil y rutinas de ejerci-
cios saludables (Machuca, 2021).

Ante las desigualdades existentes en el ámbito económico, social y am-
biental, el emprendimiento social se convierte en un compromiso para crear 
nuevos modelos que desarrollen productos y servicios para satisfacer las 
necesidades de colectivos desatendidos por las instituciones sociales y eco-
nómicas convencionales, y al final pasen de los proyectos tradicionales al 
ámbito social.

Se puede percibir al emprendedor social como un agente de cambio en 
busca de la creación y sostenibilidad de valor social que no sea solamente de 
valor empresarial, sino que encuentre nuevas oportunidades y el compromiso 
con un proceso continuo de innovación y aprendizaje dirigido al bien común.

Metodología

En torno a la economía social, su conceptualización y su práctica, el pre-
sente trabajo se realiza considerando los modelos de desempeño de otros 
países, como referencia para analizar las contribuciones de la economía 
social, considerando su evolución tanto en los campos económicos, sociales 
y políticos, como en la influencia e impacto que se observa con el empren-
dimiento social.

A través de un análisis de la literatura registrada en bases de datos con-
fiables, se realiza un estudio descriptivo, con un enfoque transversal en 
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donde se analiza el impacto socioeconómico de la economía social y soli-
daria, asimismo, se investiga y deduce el impacto del emprendimiento social 
en esta disciplina, así como la gran diferencia entre los emprendimientos 
económicos y los emprendimientos sociales.

Resultados

La economía social se ha desarrollado como una respuesta a los problemas 
socioeconómicos que se viven en las sociedades modernas, basados en la 
ética, en valores y principios que en ocasiones no coinciden con el capi-
talismo y la economía actual. Pareciera que son iniciativas opuestas, que 
se desarrollan en entornos diferentes. Si bien no podemos afirmar que sea 
una revolución en el mundo económico actual, sí es un modelo económi-
co que representa una forma de generar soluciones a las problemáticas 
sociales.

Asimismo, como consecuencia del malestar social por la desigualdad y 
la crisis financiera existente, en donde los gobiernos destinaron su apoyo a 
algunas empresas, han emergido diversas empresas sociales que se caracte-
rizan por mostrar que se pueden obtener ingresos, y además se genera un 
beneficio social o medioambiental, haciendo uso de la innovación, princi-
palmente de la tecnología. Con lo anterior, se muestra que en una empresa 
son compatibles la generación de beneficios sociales y a la vez los beneficios 
económicos, estableciendo un círculo virtuoso en beneficio de la sociedad 
en general, coincidiendo con lo que mencionan diversos (Laville, 2009; Es-
tivill, 2009; Hespanha et al., 2015; Fernández y Miró, 2016; Verschuur et al., 
2015; Osorio, 2017).

Respecto de los términos que se utilizan como sinónimos de economía 
social, el tercer sector forma parte de la economía social, ya que son las 
asociaciones que prestan los servicios y son de carácter social, y la economía 
solidaria, la cual establece los principios bajo los cuales funciona la econo-
mía social, formando la base de funcionamiento de la economía social. Por 
lo tanto, los términos no son sinónimos, pero se interrelacionan de tal ma-
nera que contribuyen al beneficio socioeconómico de una comunidad o de 
una región. 
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Figura 3. Interacción entre tercer sector, economía solidaria y economía social
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FuEntE: elaboración propia.

Los casos de emprendimiento social mencionados anteriormente y los 
resultados generados, muestran que el emprendedor social se relaciona con, 
e impacta de manera significativa a, los principios de la economía social. 
Para identificar a un emprendedor social éste debe cumplir con dos carac-
terísticas sobresalientes: poseer una idea innovadora que se traduzca en un 
cambio social y que sea significativo, y tener la actitud de una visión em-
prendedora que se refleje en la realización de los proyectos. (Pérez de Men-
diguren et al., 2009)

La principal diferencia entre un emprendedor de ideas de negocios tra-
dicionales y un emprendedor social es que el objetivo del primero es el 
beneficio económico (utilidades), mientras que el emprendedor social bus-
ca el cambio social, el beneficio a un sector social y por consecuencia la 
sostenibilidad social basada en la ética.

De acuerdo con lo investigado y por experiencia propia, existen notables 
diferencias entre el emprendimiento tradicional y el emprendimiento social, 
lo que se refleja en el impacto socioeconómico (véase la tabla 1).
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tabLa 1. Diferencias entre el emprendimiento tradicional y el emprendimiento social

Elemento Emprendimiento tradicional Emprendimiento social
Poder de decisión De acuerdo con el capital aportado Gestión democrática

Número de socios Adquisición de acciones Los integrantes del proyecto son los socios

Participantes en las 
decisiones

Sólo altos directivos Dinámica participativa

Distribución de 
beneficios

Buscan la maximización de beneficios y 
de acuerdo con el capital aportado

Los beneficios son para fortalecer la empresa y 
existe una limitación de la distribución de los 
beneficios.

Utilidades Busca el lucro Busca ingresos suficientes para seguir operando

Objetivo Vender su producto o servicio Cambio social, servicio a la comunidad

Empleo remunerado Es un principio secundario El principal principio es el bienestar de las personas

Respaldo político Reconocimiento y apoyo al sector de los 
negocios

En algunos países se reconocen y apoyan de 
manera integral.

Principios Principio de acumulación, maximización 
de la riqueza

Solidaridad, apoyo social, reciprocidad

FuEntE: elaboración propia.

Se encontraron diversas iniciativas de la economía social que abogan 
por la colectividad, por la ayuda mutua, en donde el beneficio social está 
por encima del lucro, sin confundirlo con la obtención de ingresos. Entre 
ellas se encuentran las cooperativas, los ejidos, los créditos comunitarios y 
otras agrupaciones que carecen de algún respaldo legal, aunque coinciden 
con los principios de la economía social y ello lo avala el inaes en la Ley de 
Economía Social y Solidaria.

Los emprendimientos sociales impactan de manera significativa en la 
economía social y en la economía en general, ya que los emprendimientos 
sociales han mostrado ser viables económicamente, además de generar un 
beneficio social. En México como en Centroamérica y Sudamérica existen 
emprendimientos sociales muy parecidos, ya que sus características y las 
desigualdades que se viven en las regiones son muy similares; por ejemplo, 
existen emprendimientos sociales enfocados a mejorar la alimentación, que 
tienen que ver con la innovación en el sistema agrícola o la búsqueda de 
ofrecer alimentos a bajo costo, así como la educación en sus diversas temá-
ticas que busca el beneficio socioeconómico (véase la figura 4).
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Figura 4. Emprendimientos sociales en México y Sudamérica
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FuEntE: elaboración propia.

Todas estas iniciativas, aunque se enfoquen en diversas áreas de opor-
tunidad, comparten dos rasgos: su prioridad es el beneficio social y no per-
siguen la acumulación monetaria en su comunidad; además, en su actuar 
está presente la moral y la ética, orientadas al bien común. Se obtienen in-
gresos y se generan beneficios sociales que son respaldados por principios 
y criterios establecidos, regulados socialmente respecto de las actividades 
por realizar.

Discusión y conclusiones

La economía social y solidaria se constituye como un conjunto de iniciativas 
que coadyuvan al desarrollo humano sostenible. La desigualdad que se vive 
en diversos ámbitos demanda la construcción de un nuevo sistema de sa-
tisfacción de necesidades con sentido humano en armonía con los sistemas 
naturales. Se destaca la transformación de la cultura actual para que los 
principios de la economía social y solidaria se cumplan y se cambien los há-
bitos hacia un consumo responsable y sostenible.
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Se observa una desigualdad latente en varios ámbitos, como la desigual-
dad económica, social, de género, ambiental, entre otras, que deriban en 
problemas que se presentan constantemente en la población y que afectan 
con mayor intensidad a los sectores más vulnerables, lo que impulsa la bús-
queda de alternativas que solucionen estos problemas.

Estas limitantes son resultado de la ausencia de estrategias de colabora-
ción multilateral, ya que se implementan soluciones gubernamentales par-
ciales que solamente coadyuvan en un momento, pero no llegan al origen 
del problema, ni existen planteamientos de corresponsabilidad social, ade-
más de que se demandan soluciones globales, pero no se incardinan en los 
emprendimientos sociales, las voces y soluciones orientadas al beneficio 
social, por lo que se acentúan los problemas globales, la incertidumbre y la 
conflictividad.

Por lo anterior, la economía social y el emprendimiento social generan 
proyectos que ayudan a las regiones desfavorecidas. Derivado de las inves-
tigaciones empíricas referentes a las organizaciones sociales, se deduce que 
pueden formarse de diversas formas, siendo las más destacadas las coope-
rativas, los ejidos, las organizaciones o entidades no lucrativas y las uniones 
de crédito. Todas ellas tienen en común que no pertenecen al sector priva-
do, ya que el poder no se basa en la propiedad del capital, tampoco son 
empresas públicas, ya que no dependen de la administración pública en su 
totalidad, aunque, algunas de ellas tienen una fuerte dependencia de la ad-
ministración pública.

Se destaca que, aunque algunas empresas con fines de lucro, tratan de 
implementar actividades en beneficio de poblaciones con necesidades es-
pecíficas producto de la desigualdad, como el implementar soluciones para 
la distribución de agua en una comunidad o la disminución de emisiones 
de CO2 en sus procesos productivos, así como la modificación de algún 
proceso de producción para disminuir la contaminación, siguen siendo ac-
tividades aisladas, ya que persiguen el lucro para sus directivos, sin reflejar 
los principios de la economía circular.

Los ámbitos económico y social no deben estar separados, al contrario, 
se debe emprender buscando ingresos con orientación social sin centrarse 
en la riqueza para un grupo. La búsqueda de ingresos puede generar exce-
dentes, pero no es lo primordial, si se cambiara el sentido de atender nece-
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sidades con un fin social, el ingreso se daría de manera natural, olvidando 
que lo primordial son las utilidades, se habla de ingresos suficientes para 
que el proyecto siga subsistiendo en un entorno ético, sustentable y sos-
tenible.

Lo que falta en México, como en otros países, es unir el ámbito social 
con el empresarial y no percibirlo como dos vertientes que no se relacionan, 
o que no se pueden interrelacionar, además de que los gobiernos desempe-
ñan un papel muy importante en la búsqueda de estrategias para lograr la 
igualdad social y económica, adoptar políticas públicas que coadyuven a 
sostener el estado de bienestar. Por ello, es imperativo impulsar y poner en 
debate las temáticas que se relacionen con el desarrollo sostenible, la coo-
peración, la igualdad en todas sus vertientes, así como la moral y los valores 
como principios que se deben considerar y aplicar en todas las activida-
des de la humanidad.

Los emprendedores sociales llegan a crear el valor social y muestran que 
pueden ser generadores de empleo, estimulan el crecimiento económico, 
generan bienestar en la región y pueden obtener ingresos en un entorno 
sustentable. El valor social frente al valor económico propio de las empresas 
capitalistas, se distingue en que se obtienen ingresos y tal vez hasta utilida-
des, pero no es el fin primordial, por lo que los excedentes se reinvierten en 
la organización, además de que es primordial el respaldo y la legalidad por 
parte del sector gubernamental, implementando políticas que apoyen de 
manera económica o fiscal a este tipo de emprendimientos.

En la economía social y en el emprendimiento social existen valores 
añadidos que no se observan de manera tangible, por lo que no se pueden 
contabilizar: el cooperativismo, la ayuda mutua, la igualdad de servicio, la 
confianza mutua, la corresponsabilidad, la ética, entre otros; todos generan 
mayor valor intangible que tangible. Lo anterior conlleva a generar una 
medida de lo que se aporta a la sociedad por el valor social añadido y que 
no solamente sea la valoración a través de costos o de beneficios generados, 
ya que se dejaría de medir el valor añadido por la acción de igualdad en 
todos sus sentidos o la acción social. Inclusive podría generarse un método 
o una herramienta que trabajara con parámetros financieros y a la vez con 
indicadores sociales y medioambientales, de tal manera que se reportaran 
beneficios reales de la economía social y del emprendimiento social.
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El emprendimiento social influye en la economía social desde el punto 
de vista de que, a través de la innovación, genera actividades o soluciones a 
problemas de grupos sociales desfavorecidos, y la economía social forma-
da por sus propios grupos en busca de soluciones conjuntas se apoya en 
los emprendedores sociales en la solución eficiente con sustentabilidad eco-
nómica.

Por lo anterior, se puede diferenciar el emprendimiento social de la 
economía social; si bien forman un binomio que genera grandes beneficios, 
ambos es necesario diferenciarlos (véase la tabla 2).

tabLa 2. Diferencias entre el emprendimiento social y la economía social

Emprendimiento social Economía social

Enfocado a solucionar problemas de grupos sociales 
desfavorecidos

Los propios grupos sociales solucionan sus problemas

Beneficio económico para seguir operando Beneficio para la comunidad

Búsqueda de sustentabilidad económica Cooperación autónoma y gestión democrática

Puede estar formado por una o varias personas Se actúa de manera colectiva

Está innovando constantemente para generar cambios 
sociales y culturales

Busca las innovaciones que concilien sus objetivos con sus 
principios

No persigue el lucro, pero requiere de ingresos para seguir 
apoyando

Todos los integrantes aportan recursos y se apoyan para 
seguir trabajando

FuEntE: elaboración propia.

Sin embargo, existe una interrelación entre la economía social y el em-
prendimiento social, ambos están enfocados en el bienestar de las personas 
antes que en el beneficio propio, coinciden en que el beneficio social y la 
igualdad debe estar presente constantemente, independientemente de un 
contexto de crisis y de desigualdad. Además, generan soluciones a las ne-
cesidades sociales en un contexto inclusivo, sostenible e integrador.

Este trabajo de investigación impulsa futuras investigaciones que ana-
licen la importancia y trascendencia de los principios de la economía social 
y la inexorable influencia del emprendimiento social en la cultura y el de-
sarrollo socioeconómico de las regiones.
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Resumen

El presente trabajo es un estudio etnográfico descriptivo que muestra la par-
ticipación de la mujer en la creación, desarrollo y permanencia de las em-
presas de dulce de leche establecidas en la ciudad de Celaya, Guanajuato. A 
través de historias de vida de doce mujeres que conforman la Asociación de 
Empresas Cajeteras en Celaya, A. C., se expone la necesidad de dar recono-
cimiento a su colaboración, además, de los valores que ellas han promovido 
entre su familia y sus empleados, creando con ellos una cultura organizacio-
nal, que sin estárselo proponiendo impacta en el ánimo y la conducta de su 
agrupación. Por ello, el objetivo principal de este estudio es exponer elemen-
tos del liderazgo de la mujer en estas empresas como parte fundamental de 
la cultura organizacional y la fortaleza de esta tradición dulcera y familiar. 
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Introducción

No sólo la democracia y la ciudadanía han tenido siempre género: el mas-
culino… también el negocio familiar. El presente trabajo es un estudio et-
nográfico descriptivo que muestra la participación de la mujer en la crea-
ción, el desarrollo y la permanencia de las empresas de dulce de leche 
establecidas en la ciudad de Celaya, Guanajuato, a través de su aportación 
a la cultura organizacional. La cultura de las organizaciones ha sido un tema 
sobre el que se han reflexionado muchos estudiosos a partir de finales de 
los años setenta, sin embargo, es un tema con muchas vertientes por con-
templar que requiere de apoyos transversales de varias ciencias para com-
prender con mayor detalle su impacto en los escenarios en que se desarro-
lla y el papel que en ella juega la mujer.

Cabe señalar que el interés por los estudios de la mujer se inicia en Mé-
xico en los años setenta, pero es hasta la década siguiente cuando se crean 
programas que desarrollan esfuerzos orientados formalmente a la investiga-
ción. Sin embargo, en el caso particular de Celaya no se cuenta con estudios 
del género femenino y mucho menos sobre su vinculación con el tradicio-
nal producto de leche distintivo de esta localidad. A través de las historias 
de vida de las mujeres de los doce negocios que conforman la Asociación de 
Empresas Cajeteras en Celaya, A. C., se identificaron elementos de liderazgo 
reconocibles en las mujeres como piezas clave en la dinámica organizacional. 
Por ello, el objetivo principal de este estudio es exponer elementos del lide-
razgo de la mujer en estas empresas como parte fundamental de la cultura 
organizacional y la fortaleza de esta tradición dulcera y familiar.

En este trabajo se describen las fortalezas de su liderazgo, que incons-
cientemente derevan a sus esposos, hijos, tíos y hermanos, quienes reciben 
los elogios quedando ellas al margen de las victorias de sus ahorros, labores 
y ánimo en el quehacer cotidiano de la fabricación del dulce tradicional de 
leche. 

Del 50% de las mujeres entrevistadas se encontró que el lugar de elabo-
ración de su producto se encuentra en su misma casa, lo que interviene 
directamente en su dinámica familiar y en su liderazgo informal en dos 
organizaciones: su familia y su empresa. Por otra parte, también se identi-
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ficaron los valores que ellas han promovido entre su familia y sus empleados, 
creando con ellos una cultura organizacional que, sin ellas proponérselo, 
impactan en el ánimo y la conducta de su agrupación. Las mujeres produc-
toras de dulce de leche aprendieron este oficio de sus madres y lo han lle-
vado como un legado sagrado con un rol de empleadas y promotoras, sin 
el reconocimiento de ser ellas la cabeza y dirigente.

Las nuevas generaciones de mujeres en las familias de este rubro apenas 
comienzan a identificar que son más que trabajadoras, que son pieza clave: 
opinan, se promueven e incluso en tres familias han podido tener puestos 
clave en la asociación, como dos de ellas, que han ocupado la secretaría 
general, y una la tesorería. No obstante, gracias a la labor de capacitación y 
reconocimiento a las mujeres que están detrás de los hombres que repre-
sentan las demás fábricas de dulce de leche, están despertando con proyec-
tos de innovación de mercado, espacios de mayor participación en ferias, 
mesas de trabajo y sobre todo de involucramiento en la toma de decisiones 
dentro de la agrupación y el municipio. Con el compendio de los datos 
encontrados en las entrevistas y en la observación participante de sus espa-
cios laborales, se otorga “Honor a quien honor merece” a la mujer como 
parte fundamental en la formación de la cultura organizacional y en la per-
manencia de estas or ganizaciones familiares que han superado los pronós-
ticos teóricos que les auguraban una duración reducida, no obstante la es-
peranza de vida de estas empresas de dulce, las cuales superan los 100 años.

La situación actual o revisión de literatura

Morgan (1996) explora la idea de las organizaciones como culturas organi-
zacionales, donde la organización se ve desde una construcción metafórica 
como la residencia de las ideas, los valores, las normas, los rituales y las 
creencias que sostienen a las organizaciones como realidades sociales. Este 
enfoque ofrece otra forma de dirección y diseño de las organizaciones a 
través de los valores, las creencias y otros modos de significados comparti-
dos que guían la vida organizacional (p. 5).

Cabe considerar entre estas definiciones la de Gelles y Lewis (2003). 
Estos autores describen la cultura en las organizaciones como el estilo de 



 E L  L I D E R A Z G O  D E  L A  M U J E R  E N  L A S  E M P R E S A S  D E  D U L C E  D E  L E C H E  E N  C E L AYA ,  G U A N A J U AT O ,  M É X I C O   194

vida que cuenta con creencias, valores, símbolos, normas y sanciones, tec-
nología y lenguaje, siendo este último el almacén de la cultura. Esta infor-
mación, junto con lo señalado por Louis (1993), concluye que se necesita 
de un desarrollo conceptual para dar forma a una perspectiva cultural en el 
abordaje de las organizaciones; las facetas prescriptivas descriptivas y ex-
presivas corresponden a las manifestaciones culturales de ideales comunes, 
de imágenes actuales de la vida local y de conjuntos simbólicos; se podrán 
estudiar de manera muy parecida a la empleada en el estudio de las palabras 
que expresaron las informantes durante las entrevistas.

Alhama et al., (2004) define la cultura organizacional como “un sistema 
de creencias y valores, que se manifiestan en normas, actitudes, conductas, 
comportamientos, relaciones interpersonales, el estilo de liderazgo, que se 
desarrollan en un grupo dentro de la organización” (p. 123).

Obvio es que la cultura organizacional no se crea en un abrir y cerrar 
de ojos: requiere de un origen y en el caso que nos ocupa una pieza funda-
mental es la mujer.

En palabras de Vendrell (2013), un análisis con perspectiva de género 
implica reconocer un sistema simbólico desplegado dentro de una estruc-
tura dual asimétrica, jerárquica, que incluyen conjunto de signos y símbolos 
con un lenguaje propio, que en una organización supone trayectorias labo-
rales diferenciadas tanto para hombres como para mujeres.

Respecto de la participación de la mujer en el liderazgo y la toma de 
decisiones, esto implica retomar las huellas de la historia y los límites que a 
este género se le ha establecido. Desde los griegos con Aristóteles y otros 
pensadores, esta idea es contradictoria. Por una parte, la proclaman caracte-
rística inalienable del ciudadano y del Estado. Aristóteles considera asimismo 
la participación como medio eficaz de socialización política, de inculcar el 
civismo a los ciudadanos de la Polis, y apartar a los ciudadanos de la partici-
pación, como fuente de animosidad hacia el Estado y de su inestabilidad. Por 
otra, critica la democracia extrema cuando “… participan todos los de la 
República”, y considera que “hay que apartar siempre a las peores partes de 
la población de la participación de la dirección” y que “… deben mandar los 
que puedan hacerlo mejor” (Aristóteles, 1991, pp. 41, 49-50).

Por esto, la mayoría de los pensadores griegos antiguos se pronuncia-
ban de hecho por una incorporación limitada del pueblo en los asuntos 
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generales de la Polis. La práctica y el pensamiento político en la Grecia 
antigua crearon y analizaron en el aspecto comparativo modelos de par-
ticipación en el marco del amplio contexto de la vida estatal y las doctrinas 
políticas.

En Grecia, que es “la cuna de la democracia”, decían que las mujeres 
eran animales de cabellos largos e ideas cortas. Bueno, ésta era una con-
cepción en el mundo antiguo, en el que la mujer era un ser pasivo, im-
posibilitado para participar al lado del hombre. Para Platón y Aristóteles, 
el mundo público de la política se contraponía al mundo privado del 
hogar, y es en este mundo donde la mujer estaba confinada; por ello, no 
resulta tan conveniente la afirmación de que la política debería de estar 
por encima del sexo, ya que históricamente, precisamente las diferencias 
sexuales han sido utilizadas para determinarles atribuciones sociales di-
versas a las personas. En su Política, Aristóteles es muy claro en cuanto 
al pensamiento predominante “... Entre los bárbaros, la mujer y el escla-
vo están en una misma línea, y la razón es muy clara; la naturaleza no ha 
creado entre ellos un ser destinado a mandar” (Aristóteles, 1991, p. 22).

Aunque para Platón la educación era necesaria para las mujeres única-
mente para equipararla al hombre, se entiende con esto que el hombre se 
consideraba como un ser superior.

En la Edad Media la situación no fue mejor. Aquellas mujeres que se 
atrevieron a no ser subordinadas y que levantaron la voz, fueron calificadas 
de brujas y quemadas en la hoguera, porque se afirmaba que se les había 
metido el diablo. Sin embargo, las mujeres insistían y se atrevieron cada vez 
más a levantar la voz, a leer y escribir, a debatir, a investigar, a pensar, y otra 
vez la cultura y las costumbres con el lenguaje volvió a negarles su derecho 
a ser personas. Hernández (2021) condensa la situación que padece la mu-
jer que opina y se mezcla en espacios públicos en la frase “mujer que sabe 
latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin”; esta sentencia describe con clari-
dad la descalificación y la amenaza de soledad a aquellas que se atrevieran 
a pensar y a transgredir los límites de lo permitido. 

Para autores contemporáneos, la diferenciación de las esferas pública y 
privada ha prevalecido hasta la actualidad, si bien el espacio de lo público 
no sólo será en lo público, con el nacimiento del Estado moderno y la so-
ciedad burguesa, también surgirá el espacio de la sociedad civil.
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Otro autor que resalta por sus aportes a la igualdad mujer-hombre es 
Hobbes (citado por Ramírez, 2010); él cuestiona la autoridad patriarcal y 
la desigualdad entre hombres y mujeres como expresión de una ley de la 
naturaleza.

Para muchos, la dominación del hombre sobre la mujer es algo natu-
ral, pero Hobbes lo cuestiona, así como cuestiona la autoridad patriarcal. 
Hobbes es uno de los pocos autores que cuando habla de la naturaleza 
humana o de los hombres se está refiriendo a la especie humana sin excluir 
a ningún género. En su obra Elementos de la Ley (citada por Ramírez, 2010) 
expone los planteamientos iniciales en torno a la igualdad en el estado na-
tural de hombres y de la cesión de poder por parte de la mujer al hombre, 
en el estado civil, en otras palabras, la cesión de su gobierno por cuenta de 
un convenio.

Desde el enfoque de género, se destaca que con la llegada del capitalismo 
y la industrialización la división de la esfera pública y privada se acentúan. 
La esfera pública pasará a ser la esfera de la política, de la cultura y de la 
economía, mientras que la privada pasará a ser la familia burguesa. En la so-
ciedad preindustrial la familia era extensa y tenía importantes funciones 
económicas, sociales y políticas, además de domésticas. En los siglos xviii 
y xix, con el auge de la burguesía la familia pasó a ser nuclear y cambió el 
ideal femenino. El capitalismo supuso la producción de mercancías en las 
fábricas y el trabajo pasó a ser concebido como trabajo productivo y remu-
nerado. La ideología burguesa adjudicó a la mujer las tareas correspondien-
tes a la esfera privada: el cuidado de los niños y de las tareas domésticas, las 
cuales perdieron su carácter comunitario. “El mundo público se hizo mas-
culino y el privado femenino” (Astelarra, 1986, pp. 12-13).

Como se puede ver, tradicionalmente la vida pública en todos sus as-
pectos ha sido protagonizada por los varones, mientras que el desarrollo 
de las mujeres se ha limitado al ámbito de lo privado o lo doméstico. Du-
rante el siglo xviii los grandes ideólogos de las gestas libertarias del mun-
do contemporáneo, que pasaron al pensamiento patrio, pugnaban por la 
igualdad.

Los poderes que se conceden al hombre en la sociedad civil y política 
sobre la mujer se han derivado de aquellos que detenta sobre la esposa den-
tro del matrimonio y la familia. Los preceptos en cita han sido y continúan 
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siendo fuente de inspiración para los Estados contemporáneos que tratan 
de promover la transformación de sus órdenes jurídicos, en aras de una 
mayor igualdad entre los géneros.

Por otra parte, avanzando en el tiempo, en el siglo xx un suceso impor-
tante de apertura a la mujer se da en la década de los cuarenta, cuando para 
dar espacio a su poder de decisión se les concedió el derecho al voto, lo cual 
representa la solución de lo que ocurría por la eliminación de toda traba 
legislativa discriminatoria. Una vez suprimidas estas restricciones, las mu-
jeres superarían su sometimiento y alcanzarían su emancipación.

Esta apertura representaba el principio regulador de las relaciones entre 
hombres y mujeres sin la subordinación legal de uno al otro, y retiraba una 
traba importante en el progreso humano, ya que esto ratificaría la perfecta 
igualdad, debido a que no se admitiría poder ni privilegio para uno e inca-
pacidad para otro, es decir, significa una expresión muy importante que abre 
numerosas puertas en una participación mucho más justa para la mujer. 

Todas estas visiones y referencias históricas de los pensadores no son 
más que una descripción más de la sociedad en la cual se desarrolla la ac-
ción en un momento y contexto determinado.

En el caso de Latinoamérica, se ha intentado aproximarse a esta proble-
mática, y algunos analistas señalan que en ocasiones la participación de las 
mujeres es esporádica y provisional, indirecta y anónima, y justificada en 
términos de la imagen tradicional femenina. Por otra parte, la sociedad 
misma acepta la ayuda de las mujeres en casos de emergencia, pero su co-
laboración sobre bases igualitarias aún tiene que legitimarse o institucio-
nalizarse.

 Los cambios producidos en la vida de la mujer moderna generan, na-
turalmente, sus dificultades y contradicciones, siendo la principal la con-
tradicción entre las obligaciones profesionales y las familiares. Debido a la 
gran carga laboral en el trabajo y en el hogar, a la mujer le queda poco 
tiempo libre, indispensable para elevar su nivel cultural y profesional, edu-
car a los hijos, incorporarse más activamente a la vida sociopolítica. Lo 
dramático de la situación se acentúa en virtud de que hoy se le presentan a 
la mujer requisitos más elevados como profesional y como madre. Y esto se  
aprecia claramente en el ámbito laboral dentro de las empresas de dulce de 
leche en Celaya.
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A partir de los años setenta se ha hecho más eficaz el estudio de la pro-
blemática femenina. El creciente interés por el tema obedeció a los requisi-
tos objetivos del desarrollo social, a las necesidades de una intelección cien-
tífica no sólo de los adelantos, sino también de las contradicciones y 
dificultades existentes. En cierta medida reanimó el pensamiento investi-
gador el hecho de que la onu declarara 1975 Año Internacional de la Mujer 
y luego ese decenio la Década de la Mujer. Pareciera, pues, que las mujeres 
colaboran puntualmente cuando se les solicita ayuda, o en momentos espe-
ciales: guerra, crisis y revoluciones (Fernández, 1995).

La historia de las mujeres ha dejado claro que no se les ha educado para 
competir por la toma de decisiones ni para enfrentarlas. Es decir, se les ha 
educado para ejercer las decisiones de otros, alejadas del poder, porque el 
poder fue, durante mucho tiempo, propiedad de un solo sexo.

Dentro de la cultura organizacional, en espacios más específicos labo-
rales, tradicionalmente y hasta la fecha las mujeres no han sido tomadas 
en cuenta. La vida de las organizaciones —sus temáticas, estilos y horarios, 
por ejemplo— está constituida de tal modo que hace difícil la participa-
ción de las mujeres. Hay otras cuestiones que influyen para que la mujer 
o participe en las organizaciones como una tendencia a refugiarse en lo 
conocido, en lo considerado “normal”, con el temor a salir y dar el salto, 
a incursionar en campos nuevos, o corra el peligro de desencontrarse con 
las vivencias, experiencias y prácticas cotidianas de las propias mujeres 
(Fernández, 1995, p. 67).

Por otra parte, Garza et al. (2011) agregan que los líderes se interesan 
en identificar los valores de la empresa que provienen de su fundador y que 
han sido transmitidos desde su fundación hasta la tercera generación. Los 
resultados obtenidos a través de estudios de caso en este trabajo académico 
por los autores señalan que es de suma importancia los valores legados a la 
empresa por el fundador, así como reconocer el sentido de orgullo y de 
pertenencia de los miembros a la empresa. Estos valores transmitidos son 
el origen de motivación, cooperación y compromiso, lo que produce efi-
ciencia organi zacional por la generación de culturas organizacionales fuer-
tes y bien administradas.
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Metodología y resultados

Actualmente el sector de mayor relevancia para la actividad económica de 
Celaya, de acuerdo con el número de empleos generados, es el relacionado 
con el comercio y los servicios terciarios, ya que para el año 2010 este sector 
generó 60.9% de los empleos. En segundo orden de importancia se localiza 
el sector industrial, con 27.9% de los empleos generados.

El porcentaje de mujeres económicamente activas registra un aumento 
de 9.8 unidades respecto de 2000; en los hombres, el incremento es menor 
a un punto porcentual, ya que la tasa de participación es similar en ambos 
años. De su población femenina registrada en 2010, 38.9% está contemplada 
en la pea activa. Del total de mujeres ocupadas la mayoría son comercian-
tes o dependientas, obreras y trabajadoras domésticas. Con menor partici-
pación se encuentran ocupando puestos de funcionarias o directivas, jefas 
o supervisoras administrativas. Lo anterior a nivel estatal representa el 10% 
de la población femenina ocupada, es decir, sólo 10 de cada 100 mujeres 
ocupadas en la entidad desempeñan actividades en puestos de dirección y 
de toma de decisiones.

Celaya se ha distinguido no solo en la región sino a nivel mundial por 
la fabricación de su dulce de leche, que surge en la época colonial y se que-
da como una fuente de ingreso familiar en el siglo xx con la ampliación del 
tren como principal medio de transporte de esa época. Muchas familias 
destinaban sus esfuerzos a enseñar a sus integrantes el arte de hacer este 
postre atractivo al paladar y de fácil acceso a su elaboración por contar en 
la región con su elemento clave de su elaboración: la leche de cabra. 

De estas familias se han multiplicado las organizaciones de este produc-
to, algunas con registro formal y otras de distribución anónima. No obstante, 
en 2015, en aras de dar auge a lo que se requería en la región para fomentar 
sus fortalezas, se crea la Asociación de Empresas Cajeteras en Celaya, A. C., 
organización que ha dado espacio de presencia de liderazgo y toma de deci-
siones a la mujer productora de dulce de leche. Evidencia de esto es que de 
las tres presidencias que ha tenido este gremio, dos han sido de mujeres. 

En este trabajo el enfoque es cualitativo, pues se caracteriza por una 
atención centrada en los actores, en el mundo de la vida de otras personas 
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(motivos, significados, emociones), en abordar realidades subjetivas e in-
tersubjetivas, se sitúa en lo cotidiano como espacio de comprensión de la 
realidad y en el establecimiento de un contacto directo con actores y esce-
narios, que permita una construcción teórica como punto de llegada, ha-
ciendo uso de multimodos para la comprensión el diseño que le sustenta en 
el interpretativo con la técnica etnográfica. A través de la observación y las 
entrevistas a profundidad en los espacios laborales de estas organizaciones 
se realizaron preguntas semiestructuradas con la finalidad de conocer la 
dinámica de su participación en la producción, toma de decisiones y gene-
ración de elementos culturales de su organización.

A continuación se exponen los hallazgos de estas entrevistas realizadas 
en los meses de julio a septiembre de 2021.

Es de resaltar que el primer dato al concentrar el lugar de las entrevistas 
fue el propio escenario laboral y familiar, ya que es el mismo domicilio para 
50% de las participantes. Esto implica que las entrevistas se encuentren en 
dos organizaciones al mismo tiempo: dirigiendo familia y empresa.

Figura 1

FuEntE: cortesía de Gabriela Miranda.

De los datos proporcionados por las informantes y lo observado en las 
diversas reuniones, el trato entre los integrantes de la familia representa el 
ancla que contribuye a la permanencia de la tradición y sus familias fabri-
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cantes, como señala Littunen (2000). Una red empresarial informal, se basa 
en relaciones personales, familiares, contactos de negocios y del canal, lo 
que permite la relación interactiva dentro del entorno local, permitiendo el 
desarrollo del éxito y la flexibilidad dentro de las empresas.

Según Plunkett et al. (2013), la cultura de una organización se crea de 
manera inicial por medio del fundador de la empresa (p. 258), pero que al 
cuestionar a estas empresarias, por lo general ellas se sienten con la respon-
sabilidad de seguir con la tradición del legado de su padre. Es decir que la 
cultura organizacional se establece por medio del liderazgo del fundador, 
porque éste imprime sus propios valores en el estilo administrativo de la 
organización.

A continuación se muestran las piezas clave que las entrevistadas con-
sideraron que son fundamentales en sus organizaciones (figura 2). Repre-
sentan los valores compartidos que son concepciones de lo que es deseable; 
definen el carácter de la organización y le dan un sentido de identidad. Hay 
que diferenciar los valores compartidos de los aceptados. Los valores com-
partidos provienen de aspectos demográficos comunes a todos los miem-
bros de la organización, mientras que los valores aceptados se refieren a 
aquellos relativos a la actividad o el trabajo desarrollados por la organización 
y no a un valor abstracto como usualmente se usa.

Estos valores forman una cultura como supuestos tácitos en el nivel 
de mayor profundidad de la cultura, como la visión de mundo que es 
compartida por los participantes de la organización. Forman premisas 
abstractas (sobre la naturaleza humana, sus relaciones, el entorno, la ver-
dad y la realidad) que se dan por hecho y no se cuestionan. Representan 
la forma de percibir, pensar y sentir los problemas que ejerce el contexto 
organizacional.

En todo lo anterior contribuyen las entrevistadas como generadoras de 
valores organizacionales y actitudes en la conducta de los colaboradores 
de sus empresas familiares, que son tanto sus hijos como sus sobrinos y 
hermanos. 

Por lo que los valores, tradiciones y costumbres desde los que se estruc-
tura una sociedad, permiten establecer criterios y reglas de acción para un 
mejor desempeño social.
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Figura 2. Elementos clave en el traspaso de la tradición  
de elaboración de dulce de leche
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Por otra parte, las categorías encontradas fueron analizadas, además, de 
acuerdo con la correlación que se identificó entre ellas. Haciendo un análi-
sis de las correlaciones obtenidas, un elemento que resultó importante a 
nivel de valores deseados fue el equilibrio trabajo/familia, que resultó ser 
de los más influyentes en relación con la percepción de apoyo al trabajador y 
al desarrollo profesional. La tradición fue el elemento que con mayor fre-
cuencia se presentó en las categorías; además, es una variable que se corre-
lacionó con el apoyo al trabajo, que ejerce una influencia sobre los niveles 
de responsabilidad, entre otros elementos, lo que verifica la existencia de 
variables que van a incidir tanto directa como indirectamente y que van a 
justificar su peso dentro del sistema de relaciones que se establece dentro 
de la cultura de la organización. De este modo, a partir de las correlaciones 
realizadas se demuestra la relación que existe entre los varios niveles de 
análisis de la cultura. Así, el estudio de la cultura contempla factores que se 
encuentran en estrecha interrelación, por lo que no se puede reducir a mos-
trar a la cultura desde un punto de vista de estructura, sino de relaciones 
entre los elementos de la misma.
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Discusión y conclusiones

A manera de conclusión se pueden contemplar las siguientes reflexiones. 
De las áreas en donde se encuentran los problemas más serios para que la 
mujer realmente participe en la toma de decisiones y su liderazgo, en la vida 
de su comunidad es en primer lugar en la de la educación. Si la mujer no 
tiene educación difícilmente se va dar cuenta de que ella es ella, y de que 
forma parte igualitaria de la sociedad en la que se desenvuelve. Si no es edu-
cada en sus derechos, si no sabe cuáles son sus derechos, si no sabe cuáles 
son sus opciones, difícilmente va poder actuar ni va poder desarrollarse. 
Además, como agente socializador, el hecho de que ella tenga una preparación 
representa efectos positivos sobre sus hijos y futuras generaciones. Si una 
mujer es participativa conoce y defiende sus derechos, “educa con el ejem-
plo” en organizaciones de generaciones como las del dulce de leche.

Lo anterior mueve a reflexionar que sólo en la medida en que se incor-
poren otras mujeres que participen o se sientan solidarias con la presencia 
y el desarrollo de opiniones de la mujer y tengan planes, estrategias de ac-
ción y acciones en favor de la apertura participativa-educativa, se abrirán 
posibilidades de una transformación en cuanto a las relaciones de género 
en la empresa formal. La mujer necesita saber que su participación de lide-
razgo es más que colocar ingredientes: implica asimismo incorporarse al 
ámbito de la necesidad y convertirse en generadoras de cambio (Kirkwood, 
1990, pp. 192-194).

Como menciona Fernández (1995, p. 210), “La presencia de la mujer es 
salir a la calle, es convencer gente… tenemos que mover las almas, enton-
ces en verdad esa gente resultará convencida”. Los espacios se ganan en la 
vida cotidiana y se ganan con trabajo esforzado. No se puede hacer válida 
las demandas de las mujeres si se encuentran fuera, en el aislamiento de 
lo formal; se tiene que entrar ahí, pero hay que enseñarlas y mostrarles el 
camino.

Existe la necesidad de eliminar barreras y resistencias entre lo político 
y lo doméstico, y ampliar la definición del liderazgo femenil (Moore, 1991). 
Los medios de comunicación en su impacto pluridimensional pueden con-
tribuir a llegar a muchas mujeres a través de su gran cobertura.
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Resumen

En la época actual es relevante reconocer que la actividad económica no se 
limita a la generación de riqueza a partir de las inversiones productivas de 
sectores de transformación, también se genera riqueza a partir del sector 
terciario asociado con los servicios; de éstos, un sector de interés es el turís-
tico, por tal motivo este trabajo de investigación analiza empíricamente la 
competitividad turística y su relación con los productos turísticos en el mu-
nicipio de Celaya, Guanajuato, México, desde el punto de vista de los ciuda-
danos. El enfoque de investigación utilizado fue cuantitativo, con un diseño 
de investigación no experimental de tipo transeccional. El objetivo de inves-
tigación planteado es analizar la relación entre la competitividad turística y 
los productos turísticos en el municipio de Celaya, Guanajuato; para ello se 
aplicó un instrumento documental a una muestra de 509 sujetos, a través de 
una técnica de tipo probabilística por estratos o sectores. Los resultados mues-
tran, a partir de un análisis estadístico de regresión lineal, que existe eviden-
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cia que confirma que los productos turísticos tienen una relación significati-
va con la competitividad turística. Lo anterior puede ser de utilidad para los 
propietarios de las mipymes turísticas para favorecer su competitividad y para 
la administración pública en su papel de promotora del crecimiento del sector.

Palabras clave: Competitividad turística, productos turísticos, calidad en el 
servicio.

Introducción

Sea a nivel nacional, regional o local, una fuente de ingresos para una región 
determinada es el turismo; esta fuente de recursos en algunos casos suele 
ser importante.

Al turismo se le conoce como industria sin chimeneas y, como afirma 
Sobrino (2019), hay países que viven del turismo, situación de la que no está 
exento México, refiriendo que existen pueblos y ciudades que sólo viven del 
turismo, ejemplificando a los estados de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán, 
Baja California Sur y otros que combinan turismo, industria y servicios.

Para Moreno (2021), el turismo es una actividad que engrandece el 
orgullo, la pertenencia y el empoderamiento de los pueblos, sobre todo en 
México, pues representa una fuente de ingresos para 2.3 millones de perso-
nas; además, el turismo genera 9 de cada 100 pesos del producto interno 
bruto (pib).

Una de las formas de promoción del turismo son los Pueblos Mágicos, 
que se definen como: “localidad que tiene atributos simbólicos, leyendas, 
historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin, magia que emanan en 
cada una de sus manifestaciones socioculturales”, (Secretaria de Turismo, 
2014); los Pueblos Mágicos son un programa del Estado que tiene como 
finalidad contribuir a revalorar a un conjunto de poblaciones de México 
que siempre han estado en el imaginario colectivo de la nación en su con-
junto como símbolo de alternativas frescas y diferentes para los visitantes 
tanto nacionales como extranjeros.

Otra modalidad de turismo lo podemos encontrar en el turismo empre-
sarial, también denominado turismo corporativo, turismo de reuniones, 
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turismo de incentivos, incluso como de grupos y convenciones. Este mode-
lo, indica Concur Technologies (2022) que, de conformidad con la Organi-
zación Mundial del Turismo (omt), se reconoce la importancia del turismo 
empresarial, no sólo por los beneficios proporcionados a las organizaciones, 
sino también porque es notable en la economía regional, dado el nivel de 
inversión que representa.

México cuenta con diversos ecosistemas gracias a su ubicación geo-
gráfica y a su diverso relieve; cuenta con una gran diversidad de ecosis-
temas, que van desde lo más alto de las montañas hasta los mares profun-
dos, pasando por desiertos y arrecifes de coral, bosques nublados y lagunas 
costeras (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiver-
sidad, 2022); esto permite visualizar un modelo más de turismo como lo 
es el ecoturismo, y de acuerdo con la World Tourism Organization (2002, 
pág. 1), el término ecoturismo se aplica a toda forma de turismo que reúne 
las siguientes características:

• Gira en torno a la naturaleza y la principal motivación de los turistas 
es la observación y la apreciación del entorno natural, así como de 
las culturas tradicionales prevalecientes en las zonas naturales.

• Incluye aspectos pedagógicos y de interpretación de la naturaleza.
• Por lo general, aunque no siempre, la organización está a cargo de 

operadores turísticos especializados y se orienta a grupos reducidos. 
En los destinos, los proveedores de servicios asociados suelen ser 
empresas pequeñas de propiedad local.

• Minimiza los impactos negativos sobre el entorno natural y socio-
cultural.

• Contribuye al mantenimiento de las zonas naturales que constituyen 
el atractivo ecoturístico.

Ramos Sánchez y Terrazas Juárez (2016) aseveran que la importancia 
de los Centros Históricos reside en su capacidad de generar fuentes de 
empleo, impactar positivamente al turismo, la cultura y múltiples benefi-
cios sociales, el desarrollo territorial se valora como una opción para al-
canzar un desarrollo integral de estos espacios. Pérez Rives (2017) señala 
que la actividad turística hace necesaria una resignificación y revalori-
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zación de los Centros Históricos, concibiéndolos no sólo por su valor 
histórico, cultural y social, sino también por su dimensión económica, 
sobre todo para lograr un desarrollo integral autofinanciado que haga 
recuperable y productiva la inversión de restauración y conservación de 
éstos. Lo anteriormente expuesto deja de manifiesto una fuente más den-
tro del ámbito del turismo.

El estado de Guanajuato limita al oeste con el estado de Jalisco, al nor-
te con Zacatecas y San Luis Potosí, al este con el estado de Querétaro y al sur 
con el estado de Michoacán. Tiene una extensión territorial de 30 491 km2. 
Por esta extensión ocupa el vigésimo segundo lugar entre las entidades del 
país, y cuenta con 46 municipios (Aleph.org, 2021). Guanajuato es aprecia-
do como escenario de acontecimientos trascendentes en la historia de Mé-
xico, considerado la cuna de la lucha de Independencia, sede de los escena-
rios reales de la gesta libertaria que actualmente constituyen un circuito 
turístico de gran riqueza cultural (Conaculta, 2022a).

Guanajuato tiene un enorme potencial turístico, cuenta con un total de 
seis pueblos mágicos: Dolores Hidalgo, Mineral de Pozos, Jalpa de Cánovas, 
Salvatierra, Yuriria y Comonfort, donde se viven experiencias de aventura, 
místicas, religiosas, gastronómicas, ciudades patrimonio y zonas arqueoló-
gicas; cada uno posee riqueza gastronómica y atractivos turísticos (Carran-
za, 2021).

En el tema de los negocios, el gobernador del estado de Guanajuato, 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, declara al estado como el epicentro de 
la Industria 4.0, y se convierte en un poderoso medio de difusión del 
conocimiento para los emprendedores, los creadores y los innovadores; 
en su mensaje dice: “Ésta es la tierra del Valle de la Mentefactura, donde 
prevalece el espíritu de hacer alianzas, de colaborar, de vincularse para 
crecer. Porque sabemos que de esta manera es cómo funciona el ecosis-
tema del emprendimiento y de la innovación” (Lara, 2021). En el mes de 
octubre de 2022, el gobernador del estado de Guanajuato, en su bienve-
nida a los participantes al “Programa de la Industria Transformación 
México (itm) 2022”, al dar el banderazo de inicio de los trabajos en el 
Poliforum de León, Guanajuato, espera generar negocios por más de 580 
millones de pesos, ya que se esperan más de 30 mil visitantes (Cruz, 
2022).
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Guanajuato cuenta con sectores estratégicos, como el agroindustrial, el 
de autopartes-automotriz, productos químicos, cuero-calzado y confec-
ción-textil-moda, servicios de investigación, equipo médico, farmacéuticos 
y cosméticos; vale la pena mencionar que de acuerdo con el Informe Doing 
Business 2016, publicado por el Grupo Banco Mundial, que clasifica a las 
economías por su facilidad para hacer negocios, el estado ocupa el 6° lugar 
en México; y en la sección de infraestructura productiva, este estado cuen-
ta con siete parques industriales y/o tecnológicos y nueve incubadoras de 
negocios, así como un aeropuerto internacional, un aeropuerto nacional y 
diez aeródromos (Gobierno de México, 2017); estos datos dan sustento a la 
viabilidad del turismo de negocios en el estado.

La Zona Metropolitana de Celaya (zmc), segunda en importancia para 
el estado de Guanajuato, cuenta con 602 045 habitantes ubicados en una 
superficie de 1 170.2 km2 y presenta una densidad media urbana de 86.1 
habitantes por hectárea. Esta zona se encuentra conformada por los siguien-
tes tres municipios: Celaya (468 469 hab.), Comonfort (77 794 hab.) y Villa-
grán (55 782 hab.). Su nivel de sofisticación productiva es aún mayor (ice 
= 0.96), por lo que si se clasificará dentro del ranking de las entidades fede-
rativas quedaría en el lugar número 10; en cuanto a las industrias identifi-
cadas, son las relacionadas con la producción automotriz, las del sector de 
vegetales, alimentos y madera, así como el sector de maquinarias, el sector 
de metales y el sector de electrónicos (Castañeda, 2017).

El municipio más productivo del corredor industrial de Guanajuato es 
Celaya, de acuerdo con la más reciente actualización del Directorio Esta-
dístico Nacional de Unidades Económicas (denue) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi). Con 9.3% del total de unidades econó-
micas del estado, Celaya logra aportar 14.2% del pib estatal, lo que resulta 
en un índice de productividad de 1.52, el más alto en el corredor industrial 
(Mancera Figueroa, 2021).

En la oferta turística de naturaleza y aventura se encuentra ubicada 
la Zona Centro: “Bajío Aventura”, donde se ubica León, Purísima del Rin-
cón, Silao, San Francisco del Rincón, Romita, Irapuato, Salamanca, Celaya, 
Apaseo El Grande, Apaseo El Alto, Comonfort, Villagrán y Santa Cruz de 
Juventino Rosas, lo anterior de acuerdo con el Catálogo de Aventura en 
Guanajuato (Gobierno del Estado de Guanajuato, 2021).
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Celaya es conocida como La Puerta de Oro del Bajío, debido al gran 
auge de su desarrollo industrial, agrícola, ganadero y comercial. Fue cuna 
de uno de los artistas de la arquitectura neoclásica más importantes de 
México: Francisco Eduardo Tresguerras (1759-1833), quien construyó el 
Templo del Carmen, el Obelisco y la fuente conmemorativa del rey Carlos 
IV, la Iglesia del Carmen, considerada como su obra maestra, la Torre de 
San Agustín, la torre, cúpula y altares de San Francisco, los altares de la 
Tercera Orden y el puente de Cinco Ojos sobre el río de La Laja, entre otras, 
(Conaculta, 2022b).

El Consejo de Turismo de Celaya, por medio de su plataforma, promue-
ve el turismo en sus diversas formas, como son lugares, gastronomía, hos-
pedaje entre otros (Consejo de Turismo de Celaya, 2022).

El Observatorio Turístico de Guanajuato informa que la inseguridad en 
Celaya, la caída del turismo de negocios, disminución en ocupación hote-
lera y derrama económica, desfavorecen al turismo de Celaya, sin contar 
además que hay una percepción no del todo favorable, así como falta de 
eventos culturales y artísticos, incluso poca promoción de los atractivos 
turísticos de la ciudad; en 2019 se reportó una derrama económico en Ce-
laya de $5 181 millones de pesos, mientras que en 2021 fue de $1 951 millo-
nes de pesos, que equivale a una disminución de $3 230 millones y repre-
senta 61% menos. Y llegaron 1.4 millones de visitantes menos (Sánchez, 
2022).

Celaya es ubicada como la entidad más violenta de país, y se confirma 
como la ciudad más peligrosa del mundo, lo anterior se debe a que en ape-
nas en un territorio de 553 kilómetros se vive una encarnizada lucha entre 
los cárteles de la droga, y de acuerdo con el ranking 2020 de las 50 ciudades 
más violentas del mundo, por cuarta ocasión consecutiva Celaya ocupa el 
primer lugar como la ciudad más insegura, con una tasa de 109.38 homici-
dios por cada 100 000 habitantes (Arista, 2021).

La Alianza X el Turismo Celayense, hoteleros, comerciantes del centro, 
de los mercados Morelos e Hidalgo, cajeteros y restauranteros se han reu-
nido en seis ocasiones para manifestar a las autoridades sus preocupacio-
nes relativas al robo y la extorsión, lo expresado fue ante el director de 
la policía turística, la cual solamente cuenta con 25 elementos (Medina, 
2022).
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Los principales productos turísticos ofrecidos en la ciudad de Celaya 
son los servicios de alojamiento, representados por los 35 hoteles que están 
instalados en el municipio, así como los servicios de alimentos, en donde 
se destaca el gremio de restaurantes y bares establecidos en el municipio, y 
también se consideran los servicios de esparcimiento que se ofrecen en el 
municipio de Celaya destacando las plazas comerciales, los teatros, cines, y 
recorridos ecoturísticos.

Esta investigación tiene como objetivo principal el analizar de forma em-
pírica la competitividad turística y su posible relación con los productos tu-
rísticos en el municipio de Celaya, Guanajuato, desde el punto de vista de los 
ciudadanos. La pregunta de investigación de este trabajo que se tratará de 
responder es ¿cómo se relaciona la competitividad turística con los productos 
turísticos en el municipio de Celaya? Para ello se lleva a cabo un estudio em-
pírico a partir del diseño y la aplicación de un instrumento documental que 
permita medir la competitividad turística y los productos turísticos.

El trabajo se ha estructurado de la siguiente forma: en primer lugar, se 
determinó el marco teórico, se realiza una revisión de la literatura empírica 
previa y se delimita la hipótesis a contrastar; en segundo lugar, se expone la 
metodología, las características de la muestra y las variables utilizadas; en 
tercer lugar, se presenta el análisis de los resultados, y finalmente, se exponen 
las principales conclusiones alcanzadas.

Revisión de la literatura y planteamiento de hipótesis

Competitividad turística

De acuerdo con Abreu-Novais et al. (2016), en su estudio identifica dos 
grandes orientaciones que caracterizan la competitividad turística.

El primero se enfoca en los atributos y las habilidades internas, con el 
objetivo de mejorar el bienestar de los residentes, una línea de pensamien-
to seguida por Croes y Kubickova (2013). La segunda orientación vincula 
el turismo con la posición en el mercado que se revela en un mayor núme-
ro de llegadas de turistas o pernoctaciones en comparación con los destinos 
de la competencia, y deriva sus supuestos centrales en las teorías de admi-
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nistración. Estas definiciones parecen mutuamente excluyentes porque pue-
den desencadenar diferentes prácticas y resultados.

Este estudio define la competitividad turística como la percepción que 
tienen los ciudadanos del municipio de Celaya sobre el nivel de calidad 
que ofrecen los prestadores de servicios turísticos, así como el apoyo que 
ofrece el municipio de Celaya al sector. La definición propuesta incluye las 
características relevantes que involucran la competitividad turística. Es-
tas características aluden al desempeño a largo plazo anclado en la produc-
tividad (Clerides, 2012), el control de recursos y activos, que hace referencia 
a la calidad del producto y al apoyo ofrecido por las autoridades (Crouch y 
Ritchie, 2003). Estas características son fundamentales para el supuesto cen-
tral del marco de la ventaja competitiva, lo cual se puede traducir en la 
generación de ganancias en el sector.

Producto turístico

El producto turístico esta constituido por la relación de diferentes alterna-
tivas de servicios ofrecidas por el sector, tales como servicios de alimentos, 
servicios de alojamiento, servicios de esparcimiento, entre otros (Li et al., 
2013), lo que significa que existe la posibilidad de que los residentes de los 
destinos y los países de origen se beneficien simultáneamente. La eficacia 
de nuestra definición se basa en su simplicidad y precisión, debido a que 
bastará con que los ciudadanos señalen con qué frecuencia utilizan los pro-
ductos turísticos.

De lo anterior surge así la siguiente hipótesis de investigación:
• Hipótesis 1: Los productos turísticos están relacionados con la com-

petitividad turística en el municipio de Celaya.

Metodología de investigación

Dada la naturaleza del tipo de problema se utilizó un enfoque cuantitativo 
para medir las variables a través de un instrumento con escalas, con este 
enfoque se pretende describir o explicar fenómenos que no deben ser in-
fluidos por el investigador.
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El método hipotético deductivo propone hipótesis y busca su explica-
ción además de someterlas a prueba; se utilizó un diseño de investigación 
no experimental de cohorte transeccional. Para el procesamiento de los 
datos se utilizó el software ibm spss Statistics 25.

Muestra

Debido a que la presente investigación se realizó en el municipio de Celaya, 
Guanajuato, se consideró para determinar el tamaño de muestra el algorit-
mo correspondiente a poblaciones infinitas dado que la población de Cela-
ya es considerada lo suficientemente grande para poder emplear la fórmu-
la señalada (Godínez, 2017):

Se consideró un nivel de confianza de 95% y un error estándar de 4.4%.
El diseño del instrumento se efectuó a partir de la revisión de trabajos 

empíricos, destacando el instrumento utilizado por Lopes, A. P. F. et al. 
(2018); se adaptó y se consideró el conocimiento previo de la realidad del 
sector turístico del municipio de Celaya. El cuestionario definitivo consta 
de 22 preguntas, y en su proceso de validación y consistencia interna se 
obtuvo un alfa de Cronbach de 0.89, el cual es considerado como aceptable.

Variables

Para obtener la información de las variables se utilizó como técnica de re-
colección la entrevista estructurada utilizando el cuestionario adaptado y 
éste fue dirigido a los ciudadanos económicamente activos de la ciudad de 
Celaya, Guanajuato. Las respuestas fueron capturadas directamente por el 
equipo de investigación que participó como entrevistador.

La operatividad de las variables “competitividad turística” y “productos 
turísticos” está basada en estudios como el de Croes et al. (2020). A través 
de 18 ítems con una escala Likert de tres niveles, se obtiene información 
sobre el grado de importancia de las diferentes dimensiones de cada una de 
las variables asociadas con el sector turismo.
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Variables de control: género, edad y sector.

La edad de la persona económicamente activa muestra la capacidad de ésta 
para mantener su estilo de vida durante un periodo determinado, el género 
es valioso para identificar posibles diferencias percibidas de acuerdo con el 
mismo. También es relevante conocer la ocupación de la persona y el tama-
ño de la empresa en donde labora, medido a través del número de trabaja-
dores empleados.

Análisis de resultados

Análisis univariante

Con la intención de identificar el comportamiento de las variables de control 
y las variables de estudio, a continuación de presentan los principales resul-
tados de estadística descriptiva encontrados.

tabLa 1. Estadística descriptiva

Variable de control Medida de tendencia central Medida de dispersión

Edad 24.9 años en promedio 10.07 años de desviación estándar

Género La moda es el género femenino con un 65% No aplica

Sector de empleo La moda es comercio con un 32%, seguido del 
sector educación con un 22%

No aplica

Competitividad turística Valor de 2.5 en promedio 0.51 de desviación estándar

Productos turísticos Valor de 2 en promedio 0.34 de desviación estándar

nota: Información extraída de los datos que se procesaron en el software IbM SpSS Statistics 25.

La tabla 1 muestra los resultados de las variables de estudio, en donde se 
destaca que el género femenino fue el que más participó en la muestra de este 
estudio; además, la edad promedio de los participantes fue de 25 años, y los 
sectores predominantes en donde laboran las personas entrevistadas son 
el sector comercio y el sector educación. En relación con el valor promedio o 
esperado de la variable “competitividad turística” se obtuvo un dato de 2.5 y 
para la variable “producto turístico” fue de 2, recordando que se construyó 
una escala de Likert en donde el valor 3 es el máximo; por lo tanto, se aprecia 
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que el valor esperado de la competitividad está entre buena y muy buena, para 
el caso del valor esperado de la variable “producto turístico” se interpreta que 
asisten entre a veces y siempre a al menos uno de los productos turísticos.

Figura 1. Relación de la variable “competitividad turística” y “productos turísticos” con el género
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nota: La gráfica fue generada con los datos que se procesaron en el software ibM SpSS Statistics 25.

En la figura 1 se observa que no hay diferencias significativas en la per-
cepción de las variables de estudio con respecto al género. Por lo tanto, 
tienen la misma precepción tanto hombres como mujeres en relación con 
las variables de estudio.

Figura 2. Relación de la variable “competitividad turística”  
y “productos turísticos” con el sector de empleo
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nota: La gráfica fue generada con los datos que se procesaron en el software ibM SpSS Statistics 25.
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En la figura 2 se puede apreciar que no hay diferencias significativas 
sobre las variables de estudio en relación con el sector de empleo del parti-
cipante en el estudio; por lo tanto, es independiente el sector en relación 
con las variables de estudio.

Análisis multivariante

Finalmente se realizó un análisis multivariante con el propósito de estudiar 
la posible interrelación de las variables analizadas. Se utiliza la prueba esta-
dística de correlación de Spearman debido a que las variables dependiente e 
independiente son de naturaleza ordinal y a que las variables consideradas 
no siguen una distribución normal, toda vez que al aplicar la prueba de 
Kolgomorov se obtiene un valor de significancia p = 0.000, lo cual confirma 
que las variables tienen un comportamiento no normal.

tabLa 2. Resultados de Rho de Spearman

Productos_Turisticos

Competitividad_Turistica

Coeficiente de correlación .263**

Sig. (bilateral) .000

N 509

nota: Información extraía de los datos que se procesaron en el software ibM SpSS Statistics 25.

Los resultados mostrados en la tabla 2 señalan que el coeficiente de co-
rrelación de Spearman es de 0.263, que, si bien no es muy alto, sí es significa-
tivo, señalando que a medida que aumentan los productos turísticos también 
aumentará la competitividad turística; por lo tanto, se cuenta con evidencia 
estadística para aceptar la hipótesis de investigación de este estudio.

Estos resultados consolidan a nivel multivariante los obtenidos a nivel 
descriptivo y confirman que las variables de estudio están relacionadas de 
forma significativa.

Discusión

Los principales resultados encontrados en esta investigación fueron: en re-
lación con el análisis univariante, que la edad promedio de los sujetos que 
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participaron fue de 24.9 años; además 65% de los participantes fue del gé-
nero femenino, también indicar que 32% de los sujetos que participaron 
pertenecen al sector comercio; por último, es valioso indicar que el valor 
esperado encontrado de la variable competitividad turística fue de 2.5 y para 
los productos turísticos fue de 2, siendo el valor máximo posible para ambas 
variables 3; lo anterior ofrece un indicador de que los valores de estas va-
riables se pueden considerar de buenos a muy buenos.

En relación con el análisis multivariante, se encontró que existe evidencia 
estadística que confirma la relación positiva entre las variables de estudio, 
competitividad turística y productos turísticos con un coeficiente de correla-
ción de 0.263, el cual es considerado significativo para los fenómenos de esta 
naturaleza asociados con las ciencias sociales en donde intervienen personas. 
Además, se debe reconocer que estos resultados encontrados son similares a 
estudios realizados por Croes et al. (2020). El presente estudio tiene impor-
tantes implicancias prácticas para el sector turístico en el municipio de Celaya 
y para la toma de decisiones en las políticas públicas. Desde una perspectiva 
del sector, este trabajo muestra a los gerentes o dueños de negocios asociados 
a los productos turísticos la importancia de ser competitivos. En sintonía con 
los resultados, es relevante utilizarlos en las decisiones de política pública, para 
así promover programas que impulsen la competitividad y los productos tu-
rísticos en el municipio de Celaya, de tal forma que ayude a que el sector se 
consolide y contribuya a la generación de riqueza que se espera en la sociedad 
y con ello se mejore la calidad de vida de los habitantes, siempre cuidando que 
no exista afectación o sea mínima, en el medio ambiente.

Este trabajo no está exento de limitaciones que a su vez nos señalan 
interesantes líneas de investigación futuras. La muestra utilizada tiene la 
limitante de que sólo es en el municipio de Celaya y su aplicación fue de for-
ma transeccional, lo ideal sería ampliar la muestra a otras ciudades y de 
forma longitudinal. El estudio no pretende extender sus resultados a otras 
regiones, y se recomienda para futuras investigaciones contrastar los resul-
tados encontrados con los propios. Cabe señalar que también es recomen-
dable realizar grupos de enfoque para enriquecer los resultados desde una 
perspectiva más cualitativa subjetiva para que ayude a la comprensión de 
la asociación entre las variables de estudio.
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Conclusiones

Recuperando los resultados encontrados en este trabajo a través del análisis 
de las variables de estudio (“competitividad turística” y “productos turísti-
cos”) y cómo se relacionan, en el municipio de Celaya, Guanajuato, se pue-
de afirmar que se encontró evidencia que apoya la hipótesis de investigación 
planteada en donde se indicó que “Los productos turísticos están relacio-
nados con la competitividad turística en el municipio de Celaya”, indicando 
que, a medida que aumentan los productos turísticos, también aumentará 
la competitividad turística; además, a través de un análisis a nivel univa-
riante se confirma que los valores esperados de la variable “competitividad 
turística” se interpreta que está entre buena y muy buena, para el caso del 
valor esperado de la variable “producto turístico” se interpreta que asisten 
entre a veces y siempre a al menos uno de los productos turísticos.

Adicionalmente, se observó gráficamente que no hay relación o diferen-
cias entre los grupos asociados al sector al que pertenecen los sujetos y el 
género de los mismos en relación con las variables de estudio “competitividad 
turística” y “productos turísticos”; es relevante señalar que en otros estudios 
revisados no se presentan estos resultados, lo cual se considera que es una 
aportación adicional que se ofrece en esta investigación. Ello indica que no 
es relevante el género o el sector en donde laboran los sujetos en relación con 
las variables de estudio; sin embargo, esto no se puede generalizar, dadas las 
propias limitaciones de la muestra y el diseño transeccional de la investiga-
ción. Se recomienda que se continúe generando conocimiento sobre este fe-
nómeno que permita continuar intentando explicarlo. Finalmente, se agra-
dece el apoyo ofrecido por la Dirección de Turismo del Municipio de Celaya 
en la realización y vinculación ofrecida para el desarrollo de esta investigación.
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E l impacto de la tecnología digital en las empresas y la dinámica del 
mercado ha sido fundamental en la transformación de las organiza-
ciones. Esta tecnología ha impulsado la forma en que las empresas se 

organizan y compiten, ofreciendo ventajas competitivas a través de la rees-
tructuración de la industria, la creación de nuevos modelos de negocios y la 
formulación de estrategias para permanecer en el mercado. Las tecnologías 
digitales han revolucionado la eficiencia operativa al reducir los costos, han 
permitido el análisis de grandes volúmenes de datos para tomar decisiones 
más informadas y han transformado la comercialización de productos y la 
cadena de suministro, evolucionando de la economía de la información a la 
economía del conocimiento.

Este libro reflexiona sobre la digitalización empresarial, el papel de la tec-
nología, la economía social y el espíritu emprendedor como factores esen-
ciales para el desarrollo de las organizaciones. En particular, en una sociedad 
altamente interconectada que demanda nuevas formas de producción y de 
consumo, la tecnología ofrece la capacidad de adaptarse al entorno actual. 
Las empresas se ven obligadas a transformar sus procesos y productos, y 
a adoptar nuevas estrategias de comercialización, enfoques de gestión de 
recursos humanos y relaciones con los clientes, transformando así la cultura 
organizacional.
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