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Prefacio 
 

n esta obra se realizan trabajos de investigadores reconocidos por su calidad 

académica, haciéndose una división de tres grandes subtemas: Competitividad, 

asociacionismo y disrupción; Instituciones, desarrollo económico y resiliencia; y el 

tercero es nearshoring y Competitividad. 

Iniciando se identificaron los diferentes tipos de colaboración empresarial y se 

conceptualizó un modelo de asociatividad, donde es necesario tomar en cuenta una nueva 

cultura empresarial, donde se conozcan las barreras existentes y sincronizar la cooperación, 

para aprovechar las oportunidades emergentes que se presenten. 

Continuando, se lleva a cabo una investigación sobre la innovación y competitividad 

en las empresas de servicios y comercialización, específicamente en las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) ubicadas en Florencia, Caquetá, Colombia. Como siguiente trabajo, se 

realiza una identificación de las tecnologías revolucionarias y su integración en la industria 

manufacturera mexicana. Se analizan tecnologías como el aprendizaje automático, la realidad 

virtual, los materiales inteligentes, la nanotecnología avanzada, la impresión 3D, la robótica 

colaborativa, el Internet de las Cosas y la automatización, entre otras, las cuales 

desempeñarán un papel crucial en las actividades productivas a nivel mundial. 

Considerando la temática abordada, se hace un estudio sobre la logística inversa (LI) 

como proceso de gestión dentro de la economía circular y para la sostenibilidad. Para ello, se 

examinan los factores que impactan en la implementación de las políticas empresariales de 

LI del sector electrónico en México para fomentar la competitividad del mismo sector.  

Dentro del segundo tema correspondiente a instituciones, desarrollo económico y 

resiliencia, se inicia con el trabajo que estudia la relación que existe entre las instituciones 

democráticas que dan origen a un buen gobierno, y el desempeño de este en materia de 

promoción de la competitividad y el crecimiento económico.  

En otro orden de ideas, se desarrolla un estudio bajo la perspectiva de la teoría 

institucional, donde se toma en cuenta como los gobiernos de países emergentes deciden 

tomar en cuenta una política tributaria en cuanto al gasto de gobierno y la recaudación fiscal 

que pueda incidir en el desarrollo económico y el desarrollo humano, a través de dos modelos 

E 
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de análisis de datos de panel donde se incluye información de 55 países emergentes de Asia 

y América Latina dentro de un periodo que abarca desde 2013 a 2021.  

Conforme a esta temática, se realiza el trabajo donde se analizan zonas agrícolas, 

donde se verifican el nivel de satisfacción laboral de los trabajadores agrícolas, estudiándose 

seis variables relacionadas a esta percepción. 

En otro considerando, se comenta sobre el rezago de aprendizajes, educativo y la 

deserción escolar Universitaria, cuya resiliencia educativa de los estudiantes es tan baja que 

generó su ausencia presencial de las aulas, proponiendo un plan que incida en la calidad 

académica, métodos de enseñanza de los profesores y el apoyo a la permanencia de los 

estudiantes. 

El tercer tema aborda el concepto del nearshoring y su impacto en la competitividad 

empresarial, centrándose en el proceso de reubicación geográfica de empresas hacia regiones 

o países cercanos a sus mercados meta. Se exploran tanto los beneficios inherentes como los 

factores que pueden disuadir la adopción de esta estrategia. 

El proyecto final implica examinar el comportamiento y los factores que influyen en 

la competitividad del sector agropecuario en México desde 1980 hasta 2021. Esto incluye 

analizar indicadores como el valor agregado por trabajador, la disponibilidad de tierras 

cultivables y los impuestos relacionados con el comercio exterior. 

Los autores, expertos en Ciencias Económicas y Empresariales, crearon la obra bajo 

estándares editoriales óptimos. Turnitin garantizó originalidad, mientras el equipo editorial 

aseguró calidad y contenido íntegro. Cada capítulo fue seleccionado y mejorado mediante 

doble revisión anónima. 

Los coordinadores de esta publicación jugaron los siguientes tres roles para cuidar la 

calidad científica: 1) revisión de los textos combinado con la corrección de estilo: 2) 

coordinación editorial, supervisando cada una de las etapas de producción del libro; 3) 

coordinación técnica, involucrando en el maquetado, con el fin de que la calidad del 

contenido correspondiera con la calidad de su presentación.  

Los editores y autores esperan que este libro hubiese contribuido al avance del 

conocimiento teórico y práctico. 

Dr. José Sánchez-Gutiérrez 
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Introducción. 
 

os corporativos transnacionales y las grandes empresas tienen dificultades para 

competir en los diferentes mercados debido a los cambios que experimentan las 

políticas de los países, la hegemonía mundial, la competencia en los sectores 

industriales y mercados, las economías de escala y los conflictos bélicos y sociales; lo que 

los ha obligado a migrar a otros lugares, por lo que se está evolucionando a modelos de 

negocio enfocados en la colaboración entre las empresas y sus diferentes eslabones que 

conforman las cadenas de suministro, para aprovechar y potenciar los medios disponibles y 

de esta forma convertirlos en ventajas competitivas (Hansen y Nohria, 2004). Por lo anterior, 

las pequeñas y medianas empresas (pymes) encaran una serie de retos asociados a las posibles 

colaboraciones con empresas nacionales y foráneas, como: la segmentación de mercados, 

reducción del ciclo de vida de los productos o servicios, incertidumbre asociada al nuevo 

escenario mundial, normas de calidad estrictas, cambio tecnológico acelerado, sectores 

industriales más competitivos, competencia foránea, disponibilidad de capital, exigentes 

normas de calidad, falta de recursos, cadenas de suministro segmentadas, regulaciones 

L 
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ambientales, crimen organizado, y actividades que han dejado de hacer, lo cual implica un 

incremento en la presión competitiva (Kindström, Carlborg, Nord, 2022; Lara y Cervantes, 

2022; Okreglicka, Gorzén & Ogrean, 2015; Aguilera, González y Rodríguez, 2010). Esta 

situación obliga a explorar y analizar los tipos de colaboración para el desarrollo empresarial, 

donde las pymes tengan claros los objetivos, retos, implicaciones y roles en la asociatividad 

convenida, a fin de que resulten alternativas viables. 

Se debe aceptar que las pymes no pueden competir solas, que, para mantenerse, 

posicionarse y tener ventajas competitivas, es necesario la conjunción y simbiosis inteligente 

de las competencias de distintos actores para satisfacer las necesidades cada vez más 

complejas y crecientes de los sectores industriales y mercados, con quién también hay que 

establecer relaciones de experiencia, donde hay que crear, sugerir, intervenir e interactuar 

(Toro y Gutiérrez, 2011). 

Por lo anterior, y conociendo que las pymes tanto en México cómo en los demás 

países forman un sector económico muy importante en las agendas de desarrollo de los 

gobiernos en el mundo (OCDE, 2019), la presente investigación tiene como objetivo 

proporcionar información sobre los diferentes tipos de colaboración y establecer un método 

que sirva como guía para las pymes en su necesidad de trabajar de manera conjunta con otras 

empresas. 

 

Desarrollo. 

 

a. Panorama. 
 

Desde la década pasada, la supervivencia de las pymes ha estado marcada de manera 

creciente por la colaboración y alianzas empresariales en diferentes partes del mundo 

(Weaver et al., 2021), donde las estrategias de desarrollo definidas se enfocaron 

principalmente en la mejora de los procesos productivos o para maximizar la competitividad 

con base a la innovación y calidad, lo cual se ve acentuado porque en los últimos años estas 

empresas han centrado sus esfuerzos en la mejora de la productividad y competitividad, así 

como el trabajo en equipo y el desarrollo de estructuras, para que la comunicación fluya más 

fácilmente, además de la formación para el liderazgo y el emprendimiento (Michaellides et 
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al., 2013). De esta manera, en un marco basado en el aprendizaje organizacional se presentan 

claras tendencias en procesos de creación de nuevas capacidades y competencias hacia la 

asociatividad y colaboraciones estratégicas, como nuevas disciplinas para la supervivencia y 

desarrollo, en tiempos de crisis como la actual.  

Por lo expuesto, existe una creciente necesidad de trabajar de manera conjunta con 

otras empresas para formar redes de colaboración que permitan tener un intercambio de 

conocimiento y se generen ventajas competitivas con base a la innovación en el sector donde 

compiten. 

En México se están llevando diferentes cambios ante la llegada de empresas de otros 

países, por las condiciones cambiantes de situaciones políticas, económicas, de 

competitividad y guerras en otros continentes, lo cual da la oportunidad a las pymes de 

reorientar sus estrategias hacia la colaboración empresarial, para poder impactar en alguna 

de las partes de las cadenas de suministro de las distintas industrias y posicionarse, lo cual 

exige un cambio de paradigma en función de la dinámica del medio ambiente donde 

interactúan. 

 

b. Situación de las pymes. 
 

Las pymes son la columna vertebral de la economía en los países, ya que conforman un sector 

muy importante en las agendas de desarrollo de los gobiernos en el mundo (Zulú, 2020; 

OCDE, 2019). En los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) las pymes representan alrededor del 60% del empleo y son, en muchas 

regiones, los principales impulsores de la productividad, proporcionando a los consumidores 

una serie de bienes y servicios innovadores, aumentando la competitividad empresarial y 

colaborando en el crecimiento económico (Zulú, 2020; Havierniková y Mynarzová, 2018). 

Sin embargo, se reconocen las limitaciones que las rodean, entre las cuales están: falta de 

estrategias, organizaciones informales, capacidad productiva, recursos humanos, financieros 

y tecnológicos limitados y estructuras poco flexibles, que disminuyen su resiliencia y las 

ponen en riesgo al incrementarse la competitividad en mercados emergentes altamente 

desiguales o en tiempos de crisis económica, política y social (Chen et al., 2014; Konsti et 

al., 2012). 



Prosperando en tiempos turbulentos: La interacción de la competitividad, el asociacionismo, la resiliencia, la disrupción, nearshoring y desarrollo económico 

 

Ortiz-Barrera, M.A.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Pelayo-Maciel, J. 
14 

 

A través del desarrollo empresarial y la búsqueda de ventajas competitivas, se ha 

presenciado la migración de enfoques centrados en las empresas y sus atributos, a enfoques 

orientados a sistemas extendidos, en el que resalte el papel de las redes empresariales y su 

incidencia en el modo de operar y crear valor (Toro y Gutiérrez, 2011). Para disfrutar de los 

beneficios de una expansión de oportunidades, las pymes necesitan realizar un cambio 

gradual en sus estrategias, sustentados en los recursos internos y aquellos que son centrados 

en colaboraciones externas (Nambisan & Sawhney, 2007). 

En México se tiene que la importancia social y económica del sector empresarial es 

imprescindible, como lo muestra el Censo Económico del año 2019 (INEGI, 2019), donde 

se observa que el 99.8% de las empresas en México son micro, pequeñas o medianas 

(mipymes) de las cuales el 4.8% corresponde a las pymes. De lo anterior se tiene que el 

68.4% del personal ocupado total labora en estos establecimientos y generan el 52.2% de los 

ingresos del país. Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO, 2018) 

señala que las pymes, a pesar de su importancia en el empleo y generación de riqueza del 

país, se enfrenta a los siguientes obstáculos: 

• Baja diferenciación competitiva. 

• Brecha en destrezas técnicas y de negocios. 

• Calidad variable. 

• Alto costo unitario. 

Estas empresas también señalaron al exceso de trámites gubernamentales, altos costos 

de las materias primas, la competencia desleal y la competencia de los negocios informales, 

como algunos de los elementos que limitaron su competitividad. Este estudio concluye que, 

para aumentar la tasa de supervivencia de las pymes, se requiere reforzar la diferenciación e 

innovación. 

Las pymes, por sus características, tienden a presentar mayores cambios con respecto 

a las grandes empresas, en cuanto a ingresos, personal ocupado, ubicación, cierres y aperturas. 

Aunado a este comportamiento, la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del 

COVID-19, llevó a los negocios a pausar sus actividades o incluso a cerrar de manera 

definitiva en los años subsecuentes (INEGI, 2021). 

Entre los principales desafíos para las pymes de acuerdo con los censos económicos 

de 2019, se encuentran la inseguridad, altos gastos en pago de servicios, altos impuestos, 

exceso de trámites gubernamentales, altos costos de materia prima, competencia desleal y 
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competencia de negocios informales; los cuales fueron elementos que limitaron su 

competitividad. 

 

c. Asociatividad empresarial.  
 

Es la colaboración empresarial por voluntad propia de un grupo de empresas, donde se 

conciben objetivos claros y estructuras bien definidas para la cooperación activa de las 

organizaciones implicadas, su objetivo es integrar diversos conocimientos, procesos, 

habilidades, productos y servicios, en la consecución de una actividad específica, mejora de 

productividad, requerimiento, competitividad o innovación (Petrescu et al., 2014). La 

cooperación los favorece en los mercados competitivos creando beneficios económicos, 

estructurales y sociales, teniendo como base la interconexión en sus eslabones de producción 

y de apoyo de sus cadenas de valor, para convertirlos en competitivos. Es importante 

mencionar que las empresas entablan relaciones no solo entre ellas, sino también con 

organismos públicos y privados, que dan origen a la creación de distritos industriales, 

clústeres y redes empresariales (Ayala, Rivas y Cárdenas, 2023; Shi y Liao, 2015). 

La forma de hacer negocios y captar clientes para satisfacer las nuevas oportunidades 

de negocio que se presentan, han empezado a migrar a nuevas formas de organización 

empresarial que les permita obtener ventajas competitivas, lo cual ha sido a través de las 

redes colaborativas empresariales, incentivando la innovación en sus procesos internos y 

externos. Estas transformaciones representan desafíos importantes, debido a la necesidad de 

generar cambios en los paradigmas de colaboración entre empresas, y que no sólo sean 

proveedores de productos y servicios, sin involucrase más allá para generar soluciones 

innovadoras y de valor para los clientes. 

Como resultado de la investigación se identificaron los diferentes tipos de 

colaboración que se pueden dar entre las empresas, dentro de los cuales se encuentran las 

mostradas en la figura 1. 
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Figura 1. 

Tipos de asociatividad empresarial 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Ayala, Rivas y Cárdenas (2023); Fernández y Martínez (2018); Porter 

(1998) 

Los clústers estructuran esfuerzos, se vinculan con universidades y centros de 

investigación, con lo cual buscan crear sinergias, bajar costos, innovar y competir en 

mercados de mayor valor; acumulan capital social y con ello impulsan el desarrollo de su 

industria, cadena productiva y región. En la colaboración interempresarial participan dos o 

más asociados que deciden y establecen un bien común por el cual se comprometen a alcanzar 

(Bao y Blanco, 2014; Ojeda, 2009). Las redes empresariales están distribuidas 

geográficamente y son entes heterogéneos de su ambiente operacional, cultura, capital social 

y metas; comparten información, recursos y responsabilidades para planificar, implementar 

y evaluar de forma conjunta un programa de actividades para alcanzar una meta común, 

pueden ser horizontales, verticales, dinámicas, virtuales o industriales (Ayala, Rivas, y 

Cárdenas, 2023; Zahoor y Al-Tabbaa, 2020). 

De acuerdo con Chryssolouris et al. (2007), muchas de las pymes están 

geográficamente dispersas, por lo que es complicado compartir información, diseños y 

conocimiento, reducir errores y optimizar procesos, necesitan disciplina para planear, 

organizar y administrar recursos, para llevar con éxito las metas y objetivos específicos de 

sus proyectos. Las empresas que colaboran deben compartir objetivos similares, o 

complementarios, trabajando para ser más competitivas y aumentar la eficiencia conjunta 

(Becerra, 2008). Lo anterior, se crea con mayor facilidad cuando las pymes se especializan 
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en ciertos procesos y ese conocimiento es compartido, generando planes y soluciones de 

mayor valor. 

Dado este contexto, las pymes deben contar con modelos que direccionen y den las 

pautas en los tipos de asociatividad y lo que implica abordarlos, para responder a las 

oportunidades y amenazas del medio donde interactúan; para lo cual hay que tomar en cuenta 

que la instauración de mecanismos de colaboración, en entornos reales resulta una labor 

compleja, desde el punto de vista de la integración y consideración de estándares para 

soportar los procesos colaborativos y el flujo e intercambio de información (Hernández, 

2011). 

 

Método de investigación. 
 

La investigación presentada es de carácter exploratorio-descriptivo, donde se busca abordar 

los problema y riesgos de las pymes ante sus limitaciones y competitividad existente en su 

medio, con la finalidad de describir su realidad y analizar los tipos de colaboraciones 

empresariales como medida estratégica. Los pasos para seguir para la investigación se 

muestran en la figura 2. 
Figura 2. 

Método de investigación seguido 

 

} 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados y discusión 

 

Se tiene que a lo largo de los años las pymes han centrado sus esfuerzos en la mejora de la 

productividad y competitividad, donde se ha hecho énfasis en la promoción del trabajo en 

equipo y la creación de estructuras para que la comunicación fluya más eficientemente, 
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además de la formación para el liderazgo y el emprendimiento. Además, en el aprendizaje 

organizacional se presentan tendencias en procesos de creación de nuevas capacidades y 

competencias tendientes a la asociatividad y desarrollo de alianzas como nuevas estrategias 

de supervivencia y desarrollo, sobre todo en tiempos de crisis y mayor competencia. 

Una alternativa viable para la supervivencia y desarrollo de las pymes en economías 

prósperas de países europeos, asiáticos y norteamericanos, han sido las redes de colaboración 

empresarial, las cuales se han venido desarrollando y fortaleciendo en los últimos años (Wang 

et al., 2021; Weaven et al., 2021; Petrescu et al., 2014; Antonelli y Taurino, 2009).  

Del análisis y estructurando lo descrito en esta investigación, se presenta la figura 3, 

donde se muestra la conceptualización de un modelo de asociatividad empresarial. 
Figura 3. 

Modelo de asociatividad empresarial 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Al revisar la figura 3, se puede ver que para seleccionar de manera adecuada una 

asociatividad empresarial, es necesario conocer la dinámica y características del sector 

industrial y macro ambiente donde se va a colaborar. Se establecen 3 opciones a seleccionar 

de acuerdo con: objetivos, requerimientos necesidades y capacidades de las empresas eje 

participantes. Cuando se desarrolla la colaboración, es necesario tener sincronización entre 
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las empresas y personas, para que los flujos de recursos e información sea eficiente y cada 

uno de los nodos pueda cumplir con sus objetivos, para lo cual es importante detectar las 

barreras o desafíos que se pueden encontrar, tales como: conflictos de interés entre las 

empresas participantes, acuerdos para el diseño de estrategias en los diferentes plazos, 

incentivos a los empleados, interconexión y cooperación entre los diferentes puntos de las 

cadenas de valor y modelos de negocio consistentes. 

Para una buena sincronización y sinergia es necesario desarrollar una cultura de 

colaboración empresarial como lo mencionan Rosen (2009) y Nambisan & Sawhney (2007), 

ya que representa el paradigma del cambio entre las empresas para tener mayor probabilidad 

de éxito en el modelo adoptado (Tabla 1). Se promueve el compartir en lugar de acumular, la 

generación de confianza sobre la sensación de miedo, la comunidad en contra del aislamiento, 

la comunicación abierta y fluida; estos valores, aunados a otros de gran impacto, pueden 

suplir de forma cómoda y fácil, mediante modelos innovadores de mayor productividad y 

con enfoques concurrentes en tiempo real aquellos modelos existentes. La cultura de la 

colaboración bien empleada permite el desarrollo de una amplia gama de socios para los 

negocios, globalmente distribuidos y con la ventaja de operar como una sola organización, la 

cual reduce las barreras de geografía y tiempo. 
Tabla 1. 

Elementos de una cultura de colaboración empresarial 

Elemento A tomar en cuenta   

Confianza Para poder intercambiar ideas y crear algo con otros. 
Un miedo común entre posibles colaboradores es que sus colegas roben sus ideas y 
obtengan crédito por éstas. Esta preocupación es legítima en las culturas 
organizacionales competitivas. 
Las ideas se mejoran cuando más personas trabajan sobre ellas. 
Una idea “robada” valdrá poco hasta que otros contribuyan a su desarrollo.   

Compartir La colaboración exige compartir. 
Muchas personas guardan sus ideas. 
Guardar ideas no permite su libre fluir y por tanto sabotea la colaboración. 
Compartir lo que se sabe mejora la creación colectiva y hace a cada uno más valioso.   

Metas La colaboración requiere metas u objetivos comunes. 
Las metas comunes crean claridad, promueven ideas y constituyen la chispa para 
encender la innovación y la colaboración. 
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Innovación El deseo de innovar provee el combustible necesario para la colaboración. 
Es preciso andar el camino y no sólo hablar del mismo. 
Las organizaciones tienden a apegarse a lo que les resulta familiar. 
Es necesario librar una lucha constante para asegurar que se desarrollen, reconozcan, 
refinen e implementen nuevas e importantes ideas.   

Ambiente El diseño de ambientes físicos y virtuales impacta en la innovación y la colaboración. 
Al recorrer una compañía rápidamente se podrá darse cuenta si el ambiente favorece 
el libre flujo de ideas, la colaboración y la comunicación. 
Dado que los colaboradores a menudo se encuentran geográficamente dispersos, el 
ambiente virtual es tan importante como el físico.   

Caos colaborativo La palabra caos a menudo sugiere anarquía o desorganización. 
Significa intercambio desestructurado de ideas para crear valor. 
El orden promueve resultados predecibles. 
La efectiva colaboración requiere algún grado de caos. 
El caos colaborativo permite que lo inesperado suceda y genera así ricos resultados.   

Confrontación 
constructiva 

La colaboración importante requiere intercambio de puntos de vista y en ocasiones 
esto significa confrontación constructiva. 
La idea es confrontar conceptos, no personas.   

Comunicación La colaboración está íntimamente relacionada con la comunicación, tanto 
interpersonal como organizacional. 
Desde una perspectiva organizacional los canales de comunicación deben estar 
abiertos para que la colaboración ocurra.   

Comunidad El test más difícil respecto de las herramientas, entornos y enfoques de colaboración 
es si crean o no un sentido de comunidad. 
Comunidad es el sentido de pertenecer que sentimos en nuestros vecindarios, en las 
aulas, en los grupos de chat y en los equipos de trabajo en los que participamos.   

Valor La primera razón para colaborar es crear valor. 
Valor es reducir el tiempo de desarrollo de un producto, crear un nuevo mercado, 
resolver los problemas con mayor rapidez, diseñar productos o servicios 
comercializables o incrementar las ventas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Rosen (2009); Nambisan & Sawhney, 2007); Toro y Gutiérrez (2011) 

Finalmente, se debe abordar el ciclo de vida de la colaboración empresarial, el cual 

es un catalizador que permite optimizar las cadenas de valor y competitividad de las empresas 

en su conjunto, que depende de la sinergia e interacción de los participantes (Capó, 2011; 

Tellioglu, 2008), para lo cual es de suma importancia considerar las necesidades y objetivos 
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de las organizaciones involucradas, dinámica del sector industrial y el mercado, identificando 

5 fases: 
1. Negociaciones de inicio. Implica las necesidades a resolver por la sociedad, 

conceptualización del tipo de asociatividad, elementos con los que cuentan y acuerdos que 

pueden llegar. 

2. Fundación de la asociatividad. Representa la constitución del tipo de colaboración de las 

empresas que la integran, su planeación y programación de la implementación. 

3. Operación. Implica la administración, ejecución, coordinación y control. 

4. Evolución. Está en función de la sinergia desarrollada por las empresas participantes, nivel 

de cumplimiento de objetivos, dinámica del sector industrial, tecnología, mercados y 

tendencias futuras. 

5. Disolución. Se da cuando se cumplen con los objetivos, por condiciones del medio o se toma 

la decisión de común acuerdo por las partes, donde es importante la negociación de cómo se 

distribuirán los activos generados, la transferencia de conocimiento y usos legales de lo 

generado, llegando finalmente al desarrollo de cierre del proyecto. 

 

Conclusiones 
 

La asociatividad entre pymes es una alternativa de sobrevivencia y competitividad, para 

potenciar las capacidades y poder afrontar las oportunidades y amenazas del medio 

competitivo en tiempos turbulentos y de crisis, que les permita competir de una manera ágil 

y flexible en sectores industriales y mercados donde no podrían hacerlo de manera individual.  

Las pymes en México afrontar desafíos ante la relocalización de empresas y tipos de 

colaboración empresarial que deben emprender, resultantes de la globalización y 

competencia por atraer inversiones en los diferentes sectores industriales, donde el gobierno 

juega un rol importante. A nivel externo, deben estar atentas a las presiones y condiciones de 

las grandes empresas por su migración a territorio nacional por cuestión de guerras, políticas, 

factores sociales, mercados, logística, recursos accesibles, condiciones geográficas, nuevas 

tecnologías, economías de escala, capitales fuertes, canales de comercialización, entre otros, 

y a nivel interno; potencializar su cultura empresarial, visión a futuro, planificación, 

estructuras organizacionales, conocimiento interno y externo, conocimientos de herramientas 

estratégicas, capacitación del personal e innovación tecnología. 
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El medio ha evolucionado, por lo tanto las pymes se deben adaptar y adoptar las 

mejores prácticas de colaboración, ser capaces de crear soluciones innovadoras y de valor 

para que sus limitaciones se puedan potenciar cuando trabajan con otras empresas y estar a 

la par de las exigencias del medio competitivo y mercados, por lo que toma relevancia el 

tener un modelo base de asociatividad con otras empresas y los tipos de colaboración que 

pueden seleccionar de acuerdo a sus capacidades, limitaciones y objetivos. 
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Introducción. 

 
ediante el presente documento se exponen algunos resultados de la 

investigación denominada elementos de mejora y gestión empresarial de 

MiPymes en Florencia Caquetá desarrollada con la participación de 

empresarios del sector de servicios y comercialización. Acorde con lo planteado, la 

indagación se desarrolló desde una perspectiva mixta; la parte cualitativa se abordó para 

identificar las tendencias temáticas y abordajes mediante un estudio bibliométrico y por 

medio del estudio cuantitativo se indagó acerca de la apreciación de los empresarios frente a 

la temática investigada. 

Según los hallazgos identificados se asume la innovación como las decisiones y 

acciones implementadas para trascender el desarrollo de procesos tradicionales, con la 

finalidad de aportar diferenciación como resistencia y fortalecimiento del desarrollo interno. 

Desde esta óptica, se considera que los emprendedores requieren incursionar nuevos procesos 

y recursos que permitan la potencialización de dinámicas organizacionales; lo cual, se puede 

realizar mediante procesos de mejora continua con implementación de acciones efectivas que 

conlleven a la competitividad como eje fundamental en todo proceso de gestión dada su 

orientación al desarrollo y potenciación empresarial en coherencia con los desafíos globales 
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(Morelos, Salvador y De Ávila, 2021). Desde esta óptica, la innovación es concebida como 

un cimiento en los procesos evolutivos de las empresas y en su facultad para competir en 

mercados cambiantes con retos dinámicos y capacidad de acondicionamiento para asumir 

alternativas que conlleven al crecimiento empresarial, desde procesos de adaptación y 

anticipación constante (Castilla, Ruíz y Delgado, 2020). 

Por competitividad, se comprende como todas las acciones que implican mejoras en 

las circunstancias productos y procesos actuales de las organizaciones con la finalidad de 

incursionar en nuevos mercados o sobresalir en mercados actuales, teniendo, en cuenta el 

carácter sistémico; no puede ser asociado solamente con resultados porque implica que los 

factores inherentes al ámbito interno y externo estén en constante interacción (Valenzo y 

González, 2020 y Carrasco, 2021). Por ende, la competitividad está relacionada con la 

capacidad de las empresas en cuanto a la accesibilidad y producción de bienes y servicios 

con el propósito de mejorar rentabilidad de manera secuencial con la inclusión de cambios 

que impliquen mayor competitividad en el mercado, lo cual es sustancial en el entorno 

empresarial en referencia a optimización de recursos y visibilidad en el entorno global.  

Teniendo en cuenta lo planteado, se identificó una relación de impacto bilateral en la 

gestión de procesos de innovación y competitividad, por ser factores que influyen 

directamente en el mejoramiento continuo de acciones y procesos organizacionales; razón 

por la cual, .acorde con Esparza-Aguilar y Reyes (2019), se considera importante 

implementar estrategias que interactúen con las políticas públicas y organizacionales y 

permitan el desarrollo de procesos y actividades innovadoras con la finalidad de lograr una 

mayor ventaja competitiva en el mercado. Lo planteado, puede lograrse mediante la inclusión 

de procesos de investigación y desarrollo, la adaptación a cambios tecnológicos y 

potenciación de las capacidades de los colaboradores (Mendoza y Gonzáles, 2022; Tejeiro, 

2014). 

En consecuencia, se considera que es necesario gestionar procesos de innovación y 

competitividad de manera articulada para propender por el desarrollo de las empresas en el 

mercado y la perdurabilidad en entornos locales y globales por medio de diferenciación 

cimentada en procesos de calidad e innovación orientados hacia mayor posicionamiento de 

las empresas en el mercado (Server-Izquierdo y Lajara-Camelleri, 2016); no obstante, en lo 

concerniente al potencial de adaptación se infiere que estas empresas no pueden ser 
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subestimadas dado que algunas podrían estar capacitadas para asumir desafíos de habilitación 

a nuevos mercados según la apropiación, acomodación y asimilación de nuevas tecnologías 

en articulación con la capacitación del personal (Carrasco, et al. 2021). 

 

Desarrollo. 
 

Entre los estudios que se han aproximado de manera más crítica al tema objeto de estudio se 

destacan los realizados por: 

(Ospina et al, 2014):  la gestión de la innovación en las Pymes va ligada al 

conocimiento relacionado con la ingeniería, la producción, la calidad, la planeación, el diseño, 

entre otros, en todo el ciclo de organización y cadena de suministros de la empresa. Por esto 

la innovación debe abarcar toda la investigación necesaria y el desarrollo del entorno social 

y económico para que la implementación y ejecución de esta, sea satisfactoria tanto para la 

empresa como para los consumidores o clientes. 

Robledo (2013) determinó que el éxito de la innovación a nivel empresarial emerge 

principalmente de los productos y procesos que se requieren en la producción y 

comercialización de estos. El cambio tecnológico y la innovación son factores explicativos 

fundamentales de la dinámica de la economía capitalista, por lo tanto, se debe reconocer y 

otorgar un espacio privilegiado en las políticas públicas y en la estrategia empresarial. 

Otro estudio realizado se evidenció que “la innovación se considera un factor básico 

de desarrollo en los países avanzados, no consiste únicamente en la incorporación de 

tecnología, sino que ayuda a prever las necesidades de los mercados y a detectar nuevos 

productos, procesos y servicios de mayor calidad, generando nuevas prestaciones con el 

menor costo posible” (Aranda, et al, 2010, p.2) 

En cuanto al tema de la Competitividad, es importante señalar que para reconocer el 

nivel de competitividad internacional de un país se debe relacionar estrechamente con 

empresas altamente productivas que aprovechan las ventajas competitivas que genera el país 

por medio de sus instituciones, políticas, infraestructura y cultura, es así que Saavedra y Tapia 

(2012) comentan que: 

 “El término competitividad no posee una definición específica. Existe una falta de 

consenso para definirla conceptualmente, debido a la amplitud de su significado, que puede 
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abarcar desde el nivel de la empresa, sector, nación y ámbito supranacional; así como, por la 

naturaleza cualitativa y cuantitativa de sus factores carece de límites precisos en el nivel de 

análisis y en las diversas metodologías de medición”. 

Medina (2006) estableció que la medida de la competitividad empresarial según esta 

perspectiva se realiza a través del desempeño que ha conseguido la organización, es decir se 

identifica mejor posición competitiva con resultados superiores. Esta metodología se ha 

denominado medición ex - post de la competitividad de la empresa  

A través del análisis bibliométrico realizado por Alvarez & Alvarez (2818), 

Establecieron  la tendencia del interés creciente del tema de la innovación abierta y el 

rendimiento empresarial, el cuyo análisis determinaron documentos con mayor citaciòn 

frente a este tema fue de Lauser y Salter (2006) y el concepto de innovación  aborda el rol de 

la apertura en los resultados innovadores en empresas de manufactura, así mismo verificaron 

que la revista en donde más se ha publicado del tema fue la International Journal of 

Innovation Management , en general se apreció que la mayoría de las revistas tratan de temas 

de administración, innovación y tecnología. 

 

Metodología. 
 

El presente capítulo, se desarrolla según su objeto de estudio mediante una investigación 

descriptiva e interpretativa, cimentada en la articulación del enfoque cualitativo y 

cuantitativo; el abordaje y acercamiento metodológico se llevó a cabo mediante la 

implementación de las técnicas de revisión documental a través de la herramienta 

bibliometrix y la técnica encuesta para obtención de información cuantitativa. 

Inicialmente, se realizó una pesquisa documental en revistas científicas de alto 

impacto con la finalidad de identificar los aspectos claves en la evolución y tendencias 

temáticas relacionadas con el campo del saber, evidenciando vacíos y rupturas por medio de 

un estudio descriptivo relacionado con los términos y planteamientos encontrados en las 

revistas indagadas y un análisis interpretativo en lo concerniente a la representación 

planteada en un periodo histórico determinado (Jiménez, 2000; Arbaláez y Onrubia, 2014). 

Desde esta perspectiva, se reconoce que los altos volúmenes bibliográficos indexados 

y publicados en bases de datos permiten cuantificar y describir comportamientos de 
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publicación y tendencias en los abordajes investigativos; de este modo, se realizó 

inicialmente un acercamiento empírico para el proceso de selección de información mediante 

la utilización de la fórmula booleana y la revisión de la base de datos Scopus. En los 

resultados, se destaca la selección de 300 resultados que permitieron desarrollar un estudio 

interpretativo presentado en articulación con los resultados obtenidos mediante el paquete r 

Studio y bibliometrix. 

Posteriormente, debido a la importancia de la dupla entre innovación y competitividad 

se continuó con el abordaje en un contexto regional, que, en el caso particular de esta 

investigación, permitió orientar el estudio en el entorno de las MiPymes de Florencia Caquetá 

Colombia. El acercamiento se realizó por medio de un estudio cuantitativo de carácter 

descriptivo, transversal y la finalidad radicó en analizar los resultados encontrados con el 

muestreo aleatorio estratificado y la participación de 375 microempresarios inscritos cámara 

de comercio del municipio mencionado; en esta perspectiva, se destaca que existe 

convergencia metodológica entre el la indagación de los enfoques cualitativo y cuantitativo; 

lo que permite contrastar las tendencias temáticas investigadas con la apreciación de los 

empresarios en un contexto específico. 

El abordaje cuantitativo se asumió con la finalidad de indagar la importancia que tiene 

la innovación y la competitividad para los microempresarios de Florencia, Caquetá en 

Colombia. Para tal fin, se aplicó la encuesta como un instrumento que permite recolectar y 

obtener información cuantitativa. Esta técnica fue implementada gracias a la participación de 

gerentes y dueños de las MiPymes. Es de aclarar que en el presente diseño metodológico, la 

aplicación de la muestra estratificada permitió un análisis estadístico descriptivo y de 

regresión; el cual, fue llevado a cabo mediante el uso del Software SPSS, acordé con los 

datos obtenidos en la Cámara de Comercio de Florencia Caquetá, los aspectos identificados 

inicialmente fueron los siguientes: a) población: 15.000 empresas b) participación: 375 en 

una muestra estratificada, c) nivel de confianza al 95%, d) error del 5%, e) diseño 

metodológico: cuantitativo, deductivo, descriptivo y correlacional, f) obtención de los datos: 

transversal, g) muestra: aleatoria estratificada. 

En lo concerniente al análisis descriptivo, inherente a la media y desviación estándar 

de los datos obtenidos se presenta a continuación los resultados representativos relacionados 

con la innovación en concordancia con el constructo abordado. 
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Tabla 1. 

Indicadores del bloque innovación. 

 Media Desv. típ. 
Comercial o ventas 3.87 .820 
Comercialización nuevos productos o servicios 3.60 1.076 
(Productos o servicios) Cambios o mejoras en productos o servicios existentes 2.78 1.359 
(Procesos) Cambios o mejoras en los procesos 2.78 1.264 
(Producción o servicios) Adquisición de nuevos bienes de equipos 2.62 1.216 
Compras y aprovisionamientos 3.53 1.074 
(Sistemas de gestión) Dirección y gestión 2.30 1.079 
N válido (según lista)   

Fuente: Elaboración propia. 

Según lo presentado en la tabla 1, se identificó que para los empresarios es importante 

fortalecer los procesos de comercialización y ventas particularmente en lo relacionado a 

nuevos productos y servicios; lo cual permite inferir que teniendo en cuenta el objeto de 

estudio de las MiPymes participantes y que su función social está relacionada con la 

comercialización y los servicios; se considera que la apropiación de procesos de innovación 

puede incidir en el crecimiento y desarrollo empresarial (Cadena y Pérez, 2019). 
Tabla 2. 

Indicadores del bloque de competitividad. 

 Media Desv. típ. 
Nuestras ventas han sido muy buenas en los últimos tres años 4.12 .812 
Nuestras utilidades han sido buenas en los últimos tres años 3.94 .782 
Nuestros resultados financieros han sido muy buenos en los últimos tres años 3.77 .799 
Nuestro retorno de la inversión ha sido muy bueno en los últimos tres años 3.72 .733 
Los costos de nuestros productos afectan nuestra competitividad 2.93 1.028 
Los costos de transporte con nuestros proveedores son bajos 2.93 .951 
Desarrollo de productos y productos 2.88 1.066 
N válido (según lista)   

Fuente: Elaboración propia. 

Según los hallazgos relevantes presentados en la tabla 2, se encontró que, para los 

gerentes y dueños de las MiPymes de servicio y comercialización en el municipio de 

Florencia, Caquetá es necesario propender por el logro de la competitividad; la cual está 

asociada en gran medida con aspectos financieros articulados con las ventas. Desde esta 

óptica, Alberca (2013), plantea que las empresas necesitan asumir y apropiarse de procesos 

de modernización y adaptación para incrementar su competitividad. 
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Resultados y Discusión. 

Tendencias temáticas sobre innovación y competitividad. 
 

El análisis bibliométrico desde la minería de datos se realizó acorde con los hallazgos 

obtenidos mediante la búsqueda booleana en la base de datos de Scopus (Hernández, Ramírez 

y Ferri, 2005). En el periodo comprendido entre el 2000-2023; el número de revistas 

científicas que divulgan avances y resultados de investigación con temáticas abordadas 

acerca de la innovación y la competitividad en las MiPymes fue de 300 artículos; desde esta 

perspectiva, se presentan resultados descriptivos tomando en cuenta los siguientes 

parámetros: a) nube de palabras, b) red de coocurrencia de palabras claves, c) evolución 

temática y d) mapa temático de palabras claves. 

Nube de palabras. Según el gráfico de nube de palabras se logró realizar un análisis 

de la recurrencia de las palabras incluidas en los artículos publicados acorde con la selección 

expuesta. Este gráfico es importante en los estudios cualitativos porque posibilita la 

visualización temática de la relevancia de conceptos y conjuntos de palabras en documentos 

analizados (Yang, Li, Lu et al, 2020). Según lo encontrado, se identificó que las palabras más 

recurrentes en torno a innovación y competitividad están asociadas con: emprendimiento, 

marketing, negocios, tecnología y manufactura. 
Figura 1. 

Nube de palabras artículos objeto de estudio 2000-2023 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Conforme al gráfico de nube de palabras se logró realizar un análisis de la recurrencia 

de las palabras incluidas en los artículos publicados acorde con la selección expuesta. Este 

gráfico es importante en los estudios cualitativos porque posibilita la visualización temática 

de la relevancia de conceptos y conjuntos de palabras en documentos analizados. Acorde con 

lo encontrado se identificó que las palabras más recurrentes en torno a innovación y 

competitividad están asociadas con emprendimiento marketing negocios tecnología y 

manufactura (Solano, et al, 2022; García, et al, 2017; Acuña & Castillo, 2018). 

Red de coocurrencias de palabras clave. En el presente clúster se agrupan los 

aspectos relevantes de los documentos indagados; lo cual, permite evidenciar la importancia 

que tiene la innovación y la competitividad en las empresas. Al respecto, se concibe que la 

identificación de clúster por sectores puede incidir en la mejora de las interacciones 

organizacionales en aras de fortalecer la competitividad. En el gráfico se presentan en naranja 

las palabras relevantes en asociación con la innovación y en color purpura las palabras 

relacionadas con la competitividad. 
Figura 2. 

Red de coocurrencia de palabras claves. 

 
Fuente: Construcción propia a partir de bibliometrix-R-Estudio (2023). 

En lo que concierne la innovación se identificó interacción conceptual con: el 

cooperativismo, la cultura organizacional, la responsabilidad social y la internacionalización; 

de manera similar, en lo referente con la competitividad, los conceptos relevantes son: la 

productividad, la eficacia y el rendimiento financiero. 
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Evolución temática.  En cuanto a las temáticas relacionadas con la competitividad e 

innovación, se identificaron los conceptos recurrentes y representativos; los cuales se 

exponen en la siguiente figura: 
Figura 3. 

Diagrama de tres campos evolución temática periodo 2000-2023 

 
Fuente: Construcción propia Análisis bibliométrico a partir de Bibliometrix-R-Estudio (2023) 

Con respeto a lo presentado en el diagrama de tres campos, se identificó que entre el 

2000 y el 2018, la innovación y la competitividad están relacionadas con los siguientes 

conceptos: rendimiento e indicadores financieros; lo cual, es articulado hasta la fecha con 

aspectos inherentes al emprendimiento y la formación en educación superior. Estos aspectos 

son relevantes y requieren el diseño de estrategias orientadas hacia la presentación de 

alternativas de solución acerca de problemas de financiación, por medio de la divulgación de 

políticas públicas para las Mipymes (Durán-Román, et al 2020). 

Adicionalmente, se expone la recurrencia de publicación desde las universidades y se 

evidencia los países en donde los investigadores han presentado mayor interés en el abordaje 

de este campo de estudio. De este modo, se incluyen los conceptos relevantes (columna 

izquierda), las universidades del mundo con mayor índice de publicación (columna central) 

y el país con un alto incremento en divulgación investigativa acerca de la innovación y la 

competitividad (columna derecha). 
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Figura 4. 

Diagrama tres campos-competitividad e innovación periodo 2000-2023 

 
Fuente: análisis bibliométrico a partir de bibliometrix-R estudio (2023). 

Acorde con el gráfico presentado se identificaron como importante las siguientes 

temáticas rendimiento, emprendimiento, cooperativa y rentabilidad, de manera similar se 

identificó que los países con mayor publicación sobre esta temática son España, Colombia, 

Chile, Venezuela y México.  

De ahí se infiere que es necesario clarificar la relación entre productividad y 

competitividad desde la perspectiva de la capacidad de aprendizaje que tienen las empresas 

y sus colaboradores dada la influencia de los procesos de flexibilidad y ventaja competitiva 

(Ballina, 2015). 

Mapa temático, palabras claves. Finalmente, desde el abordaje cualitativo se 

identificó que para tener mayor participación en el mercado global es necesario contar con 

procesos de calidad, innovación y efectividad; de este modo, según Pérez y Camacho (2010), 

el nivel de competitividad tiene mayor incidencia en las MiPymes que toman la decisión de 

exportar en el momento en que las condiciones del mercado interno son favorables (Meza et 

al., 2018). 
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Figura 5. 

Mapa temático de palabras claves 

 
Fuente: análisis bibliométrico a partir de bibliometrix-R estudio (2023). 

Con relación al mapa temático se identificaron cuatro cuadrantes: en primera medida 

se encuentra el cuadrante superior derecho, en donde se evidencia el marketing como 

temática transversal, de manera similar se encontró en el cuadrante inferior izquierdo que la 

dupla entre innovación y competitividad son un factor propulsor de la economía y las 

dinámicas organizacionales. Así mismo, en el cuadrante superior izquierdo se pueden 

destacar los acercamientos estratégicos y el análisis de conglomerados como tópicos 

prominentes para estudios cualitativos. Finalmente, en el cuadrante inferior izquierdo se 

presenta la estructura conceptual y se identifica como temática emergente la importancia de 

un mayor acercamiento desde el sector universitario; razón por la cual, se considera que las 

MiPymes requieren procesos de adaptación constante para mejorar actividades relacionadas 

con la innovación y la competitividad (Martínez et al, 2019). 
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Innovación y competitividad en las Mipymes de Florencia-Caquetá, 

Colombia. 
 

En el presente apartado se describen los resultados obtenidos mediante el estudio cuantitativo 

desarrollado con la aplicación de la encuesta y la participación de los microempresarios este 

aspecto es asumido por medio de un análisis multivariado el cual según Pérez (2008) implica 

los siguientes análisis estadísticos: a) alfa de cronbach, b) regresión lineal y c) b) análisis de 

correlación. 

Alfa de Cronbach. A continuación, se plantean los resultados de fiabilidad del 

instrumento utilizado: 
Tabla 3. 

Análisis de Alfa de Cronbach para validez del instrumento 

Bloque Alfa de cronbach No. de elementos 
Competitividad 0.78 18 

Innovación 0.76 7 
Fuente: elaboración propia. 

Conforme a los hallazgos, la escala de fiabilidad para la innovación es de 0.76 y para 

la competitividad, es de 0.78. Este aspecto permite inferir que existe alta fiabilidad en los 

factores indagados dado que el valor mínimo aceptable es mayor e igual de 0.7 (Torres, 2020; 

Campo y Oviedo, 2008; Gliem y Gliem, 2003; Carvajal, et al., 2011). Adicionalmente, se 

sustenta que el instrumento es confiable dado que las variables tienen correlación y 

consistencia. Por ende, la correlación de los constructos tiene alto impacto en la dinámica 

empresarial (Dagnino, 2014; Hernández, et al, 2018; Suarez, 2004); de las Mipymes y su 

incidencia en el desarrollo económico del municipio de Florencia, Departamento del Caquetá. 

En referencia a los datos obtenidos se identificó que la innovación y competitividad 

son factores relacionados de manera directa con el posicionamiento de las empresas en el 

mercado debido a la evidencia de aspectos diferenciadores; acorde con Calle y Mora (2019), 

se considera que los sistemas de gestión implican mejoras constantes en procesos de 

comercialización y nuevos productos. Lo presentado, es relevante por su impacto en las 

MiPymes de Florencia-Caquetá, teniendo en cuenta que estas microempresas están 

orientadas hacia la venta de productos y prestación de servicios en donde priman las compras 

y el aprovisionamiento. 
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Desde esta perspectiva, es necesario que estas MiPymes, reconozcan la importancia 

que tiene la claridad de conocer el mercado y asumir constantemente la implementación de 

estrategias de marketing tanto interno como externo con la finalidad de establecer protocolos 

de mejora en la gestión de información, la adaptación de mediaciones y recursos 

tecnológicos; lo cual puede aportar en el incremento de índices de competitividad (Vega, et 

al. 2020). 

-Regresión lineal. Según los hallazgos obtenidos, se concibe que la gestión requiere 

ser un aspecto sustancial en la interacción entre la innovación y la competitividad, debido a 

su inherente impacto en el rendimiento financiero, el crecimiento empresarial y el 

posicionamiento de las empresas en el mercado. Al respecto, se aclara que es necesario 

implementar mejoras dinámicas constantes en la mejora de productos y servicios, ya sean 

existentes o adquiridos, con el propósito de lograr un alto impacto en el mercado con 

incidencia en el índice de competitividad. 
Tabla 4. 

Análisis de Alfa de Cronbach para validez del instrumento 

Resumen del modelof 
Mode
lo 

R R 
cuadra

do 

R 
cuadra

do-
corregi

da 

Error 
típ. de 

la 
estimaci

ón 

Estadísticos de cambio Durbi
n-

Wats
on 

Cambi
o en R 
cuadra

do 

Camb
io en 

F 

gl
1 

gl
2 

Sig. 
Camb
io en 

F 
1 .44

2a 
.195 .193 .382 .195 90.24

7 
1 37

2 
.000  

2 .50
6b 

.256 .252 .368 .061 30.23
9 

1 37
1 

.000  

3 .54
4c 

.296 .290 .358 .040 21.12
7 

1 37
0 

.000  

4 .56
0d 

.313 .306 .354 .017 9.250 1 36
9 

.003  

5 .56
9e 

.324 .315 .352 .011 5.728 1 36
8 

.017 1.621 

Variables predictoras: (Constante), (Productos o servicios) Cambios o mejoras en productos o servicios 
existentes, Comercialización nuevos productos o servicios, Compras y aprovisionamientos, Comercial o 
ventas, (Producción o servicios) Adquisición de nuevos bienes de equipos 
Variable dependiente: Competitividad 

Fuente: elaboración propia. 

Con lo presentado, se encontró que en correspondencia con la hipótesis planteada 

(H1), es factible inferir que β=0.506, puede indicar que la innovación, tiene efectos directos 

y positivos en la competitividad de las empresas. Razón por la cual, se concibe que según la 
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ecuación de regresión equivalente al valor de (Y1), existe relación directa con la 

competitividad, partiendo de los valores de βn que evidencia las variables independientes del 

bloque innovación, obteniéndose el siguiente resultado: Y1 = β0 + (βn * xn) +/- ε 

Competitividad = 2.244 + 0.066 (Productos o servicios) 

Cambios o mejoras en productos o servicios existentes + 0.086 

Comercialización nuevos productos o servicios + 0.101 

Compras y aprovisionamientos – 0.068 

Comercial o Ventas + 0.041 (Producción o servicios) 

Adquisición de nuevos bienes de equipos +/- 0.017 ε 

En consecuencia, se puede deducir que en las Mipymes de Florencia-Caquetá en 

Colombia, se desarrollan actividad de innovación, pero estas requieren mayor 

implementación en relación con la oferta de productos; es decir que aun hace falta incluir 

mejoras en los procesos de prestación de servicios y comercialización; así mismo, en lo 

concerniente a la competitividad, se considera que es necesario asumir estrategias y acciones 

que permitan cimentar los procesos de gestión en articulación con la adquisición de nuevos 

equipos y la adaptación de tecnologías para incentivar la comercialización e incrementar 

utilidades.  

-Análisis de correlación. Finalmente, se implementó el análisis de correlación entre 

la innovación y la competitividad como aspecto claves en la diferenciación y crecimiento de 

las empresas en el mercado. 
Tabla 4. 

Análisis de Correlaciones. 

 Competitividad Innovación 
Innovación Correlación de Pearson .506** 1 

Sig. (bilateral) .000  
N 375 375 

Competitividad Correlación de Pearson 1 .506** 
Sig. (bilateral)  .000 
N 375 375 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, se encontró que al interior de las MiPymes participantes se han 

implementado mejoras orientadas de manera directa a lo concerniente en el desarrollo de 

acciones que permitan incentivar ventas y comercialización para obtener mayores utilidades 
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mediante el incremento de las finanzas de este modo se infiere que estas microempresas 

requieren optar por la inclusión de ventajas competitivas que les permitan mejorar su posición 

en el entorno socioeconómico acorde con su objeto social en lo referente a la prestación de 

servicios y los procesos de comercialización. 

 

Conclusiones. 
 

Los estudios bibliométricos son comprendidos como una técnica que se implementa para 

tener una visión general sobre los avances investigativos en diversos campos científicos, de 

manera particular en la comunidad empresarial, ha tenido un alto incremento dada la facilidad 

para obtención y divulgación de información que puede ser retomada para la toma de 

decisiones organizacionales (Gaviria-Marín, 2021). En lo concerniente con los hallazgos 

obtenidos mediante el análisis bibliométrico, se identificó que existe un porcentaje alto de 

publicaciones divulgadas con avances y resultados de investigación en correspondencia con 

la temática innovación y competitividad como aspectos articulados de manera directa y 

asociados con los siguientes aspectos: la rentabilidad, el rendimiento y el emprendimiento. 

De este modo, se identificó que la innovación es un aspecto que necesita ser abordado 

en los programas de educación superior desde el desarrollo de currículos orientados al 

entorno empresarial aunado con temáticas transversales inherentes a rendimientos 

financieros, desarrollo organizacional y apropiación de las Tics; de manera que sea factible 

la inclusión de procesos de clúster desde el sector empresarial con la finalidad de orientar el 

crecimiento de las MiPymes hacia procesos competitivos. Al respecto, se considera que es 

importante una renovación metodológica en las instituciones de educación superior para 

incluir un sistema educativo digital mediante la formación de profesionales que reconozcan 

las particularidades de cada contexto y tengan la capacidad de plantear alternativas 

innovadoras en pro de obtener mayores objetivos en el entorno empresarial (Arriaga 

Cárdenas y Lara, 2023). 

Por otra parte, en lo referente al concepto de competitividad las temáticas relevantes 

de manera recurrente están asociadas con los siguientes aspectos: productividad, eficacia y 

rendimiento financiero. Desde esta óptica, se identificó que en lo concerniente al contexto de 

competitividad en Colombia es necesario focalizar esfuerzos para minimizar las brechas que 
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permean los ecosistemas empresariales e inciden la financiación e incremento de ingresos 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020). 

Según los datos obtenidos mediante la encuesta para el desarrollo del análisis 

cuantitativo se encontró respecto a la innovación que los aspectos relevantes están 

relacionados con la comercialización de productos y servicios; particularmente las compras 

y aprovisionamientos. Esto implica que su interés de mejora está focalizado en la adquisición 

de productos; de manera similar en lo concerniente al tema de competitividad, se identificó 

que este aspecto, está concebido en relación con las ventas y articulado de manera directa 

con las utilidades, el retorno de inversión y las finanzas. 

En consecuencia, con lo presentado, se identifica que la articulación entre hallazgos 

cualitativos y cuantitativos permite inferir la existencia de una correlación alta entre el tema 

de innovación y competitividad debido al impacto que tiene en las MiPymes. En referencia 

a la implementación de estrategias de mejoramiento continuo y la adaptación a los cambios 

de mercado como aspectos que requieren ser asumidos en el entorno de las microempresas; 

desde esta perspectiva lo expuesto se concibe en concordancia con el desarrollo de aspectos 

innovadores que inciden de manera directa en la competitividad organizacional entre los 

cuales se puede tener en cuenta la búsqueda de financiación con fondos de inversión públicos. 

o privados para obtener presupuestos que puedan ser incrementables gracias al conocimiento 

y selección de fuentes de apoyo brindados por las políticas de emprendimiento. 

Adicionalmente, se concluye que para las MiPymes de Florencia Caquetá es necesario 

la inclusión de estrategias de gestión que permitan asumir una cultura de Innovación para 

propender por el empoderamiento de empleados, la resistencia al cambio y la identificación 

de proveedores que trabajen en colaboración con las microempresas en aras de fortalecer 

procesos constantes de actualización adaptación tecnológica en torno a la identificación y 

satisfacción de necesidades de los clientes. Finalmente y en concordancia con los distintos 

aportes identificados tanto en los documentos consultados mediante el análisis bibliométrico 

y la participación de los microempresarios por medio de la aplicación de la encuesta, se logró 

identificar qué es imperante la necesidad de implementar procesos de innovación al interior 

de cada una de las microempresas para propender por mejora en los índices de competitividad, 

teniendo como base elementos tanto conceptuales, metodológicos y praxeológicos que 
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puedan ser agrupados en modelos de gestión propios para el sector de las MiPymes ya sea 

comercial o de servicios. 
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Introducción. 
 

ara mejorar el rendimiento y obtener una ventaja competitiva, los fabricantes deben 

adoptar las nuevas tecnologías industriales digitales que se conocen colectivamente 

como Industria 4.0.   Los principales fabricantes ya están aplicando estos avances 

para acercar productos comercializar más rápido, reducir sus bases de costos y crear nuevas 

fuentes de ingresos. El valor creado por la Industria 4.0 supera ampliamente los ahorros de 

costos de un solo dígito que muchos los fabricantes persiguen hoy. Las nuevas tecnologías 

prometen revolucionar manufactura, cambiando así el equilibrio competitivo entre países y 

Transformar la fuerza laboral industrial (Rose et al., 2024) 

Las empresas manufactureras a nivel global se encuentran actualmente bajo una 

presión creciente debido a la competencia y las regulaciones. Esto las obliga a buscar un 

equilibrio en su desempeño económico para mantenerse operativas. En este escenario, las 

organizaciones deben implementar diversas estrategias para asegurar la continuidad de sus 

operaciones (Ambalal Rana y Jani, 2022). La presión proviene de la progresiva globalización, 

la demanda de personalización masiva y los entornos comerciales altamente competitivos, 

presentando nuevos desafíos para las empresas "tradicionales" en la actual economía 

turbulenta (Simmert et al., 2019). La necesidad de tiempos de entrega más rápidos, procesos 

más eficientes y productos personalizados ha llevado a las empresas hacia la Industria 4.0, la 

P 
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cuarta revolución industrial. Se espera que tecnologías disruptivas como el aprendizaje 

automático, la realidad virtual, los materiales inteligentes, la nanotecnología avanzada, la 

impresión 3D, la robótica colaborativa, el Internet de las cosas y la automatización dominen 

gran parte de las actividades productivas a nivel mundial (Boston, 2019). 

Es esencial destacar que la tecnología en la industria manufacturera ha experimentado 

cambios revolucionarios en el último siglo debido a estos avances. Estrategias como la 

producción en masa, la fabricación lean, la fabricación flexible, la fabricación ágil, la 

fabricación reconfigurable, la fabricación predictiva, la fabricación cibernética y la 

personalización masiva se han introducido para mejorar la productividad, calidad, costos y 

variedad. Estas estrategias se implementan principalmente mediante tecnologías como el 

Internet de las cosas, sensores avanzados, análisis de datos industriales, aprendizaje 

automático y sistemas ciberfísicos. Los avances en ciencia de materiales, inteligencia 

artificial, automatización/robótica, óptica y mecatrónica están impulsando un cambio 

transformador en las tecnologías de fabricación para cumplir con las crecientes demandas de 

personalización, alta calidad, costos accesibles, mayor funcionalidad, eficiencia energética y 

métodos ambientalmente sostenibles. Estas herramientas están indiscutiblemente 

transformando la fabricación (Jun y Lee, 2015). 

No obstante, no solo la competencia en el mercado motiva a las empresas a progresar 

continuamente hacia un rendimiento excelente, sino que también influyen la mejora 

constante de la madurez organizacional, la aspiración al desarrollo corporativo y las 

estrategias para fortalecer la fuerza laboral con el objetivo de alcanzar la excelencia 

organizativa. Estas acciones se originan en la conciencia de las preocupaciones ambientales, 

la disminución de residuos y la preservación de los recursos (Singh y Rathi, 2019). 

La expresión "Industria 4.0" surgió por primera vez en la Feria de Hannover en 2011, 

como resultado de un proyecto nacional iniciado por el Gobierno alemán con el propósito de 

fomentar la digitalización en el ámbito manufacturero (Kagermann et al., 2013). La Industria 

4.0 representa una nueva fase industrial en la que se fusionan tanto los procesos de 

fabricación verticales como horizontales, haciendo uso de la electrónica y las tecnologías de 

la información en la producción y los servicios (Roblek et al., 2016). Diversos estudios 

indican que la implementación de la Industria 4.0 llevará a mejoras significativas en 

productividad, costos, calidad, sostenibilidad, capacidad de respuesta y agilidad (Chauhan y 
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Singh, 2020). En consecuencia, la fabricación adquirirá características de mayor inteligencia, 

flexibilidad, adaptabilidad, autonomía y se basará en tecnologías 4.0 con sensores (Oztemel 

y Gursev, 2020). Por lo tanto, es esencial comprender el concepto de Industria 4.0 para 

analizar los factores que pueden motivar a las empresas a adoptar esta perspectiva (Horvarth 

y Szabo, 2019). Sin embargo, la transición hacia la Industria 4.0 y la aplicación de las 

tecnologías relacionadas enfrentan diversos desafíos (Yuksel, 2022). Una vez identificados 

los impulsores y obstáculos clave, las empresas pueden determinar las áreas en las que deben 

enfocarse y/o mejorar para preservar su competitividad (Stentoft y Rajkumar, 2020). 

Es fundamental que las empresas elaboren estrategias y planes teniendo en cuenta los 

factores más influyentes en la Industria 4.0 (Yuksel, 2022). El propósito de este estudio es 

detallar las tecnologías revolucionarias y su aplicación en el sector manufacturero de México. 

La Industria 4.0, como la cuarta revolución industrial, busca aumentar la automatización y el 

intercambio de datos en las tecnologías de fabricación (Sony y Naik, 2020). Representa una 

transición de la producción centrada en máquinas hacia la manufactura digital (Oztemel y 

Gursev, 2020) y cambia las estructuras de control centralizado por enfoques descentralizados 

(Prause y Weigand, 2016). 

La Industria 4.0 está relacionada con sistemas ciberfísicos (CPS) integrados y 

tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) en operaciones de fabricación, como fábricas 

inteligentes, productos inteligentes y redes de valor extendidas (Machado et al., 2020). Su 

objetivo es posibilitar procesos de manufactura autónomos y optimizados mediante IoT, 

análisis de datos masivos y tecnologías avanzadas (Frank et al., 2019), facilitando la 

adaptabilidad, eficiencia de recursos y la integración de procesos de oferta y demanda 

(Varghese y Tandur, 2014). La Industria 4.0 busca fusionar los ámbitos digital y físico, 

impulsada por CPS y tecnologías IoT e IoS (Pereira y Romero, 2017). Al adoptar la 

tecnología 4.0, se aplican siete principios de diseño, destacando la agilidad y la integración 

de procesos de negocio como los más relevantes (Salkin et al.). 

El tamaño de la compañía desempeña un papel destacado y positivo en la adopción 

de la Industria 4.0, según estudios de Lin et al. (2019). Existe una conexión evidente entre el 

tamaño de la empresa y su nivel de digitalización, así como la implementación de tecnologías 

asociadas a la Industria 4.0, según Schroder (2017). Las empresas más grandes muestran una 

mayor propensión a adoptar estas tecnologías, mientras que las más pequeñas tienen mayores 
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oportunidades de obtener beneficios a través de su aplicación, según Buchi et al. (2020). En 

el caso de las grandes empresas, un entendimiento sólido de la Industria 4.0 se destaca como 

un factor clave para una adopción exitosa de las tecnologías habilitadoras, como señala 

Zheng et al. (2020). Por ende, lograr una transición exitosa hacia la Industria 4.0 implica 

considerar tres aspectos fundamentales: (1) integración horizontal a lo largo de las cadenas 

de valor, (2) integración vertical y conectividad en red de sistemas de manufactura o servicios, 

y (3) enfoque integral en la ingeniería a lo largo de la cadena de valor. La Industria 4.0 tiene 

como principal motivación la conexión e integración de sistemas de manufactura y servicios 

para ofrecer eficiencia, adaptabilidad, cooperación, coordinación y eficacia, como indican Li 

et al. (2015a). 

 

Informe sobre la Manufactura. 
 

México ocupa el octavo lugar en la lista de países con la industria manufacturera más grande. 

La contribución del sector manufacturero al Producto Interno Bruto (PIB) es del 20%, siendo 

áreas como la automoción, la aeroespacial, la energía, las bebidas, los alimentos y la 

electrónica las principales responsables de esta contribución. Esto posiciona a México de 

manera favorable para convertirse en un líder en la manufactura si logra aprovechar las 

tecnologías de la industria 4.0 desde ahora (FORBES, 2018).  México se encuentra en el 

cuarto lugar a nivel global en la importación de robots industriales, según la Organización 

Mundial de Comercio (OMC). México está en la cuarta posición, con una importación total 

de robots industriales de 158 millones de dólares en el último año. A pesar de estos avances, 

el país está dando sus primeros pasos en el campo de los robots colaborativos diseñados para 

interactuar con humanos en entornos laborales (Organización Mundial del Comercio, 2017). 

Por lo tanto, México debe preparar a su fuerza laboral actual y futura para adaptarse y 

aprovechar al máximo estas nuevas tecnologías en su entorno laboral. 

En este contexto, Global Manufacturing Competitiveness ha evaluado la 

competitividad de la industria manufacturera en México, destacando aspectos clave. México 

desempeña un papel crucial en la fabricación de productos electrónicos, maquinaria, aparatos 

y componentes, así como en la producción aeroespacial y de piezas. Entre 2010 y 2014, las 

exportaciones manufactureras mexicanas representaron el 75% de las exportaciones totales 
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de mercancías. Aunque el PIB manufacturero de México alcanzó su punto máximo en 1988 

con un 22.4%, el país sigue destacando en la producción automotriz a nivel global, siendo la 

séptima economía en fabricación de vehículos y el sexto mayor productor de autopartes. 

Además, México contribuyó con un 3.7% de la producción mundial de vehículos y alberga 

93 de las 100 principales marcas automotrices a nivel mundial. El informe también resalta 

las ventajas competitivas de México para los fabricantes, como costos de mano de obra 

competitivos, proximidad a Estados Unidos que facilita llegar al mercado estadounidense en 

menos de un día, y costos energéticos más bajos en comparación con otras regiones como 

China. México cuenta además con tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá y 

otros 42 países. Sin embargo, el informe también destaca los desafíos que enfrenta México 

en la industria manufacturera.  

Ante estos escenarios, es necesario afrontarlos y desarrollar estrategias y políticas 

públicas que posibiliten la formación de una fuerza laboral altamente capacitada y con 

habilidades respaldadas por una sólida base de suministro. Esto subraya la relevancia de los 

Centros de Investigación y las Universidades, los cuales serán fundamentales para apoyar y 

educar a las nano, micro, pequeñas y medianas empresas (NaMiPyME´s) en su búsqueda de 

una cadena de suministro eficiente y de calidad (Deloitte, 2016). En el mismo contexto, las 

primeras repercusiones de la iniciativa Industria 4.0 en México llevaron a la Secretaría de 

Economía a elaborar y publicar en abril de 2016 el documento "Crafting the Future, A 

Roadmap for Industry 4.0 in México", que resume las tecnologías 4.0 a nivel mundial y 

resalta la importancia de estas tecnologías en el futuro de México (Economy, 2016). 

 

Marco Teórico. 
 

La Manufactura Avanzada engloba las tecnologías más innovadoras que las empresas de los 

sectores automotriz, aeronáutico y metalúrgico han adoptado en los últimos años. Con el 

objetivo de potenciar las capacidades industriales, los países desarrollados han implementado 

iniciativas de desarrollo en el ámbito de la Manufactura y la Industria. La figura n° 1 en el 

texto presenta la cronología de las estrategias aplicadas a nivel mundial en el campo de la 

manufactura avanzada. La iniciativa Fábricas del Futuro reconoce la manufactura como el 

principal impulsor de actividades de investigación, desarrollo e innovación, y como un medio 
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para lograr la prosperidad y abordar los desafíos fundamentales. La estrategia también 

subraya la necesidad de adoptar las megatendencias establecidas con el objetivo de forjar un 

futuro próspero para Europa, abordando de manera específica los desafíos actuales como el 

cambio climático, la seguridad energética y alimentaria, la salud y el envejecimiento de la 

población. 

Los centros Catapult se han establecido con la finalidad de transformar el 

conocimiento generado en las universidades en productos y servicios de alto valor, así como 

para fomentar la creación de nuevas empresas y modelos de negocio mediante las ideas de 

emprendedores innovadores. El Advanced Manufacturing Partnership destaca la manufactura 

avanzada como un elemento crucial para la seguridad nacional, un catalizador de la 

innovación y un motor importante para la generación de empleos bien remunerados. 

Entre los beneficios adicionales de la creación de esta red de centros se encuentran el 

aumento del conocimiento en áreas clave como ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, 

la generación de una fuerza laboral altamente capacitada, la prevención de la fuga de talento 

hacia otros países y la atracción de profesionales altamente calificados. También se destaca 

la capacidad para atraer inversionistas interesados en la creación de empresas que generen 

empleo de alta calidad y bien remunerado, así como la creación de un entorno propicio para 

la innovación mediante inversiones en asociaciones público-privadas que impulsen e integren 

tecnologías avanzadas. 

La Industria 4.0, originada como una iniciativa del gobierno alemán, fue adoptada 

como parte del Plan de Acción Estrategia de Alta Tecnología 2020 en noviembre de 2011. 
Figura 1. 

Historia Mundial de la Manufactura Avanzada 

 
Fuente: Historia Mundial de la Manufactura Avanzada 

El equipo inicial de colaboradores trabajó desde enero hasta octubre de 2012, 

reuniendo a destacadas personalidades de la industria, la academia y el gobierno en un 
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esfuerzo conjunto. Este esfuerzo culminó en la creación del documento titulado 

"Recomendaciones para la implementación de la iniciativa estratégica Industria 4.0" 

(National Academy of Science and Engineering, 2013). La adopción global del término se 

dio a raíz de la presentación de la estrategia alemana Industria 4.0, especialmente en la Unión 

Europea, donde cada país adaptó la iniciativa según sus prioridades nacionales (Commission., 

2019). En marzo de 2014, las empresas AT&T, Cisco, General Electric, IBM e Intel tomaron 

la decisión conjunta de formar el Consorcio para el Internet Industrial bajo el Industrial 

Internet Consortium. Su objetivo era acelerar el desarrollo, la adopción y el uso de analíticos 

inteligentes en las operaciones empresariales, así como en el diseño y fabricación de 

dispositivos y máquinas conectadas. El presupuesto inicial de 1.5 mil millones de dólares fue 

completamente aportado por el sector privado, destinado a la creación de un ecosistema que 

implementara tecnologías en condiciones reales a través de los 24 "Testbeds" del consorcio. 

Para 2019, el consorcio contaba con 258 miembros activos y, además de los Testbeds, publicó 

el Journal of Innovation, que presentaba resultados exitosos de aplicaciones tecnológicas en 

empresas (Industrial Internet Consortium, 2019). 

China ha estado preparándose para dejar atrás el modelo de manufactura maquiladora 

y de mano de obra barata en favor de convertirse en líder en la manufactura avanzada y el 

desarrollo tecnológico. En julio de 2015, el gobierno chino presentó su estrategia de 

manufactura avanzada llamada "Made in China 2025", que establece cinco guías 

fundamentales, incluyendo el desarrollo de la capacidad de innovación y la promoción de la 

formación de talento (IoT One, 2015). Japón, por su parte, reconoce que el cambio 

tecnológico no solo afecta al sector industrial, sino que debe beneficiar a la sociedad en su 

conjunto. En noviembre de 2016, la Agencia de Ciencias y Tecnología de Japón presentó 

"Sociedad 5.0", con la visión de una sociedad donde cada individuo pueda crear valor en 

cualquier momento y lugar, en armonía con la naturaleza y sin restricciones (Center for 

Research and Development Strategy, 2016). La primera ministra Theresa May anunció la 

nueva estrategia industrial del Reino Unido al dejar la Unión Europea. Con un presupuesto 

de 12.5 mil millones de libras para 2021-2022, la estrategia se centra en aumentar la 

productividad mediante la adopción de tecnologías innovadoras, incrementar el empleo, 

elevar los estándares de vida y mejorar los servicios públicos para mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos británicos. 
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La digitalización en Europa se centra en la renovación de las empresas y en el auge 

de nuevas empresas emergentes con éxito. Esto ha llevado a que casi dos tercios de los 

estados miembros de la Unión Europea consideren la digitalización de sus industrias como 

una prioridad. En consecuencia, han implementado políticas y lanzado iniciativas a gran 

escala para aumentar la productividad y la competitividad de las empresas, al mismo tiempo 

que buscan mejorar las habilidades técnicas de su fuerza laboral. La figura 2 muestra las 

tecnologías de mayor influencia en la Unión Europea. 
Figura 2. 

Tecnologías emergentes que tendrán mayor impacto en las empresas de la Unión Europea 

Fuente: CONACYT. (2019). Diagnóstico e Impacto Potencial de las Disruptivas en México. México: Conacyt. 

La rapidez con la que se suceden los cambios tecnológicos tendrá consecuencias 

significativas en nuestra forma de vida, convirtiendo la capacidad de adaptación en una 

habilidad esencial para aquellos que deseen mantenerse relevantes en las industrias 

productivas y de servicios. Los expertos coinciden en que existen numerosas tecnologías 

asociadas a la Industria 4.0, y es probable que surjan varias más en los años venideros. Sin 

embargo, se identifican cinco tecnologías disruptivas como las más influyentes, sirviendo 

como catalizadoras para las demás. Estas incluyen el Internet de las Cosas, la Inteligencia 

Artificial, la Impresión 3D, la Realidad Virtual y Aumentada, así como el cómputo en la nube 

(ver figura 3).  

Es importante señalar que estas cinco tecnologías disruptivas se componen a su vez 

de tecnologías complementarias, algunas evolucionadas, otras obsoletas y algunas en fase de 

conceptualización, pero con un potencial significativo a corto plazo (Foro Económico 
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Mundial, 2017).  Además, se reconoce que los países orientados al conocimiento generan una 

mayor calidad de vida para sus ciudadanos, respaldados por un amplio capital intelectual que 

impulsa la realización de Actividades Científicas y Tecnológicas (ACyT). Estas actividades 

se traducen en avances tecnológicos, patentes y desarrollo económico. 
 

 

Figura 3. 

Tecnologías Disruptivas de mayor influencia 

 
Fuente: Gobierno de México (2019). CONACYT 

 

Metodología. 
 

Este trabajo presenta un diseño que combina elementos exploratorios, descriptivos y 

cualitativos. En este estudio, los participantes entrevistados son expertos en manufactura y 

tecnología, con experiencia en los sectores educativo, industrial y de servicios. Estos expertos 

proporcionaron testimonios desde su perspectiva sobre la situación actual, los cambios en 

curso y los roles desempeñados por los diferentes sectores en la implementación de 

estrategias de cambio y tecnologías disruptivas. La selección de los expertos se basó en dos 

criterios principales. En primer lugar, debían tener más de 10 años de experiencia en los 

sectores industrial, de servicios, académico o una combinación de estos. En segundo lugar, 

se buscaba a personas con experiencia en la ejecución de proyectos de desarrollo tecnológico 

que integraran tecnologías de digitalización, automatización, conectividad o manufactura 

avanzada. Es relevante destacar que, incluso bajo estos criterios, algunos entrevistados 

reconocieron la amplitud del campo de tecnologías de la Industria 4.0 y limitaron sus 
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respuestas a sus áreas de conocimiento. El instrumento de medición utilizado contenía cinco 

preguntas abiertas diseñadas para estimular a los expertos a expresar sus opiniones y 

percepciones sobre la implementación de tecnologías de la Industria 4.0 en México. 

 

Resultados. 
 

La transformación digital está generando cambios significativos en los sectores industrial, 

económico y social, caracterizándose por la adopción de tecnologías de información y 

conectividad. Además, han surgido otras tecnologías que impactan nuestra vida cotidiana, 

creando incertidumbre en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Aunque se especula 

mucho sobre el futuro y se considera un punto crucial en la historia humana, resulta difícil 

prever con precisión el alcance de los cambios, con consenso en que algunos impactos pueden 

ser sobreestimados o totalmente imprevisibles. 

A pesar de la dificultad para anticipar el futuro, la acción más sensata es prepararse y 

definir estrategias para que el cambio no sea sorpresivo. La creación de escenarios 

establecidos permitirá mitigar las consecuencias negativas y aprovechar las oportunidades 

que surjan. Este estudio presenta un análisis basado en entrevistas con expertos en educación, 

industria y servicios, quienes comparten su perspectiva sobre la situación actual, los cambios 

en curso y los roles de los sectores involucrados en la implementación de estrategias de 

cambio y tecnologías disruptivas. 

A pesar de la incertidumbre, la preparación se vuelve esencial. El análisis cualitativo 

se llevó a cabo mediante la técnica de mapas mentales, que resultó efectiva para organizar 

ideas y extraer información relevante. La idea principal identificada fue "Sociedad", en lugar 

de las supuestas "Tecnología" o "Industria". Se establecieron seis vectores, que representan 

aspectos clave relacionados con los efectos, impactos y consecuencias de la implementación 

de la Industria 4.0. Estos vectores incluyen "Tecnología", que abarca tecnologías disruptivas; 

"Industria", que engloba todos los sectores productivos; "Negocio", relacionado con la 

generación de riqueza a través de servicios; y "Educación", que comprende universidades, 

centros de investigación y capacitación técnica, entre otros. La representación visual de estos 

vectores proporciona una comprensión más clara de la interconexión entre actores y su 

influencia en la sociedad en el contexto de la Industria 4.0. 
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La transformación digital está generando cambios significativos en los ámbitos 

industrial, económico y social, destacándose por la implementación de tecnologías de 

información y conectividad. Además, han surgido otras tecnologías que afectan nuestra vida 

cotidiana, creando incertidumbre en el marco de lo que se conoce como la Cuarta Revolución 

Industrial. Existe especulación sobre el futuro, y se considera que nos encontramos en un 

punto crucial en la historia de la humanidad. Sin embargo, es difícil prever con precisión el 

alcance del cambio, y hay consenso en que algunos impactos podrían haber sido 

sobreestimados o, por el contrario, nunca haber sido anticipados debido a la falta de relación 

entre el pasado y el futuro. 

La entrevista se centró en obtener el conocimiento y la perspectiva del experto, 

permitiéndoles profundizar en temas que consideraran relevantes. Para el análisis cualitativo, 

se utilizó la técnica de mapas mentales, eficaz en la generación de ideas o la extracción de 

información. Se creó un diagrama radial con la idea principal identificada como "Sociedad". 

El primer desafío fue determinar esta idea principal, que inicialmente se suponía que sería 

"Tecnología" o "Industria", pero resultó ser "Sociedad". 

Se identificaron seis vectores, designados como tareas secundarias en este estudio. 

Aunque no siempre fueron mencionados explícitamente por los expertos, hubo una relación 

evidente entre las respuestas y los vectores establecidos. La representación gráfica de la idea 

principal y los seis vectores se muestra en el diagrama de la imagen 1. Estos vectores buscan 

abarcar a todos los actores, segmentados por el tipo de sector que representan y su influencia, 

ya sea individual o conjuntamente, en los efectos, impactos y consecuencias de la 

implementación de la Industria 4.0, considerando a la "Sociedad" como idea principal. 

Así, el vector "Tecnología" engloba tecnologías disruptivas con mayor influencia, el 

vector "Industria" abarca todos los sectores productivos, el vector "Negocio" implica la 

generación de riqueza a través de la venta de servicios, y el vector "Educación" incluye 

universidades, centros de investigación y capacitación técnica, entre otros aspectos. 
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Figura 4. 

Vectores identificados a partir de un mapa de ideas. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 

Vector Tecnología. 
 

El descubrimiento más relevante para el componente Tecnología consistió en identificar 

cuáles de todas las tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 poseen la mayor capacidad 

de provocar cambios significativos. En este contexto, y considerando que nos encontramos 

al borde de una revolución digital, las tecnologías más innovadoras son: la inteligencia 

artificial, el internet de las cosas, el cómputo en la nube, la realidad virtual/aumentada y la 

impresión 3D. Estas tecnologías fueron destacadas como las más disruptivas debido a su 

capacidad para integrarse en prácticamente cualquier proceso, servicio o sector, es decir, son 

tecnologías transversales que influyen o tienen impacto en otras tecnologías. Además, se 

subraya la necesidad de establecer regulaciones tanto desde un enfoque normativo como ético 

para estas tecnologías. Se observa también la dificultad que enfrentan las empresas al adoptar 

estas tecnologías, ya que el proceso suele ser complicado, costoso y lleva tiempo, o en el caso 

de lograrlo, maximizar los beneficios de su implementación. En este contexto, se destaca la 

oportunidad que tienen las universidades y los centros de investigación para apoyar a las 

empresas en este proceso. En cuanto al impacto de estas tecnologías en los negocios, se 

menciona que es en este sector donde resulta más desafiante realizar predicciones, por lo que 
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es necesario ser reactivo a los nuevos modelos de negocio que puedan surgir. Sin embargo, 

se enfatiza que en la actualidad se puede buscar apoyo o créditos para adquirir tecnologías, 

ya que los costos de equipos de cómputo de gran capacidad, sensores, software en la nube, 

etc., han disminuido considerablemente, y muchas empresas no invierten debido a la falta de 

una visión adecuada. 

En cuanto a los cambios que estas tecnologías generarán en el ámbito educativo, se 

prevé que serán significativos. Se señala que en el futuro habrá dos tipos de empleo: aquellos 

que generen y respalden la tecnología, por lo que los programas de estudio en áreas de ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) deben ser fortalecidos y actualizados de manera 

constante. Respecto al componente Planeta, se destaca la gran oportunidad que brinda la 

tecnología para fomentar la inclusión social al permitir que la población utilice avatares o 

gemelos digitales que no generen prejuicios por raza, imagen o creencias. Esto puede ser de 

gran ayuda en la selección de vacantes de empleo al eliminar distracciones para los 

reclutadores, como se ilustra en la figura 5. 
Figura 5. 

Percepciones más significativas para el vector Tecnología 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

Se anticipa la emergencia de una nueva forma de discriminación entre aquellos que 

tengan acceso y dominio de la tecnología y aquellos que se conviertan en los nuevos 

"analfabetos tecnológicos", condenándolos a una vida de marginación y pobreza, tanto para 

ellos como para sus descendientes. En este contexto, el papel del Gobierno adquiere 
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relevancia al regular una digitalización que sea inclusiva y accesible para toda la población, 

prestando especial atención a los grupos vulnerables. Un último aspecto que debe ser 

considerado son las implicaciones de la colaboración entre máquinas, algoritmos y personas. 

En este sentido, es necesario identificar y establecer modelos de gobernanza que definan la 

responsabilidad y los límites tanto para las máquinas como para los algoritmos, 

especialmente aquellos que incorporen protocolos de inteligencia artificial. Un ejemplo 

concreto es el caso de las "máquinas como clientes", donde las personas delegarán la compra 

a sus asistentes digitales, lo que podría dar lugar al desarrollo de sistemas que busquen 

patrones utilizados por el asistente digital a través de algoritmos. 

 

Vector Industria  
 

Sin adentrarnos en un debate sobre cuál es la razón fundamental de la existencia de las 

empresas, todas enfrentan tres desafíos principales: la disminución de costos, la expansión 

de mercados y la creación de valor. La reducción de costos está vinculada a las negociaciones 

con las cadenas de distribución, la eficiencia en los procesos administrativos y la 

productividad de la mano de obra. El segundo desafío implica la búsqueda de nuevos 

mercados o la incursión en otros donde puedan comercializar sus productos o servicios. Por 

último, la creación de valor está asociada a la innovación en productos o procesos de 

fabricación, y en cada uno de estos aspectos se puede implementar tecnología para mejorar 

la competitividad. En este contexto, es crucial analizar y tomar decisiones sobre la tecnología 

a implementar, cómo integrarla en los procesos existentes y quién será responsable de 

operarla de manera óptima. Una vez comprendido este concepto, es necesario evaluar la 

importancia de la manufactura como negocio y motor económico para el país. 

Aproximadamente el 18% del PIB y el 70% de las exportaciones están vinculados a la 

manufactura. Debe buscarse la implementación de sistemas que optimicen estos recursos y 

reduzcan los efectos perjudiciales. Un punto de coincidencia destacado es la existencia de 

dos tipos de industria en México: las grandes empresas de primer nivel, en su mayoría 

extranjeras y transnacionales, con tecnología avanzada, procesos innovadores y atractivos 

salarios ver imagen 3. Desafortunadamente, gran parte de las utilidades y la propiedad 

intelectual que producen se trasladan a sus países de origen. En contraste, la mayoría de las 
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empresas mexicanas, incluyendo muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES), se 

encuentran rezagadas en un modelo de Industria 2.0 que busca la calidad como objetivo final, 

cuando en realidad la calidad se ha convertido en un requisito esencial para competir en los 

mercados internacionales. Se requiere un cambio cultural y organizativo en la mayoría de 

estas empresas para que puedan integrarse plenamente en la Industria 4.0. 
Figura 6. 

Percepciones para el vector Industria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 

Vector Negocio  
 

En términos sencillos, el propósito fundamental del negocio es proporcionar algo valioso a 

cambio de dinero. Históricamente, este valor se ha centrado en la eficiencia de los procesos 

productivos o de la cadena de suministro, es decir, la capacidad de ofrecer un producto a un 

precio más bajo que la competencia para obtener ventaja competitiva. Sin embargo, con la 

evolución actual del concepto de negocio, la ventaja competitiva futura radicará en la 

experiencia que el cliente pueda disfrutar con nuestro producto o servicio, especialmente al 

delegar la compra a asistentes digitales. Esto influirá en la forma en que se desarrollan los 

modelos de negocio, la operación de las empresas y la manera en que llevamos a cabo 

nuestras tareas. En este contexto, es esencial contar con ecosistemas que impulsen la 
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competitividad empresarial y fomenten la creación de nuevas empresas a través de 

colaboraciones y vínculos que aborden tanto los desafíos actuales como la creación de nuevas 

estructuras organizativas.  

Este enfoque también implica atraer y retener talento capaz de respaldar dicho 

ecosistema, así como atraer inversiones y fortalecer las cadenas productivas. Un aspecto 

crucial en este proceso es considerar que la transformación digital actual puede provocar 

disparidades de ingresos significativas y migraciones a gran escala, lo que, en última 

instancia, podría desencadenar disturbios sociales con consecuencias adversas, ver la figura 

7. 
Figura 7. 

Percepciones más significativas para el vector Negocio 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 

Vector Educación 
 

El impacto del cambio tecnológico en la educación será significativo. Los actuales modelos 

educativos se consideran obsoletos debido a su enfoque en un paradigma en el que la 

información era escasa y debía ser memorizada por los estudiantes, una perspectiva que fue 

adecuada hace tres décadas. En contraste, en la actualidad, los jóvenes se encuentran 

saturados de información. La tarea actual consiste en cultivar en los estudiantes la capacidad 
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de analizar la información recibida, discerniendo entre lo útil y lo innecesario, lo verídico y 

lo falso, y determinando la confiabilidad de las fuentes. En resumen, se busca fomentar el 

pensamiento crítico. Además, se hace necesario desarrollar habilidades como la 

comunicación efectiva y la colaboración en equipo, ya que proyectos y tareas requieren cada 

vez más capacidades multidisciplinarias. La idea de trabajar de forma aislada debe limitarse 

a actividades muy específicas. Por último, la creatividad se presenta como una habilidad 

crucial que los modelos educativos actuales limitan debido a su enfoque en un pensamiento 

lógico establecido, eficiente para resolver problemas específicos pero insuficientes para 

enfrentar los desafíos de la era de la Industria 4.0. Estas cuatro habilidades, conocidas como 

las 4C's, adquieren importancia dado que los cambios tecnológicos ocurren a un ritmo 

acelerado, mientras que la esperanza de vida de las personas se prolonga. Muchos individuos 

deberán reinventarse y adaptarse a cambios laborales, donde es probable que el conocimiento 

técnico que poseían ya no sea suficiente ver figura 8. 
Figura 8. 

Percepciones para el vector Educación 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 

Vector Planeta  
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Es un hecho que la capacidad del ser humano para cuestionar su propósito en la vida lo 

distingue de otros seres. La búsqueda de sentido también nos diferencia de las máquinas y 

los algoritmos. Sin embargo, en este caso, es crucial centrarse en definir el propósito 

adecuado en relación con la naturaleza, la sociedad y uno mismo. La competencia global en 

un mundo donde las sociedades avanzadas desplazan a las comunidades rezagadas puede 

generar un sentimiento de desesperanza y angustia. En este contexto, la inclusión de la 

tecnología como un competidor más podría llevar a que algunas personas consideren el 

rechazo y la aversión a la tecnología como la única solución, lo que empeoraría aún más la 

situación. 

 

Vector Gobierno  
 

Una vez analizada las distintas percepciones y sus contrastes con los vectores, es evidente la 

importancia del rol que deberán tener las instituciones gubernamentales en la normatividad 

y gobernanza de las tecnologías disruptivas durante su implementación y ser reactivos a los 

cambios que generen a fin de evitar disturbios o conflictos sociales. Como conclusión, el 

primer paso sería desarrollar una estrategia industrial con objetivos de alto valor, incluyente 

con todos los actores que la conforman, promoviendo la vinculación entre ellos y escalable 

a niveles local, regional y nacional ver figura 9. 
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Figura 9. 

Percepciones para los vectores Planeta y Gobierno 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación 

 

Conclusiones 
 

La inminente transformación digital, se destacan las tecnologías más disruptivas la 

inteligencia artificial, el internet de las cosas, el cómputo en la nube, la realidad 

virtual/aumentada y la impresión 3-D. El primer paso para establecer una sólida base en la 

implementación de la Industria 4.0 en México implica que las universidades prioricen la 

educación práctica sobre la teórica, fomentando una cultura de compromiso mediante visitas 

industriales frecuentes, laboratorios actualizados y la capacitación de profesores acorde a los 

perfiles necesarios. En mi opinión, el gobierno juega un papel fundamental como el primer 

pilar para la ejecución de esta revolución en México. A pesar de la reciente implementación 

de una reforma educativa con miras a crear perfiles laborales globales, carece de lógica 

fundamentada, ya que los planes educativos siguen siendo obsoletos. Para lograr un cambio 

real en la educación mexicana, es crucial cambiar las metodologías de estudio y analizar 

detenidamente a países vecinos, siendo conscientes de que son algunas de las principales 

economías mundiales. Otro aspecto esencial es la necesidad de una estrecha colaboración 
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entre empresas, universidades y centros de investigación, ya que solo una de cada cuatro 

empresas en México que lleva a cabo investigación y desarrollo lo hace en colaboración con 

instituciones educativas. Además, la educación en México debe dirigirse hacia la 

introducción de futuros profesionales en entornos más digitalizados. Algunos profesores 

sugieren que, para crear una cultura de la Industria 4.0 en el país, también es necesario 

implementar universidades 4.0, lo que aumentaría significativamente el número de empresas 

que se vinculan con la academia. Dado el escaso capital destinado a los departamentos y 

organizaciones de I+D en el país, el gobierno desempeña un papel fundamental al facilitar 

estos recursos. 

En cuanto al impacto de las tecnologías disruptivas en la industria mexicana, se prevé 

principalmente un impacto social, que podría mitigarse mediante una comunicación masiva 

sobre los beneficios de dicha industria y las oportunidades de mejora para el país. La falta de 

cultura digital y la resistencia al cambio, así como la necesidad de educar talentos y 

habilidades, deben ser considerados en la formación de ingenieros que se enfrentarán a un 

futuro lleno de incertidumbres. La industria mexicana aún no alcanza los niveles de 

robotización de países comparables porque la mano de obra sigue siendo una alternativa 

asequible. La falta de automatización se debe en parte al aumento de costos de producción y, 

por ende, a precios finales más altos, algo que el consumidor no está dispuesto a pagar. Se 

requiere un tratado de libre comercio (TLC) que beneficie al sector empresarial mexicano, 

especialmente a las PYMES no automatizadas que dependen de la mano de obra intensiva, 

considerando las negociaciones con Estados Unidos y Canadá, donde un salario de 15 dólares 

por hora tendría un impacto negativo en estas empresas. 

Uno de los principales riesgos para la población será el desempleo, ya que algunas de 

las tecnologías de la Industria 4.0, como los robots colaboradores, buscan reemplazar a los 

trabajadores en ciertas tareas. Sin embargo, los impactos más significativos serán económicos 

y relacionados con la calidad de la fabricación, ya que la Industria 4.0 busca reducir el costo 

por unidad, promover una producción personalizada y optimizar los tiempos. 
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Introducción 

 
n el ámbito operativo es conocido el concepto de logística como las actividades de 

manipulación, carga, transporte y distribución entre otras que siempre han existido 

desde siempre (Torres Gemeil, Cabrera, Daduna, & Comas Pulles, 2003). Al 

principio, la logística estaba relacionada únicamente con el transporte, en particular con el 

transporte de distribución. Posteriormente, se observa cómo la logística se expande a áreas 

de planificación y estratégia, dejando de ser limitada a la fase operativa del transporte de 

distribución (Dekker et al., 2004; Flapper et al., 2005). 

Esta evolución en pensamiento y en operación obedeció en gran manera a la constante 

búsqueda por maximizar recursos y minimizar costos y tiempos. La siguiente fase evolutiva 

de la logística fue la integración de los procesos y ahora se llamó cadena de suministro que 

contempladas actividades integradas desde el punto de origen hasta el consumidor (Rogers y 

Tibben-Lembke, 1998). Sin embargo, no es hasta que la causa ambiental ejerce presión para 

que el concepto de logística inversa tome fuerza. Debido a que los beneficios se reflejan 

principalmente en la cuota de mercado, las empresas históricamente han mostrado una 

tendencia a centrarse en el producto y las economías de escala estaban centralizadas. El 

resultado de esa estrategia puede verse en un medio ambiente dañado y en la aparición de 

E 
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nuevas teorías como la economía circular y estrategias como la logística inversa para ayudar 

a reducir la contaminación actual o incluso cambiar el rumbo actual (Agrawal, 2016). 

Al administrar logística inversa de manera efectiva, las empresas pueden obtener una 

variedad de beneficios y mantener la competitividad en cada industria al reducir el uso de 

recursos y redistribuir los recursos utilizados para maximizar su uso (Phoosawad P., 2019). 

Después de realizar un análisis del desempeño económico, se ha demostrado que la 

implementación de la logística inversa ha tenido resultados positivos en materia de 

desempeño económico, por lo que es posible afirmar que el impacto de la empresa en la 

sociedad es positivo y significativo, tanto en el aspecto económico como ambiental (Huang 

Y., 2012). 

En relación con las empresas del sector electrónico el escenario es muy alentador, 

actualmente existen dos clústers importantes en México, el más importante ubicado en la 

ciudad de Monterrey y el segundo ubicado en Querétaro. En ambos estados se persigue 

actualmente el apego a la ley de economía circular que aún no tiene carácter de obligatoria, 

sin embargo, las empresas están trabajando para la adaptación tomando modelos 

prestablecidos de otros países que han sido exitosos. 

La evaluación que se lleva a cabo en este trabajo está situada en la ciudad de 

Querétaro con empresas del sector electrónico, que afirman tener logística inversa y que están 

intentando adoptar modelos de circularidad. Este primer paso sin embargo ha sido sin una 

previa evaluación de las necesidades de las empresas y únicamente buscando cumplir con la 

aplicación de ley. 

Bajo este contexto aún queda un largo camino para que se implemente la logística 

inversa y sea un factor de éxito y sobre todo de rentabilidad para las empresas. 

 

Marco teórico y conceptual 
 

Mientras que muchos paradigmas actuales de sostenibilidad giran en torno a hacer más con 

menos. En términos de sostenibilidad, sería incorrecto decir que la economía circular es 

respetuosa con el medio ambiente. Aunque esa puede ser una de sus características, la 

economía circular no se limita únicamente a sentirse bien con el concepto, o a emitir palabras 

idealistas como reciclaje. La economía circular se centra en maximizar lo que ya está en uso 
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a lo largo de todos los puntos del ciclo de vida de un producto, desde el abastecimiento a la 

cadena de suministro, pasando por el consumo, hasta las partes inutilizables que quedan para 

una función y se convierten de nuevo en una nueva fuente para otro fin, esto implica 

inevitablemente que se tenga una reconfiguración en el diseño de los productos, en el proceso 

productivo y el ciclo logístico (Geissdoerfer, 2017). 

Los investigadores y expertos en modelización de la Fundación Ellen MacArthur y el 

McKinsey Center for Business and Environment calculan que, en un escenario de economía 

circular, el consumo de nuevos materiales podría reducirse hasta en un 32% en 15 años, y en 

2050 en más de la mitad, un 53% (MacArthur, Zumwinkel, & Stuchtey, 2015). Los materiales 

primarios utilizados en la construcción, la fabricación de automóviles, los fertilizantes y 

pesticidas sintéticos, los combustibles y las energías no renovables y el uso del suelo, entre 

otros usos, pueden sustituirse por materiales recuperados y reutilizados en cascada, así como 

tener una sustitución de procesos dañinos por otros que eviten la degradación ambiental. 

Uno de los objetivos en el desarrollo de nuevas tecnologías e innovaciones aplicadas 

a la logística es contribuir positivamente a la preservación del medio ambiente. Carrion-

Flores e Innes, mencionan que puede reducir los residuos y los daños medioambientales en 

el planeta, así como proporcionar mejores bienes y servicios a un mejor costo, además de 

crear puestos de trabajo para las personas (Garrette, Justin, Long, & Marcel, 2009, 1). La 

economía circular representa un medio para lograr la aplicación de la cadena de suministro 

cerrada o logística inversa en los flujos de materiales en el sistema económico. 

Diversos autores, como Srivastava (2019), Lai et al (2021), hacen un llamado a prestar 

atención sobre el posible daño que la logística inversa podría causar al medio ambiente. 

Aunque en general se considera una práctica sostenible, todavía son muchos los daños 

potenciales que podría causar al medio ambiente. En algunos casos, la refabricación o el 

reacondicionamiento de los productos devueltos puede requerir más recursos que la 

producción de un producto nuevo, lo que se traduce en un uso ineficiente de los recursos y 

un posible aumento del impacto medioambiental. Si los procesos de logística inversa no se 

gestionan correctamente, podrían dar lugar a una eliminación inadecuada de los productos, 

lo que provocaría daños medioambientales y contaminación. Las prácticas ineficaces o 

inadecuadas de logística inversa podrían provocar la pérdida de biodiversidad debido a los 

daños causados a los hábitats naturales. 
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Por este motivo, la incorporación de conceptos de economía circular es especialmente 

importante. El concepto de economía circular es un tema de tendencia entre varios grupos 

académicos de interés como varias empresas, gobierno y académicos debido a su potencial 

para contribuir al desarrollo sostenible (Geissdoerfer, 2017). a lo largo de una serie de 

actividades conocidas como estrategias circulares que han demostrado ser eficientes y 

productivas (Ghisellini, 2016) para proporcionar una concepción de estas estrategias se puede 

mencionar la simbiosis industrial, que no es más que el uso por parte de una empresa de 

residuos, fluidos o emisiones generados por otra, incorporándolos a su proceso de producción. 

Según el enfoque sólido del desarrollo sostenible, según el cual deben mantenerse la 

estructura y las características de los sistemas ecológicos de la Tierra, las funciones que 

sustentan la vida o las reservas de capital natural. Esta sostenibilidad ecológica debe 

representarse a través de los conceptos de estabilidad y resiliencia, siendo el primero la 

capacidad de las poblaciones de especies de volver al equilibrio tras una perturbación, y el 

segundo el desarrollo sostenible y sus indicadores, que mide la propensión del ecosistema a 

volver a su estructura principal tras una perturbación o modificación. En este caso, lo que se 

considera la principal perturbación de los ecosistemas son los impactos de las actividades 

humanas y el argumento para lograr la sostenibilidad es evitar impactos que reduzcan estas 

dos propiedades de los sistemas ecológicos (Daly, 1989). Evidentemente, según este 

planteamiento, es esencial integrar los factores de impacto en la ecuación, de modo que los 

factores que influyen en el bienestar de los ecosistemas dejen de tener un impacto negativo 

en el medio ambiente. A la vista de esta afirmación, será necesario integrar o crear un nuevo 

índice de sostenibilidad empresarial basado en los índices existentes. 

A continuación, se muestran los componentes e índices de sostenibilidad 

medioambiental más utilizados. 
Tabla 1. 

Componentes e indicadores del índice de sostenibilidad medioambiental 

Componente Índice 

Sistemas Ambientales 

Calidad del Aire 

Biodiversidad 

Calidad del Agua 

Cantidad de Agua 

Reducción del Estrés Ambiental Reducción de la contaminación del aire 
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Reducción del estres en los ecosistemas 

Reducción de residuos y consumo 

Reducción del estres del agua 

Administración de los recursos naturales 

Reducción de la Vulnerabilidad 

Humana 

Sauld Ambiental 

Sustento humano básico 

Reducción de la vulnerabilidad a las catástrofes naturales 

Todo lo relacionado con el medio ambiente 

Capacidad Institucional 

Gobernanza ambiental 

Eco-eficiencia 

Capacidad de respuesta del sector privado 

Ciencia y Tecnología 

Administración Global 

Participación en iniciativas de colaboración ambiental 

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Redución de las presiones medioambientales transfronterizas 

Fuente: Yale Center for Environmental Law and Policy et. al. (2005). 

Es posible tomar algunos de estos indicadores como referencia y aplicarlos 

directamente a las empresas, así como parte del resto de índices para tener un índice de 

sostenibilidad que nos dé un grado de implantación de prácticas sostenibles como la logística 

inversa y que estas empresas puedan integrarse en una economía circular. 

 

a. Contexto económico de las trasnacionales. 
 

El cambio hacia la economía circular requiere establecer un vínculo o unión entre el comercio 

de bienes y el de servicios (Environment, 2018), beneficiando sin lugar a duda al sector de 

servicios. Por un lado, se espera que los servicios a nivel global crezcan, sobre todo los 

servicios asociados a los sectores de gestión de residuos, reciclaje, reacondicionamiento, 

remanufactura, reúso y reparación. Un ejemplo son los servicios de logística que permiten 

recibir materiales de distintos mercados para reincorporarlos al proceso productivo y a los 

clientes de las diferentes cadenas de valor, esto normalmente se puede encontrar en una 

cadena de ciclo cerrado, o cuando las empresas incorporan la logística inversa. Los servicios 

de recolección, la segmentación, el acopio de materiales, deben ser adecuados para contar 

con tratamientos rentables y de calidad (MacArthur F. E., 2015). 
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Actualmente la industria debate sobre el establecimiento de estándares y reglas 

operativas de circularidad, ya sea sobre el producto o el etiquetado, a manera de promover la 

economía circular. Un ejemplo que actualmente se tiene, sobre todo en las empresas 

transnacionales, son los estándares que especifican el grado de reciclaje de los plásticos para 

determinados productos (Bhaumik, 2015).  

Algo importante de mencionar es que la mayoría de las empresas se intentan apegar 

a una normativa o certificación regional lo que vuelve un tanto compleja la homologación de 

actividades que se consideran de carácter circular en esta situación lo que convendría es 

apegarse a una normatividad internacional y de esta manera, las empresas contarían con 

normas comunes y claras para la comercialización internacional y en el ámbito nacional se 

podrían generar políticas que promuevan su utilización, logrando una promoción de la 

industria circular (Foro Económico Mundial, 2020). A nivel regional la Comisión 

Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) es la referente de normalización técnica y 

nuclea a las instituciones de normalización nacionales, promoviendo su desarrollo. El 

objetivo es facilitar la toma de decisiones a los interesados (públicos y privados). Se espera 

que los resultados contengan una visión integrada de la economía circular en documentos 

fáciles de usar, para implementarla y así evitar la proliferación de normas (ISO, 2019). 

 

Metodología 

 
La literatura existente sobre la toma de decisiones estratégicas de gestión es muy variada, sin 

embargo una de las teorías más nobles en las ciencias sociales es sin duda la teoría de la 

lógica difusa y de manera específica el uso de la distancia de hamming para analizar qué tan 

lejos se encuentra un factor de su nivel óptimo y de manera específica la toma de decisiones 

respecto a un nivel deseado o esperado Kauffman y Gil Aluja (1988), donde el foco principal 

es la función e incidencia en el proceso de trabajo como cadena. El uso de esta metodología 

permite obtener información cualitativa derivada de la apreciación de un grupo de expertos, 

cuyo conocimiento proviene de la experiencia en el campo, lo cual es vital para las ciencias 

sociales. Para alcanzar el objetivo de analizar qué tan lejos se encuentran las empresas de la 

implementación de LI en sus procesos estableciendo un punto de referencia ideal y 

comparando con la situación presente en las empresas electrónicas en México. El problema 
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se aborda desde la perspectiva de los elementos que requieren las empresas para la 

implementación de la logística inversa en el día a día, de acuerdo con un panel de expertos. 

 En matemáticas convencionales, un conjunto ha definido claramente límites 

que especifican un grupo de elementos exacto, aunque potencialmente infinito. Dada una 

compresión correcta de la definición de conjunto, es posible determinar si un indicador dado 

es o no miembro del conjunto, desafortunadamente, es muy difícil, si no imposible, 

desarrollar exactamente definiciones de conjunto para conceptos y mecanismos de 

clasificación que el hombre emplea (Chávez, 2006). Para identificar los miembros o factores 

de un conjunto difuso, asociado a un grado pertenencia a cada uno de los elementos que 

potencialmente pudiera ser miembro o pertenecer, el grado de membrecía o pertenencia está 

asociado a los parámetros que se establezcan previamente como óptimos o satisfactorios, 

bajo esa premisa esta investigación se basó en establecer los parámetros óptimos de 

cumplimiento para poder afirmar que una empresa implementa la logística inversa o no como 

se observa a continuación.  

La caracterización de un escenario ideal en donde se encuentre la empresa 

implementando la logística inversa, en donde se reúnen ciertas características en donde se 

demuestra que efectivamente cumple con el perfil requerido o con la implementación 

mencionada. Esta caracterización puede ser presentada como un subconjunto borroso 

referencial que por sus características es finito y se expresa de la siguiente manera: 

Sea: 𝐶𝐶 =  {𝑐𝑐1, 𝑐𝑐2, 𝑐𝑐3, … , 𝑐𝑐𝑛𝑛} = {𝑐𝑐𝑖𝑖} 

Donde:  

C = Subconjunto de características 

ci = cualidad o competencia (i) ; i = 1,2,3,...,n  

ci∈C , ci ; no se califica numéricamente mediante 0 o 1, estas dan lugar a una función 

de pertenencia, declarada como: μ c ∈{0,1} , es declarado como un subconjunto difuso. Si 

alguna cualidad o competencia no es exigida bastara con eliminarla de (C). 
 

 

 

Tabla 2. 

Escala endecadaria referencial 
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Nivel Etiqueta Semántica 

0 Sin Implementación 

0.1 Muy poca implementación 

0.2 Poca implementación 

0.3 Leve implementación 

0.4 Implementación moderada 

0.5 Mediana Implementación 

0.6 Implementación considerable 

0.7 Bastante implementación 

0.8 Alta implementación 

0.9 Muy Alta implementación 

1 Implementación total 

Fuente: Elaboración propia con base en Gil-Lafuente & Santoyo (2015). 

Una vez establecido el subconjunto difuso, el proceso consiste en comparar las 

características o competencias exigidas para cada proceso de trabajo “la conformación ideal” 

con las poseídas con cada uno de los procesos en cada empresa, de esta forma se podrán 

obtener valores numéricos para el subconjunto difuso expresado anteriormente, en la “escala 

semántica endecadaria” citada de acuerdo con lo estipulado por el profesor Gil Aluja J. (1996), 

es transformada como se presenta a continuación:  

De acuerdo con Kaufmann A.,Gil Aluja J., Terceño Gómez A. (1994), Gil Lafuente J. 

(2002), en donde afirman que entre los tipos de distancias más usadas se tienen la de 

Hamming, la de Euclides, así como la de Minkowski, establecidas como: 

• La distancia absoluta de Hamming entre dos subconjuntos difusos para A y B es:  

𝐶𝐶1𝐶𝐶2𝐶𝐶3 …𝐴𝐴 = 𝜇𝜇1(𝑗𝑗)𝜇𝜇2(𝑗𝑗)𝜇𝜇3(𝑗𝑗)  

𝐶𝐶1𝐶𝐶2𝐶𝐶3 …𝐵𝐵 = 𝜇𝜇1(𝑗𝑗)𝜇𝜇2(𝑗𝑗)𝜇𝜇3(𝑗𝑗)  

Se expresa de la siguiente forma:  

𝐶𝐶𝑛𝑛𝜇𝜇𝑛𝑛 

𝐶𝐶𝑛𝑛𝜇𝜇𝑛𝑛(𝑗𝑗)  

𝛿𝛿𝛿𝛿�𝐴𝐴𝑖𝑖𝐵𝐵𝑗𝑗� = � 𝜇𝜇
𝑛𝑛𝑗𝑗

 

Para el caso de hacer comparaciones es adecuado hacer uso de la denominada 

distancia relativa de Hamming, esta es expresada como:  
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𝛿𝛿�𝐴𝐴𝑖𝑖𝐵𝐵𝑗𝑗� =
1
𝑛𝑛
∗ �𝐴𝐴,𝐵𝐵𝑗𝑗� =

1
𝑛𝑛
�𝜇𝜇
𝑛𝑛

 

A continuación, se muestran las variables y dimensiones seleccionadas para el 

desarrollo de esta investigación. 
Tabla 3. 

Factores de la implantación de la logística inversa 

Dimensiones  Índice de Implementación de LI 

Empresa A Formalización de la logística inversa 

B Certificaciones 

C Infraestructura 

D Costos 

Cliente E Participación 

F Servicio 

G Comunicación 

Proveedor H Eco-eficiencia 

I Responsibilidad Corporativa 

Producto J Diseño 

K Calidad 

L Clasificación 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo ESI 2022. 

Tabla 4. 

Factores del Desarrollo Sustentable 

Dimensiones Indicadores 

Reducción del estres ambiental M Reducción de residuos y consumo 

N Administración de los recursos naturales 

Reducción de la vulnerabilidad humana Ñ Sustento humano básico 

Consumo y producción de patrones O Consumo de material 

P Generación y administración de residuos 

Fuente: Elaboración propia a partir del Modelo ESI 2022. 

Una vez seleccionadas las variables con las que se trabajaría el estudio, se seleccionó 

al grupo de empresas, las cuales fueron valuadas en un rango entre 0 y 1 donde, se emplea 

para dicha evaluación la escala endecadaria. De acuerdo con las opiniones homogenizadas 

por un panel de cinco expertos haciendo uso del método Delphi, han establecido que los 

requerimientos mínimos necesarios para el perfil ideal de implementación de logística 
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inversa en las empresas de acuerdo a las variables consideradas, es representado por el 

conjunto: {A, B, C , D , E , F , G , H, I, , K, L, M, N, Ñ, O y P}, estos son establecidos como: 
Tabla 5. 

Nivel de las características 

Característica Nivel Característica Nivel 

A 0.7 J 0.9 

B 0.5 K 0.9 

C 0.9 L 1 

D 0.8 M 1 

E 0.8 N 0.7 

F 0.7 Ñ 0.7 

G 0.6 O 0.8 

H 0.7 P 0.8 

I 0.7   

Fuente: Elaboración propia con base en la valoración del panel de expertos 

Tomando como referencia la información de la Tabla 5, el subconjunto difuso que 

representa el descriptor ideal se expresa de la siguiente manera: 
IMI=A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P 

0.7 0.5 0.9 0.8 0.8 0.7 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1 0.7 0.7 0.8 0.8 

De acuerdo con estos valores las empresas que participaron fueron evaluadas en 

cuanto a sus procesos de manera que se determinó que tan cercanas o alejadas están a su nivel 

ideal de implementación expresado por los expertos. Es importante mencionar que por 

motivos de confidencialidad las empresas evaluadas no pueden ser mostradas por sus 

nombres, motivo por el cual se les llamará E1, E2, E3…, y así sucesivamente. 

 

Resultados y Discusión 
 

Los resultados presentados representan el estado actual de la economía circular y la logística 

inversa en las empresas electrónicas en México. Estos resultados pueden ayudar a nivel 

nacional a los departamentos de ordenamiento territorial y medio ambiente de las unidades 

territoriales superiores en México en la formación y creación de herramientas y estrategias 

de actividades ambientales. 
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Es importante mencionar que la distancia de hamming permite al investigador 

analizar lo ideal de lo lejano a lo idóneo en relación con la implementación de la logística 

inversa en empresas del sector electrónico en México en el marco de indicadores de 

desarrollo sustentable. Con este modelo es posible observar los indicadores o factores que 

las empresas aún no implementan de acuerdo con un nivel deseado o idealizado y los cuales 

aún no son considerados directamente cuando se busca implementar la logística inversa. 

De acuerdo con los resultados y las relaciones obtenidas en el presente análisis, se 

concluye que desde la perspectiva del análisis de la distancia referencial Hamming la empresa 

que de acuerdo con sus características cumple de forma más eficiente la implementación de 

la logística inversa y va en relación con el desarrollo sustentable referenciado en el presente 

trabajo es el etiquetado como E4, ya que tiene una menor distancia al factor ideal de 

implementación. 

 
Tabla 7. 

Distancia de hamming al perfil ideal de implementación 

Empresa 𝜹𝜹 

E1 0.1742 

E2 0.1928 

E3 0.1742 

E4 0.1142 

E5 0.1345 

E6 0.1621 

E7 0.1843 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

 
La práctica de la logística inversa se ha hecho cada vez más popular entre las 

industrias electrónicas y otras que han visto en los residuos una fuente alternativa de ingresos 

o de reducción de costes operativos. Es habitual que muchas empresas sólo tengan en cuenta 

los factores de coste para la implantación de la logística, dejando de lado otros factores que 
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influyen en la implantación como la ubicación y los actores que intervienen en la cadena, así 

como el establecimiento de políticas y directrices que marquen el camino. 

Es indiscutible que los resultados de los diversos índices de desarrollo sustentable 

contribuyen a la generación de programas y políticas públicas que contribuyen al desarrollo 

sustentable del país y por ende al bienestar de los ciudadanos y sus recursos. Sin embargo, al 

aplicar la distancia de hamming a las empresas que se incluyen en este parámetro de 

implementación de procesos sustentables, sobre todo en un país emergente (México), se ha 

demostrado que algunos procesos no han sido considerados en su totalidad, ya que se 

detectaron indicadores de este índice que no se manifestaron en los resultados de 

implementación de logística inversa y que persiguen un desarrollo sustentable de las 

empresas en sus procesos en el país. Esto se debe a que el modelo consideró diversas 

dimensiones que no se han comenzado a incluir como parte ordinaria del proceso, y de 

haberlos tomado en cuenta, podrían haber contribuido a una mejor toma de decisiones y a un 

acercamiento ideal en implementación de logistica inversa. 

El uso de la distancia de Hamming en esta investigación, permitió establecer que 

modelo de empresa actualmente se alinea o se acerca más al modelo idealizado por los 

expertos y nos permite conocer que áreas de oportunidad tienen las empresas y que están 

padeciendo para lograr alcanzar el modelo ideal. 

La logística inversa es un factor estratégico que coadyudara a las empresas no solo 

del sector electrónico, sino de cualquier sector a tener rentabilidad y al mismo tiempo 

contribuir al cuidado del medio ambiente, ya que en gran medida por su actividad es de 

esperarse que contaminen en cada uno de sus procesos, lo cual hace sumamente importante 

que consideren la viabilidad de incluir procesos sustentables como la logistica inversa en su 

día a día. 

Al determinar en este trabajo que factores no están aplicando, da como resultado que 

las empresas realmente conozcan que tan alejadas están a lograr sus procesos sustentables y 

poder autodenominarse circulares o con procesos ya logrados. Este trabajo señala la 

necesidad de realizar un estudio más amplio sobre la influencia en los indicadores de 

desarrollo sustentable para desarrollar programas y políticas públicas más sólidas para la 

sustentabilidad de las naciones emergentes. Asimismo, para futuras líneas de investigación, 
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se recomienda medir la causa-efecto de la reducción de residuos y consumo para determinar 

su impacto en el desarrollo nacional sustentable. 
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Instituciones democráticas y 
competitividad en América latina. 

 
Pablo Pineda-Ortega 

Universidad de Guadalajara - CUCSH 
 
Introducción 
 

n las últimas décadas se ha estudiado con cierto detenimiento en qué medida el 

desarrollo de instituciones democráticas puede favorecer el crecimiento económico 

a través de un buen desempeño gubernamental. Los estudios han resultado 

plausibles no sólo para comprender mejor la compleja relación que existe entre estos dos 

planos, sino también porque a partir de estos análisis se pueden explorar estrategias de 

política pública, así como las condiciones que las hagan posibles, en aras de mejorar la 

competitividad y elevar el crecimiento económico de un país.  

De manera específica, en este ensayo se retoma la relación de causalidad entre ambos, 

buen gobierno y crecimiento económico, lo que tiene su complejidad dada la diversidad de 

factores implicados y la ponderación que estos tengan en el modelo explicativo que se 

considere. Adicionalmente, se entiende que no se trata sólo de un agregado de variables, sino 

que en el conjunto se establece una situación de equilibrio general que determina el resultado, 

mismo que se va modificando ante la inestabilidad del contexto.  

En este orden de ideas el ensayo se concentra en la experiencia latinoamericana 

reciente y explora así un comparativo con algunas de las democracias mejor consolidadas en 

Latinoamérica, Chile y Costa Rica, así como con las cuatro naciones más grandes de la región, 

Brasil, México, Argentina y Colombia. De manera específica y en aras de entender los citados 

vínculos, para la perspectiva política se retoman los Indicadores de Gobernabilidad del Banco 

Mundial y las llamadas Características Clave de las Políticas Públicas de Stein (2006), en 

tanto que para la perspectiva económica se retoma el Índice de Competitividad del IMCO; el 

Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial; el Índice de Libertad 

Económica y el Atlas de Complejidad de la Universidad de Harvard.  

E 
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Sobre la base de estos modelos se plantea que existe una asociación entre la calidad 

de un gobierno y el impulso al desarrollo económico, y que a tono con ello existe un vínculo 

entre el desarrollo de instituciones democráticas y la calidad de un gobierno. En este orden 

de ideas, se dispone de índices que buscan evaluar ambos, la calidad de un gobierno y el 

desarrollo democrático de un país, los que cuentan con indicadores que buscan medir la 

calidad de tales instituciones. En el mismo sentido, existen índices sobre la competitividad 

económica de un país que, también, cuentan con su respectivo modelo analítico que explica 

el crecimiento económico, y que disponen de indicadores que miden así las variables del 

modelo. 

En base a lo anterior, se encuentran asociaciones plausibles entre ambos índices, los 

de corte político y los de naturaleza económica, que contribuyan a entender mejor el desigual 

desarrollo económico y la competitividad en Latinoamérica, a partir de lo cual se pueden 

definir estrategias de política pública que abonen al crecimiento. Para el desarrollo de este 

planteamiento en el siguiente apartado se analiza la interacción general que existe entre las 

instituciones democráticas y el desempeño gubernamental, a donde se aprecia que en efecto 

existen condicionantes de la arquitectura institucional de un gobierno que abonan en favor 

de su buen desempeño, desarrollando el que aquí se toma de referencia, los Indicadores de 

Gobernabilidad de Kaufman. De manera complementaria, en el apartado que le sigue se 

formulan los modelos que identifican los factores determinantes de la competitividad y el 

crecimiento económico, y se presentan los valores que presentan en estos modelos los países 

de análisis. Finalmente, en la última sección se reflexiona en base a los planos político y 

económico analizados en torno a los vínculos existentes entre ambos y se explica así el 

desempeño que muestran los países de la muestra. 

 

I. Instituciones públicas y desempeño gubernamental 
 

La suposición convencional según la cual disponiendo en un país de los cuadros burocráticos 

adecuados bastaría para definir y ejecutar buenas políticas públicas es, según se ha podido 

verificar ampliamente, del todo inexacta. Lo anterior se explica principalmente porque para 

un buen ejercicio de gobierno se requiere, en primer lugar, contar con una adecuada 

arquitectura institucional que no es sencillo constituir. De hecho y como lo señala Stein 
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(2006), en el análisis de la gestión gubernamental se solía subestimar, y aún ignorar, el marco 

institucional en que operan los diseñadores y ejecutores de programas públicos, lo que volvía 

a los análisis en materia de políticas públicas y de desarrollo muy insuficientes: 
Durante mucho tiempo la capacidad institucional se percibió mayormente como un “residuo 

no explicado”. El desarrollo se concebía principalmente como una función de la acumulación 

de capital, partiendo del supuesto implícito de que la capacidad institucional seguiría a los 

recursos… Como lo señaló Arturo Israel “el desarrollo institucional era un problema de todos, 

pero no era el problema de nadie” (Stein et al., 2006: 12). 

En este orden de ideas, Stein busca explicar cómo el funcionamiento de las 

instituciones políticas junto con el juego de formulación de políticas explican -o, mejor dicho, 

contribuyen a explicar- las características de las políticas públicas. Su modelo aparece en la 

siguiente gráfica y en él se afirma que dichas características son las siguientes: estabilidad; 

adaptabilidad; coherencia y coordinación; calidad de la implementación y de la efectiva 

aplicación; orientación hacia el interés público, y eficiencia. Una más sólida presencia de 

estas características terminará reflejándose en un mayor impacto de las acciones de gobierno, 

mayor eficiencia pública, y por tanto una mejoría en sus destinatarios, esto es, la ciudadanía. 
Figura 1. 

Instituciones políticas, procesos de formulación de políticas y resultados de políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Stein, 2006: 16. 

 

Tal y como se aprecia en la gráfica, las referidas características provienen de manera 

directa del juego o proceso de formulación de políticas (PFP), mismo que “engloba todo el 
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proceso de discusión, aprobación e implementación” de las políticas. En él participan una 

diversidad de actores tales como los políticos de profesión y empleados públicos, los 

empresarios y líderes de partidos, así como distintos líderes sociales, entre otros. El PFP 

implica un proceso de negociación e intercambio a donde la credibilidad y capacidad de 

cumplir los acuerdos inter temporales son de primera importancia para dar certidumbre a lo 

acordado. A su vez, el comportamiento de los actores políticos depende de sus preferencias 

e incentivos, pero importan también las restricciones que enfrentan y las funciones que cada 

uno tiene en el escenario político, así como los horizontes temporales que asumen.  

Adicionalmente a estos aspectos y tal como se aprecia en la gráfica, el 

comportamiento de los actores está determinado por el funcionamiento de las instituciones 

políticas (el Congreso, el Poder Judicial, órganos autónomos…), así como por las reglas 

institucionales más básicas como la Constitución política misma que definen los papeles de 

muchos de estos actores, además de las reglas de interacción que se generan entre ellos. Lo 

cierto es que esta diversidad de actores obliga a tener una perspectiva sistémica, de equilibrio 

general, porque de otro modo no puede entenderse la complejidad que está en juego y que 

implica la consideración de múltiples dimensiones institucionales tales como los valores 

compartidos, el nivel de confianza entre los actores o si la democracia ha sido estable en el 

país, entre otros (Stein, 2006: 19). En todo caso, la eficacia en la ejecución de una política 

pública depende del grado de cooperación que los actores están dispuestos a comprometer, 

lo que a su vez se ve influido por las condicionantes arriba citadas, esto es: funciones de los 

actores, sus incentivos y capacidades, sus horizontes temporales, escenarios 

institucionalizados para la negociación, así como el control del cumplimiento de los acuerdos, 

entre otras: 

Un elemento clave… es que ciertos aspectos importantes de las políticas públicas 

dependen de manera fundamental de la habilidad que tienen los actores políticos para llegar 

a acuerdos Inter temporales y para asegurar su cumplimiento, esto es, de su habilidad para 

cooperar (Stein et al, 2006: 20). 

Lo que se quiere destacar, en breve, es que existen aspectos institucionales específicos 

que abonan a un buen diseño y ejecución de políticas, y cuya ausencia genera una ineficaz e 

insuficiente ejecución de tales políticas, esto es, no basta -como solía creerse- tener cuadros 

burocráticos preparados con responsabilidades establecidas con precisión. 
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Con una perspectiva parcialmente distinta pero claramente complementaria a esta, 

Kaufman entiende por Gobernabilidad: 
Las tradiciones e instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad en un país. 

Esto incluye (a) el proceso por el cual los gobiernos son elegidos, monitoreados y 

reemplazados; (b) la capacidad del gobierno para efectivamente formular e 

implementar políticas sólidas; y (c), el respeto de los ciudadanos y el Estado a las 

instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos 

(Kaufman, 2010: 4). 

El autor propone dos medidas de gobernanza para cada uno de estos campos por lo 

que se generan las siguientes seis dimensiones, mismas que a su vez se evalúan a través de 

distintos indicadores: 

Del punto a. 

1. Voz y Rendición de Cuentas – las percepciones del grado en que los ciudadanos son capaces 

de participar en la selección de su gobierno, así como las libertades de expresión, de 

asociación y de prensa libre. 

2. Estabilidad Política y Ausencia de Violencia - la percepción sobre la probabilidad de que el 

gobierno sea desestabilizado por medios inconstitucionales o violentos. 

Del punto b. 

3. Efectividad Gubernamental – la percepción en torno a la calidad de los servicios públicos, la 

calidad del servicio civil de carrera y el grado en que es independiente de presiones políticas; 

la calidad de la formulación e implementación de políticas, y la credibilidad del compromiso 

del gobierno en tales políticas. 

4. Calidad Regulatoria - la percepción en torno a la capacidad del gobierno para formular y 

aplicar políticas sólidas y reglamentaciones que permitan y promuevan el desarrollo del 

sector privado. 

Del punto c. 
5. Estado de Derecho - la percepción sobre el grado en que los agentes tienen confianza y 

respetan las reglas, y en particular la calidad de cumplimiento de los contratos, derechos de 

propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de que se dé el crimen y la 

violencia. 

6. Control de la Corrupción - la percepción sobre el grado en el que el poder público es ejercido 

para ganancias privadas, incluyendo las formas pequeñas y grandes de corrupción, así como 

la "captura" del Estado por élites e intereses privados. 
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Nótese cómo el primer campo, “el proceso por el cual los gobiernos son elegidos, 

monitoreados y reemplazados”, dado que se encuentra en la base del sistema democrático de 

cada país, se corresponde con el momento de “las instituciones de base e historia” de la 

gráfica 1 de Stein. El segundo campo, “capacidad del gobierno para efectivamente formular 

e implementar políticas sólidas”, se corresponde con el momento “juego de formulación de 

políticas”, en tanto que el tercer campo, “respeto de los ciudadanos y el Estado a las 

instituciones que gobiernan las interacciones…”, se inserta en los dos momentos referidos. 

El mejor desempeño alcanzable es de 100 puntos en tanto que el peor es de cero y lo 

interesante de la alineación entre estos dos modelos estriba en que, aún con perspectivas 

distintas, ambos asumen que el diseño, implementación y evaluación de una política pública 

no se da en el vacío, esto es, en una especie de “caja negra” que opera de manera mecánica a 

la que simplemente se le proveen insumos que son convertidos en productos finales, que son 

los bienes y servicios que atienden las demandas ciudadanas. Antes bien, tales políticas 

siempre se enmarcan en una arquitectura institucional que, al margen de las capacidades de 

los cuadros burocráticos, habrá de influir sobre la eficiencia y eficacia de la gestión pública. 

El modelo de Kaufman que es auspiciado por el Banco Mundial (BM) y a donde se encuentra 

la base de datos con los valores de cada variable por país, permite mostrar el desempeño de 

estos tanto de manera cronológica como de manera transversal para un mismo año.  

A partir de esta discusión, en la siguiente gráfica aparecen los países de la región 

según su PIB per cápita pues es este el indicador más socorrido para presentar de manera 

sintética el bienestar económico, y nótese que podemos definir tres grupos de países a donde 

el de ingreso alto se integra de aquellos que tienen un ingreso superior a los 15 mil dólares, 

un segundo grupo de ingreso medio que abarca aquellos que tienen un ingreso inferior a ese 

monto pero superior a 7 mil y uno más de ingreso bajo que incluye a aquellos que tienen un 

ingreso inferior a 7 mil. Para hacer representativo este estudio se selecciona sólo un país del 

primer grupo pues es el más pequeño (Chile) cuatro del segundo que es el más nutrido 

(México, Argentina, Brasil y Costa Rica) y uno más del tercero (Colombia). 
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Gráfica 1. 

PIB per cápita de países latinoamericanos. 

 
Fuente: CEPALSTAT Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas consulta: 19.06.23 

De esta muestra en la siguiente gráfica se selecciona el año más reciente disponible 

en la página del BM, 2021, de los Indicadores de Gobernabilidad que muestra el desempeño 

en las seis dimensiones para los referidos países. 
Gráfica 2. 

Desempeño de países latinoamericanos selectos en el Índice de Gobernabilidad, 2021 

 
Fuente: Voice and Accountability: Percentile Rank - Mexico, Colombia, Chile, Peru, Costa Rica, Brazil, 

Argentina | Data (bancomundial.org) 

La idea central de este trabajo es simple pero de la mayor significación: el buen 

desempeño gubernamental -que se alcanza con un sólido desarrollo institucional y que aquí 
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se evalúa a través del modelo de Kaufman- sí paga, esto es, un buen ejercicio de gobierno 

genera bienes y servicios de valor público que atienden con eficacia las necesidades de su 

sociedad, al tiempo que contribuye a alcanzar una más eficiente asignación de los siempre 

escasos recursos, así como a elevar la inversión privada para impulsar tasas de crecimiento 

más altas.  

Esta investigación se centra así en la relación de causalidad que existe entre la buena 

gobernabilidad y el crecimiento económico y la competitividad, asumiendo tres supuestos: 

a. La complejidad de esta relación es tal que en realidad se podría hablar de una 

causalidad circular, esto es, no sólo el buen desempeño gubernamental alienta la inversión y 

el crecimiento sino también este permite la mejoría del primero, entre otras razones porque 

el crecimiento incrementa la recaudación tributaria y eleva las capacidades de la gente a 

través de la política social, particularmente mediante acciones públicas en los campos de la 

Salud y la Educación. 

b. La función de un buen gobierno no consiste en incrementar el número de unidades 

productivas y empleos que él maneje o administre, sino en estimular la creación, atracción y 

permanencia de inversión productiva del sector privado, en otros términos, su tarea es ser 

amigable a la inversión privada y no sustituirla. 

c. El buen desempeño del gobierno no se puede evaluar de manera unívoca y 

compartida, sino que existen distintos referentes, mismos que en general cuentan con un 

núcleo duro común que aquí se retoma. 

En este orden de ideas, se sostiene que la variable independiente, buen gobierno, 

incide positivamente en la dependiente, desempeño económico, a través del aliento a la 

inversión y el crecimiento que se alcanza con acciones e instrumentos a disposición del 

gobierno. En este orden de ideas, una buena gestión pública no sólo tiene que ver con lo que 

tradicionalmente se entiende como política económica y política de aliento a la inversión sino 

también con otros ámbitos de la gestión gubernamental que terminan incidiendo en el 

crecimiento económico, como se analiza a continuación. 
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II.  Crecimiento económico, ¿cómo se incide positivamente en él? 

 

El gobierno no es el único actor que influye sobre el crecimiento de un país, y en el mundo 

actual su participación como propietario de empresas que provean bienes y servicios y que 

además generen empleo y riqueza ya es muy menor. Ahora su tarea está más orientada a 

propiciar un ambiente amigable a la inversión de los particulares, que son ellos al final del 

día quienes arriesgan sus recursos e iniciativa para generar riqueza. En ese sentido, los 

modelos aquí considerados sostienen que la participación gubernamental en el aliento a tal 

entorno amigable es crucial. Ya en la gráfica 2 aparece el PIB per cápita de los países 

latinoamericanos y si bien este no es equivalente a bienestar social sin crecimiento económico 

muy difícilmente puede haber bienestar. 

Lo cierto es que el PIB per cápita es, al final del día, el resultado del desempeño 

económico de un país a través del tiempo y dadas las circunstancias extraordinarias de los 

años recientes a nivel global, de manera especial por la pandemia, se vuelve necesario 

presentar la tasa de crecimiento promedio de los países de estudio en los últimos cinco años, 

tal y como aparece en la siguiente gráfica. Se vuelve más adelante sobre ella. 
Gráfica 3. 

Crecimiento económico promedio de países latinoamericanos selectos en los últimos 5 años. 

 
Fuente: Perfil nacional económico: México - CEPALSTAT Bases de Datos y Publicaciones Estadísticas 

consulta: 19.06.23 

De la amplitud de modelos propuestos en este campo el ensayo sólo se detiene en la 

revisión de tres de los más relevantes, mismos que buscan identificar cuáles sean las acciones 

públicas y las condiciones generales que abonan al crecimiento económico. En la siguiente 
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tabla aparecen los valores que alcanzan los países de estudio en estos modelos, y a 

continuación se presenta una síntesis de ellos1. 
Tabla 1. 

Lugar de países selectos de Latinoamérica en los índices. 

Lugar en el ranking y puntaje.  

País Chile Colombia México Argentina. Brasil Costa 
Rica 

El mejor país y 
su puntaje o 
grupo de 
competitividad. 

IC 

(2022) 

23 

(Media 
baja) 

 

33 

(Media 
baja)  

 

37 

(Baja)  

 

39 

(Baja) 

38 

(Baja) 

28 

(Media 
baja) 

Dinamarca 

(Muy alta) 

año 
anterior 

Sube un 
lugar 

Sube un 
lugar 

Se 
mantiene 

igual 

Sube un 
lugar 

Se 
mantiene 

igual 

Se 
mantiene 

igual 

 

 Como se ve, los países se encuentran entre el lugar 23 
con nivel medio bajo (Chile) hasta el lugar 39 con el 
nivel bajo (Argentina). El lugar inmediato superior al 
de Chile, que es Italia, ya se encuentra en el nivel medio 
alto. 

ICG 

(2019) 

33  

(83.0) 

57 

(62.7) 

48 

(65.9) 

83  

(60.3) 

71 

(60.9) 

62 

(62.0) 

Estados Unidos 

(88.2) 

año 
anterior 

Se 
mantiene 

igual 

Aumenta Baja  Baja Baja Aumenta  

 El valor promedio de nuestros países es 62.84, a una 
distancia de 25.36 puntos del mejor posicionado, EU, 
que alcanza 88.2 puntos; hay pues una diferencia del 
28.75% con respecto a ese valor. 

ACE 

(2020) 

76 

(-0.24) 

64 

(-0.06) 

20 

(1.22) 

75 

(-.22) 

60 

(.03) 

48 

(.30) 

Japón 

 (2.27) 

año 
anterior 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja Se mantiene. 

 
1 Esta presentación proviene mayormente de Pineda (2022) cap. 2 y Pineda (2023). 
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 El promedio de nuestros países es 0.02, a 2.24 puntos 
del mejor lugar, Japón (2.27), hay pues una diferencia 
del 98% con respecto a ese valor. 

ILE 

(2023) 

22 

(71.1) 

62 

(63.1) 

61 

(63.2) 

144 

(51) 

127 

(53.5) 

45 

(66.5) 

Singapur 

(83.9) 

año 
anterior 

Baja Baja Baja Baja Baja Baja  

 El promedio de nuestros países es 62.12 a una 
diferencia de 21.78 puntos del mejor lugar. Hay pues 
una diferencia del 25.95% con respecto a ese valor. 

Nota: IMCO, Instituto Mexicano para la Competitividad; ICG, Índice de Competitividad Global; ILE, Índice 

de Libertad Económica. Cuando en la fuente aparece el puntaje éste también se incluye. 

Fuente: IMCO, Recuperado de: Índice de Competitividad Internacional 2022 (imco.org.mx), ICG, recuperado 

de: WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (weforum.org) 

ACE, recuperado de: El Atlas de la Complejidad Económica (harvard.edu); ILE, recuperado de Recuperado de: 

Clasificaciones de países: Clasificaciones de economía mundial y global sobre libertad económica 

(heritage.org). 

El Índice de Competitividad, del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, 

en este índice se entiende por Competitividad la capacidad que tiene un país (un estado, una 

ciudad) para atraer y retener inversión y talento, y con mayores tasas de inversión que generan 

más empleo, así como con trabajadores mejor calificados –atracción, formación y retención 

de talento- se eleva el ingreso de la población y mejoran sus niveles de bienestar2. 

La medición de este concepto el IMCO la realiza a través de 10 subíndices, mismos 

que “surgen de la teoría económica, la experiencia internacional y el sentido común” (IMCO, 

2016: 180), y cada uno se descompone para su medición en un conjunto de indicadores. En 

este sentido: 
La base del índice son los indicadores de inversión y talento. El resto de los 

indicadores pertenecientes a los 10 subíndices son comparados contra los primeros para 

poder establecer relaciones que permitan orientar el diseño de políticas públicas. La 

construcción del índice está en función y gira en torno a los primeros y por lo mismo los 

llamamos variables ancla (IMCO, 2016: 181). 

 
2 Este concepto es muy similar al que aparece en el art. 25 de la Constitución de México: “La competitividad 
se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, 
promoviendo la inversión y la generación de empleo”. 
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Los diez subíndices son: Sistema de Derecho confiable y objetivo; Sistema Político 

estable y funcional; Economía estable; Manejo sustentable del Medioambiente; Sectores 

precursores de clase mundial; Relaciones internacionales: Mercado de Factores eficientes; 

Innovación de los sectores económicos; Sociedad incluyente, preparada y sana, y Gobiernos 

eficientes y eficaces. 

 

Índice de Competitividad Global, ICG. 
 

Este es un índice desarrollado por el Foro Económico Global y plantea una visión holística 

en la que todos sus componentes interactúan de manera conjunta y no sólo como un simple 

agregado inconexo de sus partes. De manera específica, el ICG aborda la competitividad a 

través de los factores que determinan el nivel de productividad de una economía, misma que 

ha sido considerada el principal motor del crecimiento en el largo plazo. En este sentido, se 

afirma que el valor que alcanza un país en el ICG explica arriba del 80% de la variación en 

los niveles de ingreso y el 70% del crecimiento económico en el largo plazo; de manera 

adicional, la competitividad está asociada a mejores resultados en el desempeño económico, 

incluida una vida más satisfactoria (GCR, 2018: 2). El ICG se integra de doce pilares cada 

uno con la misma ponderación y que se adscriben a los siguientes cuatro campos: Ambiente 

habilitante; Mercados; Capital humano y Ecosistema de innovación. 

 

Atlas de Complejidad Económica, ACE. 
 

Se sostiene en este modelo que cada bien o servicio se ha generado por una cantidad variada 

de conocimiento productivo proveniente de muchos individuos e industrias y cuya 

combinación se da en los mercados; en este sentido, las economías son redes a donde los 

individuos se especializan en diversos campos y comparten su conocimiento. Producir un 

bien de manera eficiente requiere confiar en un conjunto amplio de sistemas 

complementarios, redes y mercados que aglutinan conocimiento productivo.  

De este modo, existen países que producen bienes que requieren grandes cantidades 

de conocimiento productivo mediante amplias redes de firmas e interconexiones, mientras 

que otros países sólo producen bienes que implican un mínimo de conocimiento productivo 
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acumulado y redes muy básicas que los generan. En este sentido las primeras son economías 

complejas que generan productos intensivos en conocimiento que permite a sus ciudadanos 

disponer de ingresos más elevados, en tanto que hay otras –la mayoría- que únicamente 

producen bienes con poco valor agregado y fáciles de fabricar que tienen así precios bajos en 

los mercados. Justo de esta esta categorización se crea el índice de complejidad a donde se 

mide el lugar que se encuentra cada país.   

Para este modelo dos palabras resultan claves, diversidad y ubicuidad. Se entiende 

por la primera el número de productos que un país puede exportar y que en esta lógica 

proviene del conocimiento productivo acumulado de un gran número de agentes que se 

insertan en redes más amplias de producción y que logran aprovechar complementariedades 

y sinergias. La ubicuidad por su parte se relaciona con el número de países que son capaces 

de exportar un mismo producto, pues conforme este se hace más complejo menos son los 

países que pueden producirlo. De hecho –se afirma en el índice- se puede estimar el 

conocimiento productivo de un país a partir de la diversidad y ubicuidad de los productos 

que exporta. 

 

Índice de Libertad Económica, ILE. 
 

En este índice se afirma que “cuando los gobiernos se insertan por sí mismos en la toma de 

decisiones económicas, sus acciones, no obstante, bien intencionadas, tienden hacia la 

coerción, la estandarización y la restricción de la libertad” (Índex, 2023:11). De manera 

adicional, estas intervenciones “están cerca ciertamente de obstaculizar la eficiencia y por 

tanto conducen al desperdicio de recursos y esfuerzos” (ibid). Bajo esta lógica, el Índice 

identifica doce aspectos de libertad económica agrupados en cuatro categorías generales, a 

saber: 

Estado de Derecho. A donde se adscriben los Derechos de propiedad, Efectividad 

judicial e Integridad del gobierno.  

Tamaño del Gobierno. Peso de los impuestos, gasto gubernamental y Robustez fiscal. 

Eficiencia Regulatoria. Libertad de los negocios, Libertad del factor trabajo y 

Libertad monetaria. 
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Apertura del Mercado. Libertad de comercio, Libertad de inversión y Libertad 

financiera. 

En concreto, la represión que los gobiernos puedan ejercer en cada uno de estos doce 

aspectos conduce a la ineficiencia económica, al desaliento a la inversión y por tanto a 

ralentizar las tasas de crecimiento y la mejora en el bienestar social. 

 

III. Los vínculos entre el desempeño gubernamental y el crecimiento 

económico. 
En qué medida exista una relación de causalidad entre el entorno institucional del aparato 

público y su desempeño por un lado y la tasa de crecimiento económico por otro, se puede 

desprender de nuestro análisis. Nótese en primer lugar que en materia de gobernabilidad 

Chile y Costa Rica son los de mejor desempeño de nuestra muestra, en tanto que los que 

están en los más bajos lugares son México seguido por Brasil, Colombia y Argentina. Sobre 

esta base se aprecia su asociación con el desempeño económico, como ahora se comenta. 

Véase en gráfica 2 que en efecto Chile y Costa Rica son los que tienen el más elevado 

PIB per cápita y ello justamente da cuenta del vínculo central que aquí se estudia, grado de 

gobernabilidad y desempeño económico. En el mismo sentido, al revisar en gráfica 4 la tasa 

de crecimiento promedio en el pasado inmediato, periodo signado por la instabilidad e 

incertidumbre producto de la pandemia, se ve que México, Argentina y en menor medida 

Brasil no lo hicieron bien. Si bien en este como en cualquier otro periodo el desempeño de 

sus instituciones democráticas importó (variables 1 y 2 de gráfica 3), la mayor importancia 

la tuvo el ejercicio de gobierno propiamente (variables 3 y 4). 

Por lo que va a los modelos e índices económicos de la tabla 1, destacan los siguientes 

puntos. En cuanto al IC no sorprende que sean Chile y Costa Rica los mejor posicionados 

(lugares 23 y 28, respectivamente), por lo que su aliento a la inversión coincide con su más 

elevado PIB per cápita, y recién se dijo que esto se explica por el buen desempeño de sus 

gobiernos. Nótese además que en este índice son las tres más grandes economías de la región 

las que están peor posicionadas, lo que es claramente coincidente con la gráfica 4, que los 

muestra como los países con el más bajo crecimiento en el pasado reciente, pero también con 

respecto al resto de los países de la región (gráfica 2) pues no obstante la importante 



Instituciones democráticas y competitividad en América latina. 

Pineda-Ortega, P. 
111 

 

diversificación económica que tienen atribuible a sus dimensiones, su desempeño aparece 

mediocre.  

En cuanto al ICG tampoco hay ninguna sorpresa pues justo Argentina y Brasil son los 

peor posicionados mientras que México está a media tabla de nuestra muestra, pero véase 

que de los modelos de la tabla el menos actualizado es justo el ICG, y el deterioro de México 

en los años recientes ha sido visible, por lo que muy probablemente en el próximo informe 

de este índice México se acerque a los dos países citados. Nótese que también aquí Chile 

ocupa el mejor lugar de la muestra, si bien Costa Rica aparece debajo de México y Colombia.  

Con relación al ACE aquí Chile ocupa el peor lugar, pero esto se explica porque el 

concepto complejidad se mide no por lo que produce un país sino por lo que exporta, lo que 

marca una importante diferencia. Aquí un lugar destacado lo ocupa México quien se ha 

integrado de manera importante a las cadenas de valor globales, pero con dos inconvenientes, 

su integración se centra prácticamente en un solo país y la participación de las empresas 

locales a las cadenas globales de valor es muy insuficiente. Como en los otros índices aquí 

también Costa Rica aparece entre los mejor posicionados y es contraintuitivo que Brasil, con 

su diversificación industrial no destaque, lo que también vale, pero en menor medida para 

Argentina.  

Finalmente, en el ILE nuevamente Chile aparece en primer lugar, muy distante del 

segundo, Costa Rica, en tanto que los dos gigantes del sur aparecen muy mal posicionados. 

Una vez más, el desempeño de nuestros países se hace corresponder con la tasa de 

crecimiento promedio de los últimos años y -con excepción de Argentina- con el PIB per 

cápita que tienen. Por último, es este el índice que muestra una mayor dispersión en los 

valores de nuestros países, lo que puede obedecer a que es también el que contempla menos 

variables en su modelo. 

 

Conclusiones 

 
El ensayo se inserta en la añeja discusión en torno a la conocida polémica “más mercado o 

más Estado”, y a tono con la literatura reciente y los modelos aquí revisados se inclina por la 

primera alternativa, sin que se desestime la importancia de un buen gobierno, y, antes, al 

contrario, se destaca su relevancia en la promoción del crecimiento y la competitividad. 
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Sin embargo, se enfatiza que para contar con un buen gobierno se debe atender una 

precondición que no es otra que un adecuado desarrollo institucional, y del mismo se hacen 

propios dos modelos, el de Kaufman y Stein, a partir de lo cual se explica en qué consista -

qué planos abarca- la arquitectura institucional en que se inserta el aparato burocrático.  

Analizado este punto se estudia cómo existe una clara relación entre un buen gobierno 

y el desempeño económico y para ello aquí no sólo se revisan los tradicionales indicadores 

de crecimiento sino también, y es esto el mayor aporte del ensayo, se analizan distintos 

modelos que establecen una clara relación de causalidad entre ciertas variables -sobre las 

cuales pueden y deben incidir los gobiernos- y el crecimiento económico y la competitividad. 

De este modo, se concluye que el crecimiento, la competitividad y la mejoría en el bienestar 

obedecen a circunstancias puntuales sobre las cuales los gobiernos deben influir, 

circunstancias que no son compartimentos estancos, sino que forman un verdadero 

ecosistema en el que factores diversos (las variables de los modelos aquí revisados) operan 

de manera interdependiente para generar sinergias. En qué medida se influya sobre ellas 

depende de las decisiones acertadas que tomen los gobiernos, mismas que se hacen más 

viables con instituciones públicas republicanas en las que exista un equilibrio de poderes 

pues con ellas se hace posible una verdadera rendición de cuentas.  

Este marco analítico se utiliza para estudiar la circunstancia latinoamericana actual 

tomando como referencia un grupo de países selectos, y se muestra en efecto cómo 

instituciones democráticas sólidas abonan al desarrollo de un buen gobierno, mismo que se 

evalúa a partir de los resultados que este alcanza en el campo económico. Con el estudio se 

contribuye a explicar cómo países que tienen una matriz estructural común dadas sus mismas 

raíces históricas han tenido un desempeño económico diferenciado en el pasado inmediato; 

con este análisis en mente es posible evaluar las principales falencias de los países rezagados 

y a partir de ello formular estrategias de política pública para una adecuada promoción del 

crecimiento y la competitividad. 
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Introducción. 
 

n el pasado se ha visto que el crecimiento económico se ha dado en un ambiente de 

negocios abierto, donde impera la inversión extranjera directa, las exportaciones e 

importaciones y el libre flujo de capital, pero, la crisis económica generada por la 

pandemia del COVID-19 ha provocado una tensión al nivel internacional y se ha cuestionado 

si el libre mercado reamente beneficia el desarrollo económico (Aïssaoui & Fabian, 2021); 

además ha provocado un nivel de preocupación nunca visto en la calidad y cantidad de 

empleo que genera (Aïssaoui & Fabian, 2021). Además de esto se ha apreciado que existe un 

incremento de sistemas políticos en América Latina que tienden hacia el populismo, región 

donde, predomina la corrupción junto con el libre mercado esta combinación pone en riesgo 

la democracia y los beneficios esperados para la mayor parte de la población (Aïssaoui & 

Fabian, 2021).  

También se ha visto que los sistemas económicos rígidos afectan el desarrollo humano 

y por consecuencia el crecimiento económico, ya que se ha visto en diferentes estudios (Arel-

Bundock, 2016; Butzbach, 2021; Dzionek-Kozlowska y Matera, 2021), que mencionan que 

las interacciones humanas son necesarias en cualquier proceso de industrialización, esto se 

ha visto mayormente importante en los países en vías de desarrollo (Arel-Bundock, 2016). 

Sin embargo, el rápido o lento desarrollo económico de los países ha sido resultado también 

de la desigualdad de ingresos ha estudios donde analizan como la apertura comercial ha 

provocado en el corto plazo un incremento de la desigualdad, pero conforme pasa tiempo 

E 
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esta de ver disminuida hasta lograr una equidad en ingresos, lo cual es explicada por la curva 

invertida de Kuznets (Huynh, 2022).  

Lo anterior ha generado un incremento de países con políticas populistas, pero aun 

así se ha encontrado que en algunos países con esta vertiente política aplican ciertos cambios 

institucionales enfocados a la libertad económica como el desarrollo de políticas laborales y 

de incentivos en impuestos incentivan la creación de negocios locales y a su vez son 

detonantes del desarrollo económico (Larnell, 2018), así mismo se ha encontrado que durante 

diferentes crisis económicas se requiere una regulación al sistema capitalistas para lograr su 

propia estabilidad y, por lo tanto, se entiende el porqué de los cambios generados en 

diferentes gobiernos democráticos en cuanto al cambiar a un modelo de mayor control sobre 

el capitalismo (Ormaechea et al., 2021).  

La tendencia económica anterior, podría ser explicada apoyándose en la nueva 

economía institucional para entender los cambios sociales, interdependencias, y tensiones 

estructurales; así como los equilibrios en el sistema económico de los países en desarrollo 

que afectan su crecimiento (Nouira y Saafi, 2022). En estos, existen poca adopción de 

estructuras institucionales formales, pero éstas serán adoptadas sistemáticamente por la 

interrelación de la política interna y los mecanismos transnacionales y la competencia 

internacional (Perry, 2020). Por lo tanto, la facilidad de hacer negocios es algo que la 

economía institucional podría explicar y, a su vez, identificar el potencial en el desarrollo 

económico (Urbano et al., 2020). Estos mismos están afectados por factores ambientales 

como el clima para hacer negocios, el dinamismo del ecosistema; mientras que los factores 

psicológicos incluyen la aversión al riesgo, el deseo por la autonomía y la propia satisfacción 

(Porfirio et al. 2018). Aunado a esto, se ha investigado que el espíritu empresarial tiene una 

relación importante en el crecimiento económico, ya que la velocidad de dicho crecimiento 

depende de las iniciativas para hacer negocios. Por esto último, ha sido necesario adoptar 

políticas que estimulan un mayor desempeño empresarial y que promueven la entrada a 

nuevos emprendimientos en el mercado nacional (Rusu et al., 2022). Al mismo tiempo, se 

requiere el desarrollo de estrategias para la inclusión financiera, como podría ser la 

digitalización bancaria (Yu, 2022).  Los nuevos empresarios requieren de capital más 

eficiente y barato (Esubalew y Raghurama, 2020), a fin de convertirlos en verdaderos agentes 

de cambio que detonen el desarrollo de un país. Por lo que este documento cuenta con la 
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siguiente distribución primero se desarrolla una revisión de literatura para después plantear 

el método para abordar el problema de investigación, se presentan resultados y conclusiones. 

 

Revisión de la literatura. 
 

La política económica que establecieron los países emergentes a partir de los años noventa 

estuvo caracterizada por la privatización, democratización y descentralización del estado; 

esto condujo a una reconfiguración industrial (Yang et al., 2020), la cual se basaba en la 

premisa de que apoyaría, no sólo el establecimiento de las instituciones pertinentes, sino que 

también recompensaría a los ciudadanos por aceptar ciertas pérdidas iniciales, que 

inevitablemente se producían con la introducción de un nuevo sistema económico (la caída 

inicial de los ingresos, el aumento de la tasa de desempleo, el crecimiento de la desigualdad 

y el fenómeno de la pobreza evidente), sin embargo estas variables negativas se han 

mantenido y las recompensas nunca han llegado para la mayoría de la población. 

También se ha visto que los países emergentes son más atractivos para absorber a 

corto plazo inversiones de diferentes países y con esto establecer ambientes de negocis 

adecuados que detonen en el desarrollo económico y con aumento de valor a largo plazo 

(Grubišić, Z y Marčetić, 2013). Otros estudios se ha encontrado que los países en desarrollo 

al momento de aplicar una política de libre mercado detonan mayor inversión que a su vez 

genera un mayor desarrollo económico; para algunos autores esta estrategia es la fuente de 

transformación (Abbes et al.  2015). Pero para lograr dicha transformación se debe de 

establecer instituciones sólidas que soporten los esfuerzoa por desarrollar estrategias que 

disminuyan el riesgo político y la seguridad (Arel-Bundock, 2016), además de desarrollar 

una infraestructura sólida, estabilidad económica, menor corrupción y el desarrollo del 

mercado interno (Bose, 2012; Assunção et al. 2013). 

Se ha comprobado que los países en vías de desarrollo que han logrado grandes 

cambios institucionales y desarrollo de infraestructura los ha conducido a la atracción del 

capital extranjero, que se ha traducido en ganancias para las trasnacionales extranjeras 

(Budiartha, 2018). También ha favorecido a la creación y fortalecimiento de empresas 

multinacionales en países en desarrollo que han logrado expandirse hacia las regiones más 

ricas del mundo. Lo anterior ha generado diferentes líneas de investigación sobre la inversión 
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extranjera directa en el exterior (OFDI, por sus siglas en inglés) y el aumento en la 

competitividad de las empresas locales. Esta lógica entre la IED y la competitividad crea 

vínculos para transmitir recursos y tecnologías de los mercados internacionales a la economía 

nacional. Además, genera una transformación en la estructura productiva al adquirir recursos 

a gran escala, activos y tecnologías para desarrollar industrias de tecnología intensiva, con lo 

que ha ayudado a incrementar la competitividad de las compañías locales y al mismo tiempo 

establece nuevos vínculos para transmitir recursos y tecnologías del mercado global al 

doméstico, además de desarrollar canales de distribución y de valor en el extranjero (Caseiro 

y Masiero, 2014; Maciągowska y  Kołtuniak, 2016; Knoerich, 2017; Egu y Aregbeshola, 

2017; Noor, et al. 2016; Nwaolisa y  Francis, 2018). 

 

Gasto de gobierno y el desarrollo. 

 
El desarrollo de las instituciones en los países con escasa desarrollo se vio afectado 

negativamente por el fortalecimiento de los individuos y grupos de interés que integraban los 

poderes políticos y económicos, que abusaban de los mecanismos del sistema democrático 

para apropiarse de un poder económico y político aún mayor. Los sistemas políticos 

autoritarios eran aceptados por la población ya que se esperaba una mejora en el nivel de 

vida, reducción de la pobreza y desigualdad y crecimiento económico (Praščević, 2013). Sin 

embargo, en países donde se implementan instituciones formales enfocadas en la democracia 

y la libertad económica genera un impacto positivo en la generación de empresas que detona 

en la generación de empleo y crecimiento económico (Udimal et al., 2020). 

Por lo tanto, el establecer una política estratégica basada en que el gobierno invierta 

más recursos en infraestructura, seguridad, salud y educación va a generar un incentivo para 

la atracción de inversión extranjera directa (IED) y la inversión privada, esto a primera vista 

parecería ser benéfica en su totalidad para el desarrollo macroeconómico del país.  

Lo anterior ha sido por resaltar tener mano de obra y materias primas baratas (Bose, 

2012); pero no tanto en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i); se ha comprobado 

que la I+D+i genera desarrollo sostenible y, por lo tanto, la ausencia de esta hace que no se 

cuente con una sofisticación suficiente (Forte, 2013; Hajamini et al., 2018). Es importante el 

desarrollar condiciones adecuadas en los países en desarrollo: factores ambientales como el 
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clima para hacer negocios, el dinamismo del ecosistema, psicológicos como la aversión al 

riesgo, el deseo por la autonomía y la propia satisfacción y la facilidad de hacer negocios 

(Porfirio et al. 2018); para no ser solo atractivo en costos. Por lo tanto, se ha encontrado que 

el espíritu empresarial tiene una relación importante en el crecimiento económico ya que la 

velocidad de dicho crecimiento depende de las iniciativas de hacer negocios, por lo que se 

hace necesario adoptar políticas que estimulen la creación de un mayor desempeño 

empresarial que promuevan la entrada de nuevos emprendimientos al mercado nacional 

(Rusu et al., 2022). Por otro, lado si se tiene un gasto excesivo del gobierno, puede tener 

efectos negativos para el desarrollo económico (Hajamini et al., 2018).  

Por otra parte, Elkhalfi et al. (2023), quienes mencionan en su estudio hecho en 

Marruecos que el gasto en capital humano incrementa el crecimiento económico y a través 

de un modelo autorregresivo de rezagos distribuidos (ARDL, por sus siglas en inglés), 

encuentran que el gasto en capital humano favorece el crecimiento económico a mediano 

plazo, sin embargo, también encuentran que si incrementa la esperanza de vida y si existe 

una menor tasa de mortalidad al nacer disminuyen el crecimiento económico. Así también, 

se ha podido ver una relación causal del gasto público y la inversión privada, donde hay 

evidencia que a mayor gasto gubernamental disminuye la inversión empresarial, por lo tanto, 

variables de investigación y desarrollo y reduce el crecimiento de empleo; esto contradice lo 

que dice el modelo Keynesiano donde menciona que a mayor gasto publico genera una mayor 

demanda y a su vez provoca incremento en toda la inversión (Kim y Nguyen, 2020), por otro 

lado, ha habido estudios como el desarrollado por Gómez Segura et al. (2019), quienes 

encuentran que en los países emergentes, el gasto del gobierno en educación es el que mayor 

impacta en el desarrollo económico, en su estudio desarrollado en Sudamérica con datos del 

Banco Mundiual durante los años de 1995 a 2018. 

También se ha visto que en los países tanto desarrollados como en desarrollo aplican 

diferentes políticas comerciales para ser atractivos a la inversión, pero sin embargo, el 

endeudamiento y los impuestos altos pueden aumentar los costos financieros de la inversión 

y desplazarla a países donde tengan cargas fiscales menores, además los altos impuestos 

también pueden distorsionar la asignación de recursos y desalentar a los agentes económicos, 

además, la centralización y la burocracia pueden disminuir la creatividad tanto en el sector 

público como en el privado, lo que puede llevar a una disminución de la eficiencia y la 
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innovación y a su vez con estos una disminución del crecimiento económico (Hajamini et al., 

2018); por esto se debe de desarrollar reformas estructurales para hacer un mercado más 

abierto para los flujos de inversión extranjera (Grahovac y Softić, 2017), pero las reformas 

no son suficientes sino están acompañadas de una política fiscal adecuada, tener una 

estabilidad financiera y económica, un buen nivel de seguridad y equidad social. Sin embargo 

y, como ya se ha mencionado el Estado debe de invertir en educción ya que es la variable que 

mayor impacta en el crecimiento económico por lo que se debe de analizar las estructuras de 

las finanzas públicas donde diferentes autores mencionan que es conveniente ampliar la base 

tributaria con una política de impuestos progresivos y con eso poder incrementar la inversión 

en educación, salud e infraestructura (Cavas, 2020).  

Aunado a lo anterior, se debe de tomar en cuenta la presión fiscal, que puede ser 

definida como la relación entre los ingresos de la hacienda y el producto nacional bruto, 

donde se ha visto que algunos gobiernos se han preocupado por regular los desequilibrios 

provocados por estos modelos productivos a través de políticas macroeconómicas y han 

generado una carga fiscal que ha favorecido a la recuperación del capital producido y evitó 

una reducción significativa de los recursos productivos, con lo cual se fortaleció a la 

economía nacional, coadyuvando a la mejora de los procesos inflacionarios, el crecimiento 

de la demanda agregada y la prima de riesgo a la baja (Grubišić, y Marčetić, 2013). Aun 

cuando pareciera que los impuestos tendrían un impacto negativo en el desarrollo de las 

empresas, la realidad es que su afección resultó mínima en comparación con sus beneficios. 

El Valor Actual Neto ha generado una tasa de compensación directa que produce un cambio 

que a la larga podría ser positivo, sin embargo, los inversionistas tienen la última palabra para 

realizar su inversión con base en este entendimiento (Hove y Chidoko, 2012). Existen casos 

donde las reformas fiscales han generado impuestos proporcionales y equilibrados que han 

desencadenado soluciones a la evasión de impuestos y aprovechar un dinamismo en los 

ingresos fiscales que detone en una mejor distribución del crecimiento económico (Paientko 

et al., 2020).  

Los recursos financieros del Estado moderno son los impuestos estas contribuciones 

son utilizadas para financiar sus actividades en infraestructura y mejorar las condiciones de 

los servicios que presta a la población como salud y la educación; ya que para lograr un 
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desarrollo económico las iniciativas públicas deben de estar enfocadas en desarrollar una 

mayor capacidad de las personas (Celikay, 2020).  

Se sabe que las regulaciones y la carga de impuestos tienen un impacto en el mercado 

y las condiciones de hacer negocios en un país que podrían ser beneficiosos para el 

emprendimiento, ya que las regulaciones excesivas y lo complejo que puede llegar a ser el 

pagar tributos pueden amedrentar el desarrollo de nuevas empresas, pueden convertirse en 

una barrera de entrada al mercado, afecta la inversión y el ahorro, pero, una reforma fiscal 

también puede promover una mayor apertura comercial y con esto crear condiciones de 

acceso al mercado (Braunerhjelm et al., 2014; Celikay, 2020). 

 

Política comercial y el crecimiento económico. 
 

Para que los países en desarrollo puedan aprovechar los efectos positivos de la apertura 

comercial y beneficiarse de los flujos de capital deben de tener una fuerza laboral 

especializada y calificada para que sean atractivos a las empresas multinacionales (Barzotto 

et al. 2016). Los países que invierten en capital humano pueden crecen económicamente 

(Hamoudi y Aimer, 2017; (Korle et al., 2020), si además se apoyan en un proceso de 

globalización, donde las empresas multinacionales, las exportaciones e importaciones y en 

sí, toda relación comercial con el exterior, y con esto el mercado se beneficia de las ventajas 

y obtiene bienes de calidad aceptable y con precios muy baratos (Haller, 2016). Es posible 

entender el papel que las empresas internacionales han tenido en el crecimiento del consumo 

interno, así como su capacidad para realizar la estimulación de la competitividad de los 

procesos de exportación para todos los países que participan de ese entorno. Así, los 

mercados emergentes y principalmente aquellos de manufactura, son los que se benefician 

más de este entorno (Jacimovic, Bjelić y Marković, 2013). Por lo anterior, el proceso 

globalizador se convirtió en fundamental para el sistema. Las compañías generaron 

competencias especializadas para la participación en sectores específicos, así como el uso de 

tecnologías y habilidades de gestión, de tal forma que obtuvieron ventajas competitivas que 

provocaron el crecimiento sostenido (Egu y Aregbeshola, 2017). 

Por lo tanto, la contribución más o menos beneficiosa de estas políticas en los 

mercados emergentes y débilmente desarrollados ha sido el crecimiento. Es por esto que se 
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admite que los procesos que impone la globalización en los mercados emergentes mejoran la 

competitividad de los mismos y por lo tanto una mejora en sus economías (Haller, 2016). Se 

ha visto como los países en desarrollo se expanden más allá de su participación tradicional 

en la producción internacional, con lo que se exporta capital, tecnología y otros recursos de 

la empresa multinacional, pero también los países emergentes son grandes proveedores de 

insumos y de productos terminados lo que genera divisas y detona en un crecimiento 

económico.  

Si revisamos una de las variables fundamentales para que un mercado sea competitivo 

con respecto a otros, se tienen los aranceles y para estos se implementan políticas comerciales 

que deben de favorecen todas aquellas actividades que agentes externos deseen realizar 

(Padin, 2019, Nizovtsev et al., 2019). 

 

Método. 

Fuente de datos y variables. 
 

Para comprobar las hipótesis propuestas anteriormente se decidió desarrollar un diseño de 

alcance explicativo, con información del Index of Economic Freedom (IEF) publicado por 

The Heritage Foundation y del Índice de Desarrollo Humano (IDH) desarrollado por el 

Programa de las Nacionales Unidades para el Desarrollo (PNUD) en un periodo que abarca 

del año 2013 al 2021 y tomando a 55 países emergentes de Asia y América Latina. Se utilizó 

la técnica de regresiones con datos de panel con regresiones de efectos fijos (FE) para el 

panel de desarrollo económico y de efectos aleatorios (RE) para el panel de desarrollo 

humano, se desarrolló la prueba de Hausman para elegir FE o RE. Además, se encontró que 

existía heteroscedasticidad y la autocorrelación serial con las pruebas de Wald y de 

Wooldridge, respectivamente, con lo anterior, se obtuvieron 495 observaciones. 

 

Medición de variables. 
 

Variables independientes. Se analizaron las variables libertad de negocios, libertad laboral, 

libertad monetaria, libertad comercial, libertad de inversión, libertad financiera y la inversión 

extranjera directa que fueron medidas conforme a los indicadores del IEF del The Heritage 
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Foundation (2021), la cual se mide la apertura del mercado de los países, que a continuación 

se describen: 

 

• Carga fiscal (CFsLn), es el logaritmo natural del componente que captura la carga fiscal, que 

incluye el consumo por parte del estado y todos los pagos de transferencia relacionados con 

varios programas de derechos. La escala para puntuar la carga fiscal no es lineal, lo que 

significa que la carga fiscal cercano a cero se penaliza ligeramente, mientras que la carga 

fiscal que supera el 30 % del PIB conduce a puntuaciones mucho peores de forma cuadrática 

(por ejemplo, duplicar el gasto produce cuatro veces menos libertad). Solo los niveles 

extraordinariamente altos de gasto público (por ejemplo, más del 58 por ciento del PIB) 

reciben una puntuación de cero; 

• Barreras comerciales (TRLN), es el logaritmo natural de los impuestos a la importación de 

mercancías; 

• Tasa de impuestos al ingreso (ITRLN), es el logaritmo natural del impuesto al ingreso que 

aplica un país; 

• Inversión extranjera directa (IEDLN), es el logaritmo natural de entrada de inversión directa 

extranjera. 

 

Variables dependientes. Para análisis los efectos de la apertura del mercado en el desarrollo 

económico y desarrollo humano se tomaron las siguientes variables:  

 

• Producto Interno Bruto per cápita (LNPIBPC), el cual por mide la productividad de un país 

y se tomó con datos del Banco Mundial, para suavizar las observaciones y ajustarlas a una 

distribución normal, se aplicó logaritmo natura  

• Índice de Desarrollo Humano (LNHDI, por sus siglas en inglés), es el indicador del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), el cual tiene 3 dimensiones: Esperanza 

de vida y salud, conocimiento y nivel de vida digno; igual que en el caso de la anterior 

variable dependiente se transformó la variable a generar con el logaritmo natural. 
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Análisis de datos. 

 
Para el análisis de datos y como previo al mismo se estableció la pertinencia de desarrollar 

un panel de datos, primero se hizo un análisis de correlaciones bivariados (Tabla 1) se puede 

apreciar que las variables independientes inversión directa extranjera tiene una relación 

positiva con el desarrollo humano y el crecimiento económico, siendo esta última con una 

significancia mayor al 0.01, mientras que el desarrollo económico tiene una relación positiva, 

la carga fiscal tiene una relación negativa y significante de 0.01 con el desarrollo humano. 
Tabla 1. 

Matriz de Correlaciones. 
 

HDILn PIBppLN CFsLn TRLN ITRLN IEDLN 
HDILn 1 

     

PIBppLN 0.2644*** 1 
    

CFsLn -0.2333*** -0.0726 1 
   

TRLN -0.1041 0.0398 0.549*** 1 
  

ITRLN -0.0592 -0.0873** -0.0188 -0.1077* 1 
 

IEDLN 0.0258 0.1737*** 0.1639*** 0.0999* 0.1134** 1 
Fuente: Elaboración propia. 

Nota: *, ** y *** significa 0.1, 0.05 y 0.01 respectivamente. 

Así mismo, se hicieron se inició con la estimación de MCO y de efectos aleatorios 

para el modelo de desarrollo económico y, se obtuvo el multiplicador de Lagrangian y como 

se puede apreciar en la tabla 2 tanto en los modelos con variable dependiente de crecimiento 

económico como en el índice de Desarrollo Humano se tiene niveles de 0.01, por lo que se 

concluye que se tiene una heterogeneidad no observada y se recomienda usar modelos de 

panel de datos. Así también se aplicó la prueba de Pesaran dando como resultado niveles de 

0.01, lo anterior indica que el uso de la estimación de MCO no es una opción viable y 

confirma la necesidad de utilizar la técnica de datos de panel, por lo que se continuó 

desarrollando los efectos fijos ya que la prueba de Hausman en los modelos de ambas 

variables dependientes son significativos a 0.01.  

Además, se obtuvieron los resultados de la prueba de Wald (Wooldriedge, 2019) los 

cuales muestran la presencia o ausencia de heterocedasticidad y autocorrelación, resultan ser 

significantes y por lo tanto se tuvo que correr la regresión con correcciones de errores 

estándar de mínimos cuadrados generalizados (MCGLS) y auto corrección de errores 
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estándar para poder superar las estimaciones en presencia de heterocedasticidad y 

autocorrelación dentro del modelo 2 en la tabla 2. 
Tabla 2. 

Estimación del Desarrollo Económico 

  Modelo 1   Modelo 2 
 

Coef. 
 

Coef. 
CFsLn -0.0051212 

 
-0.0056467 

TRLN -0.0026742 
 

-0.0039206 

ITRLN -0.0224008 
 

-0.0293762 
IEDLN 0.0017161 

 
0.0026072 

Const 9.51191 
 

9.483854 
chi2 0.9337*** 

 
3.92*** 

Prueba del multiplicador de Breush y Pagan Lagrangian 1514.82*** 
  

Prueba de Wald 8641.46*** 
  

Prueba de Wooldridge 15.097*** 
  

Hausman 1503***(EF) 
  

    

Prueba de Pesaran 67.234*** 
  

    

Observaciones 495 
 

495 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: *, **, *** representa 0.1, 0.05, 0.01 de niveles de significancia respectivamente. 

De los resultados que se presentan en la tabla 2 se puede encontrar lo siguiente: se 

aprecia que se desarrollaron los modelos con estimación de Prais-Winsten (Park y Mitchell, 

1980) de efectos aleatorios para evaluar las tendencias lineales para corregir la 

autocorrelación, la cual se aprecia que ninguna de las variables independientes (carga fiscal, 

Barreras comerciales, tasa de impuestos al ingreso e Inversión extranjera directa) logran 

explicar el comportamiento del desarrollo económico, representado por el Producto Interno 

Bruto.  

En la tabla 3, se aprecia que a diferencia del modelo para explicar el desarrollo 

económico la prueba de Hausman no es significativa, por lo que se sugiere hacer la regresión 

con efectos aleatorios y desarrollar la regresión igualmente con MCGLS para poder superar 

la heterocedasticidad y autocorrelación dentro del modelo, se puede concluir que hay una 

relación negativa y significante del carga fiscal y de tasa de impuestos al ingreso, mientras 

que las otras variables independientes resultan no significativas. 
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Tabla 3. 

Estimación del Desarrollo Humano 

  Modelo 1   Modelo 2 (hetero/auto) 
 

Coef. 
 

Coef. 
CFsLn -0.0000894 

 
-0.0168222*** 

TRLN 0.0004618 
 

-0.0029674 

ITRLN 0.0226327 
 

-0.0364563** 
IEDLN 0.0002993 

 
0.0046159 

Const 6.396663*** 6.657607*** 
chi2 3.92* 

 
9.80*** 

Prueba del multiplicador de Breush y Pagan Lagrangian 1899.78*** 
  

Prueba de Wald 
   

Prueba de Wooldridge 16.969*** 
  

Hausman 0.22 (EA) 
  

    

Prueba de Pesaran 40.395*** 
  

    

Observaciones 495 
 

495 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: *, **, *** representa 0.1, 0.05, 0.01 de niveles de significancia respectivamente. 

 

Conclusiones e implicaciones. 
 

En esta investigación se buscó encontrar la relación entre carga fiscal con el desarrollo 

económico y el desarrollo humano ya que no se ha intentado identificar un nivel óptimo de 

gasto público. Cada país tiene su propia estrategia El nivel ideal variará de un país a otro, 

dependiendo de factores que van desde la cultura hasta la geografía y el nivel de desarrollo 

económico. Sin embargo, en algún momento, el gasto público se convierte en una carga 

inevitable como se puede concluir en esta investigación y llegando a confirmar lo que 

mencionan Hajamini et al. (2018), ya que el crecimiento del tamaño y el alcance del sector 

público conduce inevitablemente a una mala asignación de recursos y una pérdida de 

eficiencia económica. Volúmenes de investigación han demostrado que el gasto público 

excesivo que provoca déficits presupuestarios crónicos y la acumulación de deuda pública es 

uno de los obstáculos más graves para el dinamismo económico. Aún no se ha visto que el 
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desarrollo humano se haya notado beneficiado a través del tiempo. Sin embargo, hay 

evidencia teórica de que algunos países presentan un crecimiento más equitativo y es 

explicado por invertida de Kuznets (Huynh, 2022). A pesar esto, no es algo generalizado en 

los países emergentes. Se puede aceptar que la globalización puede mejorar la competitividad 

de las naciones y, por lo tanto, mejorar su desarrollo económico y con esto mejorar el 

desarrollo humano pero a su vez hay una necesidad de crear las condiciones necesarias para 

la captación de capital tanto extranjero como a nivel nacional y que, a su vez, se invierta en 

actividades productivas y de generación de valor, no solo visto desde el punto de vista 

económico, sino también social (Caseiro y Masiero, 2014; Egu y Aregbeshola, 2017; Noor, 

et al. 2016; Nwaolisa y  Francis, 2018).  Esta investigación presenta limitaciones. El trabajo 

solo toma en cuenta el marco institucional, desde un punto de vista de la, pero hay más 

variables que pueden para explicar el fenómeno estudiado, como lo es la corrupción, la 

calidad y nivel de educación de la población entre otras, por lo que, es necesario buscar mayor 

sustento teórico. Otro elemento poco mencionado en este documento es el ambiente cultura, 

el cual sería importante estudiar para conocer lo impactos que puede causar la cultura 

nacional en el ámbito económico. 
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Introducción 

 
na faceta crucial para el progreso del país reside en el fortalecimiento y respaldo 

del sector primario, particularmente el agrícola, considerado como la columna 

vertebral del desarrollo económico. Entre los elementos fundamentales que 

componen los factores productivos, tales como suelo, riego, control de plagas y enfermedades, 

y nutrición vegetal, destaca el manejo eficaz del personal tanto en el ámbito agrícola como 

en la esfera administrativa. 

Los trabajadores del campo desempeñan tareas arduas que implican un esfuerzo físico 

considerable y una operación meticulosa. Sus necesidades de conocimientos se centran en 

comprender lo que se va a realizar y cómo llevarlo a cabo. Dado que su remuneración se 

vincula únicamente a su rendimiento físico y se evalúa en función de su eficiencia (menor 

tiempo y sin pérdidas vegetales), los propietarios o administradores justifican el bajo pago 

atribuyéndolo a estos criterios. 

Por tanto, el propósito de esta investigación radica en identificar las razones por las 

cuales los trabajadores del campo agrícola pueden sentirse recompensados o no por su labor. 

U 
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Planteamiento del problema 

El panorama laboral en el sector agrícola del Valle de Tecomán, Colima, ha suscitado 

preocupaciones significativas en torno a la percepción salarial y la satisfacción de los 

trabajadores. Aunque diversos estudios enfocan la atención en los factores productivos 

esenciales para la agricultura, como el suelo, el riego y el control de plagas (Smith et al., 

2020; García y Pérez, 2019), se evidencia una carencia de investigaciones exhaustivas sobre 

la dimensión humana en este contexto. 

El trabajo en el campo agrícola implica actividades extenuantes que requieren tanto 

fuerza física como precisión operativa (Martínez, 2018). La remuneración de estos 

trabajadores se atiene principalmente a su desempeño físico, evaluado en términos de 

eficiencia temporal y reducción de pérdidas vegetales (Gómez et al., 2021). La justificación 

del bajo salario basada en estos criterios plantea interrogantes acerca de la equidad y 

satisfacción laboral en este sector específico. 

La falta de reconocimiento y recompensa económica adecuada podría tener 

implicaciones directas en la motivación, compromiso y bienestar general de los trabajadores 

agrícolas (Rodríguez, 2017). Además, la carencia de estudios focalizados en las razones 

subyacentes que influyen en la percepción salarial de estos trabajadores limita la 

comprensión integral de los desafíos que enfrentan. 

Con información de Data México (2023), se presenta una situación crítica para el 

desarrollo salarial del trabajador agrícola. Se presentan muchas dificultades para que pueda 

obtener mejor salario. A nivel nacional el 80.7 % son trabajadores informales que no tienen 

las prestaciones de la Ley del Trabajo, limitando sus beneficios de desarrollo social y con un 

promedio de estudios de 6.28 años de escolaridad y un promedio de edad de 48.3 años. Y 

como su desempeño laboral se califica por la actividad de campo en no hacer mermas y ser 

más rápido en lograr la cantidad deseada, a medida que avanza la edad, la persona se hace 

más lenta y menos eficiente y con ellos menos productiva en comparación a personas más 

jóvenes. La mujer presenta de ser mejor pagada en un 13 % puede ser por lo meticuloso de 

sus habilidades de corte y cosecha que presenta menos mermas y con ello son más rentables. 

Por tanto, este estudio se propone abordar esta brecha investigativa, explorando las 

razones que contribuyen a la percepción de recompensa o insatisfacción laboral entre los 
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trabajadores agrícolas del Valle de Tecomán, Colima. Al abordar estas cuestiones, se busca 

aportar conocimientos esenciales que puedan orientar políticas y prácticas laborales más 

equitativas y motivadoras en el ámbito agrícola regional. 

 

Objetivo general 
 

Conocer cuáles son las razones por las cuales se tiene determinados conceptos sobre el 

desempeño del trabajo y su percepción salarial entre los trabajadores agrícolas del valle de 

Tecomán, Colima. 

 

Objetivos particulares  
 

• Establecer el grado de satisfacción sobre su salario y sus prestaciones. 

• Determinar la importancia de los principios y valores del negocio de la empresa sobre los 

trabajadores agrícolas. 

• La conformidad sobre la visión y misión del negocio. 

• La consideración del trabajo y lo qué es hacerlo bien. 

• Qué consideraciones se tiene sobre la calidad y la satisfacción al cliente. 

• Se presenta satisfacción laboral con el ambiente de trabajo de la empresa. 

• A cada de estos rubros se considera su hipótesis de trabajo. 

 

Justificación 
 

Es imperativo establecer criterios de evaluación del desempeño que sean equitativos y 

precisos en la remuneración del personal, con el propósito de instaurar confianza en un pago 

justo que refleje el valor del trabajo del empleado. En ausencia de una compensación 

considerada justa, los trabajadores pueden experimentar desmotivación y desánimo, 

afectando su dedicación y confianza en la labor. Esta insatisfacción puede propagarse entre 

los compañeros de trabajo, generando un ambiente laboral negativo que podría traducirse en 

una disminución de metas, aumento de pérdidas y productos no conformes a los estándares 

de calidad, e incluso en la renuncia de empleados (Kirberg, 2016). 
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La implementación de un plan de compensación efectivo se torna esencial para 

alcanzar objetivos específicos (Wherther, Davis y Guzmán, 2019; Vigler, Pasquaré, 

Menchelli, Tarayre, 2015): 

• Incorporar personal calificado: A través de una remuneración atractiva que motive a 

profesionales a cambiar de empleo y unirse a la empresa. 

• Retener a los trabajadores actuales: Ofreciendo compensaciones superiores al 

promedio, incentivando la percepción de un empleo valioso en comparación con otras 

opciones. 

• Garantizar la igualdad de retribución: Asegurando que la máxima de "igual 

retribución a igual remuneración" se cumpla para todos los trabajadores, con 

atribuciones equiparables o superiores a puestos similares en la región. 

• Alentar el desempeño adecuado: Evaluando el trabajo de manera precisa y 

reconociendo la experiencia en el desempeño de la actividad. 

• Controlar los costos: Estableciendo presupuestos apropiados para las compensaciones 

que se otorgarán. 

• Cumplir con las disposiciones legales: Asegurando el cumplimiento de los estatutos 

establecidos en la Ley Federal del Trabajo. 

• Mejorar la eficiencia administrativa: Implementando sistemas que midan la eficiencia 

administrativa para maximizar el uso y aprovechamiento de los recursos de la 

empresa. 

 

Marco económico del sector agrícola 
 

Desde una perspectiva económica, el estado de Colima contribuye con el 0.6% al Producto 

Interno Bruto (PIB) nacional. Aunque se sitúa como la novena entidad con menor índice de 

pobreza extrema, con un 2.4% de su población afectada, la pobreza laboral afecta al 27.87% 

de los trabajadores del estado, quienes no pueden adquirir la canasta básica en su totalidad. 

La actividad primaria, centrada en la agricultura, representa el 5.5% del PIB estatal (Moy, 

2021). Este valor estatal equivale al 0.6% del PIB agrícola nacional. 

En el contexto de Colima, se destacan 52 cultivos y 29 asociaciones de productores 

agropecuarios, acuícolas y pesqueros. Aproximadamente 30 mil hectáreas cuentan con algún 
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grado de tecnificación productiva, dentro de las 90 mil hectáreas cultivadas en el estado 

(Secretaría de Desarrollo Rural, 2017). 

Colima se posiciona como el segundo mayor productor de copra de coco, con una 

producción cercana a las 14 mil hectáreas distribuidas en los municipios de Armería, 

Manzanillo y Coquimatlán (Gobierno de México, 2018). 

El 90% de las ventas internacionales de productos agrícolas provienen del Valle de 

Tecomán, abarcando los municipios de Tecomán y Armería. Los principales productos de 

exportación incluyen melones, sandías y papayas con un 36%, bananas y productos similares 

con un 23.7%, cítricos con un 21.6%, y un 6.5% de diversas frutas y hortalizas. El municipio 

de Tecomán ocupa el segundo lugar en exportaciones, alcanzando un valor de 236 millones 

de dólares. Los trabajadores agrícolas representan el 9.23% del total de la fuerza laboral 

estatal. Según datos de Data México (2023), el índice GINI para Armería fue de 0.355 y para 

Tecomán de 0.353, con un rango salarial para los trabajadores del campo que oscila entre 

$5,510 y $6,570 ($180 diarios a $215 por día). Esta información evidencia la 

representatividad de la actividad agrícola en la región del Valle de Tecomán, marcada por 

salarios precarios. 

 

Marco teórico 
 

La investigación sobre satisfacción laboral en el ámbito de las ciencias sociales ha sido objeto 

de un extenso análisis a lo largo del tiempo. Desde los primeros estudios de Munsterberg en 

1913 hasta los de Hoppock en 1935, este tema ha sido minuciosamente explorado. A pesar 

de estos esfuerzos, aún no existe un consenso claro sobre las características que definen la 

satisfacción laboral. Las diversas disciplinas, ya sea en el ámbito social, laboral, económico 

o psicológico, presentan distintas definiciones y enfoques, lo cual complica su evaluación a 

medida que evolucionan las condiciones laborales y cambian los deseos de satisfacción de 

los trabajadores a lo largo del tiempo. Se puede decir, que un trabajador puede estar motivado 

con el trabajo, pero no satisfecho y viceversa. (Zayas, Báez, Zayas y Hernández, 2015).  

Desde a mediados del siglo pasado, se han realizado análisis sobre las razones del 

compartimiento del hombre dentro de la sociedad. En 1943, se establecen la teoría de las 

necesidades de Maslow en relación con el trabajo funda que la satisfacción se alcanza cuando 



Prosperando en tiempos turbulentos: La interacción de la competitividad, el asociacionismo, la resiliencia, la disrupción, nearshoring y desarrollo económico 

 

Ortiz-Barrera, M.A.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Pelayo-Maciel, J. 
146 

 

las necesidades fundamentales (alimentación, sustento y seguridad) son satisfechas y con ello 

el personal (trabajador) se enfoca a su crecimiento personal y profesional (Maslow, 1943). 

Más adelante, Blau (1964), propone la Teoría del Intercambio Social [de Blau], que está 

determinada la satisfacción de los trabajadores por las percepciones de reciprocidad en las 

relaciones laborales, en que se den los equilibrios entre los esfuerzos y las recompensas con 

el fin de sentir una satisfacción laboral. Buscando en los grupos sociales de trabajo una 

promoción hacia el ambiente laboral positivo y satisfactorio.  Buscando más elementos que 

ayuden a entender el marco de la satisfacción laboral. Hackman y Oldham establecen su 

modelo de Características del Trabajo (Job Characteristics) en 1976. Dentro de las relaciones 

laborales ubica cinco aspectos importantes: diversidad de habilidades, identidad del trabajo, 

comprensión del trabajo, independencia y recompensas que determinan la satisfacción 

laboral, continuando con las equidades que se deben de dar entre la autoridad y el trabajo. A 

mayor satisfacción laboral se da cuando se denota que el trabajador avances significativos, 

desafiantes y con poder de establecer su propia toma de decisiones. 

El nivel educativo desempeña un papel crucial en la satisfacción laboral, ya que un 

mayor grado de educación suele estar vinculado a expectativas más elevadas de recompensas 

salariales y beneficios económicos. Aunque la educación se considera comúnmente un factor 

de inversión en tiempo y recursos, en ocasiones, las retribuciones no cumplen con las 

expectativas, afectando negativamente la satisfacción en el trabajo. Este fenómeno se 

intensifica en situaciones donde las percepciones salariales son inconsistentes, dependen del 

rendimiento individual (a destajo) y son de naturaleza temporal, como es el caso de los 

trabajadores agrícolas (Rico, 2012). 

Atendiendo a las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas son diferentes a la 

de trabajadores que se encuentran en las empresas. El gobierno mexicano ha tratado de 

ayudar a modificar las condiciones naturales de contratación mediante la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social (STPS), mediante su Servicio Nacional de Empleo que integra el 

Subprograma de Movilidad Laboral Interna, con el fin de apoyar en la movilidad de trabajo 

de un estado a otro, buscando mejorar las condiciones de transporte, alimentación, 

alojamiento, educación y salud. Aunque, esto busca eliminar la intermediación de agentes 

contratantes no ha sido suficiente, debido a que el ¨mayordomo¨ es el que realiza los 
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procedimientos ante la STPS y por ello les dice a los trabajadores que deben de aceptar las 

condiciones laborales de la empresa (Saldaña, 2014).  

En el ámbito agrícola, predominan empleos temporales caracterizados por desgaste 

físico y remuneración basada en el cumplimiento de metas productivas primarias, 

generalmente asociadas al salario mínimo. Un estudio realizado en el norte de Sonora, 

específicamente en predios con cultivos protegidos como invernaderos y cubiertas con malla 

sombra, examinó la satisfacción laboral de jornaleros agrícolas. Se encontró que a medida 

que aumenta el nivel educativo, crece la insatisfacción salarial y las demandas de 

prestaciones laborales (Borbón, Arvizu, García, 2017).  

En ese mismo estado, se llevó a cabo un análisis con varios jornaleros agrícolas sobre 

las prácticas de cuidado e higiene en la utilización y aplicación de plaguicidas en las labores 

agrícolas. Aproximadamente el 51% de los entrevistados consideró que sus actividades 

carecían de riesgo de contaminación o envenenamiento, mientras que cerca del 80% no 

seguía todos los procesos de seguridad e higiene en la aplicación o permanencia en el campo 

de cultivo. Más del 47% informó sufrir molestias en el cuerpo, como dolores de cabeza, 

mareos o dolores (reumas). A pesar de los programas de capacitación implementados por los 

ranchos contratantes, los trabajadores manifestaron que no siempre se les proporciona la 

protección adecuada para su labor (Camarena, Ochoa, Valenzuela, 2014). 

Buscando ampliar los estudios de satisfacción laboral en el campo. Se encontró en 

Johnson y Smith (2019), llevaron a cabo una investigación empírica analizando las 

condiciones laborales en el sector agrícola y su impacto en la satisfacción laboral. Este 

análisis detallado proporciona una comprensión más profunda de cómo las condiciones 

específicas del trabajo agrícola afectan la percepción de los trabajadores sobre su empleo. El 

trabajo de Pérez et al. (2020), se centra en la influencia de las políticas gubernamentales en 

la seguridad laboral de los trabajadores agrícolas. A través de un estudio de caso, exploran 

cómo las decisiones y regulaciones gubernamentales impactan directamente en la seguridad 

ocupacional en el sector agrícola. El estudio de García y Martínez (2018), examina los 

factores psicosociales que afectan la satisfacción laboral en los trabajadores agrícolas. 

Identifican elementos clave que inciden en el bienestar psicológico de estos trabajadores, 

proporcionando una perspectiva integral sobre la relación entre factores psicosociales y 

satisfacción en el ámbito agrícola. 



Prosperando en tiempos turbulentos: La interacción de la competitividad, el asociacionismo, la resiliencia, la disrupción, nearshoring y desarrollo económico 

 

Ortiz-Barrera, M.A.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Pelayo-Maciel, J. 
148 

 

Estos ejemplos ilustran las dificultades para concientizar sobre los riesgos asociados 

al desempeño laboral de los trabajadores agrícolas y destaca que, a pesar de los esfuerzos de 

capacitación, la protección adecuada puede no ser suficiente en todas las tareas en que se 

tengan que cubrir la seguridad agrícola. 

Dentro del ambiente de negocios agrícolas, se presenta una gran intervención de 

empresas transnacionales que trasladan capitales de países desarrollados como Estados 

Unidos, Canadá y la Comunidad Europea a la creación de fincas agrícolas dentro del país 

para exportar productos agropecuarios de calidad internacional.  

 

Empresas transnacionales en el sector agrícola en México 
 

A nivel mundial, México es el séptimo agroexportador mundial principalmente en: Cerveza, 

Aguacate, bayas, jitomate, tequila, pimientos, brócoli, carne de bovinos y porcino, camarón. 

Las exportaciones desde los últimos 25 años se han incrementado en un 300 %. Pero, al 

mismo tiempo las importaciones de alimentos han crecido de la misma manera, con ello no 

se ha podido lograr la autosuficiencia alimentaria. Estados Unidos es un factor importante en 

el sector agrícola, es el principal consumidor de frutas y hortalizas mexicanas y cubre un 

75 % de las importaciones agrícolas-alimentarias del país. Un problema adjunto es la 

despoblación del campo que por cuestiones de bajos salarios y el no lograr la superar la 

pobreza surgen grandes emigraciones hacia las ciudades en busca de mejores condiciones de 

vida. Esto ocasiona que se dejen de producir zonas agrícolas del país y con ello la carencia 

de los productos agrícolas. Las zonas de agricultura privada son las más productivas generan 

el 74.2 % de las ventas de este sector y cubren el 8.7 % de la superficie agrícola nacional 

(Hernández, 2021).  

En el campo mexicano existen grandes empresas transnacionales que controlan los 

procesos de producción, comercialización y exportación. Debido a los bajos costos agrícolas 

de producción comparado a nivel internacional, y su estructura comercial y administrativa de 

sus respectivos países ha ocasionado que se tengan grandes márgenes de ganancias 

corporativas. Esto se ve reflejado en el escaso crecimiento del PIB del campo mexicano en 

las últimas dos décadas cercano al 1.9 %. En relación con que pocas extensiones de cultivo 

son altamente redituables y crean grandes agro-empresas que contribuyen de casi nula 
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manera al resto de los productores que presentan una agricultura de subsistencia y de 

comercialización marginal (Hernández, 2021). 

Según datos de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en México del 

Senado de la República durante el trimestre de enero a marzo del 2022, se reportó en 

Inversión Extranjera Directa (IED) para el sector agropecuario por un valor de 41.8 millones 

de dólares que representa el 18 % de la inversión económica del país y a nivel anual promedio 

en 2021 y 2022 fue de una participación nacional del 0.35 % de inversión cercano a 50 

millones anuales IED. Está situado el país a nivel mundial entre los diez primeros lugares de 

IED desde el 2013. En la figura 1 se muestra la IED para el sector agropecuario. Se ve una 

desinversión en el 2018, asumiéndose por el cambio de gobierno y las expectativas que se 

tenían respecto a su funcionamiento (gobernabilidad).  Sin tomar en cuenta el año de 2018 

se muestra una tendencia de crecimiento a la inversión. 
Figura 1. 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el Sector Agropecuario 2010-2022 

 
Fuente: Gobierno de México 

En IED por estados, Colima presenta la misma circunstancia en inversión mínima, es la más 

baja del país con un 0.4 % de la participación nacional de 2000 a 2022. Figura 2 se muestra 

las IED del estado de Colima de 2000 a 2022. Se muestra la gran disparidad en inversión a 

través del tiempo. 
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Figura 2. 

Inversión Extranjera Directa (IED) en el Estado de Colima 2000-2022 

 
Fuente: Gobierno de México 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se llevaron a cabo encuestas dirigidas a trabajadores agrícolas ubicados en el valle de 

Tecomán, abarcando los municipios de Tecomán y Armería. Se aplicó un muestreo 

exploratorio en ranchos dedicados al cultivo de papaya, siendo el estado de Colima uno de 

los cinco principales productores a nivel nacional, liderando las exportaciones con 2516 

hectáreas de plantaciones. Aunque existen aproximadamente 46 productores de papaya según 

Piedragil (2017), solo 6 ranchos participaron en esta investigación. La recopilación de datos 

se llevó a cabo entre abril y mayo de 2023, donde se administraron 349 encuestas 

exclusivamente a hombres, y se consideraron 336 encuestas depuradas para el análisis. 

Para la elaboración de la encuesta, se adoptaron los principios fundamentales para la 

satisfacción de los trabajadores, según los lineamientos presentados en el libro 

"Administración del Capital Humano" de Arias Galicia (2018). La variable dependiente fue 

la satisfacción respecto al salario y sus prestaciones, mientras que las variables 

independientes comprendieron la importancia de principios y valores de negocio, la visión 

sobre el negocio, la consideración del trabajo y el logro de la excelencia, la medición de la 

calidad y la satisfacción del cliente. 
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Dado que se trabajó con 41 variables tipo Likert agrupadas en 6 categorías generales, 

se procedió a calcular el promedio estandarizado para cada una de estas agrupaciones. Este 

procedimiento eliminó la escala de medición original. A pesar de haber llevado a cabo un 

análisis factorial inicial, los resultados obtenidos fueron insatisfactorios. La estadística 

descriptiva de las variables promedio estandarizadas se presenta en la Tabla 1. Ninguna 

variable exhibe simetría y algunas muestran una curtosis moderadamente alta. Sin embargo, 

lo significativo radica en que ninguna de las variables se aproxima a una distribución normal 

(Gaussiana). Este comportamiento de las variables influirá en la elección del modelo 

estadístico utilizado para el análisis subsiguiente. 
Tabla 1. 

Estadísticas básicas de las variables promedio estandarizadas. 

Variables Mín. Máx. Mediana Asimetría Curtosis Shapiro 

 Wilk 

Sig. 

Satisfacción con el salario y 

sus prestaciones 

-3.865 2.108 0.117 -0.780 0.435 0.924 0.00 

Importancia de principios y 

valores del negocio / empresa 

-1.859 1.442 -0.392 0.351 -1.117 0.861 0.00 

Visión sobre el negocio / 

empresa 

-1.600 0.907 0.907 -0.297 -1.725 0.722 0.00 

Qué considera es el trabajo y 

qué es hacerlo bien 

-3.390 1.323 -0.248 -0.253 0.187 0.863 0.00 

Medición de la calidad en la 

satisfacción al cliente 

-4.169 1.128 -0.385 -0.208 -0.577 0.814 0.00 

Satisfacción con el ambiente 

de crecimiento propio en la 

empresa 

-1.721 2.482 0.189 0.180 -0.324 0.953 0.00 

Fuente: Elaboración propia con 335 observaciones. 

Notas: En todas las variables, el promedio es cero y la desviación estándar uno. La prueba de normalidad de 

Shapiro-Wilk tiene 3 gl. 

 

Se aplican dos métodos estadísticos en el análisis de datos: la regresión por mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO) y la comparación de medianas mediante métodos no 

paramétricos. Un modelo de regresión múltiple se formula como \(Y_i = \beta_0 + 

\beta_1X_{1i} + \beta_2X_{2i} + \ldots + \beta_kX_{ki} + \varepsilon_i \). En términos 
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matriciales, los estimadores de este modelo se representan como \(\hat{\beta} = (X'X)^{-

1}X'Y \). Para este modelo, los residuos deben cumplir con las restricciones E(\(\varepsilon\)) 

= 0, Var(\(\varepsilon\)) = \(\sigma^2\), \ (\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)\), E(\(\varepsilon_i, 

\varepsilon_j\)) = 0, y ausencia de colinealidad. 

En contextos de datos de corte transversal, como en el caso de las encuestas, es común 

encontrar heterocedasticidad. En estas condiciones, se recomienda la utilización de MCO 

ponderados (Gujarati y Porter, 2010). Algunos programas, como GRETL, incluyen un 

procedimiento de corrección de heterocedasticidad. Este proceso implica la estimación por 

MCO del modelo, seguido de una regresión auxiliar para calcular la estimación de la varianza 

de la perturbación. Finalmente, se aplican mínimos cuadrados ponderados, utilizando la 

inversa de la varianza estimada como ponderación (Adkins, 2018). 

En este estudio, se realiza una comparación de muestras de una población específica, 

en particular, las percepciones sobre el trabajo (resumidas en el Cuadro 1) evaluadas según 

el nivel educativo de los trabajadores. Se emplea la prueba no paramétrica de Kruskal–Wallis 

(KW), dado que las variables no se distribuyen de manera normal. La prueba de KW permite 

determinar si existen diferencias entre las medidas de tendencia central, especialmente la 

mediana, en más de dos poblaciones (Infante y Zárate, 2012). 

El estadístico KW se define como \(H = 

\frac{12}{N(N+1)}\sum_{j=1}^{k}\frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1) \), donde \( n_j \) es el 

número de observaciones en la muestra \( j \), \( R_j \) es la suma de rangos de todos los 

elementos de la muestra \( j \), \( k \) es el número de muestras, y \( N \) es el número total 

de observaciones. La hipótesis nula (H0) establece que las medianas de las \ (k \) muestras 

son iguales (Med1 = Med2 = \ldots = MedK). El estadístico \ (H \) se distribuye como una 

chi-cuadrado con \(k-1 \) grados de libertad. Se rechaza la hipótesis nula si \ (H \) es mayor 

al valor crítico de chi-cuadrado. 

 

Análisis de resultados 
El modelo de regresión tiene como objetivo analizar qué variables inciden en la satisfacción 

del trabajador con respecto a su salario y prestaciones. Se plantean dos modelos 

fundamentados en mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Dado que se trata de variables sin 

escala, se enfatiza en los coeficientes estimados, resaltando su signo y su significancia 
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estadística exclusivamente. La Tabla 2 revela que, en el primer modelo, dos variables 

impactan de manera negativa y significativa en la satisfacción salarial: la importancia 

atribuida por el trabajador a los principios y valores de la empresa, así como la visión que el 

trabajador tiene de la empresa. Por otro lado, dos variables influyen positiva y 

significativamente en la satisfacción salarial y de prestaciones: la medición de la calidad en 

la satisfacción del cliente y la satisfacción con el ambiente de crecimiento en la empresa. Sin 

embargo, este modelo presenta un problema de estimación relacionado con la presencia de 

heterocedasticidad. 

El segundo modelo aborda el problema de heterocedasticidad y proporciona 

resultados similares al primer modelo en algunos aspectos. En este caso, solo una variable 

afecta de manera negativa y significativa la satisfacción con el salario y prestaciones: la 

importancia que el trabajador asigna a los principios y valores de la empresa. Las variables 

que inciden positiva y significativamente en esta satisfacción se mantienen constantes, es 

decir, la medición de la calidad en la satisfacción del cliente y la satisfacción con el ambiente 

de crecimiento en la empresa. Cabe destacar que los coeficientes de estas variables son 

similares en ambos modelos. 

En ambas configuraciones, la variable que más contribuye a explicar la satisfacción 

con el salario y las prestaciones es la satisfacción con el ambiente laboral que favorece el 

crecimiento del trabajador. Además, se observa que la percepción del trabajo y la ejecución 

efectiva del mismo no tienen un impacto significativo en la satisfacción salarial, según ambos 

modelos. 
Tabla 2. 

Modelo que explica satisfacción con el salario y prestaciones. 

  Modelo 1 Modelo 2 

Variables Coef. E. E. Sig. Coef. E. E. Sig. 

Constante -4.2E-

11 

0.050   -

0.074 

0.042 * 

Importancia de principios y valores del negocio / empresa -0.226 0.063 *** -

0.221 

0.056 *** 

Visión sobre el negocio / empresa -0.239 0.071 *** -

0.057 

0.080   

Qué considera es el trabajo y qué es hacerlo bien 0.003 0.094   -

0.067 

0.080   



Prosperando en tiempos turbulentos: La interacción de la competitividad, el asociacionismo, la resiliencia, la disrupción, nearshoring y desarrollo económico 

 

Ortiz-Barrera, M.A.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Pelayo-Maciel, J. 
154 

 

Medición de la calidad en la satisfacción al cliente 0.239 0.081 *** 0.206 0.073 *** 

Satisfacción con el ambiente de crecimiento propio en la 

empresa 

0.367 0.065 *** 0.283 0.044 *** 

Fuente: Elaboración propia con 335 observaciones. 

Notas: El modelo 1 se estima con MCO. Contraste de White: P(ji^2(20gl) > 111.882) = 8.9e-15. Contraste de 

Chow (cambio estructural): P[Ji^2(6) = 162.703] = 1.6e-32. Modelo 2 se estimó con MCO con corrección de 

heterocedasticidad. En ambos modelos no se tiene presencia de colinealidad. 

 

La comparación de medianas proporciona una visión detallada de las percepciones de 

los trabajadores sobre los temas abordados en este estudio. Como se detalla en la Tabla 3, los 

trabajadores con estudios de secundaria exhiben la más alta satisfacción con el salario y las 

prestaciones ofrecidas por sus empresas, mientras que aquellos con estudios de preparatoria 

muestran la menor satisfacción en este aspecto. Los trabajadores con bachillerato valoran en 

mayor medida la importancia de los principios y valores empresariales, mientras que los que 

solo tienen estudios de primaria asignan la menor importancia a este aspecto. 

En cuanto a la visión sobre la empresa, los trabajadores con secundaria muestran la 

escala más baja, y los demás grupos no difieren significativamente de la mediana total. 

Aquellos con bachillerato ponderan más elevadamente la importancia del trabajo bien hecho, 

sin diferenciarse significativamente de la mediana total. Los individuos con educación 

primaria o bachillerato aprecian más la calidad en la satisfacción del cliente, pero 

simultáneamente presentan la menor satisfacción con el ambiente laboral que proporcione 

oportunidades de crecimiento. 

La representación gráfica en la Figura 3 confirma estas conclusiones. Se observa que 

la mayoría de los trabajadores tienen estudios de primaria, y sus respuestas están más 

concentradas en comparación con los demás niveles educativos, respaldando los hallazgos 

de la Tabla 3. A pesar de que hay una mayoría de datos fuera de la caja para la educación 

primaria, se destaca el mayor grado de satisfacción con la remuneración en comparación con 

aquellos con bachillerato, quienes consideran que reciben la compensación más baja. Estas 

discrepancias pueden atribuirse a las percepciones que la educación brinda, generando la 

creencia de que un mayor nivel de estudios se traduce en una remuneración más elevada. 
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Tabla 3. 

Comparación de Medianas. 

Variable de contraste: 

Estudios concluidos 

Primaria 

(150) 

Secundaria 

(176) 

Bachiller 

  (9) 

Total 

(335) 

Kruskal - 

Wallis (2 gl) 

Sig. 

 

asintótica 

Satisfacción con el salario y 

sus prestaciones 

0.117 0.402A -1.874B 0.117 11.472 0.003 

Importancia de principios y 

valores del negocio/empresa 

-0.575B 0.158A 1.442A -0.392 72.316 0.000 

Visión sobre el 

negocio/empresa 

0.907 -0.346B 0.907 0.907 10.649 0.005 

Qué considera es el trabajo y 

qué es hacerlo bien 

-0.248 -0.248 1.323A -0.248 15.071 0.001 

Medición de la calidad en la 

satisfacción al cliente 

0.750A -0.385 1.128A -0.385 7.256 0.027 

Satisfacción con el ambiente 

de crecimiento propio en la 

empresa 

-0.193B 0.189 -0.766B 0.189 5.473 0.065 

Fuente: Elaboración propia con 335 observaciones. 

 

En este resultado, los estudios de secundaria muestran una amplia diversidad; este 

grupo presenta la mayor separación entre los extremos de la distribución y exhibe un patrón 

de cuartiles negativos. 

En cuanto a los estudios de primaria, estos revelan una evaluación positiva en relación 

a las tareas asignadas y la importancia percibida de su labor, estableciendo una conexión con 

los valores y la visión empresarial. Ambos niveles educativos (primaria y secundaria) 

evidencian una agrupación similar en términos de considerar los atributos de calidad que el 

cliente final valora en sus labores. 

En referencia a los principios y valores organizativos, los individuos con estudios de 

secundaria exhiben una correlación positiva, considerándolo como un factor influyente en la 

forma en que son tratados y en la percepción de su satisfacción salarial. 
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Figura 3. 

Diagrama de Cajas. 

 
Fuente: Elaboración propia con 335 observaciones. 

 

Resulta intrigante analizar las respuestas de los trabajadores con bachillerato, ya que estas 

fueron limitadas en cuatro de los seis aspectos estudiados. Estos trabajadores expresan la 

perspectiva de mejorar su situación en el entorno laboral de la finca, teniendo en cuenta la 

posibilidad de un aumento salarial acorde a su nivel educativo. 

 

Conclusiones  

 
Las condiciones de vida los trabajadores rurales enfocados a las labores del campo 

son muy difíciles. Persiste una precariedad que existe debido a los escasos trabajos bien 

remunerado. Todavía se persiste la costumbre entre los dueños o gerentes de las empresas de 

producción agrícola de otorgar las mínimas prestaciones de seguridad, higiene y bienestar 

laboral como lo manifiesta la Ley Federal del Trabajo. La cercanía de las parcelas de trabajo 

a su vivienda es un gran motivador para buscar un puesto de trabajo y eso es una gran 

motivación para ellos de permanecer en su trabajo. 
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La condición personal mínima que se tiene en educación el trabajador del campo 

ocasiona que dependa su capacidad física para desempeñar su trabajo y es lo que toma en 

cuenta para solicitar un trabajo y con el monto de su paga se considera satisfecho. Por ello se 

debe de tener una empresa que tenga la ética laboral para mejorar sus condiciones de trabajo 

tanto en seguridad, dirección y equipamiento y complementar con mejores sueldos fuera del 

salario mínimo que es el más bajo del país. 

Un factor muy destacable para el trabajador es el grado de educación, que a mayor 

grado las perspectivas son más altas debido a que los conocimientos deben de 

complementarse con la actividad física para dar resultados más productivos. Esto no es fácil 

en el campo ya que son pocos los empleos de campo que se toma en cuenta ciertos 

conocimientos como son los técnicos operadores en el riego y la mecanización agrícola. A 

futuro, se puede mejorar la situación para los trabajadores más educados debido al 

incremento de la automatización y robotización de los procesos, será necesario personas con 

más conocimientos, como puede ser secundaria o preparatoria. 
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Introducción. 

 
a intención de esta investigación en principio es reflexionar sobre el problema del 

rezago en los aprendizajes universitarios en México y el impacto que ha tenido la 

pandemia provocada por el Covid-19 en ciertos comportamientos educativos, en 

este sentido, más específicamente en la universidad pública. Para así poder señalar algunas 

causas y propuestas que ayuden a afrontar dicha problemática con soluciones prácticas. 

Lo que preocupa a la sociedad mexicana en su conjunto lo describe el IMCO (2021) 

de la siguiente manera; de acuerdo con pronósticos de organismos internacionales, la 

pandemia causó en este país un rezago en conocimientos por aprender equivalente al menos 

a dos años de escuela. Previo a la pandemia México contaba con una escolaridad promedio 

correspondiente a 9 años de la educación básica o tercer año de secundaria. Este año su nivel 

de conocimientos llegará solo al 1° año de secundaria. Así mismo, por lo menos en cifras 

estimadas según cálculos del Banco Interamericano de Desarrollo, 628 mil jóvenes entre 6 a 

17 años interrumpieron sus estudios escolares debido a los problemas económicos derivados 

de la pandemia. Esto significa una disminución de magnitud tal que implica un retroceso de 

13 años en el nivel de educación escolar. Esto trae en consecuencia, tener una población con 

L 
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menos habilidades frente a otros, dos clases de costos económicos. A nivel personal, los 

individuos que se requieren emplear tendrán un menor acceso a trabajos mejor remunerados. 

De acuerdo con el Banco Mundial, esto hará que los estudiantes promedio pierdan el 8% 

anual de su ingreso futuro, lo que equivale a un mes de salario al año, para siempre en su 

vida productiva. 

Para México, la OCDE proporciono en pronostico que durante los siguientes 80 años 

esta situación le costaría al país hasta 136% como monto acumulado en proporción 

equivalente al PIB del 2019. Esto implicaría que nuestro país dejaría de producir hasta 1.7% 

del PIB cada año o un monto similar al gasto total ejercido por la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) en 2019, La evidencia concluye, que de no hacer nada hoy al regresar a clases 

presencialmente en las escuelas, una generación de estudiantes estará en riesgo futuro, ya que 

no tendrá los aprendizajes correspondientes. Un regreso a clases seguro debe poner como 

primicia evitar los rezagos educativos y desarrollar habilidades en los estudiantes para que 

estos se vuelvan permanentes y los tengan presentes al momento de su incorporación al 

mercado laboral de acuerdo con lo dicho por el IMCO (2021). 

Analizar el rezago educativo, el rezago en los aprendizajes y la deserción escolar 

como consecuencia de la reprobación en los alumnos de educación superior (ES) no es muy 

común, ya que implica considerar su naturaleza multivariada. De esta manera, se concibe 

como indispensable atender el rendimiento académico y la atención institucional durante el 

primer año de manera intensiva como un compromiso que implique como fin; favorecer el 

éxito y permanencia de los estudiantes en las universidades. Murillo-García y Luna-Serrano 

(2021) ya que la mayor proporción de estudiantes en condición de rezago se encuentra en 

programas que se imparte durante el primer año universitario en diversas áreas. 

 

Desarrollo. 

 
Tradicionalmente y de manera popular nos referimos a los conceptos, 1) deserción escolar 

como aquella, a partir de la cual los estudiantes deciden no continuar con sus estudios 

universitarios, y 2) al rezago educativo como aquel donde los alumnos no cursan el semestre 

correspondiente a la cohorte en que se presentaron como de nuevo ingreso a la universidad. 

Pero para Córdova Moreno, et al., (2022) este último concepto requiere mayor precisión ya 
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que existe una diferencia principal entre los dos utilizados indistintamente para él, el rezago 

en los aprendizajes y el rezago educativo son conceptos diferentes, ya que mientras: 1) El 

rezago en los aprendizajes alude a una idea más cualitativa, en otras palabras, refiere a la 

calidad adquirida en los aprendizajes por los estudiantes independientemente si terminaron 

el ciclo educativo correspondiente, sino evaluando que aprendizajes adquirieron, dicha 

evaluación ha mostrado que es un problema muy serio y como muchos de los problemas del 

sistema educativo mexicano se ha generalizado y acentuado en la reciente pandemia. 2) 

Mientras el rezago académico toma en cuenta únicamente el que permanezcan en el sistema 

escolar hasta terminar el ciclo de la educación básica, aunque no toma en cuenta si en realidad 

hubo aprendizaje, adicionalmente no toma la problemática que exista durante la educación 

básica (Primaria y secundaria) en el momento presente ya que la información se toma 

únicamente de los estudiantes. 

Es decir, el rezago en los aprendizajes se define como “la condición de los 

universitarios, que, aun yendo a la escuela, no adquieren los aprendizajes esperados según su 

edad y año escolar” (Córdova Moreno, et al., 2022). Es decir, se refiere a los estudiantes que 

no aprenden, pero que sí asisten a la escuela, adicionalmente en esta ocasión se incluye la 

variable, 3) resiliencia a la reprobación como un elemento indispensable para establecer si se 

incide como algo significativo en la decisión de abandonar los estudios universitarios por 

parte de los estudiantes. Entendida esta resiliencia como la capacidad de los estudiantes para 

afrontar las dificultades, adaptarse a los cambios y persistir en sus metas académicas y 

personales. 

 

El impacto de la pandemia en el ambiente educativo. 

 
Al revisar las diferentes fuentes de literatura al respecto del impacto de la pandemia en el 

ámbito Universitario, se encontró que el rezago educativo puede tener consecuencias 

trascendentales para los trabajadores y la competitividad del país. Por eso, el Instituto 

Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2021) analizó el impacto educativo de la pandemia 

con base en la evidencia disponible sobre los efectos de las clases en línea derivadas de la 

asistencia escolar y el aprendizaje.  
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Queda claro que este fenómeno no es nuevo, que el problema es estructural y 

sistémico en los países emergentes como México, donde se han realizado diversas 

investigaciones a través de los años, en su artículo Carrillo Montoya y López Leyva (2016), 

describen las barreras que encuentran los empleados en situación de rezago educativo para 

alcanzar una buena posición laboral en empresas del sector alimentario de acuerdo con sus 

observaciones en el noroeste de México. Bajo el supuesto de que, el rezago educativo 

prefigura un destino laboral precario y limita las capacidades productivas: Los resultados 

obtenidos muestran los efectos que cobra dicha variable en su incorporación al mercado de 

trabajo. Muestra también que ese posicionamiento es un diferencial relativo al género: Las 

personas de sexo masculino en situación de rezago educativo poseen una trayectoria de 

trabajo exitosa, mucho más que las mujeres en este país en la misma condición. 

Adicionalmente se trata de conocer que motiva el rezago y la deserción educativa como lo 

manifiesta, Rojas Betancur y González (2008), quienes presentaron una lectura cuantitativa 

de la deserción de los estudiantes universitarios de licenciatura, con lo cual visibilizan lo 

grave del problema y la poca atención institucional generalizada que la mayoría de las 

instituciones de educación superior, (IES) que proveen en Colombia. Más de la mitad de los 

estudiantes universitarios abandonan sus carreras sin obtener un título profesional; una alta 

proporción de estudiantes prolongan el tiempo de estudios además de una alta rotación 

interna. Existen diferencias en la tasa de deserción entre los programas y se presenta un 

fenómeno inquietante de deserción precoz. Aparentemente la crisis financiera, la falta de 

orientación vocacional y la disminución en la edad de ingreso a la universidad, parecen no 

explicar el problema de manera satisfactoria. Como colofón se dice que es un problema 

histórico, estructural y un dilema de la calidad educativa, el valor social y la aptitud de las 

IES en conquistar para impedir la deserción de los alumnos. 

 

El problema del abandono de los estudios universitarios. 
 

Aunque el abandono de los estudios en los diferentes niveles académicos ha sido un problema 

constante tanto en los países desarrollados como en los países emergentes, actualmente es 

relevante realizar estudios donde se compare antes y después de la pandemia, que las 

observaciones y cifras muestran un agravamiento de la situación de la retención estudiantil 
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en las universidades, así se menciona que en las universidades españolas el fenómeno 

problemático del abandono de los estudios universitarios, alcanza hasta el 50% en algunas 

titulaciones (Cabrera, et al., 2006), convirtiéndose en uno de los retos que plantea la 

enseñanza universitaria, a nivel mundial, es la puesta encaminada a paliar el efecto negativo 

de este problema, que afecta de manera directa no sólo a un elevado porcentaje de estudiantes 

por año, sino también a la propia institución universitaria por lo que, la deserción de los 

estudios se ha convertido en un tema de especial interés en el debate educativo y está 

recibiendo una atención creciente entre los investigadores. (Afonso, et al., 2007).  

Además de acuerdo con Rojas (2009), la deserción de los estudiantes en las 

universidades de colombianas es considerada como un problema histórico o social a pesar de 

que son pocos los estudiantes que logran un cupo en la universidad más de la mitad de ellos 

no finalizan el programa académico en que se matricularon y solo recientemente se incluye 

en las políticas públicas de las instituciones gubernamentales y educativa.  

El abandono de los estudios escolares universitarios se enfoca de acuerdo a las 

políticas gubernamentales como una individualización del problema ya que se concibe como 

una decisión personal frente a las presiones académicas, económicas, laborales e inclusive 

psicológicas, pero una explicación distinta partiendo de la consistencia y el aumento 

sostenido de la deserción escolar universitaria debe ser adicionalmente síntoma de una crisis 

social más profunda al evaluar la educación. Mientras García de Fanelli, y Adrogue de Deane 

(2015), determinan que Argentina se destaca en América Latina por tener una de las tasas 

brutas de educación superior universitaria más altas, como resultado de un sistema de ingreso 

a la universidad sin examen de admisión. Aunque la igualdad de oportunidades en el acceso 

no ha sido suficiente para garantizar la equidad en los resultados, ya que teniendo como 

fuente de información la Encuesta permanente de hogares, se estudiaron los factores 

asociados con la probabilidad de abandonar los estudios empleando un modelo de regresión 

logística. Del cual se concluyó que, en el 2013, el 38% de los jóvenes entre 18 y 30 años 

desertaron la educación universitaria. La tasa presenta diferencias significativas de acuerdo 

con el nivel socioeconómico, así como al género y el área regional de residencia. 

Estableciéndose como resultado una probabilidad de deserción mayor entre los hombres que 

trabajan, de hogares de pocos ingresos por familia y de acuerdo con el clima educativo. De 



Prosperando en tiempos turbulentos: La interacción de la competitividad, el asociacionismo, la resiliencia, la disrupción, nearshoring y desarrollo económico 

 

Ortiz-Barrera, M.A.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Pelayo-Maciel, J. 
168 

 

lo anterior concluye con una reflexión sobre las políticas públicas que podrían contribuir con 

la mejora en la persistencia y la equidad de resultados en el sector universitario. 

 

Abandono, deserción y resiliencia escolar como problemas en México. 

 
En primera instancia los autores Arellano-Esparza y Ortiz-Espinoza (2022), explican que la 

educación media superior o preparatoria es el nivel escolar con la mayor tasa de deserción 

escolar en México. Esta situación había presentado un decrecimiento constante hasta antes 

del ciclo escolar 2020-2021, período en el que comenzaron a manifestarse los efectos de la 

pandemia por COVID-19, entre los principales resultados encontraron que las cuestiones 

económicas han sido la principal causa para no continuar en la educación media superior, 

además de que no existieron estrategias propias para este nivel educativo a fin de desalentar 

el abandono escolar por razones vinculadas a los efectos de COVID-19, todo dentro de la 

discontinuidad escolar pre y postpandemia.  

El abandono escolar es un problema que se presenta en toda organización educativa 

en cualquier nivel, no obstante, hay lugares donde se presenta en mayor medida, ya que las 

causas y factores que más influyen en el grupo de estudiantes para realizar su deserción 

universitaria son exógenos a la institución. Desde los conceptos de la resiliencia y otros 

elementos que integran a su construcción, se contribuye a atender las variables que resultan 

negativas, todo ello se inicia hacia los intereses y espacios del proyecto de tutorías 

universitarias (Molina, et al, 2022). 

A partir de un artículo realizado por Seminara (2020), en el cual explora la resiliencia 

como factor clave en la posibilidad de logro y enfatiza la importancia de observar las 

potencialidades de los estudiantes para abordar el fracaso y conducirnos hacia una 

universidad más democrática, se concluye que la deserción universitaria emerge como un 

fenómeno multifactorial alarmante porque presenta consecuencias en distintos planos y para 

diferentes actores: estudiantes, maestros, instituciones y Estado. La literatura da cuenta de lo 

frecuente que resulta poner el acento en el estudiante como responsable casi exclusivo de sí 

mismo, pero se determina que es urgente inspeccionar los proyectos de éxito y/o fracasos 

considerados como normales dentro del clima estudiantil de las universidades. Analizar estas 
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formas de pensar y exigir a las organizaciones educativas debiera ser una de las maneras para 

encontrar diferentes alternativas ante este fenómeno que se considera determinista. 

Gaxiola Romero et al, (2022). Establece que existen tres niveles de disposiciones a la 

resiliencia (alto, medio y bajo) relacionados con un compromiso académico alto, medio y 

bajo en el contexto establecido de las amistades con conductas de riesgo. Concluyendo la 

existencia de una relación negativa entre el compromiso académico y las amistades con 

comportamientos de riesgo, como faltar a clases, consumir drogas y participar en peleas. La 

literatura nos dice que tener compañeros con estas actitudes nos puede distraer de las tareas 

sustantivas académicas y un creador de estrés en los alumnos, así sea que ellos participen 

tales conductas. El resultado es consistente con la propuesta de los principales modelos de 

riesgo y resiliencia, en los cuales se indica que es muy importante reducir y/o mitigar los 

riesgos, además de apoyarse en otras variables significativas para que las personas enfrenten 

la adversidad. Desde otro punto de vista, las conclusiones obtenidas apoyan a la ecológica-

transaccional que como teoría señala que el principio de la resiliencia es un procedimiento 

psicológico donde participan recorridos entre las características psicológicas personales 

(disposiciones a la resiliencia), los factores de riesgo (amigos de riesgo), y competencias 

adaptativas (compromiso académico); en otras palabras, el contexto ecológico que rodea a 

las personas (Masten en Gaxiola Romero et al, 2022). En otras palabras, se concluye que las 

características disposicionales de la resiliencia predicen el compromiso académico de los 

estudiantes de preparatoria frente a la presencia de amistades de riesgo, lo anterior es 

relevante en un contexto donde el compromiso académico se relaciona con el éxito 

académico y en un nivel de estudios donde existen alta deserción en México. 

 

El contexto académico de estudiantes universitarios en condición de rezago 

por reprobación. 

 
El propósito de un estudio realizado por Murillo-García y Luna-Serrano (2021), fue 

identificar el contexto académico de estudiantes en condición de rezago por reprobación de 

una universidad pública mexicana. Se contó con información de 62 174 estudiantes inscritos 

en 77 programas de licenciatura. El Sistema Integral de Información Institucional fue la 

fuente de información; donde el indicador rezago por reprobación fue la unidad de análisis, 
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en especial el rezago educativo con al menos tres asignaturas reprobadas. Cuyos resultados 

mostraron que la mayor proporción de estudiantes en condición de rezago se encuentran en 

los programas del área de Ingeniería y Tecnología, seguidos de Ciencias Naturales y el área 

de ciencias exactas, y no menos problemático el Tronco Común el cual se imparte al primer 

año escolar universitario en diversas licenciaturas. 
Figura 1. 

Acciones recomendadas contra el rezago de aprendizajes y deserción escolar 

Fuente: Elaboración propia tomada de Murillo-García y Luna-Serrano (2021). 

Como se observa en la Figura 1, el rendimiento académico dada su naturaleza permite 

estudiarlo desde diversas posturas lo que ha permitido valorarlo en distintas manifestaciones: 

en primer lugar las manifestaciones del rendimiento académico las cuales incluyen (Murillo-

García y Luna-Serrano, 2021), la deserción escolar, el fracaso académico, el bajo rendimiento, 

el recursamiento, así como el rezago educativo, la persistencia, además de la búsqueda de la 

permanencia, la retención, la graduación, el alto rendimiento, el éxito académico y por ultimo 

las trayectorias escolare.. En todas ellas se encuentra embebidas las que tienen un impacto 

psicológico como son la reprobación, por lo que su análisis se ha llevado a cabo de manera 

indirecta. En gran su mayoría, la investigación sobre temas educativos se ha centrado en la 

situación específica de la deserción escolar-retención, por lo que existen solo algunos trabajos 

enfocados en la reprobación escolar, lo que ha limitado su comprensión. Desde este enfoque, 
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tiene sentido centrar la observación en la reprobación y planear acciones que permitan 

asesorar y/o atender a los alumnos que se encuentran con baja escolaridad con el objetivo de 

promover un sistema educativo que favorezca la equidad, la permanencia y el éxito 

académico. Por otra parte, se confirmó que la reprobación se encuentra a lo largo de todos 

los programas educativos. A pesar de lo que se pudiera pensar, una gran concentración se 

encuentra en los programas de Tecnología e Ingeniería, de las Ciencias Exactas, y de las 

Ciencias Naturales, que igualmente corresponden al conocimiento de las ciencias duras 

aplicadas, así como a las ciencias duras-puras inanimadas o animadas, en línea con estos 

resultados, se señalan un gran porcentaje de reprobación en las carreras de ingenierías debido 

a la dificultad en la comprensión, asimilación, interpretación y el desarrollo y aplicación de 

las matemáticas a situaciones concretas. 

Es deseable que las instituciones desarrollen estrategias de retención que favorezcan 

la permanencia y el éxito académico de los educandos Entre las recomendaciones se 

encuentran acciones de apoyo recomendadas, a) Los seminarios para estudiantes de primer 

año, b) Fomentar hábitos de estudio, administración de tiempo, y acciones que apoyen la 

autorregulación del aprendizaje, c) Atender componentes afectivos como la motivación, d) 

Programas de tutoría, e) Atención al progreso académico, f) Promover un sistema educativo 

que favorezca la equidad, la permanencia y el éxito académico. En este estudio Murillo-

García y Luna-Serrano (2021), es un primer acercamiento a la caracterización de los 

estudiantes en condición de rezago por reprobación, en su expresión más general define las 

áreas, y las etapas de las licenciaturas en que se encuentran; lo que permite establecer un 

ambiente académico universitario con el compromiso de implementar medidas acordes a sus 

necesidades. 

 

Perspectivas de intervención ante el problema de la eficiencia terminal. 
 

Indicar que el concepto “eficiencia terminal” fue desarrollado reciente y que su origen se 

localiza en el ámbito de la producción industrial, lo cual significa que su uso puede llevar 

también una carga valorativa y aún ideológica, implícita o explícita (De los santos y Eliézer, 

2004), así mismo considerar que la deserción, el rezago y la eficiencia terminal son 

problemas que pueden ser concebidos en principio en 3 fases de un mismo hecho en el cual 
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se entrelaza una dinámica muy compleja de factores de orden a la vez familiar e individual, 

social e institucional, dichos factores se refiere probablemente a los alumnos y su desempeño 

escolar y al desempeño de la organización institucional en que están inscritos estos 

estudiantes, de esta manera la discusión se centra sobre la deserción escolar, ya que los 

análisis tienden a indicar que la eficiencia terminal es una de sus consecuencias y el rezago 

educativo una de sus causas, elementos que requieren, por su naturaleza, un análisis integral 

e integrado que parta de la comprensión de la multiplicidad de causas que los originan (Covo 

en De los Santos y Eliézer,2004). De esta manera, debemos considerar  que el mantener a la 

población estudiantil constituye mucho más que un problema de matrícula de nuevo ingreso 

el cual reclama ser visto como un elemento de eficiencia educativa y, como tal, las estrategias 

para evitar la deserción escolar deberían observar los procesos educativos y las características 

propias de los alumnos que caen en el abandono escolar, ya que los resultados de la 

investigación educativa reciente muestran  que la deserción escolar está más influida por lo 

que ocurre después de entrar a la escuela, que lo que la precede (Grosset en De los Santos y 

Eliézer,2004). En este sentido los autores afirman que los estudios sobre el tema han 

aumentado en los últimos años y un primer balance de éstos permitiría afirmar que existen 

los llamados; circuitos pedagógicos particulares o diferenciados de acuerdo con el origen 

social de los estudiantes. De esta manera, los alumnos de origen mayormente popular, 

afirman se concentra el mayor nivel de fracaso, se atenden mediante el un proceso 

pedagógico caracterizado por el ritualismo, así se observó que los profesores interactúan más 

con los estudiantes de alto rendimiento, sin desarrollar algún tipo de evaluación directa como 

parte del proceso enseñanza aprendizaje, por el contrario se utilizan formas de evaluación 

menos estandarizadas y si más visuales u orales, requiriéndose el análisis de esta situación 

para establecer relaciones causales con los procesos de abandono escolar. 

 

Problema de Investigación. 
 

Una vez revisada la literatura correspondiente al estado del arte del tema, el problema de 

investigación se puede definir a partir de la falta conocimiento de cómo la pandemia COVID-

19 restringe y limita la calidad educativa de las universidades, al aumentar el rezago de 

aprendizajes, rezago educativo y la deserción escolar 
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Objetivos de investigación. 

Objetivo general. 
Conocer los aspectos que influyen en el rezago de aprendizajes y la deserción escolar de los 

estudiantes universitarios. 

 

Objetivos específicos. 

 
Conocer que situaciones académicas integrarían un plan académico estratégico que incida en 

la calidad académica de las universidades  

Conocer que situaciones académicas en la Universidad influyeron en la deserción académica 

de los exalumnos. 

 

Hipótesis de Trabajo. 

 
HT: Existen aspectos conductuales que influyen en el rezago de aprendizajes y la deserción 

escolar de los estudiantes universitarios. 

 

Justificación. 

 
Esta investigación se justifica al buscar conocer los múltiples factores y características que 

inhiben la conclusión de una carrera universitaria por parte de alumnos que caen en la 

reprobación, rezago de aprendizajes, rezago educativo y por último deserción escolar. 

 

Método de Investigación. 
 

El nivel de la presente investigación que se busca alcanzar es explicativo, ya que es 

importante indicar que este trabajo se desarrolló específicamente con el objeto de 

correlacionar de la mejor manera 1) como los aspectos que influyen en el rezago de 

aprendizajes y la deserción escolar de los estudiantes universitarios y 2) las situaciones 



Prosperando en tiempos turbulentos: La interacción de la competitividad, el asociacionismo, la resiliencia, la disrupción, nearshoring y desarrollo económico 

 

Ortiz-Barrera, M.A.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Pelayo-Maciel, J. 
174 

 

académicas propuestas por los estudiantes para apoyar su permanecía y evitar su deserción 

escolar de la Universidad como parte de la resiliencia que se busca fortalecer debido a los 

efectos económicos y psicológicos generados en la población estudiantil debido a la 

pandemia del COVID-19 en México. 

 

Alcances y Limitaciones. 

 
Como características del método utilizado en este proyecto se diría que es una investigación 

es principalmente a nivel explicativa y no experimental, ya que no se realizó una 

manipulación deliberada de las variables, es decir, no hay condiciones o estímulos a los 

cuales se expusieron los sujetos de investigación, ni se construyó ninguna situación para ver 

sus efectos. Es transversal, porque la investigación nos dio a conocer cómo ciertas situaciones 

académicas como la resiliencia, el rezago educativo y de los aprendizajes, integrarían un plan 

académico estratégico que incida en la calidad académica de las universidades, por lo que no 

se llevó a cabo un estudio a través del tiempo. Es de campo debido a que las encuestas se 

realizaron en el hábitat o centro de trabajo de los entrevistados y no se sacaron de su ambiente 

para realizar la investigación. 

 

Tamaño y descripción de la muestra. 
 

Se aplicó un instrumento de elaboración propio a una muestra de 87 sujetos, dicho 

instrumento está integrado por 47 preguntas de intervalo con escala de Likert de 0 a 6, y 3 

variables nominales que caracterizan la muestra. Este instrumento fue validado con la 

obtención del alfa de Cronbach donde se obtuvo un valor de 91.7% con lo cual se tiene alta 

confiabilidad y validez de contenido, presentando también un error de estimación de 2.0%. 

Del total de los 87 sujetos encuestados un 27.9% son mujeres y 72.1% hombres, de 

los cuales son estudiantes de la carrera en ingeniería (65.52%) y el resto (34.48%) son de 

licenciatura., que cursan de 3 a 5 semestre (49.3%), hasta el segundo solo el 3.45%, y del 6 

hasta el 9 lo cursan el 47.1%. 

con una edad promedio de 21 años, los estudiantes manifiestan en su gran mayoría 

haber iniciado su carrera entre los semestres enero 2020 y agosto 2021 (54.06%), el 9.19% 
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se inscribieron en los semestres de enero 2018 a agosto 2019, por último, se observa que 

durante los semestres enero 2022 a la fecha, el 36.78% iniciaron sus estudios universitarios. 

 

Resultados. 

Análisis de datos univariados. 

 
Tabla 1. 

Distribución de Frecuencia por Género 

Genero50 Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

Femenino 24 24 27.91 27.91 ||||||||||| 

Masculino 62 86 72.09 100 |||||||||||||||||||||||||||| 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 1, Distribución de Frecuencia por Género, se observa que de los 

entrevistados la gran mayoría son de sexo masculino (72.09%) y el resto (27.91%) son de 

sexo femenino. 
Tabla 2. 

Distribución de Frecuencia por Carrera 

Carrera51 Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

Ingeniería 57 57 65.52 65.52 ||||||||||||||||||||||||| 

Licenciatura 30 87 34.48 100 ||||||||||||| 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 2, Distribución de Frecuencia por Carrera, se observa la gran mayoría de 

los entrevistados estudian la carrera en ingeniería (65.52%) y el resto (34.48%) son de 

licenciatura. 
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Tabla 3. 

Distribución de Frecuencia por Semestre que Cursa 

SemCursa52 Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

1 a 2 3 3 3.45 3.45 | 

3 a 5 43 46 49.43 52.87 ||||||||||||||||||| 

6 a 7 39 85 44.83 97.7 ||||||||||||||||| 

8 a 9 2 87 2.3 100 | 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 3: Distribución de Frecuencia por Semestre que Cursa, se muestra que la 

mayoría de los estudiantes entrevistados cursan de 3 a 5 semestre (49.3%), hasta el segundo 

solo el 3.45%, y del 6 hasta el 9 lo cursan el 47.1% 
Tabla 4. 

Distribución de Frecuencia por Semestre de Nuevo Ingreso 

SemIngreso53 Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

2018-E a 2019-

A 
8 8 9.19 9.19 ||| 

2020-E a 2021-

A 
47 55 54.02 63.21 ||||||||||||||||||||| 

2022-E a 2023-

A 
32 87 36.78 100 |||||||||||||| 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en la Tabla 4, distribución de Frecuencia por Semestre de Nuevo 

Ingreso, los estudiantes manifiestan en su gran mayoría haber iniciado su carrera entre los 

semestres enero 2020 y agosto 2021 (54.06%), el 9.19% iniciaron en los semestres de enero 

2018 a agosto 2019, por último, se observa que durante los semestres enero 2022 a la fecha, 

el 36.78% iniciaron sus estudios universitarios.   
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Tabla 5 

Distribución de Frecuencia por Edad 

Edad Frecuencia 
Frecuencia 

Acumulada 
Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 
Histograma 

16 a 19 26 26 29.89 29.89 ||||||||||| 

20 a 22 50 76 57.47 87.36 |||||||||||||||||||||| 

23 a 25 7 83 8.05 95.4 ||| 

26 a 28 4 87 4.6 100 | 

Fuente: Elaboración propia realizado con NCSS 

En la Tabla 5, Distribución de Frecuencia por Edad, se observa que de los 

entrevistados la gran mayoría tienen de 20 a 22 años (57.47%), un 29.89% tiene de 16 a 19 

años, un 8.05% tiene de 23 a 25, y el resto (4.6%) tiene entre 26 hasta 28 años. 

 

Análisis factorial Multivariante. 
 

Con el fin de establecer si el estudio muestra el suficiente nivel de validez estructural con 

todas las variables, para llevar a cabo un análisis factorial exploratorio, se requirió realizar 

tres pruebas básicas: Calculo del determinante matricial de las correlaciones, el KMO y la 

esfericidad de Bartlett. En las pruebas se muestran la validez del estudio (Tabla 6) ya que el 

coeficiente del determinante de la matriz de correlaciones muestra un valor de casi cero 

(1.733E-016), así como un nivel bastante bueno de la adecuación muestral de las variables 

(77.10%) iniciales en KMO.  
Tabla 6. 

Pruebas KMO, Prueba de Bartlett y Determinante 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .771 

Prueba de esfericidad de Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2558.541 

gl 946 

Sig. .000 

Matriz de correlaciones Determinante 1.733E-016 

Fuente: Elaboración propia 

Además, la Chi cuadrada (2558.54) se encuentra en un nivel aceptable por lo cual al 

correlacionar las variables se obtuvieron datos significativos a través de los cuales se constató 

la hipótesis establecida inicialmente, el factor mínimo de validez en la prueba de esfericidad 
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de Bartlett es de 946 cuya significancia se aproxima a 0.000 lo cual indica que es significativa 

al 95% de confianza (α < 0.05).  
Tabla 7. 

Varianza Total Explicada 

Factor. 

Autovalores iniciales. 
Sumas de saturaciones al 

cuadrado de la extracción. 

Suma de saturaciones al 

cuadrado de la rotación. 

Total. 
% de la 

varianza. 

% 

acumulado. 
Total. 

% de la 

varianza. 

% 

acumulado. 
Total. 

% de la 

varianza. 

% 

acumulado. 

1 11.725 26.647 26.647 3.437 7.811 7.811 9.300 21.137 21.137 

2 6.131 13.935 40.582 3.205 7.284 15.095 3.333 7.575 28.712 

3 2.369 5.385 45.967 8.538 19.405 34.500 3.188 7.246 35.958 

4 2.332 5.299 51.266 2.794 6.350 40.849 2.384 5.418 41.376 

5 1.822 4.141 55.407 2.432 5.527 46.376 1.715 3.898 45.275 

6 1.619 3.679 59.087 1.816 4.126 50.503 1.696 3.854 49.129 

7 1.448 3.292 62.378 1.775 4.033 54.536 1.645 3.739 52.868 

8 1.305 2.965 65.344 1.069 2.430 56.967 1.569 3.566 56.433 

9 1.210 2.750 68.093 1.197 2.721 59.688 1.245 2.830 59.263 

10 1.130 2.567 70.660 1.126 2.559 62.246 1.158 2.632 61.896 

11 1.028 2.336 72.996 .862 1.959 64.206 1.016 2.310 64.206 

Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 7, se muestra la varianza explicada total de 64.2% en donde las variables se 

reducen a comunalidades y se determina el nivel máximo de explicación de la encuesta para 

la investigación; un nivel mínimo aceptable es de 50%. El resto se explica con la teoría 

contenida en la literatura y con ello se complementa el modelo para las situaciones 

académicas que integrarían un plan académico estratégico que incida en la calidad académica 

en las universidades y ver el impacto que éste habría tenido en la resiliencia de estas. 
Tabla 8. 

Re-Test Exploratorio de Confiabilidad de los Factores Unitarios 

Factor No. Nombre Factor Variables 
Alfa de 

Cronbach 

F1 Apoyo a la Permanencia  

AcciEstud45 

SentirCarr49 

DiseñAsig44 

RefzaEstra48 

AccioDoce43 

IdeCualid37 

PermaciaCa40 

EstraEduc46 

EvitaRezag36 

MotivPerm42 

RelacInter47 

AspiraSoc35 

Compromi39 

EjerPract33 

0.952 
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F2 
Baja Resiliencia a la 

Reprobación 

ProbHora28      RecurSem20       Recursa13 

QuintaOp14      MateriaRe27      FaApoyPad30 
0.828 

F3 Bullying y Maltrato 
ReBulling21     Remaltrat24       ProbDrog19 

ProbFami10 
0.830 

F4 Métodos de Enseñanza 
Aburrida07       EstratPe08          MotivaDo16 

FaltaPro06 
0.743 

F5 Horas Escolares HorasEsc17       HorasEsc05 0.758 

Fuente: Elaboración propia  

Como se observa en la Tabla 8, para efectos de significancia de los factores a estudiar 

se realizó un Re-Test tomando en cuenta un valor mínimo de 0.7 para efectos de explorar la 

significancia de los factores individuales. Fundamentado en la tradición: el valor de fiabilidad 

en investigación exploratoria debe ser igual o mayor a 0.6; entre estos autores Nunnally 

(1995): establece inclusive que en las primeras fases de la investigación un valor de fiabilidad 

de 0.6 o 0.5 puede ser suficiente. 

En base a lo anterior se describen en las partes subsecuentes los cinco (5) factores 

significativos en términos de confiabilidad y validez individual, como se observa en al Tabla 

7, que refiere al Re-Test del alfa de Cronbach, los factores: 1 Apoyo a la Permanencia (0.952), 

2 Baja Resiliencia a la Reprobación (0.828), 3 Bullying y Maltrato (0.830), 4 Métodos de 

Enseñanza (0.743), 5 Horas Escolares (0.758), todos con alfa de Cronbach mayor a 0.7 

exploratorio con Eigenvalues mayor a uno son los que mostraron se significativos. 

El Factor 1 de la Tabla 8. Apoyo a la Permanencia, muestra que los entrevistados están 

Muchas veces de acuerdo en que la Universidad debiera Identificar que motiva a los 

estudiantes a permanecer en la escuela (MotivPerm42), por ejemplo, conocer sus 

aspiraciones sociales (AspiraSoc35), su sentir con respecto a su carrera (SentirCarr49, Me= 

4.73), además de identificar sus cualidades (IdeCualid37) para promover en ellos el 

compromiso de su propia educación. (Compromi39), con la finalidad de evitar el atraso 

académico mediante estrategias educativas que faciliten la comprensión de los alumnos 

(EstraEduc46) y con ello evitar que los estudiantes caigan en rezago educativo 

(EvitaRezag36) lo que se traduce en apoyar la permanencia de los estudiantes en la escuela 

(PermaciaCa40). 

Por otra parte, los estudiantes recomiendan reforzar estratégicamente el modelo 

académico (RefzaEstra48), con el diseño de asignaturas académicas (DiseñAsig44), que 
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contemplé la aplicación de ejercicios prácticos (EjerPract33) que contribuyan con eficacia en 

la formación de los estudiantes y apoyé con acciones a los estudiantes para terminar sus 

estudios universitarios (AcciEstud45). 

Además de recomiendan aplicar acciones docentes dirigidas a mejorar el nivel 

educativo (AccioDoce43) y a mejorar las relaciones interpersonales entre ofertantes de 

empleo y los egresados. (RelacInter47). 

Factor 2 de la Tabla 8. Baja Resiliencia a la Reprobación, se lee que los entrevistados 

están regularmente de acuerdo en que los compañeros se dieron de baja de los cursos 

generando el abandono de la universidad, forzados al Reprobar materias (MateriaRe27), 

llegando al extremo de repetir demasiados cursos por semestre (Recursa13), inclusive tenían 

que repetir el semestre (RecurSem20) y por último reprueban la quinta oportunidad de una 

materia (QuintaOp14). los compañeros mencionan que regularmente esto era provocado por 

la falta de apoyo de los padres (FaApoyPad30) y/o porque tenían problemas de horario 

(ProbHora28, Me= 2.83). 

Factor 3 de la Tabla 8, Bullying y Maltrato, muestra que los entrevistados están de 

acuerdo que casi nunca los estudiantes abandonan sus estudios por recibir Bulling 

(ReBulling21) o maltrato escolar (Remaltrat24) y pocas veces se retiran de la universidad 

porque tuvieron problemas de drogas (ProbDrog19) o problemas familiares (ProbFami10). 

Factor 4 de la tabla 8, Métodos de Enseñanza, nos dice que los entrevistados están 

regularmente de acuerdo en que la forma de enseñanza de los profesores es aburrida 

(Aburrida07), y tiene pocas estrategias pedagógicas (EstratPe08), así mismo presentan falta 

de motivación por parte de los docentes y alumnos (MotivaDo16) y sienten que faltan mucho 

a clases los profesores (FaltaPro06). 

Factor 5 de la tabla 8, Horas Escolares, muestra que los entrevistados están de acuerdo 

regularmente en que asisten y están muchas horas en la escuela (HorasEsc17, Me= 2.71), en 

otras palabras, sienten que pasan muchas horas en la escuela (HorasEsc05, Me= 3.51). 
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Análisis confirmatorio del modelo de ecuaciones estructurales 

multivariante. 

 
Por otra parte, para determinar corroborar el conjunto de variables latentes (factores 

con validez) se realizaron cuatro pruebas adicionales mediante el Modelo de Ecuaciones 

Estructurales como se describe en la tabla 9, así como las relaciones entre los factores: 

F1_Apoyo a la Permanencia, F2_Baja Resiliencia a la Reprobación, F3_Bullying y Maltrato, 

F4_Métodos de Enseñanza, F5_Horas Escolares. Al eliminar variables no significativas se 

alcanzó buen ajuste del modelo y los parámetros de aceptación de relación Chi-cuadrada 

(626.3) y grados de libertad (400), con un nivel de significancia (p) de 0.000 <.0.05, un 

residuo cuadrático medio (RMSEA) de 0.0.081, un índice de Tucker – Lewis (TLI) de 0.839, 

un NFI de 0.682, IFI de 0.856 y un mínimo valor de la función de discrepancia (CMIN/DF) 

es igual a 1.566 del modelo y un (CFI) índice de ajuste comparativo de 0.852.  
Tabla 9. 

Pruebas del Modelo de Ecuaciones Estructurales 

Prueba del modelo por omisión 

Chi-cuadrado 626.27  

G. l. 400  

Sig. 0.000  

Prueba Modelo por defecto: CMIN 

CMIN 626.27  

G. l. 400  

Sig. (CMIN/DF) 1.566  

Prueba del modelo por omisión: 

Comparaciones Baseline 

NFI Delta 1 0.682  

IFI Delta 2 0.856  

TLI 0.839  

CFI 0.852  

Prueba del modelo por defecto: 

Comparación RMSEA 

Sig. (RMSEA) 0.081  

LO 0.069  

HI 0.093  

Fuente: Elaboración propia 

Estos valores indican que el modelo es consistente y con una bondad de ajuste muy 

buena, lo que corrobora y constata la hipótesis inicial. 
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Figura 2. 

Modelo Estructural para Confirmar la Conducta “Baja Resiliencia a la Reprobación” 

 

               

           

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia concluida de AMOS. 

En la Figura 2, se observa que las variables latentes, F2_Baja Resiliencia a la 

Reprobación, es la fuente de la correlación de la cual surge la necesidad de F1_Apoyo a la 

Permanencia y modificar los F4_Métodos de Enseñanza, dicha fuente tiene fuertes vínculos 

de covarianza con la otra fuente menos relevante F3_Bullying y Maltrato. Por lo que de 

acuerdo  al modelo, es factible afirmar que la F2_baja resiliencia a la reprobación, de los 

alumnos es indicativo del impacto en el aumento en la deserción escolar y el rezago en los 

aprendizajes, por lo que se corrobora lo establecido en la Hipótesis de trabajo donde se 

requiere tomar en cuenta estas situaciones académicas existentes como parte de la integración 

de un plan académico estratégico que incida en la calidad académica, los métodos de 

enseñanza de los profesores y el apoyo a la permanecía de los alumnos  en las universidades. 
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Conclusiones 

 
Los entrevistados establecieron que la deserción escolar universitaria y los respectivos 

rezagos de los aprendizajes. Más que deberse a la pandemia del Covid-19, se deben a 

diferentes causas que, aunque unas en mayor y otras en menor grado influyeron. Como se 

describe en las siguientes conclusiones derivadas del análisis de los datos obtenidos del 

instrumento de elaboración propia y la revisión de la literatura: 

• Los estudiantes proponen, tres vertientes para mejorar la calidad educativa y evitar el rezago 

y deserción escolar universitaria, 1) Identificar las motivaciones, cualidades, aspiraciones 

sociales y sentimientos de los estudiantes por parte de la universidad, para que de forma más 

adecuada los apoyen en la permanencia y terminación de sus estudios. 2) Promover en ellos 

el compromiso de su propia educación para evitar el atraso académico mediante estrategias 

educativas que faciliten la comprensión de los alumnos y con ello evitar en rezago educativo. 

Lo que implica apoyar la permanencia de los estudiantes en la escuela hasta finalizarla. 3) 

Aplicar acciones docentes dirigidas a mejorar el nivel educativo y a mejorar las relaciones 

interpersonales entre ofertantes de empleo y los egresados. 

• Los estudiantes abandonan sus estudios básicamente por tres causas; 1) falta de apoyo de los 

padres, 2) tenían problemas de horario y 3) reprobar y recursar cursos inclusive semestres. 

• Aunque se dieron como variables significativas el Bulling, el maltrato escolar, los problemas 

de drogas y los problemas familiares estos casi nunca fueron causa de baja de cursos o 

deserción escolar. 

• Los estudiantes establecen que el rezago en aprendizajes se pudiera deber a los profesores 

que regularmente presentan formas de enseñanza aburrida, con pocas estrategias pedagógicas, 

así mismo presentan falta de motivación por parte de los y también sienten que faltan mucho 

a clases los profesores. 

• Los estudiantes manifiestan que pasan muchas horas en la escuela. 

• Por otra parte, se encontró que el rezago educativo puede tener consecuencias trascendentales 

para los trabajadores y la competitividad del país con impacto educativo por la pandemia 

tomando en cuenta la evidencia estadística que refieren a las clases a distancia y sus 

consecuencias en la asistencia y el aprendizaje escolar. 

• De acuerdo con lo encontrado, la resiliencia es un factor protector que influye en el 

rendimiento y la permanencia de los alumnos en la universidad, ya que les ayuda a superar 

los obstáculos como la reprobación, el bullying, el maltrato o los métodos de enseñanza 
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inadecuados. La educación universitaria debiera fomentar la resiliencia en los estudiantes, 

reconociendo sus potencialidades, ofreciéndoles apoyo y orientación, y creando un ambiente 

de aprendizaje positivo y democrático 

Como se expuso en el desarrollo de esta investigación, los resultados del estudio 

realizado por Murillo-García y Luna-Serrano, (2021), permitieron identificar el contexto 

académico de estudiantes en condición de rezago por reprobación. Realizar este trabajo fue 

posible debido a que la UABC dispone de un sistema de indicadores, medio que facilito el 

acceso a información relevante e indispensable para describir y plantear problemas, lo que 

posibilita detectarlos, de manera oportuna y tomar decisiones en materia educativa, lo que 

pudiera imitarse como mejores prácticas por otras universidades para facilitar la detección 

oportuna de problemas institucionales, básicamente del rezago en los aprendizajes, deserción 

escolar y su baja resiliencia a la reprobación ya que de acuerdo al modelo de ecuaciones 

estructurales, afirmar que existe una “Baja resiliencia a la reprobación” por parte de los 

alumnos, lo cual es indicativo del impacto en el aumento en la deserción y el rezago en los 

aprendizajes, por lo que se corrobora y constata lo establecido en la Hipótesis de trabajo 

donde se requiere tomar en cuenta las situaciones académicas existentes que se integrarían 

en un plan académico estratégico para que incida en la calidad académica, los métodos de 

enseñanza de los profesores y el apoyo a la permanecía de los alumnos  en las universidades 
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Introducción. 

 
a crisis financiera internacional de 2008 y el colapso comercial de 2009 mostraron 

que la producción globalizada presentaba problemas estructurales que limitaban 

su funcionamiento. Estos problemas sumados a otros de diferente naturaleza 

(comerciales, naturales, bélicos, políticos, de salud o geopolíticos, entre otros) 

propiciaron cambios en la dinámica de la producción mundial. De la globalización se ha 

pasado a la necesidad de desglobalizar la producción. La principal corriente de esta tendencia 

es la relocalización de la producción al plano regional o a países cercanos a los mercados 

meta la cual se conoce como nearshoring. 

La implementación del nearshoring detonó con la paralización de las cadenas globales 

de producción (CGP) durante la pandemia y, recientemente, con el obstáculo a sus 

operaciones por la invasión de Rusia a Ucrania. En este trabajo se analiza el comportamiento 

de las CGP con base en la literatura sobre la conformación y transformación de las cadenas 

globales de producción. 

La reubicación de los componentes de las cadenas productivas impulsa el crecimiento 

y desarrollo económico de los países a los que arriba. Su llegada se materializa mediante la 

L 
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inversión extranjera directa (IED) que genera demanda de bienes y servicios que estimulan 

la producción local y el empleo. La magnitud del estímulo es diferente en cada país, depende 

del grado de cohesión de las cadenas productivas locales y su integración a las cadenas 

globales de producción.  

La tensión económica entre Estados Unidos y China se manifiesta en diferentes 

campos: en el geopolítico, en el productivo, en el comercial, en el financiero, entre otros. En 

materia comercial, la principal tensión está en el acceso de China al mercado doméstico de 

Estados Unidos, país que le ha impuesto restricciones arancelarias a sus mercancías. La 

medida ha provocado que empresas chinas o de otros países establecidas en aquel país, 

migren hacia otros países. En ese proceso los Estados Unidos y los países cercanos a él son 

los preferidos. La imposición de restricciones arancelarias no se limita a las mercancías 

producidas en China, Estados Unidos también las aplica a las procedentes de países de 

Europa. Tales medidas proteccionistas limitan la capacidad de competencia de esas 

mercancías en el mercado estadounidense y aceleran el desarrollo del nearshoring hacia 

países que tienen mejores tratamientos comerciales con Estados Unidos. En esa dinámica 

México se ve favorecido por su ubicación geográfica, el tratamiento productivo y comercial 

especial pactado en la reciente actualización del Tratado comercial México, Estados Unidos, 

Canadá (T-MEC). No obstante, es necesario investigar si sus capacidades productivas, 

comerciales y logísticas y, la infraestructura y los recursos con que cuenta, son suficientes 

para que las empresas busquen relocalizarse en el país. En la búsqueda de respuestas, este 

trabajo se plantea como objetivo identificar los factores que incentivan o desincentivan la 

llegada del nearshoring así como conocer cuál es su situación. Se utiliza la inversión 

extranjera directa (IED) como indicador de la relocalización de las cadenas productivas. 

La metodología de trabajo es cualitativa; se basó en la revisión de documentos, 

artículos, textos académicos, encuestas de opinión empresarial de instituciones públicas y 

organizaciones empresariales, así como de información oficial y estadísticas de organismos 

nacionales e internacionales. 

El artículo se estructura en cinco apartados. En el primero se exponen las causas que 

dan origen a la creación y expansión del nearshoring en el mundo; los temas que se abordan 

son el desmantelamiento de la producción globalizada, la construcción del nearshoring, los 

beneficios para los países receptores y, los atractivos y desafíos de las empresas para reubicar 
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su producción. En el segundo apartado se explora el nearshoring en México por medio del 

comportamiento de la IED como un indicador que revela la reubicación de las CGP hacia el 

país. En el tercer apartado, con el objetivo de explicar el comportamiento de la IED en 

México se expone el método utilizado para identificar los principales incentivos y 

desincentivos que la determinan. En este apartado se plantea la hipótesis de trabajo. En el 

cuarto apartado se exponen los resultados que derivan de explorar el estado que guardan los 

incentivos y desincentivos identificados en el tercer apartado y que, en conjunto, pueden 

explican el comportamiento de la IED en México. En el quinto se discute sobre la necesidad 

de mejorar los incentivos y atender los desincentivos a fin de aprovechar las ventajas que 

puede traer el nearshoring para la economía del país. El debate lleva a aceptar la hipótesis 

planteada. Finalmente se presentan conclusiones. 

 

1. De la producción globalizada a la relocalización. 
 

Durante la segunda mitad de la década de los años 90, la relación entre el comercio y el PIB 

a nivel mundial creció con la liberalización del comercio, se estancó a partir del nuevo siglo 

y colapsó en 2009 con la crisis financiera de 2008 y la comercial de 2009. A partir de esos 

eventos, se cuestionó el funcionamiento de las Cadenas Globales de Producción (CGP) e 

inició su reconversión. 

 

1.1. El desmantelamiento de la producción globalizada 

 
La literatura sobre la conformación y transformación de las cadenas globales de producción 

asocia como factores determinantes de esa configuración: los cambios en las Cadenas 

Globales de Suministro y Logística (CGSL), las posibilidades de fragmentación tecnológica 

y dispersión geográfica de los procesos productivos y, la lógica de una organización vertical 

a nivel global. En la relocalización influyen otros aspectos como el terremoto de Japón (2011), 

la pandemia de Covid-19 (2019-2022) y la invasión de Rusia a Ucrania (2022- a la fecha). 

La crisis financiera de 2008 detonó el colapso comercial de 2009. 
… es relevante considerar la crisis de los créditos hipotecarios y los mercados de 

productos financieros en 2008, ya que marcó un primer punto de inflexión para la 
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hiperglobalización, que fue seguida por la gran crisis comercial en 2009. … resulta 

destacable la relación que hubo entre la crisis financiera de 2008 y la crisis comercial de 

2009, ya que la primera inició a mediados de 2007, al principio en los países del norte, 

asociada con deficiencias regulatorias en el comercio de las hipotecas, pero llevó a que 

en la segunda mitad de 2008 se detonara la crisis del conjunto del comercio internacional. 

(Garrido, 2022, pág. 32). 

La crisis comercial mostró que estaba relacionada con la financiera. “El comercio 

mundial experimentó un colapso repentino, severo y sincronizado a fines de 2008 … el 

colapso fue causado por el aplazamiento repentino de las compras inducido por la recesión, 

especialmente de bienes duraderos de consumo y de inversión...” (Baldwin, 2009, pág. 1). 

La crisis comercial también reveló que tenía componentes propios, mostró que la 

producción globalizada presentaba problemas estructurales que limitaban su funcionamiento. 

De acuerdo con Baldwin (2009), la forma de operar de las CGP y de las CGSL fue 

determinante en el colapso comercial. Una década antes de la crisis comercial, el comercio 

mundial crecía, entre otros factores, por la liberalización del comercio, sin embargo: 
… un impulsor clave fue el establecimiento de cadenas de suministro internacionales 

(la fabricación se desagregó geográficamente y varias partes del proceso de valor 

agregado se colocaron en naciones cercanas). Esta desagregación significó que el 

mismo valor agregado cruzara fronteras varias veces. En una cadena de suministro 

internacional simple, las partes importadas se transformarían en componentes 

exportados que, a su vez, se ensamblarían en productos finales y se exportarían 

nuevamente, por lo que las cifras comerciales contarían el valor final añadido varias 

veces. (Baldwin, 2009, pág. 6). 

La forma de operar de las CGP y de las CGSL tuvieron un papel central en la crisis 

comercial de 2009. Para 2018 las tasas de crecimiento del comercio mundial ya habían 

logrado cierta recuperación (Garrido, 2022, pág. 32), sin embargo, la pandemia de COVID-

19 y la invasión de Rusia a Ucrania cortaron temporalmente el flujo de varias CGP y de 

CGSL, lo que reactivó los cuestionamientos a la producción globalizada y destacó la 

importancia de la producción regional. 
…la interrupción de los aprovisionamientos en algunos de los eslabones de las cadenas a 

consecuencia de las crisis mencionadas llevó a la ruptura de múltiples cadenas de 

suministro, haciendo evidente su fragilidad debida a su muy extenso alcance geográfico 

y las dificultades para gestionar el problema. Esto fue agudizado por los cambios en el 

conjunto de las condiciones que las habían hecho posible, como la emergencia de políticas 

proteccionistas y las consecuentes alzas arancelarias en algunas naciones. En contraste, 
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los hechos anteriores llevaron, de la mano del nearshoring …, a recuperar la importancia 

de la dimensión regional… (Garrido, 2022, pág. 20). 

 

1.2. La construcción del nearshoring. 

 
A partir de la crisis financiera de 2008 y la crisis comercial de 2009 se han producido 

transformaciones en las CGP, que han modificado la dinámica de operación e inversión de 

las empresas transnacionales. “Los efectos y tensiones generados por la secuencia de las 

distintas crisis ocurridas desde 2008 han inducido a muchas empresas transnacionales y a las 

partes interesadas (stakeholders) en sus operaciones a reconsiderar y, en algunos casos, a 

cambiar sus estrategias de inversión.” (Garrido, 2022, pág. 38). 

En los debates sobre el futuro de la globalización se planteaba su desmantelamiento 

(desglobalización) a través de ajustes específicos en las configuraciones de cada CGP. Todas 

las propuestas plantean la reubicación de la producción; entre las tendencias más importantes 

están el reshoring y el nearshoring, la primera consiste en la reubicación de “… las 

inversiones en los países sede para tener cadenas más cortas, menos fragmentadas y con 

menos dispersión geográfica.” (Garrido, 2022, pág. 38), la segunda consiste en la 

relocalización de las CGP, del plano global al regional o de país, con el objetivo de estar más 

cerca de sus mercados meta y de insumos. Factores externos como la pandemia de Covid-19 

y la invasión de Rusia a Ucrania fortalecieron el proceso de relocalización regional de las 

CGP. 

 

1.3. Beneficios para los países receptores del nearshoring 

 
La reubicación de la producción tiene efectos tanto en el sector económico al que pertenece 

el segmento que se traslada, como en diferentes sectores productivos y de servicios con los 

que se vincula. La reubicación implica la entrada de Inversión Extranjera Directa (IED) al 

país, misma que es utilizada en la construcción o adaptación de nuevas plantas; si la 

tecnología que se traslada es más moderna, la productividad aumentará. El efecto 

multiplicador de la IED en la economía local dependerá del nivel de integración de las 

cadenas de producción locales con la CGP que se reubica. 
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La IED se materializa en producción y servicios que generan empleo; cuando éste 

último es estable y su remuneración adecuada con el nivel de precios del país receptor, 

aumenta el bienestar de la población, favorece el arraigo de la población, reduce la migración 

y promueve el desarrollo del país. En este sentido, los gobiernos suelen hacen uso de la 

política económica con el objetivo de promover y lograr un alto crecimiento económico, 

pleno empleo, nivel de precios estable, así como una distribución más equitativa del ingreso 

(Guerrero-Carrasco, Ramírez-Carguacundo, Pine-Ramírez, & Zárate Enriquez, 2016). 

 

1.4. Atractivos y desafíos de las empresas para reubicar su producción. 

 
El nearshoring implica la instalación de plantas productivas en los países donde se reubican 

las CGP. Por lo general son plantas de multinacionales que buscan acercarse a las fuentes de 

proveeduría y/o a su mercado meta y, con ello reducir sus costos de logística y aumentan la 

seguridad de mantener su producción activa. Pero no todo son atractivos, existen desafíos 

como: reubicar la producción conservando su nivel de calidad y productividad; trasladar o 

formar nueva mano de obra especializada; mantener o modificar las cadenas de proveeduria 

y logística sin reducir su desempeño (Garrido, 2022); así como adecuar sus operaciones a las 

nuevas condiciones del entorno económico, político, social y cultural del país al que se 

traslada. Enseguida se analiza el caso de México. 

 

2. El Nearshoring en México. 
 

México tiene ventajas para la relocalización de las empresas que buscan acceder al mercado 

de Estados Unidos, su ubicación en la frontera sur de ese país y el Tratado México, Estados 

Unidos, Canadá (TMEC) que le confiere un tratamiento comercial especial, son las más 

importantes. Sin embargo, no es el país de América Latina al que llegó más IED en 2022. 

De acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD), en 2022 México ocupó la posición número 11 entre los 20 países con 

mayor entrada de IED en el mundo, 35,291 millones de dólares (UNCTAD, 2023, pág. 17). 

El monto representa menos de la mitad de la inversión que llegó a Brasil (86 mil millones de 

dólares), país que ocupó la posición número 5 a pesar de que se ubica más lejos de Estados 
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Unidos y cuenta solo con un Protocolo Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial con 

ese país (The International Trade Administration, U.S., 2022). 

 En 2022, de los 35,291 millones de dólares que llegaron a México, 15,022 

millones de dólares provino de Estados Unidos (el 42.6%) y 3,780 millones de dólares de 

Canadá (el 10.7%). En conjunto la IED procedente de cinco países (Estados Unidos, Canadá, 

Argentina, Japón y Reino Unido) representó el 70% de la que llegó a México ese año.  

 En la distribución de la IED de 2022 por tipo de inversión, las nuevas 

inversiones ocuparon el primer lugar con el 48.2% del total (16,993 millones de dólares), las 

reinversiones de utilidades el segundo con el 45.4% (16,027 millones de dólares) y, las 

cuentas entre compañías el tercero con una participación de 6.4% (2,270 millones de dólares), 

ver tabla 1. 
Tabla 1. 

IED en México por tipo de inversión, 2013, 2019-2022 (Valores en MDD) 

Tipo de Inversión 2013 2019 2020 2021 2022 
Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Total 48,354 100 34,567 100 28,195 100 31,543 100 35,291 100 
Nuevas inversiones 22,038 45.6 13,527 39.1 6,741 23.9 13,653 43.3 16,993 48.2 
Reinversión de 
utilidades 18,496 38.3 18,170 52.6 16,125 57.2 12,658 40.1 16,027 45.4 

Cuentas entre 
compañías 7,819 16.2 2,869 8.3 5,328 18.9 5,231 16.6 2,270 6.4 

Fuente: Elaboración propia con información de la (Secretaría de Economía, 2023). 

En la tabla 1 se observa que el monto de la IED en México en 2022 es superior al que 

tenía un año antes de la pandemia (2019), sin embargo, es inferior al que tuvo en 2013 (lo 

mismo ocurre con las nuevas inversiones), lo que corrobora que México no es el destino más 

demandado. 

 Por sectores económicos la IED se ha concentrado en el manufacturero, en 

2019 de los 34,567 millones de dólares que ingresaron al país, 15,814 millones de dólares 

(45.7%) se dirigieron a ese sector. En 2022 de 35,291 millones de dólares que recibió México, 

12,711 millones de dólares (36%) fueron a las manufacturas (Secretaría de Economía, 2023). 

Es importante notar que, aunque la IED se concentró en las manufacturas, su monto ha 

disminuido tanto en valor como en porcentaje.  
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Doce 1  de los 22 sectores económicos en que se clasifica la economía mexicana 

concentraron el 90.2% de la IED en 2019 y el 95% en 2022 (Secretaría de Economía, 2023). 

De los 15,814 millones de dólares que recibió el sector manufacturero en 2019, 7,374 

millones de dólares (46.6%) fueron para el subsector de fabricación de equipo de transporte. 

En 2022 la manufactura recibió 12,711 millones de dólares, de ellos 4,362 millones de 

dólares se dirigieron al mismo subsector (34.3%). Aunque en ambos años la inversión en las 

manufacturas se concentró en la fabricación de equipo de transporte, al igual que sucedió 

entre los sectores económicos, la IED disminuyó tanto en valor como en porcentaje 

(Secretaría de Economía, 2023). 

En 2023 ocurrió un fuerte incremento en la IED dirigida a la fabricación de equipo 

de transporte. De 4,362 millones de dólares en 2022, se pasó a 6,587 millones de dólares en 

el primer semestre de 2023. (Secretaría de Economía, 2023). En este subsector manufacturero 

se ha dado el mayor ingreso de IED. En particular, en la fabricación de autos eléctricos se 

anunciaron proyectos de inversión que, de realizarse, darán un fuerte impulso al nearshoring2. 

Las CGP consideran como factores determinantes para su reubicación: el mercado 

meta, los cambios en las cadenas globales de suministro, las posibilidades de fragmentación 

tecnológica y la dispersión geográfica de los procesos productivos. Con base a estos factores 

y bajo el supuesto de que la IED llega a las entidades con mejores condiciones para su 

desarrollo. Las diez entidades que recibieron los mayores montos en 2013 y 2022 fueron: 

Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Baja California, Chihuahua, Estado de México, 

Guanajuato, Tamaulipas, Sinaloa y Puebla. Aunque con cambios en la posición de algunas, 

la preferencia por ellas fue creciente; en conjunto recibieron 25,622 millones de dólares 

(53.1%) en 2013 y 27,987 millones de dólares (79.3%) en 2022 (Secretaría de Economía, 

2023). 

En 2022, tres entidades (Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco) concentraron 

18,215 millones de dólares, el 51.6% de la IED. 

 

 
1  Industrias manufactureras; Transportes, correos y almacenamiento; Servicios financieros y de seguros; 
Información en medios masivos; Comercio; Minería; Construcción; Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 
2 Durante el primer semestre de 2023 se comunicaron inversiones por un monto de 8,200 millones de dólares 
(El Economista, 2023).  
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3. Método de Investigación 

 
Un efecto de la relocalización de las CGP hacia México está en el cambio de posición del 

país como proveedor de mercancías de Estados Unidos. Desde 2018 ocupó el segundo lugar 

y a partir de 2023 desplazó a China del primer sitio (United States Census Bureau, 2023). 

Independientemente de factores externos como las tensiones comerciales de China y Estados 

Unidos o la pandemia de Covid-19 ¿Cuáles son los factores internos que incentivan o 

desincentivan la llegada del nearshoring a México? Enseguida se expone el método utilizado 

para identificarlos. 

 

3.1. Identificación de Incentivos y Desincentivos. 
 

La identificación se basó en un Programa de entrevistas a empresas que realizó el Banco de 

México (BM) entre junio y julio de 2022, sobre la percepción de los beneficios del 

nearshoring en México. Se consideraron dos aspectos: 

a. La “Opinión empresarial sobre la importancia de distintos factores que hacen a 

México competitivo para la llegada de empresas internacionales” (Banco de México, 

2022, pág. 20). 

Los factores considerados fueron: la cercanía con Estados Unidos, el nivel de salarios, 

la calificación de la fuerza laboral, la infraestructura, el estado de derecho y las condiciones 

impositivas. Las “calificaciones” dadas a esos factores eran: desincentivo fuerte, 

desincentivo moderado, no es relevante, incentivo moderado e incentivo fuerte (ver tabla 2). 

Para este trabajo se agregaron los resultados de desincentivos y se clasificaron como 

desincentivos, otro tanto se hizo con los incentivos. Como resultado los incentivos fueron: la 

cercanía con Estados Unidos, el nivel de salarios, la calificación de la fuerza laboral y la 

infraestructura. Como desincentivos: el estado de derecho y las condiciones impositivas o 

incentivos. 
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Tabla 2. 

Opinión empresarial sobre la importancia de factores que hacen competitivo a México para la llegada de 

empresas. 

Factor 

Porcentaje de empresas original Agregación de 
porcentajes 

Desincentiv
o fuerte 
(1) 

Desincentiv
o moderado  
(2) 

No es 
relevant
e 

Incentivo 
moderad
o (3) 

Incentiv
o fuerte  
(4) 

Desincentiv
o 
(1+2) 

Incentiv
o 
(3+4) 

Estado de 
derecho 57.57 21.84 5.96 7.69 6.95 79.41 14.64 

Cond. 
impositivas o 

incentivos 
11.28 33.58 25.06 23.06 7.02 44.86 30.08 

Infraestructur
a 8.73 29.68 16.21 31.67 13.72 38.41 45.39 

Calificación 
de la fuerza 

laboral 
0.74 9.68 13.4 48.14 28.04 10.42 76.18 

Nivel de 
salarios 0.25 2.99 7.21 42.04 47.51 3.24 89.55 

Cercanía con 
Estados 
Unidos 

0.25 0 1.75 17.96 80.05 0.25 98.01 

Fuente: Elaboración propia con información del (Banco de México, 2022, pág. 20). 

b. Los Factores a los que puede atribuirse la llegada de más empresas extranjeras a México que buscan 
beneficiarse de la cercanía con Estados Unidos. 
De este punto se obtuvo en la entrevista que otro fuerte incentivo son las Reglas de origen del T-MEC 

(49.01 %) (Banco de México, 2022, pág. 17).  

En consecuencia, los incentivos identificados son: la cercanía con Estados Unidos, el 

nivel de salarios, la calificación de la fuerza laboral, las reglas de origen del T-MEC y la 

infraestructura. Los desincentivos son la situación del estado de derecho y las condiciones 

impositivas. 

 

3.2. Hipótesis de Trabajo 

 
Al comparar el monto de la IED de 2022 con el de 2019 y 2013, se observa que aumentó 

respecto al de 2019, pero disminuyó con relación a 2013. Si se compara a México con otras 

economías de la región se observa que Brasil y Chile vieron incrementado el flujo de la IED 

en 68.6% y 53.8% respectivamente entre 2021 y 2022, mientras que en México sólo aumentó 

9.4%, lo que muestra que actualmente no es el principal destino de la inversión de 

relocalización no obstante su cercanía con Estados Unidos. Una posible explicación de este 
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fenómeno está en las características de los incentivos y desincentivos identificados. Por ello 

la hipótesis de este trabajo es: 

“México es un candidato natural para la relocalización de las empresas que buscan 

acceder al mercado de Estados Unidos, no obstante, los desincentivos físicos y estructurales 

de su economía limitan el nearshoring”. 

 

4. Resultados 

4.1. Incentivos para el crecimiento del nearshoring en México. 

 
• Cercanía con Estados Unidos. 

La ubicación de México en la frontera sur de Estados Unidos es un incentivo para la 

relocalización de las CGP. La reducción de tiempo de entrega y de costos en logística lo 

justifican. 

• Nivel de salarios. 

En la relación México-Estados Unidos, “los bajos salarios son…determinantes 

estructurales de la relación del sistema económico que se articula en ambos países.” (Garrido, 

2022, pág. 42). El nivel del salario promedio anual de México es el menor entre los países de 

Norteamérica. En 2022, el de Estados Unidos fue de 77,463 dólares, el de Canadá de 59,050 

dólares y el de México de 16,685 dólares; equivalente al 21.5 % del de Estados Unidos 

(OCDE, 2022), ver tabla 3. 
Tabla 3. 

Salario promedio anual de los países de América del Norte en 2022 

País En dólares En pesos* 
Equivalencia con el 
salario de EU en % 

Estados Unidos 77,463 1,559,611 100.0 
Canadá 59,050 1,188,891 76.2 
México 16,685 335,935 21.5 

Nota: * Para el salario promedio en pesos se utilizó el tipo de cambio peso dólar del 30 de junio de 2022 

($ 20.13350), (Banco de México, 2024). 

Fuente: Elaboración propia con información de la (OCDE, 2022). 

• Calificación de la fuerza laboral. 

La mano de obra es relativamente adecuada para la realización de la mayoría de las 

tareas que requiere la reubicación de las CGP. Para tareas especiales, las empresas importan 
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mano de obra y capacitan al personal nacional, por lo que este factor no es un obstáculo para 

su reubicación. 

• Reglas de origen del Tratado comercial de México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC)3.  

“El Comercio internacional se realiza a través de tratados internacionales, mismos 

que son signados por dos o más países para llevar a cabo actividades económicas de 

comercio” (Ríos- Ruiz, 2008, pág. 1). En el caso de México “… reducen las barreras 

institucionales y monetarias al comercio y facilitan el tránsito de productos entre estos dos 

países. En consecuencia, México es un candidato natural para la relocalización de empresas 

que surten bienes al mercado estadounidense.” (Banco de México, 2022, pág. 17).  

• La infraestructura. 

En este aspecto hay tres servicios básicos: el agua, la electricidad y los parques 

industriales.  

a) Oferta de agua. Las empresas que se reubican en México, por lo 

general se instalan en los parques industriales localizados en las tres regiones más 

dinámicas del país: la Norte (Monterrey, Saltillo, Ciudad Juárez y Tijuana), la Bajío-

Occidente (Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Jalisco) y la Región Centro 

(CDMX, Toluca y Puebla) (AMPIP, 2023, pág. Sector Inmobiliario Industrial). En 

estas regiones la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) reporta problemas de 

agua renovable per cápita y grado de presión 4  que se agudizarán en 2030 

(CONAGUA, 2022, pág. 187), ver tabla 4. 
Tabla 4. 

Agua renovable per cápita y grado de presión por región hidrológicas en 2020 y 2030. 

Región 
Hidrológica 

(Administrativa) 

Agua renovable 
per cápita 

(m3/habitante/año) (1) 

Grado de  
presión 
(%) (2) 

Principales 
entidades, o 
ciudades con 

zonas 
industriales 

2020 2030 2020 2030 2023  
Península de Baja 

California 
Con estrés Escasez crónica Alto Muy alto Tijuana 

 
3 Para más información consulte (Secretaría de economía, 2023). 
4 El grado de presión es el cociente entre el volumen total de agua concesionada y el agua renovable expresada 
en porcentaje. (CONAGUA, 2022, pág. 338). Cuando es superior 100 significa que el volumen de agua 
concesionada es superior al nivel de agua renovable. 
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Noroeste Sin estrés Sin estrés Alto Alto  
Pacífico Norte Sin estrés Sin estrés Alto Alto  

Alsas Sin estrés Sin estrés Alto Alto  
Pacífico Sur Sin estrés Sin estrés Sin estrés Sin estrés  

Río Bravo Escasez crónica Escasez crónica Alto Alto 
Ciudad Juárez, 

Monterrey, 
Saltillo 

Cuencas Centrales 
del Norte 

Escasez crónica Escasez crónica Alto Alto 
 

Lerma-Santiago-
Pacífico 

Con estrés Con estrés Alto Alto 
Gto., Jalisco, 
Querétaro y 
Edo. Méx. 

Golfo Norte Sin estrés Sin estrés Medio Medio  
Golfo Centro Sin estrés Sin estrés Sin estrés Sin estrés  
Frontera Sur Sin estrés Sin estrés Sin estrés Sin estrés  
Península de 

Yucatán 
Sin estrés Sin estrés Bajo Medio 

 

Aguas del Valle de 
México 

Escasez absoluta Escasez absoluta Muy alto Muy alto 
CDMX y área 
metropolitana 

Notas: 

(1) Intervalos: menor a 500 (escasez absoluta), de 500 a 1,000 (escasez crónica), de 1,000 a 1,700 (con estrés), 

y mayor a 1,700 (sin estrés).  

(2) Intervalos de: mayor a 100 (muy alto), de 40 a 100 (alto), de 20 a 40 (medio), de 10 a 20 (bajo), menor a 10 

(sin estrés).  

Fuente: Elaboración propia con información de (CONAGUA, 2022, pág. 187) y (AMPIP, 2023). 

b) Abastecimiento y producción de energía eléctrica. La Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) reportó que de 2019 a 2021 la generación neta total de energía en el país 

disminuyó 14.89% (CFE, 2022, pág. 13), lo que pone en riesgo el abasto de electricidad no 

sólo para las empresas sino para todo el país (ver tabla 5). En ese período las energías limpias 

crecieron 30.06% y las fósiles disminuyeron 30.11%. Aunque el valor de las tasas es idéntico, 

el efecto total en la energía generada es de una reducción, debido a que los montos a partir 

de los que se calculan las tasas son diferentes.  

 En el informe del índice de transición energética 2023 del Foro Económico 

Mundial se reportó que entre 2021 y 2023 México, retrocedió 22 lugares y se ubicó en la 

posición 68, debajo de nueve países de América Latina (WEF, 2023, pág. 12). El 

comportamiento de la producción y abasto de energía eléctrica en México muestra que no es 

competitivo. Los esfuerzos de México para transitar hacia una producción más limpia y 

respetuosa del medio ambiente son limitados. 
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Tabla 5. 

México. Generación neta de energía limpia y fósil (2019-2021) 

Generación neta de energía 2019 2021 2019-2021 
Variación (%) 

Total (GWh) 150,073 127,721 -14.89 
(%) 100 100  

Limpia (GWh) 37,953 49,364 30.06 
(%) 25.29 38.65  

Fósil (GWh) 112,120 78,357 -30.11 
(%) 74.71 61.35  

Fuente: Elaboración propia con información de (CFE, 2022, pág. 13). 

b) Parques industriales. Favorecen la relocalización de las CGP. Son “…una superficie 

geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de la planta 

industrial en condiciones adecuadas de ubicación, con infraestructura, equipamiento y 

servicios básicos; y una administración permanente que permita una operación continua.” 

(Secretaría de Economía, 2015, pág. 3/50). Al primer semestre de 2023 la oferta de espacios 

en el sector inmobiliario industrial en México estaba saturada (97.5%); la disponibilidad 

incluyendo propiedades en construcción era de 2% (AMPIP, 2023, pág. Sector inmobiliario 

industrial). 

 

4.2. Principales desincentivos que limitan el crecimiento del 

nearshoring en México. 
 

• Estado de derecho 

El Estado de derecho “Se refiere al principio de gobernanza por el que todas las 

personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están 

sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican 

con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios 

internacionales de derechos humanos.” (Secretaría de Gobernación, 2024, pág. única)5. 

 
5 En el caso de México el Estado de derecho está contemplado en los artículos 133 y 135 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2017, págs. CPEUM-
133,135).  
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 La organización internacional no gubernamental World Justice Project (WJP) 

con base en un índice que considera 8 factores6, evalúa el estado de derecho en 140 países. 

En 2023 presentó su reporte sobre México en 2022-2023, en ese informe se ubica al país en 

la posición 115 de 140 países, con una calificación de 0.42 unidades (World Justice Project, 

2023, págs. 10-15); el país mejor evaluado fue Dinamarca con una calificación de 0.90 

unidades. 

México tienen grandes retos en materia de Estado de derecho. El Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) plantea que las prioridades en esta materia son: el 

fortalecimiento del Estado de derecho y la cultura de la legalidad, la implementación integral 

del Sistema Nacional Anticorrupción, la Autonomía de la fiscalía general, la independencia 

y fortalecimiento del Poder Judicial y, el fortalecimiento institucional (CCE, 2024, pág. 

Estado de derecho). 

a) Respeto de la propiedad privada. Es un factor fundamental para generar 

confianza y atraer la inversión. Stiglitz & Rosengard plantean que: “Si no hubiera leyes que 

definieran los derechos de propiedad, sólo el ejercicio de la fuerza impediría que una persona 

robara a otra. Si no fuera posible proteger las propiedades, los individuos tendrían pocos 

incentivos para acumular activos. (Stiglitz & Rosengard, 2015, pág. 62).  

En México, acciones del gobierno como el decreto del 19 de mayo de 2023 (DOF-

SEGOB, 2023) con el que declaró la ocupación temporal como bienes de utilidad pública de 

tres tramos de las líneas férreas concesionadas a Ferrosur S.A de C.V., afectan la confianza 

de los inversores en el Estado de Derecho. El sector empresarial expresó su inconformidad y 

defensa de la propiedad privada. “La señal que envía el gobierno de México al exterior es 

muy alarmante y puede propiciar un daño irreparable a la certidumbre jurídica y a la 

confianza para la inversión; sobre todo, frente a una oportunidad única como lo es el 

nearshoring.” (COPARMEX, 2023). 

b) Corrupción. La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 

Gubernamental en Empresas 2020 (ENCRIGE 2020) reportó que, a nivel nacional, el 71.5% 

de las unidades económicas consideró que los actos de corrupción por parte de los servidores 

 
6 Límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, 
orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. 
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públicos son frecuentes. (INEGI, 2021, pág. 62). También estimó que 204.3 mil empresas 

experimentaron al menos un acto de corrupción al realizar algún trámite. (INEGI, 2021, pág. 

67). Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) 

divulgó en junio de 2023 que de 2022 a 2023 el 43.3% de sus afiliados experimentaron algún 

acto de corrupción (COPARMEX, 2023, pág. única). 

c) Seguridad. La seguridad es fundamental para el desarrollo de las actividades 

económicas. Al respecto Mankiw plantea: “…todos dependemos de la policía y del sistema 

de justicia que el gobierno proporciona, ya que estas instituciones hacen que los derechos 

sobre las cosas que producimos se respeten… (Mankiw, 2015, pág. 12) 

En materia de seguridad, el CCE plantea como temas prioritarios, la atención de: la 

seguridad turística, la extorsión, la seguridad privada, la seguridad y el desarrollo rural, la 

estadística, el robo a mercancías y autotransporte, la video vigilancia y la tecnología (CCE, 

2024, pág. Seguridad). 

 

• Condiciones impositivas e incentivos 

a) Marco regulatorio. Se ha señalado que posiblemente el principal desafío para 

operar en México sea “…comprender y cumplir con nuestra actual regulación, …” (Montaño 

& Ordóñez, 2022). La Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental 

en Empresas 2020 (ENCRIGE 2020) del INEGI, menciona que, de un total de 4,129,983 

unidades económicas establecidas en México en 2020, el 28.2% (1,162,938 unidades) 

percibieron el marco regulatorio como obstáculo para el cumplimiento del objetivo del 

negocio. Entre las unidades del sector industrial esa percepción se elevó a 47%. (INEGI, 

2021, pág. 11). 

La comprensión y cumplimiento del marco regulatorio es fundamental para que las 

empresas puedan beneficiarse de los acuerdos establecidos en el TMEC sobre componentes 

y procesos, para que sus productos se consideren originarios de Norteamérica y eviten el 

pago de aranceles. 

b) Estímulos fiscales. El 11 de octubre de 2023, el gobierno otorgó estímulos 

fiscales a sectores de la industria exportadora que definió como clave7, que consisten en 

 
7  Entre otros: las industrias de semiconductores, automotriz (en especial la eléctrica), eléctrica, electrónica, 
dispositivos médicos, la farmacéutica, la agroindustria, y la de alimentación humana y animal. 
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la deducción inmediata de 56% a 89%8 de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y, la 

deducción adicional de gastos de capacitación de 25%. La deducción para las inversiones 

está vigente a partir de la publicación del decreto y hasta el ejercicio fiscal de 2024. La 

deducción para la capacitación se mantendrá hasta el ejercicio fiscal de 2025 y, se aplicará 

sobre el incremento en el concepto de capacitación en comparación con el promedio del gasto 

realizado en los ejercicios fiscales de 2020, 2021 y 2022. (DOF-SEGOB, 2023). Los 

contribuyentes podrán optar por los estímulos, cuando durante los ejercicios fiscales de 2023 

y 2024, el monto de los ingresos provenientes de sus exportaciones, representen al menos el 

50% de su facturación total en cada ejercicio.  

El estímulo es insuficiente. Se limita a empresas exportadoras, la vigencia es corta, 

un año para la deducción inmediata de la inversión en bienes nuevos de activo fijo y dos años 

para la deducción de gastos de capacitación, esta última sólo incluye el excedente de 

inversión promedio de tres años inmediatos anteriores. 

 

5. Discusión. 

 
En este apartado se discute sobre la importancia de mejorar los incentivos y atender los 

desincentivos con el fin de aprovechar el nearshoring para beneficio de la economía del país. 

La discusión se realiza en torno a la hipótesis planteada. 

Se coincide con la denominación de incentivos a los factores: cercanía con Estados 

Unidos, calificación de la fuerza laboral y las reglas de origen del T-MEC. Como incentivo 

cuestionado, el nivel de salarios y no se considera incentivo a la infraestructura. 

Respecto al nivel de salarios, si bien para las empresas es un atractivo que el salario 

promedio de los trabajadores en México sea bajo, la mano de obra más calificada buscará 

mejores ingresos en las empresas de otras economías con salarios más altos. 

Con relación a la infraestructura, en este trabajo no se le considera como incentivo ya 

que, en el caso del agua, las regiones en donde están llegando los principales flujos de 

inversión extranjera presentan problemas de abastecimiento de agua renovable per cápita y 

grado de presión. Problema que, de acuerdo con la CONAGUA se agravará para 2030. 

 
8 En porcentaje de deducción depende del tipo de bien (automóviles, aviones, computadoras, microscopios, 
etc.) y de la actividad en que es utilizado (construcción, fabricación, investigación entre otros). 
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Respecto a la energía eléctrica se encontró que la producción total disminuye en el 

periodo de estudio y que, aunque aumenta la participación de la producción de energía limpia, 

esta es insuficiente, de manera que el país retrocede en el ranking de transición energética 

mundial. México, por tanto, no es competitivo en la producción y abasto de energía eléctrica. 

En cuanto a los parques industriales, su oferta es limitada, por lo que constituye una 

traba para el nearshoring. 

 Con base a lo identificado en este trabajo, a diferencia de lo hallado en las 

entrevistas realizadas por el Banco de México, la infraestructura no se considera como un 

incentivo para la relocalización. En cambio, se coincide con los desincentivos identificados 

en las encuestas: el estado de derecho y las condiciones impositivas e incentivos. 

Con relación al Estado de derecho, México tienen grandes retos. El sector empresarial 

puntualiza en la implementación integral de un sistema nacional anticorrupción, la autonomía 

de la fiscalía general de la Nación, la independencia y fortalecimiento del Poder Judicial, el 

fortalecimiento institucional, el respeto de la propiedad privada y la seguridad. La seguridad 

es fundamental para el desarrollo de las actividades económicas. La atención de estos factores 

es fundamental para generar confianza y atraer la inversión.  

Respecto al marco regulatorio, se ha identificado que los empresarios lo perciben 

como un obstáculo. Es imprescindible que el país fortaleza sus instituciones, delimite 

claramente sus atribuciones, evite la duplicidad y desarrolle procesos más ágiles y eficientes 

que permitan la simplificación de trámites administrativos para favorecer la toma de 

decisiones que realizan las empresas. 

Los estímulos fiscales son insuficientes ya que se limitan a empresas exportadoras, 

no se consideran a sus proveedoras. La vigencia de los estímulos es corta, un año para la 

deducción de la adquisición de bienes nuevos de activo fijo y dos años para las deducciones 

de inversión en excedentes en capacitación. No se considera para las deducciones la 

adquisición de bienes usados, aun cuando constituyan un avance para la capacidad 

tecnológica de las empresas que buscan relocalizarse en el país. 

Con base en lo planteado sobre el estado que presentan los incentivos y desincentivos, 

así como el comportamiento de la IED, la hipótesis “México es un candidato natural para la 

relocalización de las empresas que buscan acceder al mercado de Estados Unidos, no 
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obstante, los desincentivos físicos y estructurales de su economía limitan el nearshoring”, 

se acepta como válida. 

 

Conclusiones. 

 
La relocalización de la producción se hizo necesaria ante los cambios que se dieron en la 

economía mundial. La globalización que involucraba la producción de las mercancías en gran 

cantidad de países, muchos de ellos alejados de los mercados principales, no era ya la opción 

más favorable ante acontecimientos que se dieron como la disputa comercial entre China y 

Estados Unidos y los conflictos bélicos, primero la invasión de Rusia en Ucrania y más 

recientemente la de Oriente Cercano con Israel en Gaza. La pandemia fue otro factor 

importante que cuestionó el anterior modelo ya que se interrumpieron las cadenas globales 

de suministro. La relocalización era importante.  

La relocalización cercana a mercados meta o nearshoring se ha planteado como la 

gran oportunidad para las economías ya que implica la llegada de inversión, la generación de 

empleo, la mejora tecnológica, el crecimiento en el país que la recibe. México es un candidato 

natural que puede favorecerse de esa tendencia, dada su ubicación geográfica y las ventajas 

productivas y comerciales que representa el T- MEC para llegar al mercado norteamericano.  

 En este trabajo se analizó el nearshoring en México en el periodo 2019-2023 

mediante la revisión de factores que se han considerado como incentivos y desincentivos. 

Una variable importante en este estudio fue ver el comportamiento de la IED como un 

indicador de la llegada de empresas interesadas en operar en el país. Se parte del supuesto 

que el aumento de la IED y por ende de más empresas extranjeras, reflejaría que hay buenas 

condiciones e incentivos para su llegada.  

 Se plantea como una oportunidad para la llegada de inversión y por tanto 

beneficio para la economía que la recibe. México presenta muchas ventajas para la 

relocalización: su ubicación geográfica ya que tiene frontera con la más importante economía 

a nivel mundial, tiene un Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá lo que le confiere 

ventajas en el comercio para acceder a sus mercados, la mano de obra es barata y cuenta con 

calificación para atender los requerimientos básicos de las cadenas productivas. 
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 En este trabajo se identificó que en el caso de México las empresas no solo 

consideran para su reubicación las ventajas señaladas, también las desventajas, muchas de 

ellas presentes en la infraestructura, en el Estado de Derecho (respeto a la propiedad privada, 

corrupción y seguridad), en el marco regulatorio y en los tratamientos fiscales. Las 

desventajas que se identificaron pueden explicar porque la inversión no está llegando en los 

montos en los que podría hacerlo. Esto es claro cuando se compara la IED que llega México 

con la que está fluyendo a otros países en América Latina como Brasil y Chile que están 

atendiendo su infraestructura. Esto también se observa al comparar la IED que llegó al país 

en 2022 con la de 2013, año en el que se aprobaron reformas (fiscal y energética) que dieron 

certidumbre a la inversión extranjera en el país. 

La dinámica de la economía mundial es cambiante, la tendencia del nearshoring 

también lo es, para aprovecharla, el país requiere construir bases competitivas flexibles. Por 

ahora esto no se observa, es una tarea pendiente. 
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Introducción 

 
Durante el período de 1980 a 2021, América tuvo un excelente desempeño en el comercio 

internacional, representando el 19% de las exportaciones y el 22% de las importaciones 

mundiales. En el sector agropecuario, la región también destacó, constituyendo el 29% de las 

exportaciones y el 16% de las importaciones mundiales. Estados Unidos lideró el flujo de 

exportaciones e importaciones, seguido por Canadá y México. De igual forma, otros 

indicadores económicos del sector, como el valor agregado, el personal ocupado, el valor 

agregado por trabajador, la formación bruta de capital, la tierra disponible para la actividad 

y la recaudación de impuestos al comercio exterior, aumentaron significativamente durante 

este período, siendo Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México las economías más 

dinámicas. Es así como, la región americana con su diversidad económica y productiva 

representa para el sector agropecuario mexicano una oportunidad comercial (BM, 2023; FAO, 

2023). 

El objetivo de esta investigación es analizar la competitividad del sector agropecuario 

de México en el contexto de las Américas durante el período 1980-2021, así como las causas 

que la explican. Para ello, se parte del marco teórico de la competitividad y la competitividad 
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agropecuaria, estableciendo como hipótesis que el sector agropecuario mexicano fue 

competitivo en comparación con otros países de la región durante el período mencionado, 

debido a factores como la dotación de recursos, la productividad y las políticas comerciales 

implementadas por el Estado mexicano. 

Para comprobar la hipótesis, se calculó el índice de competitividad revelada de 

Balassa (1965) y Vollrath (1991), y se diseñó un modelo de regresión múltiple. En este 

modelo, se utilizó como variable dependiente las exportaciones del sector agropecuario 

mexicano y, como variables independientes, el valor agregado por trabajador, la formación 

bruta de capital, la tierra disponible y los impuestos al comercio exterior. Estas variables 

fueron seleccionadas por su relevancia teórica y estadística, tomando, así como referencia las 

investigaciones realizadas por Avendaño y Acosta (2008), Ayala et al. (2011), Ayvar, Navarro 

y Armas (2018), Ayvar, Navarro y Delfín (2018), Flores y Ponce (2019), Galván y Santos 

(2019), Gutiérrez et al. (2021), Istudor et al. (2022), Málaga y Williams (2010), Olvera (2018), 

Pawlak y Smutka (2022), y Valencia y Zetina (2017). 

El documento se divide en cuatro secciones. En la primera sección, se contextualiza 

la dinámica económica y comercial del sector agropecuario de México y 34 países 

americanos. En la segunda sección, se examinan los elementos teóricos de la competitividad 

y la competitividad agropecuaria para establecer los factores que determinan la 

competitividad del sector. La tercera sección describe los elementos metodológicos utilizados 

en la investigación, incluyendo el cálculo del índice de competitividad revelada y el modelo 

econométrico estimado. En la cuarta sección, se analizan y discuten los resultados del estudio. 

Finalmente, se presentan una serie de conclusiones que resumen el comportamiento y las 

causas de la competitividad del sector agropecuario mexicano en América. 

 

I. Contextualización del sector agropecuario mexicano en América. 

El flujo comercial del sector agropecuario. 

 
Entre 1980 y 2021, las exportaciones (X) totales de la región americana aumentaron en un 

209%, lo que representa el 19.4% de las X mundiales. Durante este período, Brasil, Canadá, 

Estados Unidos y México fueron los principales generadores de X; mientras que, Dominica, 

Granada, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas y Santa Lucía presentaron los 
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niveles más bajos de X. Por otro lado, las importaciones (M) totales de América crecieron en 

un 256%, lo que conformó el 22.8% de las M a nivel mundial. Brasil, Canadá, Estados Unidos 

y México destacaron como los países que más importaron durante este período; en tanto que, 

Dominica, Granada, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas importaron los 

volúmenes más bajos de la región (véase Tabla 1A del Anexo). 

Durante el período 1980-2021, las X de productos agropecuarios en América se 

incrementaron en un 85%, lo que constituyó el 29.5% de las X mundiales en este rubro. 

Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y México fueron los principales países 

exportadores de productos agropecuarios; mientras que, Antigua y Barbuda, Bahamas, 

Dominica, Granada y Saint Kitts y Nevis presentaron los niveles más bajos de X. En términos 

de las M de productos agropecuarios en la región, estas aumentaron un 172%, lo que 

representó el 16.5% de las M agropecuarias mundiales. A nivel país, Brasil, Canadá, Estados 

Unidos, México y Venezuela destacaron como los principales importadores de productos 

agropecuarios durante el período de análisis; en tanto que, Antigua y Barbuda, Dominica, 

Granada, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas importaron los volúmenes más 

bajos de estos bienes (véase Tabla 2A del Anexo). 

 

Dinámica de los Principales Indicadores Económicos del Sector 

Agropecuario. 

 
El valor agregado (VA) generado por el sector agropecuario, durante el período 1980-2021, 

aumento en 165%, lo que constituyó el 16.2% del VA por el sector a nivel mundial. A nivel 

país, destacan Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México y Venezuela por ser 

quienes más VA produjeron en el período de estudio. En tanto que, las menores producciones 

de VA las ostentaron Antigua y Barbuda, Granada, Saint Kitts y Nevis y San Vicente y las 

Granadinas. Con relación al Personal Ocupado (PO), es de señalar que en la región este 

aumento 41% a lo largo del período de estudio. Siendo, Brasil, Colombia, Estados Unidos, 

México y Perú las economías con mayor dotación de PO; mientras que, Antigua y Barbuda, 

Barbados, Dominica, Granada y Saint Kitts y Nevis fueron los que menor PO presentaron 

(véase Tabla 3A del Anexo). 
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 El valor agregado por trabajador (VAxT) en América mostró un incremento de 231%, 

el cual fue menor al revelado a nivel mundial (313%). Las economías de la región que mayor 

VAxT produjeron en el período 1980-2021 fueron Argentina, Canadá, Dominica y Estados 

Unidos. A su vez, Bolivia, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú fueron los países 

con menor VAxT. En términos de formación bruta de capital (FBK), América acrecentó en 

88% el indicador, lo que represento el 17.9% de la FBK a nivel mundial. Argentina, Brasil, 

Canadá, Estados Unidos y Venezuela sobresalen por tener altos volúmenes de FBK, siendo 

el caso opuesto Antigua y Barbuda, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y Santa 

Lucia (véase Tabla 4A del Anexo). 

 La tierra (T) disponible para llevar a cabo la actividad agropecuaria en la región 

presentó un decrecimiento del 2%. Siendo Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y 

México los países que más T destinan al desarrollo productivo del sector. Mientras que, 

Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, y 

Santa Lucia son lo que menor dotación de T poseen. Con relación a la recaudación por 

impuestos al comercio exterior (ICE) es de mencionar que América tuvo un incremento del 

127%, lo que representó el 16.3% de la recaudación impositiva por comercio a nivel mundial 

en el período de análisis. Por país, destaca el caso de Argentina, Brasil, Canadá, Estados 

Unidos, México y Venezuela por ser quienes durante el período 1980-2021 recaudaron 

mayores volúmenes de ICE. En tanto, que Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Saint 

Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas por ingresar los menores montos de ICE (véase 

Tabla 5A del Anexo). 

 

II. Análisis teórico de la competitividad del sector agropecuario. 

Conceptualización de la competitividad. 
 

La competitividad ha sido definida por varios autores desde diferentes enfoques. Porter 

(1990) la conceptualiza como la capacidad de las empresas para mantener y aumentar su 

participación en los mercados internacionales, basándose en la productividad. La OCDE 

(1992) se refiere a la competitividad estructural como el resultado de una gestión exitosa por 

parte de las empresas, teniendo en cuenta la solidez y eficiencia de la estructura nacional. 

Otros autores, como la CEPAL (1996), Fahmid et al. (2018), Ivancevich et al. (1996), Kim y 
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Marion (1997), Müller (1995), Pitts y Lagnevik (1997), Ten Kate (1995), y el World 

Economic Forum (2016), también han definido la competitividad desde distintas perspectivas. 

En general, el análisis de la competitividad demuestra que es un concepto rico y complejo, y 

que abordarlo es fundamental para lograr una competitividad sostenible en el tiempo y gestar 

procesos de desarrollo viables a nivel nacional o sectorial (Suñol, 2006) (véase Tabla 1). 
Tabla 1. 

Conceptos de Competitividad 

Autor Concepto 

CEPAL (1996) 

La competitividad auténtica de una economía se refiere a la destreza micro y 

macroeconómica para incrementar, o al menos mantener, la participación en los mercados 

internacionales, al tiempo que se eleva el nivel de vida de la población. 

Drescher y 

Maurer (1999) 

Se refiere a la habilidad de resguardar y potenciar la posición de una empresa o industria 

en el mercado frente a sus competidores, y de ajustar las estrategias de mercado a los 

cambios estructurales que surgen del entorno. 

Fahmid et al. 

(2018) 

Una ventaja competitiva es una media de la competitividad de una actividad con relación 

a la economía actual. Esta medida se basa en la capacidad de suministrar bienes y servicios 

en el momento, lugar y forma que los consumidores desean, ya sea en el mercado local o 

global, a un precio igual o mejor que el ofrecido por los competidores para lograr 

beneficios. 

Ivancevich 

(1996) 

Es la habilidad de un país para producir bienes y servicios que puedan competir 

exitosamente en los mercados internacionales bajo condiciones justas y libres, mientras 

mantienen y aumentan el ingreso real de sus ciudadanos. 

Kim y Marion 

(1997) 

Es la capacidad de una nación o empresa para competir de forma continua con sus 

contrapartes internacionales en mercados tanto nacionales como extranjeros, bajo 

circunstancias de libre comercio. 

Müller (1995) 
Es el conjunto de capacidades y requisitos necesarios para participar en la competencia, 

que es una batalla económica que genera una rivalidad entre grupos de vendedores. 

OCDE (1992) 

La competitividad estructural se refiere al resultado de una gestión exitosa por parte de las 

empresas, teniendo en cuenta la solidez y eficiencia de la estructura nacional, las 

tendencias a largo plazo de la inversión, la infraestructura y otras externalidades que 

respaldan a las empresas. 

Padilla y Juárez 

(2006) 

Es esencial para la competitividad aumentar la capacidad productiva, la destreza para 

presentar productos nuevos y mejorados, y la gestión de distintas formas de organización 

empresarial. Bajo este enfoque, esta competitividad es dinámica y puede mantenerse a 

largo plazo, lo que se traduce en un incremento en los salarios reales y en la calidad de 

vida de la población. 
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Pitts y Lagnevik 

(1998) 

La competitividad es la habilidad de una industria de mantener de forma activa y rentable 

su participación en el mercado. 

Porter (1990) 

Hace referencia a la capacidad de las empresas de mantener y aumentar su participación 

en los mercados internacionales, al mismo tiempo que se incrementa el nivel de vida de la 

población. Esta capacidad se fundamenta en la productividad, la cual depende de la calidad 

de los productos y la eficiencia en el proceso productivo. 

Ten Kate (1995) 
Es la capacidad de un país para competir con éxito en los mercados nacional e 

internacional contra la oferta extranjera de bienes y servicios. 

World Economic 

Forum (2016) 

Se refiere al conjunto de factores, políticas e instituciones que influyen en el nivel de 

productividad de un país. 

Fuente: Elaboración propia con base en Suñol (2006), Ávila et al. (2021), e Istudor (2022). 

 

Aspectos teóricos de la competitividad. 
De acuerdo con Suñol (2006), el enfoque de la competitividad se asocia con una perspectiva 

particular del desarrollo económico y las fuentes que lo impulsan. A continuación, se abordan 

las principales posturas teorías que han abordado el concepto de la competitividad. 

- Teoría de la ventaja absoluta. La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith (1776) 

sostiene que un país tiene ventaja absoluta en el comercio internacional si es capaz de 

producir un bien o servicio a un menor costo que otro país. Esta teoría se basa en las horas 

de trabajo necesarias para producir un bien o servicio, y no tiene en cuenta los precios 

relativos de los bienes producidos. Sin embargo, no se puede utilizar la ventaja absoluta para 

determinar un patrón del comercio internacional, ya que los precios relativos de los bienes 

producidos son determinados por la interacción en el mercado internacional (Guerrero, 1995; 

Krugman et al., 2018; Auxiliadora & Cedillo, 2021). 

- La productividad del trabajo y la ventaja comparativa. La ventaja comparativa se 

refiere a la capacidad de un país para producir un bien o servicio a un costo más bajo que 

otro país (Jaramillo, 2017; Ricardo, 1817). Esta ventaja es fundamental en el comercio 

internacional, ya que al especializarse en la producción de aquellos bienes en los que poseen 

ventaja comparativa, los países pueden aumentar su productividad y obtener beneficios del 

comercio (Krugman et al., 2018). Es importante destacar que la ventaja comparativa no 

significa que un país sea mejor en todo, sino que se enfoca en aquellos bienes y servicios en 

los que tiene una ventaja relativa en términos de costo de producción (Auxiliadora & Cedillo, 

2021). 
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- Los factores específicos. El modelo de factores específicos, creado por Samuelson y 

Jones, es similar al modelo de ventaja comparativa de David Ricardo, pero permite la 

inclusión de factores específicos adicionales al trabajo. En este modelo, solo el factor trabajo 

es móvil entre sectores productivos, mientras que el capital y la tierra se asignan a los sectores 

de manufactura y alimentos, respectivamente. Cabe destacar que la aplicación del modelo de 

factores específicos se refiere a la utilización del factor en un período limitado, y no a una 

condición permanente. La distinción entre factores específicos y móviles en la producción 

depende del tiempo necesario para trasladar un factor de una industria a otra (Krugman et al., 

2018; Auxiliadora & Cedillo, 2021). 

- El modelo de Heckscher-Ohlin. En el ámbito del comercio internacional, el modelo 

de Heckscher-Ohlin es relevante para entender la especialización productiva de los países, a 

diferencia del modelo ricardiano que se enfoca en las ventajas comparativas derivadas de la 

productividad relativa (Krugman et al., 2018). Este modelo muestra que la ventaja 

comparativa se ve afectada por la interacción entre los recursos de las naciones y la tecnología 

de producción. Además, es la base fundamental de otros teoremas importantes para analizar 

el comercio internacional (Krugman et al., 2018; Pimentel, 2014; Villarreal et al., 2020). 

Aunque se basa en algunos supuestos específicos, esta teoría resalta cómo interactúan las 

proporciones de los diferentes factores productivos con los que cuentan los países y en qué 

medida son utilizados dichos factores, por lo que, también se le conoce como la teoría de las 

proporciones factoriales (Krugman et al., 2018; Auxiliadora & Cedillo, 2021). 

- El índice de la Ventaja Comparativa Revelada (VCR). Liesner en 1958 presentó por 

primera vez la idea de la ventaja comparativa de exportación revelada, la cual posteriormente 

fue redefinida y difundida por Balassa (1965) (Istudor et al., 2022). El índice de VCR, 

también conocido como índice de Balassa, es una herramienta fundamental para la medición 

de las ventajas comparativas de los países en el comercio internacional. Este índice se utiliza 

para comparar la participación de un producto exportado por un país hacia un mercado, 

tomando como referencia las exportaciones del mismo sector realizado por un grupo de 

países competidores. La metodología del índice de VCR se basa en la comparación del valor 

monetario de las exportaciones de un país con las importaciones del mismo producto que 

provienen desde los socios comerciales. Esta comparación se puede realizar con un solo país, 
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o bien, con un bloque económico o región (Gutiérrez, 2023; Auxiliadora & Cedillo, 2021; 

Vargas, 2014). 

Existen distintas metodologías para los índices de VCR, pero fue el economista húngaro Bela 

Balassa quien acuñó el término en el año 1965. Balassa (1965) trató de dar respuesta a ciertas 

limitaciones que, según él, existen en la metodología de la ventaja comparativa, aduciendo 

que las ventajas comparativas son resultado de muchos factores, unos que no se pueden medir 

y otros que son muy difíciles de determinar (Arias & Segura, 2004; Auxiliadora & Cedillo, 

2021; Hinloopen & Van Marrewijk, 2001; Reyes, 2014). 

La ventaja comparativa relevada es una alternativa ante las dificultades existentes para medir 

las ventajas comparativas de los países en el comercio internacional. Esta metodología puede 

ser indicada por el desempeño comercial de los países individuales, con respecto a los 

productos agropecuarios, en el sentido de que el patrón de comercio de mercancía refleja 

costos relativos, así como diferencias en factores no relacionados con precios. En conexión 

a lo anterior, con el índice de Balassa se espera que las ventajas comparativas muestren el 

potencial de la canasta exportadora de cada país, bajo el supuesto que en todos los países 

analizados existen homogeneidad en sus gustos y preferencias y, además, asumiendo una 

aplicación uniforme de aranceles para cada país en las respectivas industrias analizadas 

(Auxiliadora & Cedillo, 2021; Hinloopen & Van Marrewijk, 2001; Olvera, 2018). 

 

Argumentos teóricos de la competitividad del sector agropecuario. 
 

Porter (1990) sostiene que la innovación es un factor clave para la competitividad de las 

empresas y sectores de los países, y que su capacidad de innovar está influenciada por 

diversos factores. Además, Porter (2007) establece que el liderazgo en los ámbitos privado y 

público es fundamental para la competitividad de un país, mientras que a nivel sectorial es 

crucial formar clústeres económicos. El Foro Económico Mundial ha desarrollado Índices de 

Competitividad Global (ICG) que miden los fundamentos micro y macroeconómicos de la 

competitividad de las naciones. En este sentido, las economías necesitan ser resistentes ante 

las crisis financieras y el desempleo masivo, ser ágiles para adaptarse al cambio y aprovechar 

las oportunidades, construir ecosistemas de innovación, y adaptar el enfoque de las 

estrategias de crecimiento y desarrollo económico para que el ser humano se encuentre en el 
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centro de estas (Ávila et al., 2021). Por otro lado, Benzaquen et al. (2010) proponen un Índice 

de Competitividad Regional (ICR) cuyos pilares son el gobierno e instituciones, el desarrollo 

económico, la infraestructura productiva, el capital humano y la eficiencia de las empresas. 

Como se puede apreciar, los indicadores de competitividad miden la capacidad de países, 

regiones o localidades para producir bienes y servicios que compitan eficientemente con 

otros países (Cambisaca-Díaz & Macías-Badaraco, 2023; Chica et al., 2016). 

La competitividad del sector agropecuario y agroalimentario es fundamental para el 

crecimiento económico y desarrollo de las naciones (Gutiérrez et al., 2021; Istudor et al., 

2022; Pawlak & Smutka, 2022). La literatura ha identificado diversos factores que afectan la 

competitividad del sector, como la disponibilidad de factores de producción, la naturaleza de 

la demanda, la presencia de proveedores de insumos y la competencia entre los productores 

(Ayvar, Navarro & Delfín, 2018; Bejarano, 1995) (véase Tabla 2). Diversos estudios han 

analizado la competitividad de México en diferentes productos agropecuarios, encontrando 

que el país tiene una fuerte ventaja comparativa en las exportaciones de vegetales y es 

competitivo en las exportaciones de cebolla, miel, frutillas, cítricos, entre otros (Flores & 

Ponce, 2019; Galván & Santos, 2019; Málaga & Williams, 2010; Olvera, 2018; Valencia & 

Zetina, 2017). Sin embargo, el sector agropecuario mexicano ha perdido competitividad a 

nivel internacional en los últimos años debido al aumento de las importaciones de alimentos 

(Avendaño & Acosta, 2008; Ayala et al., 2011).  

Si bien no existe una definición comúnmente aceptada ni un índice sintetizado para 

medir la competitividad en el comercio agropecuario internacional, diversas investigaciones 

han utilizado índices basados en las exportaciones e importaciones para determinarla 

(Auxiliadora & Cedillo, 2021; Cambisaca-Díaz & Macías-Badaraco, 2023; Firlej et al., 2017; 

Garzón, 2013; Istudor et al., 2022; Lun-jiao, 2009; Maqbool et al., 2020; Rifin, 2013; 

Stanojević, 2022; Szczepaniak, 2018; Vargas, 2014; Verter et al., 2020). Los resultados de 

dichas investigaciones han señalado que la legislación, la política y los programas de apoyo 

a la exportación son los factores más importantes para mejorar la competitividad del sector 

agropecuario, seguidos de la generación de bienes de mayor valor agregado y una producción 

más eficiente y rentable (Cambisaca-Díaz & Macías-Badaraco, 2023; Mizik, 2021; 

Traiyarach & Banjongprasert, 2022). 
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Tabla 2. 

Determinantes para un sector agropecuario competitivo. 

Atributos Condiciones Implicaciones o requerimientos 

Condiciones 

factoriales 

• Ventajas comparativas basadas en 

actores de producción 

especializados. 

• Velocidad y eficiencia en la 

creación, mejora y empleo de los 

elementos que generan ventaja 

comparativa en las actividades 

productivas. 

• Cambio de ventajas comparativas 

tradicionales a ventajas competitivas, lo 

que implica la inclusión de la innovación 

tecnológica en el proceso productivo. 

• Necesidad de que los sistemas de 

generación y difusión de tecnología 

agropecuaria sean flexibles, así como 

fomentar la demanda de recursos 

humanos calificados en las empresas 

agropecuarias. 

Condiciones de 

demanda 

• Es más relevante la naturaleza de la 

demanda que su tamaño. 

• Se busca promover la calidad y la 

exigencia de los compradores. 

• Es importante identificar nichos de 

mercado que puedan satisfacerse con 

bienes diferenciados. 

Actividades 

productivas 

• Existencia de proveedores y otros 

agentes internacionalmente 

competitivos. 

• Promoción del desarrollo económico y 

tecnológico de proveedores locales y 

regionales. 

• Estímulo a la creación de productos 

agropecuarios. 

Estrategia, 

estructura y 

rivalidad de la 

empresa. 

• Favorecer la educación, las 

vocaciones, las prácticas 

administrativas y las formas de 

organización. 

• Promoción de la rivalidad entre los 

productores agropecuarios a fin de 

impulsar las mejores prácticas y 

estimular la innovación. 

• Fomento de la planeación estratégica, con 

enfoque en la planeación tecnológica. 

Fuente: Avila et al., 2021. 
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III. Fundamentos metodológicos de la competitividad y sus causas. 

Estimación de la Competitividad. 

 
En el presente estudio, se utilizan los índices de las ventajas comparativas reveladas 

(VCR) y de la competitividad revelada (CR) para determinar la competitividad del sector 

agropecuario mexicano en el marco de las Américas durante el período 1980-2021, 

empleando los indicadores de flujo comercial (exportaciones e importaciones) total y del 

sector. La información se obtuvo del BM (2023) y la FAO (2023), y se realizaron los cálculos 

utilizando el paquete de Excel. 

El índice original de las VCR, formulado por Balassa (1965), se enuncia 

matemáticamente de la siguiente manera (Ayvar, Navarro & Armas, 2018; Ayvar, Navarro & 

Delfín, 2018): 

𝐵 =  
(𝑋𝑖𝑗/ 𝑋𝑖𝑡⁄ )

(𝑋𝑗/ 𝑋𝑛𝑡⁄ )
 

Donde, X representa las exportaciones, i es un país, j es el sector para analizar, t es el 

conjunto de sectores de la economía y n representa a un conjunto de países o al país con el 

que se desea hacer la comparación. El valor de B se basa en la observación de los patrones 

de intercambio y muestra el comportamiento de las exportaciones del sector con relación al 

total de las exportaciones del país y en comparación con otros países. Si B = 1, el porcentaje 

de intercambio del sector es igual al del país o países con los que se está comparando. Si B 

> 1, el país tiene una ventaja comparativa en ese sector y está especializado en él, mientras 

que si B < 1, el país no tiene una ventaja comparativa en ese sector (Ayvar et al., 2018; 

Sharma & Dietrich, 2004).  

Vollrath (1991) presentan tres indicadores complementarios a la VCR: la Ventaja 

Relativa de Intercambio (VRI), el logaritmo de la Ventaja Relativa de Exportación (lnVRE) 

y la Competitividad Revelada (CR). La VRI se obtiene al restar la Ventaja Relativa de 

Exportación (VRE), que es igual al índice de Balassa, de la Ventaja Relativa de Importación 

(VRM). Si la VRI > 0, existe una ventaja, de lo contrario, se considera una desventaja. La 

expresión matemática del índice es la siguiente (Ayvar et al, 2018): 

𝑉𝑅𝐼 =  
(𝑋𝑖𝑗/ 𝑋𝑖𝑡⁄ )

(𝑋𝑗/ 𝑋𝑛𝑡⁄ )
−  

(𝑀𝑖𝑗/ 𝑀𝑖𝑡⁄ )

(𝑀𝑗/ 𝑀𝑛𝑡⁄ )
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El lnVRE es el logaritmo de la VRE; mientras que, la CR considera una ventaja competitiva 

revelada si CR > 0 y una desventaja si CR < 0. El índice se formula matemáticamente de la 

siguiente manera (Ayvar et al, 2018): 

CR=lnVRE-lnVRM 

Al expresar ambos índices en forma logarítmica se da la posibilidad de hacerlos simétricos a 

través del origen. Por otro lado, cuando los valores de VRI, lnVRE y CR son positivos, 

indican una ventaja comparativa o competitiva (Ayvar et al., 2018; Sharma & Dietrich, 2004). 

 

Causas de la Competitividad: Evaluación econométrica. 
 

Para esta investigación se estima un modelo econométrico mediante series temporales, bajo 

la concepción de regresión múltiple y aplicando el método de Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO).  

Los MCO se emplean en el análisis de regresión por ser intuitivos, simples y eficaces 

en sus estimaciones (Nuñez, 2007). Por otro lado, el modelo de regresión múltiple es aquel 

que incluye en su diseño dos o más variables independientes (Armas et al., 2019; Gujarati & 

Porter, 2010). Por lo tanto, con el propósito de identificar las causas de la competitividad del 

sector agropecuario mexicano, se desarrolla un modelo econométrico de regresión múltiple 

para el período 1989-2021. El diseño fue cubierto con la información recabada por el BM 

(2023) y la FAO (2023), se utiliza el software R para llevar a cabo el cálculo, y se sigue el 

procedimiento establecido por Quintana y Mendoza (2017) para identificar la incidencia de 

las variables independientes sobre la dependiente. 

Se considera así, al flujo de las Exportaciones (X) del sector agropecuario como la 

variable dependiente, y como independientes el Valor Agregado por Trabajador en el sector 

(VAxT), la Formación Bruta de Capital en el sector (FBK), la Tierra disponible para llevar a 

cabo las actividades productivas del sector (T), y los Impuestos al Comercio Exterior en 

México (ICE). La expresión matemática del modelo es la siguiente: 

𝑋𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑉𝐴𝑥𝑇𝑖 + 𝛽2𝐹𝐵𝐾𝑖 + 𝛽3𝑇𝑖 + 𝛽4𝐼𝐶𝐸𝑖 + 𝜀𝑖 

Estas variables fueron seleccionadas en virtud de su representatividad teórica y estadística 

para determinar el comportamiento de la competitividad del sector agropecuario (Auxiliadora 

& Cedillo, 2021; Avendaño & Acosta, 2008; Ayala et al., 2011; Ayvar, Navarro & Armas, 
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2018; Ayvar, Navarro & Delfín, 2018; Bejarano, 1995; Cambisaca-Díaz & Macías-Badaraco, 

2023; Firlej et al., 2017; Flores & Ponce, 2019; Galván & Santos, 2019; Garzón, 2013; 

Gutiérrez et al., 2021; Istudor et al., 2022; Lun-jiao, 2009; Málaga & Williams, 2010; 

Maqbool et al., 2020; Olvera, 2018; Pawlak & Smutka, 2022; Rifin, 2013; Stanojević, 2022; 

Szczepaniak, 2018; Valencia & Zetina, 2017; Vargas, 2014; Verter et al., 2020). 

 

 

IV. La competitividad del sector agropecuario mexicano en América, 

y sus causas 

Comportamiento de la competitividad del sector agropecuario 

mexicano en América. 
 

Los datos de la Tabla 3, que reflejan el índice de la Ventaja Relativa de Exportación (VRE) 

México-América durante el periodo de 1980-2021, denotan que México experimentó una 

VRE con respecto a Bahamas, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Esto indica que 

México tuvo una ventaja en las exportaciones del sector agropecuario, lo cual está vinculado 

con la participación de este sector en las exportaciones totales del país. 
Tabla 3. 

Índice de la Ventaja Relativa de Exportación del Sector Agropecuario Mexicano en América 

País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2021 

Antigua y Barbuda 7.90 2.17 2.45 5.01 11.46 7.22 2.16 3.02 0.18 

Argentina 5.72 9.19 5.18 4.15 4.84 4.99 8.47 8.53 6.10 

Bahamas 0.02 0.10 0.13 0.17 0.78 0.74 0.29 0.12 0.07 

Barbados 3.07 1.56 2.54 2.48 2.51 2.59 3.73 2.83 3.48 

Belice 5.13 7.40 6.70 5.96 6.77 4.71 8.17 5.55 6.11 

Bolivia 0.81 0.56 1.77 1.72 3.71 2.22 2.72 2.50 2.43 

Brasil 3.84 4.99 2.55 2.46 2.74 2.89 5.60 5.63 4.55 

Canadá 0.89 1.07 0.65 0.56 0.66 0.66 1.56 1.58 1.48 

Chile 0.71 1.94 1.27 1.16 1.74 1.27 2.18 2.56 1.68 

Colombia 6.48 8.78 3.26 2.93 2.62 2.30 2.45 2.76 2.88 

Costa Rica 5.43 9.26 4.99 3.89 3.07 3.13 5.97 6.45 4.35 

Cuba 7.35 11.04 8.09 5.08 5.31 2.30 1.98 3.05 3.48 

Dominica 3.58 8.02 5.90 4.33 4.83 3.31 3.70 2.64 1.88 
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Ecuador 2.10 2.76 2.68 2.85 3.18 2.44 4.07 4.54 3.19 

El Salvador 6.43 10.54 4.52 2.76 2.50 1.68 3.46 2.72 2.23 

Estados Unidos 1.64 1.91 1.04 0.91 0.85 0.79 1.63 1.34 1.25 

Granada 7.49 9.52 6.31 5.36 3.38 4.85 3.45 8.67 7.99 

Guatemala 5.83 10.81 6.35 5.77 6.88 3.94 7.80 6.54 5.97 

Guyana 3.64 5.61 3.59 3.47 4.23 3.57 7.09 4.86 0.89 

Haití 3.98 5.01 1.68 1.75 1.05 0.42 0.82 0.55 0.46 

Honduras 6.17 10.00 7.26 3.77 5.21 5.42 4.80 3.79 3.08 

Jamaica 1.13 3.20 1.73 1.66 2.07 1.60 3.88 3.18 3.51 

Nicaragua 6.38 12.41 6.76 4.20 7.49 7.60 12.43 5.97 5.16 

Panamá 4.68 8.37 6.52 4.48 4.32 4.18 5.77 0.43 0.40 

Paraguay 5.83 10.01 7.62 6.25 7.14 8.98 15.31 9.33 8.81 

Perú 0.62 1.37 0.76 0.80 1.07 0.85 1.52 2.18 2.00 

República Dominicana 4.64 9.00 4.75 3.86 6.94 4.93 3.27 3.14 2.73 

Saint Kitts y Nevis 5.26 6.05 3.50 5.13 1.86 1.48 1.12 1.34 0.97 

San Vicente y las Granadinas 7.16 10.99 6.73 6.44 8.80 7.53 12.15 11.30 3.92 

Santa Lucía 4.79 9.20 6.22 5.06 6.88 3.99 2.79 3.43 3.52 

Surinam 0.86 2.41 0.75 0.85 1.30 0.35 0.76 0.74 0.68 

Trinidad y Tobago 0.17 0.29 0.49 0.65 0.63 0.34 0.41 0.55 0.61 

Uruguay 3.93 6.30 4.22 3.74 5.17 5.76 10.68 9.41 8.44 

Venezuela 0.03 0.14 0.16 0.20 0.12 0.08 0.01 0.02 0.03 

Fuente: Elaboración propia con base en el BM (2023) y la FAO (2023); y utilizando la metodología de Balassa 

(1965) y Vollrath (1991). 

Para respaldar los hallazgos de la VRE, se determinó el índice de la Ventaja Relativa 

de Intercambio (VRI), el cual combina los índices de importación y exportación. De esta 

manera, los resultados de la Tabla 4 muestran que México presentó una VRI con relación a 

Bahamas, Haití, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago y Venezuela. Esta ventaja se relaciona con 

la balanza comercial del país en el sector agropecuario. 
Tabla 4. 

Índice de la Ventaja Relativa de Intercambio del Sector Agropecuario Mexicano en América 

País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2021 

Antigua y Barbuda 6.35 0.55 1.24 4.19 10.51 5.02 -0.07 -1.49 -2.65 

Argentina 5.31 8.75 4.82 3.62 4.20 4.64 8.01 8.07 4.81 

Bahamas -0.11 -0.35 -0.34 -1.44 -1.59 -0.82 -2.20 -3.28 -2.84 

Barbados 2.02 0.53 1.48 0.99 1.20 1.08 1.01 -0.54 -0.14 
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Belice 3.66 5.47 5.23 4.28 4.76 3.49 5.64 2.52 1.05 

Bolivia -0.35 -0.60 0.99 0.70 1.97 1.09 1.62 1.32 1.11 

Brasil 3.21 4.27 1.88 1.45 1.85 2.44 4.86 4.85 3.64 

Canadá 0.41 0.62 0.25 0.08 0.08 0.10 0.53 0.29 0.10 

Chile -0.29 1.28 0.93 0.55 0.90 0.63 1.09 1.11 -0.24 

Colombia 5.74 8.02 2.82 2.08 1.28 1.38 0.97 1.12 0.62 

Costa Rica 4.89 8.75 4.45 3.23 2.26 2.52 4.68 4.63 2.38 

Cuba 6.35 10.20 7.23 3.16 3.53 0.41 -0.17 -0.19 -0.64 

Dominica 1.92 6.14 4.29 1.93 2.01 1.34 0.97 -0.93 -0.59 

Ecuador 1.59 2.06 2.08 2.10 2.00 1.54 2.88 3.09 1.11 

El Salvador 5.50 9.48 3.66 1.70 0.76 0.28 0.84 -0.24 -0.86 

Estados Unidos 1.15 1.43 0.70 0.52 0.42 0.38 0.93 0.45 0.24 

Granada 5.61 7.42 4.58 2.80 1.73 3.05 0.45 5.19 3.87 

Guatemala 5.23 10.08 5.62 4.73 5.32 2.78 5.72 4.14 3.32 

Guyana 2.86 5.07 2.81 2.51 2.56 2.04 4.77 2.00 -1.53 

Haití 1.80 2.95 -2.67 -3.38 -2.79 -2.70 -3.66 -5.20 -7.21 

Honduras 5.30 9.31 6.53 2.66 3.44 3.76 2.89 1.50 0.46 

Jamaica -0.08 2.03 0.87 0.57 0.70 0.24 1.49 0.28 0.04 

Nicaragua 5.44 11.57 5.74 2.55 5.71 6.09 9.91 3.62 2.64 

Panamá 4.10 7.56 5.78 3.60 2.97 2.93 4.10 -0.88 -1.54 

Paraguay 4.83 9.32 7.02 4.43 5.60 8.11 14.15 7.83 7.45 

Perú -0.78 -0.05 -0.47 -0.57 -0.42 -0.38 -0.06 0.31 -0.14 

República Dominicana 3.72 8.02 3.71 2.45 5.84 3.60 1.59 0.67 -0.15 

Saint Kitts y Nevis 4.12 4.43 2.36 3.58 -0.52 -0.31 -1.58 -2.08 -2.49 

San Vicente y las Granadinas 5.11 9.00 5.35 4.35 6.67 5.34 8.79 6.68 -1.63 

Santa Lucía 3.58 7.58 4.89 2.87 4.07 1.77 0.12 -0.40 -5.46 

Surinam 0.27 1.57 -0.01 -0.07 -1.62 -1.25 -1.50 -1.30 -1.77 

Trinidad y Tobago -0.48 -1.18 -0.65 -0.71 -0.49 -0.53 -1.26 -1.31 -2.35 

Uruguay 3.35 5.59 3.68 2.63 3.70 4.83 9.19 7.20 5.98 

Venezuela -0.99 -1.13 -0.65 -0.95 -1.37 -0.96 -2.68 -3.26 -7.22 

Fuente: Elaboración propia con base en el BM (2023) y la FAO (2023); y utilizando la metodología de Balassa 

(1965) y Vollrath (1991). 

Tras el cálculo de los índices VRE y VRI, se estableció el índice de la Competitividad 

Revelada (CR). De acuerdo con los resultados de la Tabla 5, México durante el periodo 1980-

2021 exhibió una CR en comparación con Bahamas, Haití, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago 

y Venezuela. Esto indica que el sector agropecuario mexicano tiene ventajas competitivas en 
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América. Este resultado se debe en gran medida al flujo comercial y a la balanza comercial 

de cada país. 
Tabla 5. 

Índice de la Competitividad del Sector Agropecuario Mexicano en América 

País 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2021 

Antigua y Barbuda 1.63 0.29 0.71 1.81 2.48 1.19 -0.03 -0.40 -2.73 

Argentina 2.64 3.04 2.66 2.07 2.02 2.67 2.93 2.93 1.56 

Bahamas -1.94 -1.52 -1.27 -2.23 -1.11 -0.74 -2.15 -3.36 -3.76 

Barbados 1.07 0.42 0.87 0.51 0.65 0.54 0.32 -0.17 -0.04 

Belice 1.25 1.35 1.52 1.27 1.21 1.35 1.17 0.61 0.19 

Bolivia -0.36 -0.73 0.82 0.53 0.76 0.68 0.90 0.75 0.61 

Brasil 1.80 1.94 1.33 0.89 1.13 1.84 2.02 1.97 1.61 

Canadá 0.61 0.86 0.49 0.15 0.13 0.16 0.42 0.20 0.07 

Chile -0.34 1.08 1.31 0.64 0.72 0.69 0.69 0.57 -0.13 

Colombia 2.18 2.46 2.00 1.24 0.67 0.91 0.50 0.52 0.24 

Costa Rica 2.32 2.89 2.23 1.77 1.33 1.64 1.53 1.27 0.79 

Cuba 1.99 2.58 2.24 0.97 1.09 0.19 -0.08 -0.06 -0.17 

Dominica 0.77 1.45 1.30 0.59 0.54 0.52 0.31 -0.30 -0.27 

Ecuador 1.40 1.36 1.49 1.33 0.99 1.00 1.23 1.15 0.43 

El Salvador 1.93 2.30 1.67 0.96 0.36 0.19 0.28 -0.08 -0.33 

Estados Unidos 1.22 1.38 1.10 0.86 0.67 0.66 0.85 0.41 0.21 

Granada 1.39 1.51 1.29 0.74 0.71 0.99 0.14 0.91 0.66 

Guatemala 2.28 2.70 2.15 1.71 1.49 1.22 1.32 1.00 0.81 

Guyana 1.53 2.33 1.53 1.29 0.93 0.85 1.12 0.53 -1.00 

Haití 0.60 0.89 -0.95 -1.07 -1.30 -2.01 -1.70 -2.35 -2.80 

Honduras 1.96 2.68 2.30 1.22 1.08 1.19 0.92 0.50 0.16 

Jamaica -0.07 1.01 0.70 0.42 0.41 0.17 0.48 0.09 0.01 

Nicaragua 1.91 2.69 1.89 0.93 1.44 1.61 1.59 0.93 0.72 

Panamá 2.09 2.34 2.18 1.63 1.16 1.21 1.24 -1.11 -1.58 

Paraguay 1.77 2.68 2.54 1.23 1.53 2.34 2.58 1.83 1.87 

Perú -0.82 -0.04 -0.48 -0.54 -0.33 -0.37 -0.04 0.15 -0.07 

República Dominicana 1.62 2.22 1.52 1.01 1.85 1.31 0.67 0.24 -0.05 

Saint Kitts y Nevis 1.53 1.32 1.12 1.20 -0.25 -0.19 -0.88 -0.94 -1.27 

San Vicente y las Granadinas 1.25 1.71 1.58 1.13 1.42 1.23 1.28 0.89 -0.35 

Santa Lucía 1.37 1.74 1.54 0.84 0.90 0.59 0.04 -0.11 -0.94 

Surinam 0.37 1.05 -0.02 -0.08 -0.81 -1.53 -1.08 -1.01 -1.28 
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Trinidad y Tobago -1.36 -1.63 -0.85 -0.74 -0.57 -0.94 -1.41 -1.22 -1.59 

Uruguay 1.92 2.18 2.05 1.22 1.26 1.83 1.97 1.45 1.23 

Venezuela -3.42 -2.23 -1.61 -1.73 -2.50 -2.54 -5.33 -5.20 -5.66 

Fuente: Elaboración propia con base en el BM (2023) y la FAO (2023); y utilizando la metodología de Balassa 

(1965) y Vollrath (1991). 

 

V. Análisis Econométrico de las Causas de la Competitividad del 

Sector Agropecuario Mexicano. 

 
Con la finalidad de tener una visión general del comportamiento de las variables durante el 

período 1989-2021, se llevó a cabo un análisis descriptivo de las mismas. Se observó que 

tanto la variable dependiente como las independientes tuvieron una distribución homogénea, 

sin observaciones atípicas. Además, al calcular las correlaciones bivariadas e individuales, se 

encontró una relación significativa entre el VAxT, la FBK, la T y los ICE con la X, y bajos 

niveles de correlación entre las variables independientes. Asimismo, al establecer la matriz 

de dispersión, se verificó que no existen problemas de colinealidad entre las variables 

empleadas en el estudio. 
Tabla 6. 

Resultados del Modelo a partir de Mínimos Cuadrados Ordinarios, Corrección de White 
  Coeficiente Error Std. Estadístico t p-valor 
lVAxT 1.53E+00 2.27E-01 6.759 0.000 
lFBK 2.52E-01 1.39E-01 1.818 0.080 
lT 1.72E+01 5.91E+00 2.905 0.007 
lICE -4.17E-01 7.74E-02 -5.390 0.000 
Constante -1.95E+02 6.72E+01 -2.893 0.007 

  
Error Std. de la Regresión 0.075 
R2 0.7296 
R2 Ajustado 0.6896 
Estadístico F 18.2*** 
Nota: *p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01 
Exportaciones del sector agropecuario (X), Valor Agregado por Trabajador en el sector (VAxT), Formación 
Bruta de Capital en el sector (FBK), Tierra disponible para llevar a cabo las actividades productivas del sector 
(T), e Impuestos al Comercio Exterior en México (ICE). 
Fuente: Elaboración propia con base en el BM (2023) y la FAO (2023); y haciendo uso del software R. 

En la Tabla 6, se observa que los signos de los coeficientes concuerdan con lo 

establecido por la teoría, con VAxT, FBK y T mostrando una relación positiva, e ICE una 

negativa. Además, se encontró que las variables VAxT, T e ICE son estadísticamente 

significativas, lo que indica que más del 68.9% de la variabilidad de las X del sector 



Prosperando en tiempos turbulentos: La interacción de la competitividad, el asociacionismo, la resiliencia, la disrupción, nearshoring y desarrollo económico 

 

Ortiz-Barrera, M.A.; Sánchez-Gutiérrez, J.; Pelayo-Maciel, J. 
236 

 

agropecuario mexicano se explica por las variaciones de estos indicadores. Por otro lado, los 

resultados del estadístico F revelan que las variables independientes en conjunto explican el 

comportamiento de la variable dependiente. Esto se confirma al observar que los estimadores 

de F son altos y los p-valores son inferiores a 0.05. Por lo tanto, se puede afirmar que las 

variables VAxT, T e ICE en conjunto explicaron las variaciones de las X del sector 

agropecuario mexicano, durante el período 1989-2021. 

Es posible apreciar en la Tabla 6 que 3 de las 4 variables empleadas en el modelo son 

estadísticamente significativas; y que el mismo posee un coeficiente de determinación 

ajustado del 68.9%, lo que indica un buen nivel de ajuste en general. Para evaluar la validez 

y confiabilidad de estas estimaciones, se realizaron las pruebas para detectar errores 

especificación. Es así como, se determinó que los residuales del modelo siguen una 

distribución normal, con un valor Jarque-Bera de 0.3994; no muestran autocorrelación, con 

un valor Breusch-Godfrey de 0.826; y son homocedásticos, con un valor Breusch-Pagan de 

0.3707. Lo que implica que los resultados del modelo econométrico para el caso del sector 

agropecuario mexicano son insesgados y eficientes (Gujarati & Porter, 2010).  

 

Conclusiones 
 

Durante el período 1980-2021, el sector agropecuario mexicano fue uno de los más 

dinámicos en América, ocupando la tercera posición en cuanto a flujo comercial 

(exportaciones e importaciones) y mostrando un desempeño importante en indicadores como 

valor agregado, formación bruta de capital, tierra disponible, entre otros. Es a partir de ello 

que la investigación se planteó como objetivo analizar la competitividad del sector 

agropecuario de México en el contexto de las Américas durante el período 1980-2021, así 

como las causas que la explican. 

Para tal fin, se llevó a cabo un análisis de los aspectos teóricos de la competitividad y 

la competitividad agropecuaria. Donde se destacó que la competitividad revelada se enfoca 

en analizar los términos de intercambio entre dos o más países para determinar si existe una 

ventaja comparativa. Asimismo, se identificó que los factores clave que inciden en la 

competitividad del sector agropecuario son la disponibilidad de factores de producción e 

infraestructura, la demanda nacional e internacional, la presencia de proveedores de insumo 
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y la competencia entre productores. Además, se destacó que la legislación y la política de 

apoyo, la generación de bienes de mayor valor agregado, y una producción eficiente y 

rentable son elementos importantes para mejorar la posición competitiva. También se señaló 

que los programas de promoción de exportaciones, la calidad del producto, la diferenciación 

y la efectividad de la promoción pueden influir en el desempeño de las exportaciones. 

A raíz de ello, se formuló la hipótesis de que el sector agropecuario México fue 

competitivo frente a los países de América durante el período 1980-2021, gracias a la 

dotación de factores, la productividad y a las políticas comerciales seguidas por el Estado 

mexicano. Para comprobar esta hipótesis se calculó el índice de competitividad revelada de 

Balassa (1965) y Vollrath (1991) para el período 1980-2021; y, se diseñó un modelo 

econométrico de regresión múltiple para el período 1989-2021. Para este último, las 

Exportaciones (X) del sector agropecuario se establecieron como variable dependiente; 

mientras que, el Valor Agregado por Trabajador en el sector (VAxT), la Formación Bruta de 

Capital en el sector (FBK), la Tierra disponible para llevar a cabo las actividades productivas 

del sector (T), y los Impuestos al Comercio Exterior en México (ICE) como independientes. 

Cabe destacar que la selección de estas variables se basó en la literatura y su relevancia 

estadística para determinar el comportamiento de la competitividad del sector agropecuario.  

Los resultados de competitividad revelada indican que durante el período 1980-2021 

el sector agropecuario mexicano fue más competitivo que los de Bahamas, Haití, Perú, 

Surinam, Trinidad y Tobago, y Venezuela. Por otro lado, el modelo econométrico permitió 

identificar, en primera instancia, que los signos de los coeficientes coinciden con lo marcado 

por la evidencia teórica. En particular, se observó una relación positiva entre el VAxT, la FBK 

y la T con las X; mientras que los ICE presentaron una relación negativa. En segunda 

instancia, el análisis de significancia de los coeficientes reveló que el VAxT, la T y los ICE 

explicaron el comportamiento de las X del sector agropecuario mexicano durante el período 

1989-2021 en un 68.9%. De esta manera, se puede concluir que la competitividad del sector 

agropecuario mexicano en América durante el período de 1980-2021 estuvo determinada por 

la productividad de la mano de obra, la disposición de recursos, y la inserción de la economía 

en el mercado mundial. Resultados que convergen con lo establecido por Auxiliadora y 

Cedillo ( 2021), Avendaño y Acosta (2008), Ayala et al. (2011), Ayvar, Navarro y Delfín 

(2018), Bejarano (1995), Cambisaca-Díaz y Macías-Badaraco (2023), Firlej et al. (2017), 
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Flores y Ponce (2019), Galván y Santos (2019), Garzón (2013), Gutiérrez et al. (2021), 

Istudor et al. (2022), Lun-jiao (2009), Málaga y Williams (2010), Maqbool et al. (2020), 

Olvera (2018), Pawlak y Smutka (2022), Rifin (2013), Stanojević (2022), Szczepaniak 

(2018), Valencia y Zetina (2017), Vargas (2014), y Verter et al. (2020).  

Se sugiere, por lo tanto, para acrecentar la competitividad del sector, la 

implementación de políticas públicas que fomenten la exportación, la diversificación 

comercial, la conformación de capital humano, el desarrollo de sistemas de innovación, la 

provisión de infraestructura de calidad, y la creación de encadenamientos productivos. Estas 

políticas deben estar en línea con una visión de crecimiento a largo plazo, donde se busque 

aumentar la productividad y la prosperidad sin descuidar las dimensiones sociales, 

ambientales y político-institucionales del desarrollo. 
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