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Según el informe de la ONU (2022) en tan solo un año, los efectos
de la pandemia por covid-19 se han visto reflejados en un aumento
de la crisis alimentaria, para el 2021 la población con esta condición
en América Latina y el caribe creció en 4 millones respecto del año
anterior.

Julio Berdegué representante regional de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), señaló
que la situación de la pobreza es extremadamente grave, pues en
tan solo dos años trece millones de personas han caído en el
hambre. Actualmente cuatro de diez personas en América Latina
viven en ya carencia alimentaria (ONU, 2022). 
  
La problemática actual que concentra una alta inflación, los bajos
niveles salariales y el desempleo en el norte de Jalisco y sur de
Zacatecas, ponen énfasis en el concepto de emprendimiento
agrícola, opción estratégica para el desarrollo local en las regiones
rurales. La hipótesis que sostiene este trabajo es que a mayor
productividad del maíz derivado de un emprendimiento de los
actores productivos habría una disminución de la crisis alimentaria
en las regiones a estudiar, en concordancia con el segundo objetivo
del desarrollo sostenible, el cual es, poner fin al hambre y lograr la
seguridad alimentaria. 

Los emprendedores son empresarios agrícolas que inciden en el
crecimiento y desarrollo, mediante la innovación, la incorporación y
adaptación de nuevos procesos productivos. Asimismo, utilizan
maquinaria y equipo avanzado tales como: tractores, aspersores,
drones, fertilizantes (orgánicos e inorgánicos), semillas híbridas y
criollas mejoradas a través de la selección natural, realizan análisis
de suelo, (para proveer a la tierra de los nutrientes que le hagan
falta para la siembra del maíz), ello con el objetivo de beneficiar un
aumento en la productividad. Los empresarios agrícolas son el
motor fundamental del crecimiento económico y desarrollo local de
las zonas rurales, generando empleos, valor añadido y, sobre todo,
diversificando el tejido económico de los territorios (Stam  et al  
2006).  

La instauración de nuevas formas de producción agrícola a nivel
mundial ha sido un elemento clave para el desarrollo económico y
social de las regiones agrícolas. Entonces, el desarrollo económico y
local se alcanza por la vía de la innovación en la producción, lo que
genera un crecimiento en la productividad (Crissien, 2009). 

El trabajo se centra en un enfoque evolucionista, pues destaca
la variedad y la diversidad del comportamiento empresarial en
la producción agrícola, y pone en primer plano el papel del
empresario agricultor, en los procesos de creación de
innovación en un marco de racionalidad limitada e
incertidumbre, desde las complejas relaciones entre el
mercado, contexto institucional, pues a través de su actividad,
incide en el desarrollo.  

La crisis alimentaria que hoy aqueja a las regiones del mundo y
de México, traen a escena la revitalización del sistema de
producción agrícola de las micro regiones, como una posible
estrategia para garantizar la seguridad alimentaria de las
poblaciones. La productividad agrícola local, cobra mayor
relevancia para la sociedad actualmente, dada la subida sin
precedentes del precio de los alimentos, especialmente los
básicos. 

La escasez de alimentos en las regiones de México y de
América Latina se debe a factores endógenos y exógenos. Los
factores endógenos se relacionan con el mal manejo de las
finanzas y los gastos de inversión dentro de los sistemas
agrícolas, la disminución del gasto público, con ello la
disminución de los apoyos al sector agrícola y la pérdida de
capacidad de producir los alimentos. Los factores exógenos se
relacionan con el cambio climático, el aumento de la demanda
mundial de granos básicos, la crisis del sistema de producción
de alimentos dependiente de la revolución verde, el control de
la producción mundial de alimentos por parte de las
trasnacionales y la reconversión agrícola por la producción de
agrocombustibles (Rubio, 2008; Otero, 2013; Escalante et al
2007). 

Las condiciones de reproducción de la vida cotidiana de las
familias en contextos de pobreza, tienen una fuerte relación
con el territorio en el que viven, cubrir las necesidades de la
población en todos los sentidos es un desafío importante dada
la desigualdad existente, las necesidades de la población
tienen un carácter multidimensional, tales como la
potencialización de las capacidades humanas, la educación, la
salud, la seguridad, los ingresos entre otros; los efectos se
traducen de igual forma en pobreza, hambre, inseguridad,
vulnerabilidad y marginación social (Mballa y Sauceda, 2018). 



03

Las políticas actuales han reducido fuertemente el gasto
público incidiendo en el aumento de la pobreza, por lo que
algunos actores de la sociedad han tenido que recurrir al
emprendimiento para mejorar sus condiciones de vida y la
de la sociedad, pues estos generan empleo,
encadenamientos productivos y sociales. 
    
Por lo tanto, en este artículo, utiliza un modelo
econométrico de regresión lineal múltiple, para analizar
cuantitativamente la problemática de la crisis alimentaria y
la productividad de maíz en el norte de Jalisco y sur de
Zacatecas. El trabajo se divide en seis apartados. El primero
se refiere a las consideraciones teóricas de los conceptos
emprendimiento agrícola y crisis alimentaria desde la teoría
evolucionista. El segundo apartado contextualiza la
producción agrícola en México. El tercero relaciona la
innovación con la productividad alimentaria del maíz y la
crisis alimentaria. El cuarto describe las dos regiones a
estudiar. En el quinto apartado se refiere a los métodos y
datos utilizados. En el quinto se presentan los resultados
del análisis y finalmente el apartado de conclusiones.  

Emprendimiento agrícola y pobreza alimentaria:
un acercamiento teórico-conceptual 

El emprendedor según Shumpeter (1996), es definido como
el innovador, mismo que está en la búsqueda de crear
nuevos procesos, nuevas formas de organización para
hacer las cosas, nuevos mercados o bien nuevos productos.

Es considerado como un mecanismo de suma importancia
para el desarrollo económico, este espíritu emprendedor
no es más que la motivación para crear empresas o de
crecer en un mercado, por lo tanto, la oportunidad de
generar las oportunidades en el mercado (Stam et al.2006). 

El enfoque neoshumpeteriano explica las transformaciones
que se han vivido en la agricultura actualmente, en esta
línea de investigación se pone énfasis en el papel jugado
por la innovación tecnológica en los procesos de
transformación agraria, principalmente centrada en cultivos
extensivos. 

El avance técnico y tecnológico en la producción agraria
implica un avance en la división social del trabajo, que ha
sido abordado ampliamente desde el enfoque
evolucionista.

Como producto de este avance en las fuerzas productivas del
trabajo se complejiza el proceso mismo de trabajo, y esa
complejización equivale una mayor división social (García,
2018).  

Actualmente los agricultores del mundo globalizado, se han
tenido que convertir en empresarios innovadores
convirtiéndolos en emprendedores agrícolas, para poder llegar
hacer competitivos en el mercado global, pues según
Shumpeter (1996) cree que el capitalismo tiene una naturaleza
evolutiva; por lo tanto no puede ser estudiado como un
fenómeno estacionario, las innovaciones que se llevan a cabo
dentro de los procesos productivos en este caso la producción
agrícola son la clave que pone en funcionamiento toda la
maquinaria capitalista. Para este autor, las innovaciones son de
suma importancia pues las considera el motor, “la chispa” del
desarrollo económico dentro de una economía capitalista.
Pone en el centro de sus estudios al emprendedor, autor
material e intelectual de las innovaciones, haciendo referencia a
la destrucción creadora.

Desde esta perspectiva se puede conceptualizar al empresario
agrícola como emprendedor, es la actividad económica con
mayores riesgos, a partir de la teoría evolucionista se puede
describir el proceso de transformación en la agricultura
mundial en México y en sus regiones. 

La creencia neoshumpeteriana vislumbra el desarrollo
económico, basado en innovaciones y competitividad. Por esta
razón el enfoque evolucionista reconoce los procesos
dinámicos que provocan el aumento de variedad, sobre lo que
operan los procesos de selección y retención. Las innovaciones
no solo dependen de las empresas, sino de un conjunto de
factores y actores que interaccionan en un entorno
institucional delimitado, en donde se perciba una división del
trabajo innovador entre distintos tipos de actividades que
generan conocimiento (Fernández, 2015). 

La creencia neoshumpeteriana vislumbra el desarrollo
económico, basado en innovaciones y competitividad. Por esta
razón el enfoque evolucionista reconoce los procesos
dinámicos que provocan el aumento de variedad, sobre lo que
operan los procesos de selección y retención. 
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Las innovaciones no solo dependen de las empresas, sino
de un conjunto de factores y actores que interaccionan en
un entorno institucional delimitado, en donde se perciba
una división del trabajo innovador entre distintos tipos de
actividades que generan conocimiento (Fernández, 2015). 

La figura de empresario agrícola es introducida como el
agente que descubre y crea los nichos de oportunidades,
que acreditan el llegar a un equilibrio en el mercado. La
teoría neoclásica menciona que siempre que los mercados
estén abiertos y sin interferencias del gobierno, los
empresarios actúan como equilibrantes; esto generará un
mercado competitivo y empresarial. Una sociedad en
donde existe la competencia entre empresarios es capaz
de liberar recursos con el objetivo de economizar a los
mismos y de lograr crecimiento económico (Landoni, 2006). 

La actividad emprendedora contribuye al crecimiento
económico a través de la transmisión de conocimiento
creado en una empresa ya existente y quizá para una
aplicación diferente, por lo tanto, utilizando como conducto
para la transmisión del conocimiento, la actividad
emprendedora es el eslabón perdido entre las inversiones
en un nuevo conocimiento y el crecimiento económico.
Esto nos lleva a entender por qué el espíritu emprendedor
es de suma importancia como mecanismo que hace
posible el filtro del conocimiento, proporcionando la
transmisión del mismo y generando, por ende, el
crecimiento económico.  

La producción agrícola de las regiones rurales de México se
ha visto obstaculizada por la política de reducción del gasto
público, esto ha ocasionado un aumento en la pobreza a
través de la carencia  alimentaria. 

Para el 2021, 193 millones de personas en 53 países ya se
encontraban en contextos de carencia alimentaria aguda,
lo que significó un aumento de casi 40 millones en
comparación con las cifras máximas que se registraron en
2020 (FAO, 2022) y aún no se han expresado algunos
daños colaterales de la pandemia por COVID-19 y el
conflicto en Ucrania. 

La carencia alimentaria socaba el derecho humano más
elemental, el derecho a no padecer hambre y malnutrición,
reconocido en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos.

Sin embargo, el aumento de la población se convierte en
un desafío para los sistemas de producción alimentaria,
los cuales no han sido los adecuados y suficientes para
lograr que la población mundial tenga acceso a ellos y
lograr una vida activa y saludable, pues se estima que 820
millones de personas en el mundo carecen de este
derecho, por ello es necesario que las regiones cuenten
con una producción propia de alimentos que garantice su
seguridad alimentaria (FAO, OPS, WFP y UNICEF, 2018). 

La escasez de alimentos se debe a múltiples causas, se
han encontrado factores recurrentes en diversas áreas
geográficas o contextos que han reforzado las
condiciones de inseguridad alimentaria en el mundo. Los
desastres naturales, el cambio climático, la dependencia a
la importación de alimentos y los cambios en los sistemas
de alimentación son ejemplo de ello (FAO, 2019). 

Para el caso de México, Rubio (2015) analiza la
problemática alimentaria nacional existente en los años
de 2003 a 2014 desde el marco de la crisis capitalista y
alimentaria mundial. Asevera que en ese margen
temporal los precios de los alimentos fueron muy
elevados en el mercado agroalimentario a nivel global;
ante esta crisis los organismos multilaterales mundiales
insistieron en que apoyar la soberanía alimentaria de los
países dependientes contribuiría a una menor afectación
a la población por dicho fenómeno. 

Por tanto, la crisis alimentaria que se vive en México
actualmente pudiera ser considerada solo como una
consecuencia más del capitalismo tiene sus bases en la
política económica implementada a partir de los años
ochenta, que concentra una serie de elementos de
desregulación financiera, social y económica del país. 

El modelo neoliberal, un orden agroalimentario global
está totalmente interconectado en la forma de
funcionamiento del régimen de acumulación, los bienes
básicos para la alimentación han orientado este orden
mundial agroalimentario, esencialmente hacia las
exportaciones, por lo que la pérdida de seguridad 
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alimentaria para algunas naciones genera la acumulación
de riqueza en otras. Los que lideran los mercados
mundiales en la producción de alimentos, son los países
desarrollados que desvalorizan las materias primas de
origen agropecuario en orden de contrarrestar la caída de
la cuota de ganancia; esto permite reducir costos de
producción, para así exportar y vender a precios por
debajo (precios dumping) de sus costos de producción,
para después hacerse con la hegemonía y generar un
monopolio que hoy en día controla los precios del maíz en
el mercado, por lo que países como Estados Unidos que
favorecen valores de la competencia perfecta etc. se hacen
con estas trampas para beneficiarse de el acaparamiento
de riqueza.  

Entonces,  la agricultura hoy en día es un actividad de
mercado, en donde la producción de alimentos,  no solo
es para saciar el hambre de la población, sino que tiene
sus bases en la generación  de riqueza,  los agricultores
han tenido que optar por una producción  empresarial,
convirtiéndose en emprendedores agrícolas, pues han
aprendido a incorporar nuevas tecnologías, a generar
nuevos procesos de producción, debido al constante
cambio en los ecosistemas por el cambio climático  y a la
falta de insumos derivada de los  efectos del COVID-19,  
que ha presentado recortes en las cadenas de suministros  
y el  conflicto  bélico  en Ucrania .  

Ha sido necesario implementar programas que incidieran
en una mejora de la estructura productiva del campo, para
lograr una eficiencia y competitividad al participar de un
mercado más amplio y más competitivo” (Pérez y Chávez,
2018: 51), pero estos ajustes han sido insuficientes y en
muchas ocasiones se han aplicado de manera tardía.  

¿Cómo es posible que los agricultores mexicanos
compitan con los agroindustriales estadounidenses y
canadienses?  Según Pérez y Chávez (2018:52)  se ha
dirigido bajo la  retórica, -  “No vamos a competir nos
vamos a complementar” - esta justificación se basa  en las
ventajas comparativas de un principio  neoliberal, pero
este postulado ha perdido credibilidad de acuerdo con
nuevos postulados en el campo del conocimiento
privilegiando a su vez la competitividad. El gobierno de
México ha sido consciente de que a partir de las  firmas de
los tratados comerciales la producción de maíz, trigo y
frijol tendrían un carácter de desventaja competitiva sobre
todo frente a los Estados Unidos de América, por lo que se
ha pretendido el dejar de producir los granos básicos
desde el fondo de la política, los agricultores que siguen
dedicándose a esta práctica,  han tenido que adaptarse a
la nueva realidad, convirtiéndose en emprendedores
agrícolas, asumiendo una producción  de mercado,  para
poder seguir siendo competitivos.  

La postura de los tomadores de decisiones es no generar
competencia a la producción de granos básicos de sus
socios comerciales, ejemplo de ello, se presenta cuando el
subsecretario de Planeación en la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, en aquel
momento de la firma del tratado, Luis Téllez (1994) en una
de sus publicaciones sustenta que en México se deberían
dejar de producir granos y cereales, dado que los Estados
Unidos de América y Canadá cuentan con mejores
condiciones para su producción, por lo que México
debería de enfocar su producción agrícola hacia la de
hortalizas y frutas tropicales, pues cuenta con esa ventaja
comparativa. 

México ha tenido que cambiar su forma de producción, de
una tradicional hacia una donde se utilizan maquinaria
equipo e insumos de alta tecnología.

La producción agrícola en México

Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA), Vol. 1, Núm. 2, enero-junio 2023, pp. 01-14.

En los años ochenta se estableció en México la liberación
de la agricultura, como estrategia de los Estados Unidos de
Norte América, hacia los países dependientes, misma que
ha orientado las transformaciones de la división del trabajo
agrícola, proceso apoyado por políticas nacionales,
subordinadas a intereses de los países desarrollados
(Rubio, 2008).

La apertura comercial ha sido motivo de reajuste en
materia legislativa, institucional, social y productiva, para
poder responder a las condiciones impuestas desde el
exterior por los organismos internacionales tales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM). 

Por lo que se ha generado un cambio de paradigma y para
lograrlo, se han hecho cambios en la legislación “sobre
inversión extranjera, materia laboral y energía.
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Algunas partes del país ya se encuentra autorizando a nivel de
campo y en fase piloto las primeras experimentaciones de semilla
de maíz genéticamente modificado. Para los productores
mexicanos, el impacto social de la liberación comercial del maíz
transgénico tendría graves consecuencias. Basta señalar que en
países que han implementado este tipo de tecnologías se han
encontrado con fuertes consecuencias para los ecosistemas: la
pérdida de la biodiversidad, aumento de plagas, abuso en el uso
de pesticidas, y el control monopólico por las grandes
trasnacionales lo que implica que la dependencia aún sea mayor.
Desde una perspectiva social existen grandes preocupaciones
sobre el futuro del derecho que tiene el agricultor sobre la semilla
y la producción del maíz. Pero en 2012 la cámara de diputados
decidió la no factibilidad a la adscripción a UPOV 91, gracias a ello
el agricultor aún es dueño libremente de su semilla y su
producción. Pero con la firma del Tratado de libre comercio entre
México Estados Unidos y Canadá (TMEC) se ha comprometido al
país al uso de éstos, por lo que sigue la preocupación por parte
de los productores nacionales (González y Ávila, 2014). 

En la actualidad el gigante de la producción agroalimentaria (EUA)
ha experimentado una crisis productiva que se relaciona con un
incremento en los precios de los granos básicos , es el primer
lugar mundial en la producción de cultivos transgénicos, entre los
más importantes el maíz, soya, algodón y canola. Esta crisis está
fuertemente relacionada con la práctica de la siembra de
transgénicos, pues ha orillado a los productores a hacer un uso
indiscriminado de pesticidas y herbicidas para poder controlar las
plagas y malezas, lo que ha dado como resultado la erosión de las
tierras cultivables y haciéndolas menos productivas (González y
Ávila, 2014.) Esto ha ido contribuyendo al crecimiento del cambio
climático, por lo que las siembras del país hegemónico en los
años venideros del 2007 a la fecha han experimentado sequias
recurrentes. 

Para el año 2020, el Servicio de Información Agroalimentaria y
Pesquera (SIACON), destacó que la producción de maíz se
comportó de la siguiente forma: en todo México se sembró una
superficie de 8,081,273.41 hectáreas, de las cuales se cosecharon
7,742,709.25 hectáreas lo que dio como resultado una afectación
del 3.3% sumando 338,564.16 hectáreas siniestradas. 

Los estados con mayor índice de productividad del maíz están
liderados por Coahuila con un rendimiento por hectárea de 21.09
(ton/ha) en este estudio se hace referencia a la productividad de
todo tipo de maíz (grano y forrajero el cual concentra la materia
verde o seca) seguido de Baja California (15.04 ton/ha),

Aguascalientes (14.37  ton/ha ); Jalisco (11.82 ton/ha) se
encuentra en una cuarta posición de productividad, y en él se
encuentra una de las regiones objeto de estudio; seguido por
Sonora (11.68  ton/ha )  y Sinaloa (11.03  ton/ha ); Zacatecas
(8.95  ton/ha ) en donde se encuentra la otra región a ser
analizada arriba en la docea v a posición, en lo que se refiere
a la productividad de maíz, y se posiciona por arriba de la
media nacional, los últimos lugares pertenecen a los estados
de Yucatán (1.38 ton/ha), Quintana Roo (1.17 ton /ha) y Nuevo
león (1.01 ton/ ha).  
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Innovación en la productividad alimentaria del
maíz y carencia alimentaria

Los primeros síntomas de crisis alimentaria dentro del
sistema capitalista, que tiene sus bases en la
agroindustria, y que ha cambiado los patrones
productivos derivado de los cambios sociales, comenzó
en 1965, siguió en los años venideros a la década de
1970 y principios de los ochentas, instaurándose en el
ámbito mundial junto al modelo neoliberal, que tenía su
correlato en la fase de la internacionalización del capital,
conocida como globalización (Rubio, 2008). 

En el ámbito agroalimentario se desarrolló una forma de
dominio de la potencia mundial sobre los países
dependientes, sustentada en la desvalorización artificial
de los precios de los bienes básicos. Aun cuando los
reducidos costos del combustible permitían mantener de
por sí bajos los precios de las materias primas de origen
agropecuario, la política consistió en imponer en el
ámbito internacional precios artificialmente devaluados.
Con ello se fortalecía la industria agroalimentaria y se
pulverizaba a los pequeños productores de los países
periféricos con los tratados comerciales que entraron en
vigor en la década de los noventa (Otero, 2013). 

El sistema capitalista pulverizó los sistemas de producción
de granos básicos en el mundo y en México a finales del
siglo XX. Los países que invirtieron en innovación y
desarrollo en el campo se han mantenido competitivos,
sin embargo, factores como el cambio climático, han
reducido la productividad agrícola encareciendo sus
costos, cobrando importancia la seguridad alimentaria en
todas las regiones del planeta, los países de hegemonía
agrícola ya no abastecen los granos a precios bajos, los
gobiernos locales y la población en general lo han
asumido como un reto importante.
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Tan solo en el periodo que abarca del 2018 al 2020 en
México, la carencia por acceso a la alimentación aumentó 3
% pasando de 22.2% a 22.5% respectivamente, es decir, de
27.5 a 28.6 millones de personas (CONEVAL, 2021),
convirtiendo la seguridad alimentaria en un tema de
prioridad nacional.  

El maíz es un elemento primordial y sustancial de la
seguridad alimentaria en México, pero este debe cumplir
con ciertas características dada su importancia en la dieta
de los mexicanos, el consumo anual per cápita de maíz
para el 2016 era de 276.9 kilogramos. La población
mexicana gasta en promedio 52.4% de su ingreso en
productos derivados del maíz; de este monto correspondió
exclusivamente el 42.9% a la compra de tortillas; 7.4% a la
compra de maíz en grano, harina masa y tostadas; y 2.1% a
otros productos de maíz y actualmente el consumo de
maíz en México ha aumentado (González, et al. 2018). El
problema radica en que México no es autosuficiente en la
producción de maíz y debido al incremento en el consumo,
las importaciones muestran una tendencia creciente. Lo
que ha ocasionado que suba su precio y la población esté
a expensas de la producción del exterior para garantizar su
alimentación. 

El cultivo de maíz en México para 2019 representó una
tercera parte de la superficie sembrada, el rendimiento
promedio es de 4.1 toneladas /hectáreas y aporta el 16,6%
del valor total de la producción agrícola, el crecimiento
anual de la producción de este grano en el mundo es de
3.9% y en México es de tan solo 1.9% lo que representa un
atraso competitivo. Los principales factores que afectan su
crecimiento son la reducción de la superficie cosechada,
que es de (-0.3%), así como su bajo rendimiento, este solo
ha aumentado en 2.2%. El Estado mexicano en el discurso
ha promovido la incorporación de tecnologías e
innovaciones, a través de las diferentes instituciones,
agentes y programas que garanticen un crecimiento
significativo (Sánchez et al, 2021). 

Para poder llevar esta política a la práctica señala Sánchez
et al (2021), se debe beneficiar la innovación entendida
como la introducción de un nuevo o significativamente
mejorado producto (bien o servicio), proceso o método de
comercialización u organización en las prácticas internas
de una empresa. 
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El elemento fundamental para llevar a cabo la innovación
dentro del sector agropecuario se encuentra en las
instituciones, así como en los actores que las conforman.
Estas pueden proveer incentivos u obstaculizar la
innovación en las diferentes actividades económicas, la
generación de nuevas ideas como proceso cognitivo
requiere de estímulos y de instituciones que manden
señales para su realización y su protección (Sánchez et al,
2021). 

La vinculación institucional en el sector agropecuario es
fundamental, por la interacción que promueve la
generación y trasmisión de conocimiento para
desencadenar procesos de innovación en los territorios.
En México existe un marco institucional débil atribuido
principalmente a la baja coordinación institucional, a la
endeble reglamentación para el funcionamiento de los
programas públicos y la intervención de instituciones
informales. Los actores institucionales de los programas y
los organismos encauzados al sector agropecuario deben
fortalecer su participación, conjugar acciones y gestionar
conocimiento que atienda a las demandas actuales de los
productores e impulse la innovación y el desarrollo de los
sistemas productivos (Sánchez et al, 2021).      

La situación referida del país nos permite explicar el
comportamiento de la producción de granos básicos a
escala regional. La estructura productiva del norte de
Jalisco y sur de Zacatecas se caracteriza principalmente
por la acentuada especialización en las actividades
primarias, razón para entender el fuerte impacto de las
políticas liberalizadoras y del proceso de integración
subordinada a los intereses de la agroempresa
trasnacional. La vinculación institucional se ha presentado
de manera desordenada, puesto que los apoyos
gubernamentales se presentan fuera de tiempo de la
temporada de siembra o en ocasiones simplemente se
hacen omisos a los empresarios agrícolas con más de 10
hectáreas.

Esto quiere decir que la política gubernamental solo apoya
a los pequeños productores de menos de 10 hectáreas y a
los más de 10 ha. los deja a las fuerzas del mercado. Por
otra parte los socios comerciales favorecen mediante
apoyos a los grandes empresarios agrícolas. 
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La innovación forma parte de desarrollo local, y este último
lo definen como un acumulado de acciones y herramientas,
las cuales, son tomadas desde un territorio determinado, ya
que aumentan la creación de valor, generan oportunidades
de empleos mejor remunerados, optimizan las rentas y
ayudan al mejoramiento de la calidad de vida de la
población local (Uribe, Valenciano y Bonilla, 2013).
Entonces, según esta perspectiva, el desarrollo tiene un
proceso endógeno que está relacionado con los rasgos
sociales, culturales e históricos de la población de un
territorio, el cual posee atributos específicos. La producción
de maíz actualmente necesita mano de obra calificada, así
como el conocimiento tácito que se ha transmitido de
generación en generación, con respecto a las tierras y los
territorios cultivables, si esto no se desarrolla en conjunto
los empresarios agrícolas las instituciones tales como
Gobierno y Universidades, esta actividad se convertirá en
una  enclave más, que no genere encadenamientos en los
territorios donde se lleve a cabo dicha práctica, o
simplemente se dejará de realizar, pues en algunas partes
del mundo se ha pasado a ser práctica monopólica en
donde ni siquiera las poblaciones rurales tienen incidencia
en ella.  

Por otra parte relacionar la carencia  alimentaria con una
crisis productiva, es algo riesgoso,  la carencia  alimentaria
no solo está relacionada con una crisis productiva, sino que
es multifactorial y se tiene que atacar todas sus causas, la
situación exige una acción conmensurable, avanzar hacia
enfoques integrados de prevención, anticipación y mejor
orientación,  para abordar de forma sostenible las causas
profundas de la carencia  alimentaria como la pobreza rural
estructural, la marginación, el crecimiento demografico y la
fragilidad de los sistemas alimentarios, todo esto desde un
análisis heterogéneo pues las características de
productividad de maíz, así como de crisis alimentaria difiere
según las regiones. 

El informe de la FAO (2022) demuestra la necesidad de dar
mayor prioridad a la agricultura a pequeña escala como
respuesta humanitaria de primera línea, a fin de superar las
limitaciones de acceso y como solución para invertir las
tendencias negativas a largo plazo. Pero esta debe integrar
innovación y nuevas tecnologías, de lo contrario los
agricultores solo se hundirían aún más en la pobreza. 
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Según GANESAN (2020:9) la relación de producción de
alimentos con la crisis alimentaria durante el COVID- 19 ha
seguido el siguiente comportamiento:
   
   "La producción de cereales en los países de    ingresos altos
suele estar muy mecanizada y exige poca mano de obra, lo
que la hace menos vulnerable a los brotes de la enfermedad
entre los trabajadores agrícolas. Por el contrario, la
producción de cereales en las explotaciones más pequeñas en
países de ingresos más bajos suele requerir más mano de obra
y tener un predominio de mujeres. A diferencia de lo que
sucede con los cereales, las cadenas de suministro de la
horticultura, los productos lácteos y los productos cárnicos son
más vulnerables a los efectos de la COVID-19 en países de
ingresos más altos debido a su naturaleza intensiva en mano
de obra, su susceptibilidad a las enfermedades de los
trabajadores alimentarios y la concentración de empresas que
da lugar a explotaciones e instalaciones de elaboración más
grandes en las que los brotes de la enfermedades pueden
propagarse con rapidez Las perturbaciones en las cadenas de
suministro de insumos agrícolas también podrían afectar a la
producción de alimentos en el futuro" (GANESAN, 2020:9). 

Las acciones emprendidas por los organismos
internacionales para combatir los efectos de la pandemia
por COVID-19 y el reciente conflicto bélico en Ucrania, es
reforzar un enfoque coordinado para garantizar que las
actividades humanitarias, de desarrollo y de
mantenimiento de la paz se lleven a cabo de manera
integral y ordenada, y garantizar que se evite que se siga
alimentando el conflicto, como una consecuencia no
deseada, también contribuirá al fomento de la resiliencia y
a la recuperación. 

Ante las condiciones cambiantes de riesgo y vulnerabilidad,
los productores agrícolas y del maíz en el México y en la
región a estudiar, tienden a crean estrategias para impedir
y coadyuvar a situaciones de crisis alimentarias durante los
desastres naturales, las crisis estacionales o crónicas
(pobreza, marginación, política económica), por lo que los
agricultores buscan mecanismos para abatir los obstáculos
y hacer su mejor esfuerzo para que se tengan alimentos
ricos y saludables en casa. 
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Con base en lo anterior, se analizaron las aportaciones de la
producción y productividad del maíz a la seguridad
alimentaria y las estrategias empleadas por los productores
de maíz, que abastecen de grano básico al norte de Jalisco y
sur de Zacatecas. 

 Descripción del sujeto de estudio   

Para esta investigación se han seleccionado cinco
municipios que forman parte del sur de Zacatecas,
pertenecientes al cañón de Tlaltenango: Atolinga, Benito
Juárez, Momax, Tepechitlan y Tlaltenango y otros cinco que
representan el norte de Jalisco: Colotlan, Huejucar, Santa
María de los Ángeles, Villa Guerrero y Totatiche. La región
tiene una agricultura principalmente de temporal y de
monocultivo del maíz, la cual en los últimos años ha
incorporado maquinaria y equipo, así como insumos con
altas tecnologías para aumentar los rendimientos en la
producción.  Sobresale la ganadería bovina, la cual ha
favorecido la conversión agrícola del maíz grano hacia el
maíz forrajero. 

La región presenta un alto índice de desigualdad y
marginalidad que ha colaborado al crecimiento de una
crisis alimentaria, generado una fuerte migración a Estados
Unidos históricamente, aunado a ello la región forma parte
de los territorios del pueblo Wixarika, en el norte de Jalisco,
para los municipios seleccionados cuenta con una
población indígena de 924 personas y el sur de Zacatecas
cuenta con 500 personas indígenas las cuales a su vez
forman parte del sector productivo agrícola de la región. 

La región norte de Jalisco para el 2020 cuenta con una
población total de 38,829 habitantes y con 11,568
viviendas, el grado escolar de sus pobladores es de 7.96
años de estudio, para este mismo año en relación la
producción agrícola se llevan a cabo cultivos de maíz, frijol,
avena, cebada, sorgo, pastos, aguacate y naranja, un 83%
de la producción está destinada a la producción de maíz y a
su vez se favorece la de maíz forrajero, la región recibió la
cantidad de $5,762,000 con respecto al apoyo del
PROCAMPO siendo beneficiados 1,236 agricultores, la
superficie sembrada fue de 24,304 hectáreas mientras que
las cosechadas fueron 24,154 hectáreas lo que dio como
resultado 150 hectáreas siniestradas, que sumaron
296,628.13 toneladas de producción con una productividad
total de 12.15 toneladas por hectárea de maíz forrajero
(INEGI,2022; SIACON, 2020). 
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La región sur de Zacatecas para el 2020 cuenta con una
población total 44,839 de habitantes y con 13,372
viviendas, el grado escolar de sus pobladores es de 8.04  
años escolares,  para este mismo año en relación la
producción agrícola se llevan a cabo cultivos de maíz, frijol,
avena, cebada, pastos, durazno y mango,  un 85% de la
producción está destinada a la producción de maíz y de
igual forma que en la otra región se favorece la de maíz
forrajero, la región recibió la cantidad de $4,307,000 con
respecto al apoyo del PROCAMPO siendo beneficiados
1,070 agricultores, la superficie sembrada fue de 23,564
hectáreas mientras que las cosechadas fueron 23,012
hectáreas, lo que dio como resultado 552 hectáreas
siniestradas, lo que sumo 146,690.5 toneladas de
producción con una productividad de 6.54 toneladas por
hectárea (INEGI,2022; SIACON, 2020). 

Con relación a la carencia alimentaria se presentan las
siguientes tablas:

Tabla 1. Carencia alimentaria en el norte de Jalisco

Fuente: elaboración propia con base en el CONEVAL, consulta
dinamica 2022.

Tabla 2. Carencia alimentaria en el sur de Zacatecas

Fuente: elaboración propia con base en el CONEVAL, consulta
dinamica 2022.

Los datos señalados demuestran que la región del norte
de Jalisco tiene una menor presencia de carencia
alimentaria y que la productividad de maíz supera a la del
sur de Zacatecas. La región zacatecana tiende a presentar
una mayor proporción de carencia alimentaria en su
territorio, que puede obedecer a un bajo rendimiento en la
productividad del maíz en comparación con la vecina
región de Jalisco.
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En suma, en las regiones predominan climas secos, aunque
dependiendo de la elevación, se presentan también climas
de cálidos a húmedos, propios de los profundos cañones.
Los suelos son aluviales y residuales de origen volcánico
que, dependiendo de la topografía y el clima, serán
aprovechados para el cultivo de productos
agroalimentarios o para pastoreo de animales.  

Gran parte de este territorio presenta zonas aisladas y de
difícil acceso, por lo que se favorecen estándares de
marginación y extremo subdesarrollo, producto de la
desigualdad en materia de inversión, las estructuras de
poder en relación con la propiedad de la tierra se han
mantenido desde la época colonial, puesto que en el
periodo de la reforma agraria este territorio no presentó
cambios significativos.  
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Métodos y datos
Los datos obtenidos para esta investigación se obtuvieron
del CONEVAL, el cual reporta información sobre carencia
alimentaria para las regiones de México. La variable
dependiente de nuestro análisis es la población que se
encuentra padeciendo carencia alimentaria. Los datos
obtenidos de la información estadística de la producción y
productividad y hectáreas cosechadas del maíz se
obtuvieron de forma desagregada por municipios en el
SIACON pertenecientes SAGARPA y son las variables
independientes, pues ellas reflejan la capacidad productiva,
así como, las incorporaciones que se han hecho en materia
de innovación y cambio tecnológico de acuerdo al
rendimiento del maíz reflejados en las toneladas por
hectárea. Los datos se obtuvieron para los años 2010, 2015
y 2020. Se toma en cuenta estas variables, pues se trata de
medir el efecto de las hectáreas cosechadas, la producción
y la productividad de maíz (esta última como reflejo de la
introducción de emprendimientos derivados de la
incorporación en innovación tecnológica), sobre la carencia
alimentaria.  

El modelo propuesto a través de datos de panel es la
siguiente ecuación:

Los parámetros para estimar son β 1 , β 2 , β 3 y β 4 . 

La población total con carencia alimentaria (PCA) se
presenta en la Tabla 1, ahí se muestra que el municipio que
presenta mayor carencia alimentaria de la región del sur de
Zacatecas es Tlaltenango de Sánchez Román y el de la
región del norte de Jalisco es Colotlán.

Municipios que tienen el mayor número de
habitantes de su región, asimismo son los
municipios que presentan el mayor incremento de
carencia alimentaria en el periodo de pandemia.

Tabla 1. Carencia alimentaria en los municipios de
la región.

Fuente: cálculos propios con base en el CONEVAL

Las hectáreas cosechadas (HC) se pueden observar
en la Tabla 2. El municipio con mayor cantidad de HC
por la región sur de Zacatecas es Tlaltenango y por la
región norte de Jalisco es Colotlán. La caída marcada
de esta variable en el año 2015 se debe a los años
con bajas precipitaciones. También se observa que
Tlaltenango y Colotlán debido a su población más
extensa tienen mayor número de hectáreas
cosechadas. 

Tabla 2. Hectáreas cosechadas en los municipios de
la región.

Fuente: cálculos propios con base en el SIACON
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La producción total de maíz en toneladas (TTM) se presenta
en la Tabla 3, ahí se muestra que el municipio que tiene la
menor variación en dicha variable es Tlaltenango, Zac., dado
que este municipio es el que esta mayormente tecnificado al
utilizar el riego o punta de riego.
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Tabla 3. Toneladas de producción de maíz en los
municipios de la región.

Fuente: cálculos propios con base en el SIACON.

La productividad del maíz medida en toneladas por hectárea
(TH) es la variable con mayor inestabilidad entre municipios y
el tiempo. Esto porque es la variable que responde más a las
variaciones de precipitación pluvial en la estación vegetativa
de la planta de maíz.

Tabla 4. Toneladas de maíz por hectárea en los
municipios de la región.

Fuente: calculos propios con base en el SIACON.

Resultados

En el trabajo se aplicó las técnicas de datos de panel por la
característica de los datos.

Los resultados de las regresiones en las técnicas de
efectos fijos y efectos aleatorios no responden a la
hipótesis planteada, donde a mayor productividad del
maíz derivado de un emprendimiento de los actores
productivos habría una disminución de la carencia
alimentaria en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas,
como lo plantean el segundo objetivo del desarrollo
sostenible, además, no se encontró que las variables
explicativas fueran significativas (Tabla 5). 

Por lo tanto, nuestra hipótesis es rechazada. Al tratar de
reducir la carencia alimentaria en esta región mediante
un aumento en la productividad los efectos serian nulos,
según los resultados obtenidos. Estos resultados se
pueden explicar por las precarias condiciones en que
viven los trabajadores agrícolas, en donde se tienen que
considerar prestaciones y servicios de ley, que mejoren
sus ingresos y a su vez la calidad de vida, esto
obedecería a otro estudio de mayor profundidad
respecto a las condiciones de vida de los pobladores
rurales. Los resultados del modelo y del trabajo en
general, sugieren que la innovación, el cambio
tecnológico en la producción de maíz, también, debe
incorporar mejoras salariales para los trabajadores, pero
ellos a su vez deben de contar con una mayor capacidad
de conocimientos, los cuales se requieren para poder
utilizar estos nuevos mecanismos productivos, con ello
se mejoran los ingresos de la población y se reduce la
carencia alimentaria derivada de la dependencia
trasnacional. 

Tabla 5. Producción de maíz y su relación con la
crisis alimentaria en el norte de jalisco y sur de
zacatecas.
Variable dependiente: carencia alimentaria.

Fuente: elaboración propia con datos del SIACON.
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En el modelo de efectos fijos con variable dicotómica
(Tabla 6) para establecer la heterogeneidad entre los
diferentes municipios de la región se muestra que el único
municipio diferente de los demás y que si afecta la
producción de maíz a la carencia alimentaria es
Tlaltenango de Sánchez Román. Los demás municipios no
afectan la producción de maíz a la carencia alimentaria. 
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Tabla 6. Producción de maíz y carencia alimentaria
por municipio del norte de Jalisco y sur de
Zacatecas.
Variable dependiente: carencia alimentaria.

Fuente: elaboración propia con datos del SIACON.

Conclusiones

Actualmente los productores de maíz en México y en la
región estudiada están viviendo los estragos de la
restructuración productiva mundial generado por la
apertura comercial, teniendo una desventaja competitiva
en comparación con sus socios comerciales, aunado a ello
han tenido que enfrentar los regímenes de lluvia
impredecibles dado que la mayor parte de la producción
se da bajo condiciones de temporal. Por ello, la
importancia del emprendimiento agrícola, que incorpore
mecanismos que contrarresten los actuales obstáculos en
la producción del maíz, tales como el cambio climático, los
efectos del covid-19 y la guerra en Ucrania, así como las
dificultades futuras.     

Se concluye que la carencia alimentaria, seguirá
persistiendo y aumentando en la región estudiada si las
condiciones actuales de producción del maíz y de
desigualdad siguen presentes, a ello se le suma el
aumento de los insumos y de los productos para llevar a
cabo la práctica agrícola, esto derivado de la
monopolización y hegemonía del mercado
agroalimentaria, la crisis de suministros que ha generado
la pandemia por COVID-19 y la reciente guerra en Ucrania,
han provocado escases de insumos puesto que de Rusia
se importa gran parte de los fertilizantes e insumos para
la producción agrícola, lo que ha demostrado la fuerte
dependencia que México y sus regiones tienen, reflejando
la poca autonomía y soberanía alimentaria. 

También se concluye que la sinergia entre productores y
actores institucionales favorecería a orientar la formación
de recursos humanos, los apoyos deben ser focalizados
en apoyos económicos, ofrecer servicios de
financiamiento y difundir nuevos conocimientos, según los
requerimientos de las unidades de producción agrícola.
Estos podrían ser aliados estratégicos para incrementar
su productividad y competitividad en el mercado. Sin
embargo, se requiere que incrementen su vinculación,
alcancen prestigio y consoliden su participación como
fuentes de innovación en el sector agrícola. 

La región norte de Jalisco y sur de Zacatecas seguirá
incorporando innovación y cambio tecnológico, pero este
se debe dar de manera oportuna y no de forma
aletargada, sería importante identificar las condiciones y
mecanismos que permiten la comunicación, cooperación
y colaboración continua y formal entre las instituciones y
los productores para implementar proyectos
encaminados a la integración de tecnología e innovación
en la producción agrícola de las regiones estudiadas. 
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Resumen
El turismo cultural en las últimas décadas ha tenido un
desarrollo positivo en la economía nacional y mundial, sin
embargo, la pandemia global por covid-19 frenó su
desarrollo. En este contexto las economías locales basadas
en una estructura económica turística han sido fuertemente
afectadas por las políticas públicas que se han orientado a la
protección de la sociedad, mediante la limitación de los viajes
para la no propagación del virus SARS-COV-2, lo que ha
afectado de manera abrupta diversos establecimientos
relacionados con el sector turístico cultural. La investigación
tiene por objetivo mostrar un análisis de la importancia que
tiene el turismo cultural en Zacatecas y las regiones de
México para el crecimiento económico, así como las políticas
públicas para seguir impulsando el desarrollo del turismo
cultural. Se encuentra que el turismo cultural respecto al
Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) en el estado de
Zacatecas es positivo, pero no significativo. 

Para citar este artículo: Escobedo, C. (2023). "Desafíos y perspectivas en
época de pandemia. Turismo cultural y crecimiento económico en Zacatecas y
las regiones de México. Espacio Científico de Contabilidad y Administración-
UASLP (ECCA)  Vol. I, Núm. 2, pp. 15-33.

 Desafíos y perspectivas en época de pandemia. 
Turismo cultural y crecimiento económico en Zacatecas y las regiones de México. 

Challenges and perspectives in times of pandemic.
Cultural tourism and economic growth in Zacatecas and the regions of Mexico.

Palabras clave: Políticas públicas, pandemia, turismo
cultural, crecimiento económico, panel de datos. 

Abstract
Cultural tourism in recent decades has had a positive
development in the national and world economy,
however, the global covid-19 pandemic slowed its
development. In this context, local economies based on
a tourist economic structure have been strongly
affected by public policies that have been oriented
towards the protection of society, by limiting travel to
prevent the spread of the SARS-COV-2 virus, which that
has abruptly affected various establishments related to
the cultural tourism sector. Due to this, the research
aims to show an analysis of the importance of cultural
tourism in Zacatecas and the regions of México for
economic growth, as well as public policies to continue
promoting the development of cultural tourism. As main
results 

Keywords: Public policies, pandemic, cultural tourism,
economic growth, data panel.
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Introducción

En el primer trimestre del año 2020 las regiones turísticas
de México enfrentaron un desastre1 por  la enfermedad
covid-19, lo que ocasionó una contracción del sector
turístico de -47% en comparación con el año 2019 para el
caso de México SECTUR (2020). Por su parte Martínez y
Carvajal (2021) y CEPAL (2020) indican que el gobierno
implementó políticas públicas de contención de la
enfermedad, tales como el resguardo domiciliario y la
reducción de la movilidad, así como el cierre de actividades
no esenciales, lo cual llevó a suspender las actividades
relacionadas con el turismo y para el caso que aquí se
examina, el turismo cultural. La pandemia por covid-19 ha
mostrado la fragilidad y vulnerabilidad que tiene el sector
turístico en las regiones de México, pues señala Castello
(2020) que las regiones que basan su desarrollo en un solo
atractivo ponen en riesgo su sustentabilidad económica,
debido a que los empresarios y prestadores de servicios no
cuentan con un plan integral de desarrollo local, que
englobe todo el complejo de actividades ambientales,
sociales y culturales de los espacios geográficos de las
regiones y de esta manera potencializar y diversificar la
oferta turística.

Ante la pandemia por Covid-19, en los últimos tres años la
humanidad a escala global se ha enfrentado a un desafío
nunca visto. Al respecto, los destinos turísticos, así como los
centros de recreación han cerrado por motivos sanitarios,
ocasionando cierre de negocios, cancelación de vuelos, de
reservaciones hoteleras y de otros servicios que se
desarrollan dentro de la actividad turística cultural.

El objetivo de la presente investigación es abordar la
relación entre la actividad turística cultural y el crecimiento
económico, así como la afectación que se ha tenido por la
pandemia por Covid-19 en el caso de Zacatecas y las
regiones de México. Rivas, Callejas y Nava (2020)
puntualizan en que la pandemia afectó a más de 118 países
en el mundo y ha ocasionado el derrumbe de la actividad
turística, debido a las políticas públicas sanitarias
implementadas para proteger a la población, pues se han
basado en el distanciamiento social, cierre de espacios
públicos, cancelación de eventos y festivales culturales, que
son fundamentales en la dinámica del turismo.  
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Se plantea como hipótesis que el crecimiento económico y
la actividad turística cultural, se encuentran relacionados
significativamente en el caso de Zacatecas y las regiones
de México, por lo que la pandemia por Covid-19 ha
generado la contracción de las economías que se basan
en el sector turístico. 

La investigación se justifica en la importancia del sector
turístico cultural para Zacatecas y las regiones de México,
por lo que se requieren políticas públicas urgentes para la
reactivación de dicho sector en el corto y largo plazo, que
beneficien el empleo, la salud, el ingreso de la población
en esta nueva normalidad.  

Para ello el trabajo se divide en tres apartados y
finalmente las conclusiones. El primero plantea un marco
teórico conceptual, en donde se desarrolla la importancia
del sector turístico cultural en Zacatecas y las regiones de
México. El segundo apartado hace una revisión de
trabajos similares, que explican cómo la pandemia ha
generado nuevas perspectivas y a la vez desafíos para el
sector turístico cultural y su relación con el crecimiento
económico. En el tercer apartado se aborda el impacto de
la pandemia en el sector turístico cultural en Zacatecas y
las regiones de México, así como las políticas
implementadas por los gobiernos nacional y estatales,
para seguir impulsando el desarrollo del turismo cultural,
en dicho apartado se desarrollan los métodos y datos. Por
último, se presentan los resultados y las conclusiones que
se obtuvieron en la investigación. 

El trabajo se sustenta en el enfoque del desarrollo y
crecimiento económico, con la finalidad de analizar el
impacto de la pandemia en la actividad turística cultural y
con ello, la con afección en el crecimiento económico en el
estado de Zacatecas y en las regiones de México. Para
poder estimar esta relación, los datos se obtuvieron del
INEGI, las variables independientes son: los servicios de
esparcimiento cultural y deportivo, y otros servicios
recreativos, y los servicios de alojamiento temporal y de
preparación de alimentos y bebidas.

De manera que el crecimiento económico estatal
representado por el PIBE es la variable dependiente.
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La utilización de estas variables es aproximada, representan
al sector turístico con un enfoque cultural, estas variables
se toman en cuenta en otras investigaciones revisadas
(Gaytán, Fuentes y Burgués, 2023; Pérez, Escobedo y
Escobedo, 2020 y Mayor Gonzáles y Fayos, 2013) para
poder estimar la relación del sector turístico con un
enfoque cultural y el crecimiento económico.  
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concepto de región, son: “Las variables dentro de un
espacio geográfico poblado que permite especializar
relaciones económicas y sociales, además de identificar
una estructura compuesta por factores de muy diversa
índole como bioecológicos, orográficos, demográficos,
étnicos, culturales, administrativos, políticos y religiosos”.
De igual forma señalan citando a Bassols que las regiones
económicas de México se configuran en dos grandes
grupos “1) regiones económicas reales que en ocasiones
abarcan partes de un estado de la federación y 2) regiones
económicas para fines de planificación, respetando
siempre los límites de las entidades federativas”. De esta
forma es que se asume la segunda conceptualización pues
se considera a las regiones de México como los límites
entre las entidades federativas. 

Debido a lo anterior es que La Organización Mundial del
Turismo (por sus siglas en ingles UNWTO, 2023) ha
definido al turismo como:  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico
que supone el desplazamiento de personas a países o
lugares fuera de su entorno habitual por motivos
personales, profesionales o de negocios. Esas personas se
denominan viajeros (que pueden ser o bien turistas o
excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo
abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen un
gasto turístico.

El turismo es un sector económico que ha desarrollado
una creciente participación en la riqueza de las naciones, a
partir del aumento de la necesidad del descanso y de
cambios de aires, por la aparición del gusto de la belleza
del paisaje, para satisfacer la necesidad de bienestar que
los seres humanos obtienen de la naturaleza virgen, del
conocimiento de la riqueza cultural y patrimonial de los
diferentes pueblos; ello ha ocasionado que en el modelo
económico actual, se haya dado un aumento en la
creación de empresas referentes al comercio, la industria y
las profesiones de servicios turísticos debido al
perfeccionamiento de los medios de transporte (Muñoz,
1992). 

Para su estudio y comprensión, la UNWTO (2022) clasificó
el turismo según sus características regionales, de tal
manera que fuera factible la elaboración de políticas que
impulsen su desarrollo  y así promover un crecimiento 

I. Marco teórico conceptual 

I.1 Turismo cultural 

El turismo ha sido estudiado desde distintas disciplinas
debido a la importancia que ha desarrollado en las últimas
décadas. Según Acerenza, (2006: 12) y (Barreto 2007: 9) es
un concepto complejo, por lo que existe una gran cantidad
de definiciones de acuerdo con las distintas disciplinas y
enfoques relacionados con su estudio, ello ha generado
análisis parciales debido a que no todas han visualizado la
magnitud del fenómeno. Por ello Brinckmann, Brinckmann y
Mueller (2010) señalan que el análisis territorial engloba la
complejidad del turismo, pues se asume como un
fenómeno social, económico, cultural y ambiental, desde
una base de la sostenibilidad, de esta manera se considera
relevante el concepto de espacio.  

Santos (1986:5) considera que los estudios espaciales
posibilitan el análisis de las problemáticas sociales, en este
caso del turismo cultural, pues se considera la totalidad de
las relaciones sociales a través de los siguientes elementos:
“los hombres, las empresas, las instituciones, el llamado
medio ecológico y las infraestructuras”, hace referencia a
que el espacio está en evolución constante, resultado de
factores externos e internos, como las políticas que
benefician la configuración de los espacios turísticos, las
cuales, provocan transformaciones del mismo y a su vez
incitan a modificaciones en los modos de producción.

Dentro del marco que se dio en la década de 1980,
correspondiente a la implementación de un nuevo modelo
de desarrollo a nivel mundial, que pretende la acumulación
de capital a través de la apertura de nuevas actividades
económicas, es que el turismo comienza a masificarse y a
posicionarse como una actividad mercantil mediante la
cultura y otros aspectos identitarios de las regiones. 

Ello generó fuertes cambios en los espacios regionales,
indican Alejandré y Pineda (2011:204) que el elemento
principal que se debe tomar en cuenta para definir el 
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económico en los espacios que presentan características
de:

Turismo cultural, turismo de negocios (relacionado con la
industria de reuniones), ecoturismo, turismo gastronómico,
turismo rural, turismo costero, marítimo y de aguas
interiores, turismo de aventura, turismo urbano o de
ciudad, turismo de salud, turismo de montaña, turismo de
bienestar, turismo educativo, turismo médico, turismo
deportivo. 

Para Sariego (2020: 61) entre todas las modalidades
turísticas destaca el turismo cultural, definiéndolo como un
“fenómeno social que conlleva desplazamientos voluntarios
en búsqueda de lugares arqueológicos y monumentales,
hitos históricos, patrimonio cultural e inmaterial únicos,
festivales, costumbres gastronómicas y tradiciones locales”. 
Por su parte Troitiño y Troitiño, (2018:214) definen al
turismo cultural como una construcción social resultado de
la interacción dinámica entre naturaleza, sociedad, cultura y
economía, donde el patrimonio que comprende la
dimensión territorial ya sea material o inmaterial de cada
región, permiten hablar de territorios patrimoniales, a los
que la sociedad les asigna un valor y un significado, ejemplo
de ello es la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO,
que reconoce la universalidad  y la excepcionalidad de las
regiones con este nombramiento. El hecho de señalar a
algunas regiones dentro de esta lista favorece la llegada de
visitantes nacionales y extranjeros, con ello la posibilidad de
acumular divisas. 

Bajo este contexto, cabe resaltar que en 1993 la UNESCO
declaró a la ciudad de Zacatecas Patrimonio Cultural de la
Humanidad; favoreciendo así un turismo con enfoque
cultural en el que organismos internacionales y nacionales
han promovido la modificación de la estructura del centro
histórico, de los sitios arqueológicos y culturales. Estas
políticas se han reflejado en el Plan de Desarrollo del
Estado de Zacatecas, de tal manera que se han creado
servicios y nuevos espacios turísticos para aumentar el
crecimiento económico a través del turismo cultural (Pérez,
Escobedo, Escobedo, 2020 y González, 2020). 

Según Pérez, Escobedo y Escobedo (2020) el turismo
cultural es un sector económico que genera
encadenamientos productivos, por ello es motor de
desarrollo y crecimiento económico, genera divisas
nacionales y extranjeras, impulsa al sector turístico con un 
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enfoque cultural mediante políticas regionales y
potencializa las perspectivas de desarrollo en los espacios
que tienen atractivos patrimoniales, materiales e
inmateriales que favorecen su crecimiento y desarrollo
económico. 

Estos autores mencionan que México cuenta con ventajas
para potenciar sus destinos turísticos, pues presenta
climas agradables y una población capacitada en la
recepción de visitantes; además posee 27 inscripciones de
patrimonio cultural de la humanidad y en una de ellas se
encuentra la ciudad de Zacatecas. 

Sin embargo, a partir de la pandemia por covid-19 las
políticas turísticas entendidas como un marco de
herramientas que constituyen un cuerpo teórico que se
fundamenta en la política económica2, se modificaron y
transformaron para atender a los objetivos
gubernamentales de mayor relevancia, como lo fue el de
atender la seguridad sanitaria de la población mexicana.  
Para cerrar este punto debe decirse que el turismo
cultural ha ido cambiando y transformándose según las
exigencias de los mismos turistas en materia de calidad,
ello ha obligado a que las empresas de este sector den
importancia a factores tales como la capacidad de carga, la
eficiencia de recursos, la especialización en el cuidado del
medio ambiente y del patrimonio, la seguridad sanitaria y
desde estas nuevas perspectivas estimular las
manifestaciones culturales y artísticas de cada región
(Barreto, 2007). 

 I.2 La pandemia del Covid-19  
A finales de 2019, en la ciudad de Wuhan en China, se
originó un brote de SARVS- COV-2, de propagación rápida,
de tal manera que más de 118 países se vieron afectados.
El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la
Salud lo declara pandemia mundial por su acelerada
propagación y gravedad. Desde entonces y hasta la fecha,
la humanidad se ha visto afectada en sus relaciones
sociales y comerciales, esto debido al sistema económico
global que rige actualmente, pues se han frenado las
cadenas de suministros debido a las políticas de cierre de
empresas para la no propagación del virus (Rivas, Callejas y
Nava, 2020: 609).   

El SARS-CoV-2 o covid-19 se caracteriza por ser un
síndrome respiratorio agudo que se presenta en el ser
humano y es sumamente contagioso.
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Se convirtió en pandemia ante el aumento rápido de
contagios en un periodo de tiempo corto, lo que derivó a
crisis sanitaria ante el riesgo de pérdidas de vidas humanas.
La situación se agravó por los conflictos económicos y
sociales que afectaron las relaciones macroeconómicas,
dando lugar a disminución de empleos y por tanto en el
consumo. El impacto se ve reflejado en la vida diaria, por
ejemplo, en el cierre de escuelas, fuentes de trabajo y la
contracción del sector turístico cultural (Zepeda, Medina y
Flores, 2020: 71). 

Anteriormente las sociedades han sufrido cambios en sus
estructuras sociales y económicas, debido a eventos
inesperados que han puesto en riesgo a la humanidad, tal
es el caso de la Gripe española en 1918, el ébola en 1967,
SARS COV-1 en 2002, la influenza A- H1N1 en 2009 y el
covid-19 diez años después. En cada caso han ocasionado
cambios en la política pública para la adaptación a las
nuevas realidades. La literatura muestra que frente a los
retos sanitarios se han creado políticas públicas para
salvaguardar la vida, pero como varias de estas medidas
han sido drásticas, han presentado un efecto sobre la
actividad económica. Por ejemplo, las advertencias del
cuidado personal, el lavado de manos y el distanciamiento
social para evitar más contagios, motivaron el cierre de
centros educativos y de esparcimiento (López, et. al. 2004). 
En este orden de ideas, Zepeda, Medina y Flores (2020: 71)
mencionan que el COVID-19 impactó la vida económica
toda vez que se modificaron las relaciones
macroeconómicas, donde el sector turístico se ha visto
perjudicado, debido a la dependencia de la movilidad, la
cercanía social y las aglomeraciones. 
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de política pública con la que cuentan los Estados, ya sea
en materia científica, tecnológica o social, para resolverlo y
salir de situaciones adversas; a finalidad es atender las
variables externas que afectan el funcionamiento de las
estructuras (Castello, 2020). Hoy en día se ha puesto en
marcha una nueva reorganización social, para afrontar las
adversidades sociales y a su vez la afectación en el
crecimiento económico y las actividades turísticas
culturales. La digitalización, las vías de comunicación, la
comercialización y la aplicación de vacunas, son nuevas
formas de hacer frente a la problemática que se está
viviendo. Es decir, pesar de la disminución de visitas a los
diferentes destinos turísticos, se han aplicado estos
instrumentos permitiendo un nuevo desarrollo y un mayor
control de la pandemia, ya que existe todavía
incertidumbre e inestabilidad en el sector turístico. 

Rivas, Callejas y Nava (2020) elaboraron una línea del
tiempo que caracteriza las fases de política económica que
se implementaron como control epidemiológico en
México, de esa forma se enfrentó el riesgo sanitario,
aunque implicó un alto a las actividades económicas, entre
ellas el turismo en espacios naturales y culturales. En el
esquema puede apreciarse que en las primeras tres fases
de las políticas de contención para no propagar el virus
COVID-19, presentaron un desafío para muchas
actividades económicas no esenciales, tal es el caso de las
que operan de forma directa con el sector turístico. 

 I.3 El covid-19 y la política turística  

Ante el covid-19 los Estados tomaron acciones para la
protección de la población local y los visitantes. La
Organización Mundial del Turismo refiere que 180 destinos
establecieron límites a los viajes, medidas nunca vistas en la
historia registrada. Aquí debe decirse que en el turismo
inciden diferentes variables tales como la salud, es decir, si
en algún sitio turístico no se cuenta con las medidas
necesarias y un turista enferma, deviene en el desprestigio
del lugar y difícilmente recibirá visitantes (Ruiz, et. al,
1994:62).

Los retos que afronta el turismo cultural representan un
desafío, por ello, se ha hecho uso de todas las herramientas 

Gráfica.1 Política de fases para el control epidémico en México: 5 de enero
al 31 de julio 2020 

Fuente: Rivas, Callejas y Nava (2020:615).

Este panorama ha representado un reto para los
prestadores de servicios turísticos, por lo que García et. al.
(2021:86) citan a la OTM para afirmar que la pandemia por
covid-19 se ha constituido “como un desafío sin
precedentes” en la pérdida y mantenimiento del empleo
en el sector turístico. 
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Para tal fin, mencionan que, en México en el mes de abril
del 2020 se registró una tasa de desocupación del 25.4%
afectando a 11 millones de personas. 

Lo anterior enfatiza lo dicho por Zepeda, Medina y Flores
(2020), quienes consideran que el turismo es un sector muy
sensible a políticas que restringen la movilidad. Por tal
razón, durante esta crisis sanitaria se generaron
mecanismos en favor de la potencialización de algunas
regiones, basadas en ofrecer servicios turísticos
garantizando la seguridad sanitaria, por lo que el potencial
turístico ya no sólo se basa en la riqueza paisajística y
cultural, patrimonial, gastronómica y física, se ha visto en la
necesidad de extender la prestación de servicios hacia la
digitalización, consiguiendo la satisfacción de visitar museos
y sitios históricos a través de la red y a su vez logrando
mantener el empleo de los prestadores de servicios, lo cual,
favorece que el sector turístico cultural siga teniendo una
participación en el desarrollo y crecimiento económico pues
genera nuevas perspectivas. 
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La cultura regional y patrimonial son el eje central del
turismo cultural que por años ha ido en evolución, con el
fin de atender a los turistas y a un mercado de masas en
los años de la década de 1960 a 1980 (Santana, 2003). A
partir de 1990 el turismo cultural, sufre la problemática de
la conservación patrimonial para heredarlo a las
generaciones venideras, cuestionando si haber convertido
a la cultura y al patrimonio en un negocio mercantil,
favorece su conservación o no. Sobre este
cuestionamiento, Ruíz (1997:46) plantea que: 

La adecuada y respetuosa gestión de nuestro legado  
cultural, depende de que el turismo no se convierta en un
instrumento de destrucción, sino que sirva para  
revalorizar ciudades y espacios. Sus ingresos pueden
redundar en la mejora del nivel de vida, a través de la
generación de empleos y en atraer fondos para conservar,
restaurar y aumentar el patrimonio cultural.

A partir de los años ochenta del siglo pasado, comienzan a
diversificarse los “nuevos turismos”, se generan
transformaciones en el mercado hacia la especialización,
llevando a cabo un cambio generalizado principalmente
por el posfordismo, en el que la industria, con el fin de
mantener sus márgenes de rentabilidad y de
competitividad, se ve en la necesidad de flexibilizar su
producción, adaptarla a las necesidades y deseos de
ciertos mercados (Santana, 2003). Estos nuevos turismos o
nuevas formas de practicar el turismo se centran en
proporcionar a los turistas, experiencias satisfactorias,
cada vez con mayor especialización y singularidad,
complaciendo al turista que demanda más lugares con
nuevas exigencias. De manera que se ha popularizado y
masificado la visita de sitios históricos, tal es el caso de los
museos como depositarios de la riqueza cultural, se han
creado festivales y eventos culturales con el fin de atraer
un mayor número de visitantes, para que conozcan la
riqueza cultural y natural de las regiones. Así se busca
promover el desarrollo y crecimiento económico.

Altamira y Muñoz (2007), acuden a la organización mundial
del turismo (OMT) para destacar una serie de conceptos
que permiten entender la relación del sector turístico con
el crecimiento económico: 

La teoría del crecimiento económico se fundamenta a partir
de los principios introducidos por  la disciplina económica
señalando que éste se da a partir “de un aumento o una
expansión cuantitativa de la renta y del valor de los bienes y
servicios finales que se producen en un sistema económico
ya sea regional, nacional o internacional” Se examina
durante periodos de tiempo ya sean trimestrales o anuales
y se mide a través de la variación de la tasa del Producto
Interno Bruto (PIB), respecto de un trimestre o año anterior
(Pérez, 2020). 

Sobre la teoría del crecimiento, López (1991) explica que, en
una economía abierta un aumento de la inversión nacional
sería equivalente al aumento de las importaciones, por lo
que el producto permanecería constante, en donde el
aumento de la inversión se compensa por las
importaciones y un empeoramiento de la balanza
comercial. Sin embargo, una inversión en el sector turístico
tendría un comportamiento a la inversa: es decir, un
aumento en la inversión regional generaría exportaciones,
puesto que el turismo genera la acumulación de divisas
internacionales, de ahí que se genere un aumento en el PIB
Pérez, Escobedo y Escobedo (2020) retoman el concepto de
la ventaja comparativa derivada de la teoría del crecimiento.

I.4  Sector turístico cultural y la teoría de
crecimiento 

II. Relación del turismo cultural con el
crecimiento y desarrollo económico
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a) Demanda turística: está definida por la motivación
individual o colectiva por satisfacer una serie de productos
o servicios turísticos. Ya sean de ocio, visitas familiares,
negocios, motivos profesionales, tratamientos de salud,
culturales y religiosos. 

 b) Oferta turística: es el conjunto de establecimientos de
bienes y servicios de carácter residencial, artístico,
alimentario, cultural, social y otros, capaces de recibir a una
población que llega por cierto periodo de tiempo. 

Con base en lo anterior puede decirse que la demanda
turística sirve para medir el impacto sobre el crecimiento
económico que es de suma importancia para los hacedores
de política económica y turística. Las ventas a turistas
extranjeros cuentan como una exportación, es decir, en el
turismo, el consumidor acude al oferente lo que permite
que se genere la atracción de divisas a través de las redes
de suministro locales (Sánchez, 2018: 5).
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Mallor, González y Fayos (2013) se han dado a la tarea de
medir el turismo cultural en relación con el crecimiento
económico en España, para ello han utilizado un modelo
que parte de un estudio longitudinal con series
temporales.

Dentro de sus hallazgos encontraron que la política
turística, asentada en el plan de desarrollo 2020, ha
tratado de posicionar este lugar de manera competitiva y
sostenible, pues la estrategia despliega experiencias
innovadoras. Concluyen que los viajes culturales motivan
un mayor desarrollo económico, pues la relación entre el
turismo cultural y el crecimiento económico puede
inferirse a través del aumento en el gasto en viajes con
motivos culturales, principalmente por turistas extranjeros
que constituyen el principal factor del dinamismo del
turismo.  

Sánchez (2018:7) explica que, a partir de las políticas
implementadas en México para impulsar el sector
turístico, éste ha representado más del 8% del PIB
nacional mexicano. Menciona que para los años 2008 y
2009, del PIB real, se elevó su participación al 8.82% y
8.8% respectivamente. Ahora bien, aclara que su
participación ha variado a través del tiempo, en particular
al finalizar el siglo XX, en donde han cobrado relevancia
circunstancias sociales, tal fue el caso de la toma de armas
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que
contribuyó con una caída de turismo respecto al PIB. Para
respaldar su investigación empleó un modelo ARDL con
datos de 1993 al 2017, a través de él, explicó la relación
entre la llegada de turistas sobre el PIB real para México.
Dentro de sus resultados obtiene que, al largo plazo, el
efecto de la llegada de turistas internacionales sobre el PIB
real es positivo, pues por cada 1% que crece la llegada de
turistas el PIB aumenta en 0.72%, sin embargo, esto
implica que el crecimiento del PIB real es menos que
proporcional ante los cambios en la llegada de turistas,
por lo que encuentran que el PIB es inelástico ante las
variaciones en el número de turistas internacionales. 

A su vez, Rivas, Callejas y Nava (2020) expresan que en el
contexto de pandemia las economías locales y regionales
de México en donde predomina el sector turístico han sido
sumamente afectadas, disminuyendo su dinamismo y
crecimiento económico.

 II.1 Revisión de la literatura

Dentro de la literatura se encuentran esfuerzos
metodológicos, para poder analizar la importancia del
turismo en relación con la actividad económica. Un ejemplo
es el trabajo de Rodríguez (2014), quien se propuso medir
la contribución del sector turístico al crecimiento
económico de México, por lo tanto, examinó la actividad del
turismo por ramas y características del sector. Para tal fin,
utilizó un método presentado por Ivanov y Webster (en
Rodríguez 2014: 339), quien propone utilizar la tasa de
crecimiento del PIB real per cápita como una variable que
representa el crecimiento económico del país, después se
desagrega la contribución del sector turístico y de otras
industrias al PIB. Sin embargo, estos procedimientos sólo
permiten medir los efectos directos que cada una de las
ramas pertenecientes al sector turístico tienen sobre el PIB
real per cápita, pero no toman en cuenta los efectos
indirectos que se pueden generar en esta actividad; es
decir, limitan la estimación que tienen sobre el crecimiento
debido a que no toman en cuenta el total de los efectos
multiplicadores generados por el sector estudiado. 

El sector turístico cultural tiene fuertes enlaces con otros
sectores económicos y productivos, por lo tanto, sus
efectos positivos directos e indirectos contribuyen al
crecimiento de las economías locales. 
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Estos autores afirman que el paso de la pandemia por
México ha sido complejo debido a varios hechos: el grado
de ineficiencia, la insuficiencia y abandono del sistema de
salud público y el cierre total de las actividades turísticas.
Explican que, si bien después el gobierno procuró
emprender el programa de reactivación económica para la
nueva normalidad, según el semáforo epidemiológico, el
daño ya estaba hecho. Concluyen que, en el caso mexicano
debido a la concentración turística internacional en pocas
entidades, resultó favorable desde el punto de vista político,
pero, dado que el sector turístico desarrolla redes de
cooperación, la afectación de empresas como las MIPYMES
ha sido grave y la recuperación ha sido lenta.   
  
La inserción de México y de Zacatecas al mercado
globalizado bajo un enfoque neoliberal, ha dejado al
descubierto las estructuras económicas locales, con nula o
escaza capacidad para competir a nivel global. Como
resultado, las condiciones de trabajo, ingresos y salarios se
ven deprimidos. El desafío más grave del sector turístico
cultural ha sido el ensanchamiento del desempleo derivado
de los efectos de la pandemia por COVID-19 en Zacatecas y
las regiones de México. Por tal razón, la importancia de
investigar este tema radica en que sus resultados pueden
generar políticas públicas para dinamizar al sector turístico
con enfoque cultural, de tal forma que favorezcan la
restauración y creación de puestos de empleo e ingreso
que la sociedad demanda, pues al existir mayor crecimiento
económico, es posible mejorar las condiciones de vida de la
población del estado de Zacatecas y las regiones de México.  

Las investigaciones que relacionan sectores claves de la
economía con la cultura de una región son de suma
importancia, puesto que la sociedad no sólo verá
resultados económicos, sino que se sentirá identificada,
pues en la mayoría de los casos, estas expresiones
culturales propias de las distintas etapas de lo que ahora es
México, no sólo generan divisas, sino proporcionan
satisfacción cuando la población percibe que son
preservadas sus raíces. 
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Con los ingresos generados puede salvaguardar el patrimonio
cultural, puesto que su mantenimiento es costoso y ello podría
significar una menor carga presupuestal al gasto público, de
igual forma genera empleos, nuevos servicios y crecimiento
económico.  Además, es dinámico y evolutivo en un espacio
dado, con una dialéctica permanente entre lo tangible e
intangible, lo moderno y lo antiguo, donde se da un encuentro
entre cultura y turismo (Gaytán, 2023; Mayor González y
Fayos, 2013). 

El contexto de la globalización configura al sector turístico
cultural desde dos perspectivas. La primera es con base
en las potencialidades que favorecen la oportunidad de
diversificar las economías mediante este sector, pues
atrae divisas que suelen favorecer el crecimiento
económico en territorios que comienzan a percibirse
como destinos turísticos a nivel global. La segunda
consiste en la masificación, la mala distribución del ingreso
turístico, la resistencia a invertir parte de los beneficios en
la conservación del patrimonio cultural, que son los
grandes desafíos del turismo cultural. En este trabajo se
hace un análisis desde la primera perspectiva.

El turismo es una actividad económica muy importante,
que determina hasta cierto grado la generación de riqueza
y empleo, por su efecto indirecto en otros sectores.
Existen distintos factores que inciden en el turismo
cultural y el crecimiento económico, como lo es la variable
salud. Al respecto, en 2020 México cerró con una caída del
46%, recibiendo menos de 20 millones de turistas
extranjeros lo que representó una pérdida de más de
trece millones de dólares en relación con el año anterior
(Salinas, 2021).

Las regiones de México cuentan con un gran potencial
turístico, cuya base es su diversidad natural y riqueza
cultural. En el caso de la segunda, se manifiesta en la
arquitectura prehispánica colonial y moderna, que ha
permitido al país ubicarse en el tercer sitio a nivel mundial
por su número de ciudades declaradas Patrimonio
Cultural de la Humanidad; a su vez, si se consideran los
monumentos que tienen declaratoria de Patrimonio
Cultural de la Humanidad, ocupa el primer lugar de
América y el sexto en el mundo (De Sicilia, 2012). 

 II.2 El turismo cultural en Zacatecas y las
regiones de México  

El turismo cultural presenta potencialidades por su
capacidad diferenciadora, suele provocar un aceleramiento
de la actividad económica regional ante su capacidad de
arrastre debido a los encadenamientos que genera con
otros sectores de la economía.
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Si a lo anterior se suman los lugares turísticos de sol y playa,
de aventura, ecoturísticos, entre otros, el turismo se ha
configurado como un sector dinámico que aporta al
desarrollo y crecimiento económico. De hecho, entre 1993 y
2021 (Gráfico 1) el sector turístico nacional ha tenido una
participación promedio de 9% respecto al PIB nacional,
pero en el caso de 2020 correspondiente al inicio de la
pandemia por covid-19, el porcentaje de su participación se
ubicó en un 7% (INEGI, 2023). 
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Zacatecas se distingue por tener un legado histórico y
cultural devenido de la época colonial, el cual tuvo un gran
auge gracias al desarrollo minero del estado. Gracias a esta
actividad, la capital como sus alrededores se vieron
beneficiados con la construcción de magníficos
monumentos culturales y religiosos; cabe destacar que en
su mayoría fueron construidos con mano de obra esclava,
por lo que, otro aspecto que representan es la muerte, la
sangre, el saqueo, la destrucción y la explotación de la
sociedad originaria y las personas que fueron traídas
allende el mar en calidad de esclavos. El interés que genera
el patrimonio cultural de Zacatecas puede advertirse con
los datos que muestra el gráfico 2.  

Gráfico 1: Participación del sector turístico nacional (millones de pesos
constantes 2013). 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, 2023.

Sobre el retroceso que el turismo tuvo en 2020, debe
decirse que fue por las políticas públicas implementadas
para contener la pandemia de covid-19, las cuales se
centraron en el cierre de fronteras, negocios, labores que
no fueran de primera necesidad, el distanciamiento social,
la intensificación de medidas sanitarias del cuidado
personal y la utilización de las plataformas digitales para
llevar a cabo eventos culturales, científicos y académicos. En
conjunto afectaron el desarrollo del sector turístico, que
pudo iniciar su recuperación en 2022 una vez que se
aplicaron las diferentes vacunas que fueron adquiridas y de
políticas implementadas a favor de la integración social y
económica. 

En el caso del estado de Zacatecas, el turismo se ha
configurado con un carácter cultural, por sus atracciones y
al igual que otras regiones de México, tiene grandes
posibilidades de ubicarse dentro de los destinos turísticos
con mayor número de visitantes, que buscan experiencias
culturales. Sobre este punto, cobró relevancia el hecho de
que en 1993 la UNESCO, le otorgó a la ciudad de Zacatecas
el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, este rasgo
le confirió una ventaja para posicionarse a nivel mundial (De
Sicilia, 2012).  

Gráfica 2. Llegada de turistas a Zacatecas 1992 al 2020. 

  Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, 2023.           

Situado en el centro-norte del país, Zacatecas es una de las
32 entidades federativas que conforman la República
mexicana, cuenta con una superficie de 75,284 km2, se
divide en 58 municipios (Figura 1), en su territorio
predominan las variantes climáticas seco y semiseco, con
una temperatura media anual de 17 grados centígrados y
una precipitación anual promedio de 510 milímetros
(Secretaría de Economía, 2016). Sus sectores económicos,
en 2020 contribuyeron al PIB 212,637 millones de pesos a
precios corrientes de 2013. El sector primario aportó el
10.3 %, el sector secundario el 35.7% y el terciario el 54.0%
(INEGI, 2023). Como puede advertirse, el turístico forma
parte del sector más dinámico en la entidad. 

Resulta claro que la problemática de salud derivada por la
pandemia por covid-19 impactó gravemente a varias
personas que, al quedarse sin empleo no pudieron llevar a
casa el sustento y ante la inseguridad que prevalece en la
entidad, la recuperación económica ha sido lenta toda vez
que las aportaciones del turismo al sector terciario
disminuyeron ante la falta de turistas. 
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Sobre lo anterior, tómese en cuenta que las instituciones
sociales son parte fundamental para enfrentar esta
situación de pandemia, al impulsar necesidades colectivas,
para el acoplamiento de nueva realidad, ya sea creando
nuevo conocimiento, material o intelectual, nuevas formas
de organización y políticas, para que el sector turístico y
otros sectores sigan afrontando las adversidades. La
actividad turística, no importando su clasificación, está
ampliamente relacionada con los tres principales sectores
económicos, pues al ser una industria clave genera los
encadenamientos productivos para dinamizar las
economías.
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Otro de los activos importantes dentro de una economía
es el capital social, pues entre mayores redes sociales se
tengan dentro de las instituciones culturales,
gubernamentales, educativas y empresas, se
incrementarán los resultados en gestión, difusión y
crecimiento económico, es por ello que a mayor
interrelación tengan estas instituciones, mejor atracción de
empresas habrá dentro de una región y si la mano de obra
es calificada, serán empresas de mejor calidad, con ello
más beneficios a la población. 

 Figura 1. Zacatecas, división municipal  

A tres años del cierre de espacios públicos, culturales y
cancelación de festivales, en 2023 se reanudaron
actividades turísticas culturales, pues la mayor parte de la
población mexicana ya cuenta con la aplicación de la vacuna
para contrarrestar al virus covid-19, por ello se decidió llevar
a cabo la 37 edición del Festival Cultural Zacatecas 2023,
que tuvo por objetivo la reactivación económica del estado y
sobre todo del Centro Histórico de la ciudad, sin embargo, a
pesar de contar con variedad de escenarios dentro de las
principales plazuelas, museos y un sinfín de shows artísticos
y actividades, no logró cumplir los objetivos esperados, para
superar los desafíos enfrentados por la pandemia por covid-
19, pues solo alcanzó un 28% en la ocupación hotelera. Aquí
fueron otras problemáticas las que no permitieron una
mayor afluencia de visitantes, en particular la inseguridad
que impera en el país (García, 2023).  

III. El impacto de la pandemia en el turismo
cultural en Zacatecas y las regiones de México 

III.1 Métodos y datos

La metodología basada en modelos econométricos se
utiliza con frecuencia en investigaciones de fenómenos
económicos. La selección del modelo es un elemento clave
para realizar un pronóstico del efecto de una variable
económica respecto a la otra (Chiatchoua, et. al, 2020).
Este trabajo es de tipo cuantitativo, se lleva a cabo la
aplicación de un modelo econométrico de panel de datos,
mediante el paquete estadístico Gretel cuyo principal
objetivo es capturar la heterogeneidad no observable, los
efectos individuales y temporales que observa los valores
de una o más variables durante un periodo de tiempo que
afectan de manera desigual a cada uno de los agentes de
estudio (Gujarati, 2009). Para este caso las características
individuales de los estados en el turismo cultural, que
afectan de manera diferenciada al crecimiento económico
en un periodo de tiempo.   

Según Pérez (2012) el panel de datos3, también llamado
conjunto longitudinal, contiene información de doble
dimensión para sus respectivas variables en tiempo y
espacio, el objetivo de aplicarlo es capturar la
heterogeneidad no observable, ya sea en agentes
económicos o del estudio en cuestión, enriqueciendo
cualquier estudio.

Esta investigación analiza al sector turístico cultural y su
relación con el crecimiento económico en Zacatecas y las
entidades federativas de México, así como su afectación
debido a la pandemia. Para ello se obtuvieron datos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), una
institución nacional reconocida a nivel mundial.
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Los datos son oficiales y tienen un comportamiento anual
para el periodo que corresponde del 2013 al 2020 se
analizaron en la consulta dinámica del INEGI (s/f a). 

El modelo de datos de panel se explica en las siguientes
dimensiones: 
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SERVREC. Se refiere a Servicios de Esparcimiento
Culturales y Deportivos, y otros Servicios Recreativos. Esta
variable explicativa engloba los festivales, los museos,
monumentos patrimoniales materiales e inmateriales, así
como las actividades artísticas y deportivas que se llevan
a cabo dentro del territorio de los estados. El parámetro
β1 referente a la variable servrec se espera que sea
significativo y positivo. 

BEBIDAS. La variable comprende Servicios de Alojamiento
Temporal y de preparación de Alimentos. Ella abarca el
número de hoteles, hostales, casas de acogida y
restaurantes que prestan servicios alimentarios. El
parámetro β2 que representa a la variable bebidas se
espera que sea significativo y positivo. 

DUM20. Es una variable dicotómica que toma el valor de
1 para el año 2020 y 0 para los años diferentes de 2020.
Se espera que el parámetro asociado b3 sea negativo y
significativo. La variable DUM20 mide el impacto de la
pandemia del COVID asociada a una disminución de la
actividad turística del año 2020 donde los impactos se
ven reflejados en el PIB estatal. 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de
las variables independientes durante el periodo
estudiado:  

Gráfica 2: Comportamiento de las variables independientes 2013-2020
(millones de pesos a precios constantes del 2013). 

Donde i se refiere a la unidad de sección cruzada individual,
en este caso los estados de la república, t a la dimensión
tiempo estudiada que toma el periodo de 2013 a 2020, α es
un vector de intercepto de n parámetros que representa a la
heterogeneidad transversal y cronológica inobservable; ello
da origen a dos importantes variantes utilizadas en dicha
ecuación (efectos fijos y efectos aleatorios). 

Los efectos fijos y los efectos aleatorios se utilizan en los
análisis de panel de datos, sin embargo, dentro de la
discusión en la utilización de este modelo, no existe plena
seguridad a priori de hacer una elección incontrovertible, en
la que suele permanecer una cuota de subjetivismo que
resulta polémica. Existen aportes que pueden ayudar a tomar
una decisión entre ambas técnicas y que siempre están
sujetos a un conocimiento pleno del escenario en que se
aplica el modelo; además conducen a una elección en la que
el criterio del investigador y su experiencia en la materia
pueden ser elementos más valiosos que los proporcionados
por algún test. 

Pérez (2012) señala que en ausencia de correlación elevada
entre las variables X y αi, el estimador Balestra-Nerlove
(efectos aleatorios) es una mejor alternativa que el estimador
intragrupo de efectos fijos. Pero si esta correlación es elevada,
el estimador Balestra-Nerlove es inconsistente para β. De ser
así el estimador intragrupo de efectos fijos es consistente. 

Como ya se ha discutido, esta investigación llevó a cabo un
modelo de panel de datos por lo que se estimaron los
modelos tanto de efectos fijos como de efectos aleatorios. 

Donde las variables son las siguientes: 

PIBE. Es crecimiento económico de las regiones de México
representadas por los estados, es la variable dependiente en
el modelo, en ella se explica la producción generada en los
estados de un año en relación con el año anterior.

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI, s/f a. 
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Para el cálculo del impacto del turismo cultural en Zacatecas y
las regiones de México, se llevó a cabo un modelo de panel
de datos descrito en el apartado anterior, en el que se obtuvo
un total de 256 observaciones y los resultados se arrojan en
la tabla 1 que expone si el turismo cultural representada por
las variables SERVREC y BEBIDAS tienen una relación positiva
además de significativa con el crecimiento económico en los
estados de la república que representan a Zacatecas y las
regiones de México. 
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Puesto que la R2 de dicho modelo es de 0.99 lo que
quiere decir que las dos variables que representan al
turismo cultural se relacionan con el crecimiento
económico en un 99%.

Dentro de los resultados se arroja un R2 de 0.99, ello
señala que el turismo cultural tiene una relación con el
crecimiento económico, que se explica en 99%,
obteniendo una Durbin Watson de 0.5054, quiere decir
que los modelos tienen problemas de autocorrelación.
Ello se refiere, según Gujarati (2009:413) a la “correlación
rezagada de una serie dada consigo misma, rezagada por
un número de unidades de tiempo”. Para corregir el
problema se corre un modelo con mínimos cuadrados
ponderados resultados que se presentan en la Tabla 1.
En el modelo de mínimos cuadrados ponderados se
obtuvieron las variables de SEVREC y BEBIDAS con una
significancia del 99%. Los resultados de la variable
SEVREC no es consistente en los diferentes modelos. 

El siguiente modelo de panel de datos (Tabla 2), es el de
mínimos cuadrados ordinarios con variable dicotómica y
dentro de alguna literatura se le conoce como de efectos
fijos, donde se lleva a cabo una trampa dicotómica, que
expresa el valor del coeficiente de cada uno de los
individuos. El intercepto de cada entidad no varía con el
tiempo, es decir es invariante en el tiempo, este modelo
toma en cuenta la heterogeneidad entre sujetos, porque
permite que cada entidad tenga su propio valor de
intercepto en este caso que cada estado de la república
tenga su propia estimación (Gujarati, 2009). La tabla 2
expresa los resultados explicados anteriormente, además
solo muestra los estados de mayor a menor que tienen
coeficientes positivos más altos y alta significancia, donde
el turismo cultural es más representativo con el
crecimiento económico, también se muestran los
resultados del estado de Zacatecas que no perteneció al
grupo anterior. 

 III.2 Discusión y resultados  

 Tabla 1. El turismo cultural y su relación con el crecimiento económico

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (s/f b).  

El sector turístico cultural es significativo en la variable de
bebidas y tiene una relación positiva con el crecimiento
económico de los estados de la república mexicana. En los
modelos de efectos fijos y efectos aleatorios. Por otro lado, la
variable SEVREC no resultó significativa en los modelos de
efectos fijos y aleatorios, además presenta un signo no
esperado (negativo), esto se puede explicar mediante el
gráfico 2 en donde se observa que el gasto de esta variable
es muy bajo en comparación con la variable bebidas la cual
tiene un resultado positivo. Con respecto al modelo de
mínimos cuadrados agrupados, la variable SEVREC es
negativa y significativa al 95%, sin embargo, la variable
BEBIDAS se muestra con signo positivo, pero no significativo,
los resultados de la regresión agrupada son dudosos en los
modelos de panel, lo que arroja un resultado no
convincente.  

Por tanto, hay evidencia a favor de la existencia de una
derrama económica en la inversión de la actividad turística
cultural que atrae divisas nacionales y extranjeras. 
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La tabla anterior ejemplifica, cuáles son los estados, en que el
turismo cultural esta mayormente relacionado con el
crecimiento económico, y la observación para Zacatecas. En
el caso de Michoacán, San Luis Potosí, Puebla y Quintana
Roo, las variables que representan al turismo cultural están
relacionada mayormente con el crecimiento económico y la
significancia del modelo es al 99%, en el caso de Zacatecas y
Guanajuato a pesar de que la relación es positiva la
significancia baja a un 95%.  

Las políticas del estado de Zacatecas están encaminadas a
defender y promover el interés nacional en el exterior y que
la ciudad capital sea atractiva para los turistas,
potencializando sus características culturales para mejorar la
imagen del estado y del país, que devengan beneficios
cuantificables. Los servicios turísticos en la entidad son de
empresas locales con una cantidad de unidades económicas
de 6,048 que ocuparon alrededor de 17,509 personas en
total, las empresas tuvieron una representación del 12% de
las empresas en toda la entidad para el 2014, el personal
representó el 9% y las remuneraciones el 4% (Periódico
Oficial del estado Zacatecas, 2018).

Sin embargo, en Zacatecas y las regiones de México en el
2020 vivieron una contracción de este sector, los empleos, la
captación de divisas y la dinamización se vieron afectadas, la
recuperación se comienza a ver a partir del 2022 con la
aplicación de las vacunas y de políticas de apertura a la
economía con ciertas modificaciones hacia la nueva realidad.

Las políticas públicas que se han desarrollado para seguir
impulsando al turismo cultural después de la pandemia se
han encaminado hacia la flexibilización del trabajo, aumentar
la competitividad mediante la adopción de mecanismos que
cuiden y preserven la salud de los visitantes, así como
implementar la sostenibilidad y resguardo al patrimonio
cultural material e inmaterial (García, 2021). 

Tabla 2. El turismo cultural y el crecimiento económico en Zacatecas y las
regiones de México 
Variable dependiente: PIBE (Producto Interno Bruto Estatal) 
*Significativo al 10%, **significativo al 5%, ***significativo al 1%. N=32. T= 2013-
2020. 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI (s/f b).   

CONCLUSIÓN
La hipótesis planteada en este trabajo de que el turismo
cultural funge como un motor de crecimiento y desarrollo
económico es inconsistente. Los resultados obtenidos han
sido contrarios a lo planteado dentro del marco teórico
referenciado. Dentro de los hallazgos se encontró que el
covid-19 impactó negativamente la economía de los
estados, sin embargo, este resultado no fue significativo
tal vez por las políticas implementadas para disminuir el
impacto de la pandemia y dinamizar la economía en el
sector turístico cultural y su repute. 

Para que exista un desarrollo económico la cultura es un
papel central y el turismo forma parte esencial del
crecimiento económico, especialmente en zonas poco
industrializadas donde el sector turístico desarrolla un
papel más relevante. El patrimonio cultural de un estado
es fundamental, la gastronomía, las artesanías, fiestas
características de la región, forman parte de este
desarrollo económico. 

El turismo es un fenómeno social y desde hace tres
décadas, una realidad que ha vivido una etapa de
desarrollo y crecimiento, los viajes están cada vez más
establecidos, con mejores proyectos, paquetes, tours,
donde la atracción turística es el patrimonio tangible e
intangible de la ciudad, los movimientos turísticos y el nivel
del gasto aumenta continuamente, favoreciendo la
competencia y competitividad entre las regiones o países
destino. La estructura de este sector se tiene que ir
formando con el paso del tiempo en lo que se refiere
infraestructura y nuevos proyectos comerciales para que
exista una fusión entre cultura y turismo y como resultado
un círculo de encadenamientos hacia el sector primario y
secundario. 

El turismo cultural resulta de suma importancia lo que
respecta a combatir la crisis económica derivada por la
pandemia de covid-19, especialmente en aquellas zonas
poco industrializadas donde no existen ingresos variados
de distintos sectores económicos.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar y precisar el impacto e
importancia que en la actualidad se le confiere al clima y la cultura
organizacional en las Instituciones del Sector de Salud Público en
México. Por medio de la metodología de investigación cualitativa se
examinan las acciones de mejora implementadas por la Jefatura de
Servicios de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social del
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en San Luis
Potosí para facilitar a los Servidores Públicos desempeñar sus
labores en un clima satisfactorio que apoye en la calidad del
servicio que brindan. Obtenidos los resultados de las encuestas a
los trabajadores del Departamento de Tesorería del Instituto
Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada en San Luis Potosí, podemos interpretar como
está actualmente el clima organizacional. El estudio nos ha
permitido llegar a la conclusión evidente del problema, el cual
radica en  los superiores que no han prestado atención a las
necesidades de motivación, apertura, flexibilidad, habilidad de
escuchar a sus empleados, reforzar adecuadamente y apoyar a
resarcir los puntos débiles; este artículo pretende proponer una
solución a esta problemática, con el ánimo de elevar la calidad del
servicio del departamento, así como mantener un clima laboral
equilibrado para el bien del departamento. Este análisis de la
información del clima organizacional será obsoleto si las personas
responsables de implementar las mejoras necesarias no tienen la
voluntad o los recursos necesarios para establecer un rediseño y
un cambio viable en el clima organizacional.

Para citar este artículo: Flores, A. & Medina, A. (2023). "Análisis del Clima
Organizacional en el Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del Seguro
Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en San Luis
Potosí". Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA)  
Vol. I, Núm. 2, pp. 34-50.

Análisis del Clima Organizacional en el Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del
Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en San Luis Potosí

Analysis of the Organizational Climate in the Treasury Department of the Mexican Institute of
Social Security of the Organ of Decentralized Administrative Operation in San Luis Potosí

Palabras clave: Clima y Cultura Organizacional (1), Acciones de
Mejora (2), IMSS (3), Servidores Públicos (4)

Abstract
The objective of this work is to analyze and specify the impact
and importance that is currently given to the climate and
organizational culture in the Institutions of the Public Health
Sector in Mexico. Through the qualitative research methodology,
the improvement actions implemented by the Headquarters of
Finance Services at the Mexican Social Security Institute of the
Decentralized Administrative Operation Body in San Luis Potosí
are examined to facilitate Public Servants to carry out their work
in a Satisfactory climate that supports the quality of the service
they provide. Obtained the results of the surveys to the workers
of the Department of Treasury of the Mexican Institute of Social
Security of the Organ of Decentralized Administrative Operation
in San Luis Potosí, we can interpret how the organizational
climate is currently; The study has allowed us to reach the
obvious conclusion of the problem, which lies in the superiors
who have not paid attention to the needs of motivation,
openness, flexibility, ability to listen to their employees,
adequately reinforce and support to compensate the weak
points; This article intends to propose a solution to this problem,
with the aim of raising the quality of the department's service, as
well as maintaining a balanced work environment for the good of
the department. This analysis of the organizational climate
information will be obsolete if the people responsible for
implementing the necessary improvements do not have the will
or the necessary resources to establish a redesign and a viable
change in the organizational climate.

Keywords: Organizational Climate and Culture (1), Improvement
Actions (2), IMSS (3), Public Servants (4).
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Introducción

El presente trabajo de investigación enmarca la importancia
que hoy en día se le da al clima organizacional en México,
tomando como elemento de estudio al Departamento de
Tesorería del Instituto Mexicano del Seguro Social del
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
San Luis Potosí. Para lo cual se analizan las acciones de
mejora que se han implementado de acuerdo con los
resultados arrojados por la herramienta de medición del
Clima y Cultura Organizacional implementada por la
Secretaría de la Función Pública.

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución del
gobierno federal, autónoma y tripartita, dedicada a brindar
servicios de salud y seguridad social a la población que
cuente con afiliación al propio instituto, llamada entonces
asegurados o derechohabientes. El afiliado al seguro
obtiene un número de afiliación o NSS. (Instituto Mexicano
Del Seguro Social, s.f.)

Tal organización cada año participa en la ECCO (Encuesta de
Clima y Cultura Organizacional) realizada por la Secretaría
de la Función Pública y aplicada en las Instituciones que
forman parte de la Administración Pública Federal con el fin
de establecer y de conocer la percepción que tienen los
trabajadores respecto del entorno en el que desarrollan sus
labores y para determinar acciones y estrategias
encaminadas a la mejora de este. 

Asimismo, este trabajo busca responder a las interrogantes:

1-¿De qué manera impacta el clima organizacional para el
cumplimiento de metas y buen funcionamiento del
Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del
Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrado de San Luis Potosí?

2-¿Cuál es la percepción de los trabajadores del
Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del
Seguro Social de la OOAD de San Luis Potosí sobre el clima
organizacional en él?

3-¿Cambiar el entorno laboral se verá reflejado
verdaderamente en la productividad de los empleados del
departamento o que variables aunadas a esta, deben ser
tomadas en cuenta para ver cambios significativos?
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Para responder a estas preguntas este artículo tiene el
objetivo de determinar el grado de importancia que
desempeña el clima organizacional dentro del
Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del
Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada en San Luis Potosí, así como determinar
el impacto de este, en la productividad y buen desempeño
de los trabajadores. En este trabajo se maneja la hipótesis
o argumento central de que el clima organizacional dentro
del Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del
Seguro Social de la OOAD de San Luis Potosí es
determinante, para mejorar la productividad y la
motivación del personal del departamento. Esto implica
que los procesos administrativos y la atención a los
usuarios serán más eficientes y eficaces.

En efecto el clima organizacional dentro del Departamento
de Tesorería del Instituto Mexicano del Seguro Social de la
OOAD de San Luis Potosí presenta las siguientes
características: 

No es el adecuado para el buen funcionamiento de la
organización, dando como resultado el impacto de
manera negativa en los procesos que se llevan a cabo
dentro de éste.

El clima organizacional actual influye en el
comportamiento, las actitudes y características de los
trabajadores que laboran dentro del Departamento de
Tesorería del Instituto Mexicano del Seguro Social de
la OOAD de San Luis Potosí.

Los trabajadores del Departamento de Tesorería del
Instituto Mexicano del Seguro Social de la OOAD de
San Luis Potosí no se sienten satisfechos con el clima
organizacional en el que laboran.

Este artículo tiene cuatro momentos esenciales, en primer
lugar, se analiza el concepto de clima organizacional, en
segundo lugar, se plantea el análisis del clima
organizacional en las Instituciones de Salud Públicas
(Instituto Mexicano del Seguro Social), en tercer lugar, la
metodología que se va a aplicar en el estudio y, en cuarto
lugar, determinar las conclusiones que deriven del análisis
de los datos recolectados y proponer una solución de
mejora.

Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA), Vol. 1, Núm. 2, enero-junio 2023, pp. 34-50.



En la actualidad las organizaciones están integradas por
trabajadores que se desarrollan y viven en ambientes
complejos y en continuo cambio, por lo que dan lugar a que
se originen diferentes tipos de comportamientos y
conductas dentro de las mismas, que afectan ya sea de
manera positiva o negativa el funcionamiento y desempeño
de los sistemas, los cuales están constituidos en grupos y
colectividades, dando como consecuencia el ambiente que
prevalece internamente en la organización (Segredo, 2013).

Peralta, R. (2002) señala que el ambiente donde una
persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un
jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el
personal de la empresa e incluso la relación con
proveedores y clientes, todos estos elementos van
conformando lo que denominamos Clima Organizacional,
este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen
desempeño de la organización en su conjunto o de
determinadas personas que se encuentran dentro o fuera
de ella, puede ser un factor de distinción e influencia en el
comportamiento de quienes la integran. 

El clima es el conjunto de percepciones que los individuos y
los grupos que trabajan en una organización tienen de su
lugar de trabajo. Esto hace que la gente se sienta cómoda, a
gusto, en un ambiente agradable y amistoso, de acuerdo
con sus expectativas, o que, por el contrario, el pase mal
durante su tiempo de trabajo, por cualquier motivo
vinculado a la situación laboral. (González, H. E., & González,
L. E., 2010).

Las organizaciones necesitan conocer los factores físicos y
sociales que influyen en el rendimiento de las personas y de
los grupos. El clima que viven los trabajadores dentro de la
organización se constituye en un determinante intangible
de los resultados que la organización obtiene. Por lo tanto,
de la interpretación que los trabajadores hacen de su
ambiente laboral, depende su comportamiento y en
consecuencia buena parte su productividad. Este ambiente
repercute en: 

La conformación de buenas, adecuadas o malas
relaciones en el trabajo.

Éxito o fracaso de las políticas, estrategias o del logro de
objetivos.
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Participación activa y eficiente, o serias dificultades
para conducir y coordinar por parte de los niveles
superiores. 

Puede derivar en altos niveles de desempeño,
frustraciones personales y hasta en la comisión de
actos desleales hacia la organización.

Según García y Zapata (2008) el clima organizacional es el
conjunto de cualidades, atributos o propiedades,
relativamente permanentes de un ambiente de trabajo
concreto, que son percibidas, sentidas o experimentadas
por las personas que componen la organización y que
influyen sobre su conducta.

En la actualidad las organizaciones están integradas por
trabajadores que se desarrollan y viven en ambientes
complejos y en continuo cambio, por lo que dan lugar a
que se originen diferentes tipos de comportamientos y
conductas dentro de las mismas, que afectan ya sea de
manera positiva o negativa el funcionamiento y
desempeño de los sistemas,  los cuales están constituidos
en grupos y colectividades, dando como consecuencia el
ambiente que prevalece internamente en la organización
(Segredo, 2013).

Este tema no es nuevo y ha sido estudiado y analizado por
una serie de autores desde hace ya algunos años atrás
quienes se percataron de la importancia del clima
organizacional y de su impacto en los resultados de una
organización. 

El estudio del clima organizacional es complejo y con
niveles compuestos, un ejemplo de esto es la cuestión
acerca de los dos arquetipos de clima: el psicológico
(individual) y el organizacional (nivel grupal). Ambos
supuestos fenómenos multidimensionales que refieren el
origen de las percepciones que los trabajadores tienen de
sus experiencias adentro de la organización. (Koys &
Decottis, 1991; citados en Chiang, Salazar, Huerta &
Núñez, 2008).

El concepto de clima organizacional ha recibido en las
últimas décadas una atención considerable por parte de
psicólogos industriales, administradores del desarrollo
empresarial y sociólogos de la organización
particularmente

1)     Concepto de Clima Organizacional.
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a partir del 2000 (Hernández-Sampieri y Andrade, 2011, p.
3), lo anterior debido a que se ha determinado como factor
de mayor influencia en los resultados de la productividad de
una organización. 

El clima organizacional, también es definido como las
apreciaciones compartidas por los trabajadores a cerca de
las prácticas y operaciones que se llevan a cabo dentro de la
organización, tomando en cuenta las conductas que son
esperadas y recompensadas. (McKnight y Webster, 2001;
como se citó en Hernández-Sampieri; Méndez & Contreras;
2014).

Brunet define el clima organizacional como: “las actitudes
subyacentes a los valores, a las normas y a los sentimientos
que los empleados tienen ante su organización” (2002, p.
55). Además, considera tres enfoques: 

1. El clima como medida múltiple de los atributos
organizacionales: toma al clima como un conjunto de
características que representan a la organización y la
diferencian de otras (productos o servicios).

2. El clima como medida perceptiva de los atributos
individuales: de acuerdo a las necesidades que la
organización le cubre, es como el individuo percibe el clima
organizacional por lo que no es constante, ni continuo, ya
que fluctúa de acuerdo a las emociones de los trabajadores.

3. El clima como medida perceptiva de los atributos
organizacionales: conjunto de elementos que distinguen a
una organización y/o sus departamentos y pueden
disminuir de acuerdo con la manera en que estos actúan
con sus integrantes y con la sociedad (Brunet, 1997, citado
en Ucrós & Gamboa, 2010).

Juárez-Adauta (2012) coincide con Tiagiuri y Litwin, quienes
precisan que el clima organizacional es una condición que
perciben los integrantes de una organización, relativamente
permanente en el contexto interno de esta, la que infiere en
su comportamiento y puede detallarse de acuerdo con los
valores de un conjunto específico de características y
actitudes.

Litwin y Stinger fueron los pioneros en implantar la
evaluación del clima organizacional y lo hicieron a través de
nueve elementos principales los cuales son: estructura, 
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responsabilidad o autonomía en la toma de decisiones,
recompensa recibida, el desafío de las metas, las
relaciones y la cooperación entre sus miembros, los
estándares de productividad, el manejo, el conflicto y la
identificación con la organización (Segredo, 2013).

Soto (2007) señaló que “El diagnóstico del clima
proporciona retroalimentación acerca de los procesos que
afectan el comportamiento organizacional y permite
desarrollar planes de mejoramiento orientados al cambio
de actitudes y conductas de los involucrados a través del
mejoramiento de los factores diagnosticados, con el fin de
elevar los niveles de motivación y rendimiento profesional,
incluso, algunas de las herramientas examinan las causas
y permiten a los encuestados plantear sus propias
soluciones.”

Según Salazar, Guerrero, Machado y Canedo (2009) La
percepción que el trabajador tenga de su espacio, da lugar
para realizar una medición del clima laboral, así como de
conocer si se encuentra satisfecho con la organización en
la que labora, para de esta manera identificar los
principales elementos que coartan la eficiencia y eficacia
del mismo, y con estos elementos plantear el método de
acción idóneo para ese ambiente.

Además, señalan que la cultura organizacional se refiere al
esquema de conductas, creencias y valores en común de
los integrantes de una organización; es por esto que el
clima organizacional es de gran importancia e influye de
manera directa sobre esta, dado que sus miembros por
medio de sus percepciones establecen: creencias, mitos,
conductas y valores que conforman la cultura de la
organización. 

Visbal (2014) menciona la obra acerca del Clima
Organizacional y Gerencia de Pérez, Maldonado &
Bustamante (2006) quienes exponen que la medición del
clima organizacional da lugar a reflexionar, ya que
determina la situación de la organización y da lugar
también a que se propicie la anuencia con los
trabajadores para llevar a cabo la implantación de
modificaciones con un sustento sólido. En dicho trabajo
determinan tres razones que justifican la importancia del
estudio del clima organizacional: 
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a) El clima organizacional al desarrollarse al día a día
desencadena dificultades o facilita el cumplimiento de los
objetivos y metas de la organización.

b) El clima organizacional tiene el papel de elemento
determinante para realizar una evaluación de las
organizaciones de una forma holística, sistémica con
fundamento en la fenomenología global. 

c) El estudio del clima organizacional da lugar al
conocimiento y a la autorreflexión de la percepción de los
trabajadores. Lo que permite realizar el trazo de acciones
compartidas y favorables, logrando la motivación necesaria
para el trabajo en equipo, así como la eficacia en la
organización.

De acuerdo con el análisis elaborado en este artículo, es
indispensable analizar el clima organizacional dentro de las
instituciones públicas, para comprender su funcionamiento
interno e identificar las variables que determinan las
actitudes del servidor público, por lo que esta investigación
se enfocará en revisar el clima organizacional en el Instituto
Mexicano del Seguro Social.
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El estudio de las circunstancias en que se llevan a cabo los
procedimientos en las organizaciones de salud es un
elemento que influye de manera determinante para
favorecer el cumplimiento de las metas trazadas, también
lo es en la manera en cómo se llevan a cabo las relaciones
laborales (Álvarez, 2009, como se citó en Bernal, Pedraza
& Sánchez, 2015).

Chiang, Salazar & Núñez (2007), mencionan que la relación
entre el clima organizacional y la satisfacción laboral es de
gran importancia en la conducta del personal que trabaja
en los hospitales, debido a que permite desarrollar la
eficacia, diferenciación, innovación y adaptación.  

Es de vital importancia conocer e identificar las
necesidades que la sociedad tiene acerca del tema de
salud pública, lo anterior, debido a la percepción que la
ciudadanía tiene de los organismos públicos como
ineficientes e ineficaces y que no están preparados
adecuadamente para atender sus solicitudes (Arnoletto y
Díaz, 2009; citados en Bernal et al., 2015).

Pérez, A. M. S., & Miranda, D. R. (2004).  Menciona que el
comportamiento organizacional de una institución es una
ciencia de la conducta aplicada, donde se tiene en cuenta
para su análisis la interrelación de varias disciplinas, como
la psicología, la sociología, la ciencia política, entre otras.
Cada una de estas ciencias utilizan como unidad de
análisis al individuo, el grupo y el sistema de dirección. En
Salud Pública se le da gran importancia a la valoración del
clima organizacional en las instituciones porque constituye
un elemento esencial en el desarrollo de su estrategia
organizacional planificada, posibilitándole al directivo una
visión futura de la organización, y como elemento
diagnóstico de la realidad cambiante del entorno, lo que
permite identificar las necesidades reales de la misma en
relación con el futuro deseado, para de esta forma trazar
las acciones que deben iniciarse en el presente que
permitan alcanzar la visión del futuro diseñado para la
institución.

Segredo y Reyes (2004) identifica que existen nueve
dimensiones relacionadas con la institución de salud para
explicar el clima organizacional, como se muestra en la
imagen 1.  

2. Análisis del Clima Organizacional en
Instituciones de Salud Públicas
Según lo señalan Segredo & Reyes (2004), la realización del
análisis del clima organizacional dentro de las instituciones
de salud pública proporciona la información necesaria para
desarrollar medidas y estrategias que permitan generar los
cambios de conducta y actitudes necesarios en sus
trabajadores, dando como resultado el incremento en la
calidad, eficiencia y eficacia en los servicios brindados a la
sociedad y por consiguiente la satisfacción de esta.

Realizar el análisis del clima organizacional en el sector
gubernamental tiene una gran importancia y relevancia,
dado que este elemento es determinante y significativo en el
desarrollo humano y profesional de los servidores públicos
quienes son los que llevan a cabo las acciones estipuladas
por parte de las dependencias y entidades de la
administración pública federal y estatal, con el propósito de
llevar a cabo la satisfacción de las necesidades e intereses de
la sociedad (Instituto Nacional de Ecología, 2008, citado en
Bernal, Pedraza & Sánchez, 2015). 
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Este tema no es nuevo y ha sido estudiado y analizado por
una serie de autores desde hace ya algunos años atrás
quienes se percataron de la importancia del clima
organizacional y de su impacto en los resultados de una
organización. (Arredondo, 2008; citados en Bernal, Pedraza
& Sánchez, 2015). 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima
Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el
que utiliza como elemento fundamental las percepciones
que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que
ocurren en un medio laboral, de ahí que la calidad del
entorno juegue un papel importante en la percepción sobre
el clima de una organización, sin embargo, estas
percepciones dependen en buena medida de las
actividades, interacciones y experiencias que cada miembro
tenga con la institución; por ende se refleja la interacción
entre características personales y organizacionales  
(Schneider y Hall, 1982 citado en Pérez, A. M. S., & Miranda,
D. R.,2004).

Para efectos de este trabajo de investigación se puede
resumir que hoy en día el estudio y análisis del clima
organizacional que se desarrolla dentro de las instituciones
públicas ha obtenido mayor atención y seguimiento por
parte de los estudiosos del tema, lo  anterior debido a que
los empleados de éstas reflejan una mayor productividad
cuando laboran bajo mejores condiciones de trabajo.

Imagen 1: “Dimensiones relacionadas con la Institución de Salud”

Fuente: Bernal, Pedraza & Sánchez, 2015. El clima organizacional y su relación
con la calidad de los servicios públicos de salud: diseño de un modelo teórico.
Recuperado:http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0123592314001
624#tbl0015 noviembre 28,2017.

3. Metodología
La metodología que se va a seguir en este artículo de
investigación será investigación cualitativa descriptiva. Los
estudios descriptivos buscan especificar las propiedades
importantes de personas, grupos, -comunidades o
cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis
(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a
investigar, en este caso nuestro estudio será las políticas
públicas detectadas para el análisis del clima organizacional
del Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del
Seguro Social Órgano del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada en San Luis Potosí.

3.1 Instrumento de recolección de datos

Se aplicará un cuestionario de 60 reactivos a los empleados
que conforman el Departamento de Tesorería del Instituto
Mexicano del Seguro Social del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada en San Luis Potosí, lo
anterior para determinar la eficiencia y la fiabilidad de los
resultados expuestos en la Encuesta de Clima y Cultura
Organizacional de la Administración Pública Federal.

A continuación, se presentan las preguntas que forman
parte del instrumento de recolección de datos para analizar
la información, así como la escala en que sean evaluadas las
respuestas. Se conforma de 8 secciones que toma en
consideración variables importantes que conforman una
evaluación integral del clima laboral como son:

1.Satisfacción
2.Autonomía
3.Cohesión
4.Presión
5.Apoyo
6.Reconocimiento
7.Equidad
8.Innovación

3.2 2.2 Cuestionario sobre Clima y Cultura
Organizacional
Lee cuidadosamente cada una de las preguntas y marca
con una X en la casilla correspondiente la respuesta que
mejor describa tu opinión. No debe quedar ninguna
pregunta en blanco.
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La escala utilizada es del 1 (totalmente de acuerdo) al 3 (En
desacuerdo). Tienes la opción de elegir N/A (no aplica) en
los casos que así lo consideres. 1- Totalmente de acuerdo
2- Parcialmente de acuerdo 3- En desacuerdo 4- No Aplica
(N/A).

4. Resultados
A continuación, se presentan los resultados obtenidos al
aplicar el cuestionario a los empleados Departamento de
Tesorería del Instituto Mexicano del Seguro Social del
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en
San Luis Potosí, este cuestionario fue diseñado en Google
Forms, generando un enlace electrónico que se compartió
vía correo electrónico solicitando el apoyo de los
empleados para responderlo, se dividió en 8 secciones que
toma en consideración variables importantes que
conforman una evaluación integral del clima laboral.

4.1 Análisis de la sección 1 
4.1.1 Satisfacción del Empleado
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Gráfica 1: Satisfacción

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo en primer lugar el 50% de los encuestados que
eligieron  la opción “Parcialmente de acuerdo” en sentir
algo de satisfacción debido a otras circunstancias que
consideran suceden en su trabajo, en segundo lugar,
con 40% eligieron la opción “Totalmente de acuerdo”,
estos trabajadores consideran que si están
completamente conformes y satisfechos con su
desempeño y con la organización y en tercer lugar con
un 10%, eligieron estar en desacuerdo, debido a que
consideran no sentirse satisfechos actualmente en su
centro laboral.

4.1.2  Valoración del trabajo 

Gráfica 2: En esta organización valoran mi trabajo.              

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo
en primer lugar el 70% de los encuestados eligieron la
opción “Totalmente de acuerdo”, en segundo lugar, con
un 20%, “Parcialmente de acuerdo y en tercer lugar con
el 10%, “En desacuerdo”. Podemos interpretar con estos
resultados que mas de la mitad de los trabajadores
considera que el instituto si valoran su trabajo.

4.1.3 Orgullo con la organización 

Gráfico 3: Me siento orgulloso de trabajar para esta organización.                    

Fuente: elaboración propia.

4.2 Análisis de la sección 2: Autonomía
4.2.1. Compromiso 

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo en
su totalidad el 90% de los encuestados la opción “Totalmente
de acuerdo”. Y en segundo lugar con 10 % coincide con la
respuesta “En desacuerdo”. Podemos entonces considerar
que la mayoría de los empleados en la institución están de
acuerdo en que se sienten orgullosos de pertenecer a la
organización y eso se ve reflejado en su desempeño.

Gráfica 4: “Me siento comprometido para alcanzar las metas establecidas”.

Fuente: elaboración propia.
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El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo en primer lugar el 80% de los encuestados la
opción “Totalmente de acuerdo”, y, en segundo lugar,
con un 20%, la respuesta fue “Parcialmente de acuerdo”.
Podemos observar con estos resultados que la mayor
parte de los trabajadores consideran sentirse
comprometidos con las metas que establece el instituto.

4.2.2 Exigencias del trabajo

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo
en primer lugar el 90% de los encuestados la opción
“Totalmente de acuerdo”, y, en segundo lugar, con un
10%, la respuesta fue “Parcialmente de acuerdo”. Estos
resultados nos brindan un panorama de que los
trabajadores mayormente consideran que su trabajo es
de alta exigencia lo que puede desembocar en estrés, o
que requieran aplicar mayor esfuerzo en su desempeño.

4.3. Análisis de la sección 3: Cohesión
4.3.1 Meta común 

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo en
primer lugar el 50% de los encuestados la opción “Totalmente
de acuerdo”, y, en segundo lugar, con un 50%, la respuesta
fue “Parcialmente de acuerdo”. Estos resultados podemos
interpretarlos en que está dividida la percepción de los
trabajadores ya que la mitad considera que si se busca
solucionar los problemas en equipo y la otra mitad considera
o que no se busca solución o lo hacen de manera individual.

Gráfica 7: Siento que formo parte de un equipo que trabaja hacia una meta
común.

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 5: Exigencias del trabajo

4.2.3 Equipo de trabajo 
Gráfica 6: En mi grupo de trabajo, solucionar el problema es más
importante que encontrar algún culpable.

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo en
primer lugar el 80% de los encuestados la opción
“Totalmente de acuerdo”, y, en segundo lugar, con un 20%, la
respuesta fue “Parcialmente de acuerdo”. Estos resultados
nos dan un panorama de que la mayoría de los encuestados
se sienten tomados en cuenta y que es parte de un equipo
de trabajo dentro de la institución, mientras que un menor
porcentaje nos encontramos con trabajadores que no se
sienten parte de la organización.

4.3.2    Manejo de los tiempos 
Gráfica 8: Tengo mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo.
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El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo en primer lugar el 40% de los encuestados la
opción “Parcialmente de acuerdo”, en segundo lugar,
con un 30%, encontramos que la respuesta fue
“Totalmente de acuerdo”, en tercer lugar, tenemos con
un 20% la respuesta seleccionada que fue “En
desacuerdo” y en cuarto lugar con un 10%, esta
situación no aplica al área de trabajo. En esta pregunta
podemos observar en los resultados que está muy
sesgada ya que con mayor porcentaje encontramos que
un grupo de trabajadores no están completamente de
acuerdo en que la carga de trabajo y el tiempo
necesario para realizarlo no sean equiparables, en
cambio el segundo grupo que representa el 30%
considera que si es equitativo la carga de trabajo con el
tiempo para realizarlo, y las dos opciones finales
analizamos que no se cuenta con el tiempo suficiente
para realizar el trabajo o en otras áreas no se aplica, es
decir no es por tiempo si no por resultados y objetivos
el desempeño.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo en
primer lugar el 60% de los encuestados la opción
“Parcialmente de acuerdo”, en segundo lugar, con un 30%,
encontramos que la respuesta fue “Totalmente de acuerdo”,
y en tercer lugar con un 10%, la respuesta “En desacuerdo”.
Estos resultados nos reflejan que tres cuartas partes de los
empleados consideran que su lugar de trabajo en ciertas
situaciones puede estar relajados, en cambio un segundo
grupo de trabajadores consideran que si están en un
ambiente relajado de trabajo.

4.3.3 Ambiente laboral 
Gráfica 9: “Mi institución es un lugar relajado para trabajar”

 4.4 Análisis de la sección 4: Presión
4.4.1. Estrés 
Gráfica 10: Muchos de los trabajadores de la Institución donde laboro en mi
nivel sufren de un alto grado de estrés debido a la exigencia de trabajo”.
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El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo en primer lugar el 50% de los encuestados la
opción “Parcialmente de acuerdo”, en segundo lugar, con
un 30%, encontramos que la respuesta fue “Totalmente
de acuerdo”, en tercer lugar y cuarto lugar con el mismo
porcentaje de 10%, las respuestas seleccionadas por los
encuestados fueron “En desacuerdo” y “No aplica”. Estos
resultados representan que la mitad de los encuestados
consideran parcialmente sufrir de estrés laboral en
comparación con otro grupo de trabajadores en que su
percepción es que si consideran que su trabajo es
estresante.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo un
60% de los encuestados la opción “Totalmente de acuerdo”, y
el otro 40%, encontramos que la respuesta fue “Parcialmente
de acuerdo”. Estos resultados nos reflejan que no en su
totalidad los empleados de dicha institución se sienten
respaldados por su jefe, la idea es que el 100 % de los
empleados si se sientan en su totalidad respaldados dentro
de la organización.

 4.5 Análisis de la sección 5 “Reconocimiento”
4.5.1. Felicitación cuando se realiza un buen
trabajo

Gráfica 11: Para desempeñar las funciones de mi puesto tengo que
hacer un esfuerzo adicional y retador en el trabajo.

4.4.2 Manejo del esfuerzo

Gráfica 13: “Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo”.
El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo en primer lugar el 40% de los encuestados la
opción “Parcialmente de acuerdo”, en segundo lugar,
con un 30%, encontramos que la respuesta fue
“Totalmente de acuerdo”, en tercer lugar, tenemos un
20% en “En desacuerdo” y cuarto lugar con el 10%, la
respuesta seleccionada fue “No aplica”. Las respuestas
encontradas en esta pregunta nos permite interpretar
que están divididas las opiniones ya que el 40%
considero que no requiere parcialmente un esfuerzo
adicional para desempeñar su trabajo, en cambio un
segundo grupo de trabajadores si percibe que
requieren esforzar más para desempeñar sus funciones
en relación con los otros dos porcentajes en tercer y
cuarto lugar consideramos que un grupo pequeño
considera que no desempeña funciones que le exijan un
esfuerzo adicional o no aplica en sus áreas de trabajo.

4.4.3. Respaldo del jefe

Gráfica 12: Mi jefe me respalda 100%.

Fuente: elaboración propia.
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El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo
un 50% de los encuestados la opción “Totalmente de
acuerdo”, en segundo lugar, encontramos con un 40%,
que respondió “Parcialmente de acuerdo” y en tercer
lugar con un 10% respondió “En desacuerdo”. Con estos
resultados podemos analizar que solo la mitad de los
encuestados considera que su jefe inmediato los felicita
por su buen desempeño contrario al segundo lugar de
respuesta que percibe que a veces puede ser que su jefe
los felicite o no dependiendo de la circunstancia o
incluso del humor.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo
un 70% de los encuestados la opción “Totalmente de
acuerdo”, en segundo lugar, con un 20% respondió
“Parcialmente de acuerdo” y en tercer lugar respondieron
con un 10% “No aplica”. El análisis que se realiza con estos
resultados es que se observa que la mayor parte de los
empleados encuestados considera que el personal dentro
de la institución es promovido a quien se lo merece y en
una menor escala algunos trabajadores consideran lo
contrario.

Gráfica 14: “Dentro de la dirección se reconoce la trayectoria del personal
de mi departamento para ser promovido”.

4.6. Análisis de la sección 6 “Reconocimiento”
4.6.1. Reconocimiento del jefe

El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo un 60% de los encuestados la opción
“Totalmente de acuerdo” y el otro 40% respondió
“Parcialmente de acuerdo”. Consideramos que, con
estos resultados obtenidos, que con un poco arriba de
la mitad de los empleados considera que se reconoce la
trayectoria del personal para ser promovido, mientras
que la otra parte de los trabajadores considera lo
contrario.

4.6.2. La Promoción laboral

Gráfica 15: “Las promociones se las dan a quienes se las merecen”.

4.7 Análisis de la sección 7 “Equidad”
4.7.1. Trato justo del jefe

Gráfica 16: “Puedo contar con un trato justo por parte de mi jefe”.
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El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo
un 70% de los encuestados la opción “Totalmente de
acuerdo”, y con un 20% respondió “Parcialmente de
acuerdo”. Estos resultado nos reflejan que la mayor parte
de los empleados se considera que si recibe un trato
justo por parte de su jefe, aunque no podemos dejar en
tomar en cuenta el porcentaje mejor que considera si
recibe un trato injusto por parte de su superior.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores, siendo un
60% de los encuestados la opción “Totalmente de acuerdo”,
con un 20% respondió “Parcialmente de acuerdo”, con un
10% respondieron “En desacuerdo” y “No aplica”. Un análisis
de estos resultados es identificar que existen un sesgo en
cuanto a la percepción que tienen los empleados a que
reciban un elogio por su trabajo por parte de sus jefes
inmediatos, un poco arriba de la mitad de los empleados si
lo percibe así, que, si reciben elogios por su trabajo,
mientras que, dividido en otros tres porcentajes mínimos,
pero son dejar de tomarlos en cuenta, consideran que no
son halagados o no aplica en su área de trabajo.

4.7.2. Halago por parte el jefe

4.8.2 Análisis de la sección 8 “Innovación”
4.8.1. Valoración a la Innovación

Gráfica 17: “Es poco probable que mi jefe me halague sin motivos”

Gráfica 18: “Mi jefe "valora" nuevas formas de hacer las cosas”.

Fuente: elaboración propia.
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El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo un 50% de los encuestados la opción
“Parcialmente de acuerdo”, con un 40% respondió
“Totalmente de acuerdo” y con un 10% respondieron “En
desacuerdo”. Se considera entonces con estos
resultados que apenas la mitad de los empleados
percibe que su jefe no valora al cien por ciento la forma
de hacer las cosas de manera diferente, otro grupo de
trabajadores respondió que si que en su área si se
valora la innovación en su trabajo, mientras que el último
porcentaje menor revela que en absoluto se permite
hacer las cosas diferentes.

Fuente: elaboración propia.

El resultado refleja la elección de los trabajadores,
siendo un 70% de los encuestados la opción “Totalmente
de acuerdo”, un 20% respondió “Parcialmente de
acuerdo” y finalmente un 10% respondió “En
desacuerdo”. Estos resultados proponen que la mayor
parte de los trabajadores encuestados percibe un
ambiente laboral que apoya la innovación para realizar
de manera más eficientemente su trabajo, al contrario
tenemos en menos porcentaje algunos trabajadores que
consideran que sus áreas de trabajo no se promueve la
innovación laboral.

4.8.2. Ambiente Laboral
Gráfica 19: “Nuestro ambiente laboral apoya la innovación”.

5. Conclusiones y recomendaciones

El clima organizacional o laboral es clave para el éxito de una
empresa porque condiciona las actitudes y el
comportamiento de sus trabajadores. Por ello, las empresas
e instituciones requieren contar con mecanismos de
medición periódica de su clima organizacional.

Obtenidos los resultados de las encuestas a los trabajadores
del Departamento de Tesorería del Instituto Mexicano del
Seguro Social del Órgano de Operación Administrativa
Desconcentrada en San Luis Potosí, podemos interpretar
como está actualmente el clima organizacional. En la sección
“Satisfacción del Empleado” identificamos de manera
constante y generalizada la disposición del personal para
realizar sus funciones de manera eficiente, ya que la
respuesta con mayor porcentaje es de total satisfacción; en
referencia a los trabajadores que sienten satisfechos debido
a que son claros los objetivos establecidos por el
departamento, encontramos mayormente una respuesta de
satisfacción total. En relación con la perspectiva de brindar
un buen servicio a los usuarios externos, se encontró un
sesgo orienta entre dos respuestas que podemos identificar
que el 50% de los empleados considera que si brinda un
servicio de calidad mientras el otro 50% considera que no
cumple con las expectativas. Otro dato importante dentro
del análisis de la satisfacción del empleado es que, si
considera que está motivado adecuadamente pero en
cambio siente que no cuenta con las herramientas
suficientes para cumplir con sus actividades plenamente. 
Dato que es importante considerar también es que los
empleados consideran que su trabajo no es remunerado de
manera justa, asi como también que no todos están
satisfechos con los beneficios recibidos, por lo consideramos
de suma importancia atender este apartado para mantener
la motivación y el buen clima organizacional que hasta el
momento se encuentra el departamento. También se
identificó que el personal requiere una capacitación
constante para cumplir con las expectativas de los usuarios
externos asi como el cumplimiento de los objetivos
establecidos por los jefes.
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En el apartado de “Autonomía” podemos resumir que se
contempla de manera sustancial el compromiso que
tienen los empleados con el departamento, están
conscientes de las exigencias de su trabajo, pero que
esto se ve permeado por un horario poco flexible o
absorbente para el trabajador así como la importancia
que da sus superiores en el rubro motivacional; por lo
que se determina que los jefes deben poner más
atención en como dirigir adecuadamente a su personal,
para no perder ese compromiso institucional y que
puedan lograrse de manera eficiente y eficaz las
expectativas del servicio brindado.

En la “Cohesión” que se tienen como equipo de trabajo,
los trabajadores del departamento, identificamos en los
datos recabados que si cada quien realiza sus funciones
asignadas en tiempo y forma pero que al momento de
que se presenta algún problema no se busca la solución
si no culpables, y eso genera conflictos que permea el
clima laboral. No existe todavía esa “mística” de grupo
que se requiere para afrontar las dificultades del día a
día laboralmente hablando. Nuevamente encontramos
que los jefes no muestran un interés en reforzar este
trabajo en equipo, no tiene la disposición de “escuchar” a
su personal, lo rescatable es que a pesar de estas
inconsistencias los empleados ven a sus jefes con
capacidades intelectuales para estar en ese puesto.

En cuanto a evaluar el nivel de “Presión” laboral,
analizamos que efectivamente los trabajadores
consideran que están en un empleo que
constantemente están sujetos a estrés y presión,
realizan esfuerzos adicionales para cumplir con las
funciones de su puesto, esto en consecuencia, es
alarmante debido que esta variable no ayuda al clima
organizacional generando conflictos, mal manejo de las
emociones interpersonales y a su vez, perjudica la
capacidad de una buena atención a los usuarios
externos.

Se hace evidente en el análisis de la información que el
problema radica en que los superiores no han prestado
atención adecuada a las necesidades de motivación,
apertura, flexibilidad, habilidad de escuchar a sus
empleados, el reforzar adecuadamente los puntos
fuertes de su personal y apoyar a resarcir los puntos
débiles; este artículo pretende proponer una solución a
esta problemática, con el ánimo de elevar la calidad de  

los servicios del departamento, la calidad de vida de los
empleados así como mantener un clima laboral
equilibrado para el bien común del departamento.

Se propone: 

1. Crear un programa de capacitación especialidad en
habilidades blandas para los jefes, que les permita
desarrollar habilidades directivas eficientes acordes a su
nivel de responsabilidad.

2. Considerar dentro de los programas de capacitación
interna una dinámica llamada “Team Buildings” donde se
pone a trabajar al mismo nivel a colaboradores, jefes y
empleados, habilidades de comunicación efectiva,
liderazgo, inteligencia emocional, resolución de conflictos,
calidad, trabajo en equipo en formato de juegos
didácticos.

3. Implementar una reunión mensual donde se felicite los
logros de todos y se refuerce la comunicación institucional
y se busque mejorar las áreas de oportunidad.

4. Implementar semestralmente una detección de
necesidades de capacitación por área para desarrollar
profesionalmente al personal.

5. Canalizar adecuadamente aquellos trabajadores que
requieran una atención especializada ya sea que requiera
manejo de estrés, síndrome de burnout, atención
psicológica o emocional, ya que es parte de fundamental
en las organizaciones que su personal este sano mental,
psicológica, médica y socialmente humana.

Al final, este análisis de la información sobre el clima
organizacional será obsoleta si las personas responsables
de implementar las mejoras necesarias no tienen la
voluntad o los recursos necesarios para establecer un
rediseño y un cambio sustancial en el clima organización
de la dirección.
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Resumen
El objetivo de esta investigación es determinar si los jubilados y
pensionados del IMSS se adecuaron a los nuevos mecanismos
para adquirir su comprobante de pago. Las nuevas tecnologías en
los diferentes órganos de gobierno en México, es algo
inaplazable, con los lineamientos de los planes nacionales y la
dinámica del mundo actual, el Instituto Mexicano del Seguro
Social no se queda atrás en apegarse a las disposiciones legales y
los mecanismos tecnológicos, los antecedentes muestran, que no
se contaba con que el cambio para los usuarios, y que a su vez
esto representaría complicaciones para el personal que no está
asociado con el uso de las nuevas tecnologías. Después de
descrito la situación actual en la que se encuentra los jubilados y
pensionados, respecto al mundo y los resultados de la encuesta,
se muestra que, si bien los jubilados, se encuentran con un
mundo en el cual los medios tecnológicos están más al alcance
de la mano. Aún así se presentó una resistencia al cambio por
parte de los usuarios a esta nueva modalidad de trámite. Aun con
los datos mostrados, las personas pensionadas y jubiladas, la
mitad de la población, siguió asistiendo a la oficina de retiro
laboral, lo cual muestra que los jubilados se están adaptando a
las nuevas plataformas. Las limitantes de la investigación sería
saber el motivo real, de las personas que no recibieron su
tarjetón digital así como saber que medios impiden que lo
obtengan, sobre todo a las personas mayores de 70 años

Para citar este artículo: Rodriguez, J. (2023). "Resistencia a los nuevos
métodos de adquirir el Tarjetón Digital de los jubilados y pensionados del
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Resistencia a los nuevos métodos de adquirir el Tarjetón Digital de los jubilados y
pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de San Luis Potosí.

Resistance to the new methods of acquiring the Digital Card of retirees and pensioners of 
the Mexican Institute of Social Security in the State of San Luis Potosí.
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Abstract
The objective of this investigation is to determine if IMSS retirees
and pensioners adapted to the new mechanisms to acquire
their payment voucher. The new technologies in the different
government bodies in Mexico, is something that cannot be
postponed, with the guidelines of the national plans and the
dynamics of the current world, the Mexican Social Security
Institute is not far behind in adhering to the legal provisions and
technological mechanisms. The background shows that the
change was not expected for users, and that in turn this would
represent complications for personnel who are not associated
with the use of new technologies. After describing the current
situation in which retirees and pensioners find themselves,
regarding the world and the results of the survey, it is shown
that, although retirees find themselves in a world in which
technological means are more within reach hand in hand Even
so, there was resistance to change on the part of users to this
new procedure modality. Even with the data shown, pensioners
and retirees, half of the population, continued to attend the
labor retirement office, which shows that retirees are adapting
to the new platforms. The limitations of the investigation would
be to know the real reason of the people who did not receive
their digital card, as well as knowing what means prevent them
from obtaining it, especially people over 70 years of age.

Keywords: Resistance, Digital Card, IMSS, Pensioners,
Retirees.
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1. Introducción

El tema a desarrollar, amplía lo manifestado en la
investigación referente a la resistencia a las nuevos
métodos de adquirir el comprobante de pago digital de los
jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro
Social en el Estado de San Luis Potosí, aun cuando la
tendencia mundial es acercar a los ciudadanos a obtener
toda la información por medios digitales; los usuarios de
este medio de información que son los jubilados y
pensionados del IMSS, se han mostrado renuentes ante el
cambio, aunado a la dinámica de nueva normalidad y
secuelas que se reflejaron derivado de la pandemia
ocasionada por la Covid – 19.

La nueva normalidad y orden para los trámites dentro de
las Instancias e Instituciones de gobiernos que se llevan a
cabo en todos los posteriores fueron parte de la estrategia
del Gobierno de México que marcaban brindar claridad,
seguridad y certidumbre para la población, especialmente
para los trabajadores, las empresas, así como los gobiernos
estatales y municipales (PORFEDET, 13 mayo 2020). Es
importante para el tema a desarrollar hacer mención que
en el mundo actualmente se formulan nuevos estudios, en
donde, al adulto mayor se le considera en una nueva cultura
de longevidad, a través de medios que los llevarán a una
adaptación a ser productivo y con una mejor calidad de
vida.

Como lo describe López García (2020) en su artículo Uso de
las TICS en tiempo de Coronavirus, desde hace ya bastantes
años, integrar a los adultos mayores a la sociedad mediante
el uso de la tecnología ha sido una estrategia generalizada, y
se ha ido demostrando con el gran abanico de
oportunidades y de formación que se les ha estado
ofreciendo y se continua, en este campo a este sector de la
población. Por suerte para estos momentos, se les ha
venido recomendando tiempo atrás que se mantengan
actualizados y bien informados, ya que en el mundo digital
todo cambia muy rápido y es aconsejable ir adaptándose a
los cambios, o de lo contrario aumenta la brecha
generacional y el aislamiento social. Por lo general, la
resistencia al cambio, el desinterés por aprender nuevos
conceptos (ya que muchos no lo consideran necesario),
déficit visual y cognitivo, falta de coordinación con los dedos,
temor a estropear estos aparatos, son los factores que
hacen que la tecnología sea vista por los más mayores,
como algo complejo. (López García, Elena, 2019).
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La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH
2021) arrojó, que los principales indicadores en el uso de
Tecnologías son Usuarios de Internet, Usuarios de
Telefonía Celular y Usuarios de Computadora. Desde el
año 2017 al año 2021 ha habido más usuarios de telefonía
celular que de internet y computadora, observándose un
registro un aumento con respecto del año 2017 al 2021
(11.9 y 6.2 puntos porcentuales respectivamente).
Mientras que, los usuarios de computadora han tenido un
comportamiento totalmente contrario, disminuyendo año
con año, presentando una reducción 7.8 puntos
porcentuales en el año 2021 con respecto al año 2017.

 En 2022, se estimó que aproximadamente 98,6 millones
de personas en México tenían acceso a internet, lo que
supone un incremento de alrededor de 16 millones con
respecto al número de usuarios registrados en 2021. Se
pronostica que para 2026 alrededor de 118,2 millones de
mexicanos tengan acceso a la red. Según una encuesta
reciente, la mayoría de los internautas mexicanos navegan
por internet a través de un Smartphone. (Statista Research
Department, 24 jun 2022)

El estudio replantea las siguientes preguntas:

1. Cuenta con equipo de cómputo o celular con acceso a
Internet

2. Durante la Pandemia del COVID 19, ¿Cómo obtuvo su
comprobante de pago (tarjetón)?

3. Actualmente, ¿Cómo obtiene el comprobante de pago
(tarjetón)?

4. ¿Usted ha ingresado a la página de Internet Tarjetón
Digital?

5. Describir, brevemente, por qué motivo no usa la página
de Tarjetón Digital Jubilados en Internet, para descargar el
tarjetón (pregunta abierta).

Insistiendo en conocer la resistencia de los jubilados y
pensionados, por lo que se consideró establecer la
siguiente hipótesis: Si las nuevas tecnologías representan
un obstáculo para las personas de la tercera edad, a 
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quienes se les busca facilitar los trámites, se busca entonces
determinar si los factores como acceso a internet, poca o
nula educación, o que no se cuenta con algún apoyo para
llevar a cabo esta transición, son los que determinan esta
resistencia al cambio o se busca mantener un
procedimiento tradicional vigente a las que las personas de
la tercera edad les da mayor seguridad.

 La información obtenida ayudará a conocer los motivos por
los cuales los jubilados no utilizan la plataforma o si ya son
usuarios después de la información arrojada de forma
inicial o si sigue siendo la ventanilla la opción primordial 
 Por ello, el presente estudio pretende conocer información
respecto a la resistencia de los jubilados o pensionados del
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de San
Luis Potosí, para obtener su comprobante de pago.
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Dentro de lo cual se encuentran los pagos que se emiten a
favor de una pensión jubilatorio del Instituto Mexicano del
Seguro Social, los cuales también se ven obligados a
cumplir con lo establecido en el citado artículo.

A partir de noviembre 2015, se empezaron las
indicaciones de difusión por correos electrónicos a los
directivos dentro del IMSS que interfieren en el manejo de
la nómina de jubilados con la finalidad de llevar acabo
actualizaciones de base de datos de jubilados.

Los beneficios de que los jubilados ya no tendrían que
asistir presencialmente a firmar los comprobantes de
pago serán, la facilidad de obtener el comprobante a las
personas que se encontraban delicados de salud, fuera de
la ciudad, ya no tendrán que apegarse a asistir
presencialmente con las fechas únicas de entrega y
horarios, son entre otros los beneficios por los cuales
serán beneficiados.

Incluso si el jubilado decidiera ser residente de otro país,
solo asistiría al consulado de México en el país en donde
se encuentre residiendo y mencionar que es mexicano y
jubilado del IMSS para que las embajadas informaran a la
secretaría de relaciones exteriores la existencia de un
jubilado o pensionado, con la finalidad de no afectar la
continuidad de la pensión o jubilación que están
recibiendo.

Internamente al IMSS cumple con lo ordenado en el
Código fiscal de la Federación de la emisión de
comprobantes fiscales digitales, la impresión de
comprobantes de pago y el resguardo físico.

Diciembre del 2016 fue la fecha límite para actualizar
datos personales, los correos electrónicos del universo de
jubilados y Pensionados del IMSS en San Luis Potosí,
teniendo así una respuesta de 4500 actualizaciones.
 A partir de febrero del 2017 a los jubilados y pensionados
del IMSS, actualmente son tres las formas que pueden
acceder a su comprobante de pago: 

1. Correo Electrónico: Proporcionando correo
electrónico al Departamento de Personal en la Oficina de
Prestaciones al Personal, directamente en la sección de
retiro laboral.

2. La resistencia al cambio en el IMSS

El IMSS, es la institución con mayor presencia en la atención
a la salud y en la protección social de los mexicanos desde
su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y
la práctica médica, con la administración de los recursos
para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y
estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera
de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social. Hoy
en día, más de la  mitad de la población mexicana, tiene algo
que ver con el Instituto, hasta ahora, la más grande en su
género en América Latina (imss.gob.mx).

En lo que refiere a los trabajadores al servicio de la salud,
dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en
materia del pago de sueldos y salarios, recientemente el
artículo 29 del Código Fiscal de la Federación enuncia:
Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de
expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades
que realicen, por los ingresos que se perciban o por las
retenciones de contribuciones que efectúen, los
contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos
digitales a través de la página de Internet del Servicio de
Administración Tributaria. Las personas que adquieran
bienes, disfruten de su uso o goce temporal, reciban
servicios o aquellas a las que les hubieren retenido
contribuciones deberán solicitar el comprobante fiscal
digital por Internet respectivo. (Código Fiscal de la
Federación, 2003)
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2. Página Web: Registrándose en la página de internet
http://rh.imss.gob.mx/tarjetonjubilados/

3. Presencial: Presencialmente en ventanilla de atención a
jubilados y pensionados

Al día de hoy, se entregan comprobantes de pago
presencialmente a más de dos mil jubilados en la capital del
estado los cuales solicitan sus comprobantes de pago, del
mes de pago y de meses anteriores.

Aun cuando se les hace la invitación para adquirirlos por los
nuevos medios electrónicos los jubilados muestran
renuencia y apatía a adaptarse a las nuevas formas, esto en
base a los comentarios que les hacen las personas que
atienden directamente a los jubilados y pensionados.
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Todo ello rodeado de sistemas de control que otorguen
una plena transparencia de los procesos, planes y
resultados, para que, por un lado, perfeccionen el sistema
de elección, y, por otro, favorezcan la participación
ciudadana (García, 2007: p 44).

Los cambios adoptados por los gobiernos obedecen a un
intento por restaurar su desempeño eficaz después del
desplome fiscal y político en las décadas finales del siglo
XX. De ahí que se emprendan trabajos de innovación
institucional y gerencial que los gobiernos requieren para
dar respuesta a las condiciones contemporáneas de la
sociedad (Aguilar, 2006: 11). La sociedad actual tiene como
características la mayor autonomía de las personas y  
sectores, la expansión de la economía global, la
conectividad informativa, la formación de regiones
políticas y económicas, el terror, la persistencia de la
pobreza y la desigualdad (ibídem). Los esfuerzos de
cambio institucional, fundamentalmente están orientados
a satisfacer carencias y rezagos del pasado reciente y
están auxiliados por las nuevas TIC, porque éstas han
penetrado todos los ámbitos de la vida moderna (Aguilar,
2006: 11).

3.     La cultura de hacer filas

Cuando se habla de culturas particulares se hace referencia
a la cultura como sustrato de la vida (life support systems);
esto es, como la configuración compleja de creencias,
normas, hábitos, representaciones y repertorios de acción
elaborados por los miembros de un determinado grupo
humano a lo largo de su historia por medio de un proceso
de ensayos y errores, con el fin de dar sentido a su vida, de
resolver sus problemas vitales y de potenciar sus
habilidades (Krzysztofeck, 2001). 

Los orígenes de la cola no están demasiado claros, pero se
piensa que están relacionados con el desarrollo urbano e
industrial, con la migración del campo a la ciudad y con la
profesionalización del comercio y la conversión de los
puestos de los mercados en locales fijos situados en calles y
avenidas urbanas. Frente a los grupos desordenados de los
mercados ambulantes, la mejor manera de acceder a una o
varias tiendas dispuestas en una calle estrecha y alargada
sería formando una fila. Si este origen es correcto, entonces
tiene sentido pensar que Inglaterra, motor de la Revolución
Industrial, hubiera sido pionera en adoptar esta costumbre
(Cereceda, 2014).

Bajo los dos conceptos antes mencionados no hay que
dejar a un lado que la nueva gestión pública persigue la
creación de una administración eficiente y eficaz, es decir,
una administración que satisfaga las necesidades reales de
los ciudadanos al menor coste posible, favoreciendo para
ello la introducción de mecanismos de competencia que
permitan la elección de los usuarios y a su vez promuevan
el desarrollo de servicios de mayor calidad. 

4.     La tecnología en México
Hasta abril de 2013, en México 9.5 millones de hogares
contaban con una conexión a Internet, es decir tres de
cada 10, la falta de recursos fue señalada como la
principal limitante para acceder a una, esto de acuerdo
con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Lo anterior representó un crecimiento anual de 19.8%
entre el 2006 y el 2013, muy por arriba del alza que
registró, por ejemplo, el servicio de telefonía que fue de
5.9%.

Según la última actualización del INEGI, referente a la
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH)
2021, tubo como finalidad obtener información sobre la
disponibilidad y el uso de las tecnologías de información y
comunicaciones en los hogares y su utilización por los
individuos de seis años o más en México, para generar
información estadística en el tema y apoyar la toma de
decisiones en cuestión de políticas públicas; asimismo,
ofreció elementos de análisis a estudios nacionales e
internacionales y para el público en general interesado en
la materia.

Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA), Vol. 1, Núm. 2, enero-junio 2023, pp. 51-62.



Los hogares que cuentan con una computadora sumaban
11.1 millones, de los cuales el 17% no contaba con una
conexión y la mitad de éstos reportó la falta de recursos
como la principal limitante para acceder a una, poco menos
de una quinta parte manifestó no necesitarla. Por otra
parte, el 43.5% de la población de entre seis años o más, es
usuaria de Internet, alrededor de 46 millones de personas
esto de acuerdo con el Módulo sobre Disponibilidad y Uso
de las Tecnologías de la Información en los Hogares 2013
(MODUTIH 2013), el 74.3% de los cibernautas tiene menos
de 35 años, mientras que los niños entre 6 -11 años, que
navegan en la red es de 11.7%.

Lo anterior pone de manifiesto que son los jóvenes quienes
hacen más uso de la tecnología. El documento expone que
la mayoría de los usuarios de Internet tiene una escolaridad
de nivel preparatoria (28.6%), seguidos de los de secundaria
(24.5%) y en tercer lugar los que cuentan con una
licenciatura (23%).

Las tres principales actividades que se realizan en Internet
están las vinculadas a la búsqueda de información, uso
como medio de comunicación y entretenimiento. Destaca
que sólo el 6% de los internautas mexicanos compren
bienes, adquieran o paguen servicios por esta vía. (Forbes
México Staff, 2014)

Con base en cifras comparativas disponibles de hogares
con acceso a Internet y a una computadora de algunos
países latinoamericanos, México se encuentra superado por
Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay desde el 2010.

Desde el Año 2017 al año 2021 ha habido mas uso de
telefonía celular que de internet en computadora,
observándose un gran dominio en el uso de esta tecnología
en la población mexicana. Tanto los usuarios de internet
como los de telefonía celular han registrado un aumento
con respecto del año 2017 al 2011(11.9 y 6.2 puntos
porcentuales respectivamente). Mientras que, los usuarios
de computadora han tenido un comportamiento total
mente contrario, disminuyendo año con año, presentando
una reducción 7.8 puntos porcentuales en el año 2021 con
respecto al año 2017.(INEGI 2023).

La página del INEGI, publica que la pandemia afectó a los
usuarios de información tanto en sus labores escolares
como en sus actividades laborales. 
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Informa que los usuarios de Internet que acceden desde
el hogar aumentó del año 2019 al año 2021, 10.0 puntos
porcentuales, mientras que los que accedieron fuera del
hogar disminuyeron 4.0 puntos porcentuales. Un
comportamiento similar tiene los usuarios de
computadora, tanto en el hogar como fuera de él.

Según las gráficas de Usuarios por Entidad Federativa
publicadas por INEGI para el año 2021, de usuarios de
internet, usuarios de telefonía celular y usuarios de
computadora en el Estado de San Luis Potosí, el rango
mayoritario se encuentra en de usuarios corresponde a
las edades de 25 años a 34 años con un 21 por ciento,
mientras que de 55 años o mas durante el 2021 solo
cuenta con 8.8 porciento en relación al 74.3 porciento de
usuarios de internet en el año 2021.

5.  La participación de la Tecnología en el IMSS.

La definición de tecnologías de la información y la
información (TIC) según La Dirección de Cómputo y
Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional de
México, son “aquellas herramientas computacionales e
informáticas que procesan, almacenan, sintetizan,
recuperan y presentan información representada de la
más variada forma. Es un conjunto de herramientas,
soportes y canales para el tratamiento y acceso a la
información y constituyen nuevos soportes y canales para
dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos 17
informacionales” (DCyC, 2008: en línea).

Es importante hacer mención respecto a el punto de vista
de la auditoría realizada al Instituto Mexicano del Seguro
Social, hace alusión que las organizaciones en su proceso
de administración y gestión deben buscar la eficiencia en
el manejo de la información y esto sólo será posible
utilizando adecuadamente las TICs. Estas se conforman
por un conjunto de recursos, procedimientos y técnicas
usadas en el procesamiento, almacenamiento e
intercambio de información, para su uso eficiente debe
asegurarse:

Mantener la información con un alto nivel de calidad
para soportar las decisiones.
Generar valor a la organización a través de las
inversiones en las TICs. 
Lograr la excelencia operativa aplicando la tecnología
de manera confiable y eficiente.

Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA), Vol. 1, Núm. 2, enero-junio 2023, pp. 51-62.



Mantener los riesgos relacionados con las TICs en un
nivel aceptable. 
Optimizar el costo de la tecnología y los servicios de las
TICs. 
Cumplir con las regulaciones, leyes, acuerdos
contractuales y políticas relevantes. (Auditoria 12-1-
00GYR-02-1178)

La operación del Instituto Mexicano del Seguro Social como
instrumento básico de la seguridad social tiene como
finalidad, garantizar el derecho a la salud, la asistencia
médica la protección de los medios de subsistencia y los
servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo, así como el otorgamiento de una pensión, entre
otros, para ello se requiere la automatización de sus
procesos y una sólida infraestructura tecnológica que
permita soportar los sistemas informáticos de sus
funciones. Entre 2004 y 2012, se han invertido alrededor de
12,361.2 millones de pesos en esta materia (Auditoria 12-1-
00GYR-02-1178)

La invasión de las nuevas tecnologías la información va
adquiriendo una nueva dimensión y un nuevo valor, hasta
convertirse en un bien que hoy se propone como la materia
prima de la sociedad digital[…]en la cultura actual[…]la
dimensión de la información ha gozado de un protagonismo
que la convierte en un insumo que posibilita ejercer
influencia (poder) y control de quienes la poseen sobre
quienes carecen de ella[…]hoy existen herramientas que
potencian hasta dimensiones inimaginables la posibilidad
de capturar, transformar y transmitir información a
cualquier rincón del globo” (Cobo, 2005: 29).

Como lo menciona la Organización Naciones Unidas en el
World Public Sector Report 2003 “E-government at the
crossroads”, la letra “e” que refiere al gobierno electrónico
para el concepto en inglés “Electronic government” ayuda a
reconocer que la administración pública se encuentra en un
proceso de transformación de sus relaciones internas y
externas con el uso de las nuevas TIC (ONU, 2003:1).

Este siglo es un período de auge de las tecnologías digitales,
identificada por constantes cambios e innovaciones
científicas y tecnológicas. La Sociedad de la Información y el
Conocimiento es un concepto del que se ha discutido
mucho pero no se ha establecido los consensos suficientes.
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Esto se puede visualizar en dos perspectivas con el
propósito de comprenderlo mejor. Por un lado, está la
Sociedad de la Información (SI) y por el otro la del
Conocimiento. La primera puede ser vista como un
fenómeno “socio-económico-tecnológico-informacional”
complejo (Cobo, 2005: 28) que ha sido sujeto de
numerosos intentos de definición, conceptualización y
delimitación.

Menciona la página de internet del Instituto Nacional de
Salud Pública, que la desprotección social en la que vive la
población de adulto mayor, es un factor determinante del
empobrecimiento de la familia, sobre la cual
frecuentemente recae la responsabilidad del cuidado de
los ancianos. Así también hace mención que la situación
del adulto mayor en México se caracteriza por la
intersección entre las problemáticas de salud asociadas a
la vejez, el género y la pobreza en un contexto de escasa
protección institucional y profundas desigualdades
sociales que se observa tanto en entornos rurales como
urbanos.

El INSP hace pública en su página de internet, respecto a
las investigaciones realizadas que, el acelerado
crecimiento de la población de AM representa una
problemática para los diferentes sectores
gubernamentales, debido a que no se ha desarrollado ni
la infraestructura necesaria para garantizar el bienestar de
este sector de la población, ni la capacidad humana para
atender profesionalmente sus muy diversas demandas.

Menciona, Hernández T. y Guzmán V. (2002) que el
proceso de autorrealización implica el desarrollo o el
descubrimiento del verdadero yo y de las potencialidades
laterales, de los adultos mayores autorealizados son los
más decididos y tienen mayor noción de lo que es
adecuado y de lo que es inadecuado, se extiende a
muchas áreas de la vida, poseen capacidad de escuchar a
otros y de aceptar que otros les enseñen. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social en su página
internet dentro de los servicios digitales cuenta con
acceso a Alta en Clínica o UMF; Registro de Hijos con
CURP; Asignación de Número de Seguro Social;
Incorporación Voluntaria al Régimen Obligatorio del
Seguro Social; Registra, da de baja o actualiza datos de tus 
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beneficiarios; Incorporación del seguro de tu salud para la
familia; Número de seguridad social; Consulta si están,
vigentes tus derechos en el IMSS; Registro de corrección de
datos del asegurado; Actualización del Curp para el
asegurado o pensionado; Cambio de clínica o UMF,
Consulta del estado de adeudo, Descarga de comprobantes
fiscales, por mencionar algunos de los que se encuentran
en la página de internet www.imss.gob.mx/servicios-
digitales. En este marco de posibilidades digitales se
encuentra actualmente el IMSS, con la finalidad de facilitar
los procesos propios de patrones y asegurados.
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Hacia marzo del 2023, la nómina de jubilados y
pensionados en estado de San Luis Potosí, dentro del
Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con 6,876
personas de los cuales 2,057 son hombres que
representan el 30% y 4,865 son mujeres que representan
el 70%.

Respecto al resultado de la primera pregunta de la
encuesta realizada, ¿ Cuenta con equipo de cómputo o
celular con acceso a Internet?, se obtuvo, que del universo
de encuestados solo el 2 porciento no cuenta con equipo
de cómputo, mientras el 98 porciento si cuenta con
equipo de cómputo o celular con acceso a internet. 

6. Metodología

En esta investigación, se utilizó la metodología de
investigación cualitativa-descriptiva entendida como
modalidad de producción y análisis sistemático de datos,
información y variables, para describir las características de
los fenómenos sociopolíticos, económicos, culturales etc.,
con el fin de generar y afinar categorías conceptuales,
descubrir y validar relaciones causales entre las unidades
de análisis de esos fenómenos (Quecedo y Castaño,2002;)
Como bien lo enfatizan Hernández Sampieri et al (2014) “la
dimensión científica de los estudios descriptivos radica en
que buscan especificar propiedades y características
importantes de cualquier fenómeno que se analice; la meta
del investigador aquí, consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos para especificar las
propiedades y características de dicho fenómeno. Esa
orientación metodológica se realizó con énfasis en la
revisión y el procesamiento de fuentes bibliográficas,
documentales etc. Los estudios descriptivos buscan
especificar las propiedades importantes de personas,
grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea
sometido a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan
diversos aspectos, dimensiones o componentes del
fenómeno o fenómenos a investigar, en este caso nuestro
estudio será la Resistencia a los Nuevos Métodos de
Adquirir el Tarjetón Digital de los Jubilados y Pensionados
del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de San
Luis Potosí.

6.1 Instrumento de recolección de datos

Se aplicó un cuestionario de 4 preguntas cerradas de
opción múltiple y 1 pregunta abierta a los pensionados y
jubilados solicitando describan brevemente por qué no se
usa la página de Tarjetón Digital del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

6.2 Población de Jubilados y Pensionados del
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado
de San Luis Potosí.

1. Gráfica 1. ¿Cuenta con equipo de cómputo o celular con acceso a Internet?

Fuente: Elaboración propia.

Referente a la respuesta de la segunda pregunta Durante
la Pandemia del COVID 19, ¿Cómo obtuvo su comprobante
de pago (tarjetón)?; el 50% indicó que fue mediante correo
electrónico, le llegó en automático; el 35% acudió de forma
presencial acudió al Área de Retiro Laboral para su
impresión bajo las medidas sanitarias y el 15% no obtuvo
su comprobante.  

Gráfica 2. Durante la Pandemia del COVID 19,  ¿Cómo obtuvo su
comprobante de pago (tarjetón)?

Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA), Vol. 1, Núm. 2, enero-junio 2023, pp. 51-62.



58

Fuente: Elaboración propia.

De la respuesta a la pregunta tres del cuestionario,
Actualmente, ¿Cómo obtiene el comprobante de pago
(tarjetón)?; el 57% de los encuestados se lo imprimen en
las Oficinas de Retiro Laboral; el 28% alguien más ingresa
a la página de internet y se lo proporciona, el 13% le llega
por correo electrónico y solo el 2% ingresa a la página
para descargarlo.

Gráfica 3: Actualmente, ¿Cómo obtiene el comprobante de pago (tarjetón)?

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la pregunta cuatro en donde se pregunta la
participación con la página de internet; ¿Usted ha ingresado
a la página de Internet Tarjetón Digital?; el 92% nunca a
ingresado; el 3% a veces, a la par con frecuentemente con el
3% y solo el 2% siempre accede a la página de Internet.

Gráfica 4: ¿Usted a ingresa a la página de Internet del Tarjetón Digital?

Fuente: Elaboración propia.

La última pregunta que es abierta referente a describir,
brevemente, por qué motivo no usa la página de Tarjetón
Digital Jubilados en Internet, para descargar el tarjetón
(pregunta abierta). Las respuestas, aunque variadas, en su
mayoría son que desconocen la tecnología para la
descarga, se les dificulta el acceder a la página, no les
gustan mas aplicaciones o accesos en el celular, solo en
pandemia les interesó y prefieren salir a sus trámites, ya
no hay nadie en casa que les ayude para la descarga en
línea, prefiere un trato personal, por falta de conocimiento
y quien simplemente no le interesa. En su mayoría esas
fueron las respuestas proporcionadas de forma abierta.

7. Pasos para la descarga del comprobante de pago
en la página de Tarjetón Digital 

A continuación, se muestra la forma que los jubilados y
pensionados del IMSS, en donde pueden adquirir su
comprobante de pago, vigente al 2023.

Paso 1: Ingresar a la página
http://rh.imss.gob.mx/tarjetonjubilados/ (Ver imagen 1).

Imagen 1: Página de Inicio del Tarjetón Digital.

Fuente: Gobierno de México (2023)

Paso 2: Registrarse en la página en la primera opción
Registro de nuevo usuario y/o cambio de contraseña, da
clic: (Ver imagen 2).

Imagen 2: Página de Inicio del Tarjetón Digital, registro.
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Fuente: Gobierno de México (2023)

Paso 3: Llenar los campos solicitados, los cuales son de
conocimiento de cada uno de los jubilados y pensionados,
ya que aparecen en su comprobante de pago anterior, en
este momento se tendrán que digitar correo personal y uno
alterno; también se tendrá que proporcionar una
contraseña para acceder a la página del Tarjetón Digital (Ver
imagen 3).

Imagen 3: Página de Inicio del Tarjetón Digital, registro.

Fuente: Gobierno de México (2023)

Si el registro es correcto aparece la leyenda de El usuario ha
sido registrado correctamente, sus credenciales han sido
enviadas al correo indicado. (Ver imagen 4).

 Imagen 4: Página de Inicio del Tarjetón Digital, registro.

Fuente: Gobierno de México (2023)

La página te regresa a la pantalla de inicio, en donde se
tendrán que digitar, como usuario, la matrícula del jubilado
o pensionado y la contraseña será la que el usuario eligió y
digitó en el paso 3, posteriormente hacer clic en el botón
ingresar: (Ver imagen 5).

Imagen 5: Página de Inicio del Tarjetón Digital.

Fuente: Gobierno de México (2023)

Paso 4: Se abrirá una pantalla en donde encontrarás:

 1.- Datos Generales del jubilado o pensionado, matrícula,
nombre, CURP y RFC.
 2.- Los resultados de la consulta que muestra el periodo,
que jubilado o pensionado puede imprimir su
comprobante de pago, también se puede visualizar al pie
de las opciones el número de información que deseas
ver 10, 15 o 20 documentos en la consulta y el número
de páginas.
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3.- El formato en el cual quieres visualizar el comprobante
de pago, ya sea por correo electrónico o archivo.

4.- Mención la forma en que los diferentes documentos que
podrás adquirir ya sea XML, tarjetón de pago y listado de
conceptos. XML, siglas en inglés de eXtensible Markup
Language, traducido como "Lenguaje de Marcado
Extensible" o "Lenguaje de Marcas Extensible", es un meta-
lenguaje que permite definir lenguajes de marcas
desarrollado por el World Wide Web Consortium utilizado
para almacenar datos en forma legible. Proviene del
lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes
específicos para estructurar documentos grandes. A
diferencia de otros lenguajes, XML da soporte a bases de
datos, siendo útil cuando varias aplicaciones deben
comunicarse entre sí o integrar información (Ver imagen 6).

Imagen 6: Página descarga del Tarjetón Digital.

Fuente: Gobierno de México (2023)

Si se desea obtener los comprobantes de pago por medio
de correo electrónico se tiene que seleccionar la forma
correo electrónico y también se tiene que elegir el
documento, también se tiene que sombrear el periodo del
cual se desea consultar, y hacer clic en aceptar, y aparecerá
la siguiente pantalla (Ver imagen 7).

Imagen 7: Página descarga del Tarjetón Digital.

Fuente: Gobierno de México (2023)

Si es de interés del jubilado o pensionado visualizar ya sea
para imprimir o guardar en un dispositivo magnético
externo o memoria USB, se tendrá que seleccionar la
forma archivo y tarjetón de pago como se muestra la
siguiente imagen (Ver imagen 8).

Imagen 8: Página descarga del Tarjetón Digital.

Fuente: Gobierno de México (2023)
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 Una vez elegido las especificaciones antes elegidas se envía
una pantalla emergente que muestra el comprobante de
pago (Ver imagen 9).

Imagen 9: Comprobante de pago digital

Fuente: Rescatado de http://rh.imss.gob.mx/tarjetonjubilados/

Estas imágenes describen los pasos por los cuales un
jubilado y pensionado, visualizarán al momento de
interactuar con la plataforma para obtener su Tarjetón
digital.

8. Conclusiones

La segunda pregunta durante la pandemia cómo
obtuvieron su comprobante, sorprende el dato de que, fue
una realidad de que la gente se resistió a el uso de los
medios tecnológicas y asistieron con todas las medidas del
COVID 19, a las oficinas a la impresión de su comprobante
de pago. Que en relación de la pregunta abiertas fue quien
no le interesaba el uso de la tecnología.

La tercera pregunta se retoma la negación del uso de la
tecnología, aunque esté en sus manos, el porcentaje más
alto lo tiene la impresión del comprobante en las Oficinas
de Retiro Laboral y un casi nulo acceso a la página de
Tarjetón Digital y se puede declinar, con más del 90% del
total de los encuestados de que nunca usan la página. Si
durante el COVID 19 no se hizo utilización de la página de
Tarjetón Digital, ahora que retomamos las actividades
posteriores a la pandemia y regresamos a la normalidad
será casi nulo el uso, sino se toman medidas necesarias
para su uso.

En mi opinión, tenemos que caminar de la mano con la
tecnología, el aprendizaje para los grupos de edad que no
vivieron la evolución y adaptación a la tecnología, por los
motivos que fueran, por costo de los aparatos
tecnológicos, por la falta de aprender a usar plataformas
no solo es responsabilidad de la ciudadanía.

Las políticas públicas deberían de contemplar, centros de
capacitación en cada institución para el uso de su
tecnología. El exigir un correo electrónico al ciudadano de
a pie para hacer todos sus trámites ante el gobierno,
favorece a quien tiene el privilegio de acceder. Sin
embargo, existe quien no tiene acceso y se tiene que
facilitar diferentes opciones y no se pueden negar ni limitar
los trámites de ningún tipo.

Se aproximarán nuevas transformaciones tecnológicas
para los trámites gubernamentales y tal vez en un futuro
de no más de 30 años, las generaciones jóvenes adultas se
enfrentarán a los mismas barreras que se enfrenta la
gente adulta mayor y en lugar de caminar de forma igual,
prevalecerá la desigualdad. Con ello el desinterés,
exclusión y hasta abuso por no conocer las futuras
tecnologías.

Después de descrito la situación actual en la que se
encuentra los jubilados y pensionados, respecto al
mundo posteriores a la nueva normalidad y los
resultados de la encuesta, se muestra que, si bien
los jubilados se identifica que los jubilados siguen
teniendo acceso a la tecnología, pero su uso el
limitado.

Aunque mas del 95% cuentan con equipo con
acceso a internet, solo fue durante la pandemia
que se tuvieron que adaptar a los medios
tecnológicos, también arroja datos de que los
jubilados y pensionados solo cuando sus familiares
estuvieron en casa fue cuando los ayudaban.
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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar los modelos de política
social implementos en México durante los tres últimos
sexenios además del actual (2018-2024) para comprender el
tipo de solución que los mandatarios de esos sexenios le han
dado a la ciudadanía en materia de políticas sociales. Con un
método de análisis cualitativo, el artículo se fundamenta en el
supuesto/hipótesis de que las soluciones a los problemas
sociales (pobreza, inseguridad, corrupción, analfabetismo…)
en México, han resultado inhibidoras, singulares,
fragmentadas e inoperantes porque los actores de toma de
decisiones no han logrado descifrar la complejidad de dichos
problemas sociales. Asimismo, el repaso de los paradigmas
de política social en los sexenios de estudio nos permitió
llegar a la conclusión de que la racionalidad incremental e
instrumental de los mandatarios ha dado lugar a una total
confusión a la hora de idear, formular, implementar y evaluar
las políticas sociales. 

Para citar este artículo: Campos, D. (2023). "Cuatro sexenios de políticas
sociales en México (2000-2021): predominancia de soluciones inhibidoras y
singulares". Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA)  
Vol. I, Núm. 2, pp. 63-78.

Cuatro sexenios de políticas sociales en México (2000-2021): predominancia 
de soluciones inhibidoras y singulares 

Four six-year terms of social policies in Mexico (2000-2021): predominance 
of inhibitory and singular solutions 

Palabras clave: políticas sociales, sexenio, problemas
sociales, soluciones integrales, programas sociales.  

Abstract
The objective of this article is to analyze the social policy
models implemented in Mexico during the last three six
years periods in addition to the current one (2018-2024)
in order to understand the type of solution that the
leaders of these six-year periods have given to the
citizens in terms of social policies. Using a qualitative
analysis method, the article is based on the
assumption/hypothesis that the solutions to social
problems (poverty, insecurity, corruption, illiteracy...) in
Mexico have proven to be inhibitory, singulars,
fragmented and inoperative because the Decision-
makers have not been able to decipher the complexity of
these social problems. Likewise, the review of social policy
paradigms over the six-year periods of study allowed us
to conclude that the incremental and instrumental
rationality of the leaders has led to total confusion when
it comes to designing, formulating, implementing and
evaluating social policies. 

Keywords: social policies, six-year period, social
problems, integral solutions, social programs. 
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1) Introducción

Históricamente hablando, los patrones de comportamiento
del ser humano se basan en sus valores, a partir de los
cuales el individuo identifica necesidades y deseos, define
un esquema de acción y, si este esquema está acorde a sus
intereses, ejecuta las acciones para solucionar los
problemas; si las soluciones no son funcionales, puede
identificar otro esquema de acciones. Asimismo, al analizar
las políticas sociales, asumimos que la finalidad de éstas es
dar solución a los problemas sociales de la ciudanía. Una
cuestión fundamental que han de responder los actores de
toma de decisión (gobierno) es ¿qué tipo de solución se
busca alcanzar a la hora de elegir un paradigma de política
social? Esta interrogante que tratamos de elucidar en el
marco de este artículo nos ha llevado a recuperar el
enfoque sistémico de Hopenhayn (2003) en cuanto a la
delimitación de tres tipos de soluciones a las necesidades
sociales: soluciones inhibidoras, singulares y/o temporales y
sinérgicas, integrales o sistémicas. 

Las soluciones inhibidoras son aquellas que, por el modo en
que se manifiestan, obstruyen la posibilidad de solucionar
otros problemas públicos. Las soluciones singulares y/o
temporales son aquellas que resuelven un solo problema
social generalmente por un lapso de tiempo; esas
soluciones no siempre inciden, ni positiva ni negativamente,
sobre la resolución de otros problemas públicos. Las
soluciones sinérgicas, integrales o sistémicas, son aquellas
que, por la forma en que se manifiestan, promueven y
contribuyen a la resolución simultánea de otros problemas. 

Con base en esos antecedentes, en el marco de este
artículo, nos hemos fijado el objetivo de hacer un análisis
cualitativo de los modelos de política social implementos en
México durante los tres últimos sexenios, además del
sexenio en curso para comprender el tipo de solución que
los mandatarios de esos sexenios le han dado a la
ciudadanía en materia de política social.

El argumento central o hipótesis que se plantea es que, en
México, los problemas sociales (pobreza, inseguridad,
corrupción, analfabetismo…) no han encontrado soluciones
integrales porque no se les ha otorgado la notoriedad que
se merecen; por lo cual, las soluciones a esos problemas
sociales han resultado ser inhibidoras, singulares,
fragmentadas e inoperantes.
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Dar notoriedad a los problemas sociales implica descifrar
los rompecabezas de su complejidad. Complejidad
entendida como modalidad de interconexión entre las
diferentes variables que generan dichos problemas
sociales.  Se trata de alguna manera, de concebir a las
políticas sociales como una estructura diferenciada
(totalidad), con identidad propia (autonomía); en este
sentido, las políticas sociales dejan de ser sólo la
culminación de un proceso de toma de decisiones por
parte de los mandatarios, sino que, se convierten en un
tipo de estructura en funcionamiento como resultado de
una acción conjugada de varios actores (Mballa, 2017).
Asimismo, llegamos a la conclusión de que la racionalidad
incremental e instrumental vigente en las cúpulas de
toma de decisiones de los mandatarios en los sexenios
de estudio, ha dado lugar a una total confusión a la hora
de idear, formular, implementar y evaluar las políticas
sociales.

Este artículo tiene tres momentos esenciales. En primer
lugar, se determina el proceso de institucionalización de
la política social en México. En segundo lugar, se hace
una síntesis descriptiva-analítica de los tres últimos
sexenios en materia de política social: Vicente Fox (2000-
2006); Felipe Calderón (2006-20012), Enrique Peña Nieto
(2012-2018), así como del sexenio en curso: Andrés
Manuel López Obrador (2018-2024). En tercer lugar, se
hace una reflexión final con el planteamiento de buscar
siempre soluciones integrales en los modelos de política
social en México.  
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2) Del Método

Este artículo se construyó bajo el método analítico (con
alcance descriptivo) entendido como modalidad de
producción y análisis sistemático de datos, información y
variables, para describir las características de los
fenómenos sociopolíticos, económicos, culturales etc.,
con el fin de generar y afinar categorías conceptuales,
descubrir y validar relaciones causales entre las unidades
de análisis de esos fenómenos (Quecedo y Castaño,2002;
Sandoval, 1996; Hernández, Collado y Baptista, 2014).
Como bien lo enfatizan Hernández Sampieri et al (2014)
“la dimensión científica de los estudios descriptivos radica
en que buscan especificar propiedades y características
importantes de cualquier fenómeno que se analice; 



la meta del investigador consiste en describir fenómenos,
situaciones, contextos y sucesos para especificar las
propiedades y características de dicho fenómeno. Esa
orientación metodológica se realizó con énfasis en la
revisión y el procesamiento de fuentes bibliográficas,
documentales y hemerográficas.  
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3) Conceptualización e institucionalización de la
política social en México 

El acercamiento conceptual y científico de la política social
empezó a cristalizarse a mediados del siglo XIX. Autores
como Montero (1998) atribuyen su autoría a Robert Von
Mohl por haber empleado por primera vez la expresión
sozialpolitik en 1845 para referirse a una especie de teoría
de regulación de los fines sociales que fuese diferente de la
política jurídica imperante en aquellos momentos dentro de
la teoría del Estado. Sin embargo, el mismo autor reconoce
que las aproximaciones científicas a la política social más
originales han sido de Julien Freund (1921-1993). En
realidad, la política social como realidad científica y realidad
institucional emerge del Estado capitalista y constituye un
campo de análisis multidisciplinar y principalmente con
énfasis a la ciencia política. 

Según Montero (1998), la idea misma de política social
surge de cuatro parámetros principales sin los cuales, no
podría entenderse su significado. Se trata de: 1) el concepto
de Estado social; 2) la idea de Estado de bienestar (Welfare
State); 3) la concepción liberal del orden socioeconómico; y
4) los avatares de la combinación socialdemócrata. 

En los círculos académicos y de investigación, ha
predominado una corriente minimalista que consideró a la
política social como “residual” o secundaria en términos de
importancia debido a una financiación insignificante, a
menudo centrada en mitigar los efectos no deseados del
cambio económico en vez de fomentar activamente un
mejor desarrollo social para todos. A principios de los
noventas emergen nuevos enfoques de análisis de la
política social, los cuales incorporan conceptos como:
focalización, modelización, privatización y descentralización
“como alternativas al fracaso de la política social tradicional”
(Sottoli, 2002). 

En México, la política social ha buscado alcanzar tres
objetivos interrelacionados: la mejora de las condiciones
de vida de la población, la legitimación del régimen
político y la legitimación del modelo económico vigente.
La vinculación de estos tres objetivos se ha expresado de
diferentes formas en la historia reciente de México como
son: el periodo sustitutivo (de los años 40 a los 80), el
periodo de las reformas liberales (los años 90) y el
periodo de la alternancia democrática (a partir del año
2000) (Valencia, 2008). Según Moyado (1996), el proyecto
de nación delineado en la Constitución de 1917 dio
origen a un nuevo estilo en la gestión de la política social
en México; aquí, las arcaicas ideas de asistencia y
beneficencia se transformaron dando paso a la
seguridad social como síntesis de las aspiraciones del
Estado posrevolucionario. La lucha por los derechos
sociales dio paso al establecimiento de un marco
institucional para hacer de la justicia y el bienestar social
dos prioridades de la política gubernamental. Prioridades
que se cristalizaron en la concepción de los diferentes
programas sociales (Pronasol, Progresa, Oportunidades,
etc.), como instrumentos de ejecución de la política
social. 

De forma muy sintética y sustancial, Moyado (1996; 135-
146) establece los momentos esenciales de la
institucionalización de la política social en México: 
 
1. Institucionalización de la política social, 1917-1940: La
lucha por los derechos sociales dio paso al
establecimiento de un marco institucional para hacer de
la justicia y el bienestar social dos prioridades de la
política gubernamental. 

2. La política social ligada al desarrollo industrial 1940-
1959: A partir de 1940, la política y la seguridad sociales
fueron ligadas estrechamente al desarrollo industrial y su
instrumentación acorde con el tipo de intervención del
Estado en la economía. Con la creación en 1943 del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores
del Estado (ISSSTE) en 1959, las acciones en materia de
bienestar social dejaron sentir sus efectos en el ámbito
laboral y las prestaciones sociales. 
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3. La política social como base de legitimación del Estado,
1959-1982: La ampliación de los beneficios sociales redituó
a un régimen urgido de apoyo social ante la represión de
los conflictos. En ese contexto, la política social dejó sentir
sus beneficios en favor de la clase trabajadora a condición
de participar en las organizaciones sindicales oficiales. 

4. La modernización y focalización de la política social:
durante los años ochenta, las tradicionales políticas de
bienestar social empezaron a dar muestras de un
profundo deterioro, inadaptación a la realidad
socioeconómica y agotamiento. Con el golpeteo de los
Programas de Ajuste Estructural (PAE) implementados por
las Instituciones de Breton Woods, los paradigmas
universalista y corporativista de gestión de las políticas
sociales mostraron importantes signos de transformación,
lo que dio pase a la focalización de la política social.

5.La descentralización de la política social en los noventa: la
década de los noventas marcó un punto de quiebre en la
conceptualización de la política social en México. En el Plan
Nacional de Desarrollo 1995-2000, el gobierno federal
propuso la descentralización de las políticas sociales para
combatir la pobreza, la desigualdad y la marginación social.
En este sentido, los escenarios inmediatos de
descentralización llevaron a la política de combate a la
pobreza manejada a travésdel Programa Nacional de
Solidaridad (Pronasol) a transformarse en la Alianza para el
Bienestar, con el propósito de concentrar la política social
en regiones prioritarias, y en los grupos más pobres, a
través de un esquema descentralizado (Acosta, 2010). 

En fin, las políticas sociales siempre han generado un gran
debate en México debido a su enorme importancia como
instrumento para garantizar un nivel de vida adecuado
para la población en general y, en especial, la más
desprotegida. Esto nos lleva a analizar los avatares de la
política social en el amanecer del siglo XXI en México. 
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4) Vicente Fox frente a la complejidad de los
problemas sociales (2000-2006). 

Fox dio el banderazo de reconstruir su país que
consideraba institucionalmente quebrado por sus
predecesores. Después de asumir la magistratura
suprema, se dio un intenso debate acerca de seguir o no
con Programa de Educación, Salud y Alimentación
(PROGRESA); programa que ya recibía fuertes críticas
desde los circuitos académicos y de investigación que
exigían cambios significativos, no sólo a dicho programa,
sino en la política social mexicana en general.  

La falta de mayoría legislativa demostró ipso facto que
existía un abismo entre la teoría, la retórica, la demagogia
y la práctica, lo cual a final de cuentas puso al voluntario
presidente Fox (2000-2006) frente a serias ataduras
estructurales y constitucionales para llevar a cabo la
transformación social que había prometido. En ese
contexto adverso Fox logró un cambio de nombre de
Progresa a Oportunidades. Las modificaciones
introducidas por el gobierno de Fox en el manejo de la
política social se restringieron a la puesta en marcha del
Seguro Popular contributivo como vía para acceder a los
servicios de salud asistenciales, la extensión de la
cobertura de Progresa-Oportunidades al ámbito urbano
y la instrumentación de una serie de programas
altamente focalizados (Hábitat, Microrregiones,
Desarrollo de Comunidades Indígenas, entre otros).

Diversos factores exógenos y endógenos explican los
avatares de la política social de Vicente Fox. Entre los
factores exógenos se puede mencionar principalmente la
desaceleración económica mundial a inicios del siglo XXI;
a nivel interno, desde sus inicios, el gobierno de Fox
mostró una rotunda falta de capacidad en materia de
coordinación interinstitucional. 

Asimismo, Fox definió su estrategia de política social en
un documento llamado “Contigo”, proyecto federal para
combatir la pobreza a través del desarrollo integral,
mismo que supliría a los programas sociales Progresa y
Procampo, además de la creación del Banco de Ahorro
Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) (Ruiz, 2002).
“Contigo” como paradigma revolucionario de la política
social en la era de Vicente Fox, se difundió en una amplia
campaña mediática y subliminal a través del eslogan “Fox
está contigo”. 

El triunfo en 2000 de Vicente Fox Quesada, candidato
presidencial del conservador Partido Acción Nacional (PAN),
significó para México una ruptura con el paradigma
dominante de 71 años de un absoluto monopolio del
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde el inicio
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4.1 Especificad del paradigma foxista

Con el paradigma de política social de Fox, se integró en
una sola estrategia nacional la acción de quince
dependencias de la administración pública federal. 

Inicialmente buscó integrar los 223 programas federales
existentes en cuatro vertientes: Ampliación de
capacidades, que incluía educación, salud y nutrición, y
capacitación: 123 programas; Protección social, que incluía
previsión social y protección contra riesgos individuales y
colectivos: nueve programas; Generación de
oportunidades de ingreso, que incluía desarrollo local y
acceso al crédito, así como generación de empleo: 38
programas; y Formación de patrimonio, que incluía ahorro,
vivienda y derechos de propiedad: 53 programas. Desde
un punto de vista teórico y retórico, este modelo de
política social buscaba atender las causas estructurales de
la pobreza en todo el ciclo de vida de los individuos con
acciones encaminadas a la atención prenatal, la infancia, la
adolescencia, la edad adulta y los adultos mayores (Franco
y Canela, 2016). 

En efecto, dicha estrategia denominada “Programa de
Desarrollo Humano Oportunidades” (PDHO) dejó entrever
dos componentes esenciales: 1- la provisión de beneficios
sociales esenciales a los mexicanos; 2- la activación de
palancas que impulsen el desarrollo humano y sirvan
como detonadores del crecimiento económico; esa (al
memos en la retórica) hizo que el modelo de Vicente Fox
enfatizara una interacción entre los tres niveles de
gobierno: federal, estatal y municipal, impulsando una
nueva relación entre el gobierno y la ciudadanía, para
lograr la mayor eficiencia en las acciones de los sectores
público y privado en materia de política social (Rodríguez y
Rodríguez, 2007). 

Esa estrategia de desarrollo social se estableció bajo cinco
líneas de acción: 1- ampliación de capacidades en los
ámbitos de la educación, de la salud y de la capacitación
laboral; 2- generación de empleos, de desarrollo local y de
acceso al crédito; 3- promoción de la protección y de los
derechos sociales; 4- formación del patrimonio a través de
la inversión en vivienda, ahorro e infraestructura social; y
5- Equidad en el sentido de que sin importar la raza, el
sexo, el origen étnico, la condición social o la religión,
todos los mexicanos deben tener un trato igual ante la ley,
las mismas oportunidades para desarrollarse (Valencia,
2008). 

Como puede apreciarse, desde el punto de vista retórico,
el gobierno de Vicente Fox buscó darle calidad, eficiencia y
mayor productividad a su política social, ya que Progresa-
Oportunidades-Contigo se concentró en el individuo y en
la formación de capital humano (Moreno et al., 2004;
Acosta, 2010; Tetreault, 2012; López, 2014). Para 2004, el
número de familias incorporadas a ese paradigma alcanzó
la meta de Fox de cinco millones. Entre 2000 y 2006, creció
su presupuesto de 9,518.2 a 33,532.7 millones de pesos. A
nivel institucional, Fox creó el Comité Técnico para la
Medición de la Pobreza (CTMP), conformado por siete
expertos en la problemática de la pobreza, seleccionados
cuidadosamente y supervisados por representantes
gubernamentales. El mandato del Comité era hallar un
método oficial de medición de la pobreza para poder
medir el progreso en “la guerra contra la pobreza” (Acosta,
2010). 

4.2 Fox y un modelo carente de visión integral  

Un análisis profundo de la estrategia de Fox deja de
manifiesto que los programas y subprogramas de su
política social eran en buena medida una cortina de humo.
En efecto, el 85% del presupuesto se dirigió a sólo dos
estrategias: las transferencias monetarias condicionadas y
la generación de patrimonio; dentro de cada una de éstas,
había siempre un programa que recibía mayor
presupuesto. Por ejemplo, Oportunidades y el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura (FAIS) representaban
más de la mitad de todo el presupuesto federal de la
política social con un monto de 45,121 millones de pesos
en 2003. En ese mismo año, el gasto en el área de
“generación de empleo” era sólo 12.5% del presupuesto
de la política social (Tetreault, 2006). 

En ese mismo sentido, Rodríguez y Rodríguez (2007)
consideraron que, durante la administración de Vicente
Fox, nunca se ha podido descifrar la complejidad de los
problemas sociales. 

Esos autores afirman que, a pesar de la mayor asignación
presupuestal con 25 mil millones de pesos en 2004 y 33
mil millones en 2005, además del financiamiento
internacional a través del Banco Interamericano de
Desarrollo con un financiamiento de mil 200 millones de
dólares a la política social de FOX, se agudizaron los
problemas en todos los sistemas sociales en México
(salud, educación, seguridad social, etc.).
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Por su parte, Cortés Banegas y Solís (2007) haciendo un
balance cauli y cuantitativo, afirmaron que la política social
en el sexenio de Fox no tuvo efectos significativos
estadística y/o sustantivamente hablando sobre la
reducción de la pobreza en México.  
 
Ordoñez y Ortega (2006) por su parte, estipulan que la
distribución de los programas sociales en la era foxista para
la superación de la pobreza en México sin duda refleja las
condiciones de desigualdad que predominan en el país;
asimismo, un análisis más detallado de la política social dejó
en claro cierta desproporción en algunas entidades, incluso
entre los programas y fondos que se supone tendrían una
incidencia más equilibrada en función del perfil de sus
beneficiarios. Es más, Franco y Canela (2016) concluyen que
Contigo tuvo pocas posibilidades para lograr una adecuada
vinculación, incluso entre los programas pertenecientes al
mismo sector, porque las reglas de operación de la
Secretaría de Desarrollo Social no establecían criterios
específicos para atender de forma integral a las familias de
Oportunidades con los otros programas de la estrategia.
Estas deficiencias en la política social de Fox impidieron
obtener algún parámetro de equidad que permitiera
mitigar la desigualdad prevaleciente en México.  

En fin, los cambios efectuados a la política social mexicana
por la administración de Fox tenían la intensión de
consolidar y expandir la estrategia de combate a la pobreza
y marginación social.

Quizás desde el inicio, Fox no se dio cuenta de que carisma
y buena voluntad no bastan para construir un país tan
complejo como lo es México. A final de cuentas el
desempeño de Fox en la Presidencia de México lo inscribió
en la lista de los presidentes que no extraña el pueblo, ya
que el deterioro de la paz social y el clima político al final de
su mandato, fueron el resultado de una visión sin
verdaderas estrategias políticas para el logro de un cambio
real en los problemas sociales de los mexicanos. 

5. Las inconsistencias de la intencionalidad en la
política social de Felipe Calderón (2006-2012) 

En un clima de muchas controversias, aunado a un desgaste
multidimensional del pueblo mexicano (plantones, reclamos,
retrasos en los procesos institucionales...), Felipe calderón
toma las riendas de México en 2006. 

Ni las acusaciones de sus contrincantes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) de ser un presidente
“espurio” y “cómplice” del Fondo Bancario de Protección
al Ahorro FOBAPROA, ni la crisis alimentaria mundial que
se vislumbraba desde los primeros días de su mandato,
lo hicieron temblar para proclamarse como el “presidente
del empleo” (Mballa, 2014). Una visión que dejó a más de
un mexicano con la esperanza de mejorar sus
condiciones de vida. 

Desde que Calderón asumió la Magistratura Suprema
después de unas elecciones sumamente disputadas y
manchadas por acusaciones de fraude, la intensión de
dar seguimiento al enfoque de política social de Vicente
Fox se volvió su plataforma retórica para ganar la
legitimidad política y social ante el pueblo mexicano. En
este contexto, el programa Oportunidades fue utilizado
para engrasar la profundización de reformas neoliberales
poco populares (López, 2014). El monto promedio
mensual de los apoyos que recibieron las familias
beneficiadas por este programa aumentó de 529 pesos
en 2007 a 830 pesos en el primer semestre de 2012. En
constante búsqueda de legitimidad, durante el sexenio
de Felipe Calderón se han ampliado tanto los apoyos
como el número de beneficiarios del programa
Oportunidades; con el propósito de que oportunidades
siguiera favoreciendo a las familias más necesitadas, la
administración de Felipe Calderón incrementó su
presupuesto a casi en 60 por ciento en términos reales,
alcanzando un monto de 65 mil 141 millones de pesos
en 2011 (Gutiérrez, 2012; Ramírez, 2011). 

5.1 Estructuración programática de la política
social de Calderón 
Felipe Calderón optó por mantener la estructura
programática de su antecesor; no obstante, puso en
marcha una serie de programas focalizados para la
superación de la pobreza. Desde 2008, Calderón integró
su paradigma de la política social en una estrategia de
mercadotecnia llamada “Vivir Mejor” (VM), muy similar a la
que usó Fox con “Contigo”. En teoría y en retórica, Vivir
Mejor introdujo un planteamiento novedoso de la política
social mediante su vinculación con la política económica,
así como algunas nuevas iniciativas que buscaban reducir
las desigualdades regionales y los rezagos acumulados
en materia educativa en los niveles medio superior y
superior (Ordóñez, 2012).  
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Vivir Mejor que abarcaba una gama de programas
(Oportunidades, FAIS, Acciones de Apoyo a la Economía
Familiar, Seguro Popular (SP) entre otros), se construyó
alrededor de cinco objetivos principales: 

1.Permitir a las personas y familias una participación social
plena, libre y equitativa a través del acceso a la
alimentación, educación, salud, vivienda, infraestructura
social básica. 

2. Otorgar protección y certeza a las personas y las
comunidades para enfrentar contingencias, las condiciones
de vulnerabilidad, los gastos catastróficos, las fluctuaciones
económicas, los desastres naturales y ambientales. 

3. Cuidar y mejorar el entorno, propiciando la cohesión del
tejido social a través del fortalecimiento del tejido social, del
ordenamiento del territorio y de un desarrollo regional
equilibrado. 

4. Elevar la productividad de las personas para que cuenten
con mejores opciones de empleo e ingreso que permitan
reducir la pobreza mediante el desarrollo de capacidades
productivas, la dotación de elementos complementarios a
estas capacidades básicas y productivas de los individuos, la
facilidad de acceso a los mercados laborales y la garantía de
tener certeza jurídica. 

5. Incorporar criterios de sustentabilidad en la política social
buscando la preservación del patrimonio natural de las
familias y comunidades a través de: la asignación de un
verdadero valor económico al patrimonio natural de las
zonas más pobres del país y el aprovechamiento de manera
sustentable de los recursos naturales (Franco y Canela,
2016). 

5.2 Deficiencias de mecanismos de
implementación del paradigma de Calderón

Desde la presentación de los ejes centrales de la política
social de Calderón varias voces se levantaron para denostar
su carácter meramente intencional; es decir, un catálogo de
buenas intenciones en el que no quedaron claros los
mecanismos de implementación, mucho menos de
evaluación; más bien, se tildó el hecho de que la estrategia
de políticas social de Calderón fue ni más ni menos que una
reagrupación de los programas ya existentes sin que esto
significara un mejoramiento en su operacionalización,
dejando entonces sin sustancia a la estrategia misma.

A este respecto, Serdán (2008) enfatizó el hecho de que
ese paradigma de política social, por un lado, solo tenía
una intención mediática y publicitaria ad nauseam; por
otro lado, mostraba vacíos y deficiencias preocupantes
que no enriquecieron la inmensa experiencia que tienen
las dependencias públicas y la sociedad en su conjunto en
el diagnóstico, diseño y evaluación de estrategias de
política social. Además, quedó claro que esa política social
dejó varias dudas en cuanto a su organización y sus
alcances: estrategia muy general sin profundización en el
diagnóstico de la situación real sobre los niveles y
características de desarrollo social del país sin establecer
las causas estructurales e institucionales por las que no
se ha avanzado en el combate a la pobreza.  

Por su parte, Tetreault (2012) no dudó en calificar la
política social de Calderón como una cortina de humo,
tomando en cuenta que los cuatro principales proyectos
de creación de empleo (Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario, Fondo Nacional de
Apoyo para Empresas en Solidaridad, Programa Opciones
Productivas y Programa de Empleo Temporal) sólo
representaron el 1.99% del presupuesto total para el
combate a la pobreza en 2010. Según el autor, más allá
de la retórica, el gobierno de Calderón no tuvo ninguna
estrategia de política social; su enfoque tan solo consistió
en apegarse a los principios de desregulación, flexibilidad
laboral y supresión de salarios, con la esperanza de que
esto crearía las condiciones necesarias para el combate a
la pobreza, el crecimiento económico y el crecimiento del
sector privado. A final de cuentas, Calderón Basó su
política social en planes asistencialistas dispersos e
insuficientes de tal modo que la cantidad de pobres
aumentó a 57.5 millones, principalmente por empleos
precarios. Es decir, la incidencia de pobreza patrimonial
subió en 7.4% entre 2006 y 2010, al alcanzar a más de
51.3% de la población (Enciso, 2012). Un dato mucho más
duro proporcionado en el marco de la Metodología de
Medición Multidimensional de la Pobreza de Coneval
reveló que en 2010 más del 80% de la población
mexicana a finales del sexenio de Calderón permaneció
en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social. 
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Franco y Canela (2016) atribuyeron las inconsistencias de
la política social de Calderón al hecho de que la
implementación de puentes entre la política social y la
política económica, como eje estratégico principal de Vivir
Mejor, no se acompañó por cambios institucionales y
estructurales consistentes capaces de evitar el incremento
de la población en condiciones de pobreza. Obviamente,
las buenas intenciones de Calderón se han ido diluyendo y
escondiendo hacia el eslogan de “la lucha contra la
delincuencia con mano dura”, que terminó generando un
incalculable saldo en daños reales y colaterales (Mballa,
2014). 

Lo cierto es que, durante el sexenio de Calderón, las
condiciones sociales de los mexicanos empeoraron
drásticamente de tal forma que la pobreza y la desigualdad
social tuvieron que convivir con balaceras y secuestros, por
lo cual, a juicio de Jusidman (2009), quedó la impresión de
que México haya pasado de ser un estado fallido a un
estado de pánico. Seguramente fue la razón por la cual el
pueblo mexicano se acordó que el reino priista no era tan
malo y decidió guillotinar al PAN para resucitar al PRI a
través de Enrique Peña Nieto. 

6. Enrique Peña Nieto y la reprobación
generalizada de la política social (2012-2018) 

6.1 El hambre como plataforma del paradigma
de política social de Peña Nieto.

Después de las inconsistencias en materia de políticas
social de los dos sexenios panistas, Enrique Peña Nieto
retomó la fórmula de la victoria priista desde que comenzó
su campaña por la presidencia en abril de 2012. Con un
método proselitista basado en la disciplina, planeación y
sin improvisación, Peña Nieto logró consolidar su marca
“Compromiso por México” - “Te lo firmo y te lo cumplo”.
Esta expresión asumida como lema de campaña, terminó
siendo una marca política sustancial, minuciosamente
instrumentada por la maquinaria de la coalición formada
por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde
Ecologista de México. Usando con eficacia la publicidad,
con spots impecablemente producidos, Peña Nieto tomó el
comando del destino de México en el sexenio 2012-2018.

El sexenio de Enrique Peña Nieto empezó con la
ratificación y firma del “Pacto por México”, por parte de las
tres principales fuerzas políticas del país (PAN, PRI y PRD)
con el objetivo de aprobar las reformas estructurales en
materia: energética, educativa, político–electoral, de
telecomunicaciones, financiera, hacendaria y laboral. 

El alegato del presidente Peña Nieto y de sus aliados
políticos fue que esas reformas estructurales llevarían al
país a resolver problemas nodales de la vida pública
mexicana. Asimismo, las modificaciones al marco
normativo generaron muchos aplausos y reconocimientos
en la escena nacional e internacional que, incluso llevaron
a la publicación de aquella portada en la revista Time
donde llamaron a Peña Nieto “el salvador” de México
(Rocha, 2016).  

Más allá de su desarticulada y frenética carrera hacia las
reformas estructurales, EPN concentró su modelo de
política social en la estrategia denominada Cruzada
Nacional Contra el Hambre (CNCH) bajo la coordinación
de la Secretaría de Desarrollo Social. Esa estrategia se
institucionalizó a través de un decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación a inicios de 2013 bajo la
nomenclatura Sistema Nacional para la Cruzada contra el
Hambre (SINHAMBRE). Ese decreto aclaró que “la Cruzada
contra el Hambre es una estrategia de inclusión y
bienestar social, que se implementaría a partir de un
proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito
era conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, las
entidades federativas y los municipios, así como de los
sectores público, social y privado y de organismos e
instituciones internacionales, para el cumplimiento de los
objetivos a que se refiere el artículo Segundo del presente
Decreto” (DOF, 2013). 

Asimismo, los cinco objetivos específicos de esta
estrategia fueron los siguientes:  

Eliminar totalmente el hambre mediante la
alimentación y nutrición de personas de escasos
recursos; 

1.

Desaparecer la desnutrición entre los niños; 2.
Aumentar la producción alimentaria y el ingreso de
campesinos y agricultores; 

3.

Reducir las pérdidas postcosecha 4.
Promover la participación de las comunidades y
beneficiarios del programa. 

5.

Para la implementación de dichos objetivos, la estrategia
de Peña Nieto se sustentó en cuatro componentes: 
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Comisión Intersecretarial para la instrumentación de la
Cruzada contra el Hambre 

1.

Acuerdos con las entidades federativas y los municipios 2.
Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre 3.
Comités Comunitarios integrados por beneficiarios de
programas sociales (Huesca, López y Palacios, 2016; de
la Cruz, 2013; Garza et al, 2018). 

4.

A diferencia de los modelos de política social de los
sexenios anteriores, el marco de referencia teórico-
conceptual de la CNCH se sustentó en los derechos sociales
marcados en la Ley General de Desarrollo Social. Esto
implicó una priorización del grupo meta representado por
la población en pobreza extrema, es decir, mexicanos y
mexicanas con tres o más derechos sociales no cubiertos,
uno de los cuales es el derecho a la alimentación, e
ingresos inferiores a la línea de bienestar (Franco y Canela,
2016). 
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En ese sentido, después de cinco años de operar, la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la
estrategia no cumplió con su objetivo social y pidió a la
Sedesol que la modificara o que simplemente, la
suspendiera de forma parcial o total; ese argumento se
sustentó en la observación de que la CNCH operada por
la Sedesol no logró coordinar ni articular a las
dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal (APF) para avanzar en el cumplimiento de la meta
de “cero hambre”; el origen de las fallas es que la función
de la CNCH se llevó a cabo sin un plan estratégico
claro; todo fue una mera aspiración, puesto que no se
desarrolló́ una legislación para reglamentar el derecho a
una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad (Vega,
2018). 

En efecto, según un reporte de Vega (2018), la Auditoría
(ASF) determinó en su análisis de desempeño de la CNCH
que los programas federales que participaron en 2017
solo atendieron las carencias de 8 mil 696 personas, es
decir, el 0.1% de los 7 millones 466 mil 800 reportadas
por la Sedesol en pobreza extrema alimentaria en
México. Además, la ASF identificó que la CNCH pretendía
incidir en la prevalencia de la pobreza extrema
alimentaria, que tiene sus causas en la insuficiencia de
ingresos económicos y en la carencia de educación,
salud, seguridad social, vivienda y servicios básicos, y la
propia alimentación.  

Asimismo, de las 5 millones 383 mil personas que
presentaron tres o cuatro de esas carencias, sólo 8 mil
696 (0.1%) recibieron atención.

En cuanto a recursos y rendición de cuentas, en la
Exposición de Motivos del Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2017, la Sedesol no estableció una
referencia programática, ni indicó los recursos previstos
para abatir la pobreza extrema alimentaria, mediante la
operación de la CNCH. Además, en el PEF y la Cuenta
Pública de 2017, la Sedesol no reportó información
relacionada con el presupuesto asignado y ejercido en el
marco de la Cruzada. 

Para cumplir con su objetivo, en 2017, la Sedesol en su
carácter de coordinadora de la CNCH, incluyó en ésta a
10 dependencias y 16 entidades responsables de 30
programas presupuestarios.

6.2 Reprobación generalizada de la política social
de Peña Nieto

El sexenio de EPN recibió una reprobación generalizada por
cuestiones de corrupción, ingobernabilidad, inseguridad e
ineptitud ante la ciudadanía, ante los círculos académicos y
de investigación y hasta ante los propios dirigentes de la
coalición que lo llevó al poder. Por lo tanto, su modelo de
política social no ha escapado a ese escenario de
reprobación. En ese sentido, Rocha (2016) consideró que, a
medio camino de la gestión presidencial de Enrique Peña
Nieto, el balance de su política social no fue positivo, ya que
el presidente no logró resolver ningún tema sustantivo de la
agenda nacional en materia de política social. Al contrario,
lo que quedó de manifiesto ha sido un país en crisis
económica, con inseguridad en amplios sectores del
territorio nacional, con promesas no cumplidas y con un
nivel de aprobación social sumamente precario.  

Como prueba de ese balance negativo en materia de
política social, Gutiérrez (2016) ilustró al Programa para la
Formalización del Empleo 2013, anunciado por el
presidente Peña, con el objetivo de incorporar al sector
formal de la economía a 200 mil trabajadores entre esa
fecha y el fin del año, es decir que en 12 meses deberían
haberse formalizado 480 mil trabajadores. Contrario a ello,
la informalidad siguió creciendo al mismo ritmo que el
número de personas sin acceso a instituciones de salud, sin
prestaciones y sin trabajo formal. 
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Sin embargo, a través del análisis del (PEF) y de la Cuenta
Pública 2017, la ASF verificó que ninguna de las 10
dependencias ni de las 16 entidades participantes reportó
recursos relacionados con la implementación de la
Cruzada, en los programas presupuestarios a su cargo. Lo
que sí se supo con certeza es que, en el periodo 2013-
2017, mientras la población en pobreza alimentaria
aumentó en 7.1%, al pasar de 6 millones 974 mil en 2014 a
7 millones 466 mil en 2017, los recursos para atenderla
disminuyeron, en 14.8%, al pasar de 55 mil 094 millones
961 mil pesos a 46 mil 964 millones 156 mil pesos (Vega,
2018). 

Lo que sobresale del paradigma de política social en el
sexenio de EPN es que no hubo como tal un modelo. La
noción misma de desarrollo endógeno como base de
transformación real de la calidad de vida de la población,
no ha sido considerada seriamente en la perspectiva
reformista de Peña Nieto.

Con ello, la famosa Cruzada Nacional contra el Hambre se
fue alejando a paso agigantado de la agenda de desarrollo
social. Así una publicación anónima del medio digital Sin
embargo (2018) afirmó que Enrique Peña Nieto, presidente
de México de 2012 a 2018, se fue con 132 de los 266
compromisos firmados ante Notario Público sin cumplir y
sin explicaciones de por qué no los logró; comparado con
los sexenios de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994),
Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006),
Felipe Calderón (2006-2012), Enrique Peña Nieto (2012-
2018) pasará a la Historia como el presidente de México
con la peor evaluación en materia de política social. 

Una conclusión preliminar a la cual llegamos con el análisis
de los tres últimos sexenios es que no ha habido un
modelo de política social eficiente capaz de resolver los
problemas sociales de la ciudadanía en México. La
medición de la pobreza durante 10 años 2008-2018
realizada por CONEVAL dejó datos contundentes que
hablan precisamente de una falta de enfoque o
perspectiva de política social que garantice constancia y
continuidad en el combate a los problemas sociales
(pobreza, vulnerabilidad, inseguridad, etc.) que aquejan al
pueblo mexicano. Lo que Infobae (2019) denominó “una
década de fracaso en programas sociales”, es decir una
muestra de soluciones inhibidoras a los problemas
sociales. 
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7. Andrés Manuel López Obrador:
constitucionalización y desinstitucionalización
de la política social (2018-2014) 

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el primer
presidente de izquierda en la historia reciente de México
tomó posesión de su cargo el 01 de diciembre de 2018
dando pie a un reacomodo de la esfera política de una
nación que, durante casi un siglo, había sido gobernada
por el PRI y de manera esporádica por el PAN. AMLO llegó
a la magistratura suprema de México con un amplio
capital social, que acompaña su trayectoria política desde
hace más de dos décadas y con ello inició oficialmente la
llamada “Cuarta Transformación” (4T) de México. 

El gobierno de AMLO empezó tambor batiente, favorecido
por el vacío de poder que propició EPN después de la
proclamación de los resultados de la elección presidencial
en julio de 2018. 

Una vez elegido aún en calidad de Candidato Electo, AMLO
tomó las riendas del país, influyendo de manera
contundente en decisiones fundamentales como la
negociación del actual Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-Mec) y la cancelación del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México con sede en Texcoco. 
El documento Proyecto de Nación 2018-2024, destaca que
uno de los mayores flagelos de la sociedad mexicana es,
sin duda, la corrupción; de ella, se desprenden los
principales problemas sociales. 

7.1 Constitucionalización de la política social de
AMLO 

Para diseñar su modelo de política social, lo primero que
hizo AMLO fue sustituir a la Secretaría de Desarrollo Social
por la Secretaría de Bienestar con el encargo de diseñar,
planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en
materia de desarrollo social y calidad de vida de la
ciudadanía. Asimismo, el gobierno de AMLO delimitó su
política social en la promulgación de los programas
sociales prioritarios entre los cuales destacan: Sembrando
Vida, Pensiones a Adultos Mayores y Personas con
Discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas
Benito Juárez para Educación Básica y Educación Media
Superior, Beca Universal para Estudiantes de Benito
Juárez, Gratuidad en medicinas y atención médica, Crédito
Ganadero a la Palabra, Programa de Microcréditos para el
Bienestar (Tandas para el Bienestar), etc.  
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A nivel político, uno de los grandes logros de AMLO social
ha sido la constitucionalización de su enfoque de política
social. En efecto, el pleno del Senado de la República
aprobó la minuta de reformas y adiciones al artículo 4°
constitucional, que obliga al Estado a garantizar pensiones
a adultos mayores y personas con discapacidad; becas para
estudiantes en condición de pobreza, y la gratuidad de los
servicios de salud y medicamentos para la población sin
seguridad social (Xantomila, 2020). Con este acto legislativo,
los programas del Bienestar se convirtieron en un derecho
ciudadano.  

Ahora bien, desde el punto de vista analítico, a medio
camino de su sexenio y de ejecución de este modelo de
política social, varias incógnitas quedan en el aire. Eso ha
provocado una división de opinión en cuanto a la
percepción y/o proyección de ese paradigma de política
social. Asimismo, hay voces que ven con buen ojo esa
propuesta. Albores (2018) consideró que la política social
que propone López Obrador habrá de cambiar el
asistencialismo por una política participativa, incluyente,
democrática, transparente, productiva y reconstructora de
confianza; es decir, que la política social asistencialista
basada en la focalización y asignación de subsidios
condicionados (PROGRESA-OPORTUNIDADES-PROSPERA)
está agotada y el modelo de AMLO es la esperanza para
México. Del mismo modo, Alicia Bárcena, secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL), elogió y celebró los programas sociales
implementados por el gobierno de AMLO considerando
que México cambió profundamente su política social, de un
modelo neoliberal a un modelo de bienestar transversal
que está basado en los derechos de las personas. Según
Bárcena, este enfoque de política social orientado hacia el
bienestar transversal tiene dos cosas muy importantes: que
están primero los pobres sin dejar a nadie atrás, además de
cumplir con la agenda internacional 2030; esta política de
bienestar que impulsa la emancipación de los pueblos y no
la dependencia a programas se vuelve un paradigma a
seguir en América latina (Rivera, 2019). 

7.2 Desinstitucionalización de la política social

De manera recurrente, analistas, académicos,
investigadores y políticos han señalado de entrada el
carácter no solamente clientelar sino paternalista de la
política social instrumentada por la administración de
Andrés Manuel López Obrador; enfoque que, en vez de
combatir la pobreza y la marginación social, las mantiene y
las nutre permanentemente. 

La expectativa de operacionalización de sus programas
sociales es que se lleven a cabo “sin intermediarios” o,
como dice la Secretaría de Bienestar, “desde el territorio,
no desde el escritorio” (Cejudo, 2019); es decir un modelo
de desinstitucionalización de la política social. 
 
A ese respecto, México Evalúa y Animal Político (2019)
señalaron que, en 2019 fueron asignados 119 mil 500
millones de pesos a subsidios de 11 programas
considerados prioritarios, pero éstos habrán de
funcionar sin mecanismos institucionales de evaluación,
sin Reglas de Operación, es decir, sin metodología,
manuales o criterios institucionales de selección de los
beneficiarios. Por tales razones, sería muy difícil medir su
impacto en los procesos de combate a la pobreza y
marginación social.   

En este sentido, Ramírez (2019) advierte sobre el riesgo
de que los programas sociales de AMLO no tengan
asegurada una fuente de financiamiento y de fiscalización
sostenible y progresiva; si bien el gobierno ha
argumentado que habrá de financiar estos programas
con reducciones en gastos de otras áreas de la
administración pública, una hipotética situación de
recesión económica y bajos ingresos gubernamentales
puede poner en riesgo su financiamiento y continuidad.
Este argumento de Ramírez encuentra todo su sentido
por la crisis del COVID-19 que hoy en día está poniendo
en jaque a todas las economías del sistema internacional.
El mismo Ramírez (2020) considera que los documentos
que orientan estos programas sociales tienen una baja
jerarquía en el sistema jurídico; esto va en contra del
principio de institucionalización del enfoque de derechos
humanos, el cual exige establecer las políticas sociales en
el marco legislativo nacional, de tal manera que haya
certidumbre en su funcionamiento y continuidad.  Esto
significa que no basta con la constitucionalización de
esos programas sociales como ya se ha logrado en el
Senado de la República; para su operacionalización, hace
falta garantizar en la legislación secundaria, la
construcción de un marco normativo que establezca
todas y cada una de las líneas de acción desde la
ideación hasta la medición de los impactos
socioeconómicos y políticos de esos programas sociales. 
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Del mismo modo, Vega (2019) reconoce que, si bien el
contexto mexicano exigía cambios en el modelo de política
social, no obstante, los nuevos programas sociales de la
administración de AMLO no se fundamentan en análisis
técnico, ni muestran una estrategia clara; asimismo,
advierte que al desmantelar institucionalmente al programa
Prospera dejándolo como un programa de becas de
educación básica, de las que no existe evidencia sobre su
impacto, se está dejando sin el componente de nutrición
infantil y de acciones preventivas de salud para toda la
familia a población vulnerable. Además, la decisión de
eliminar el “Seguro Popular” como parte de la
recentralización de los servicios de salud al gobierno federal
abre muchas interrogantes puesto que la cobertura
universal requiere terminar con la segmentación asociada al
régimen de contratación laboral de las personas, lo que no
se puede improvisar ni estar basado en la recentralización. 

Aún es pronto para emitir un juicio global a la propuesta de
política social de AMLO. Sin embargo, los reclamos de
opacidad, falta de transparencia sobre las modalidades de
funcionamiento de los programas sociales no auguran un
futuro alentador al final del sexenio de AMLO.  

8. Reflexiones finales: soluciones integrales para
problemas sociales complejos  

Como puede observarse, son cuatro sexenios y cuatro
paradigmas de política social diferentes, fragmentados y
desarticulados. Esto nos indica que la ideación,
implementación y evaluación de las políticas sociales en
México ponen en evidencia la naturaleza y la composición
interna del sistema jerárquico de la autoridad, dando
cuenta del régimen de competencias y responsabilidades
en el ejercicio del gobierno. Es muy utópico imaginar que
todas las necesidades sociales puedan ser atendidas o
satisfechas, por lo cual, se vuelve imprescindible orientarlas
hacia algún tipo de solución. Los mandatarios de los tres
últimos sexenios y el del sexenio actual de alguna manera
han buscado llegar a esa solución; como lo hemos visto,
han fracasado en el intento.  

La racionalidad incremental e instrumental vigentes en las
cúpulas de toma de decisiones, tiende a simplificar esos
problemas, dando lugar a una confusión total a la hora de
formular e implementar las políticas sociales.

Es por lo que gran parte de las soluciones a los
problemas sociales en los sexenios analizados han sido
inhibidoras y singulares. Buscar soluciones integrales a
los problemas sociales implica adoptar una vía sistémica,
misma que ayuda a descifrar las interacciones entre los
diferentes componentes que llevan a esas soluciones. Se
trata, antes que nada, de establecer relaciones entre el
problema social (pobreza, vulnerabilidad, inseguridad,
hambre, etc.) sus posibles causas y las alternativas de
soluciones.  

Cualquier búsqueda de solución integral de un problema
social ha de llevar ipso facto a imaginar, pensar y
construir alternativas de solución a través de la elección
de los recursos, actores y acciones necesarios para
enfrentar el problema social.  

Sin lugar a duda, si Fox, Calderón, Peña Nieto y López
Obrador hubieran tomado los problemas sociales en
serio, es decir, desde su complejidad, tal vez hubieran
elaborado una serie de hipótesis antes de elegir sus
modelos de política social que al final, no han resuelto los
problemas sociales. A ese respecto, Latorre (1996)
considera que, mientras más sean las alternativas para
solucionar un problema social, mayor será la posibilidad
de alcanzar una solución integral. En ese sentido,
“Contigo”, “Vivir Mejor”, “Cruzada Nacional contra el
hambre” y “la 4T” se insertarían en una sola estrategia de
política social que se ubicaría más allá de los límites
temporales de seis años (un sexenio-six-years period).
Con justa razón, Hernández (2020) ratifica que el uso de
estrategias retóricas y demagógicas por los
instrumentadores de las políticas públicas y sociales en
México generalmente tienen beneficios a corto plazo,
aunque las consecuencias a largo plazo terminan siendo
asumidas por el resto de la sociedad. 

A final de cuenta, la implementación de las políticas
sociales siempre tendrá un tiple impacto: 

el primero directamente hacia la redefinición de las
necesidades sociales, debido a que un problema social
mueve y reforma el subsistema de necesidades sociales. 
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El segundo impacto se reflejaría hacia el propio gobierno
que, de manera implícita, podrá experimentar el cambio, el
progreso y el desarrollo de las unidades gubernamentales,
reinventado y redimensionando su contrato social para y
con la sociedad. El tercero impacto sería hacia la
reestructuración del subsistema de los problemas públicos,
mismo que, con soluciones sistémicas, reforma la agenda
del propio gobierno. Eso nos indica que la importancia de
las políticas sociales estriba en que constituyen el cordón
umbilical entre la sociedad y el Estado. 
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Resumen
Las contrataciones públicas (CP) representan más de la
mitad del presupuesto de gobiernos, estudios previos
demuestran que las CP se utilizan para resolver problemas
socios ambientales y apoyar el desarrollo económico, sin
embargo, se presenta ineficiencia y corrupción en su
gestión. Este estudio propone un modelo conceptual para
analizar la influencia del poder interpersonal en la gestión
de las contrataciones públicas y la sostenibilidad
institucional con un enfoque socio técnico. La propuesta
también contempla la validación del modelo teórico a
través de un estudio mixto y para el análisis de los datos se
sugiere utilizar el modelo de ecuaciones estructurales
(SEM). El propósito de esta investigación es aportar con
fundamentos teóricos a la gestión y regulación de las CP,
así como recomendar nuevas rutas para futuras
investigaciones que permitan profundizar o ampliar el
estudio.
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Gestión de las Contrataciones Públicas y Sostenibilidad Institucional: Análisis del
Poder Interpersonal Desde un Enfoque Socio Técnico

Management of Public Procurement and Institutional Sustainability: Analysis of
Interpersonal Power from a Socio-Technical Approach

Palabras clave: Contratación Pública, Modelo Conceptual,
Poder Interpersonal, Sostenibilidad Institucional

Abstract
Public procurement (PP) accounts for more than half of
government budgets. Previous studies have shown that
PP is used to address socio-environmental problems and
support economic development. However, inefficiency
and corruption in PP management are prevalent. This
study proposes a conceptual model to analyze the
influence of interpersonal power on PP management and
institutional sustainability, with a socio-technical approach.
The proposal also includes the validation of the theoretical
model through a mixed-methods study, and the
suggested data analysis method is structural equation
modeling (SEM). The purpose of this research is to provide
theoretical foundations for PP management and
regulation, as well as to recommend new avenues for
future research that can deepen or expand the study.

Keywords: Public Procurement, Conceptual Model,
Interpersonal Power, Institutional Sustainability
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Introducción

Las compras públicas (CP) son relevantes debido a la
cantidad de recursos que destina los gobiernos y los
diferentes fines para los cuales son utilizadas, sin embargo,
existe un gran debate y controversia sobre la eficiencia y
eficacia de las CP y la gestión en general de las cadenas de
suministro en el sector público (Harland et al., 2019). Las CP,
al ser un proceso, son una secuencia de toma de decisiones
en las que se manifiestan una dinámica de poder entre los
involucrados. Los problemas que pueden surgir incluyen la
conducta percibida como ilegítima, el fraude, la corrupción y
el mal uso o la mala gestión de los recursos (Uyarra et al.,
2020).

Estudios previos coinciden que en las CP se perciben
problemas comunes como la corrupción, prejuicios y
desigualdad, y el mal uso de los recursos por parte de las
entidades públicas, específicamente por los gestores o
tomadores de decisiones y que en su mayoría son políticos,
que se aleja de la finalidad de las CP, más aún cuando son
politizadas o responden a intereses de los gobiernos de
turno (Grossi & Pianezzi, 2018). Las CP y, en consecuencia,
los recursos destinados a ellas, están sujetos a decisiones
de los que poseen el poder o responde a los gobiernos de
turno. 

Aunque se aprecia una creciente investigación en el campo
de las CP en diferentes aspectos y enfoques (Trammell et
al., 2020), no obstante, parece haber muy poca investigación
sobre el aspecto del poder interpersonal y las relaciones de
poder en el proceso de toma de decisiones de las cadenas
de suministro públicas, la investigación actual se orienta en
gran medida hacia el carácter estratégico y cuantitativo y
considera principalmente los aspectos no humanos de las
operaciones de las CP (Al-Yahya, 2009; Reimann & Ketchen
Jr., 2017; Siawsh et al., 2019).

Por ello, nos planteamos responder a la pregunta general:
¿De qué manera influye el poder interpersonal en el
proceso de toma de decisiones de la gestión de las compras
públicas?, a través de un modelo de estudio detallado que
tiene en cuenta de manera explícita la dimensión humana,
ya que analiza los actores involucrados en la función de
compra y de la toma de decisiones en las cadenas de
suministro públicas.
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En el estudio exploratorio publicado por Siawsh et al.,
(2019), se trata la influencia del poder en la gestión de la
cadena de abastecimiento de ayuda humanitaria, estudio
que sirve de base para el nuestro, para lo cual realizamos
una reformulación del marco conceptual y la propuesta
para verificación empírica aplicado a la gestión de las CP y
sostenibilidad institucional, utilizando el enfoque de los
sistemas socio técnicos (SST). Además, el presente estudio
aporta bases teóricas a los gestores para mejorar la
eficiencia y eficacia de las CP y el bienestar de los
ciudadanos.

El objetivo es explicar la influencia del poder interpersonal
en la gestión, a través de los complejos aspectos sociales y
técnicos en los que se desarrollan las compras públicas,
aportando al desarrollo de la teoría para la gestión y
regulación (Morón, 2018; OECD, 2023). Finalmente, se
presentarán una propuesta de un estudio mixto para
validar el modelo propuesto en el presente estudio y
nuevas líneas de investigación para futuros estudios sobre
poder en las CP.

Este documento está organizado en cuatro secciones
principales: Primero se revisa el marco teórico por cada
uno de los aspectos que componen el modelo teórico. En
segundo lugar, por ser un estudio teórico proponemos de
manera coherente las principales proposiciones respecto
a las relaciones entre los constructos del modelo.
Precisando que no buscamos brindar una revisión
exhaustiva de todos los hallazgos en la literatura existente,
sino ofrecer un resumen representativo de la literatura
que sustenta los constructos presentes en el modelo
propuesto. En la tercera sección, recomendamos una
metodología para validar el modelo teórico propuesto. Por
último, discutimos los principales hallazgos y conclusiones,
así como sugerimos una futura agenda de investigación
sobre el poder en las CP.
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Marco Teórico

Se presenta en la figura 1, un modelo teórico que
presenta de manera gráfica las relaciones entre el poder
interpersonal (Sturm & Antonakis, 2015), en la  gestión de
las contrataciones públicas (Milosavljević et al., 2019) y la
sostenibilidad institucional (OECD, 2023), esta relación se



se manifiesta a través de la toma de decisiones, que actúa
como una variable mediadora. Según Sturm y Antonakis,
(2015), el poder interpersonal está moderado por la cultura
organizacional y las características personales.
Considerando que la CP es una interacción o red de trabajo
entre los actores (personas) en un ambiente social y
procesos técnicos, para el análisis utilizamos el enfoque
desarrollado por Trist y Bamforth, (1951), conocido como la
Teoría de Sistemas Socio Técnicos (SST). 

El modelo propuesto por (Siawsh et al., 2019) emplea el
enfoque SST, sustentando que resulta ideal para poder
observar la influencia del poder en las relaciones complejas
y dinámicas entre actores, tareas y tecnología, porque
aborda los entornos organizacionales en donde se requiere
que las personas logren los resultados deseados (Bostrom
& Heinen, 1977; Griffith & Dougherty, 2001), por lo tanto, los
subsistemas sociales y técnicos interdependientes deben
trabajar juntos para realizar una tarea de manera eficiente y
efectiva (Siawsh et al., 2019). Esto resalta los factores
sociales y técnicos entrelazados que están presentes en la
gestión de las CP.
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El gasto en CP como porcentaje del Producto Bruto
Interno (PIB) aumentó ligeramente, en el caso de los
gobiernos pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la
última década, de 11,8 % en 2008 a 12,6 % del PIB en
2019. El COVI D-19 (pandemia) condujo a un aumento a
más del 15 % en promedio, en relación con PIB en 2020,
básicamente en las contrataciones relacionadas con el
sector salud (OECD, 2018, 2021). En el Perú el gasto en CP
representan más del 50 % del presupuesto público cada
año y alrededor del 12 % del PIB, porcentajes superiores
en comparación con México, Brasil y Chile, países en los
que el gasto en CP representa al rededor del 30 % del
presupuesto público cada año (OECD, 2018), de la misma
manera se incrementó durante la pandemia para compras
en el sector salud.

Estudios previos muestran que los gobiernos recurren a
las CP para enfrentar problemas relacionados con
sostenibilidad ambiental (Adjei-Bamfo et al., 2019;
Brammer & Walker, 2011), la corrupción (Grossi &
Pianezzi, 2018), la inclusión de personas con discapacidad
o minorías y a las micro y pequeña empresa – (MyPE)
(Harland et al., 2019). Así mismo se utiliza las CP para
impulsar el desarrollo económico (Grandia & Meehan,
2017; Torvatn & de Boer, 2017), la innovación (Obwegeser
& Müller, 2018; Uyarra et al., 2020; Wan, 2014) entre otros
aspectos.

Los gestores y tomadores de decisiones de las CP, tienen
que (1) desarrollarse en nuevas estructuras y procesos
flexibles que delegan la responsabilidad de compra, pero
mantienen la responsabilidad y el control; (2) limitar la
oportunidad de fraude o la mala gestión al tiempo que
reduce las restricciones operativas; (3) aumentar la
eficiencia económica al tiempo que se satisfacen las
demandas políticas de participación de las MyPEs,
minorías y mujeres (responsabilidad social); (4) aumentar
la competencia abierta y transparente mientras se logra el
mejor valor, y (5) aplicar las mejores prácticas de gestión
mientras enfrenta limitaciones legales (McCue et al., 2015),
estas demandas para los encargados de las CP
demuestran lo complejo que resulta la gestión de las CP. 

Figura 1 modelo conceptual

Las contrataciones en la cadena de suministro
pública.

La compra pública (en el presente estudio se empleará
indistintamente compra o contratación – algunos autores
diferencian cuando se trata de bienes o de servicios) se
refiere a "la adquisición por medio de la contratación de
bienes, servicios u obras por parte del gobierno a través de
las entidades del sector público" (Hommen & Rolfstam,
2009).

Espacio Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA), Vol. 1, Núm. 2, enero-junio 2023, pp. 79-92.



En general, las contrataciones se consideran como una
fuente potencial de ahorro de costes y la eficiencia y eficacia
en el uso de los recursos públicos y como una fuente vital
de ventaja competitiva que permite la sostenibilidad,
supervivencia y competitividad de una organización (Torvatn
& de Boer, 2017).

El concepto de poder: una visión general

El poder se describe como la capacidad de un individuo
para prevalecer sobre la resistencia de otro y lograr el
resultado deseado (Pfeffer & Salancik, 1978). Algunos
investigadores han adoptado una perspectiva de suma cero
al analizar el poder y otros consideran al poder como una
propiedad de los agentes; individual o colectiva, entidades
tales como empresas, gobiernos o políticos (Dahl, 1957;
Simon, 1952; Weber & Pliskin, 1996). Considerando que el
poder es omnipresente y oscuro, y, por lo tanto, no se
podría medir (Lukes, 2005). El poder es visto también como
un conflicto necesario que involucra el choque de intereses
o planes; lo que uno gana, otro pierde (Dahl, 1957; Lukes,
2005; Weber & Pliskin, 1996).

También el poder es percibido de manera positiva y se
considera como la capacidad de influencia que permite que
las personas trabajen en equipo y logren objetivos que no
podrían lograrse en forma individual (Barnes, 2015). French
y Raven, (1959) identificaron cinco bases de poder:
recompensa, coerción, legitimidad, referente y experticia.
Mientras que Fleming y Spicer, (2014), diferencian cuatro
formas de poder y cuatro formas de ejercerlo desde una
perspectiva de la influencia en las organizaciones.

El concepto del poder, por lo tanto, es muy controvertido
(Haugaard, 2012) lo que ha dado lugar a diferentes
definiciones, perspectivas y conceptualizaciones.
Con el objetivo de focalizar el análisis utilizaremos la
definición de poder propuesta por Sturm y Antonakis,
(2015), quienes lo definen como: “El poder es tener la
discreción y los medios para imponer de manera asimétrica
la voluntad de uno sobre las entidades”. 

El término “entidad” puede aplicarse a varios niveles de
análisis (individual, grupal, organizacional, cultural, de país y
global). Esta investigación tiene como objetivo analizar el
poder interpersonal, por lo que tomaremos la definición
más precisa que estos mismos autores proponen: “El poder
es tener la discreción y los medios para imponer de manera
asimétrica la voluntad de uno sobre los demás” (Sturm &
Antonakis, 2015).
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La discreción es la libertad de acción que tienen los
titulares de poder, y los medios a través de los cuales
opera esta discreción pueden incluir carisma, incentivos,
experiencia, castigo, etc. Uno quiere regular o controlar los
aspectos del entorno, incluidos los demás. Por lo tanto, los
tres elementos esenciales de la definición de poder son:
tener (a) discreción (agencia) para actuar y (b) los medios
(innatos, posición) para (c) hacer cumplir la voluntad de
uno. En consecuencia, un agente poderoso es aquel que
puede influir significativamente en su entorno o en otros
de manera intencional y con impacto (Sturm & Antonakis,
2015).

El poder en las cadenas de suministro públicas

Dado que las CP se desarrollan dentro de una cadena de
abastecimiento pública, analizaremos el poder
interpersonal dentro de las cadenas de suministro, que se
considera un aspecto central, complejo y poco explorado
(Brinker & Haasis, 2022; Reimann & Ketchen Jr., 2017). La
teoría de la dependencia de los recursos es utilizada con
frecuencia para explicar el poder en las relaciones de la
cadena de suministro (Reimann & Ketchen Jr., 2017). El
poder suele concebirse y fundamentarse en dos
esquemas: La teoría de los costos de transacción
económica (Transaction Cost Economics - TCE) y la teoría
de la dependencia de recursos (Resource Dependence
Theory - RDT), que denotan la relación básicamente dual
(proveedor – comprador) entre los miembros de la cadena
de suministro (Cox et al., 2003). Según Hu y Sheu, (2005)
definen el poder como: "una fuente que influye en la
estrategia y está orientada de un miembro del canal a
otro". Este poder se convierte en un "medio aplicado
efectivamente para lograr ciertos objetivos mediante el
uso de estrategias de influencia, una vez que se alcanza el
poder sobre otra empresa" (Hu & Sheu, 2005). 

Maloni y Benton, (1999) y Zhao et al., (2007) han
clasificado el poder en no mediado, coercitivo y
recompensado. La investigación ha examinado cómo las
organizaciones dominantes influyen en la confianza
interorganizacional a través del ejercicio de su poder y
cómo la confianza de las empresas influye en las cadenas
de suministro (Liu et al., 2015) y cómo el poder de una
empresa es fundamental para determinar su posición con
respecto a sus proveedores o clientes (Shou et al., 2013). 
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Estudios previos se han centrado en proporcionar
recomendaciones, normativas a los compradores para
lograr una ventaja competitiva, demostrando ventajas
competitivas dependiendo de la estructura de poder (Wang
et al., 2019).

El análisis previo de la cadena de suministro en el sector
público demuestra que está poco estudiado (Harland et al.,
2019) no obstante el análisis se realiza de la misma manera
que en una cadena de suministro en el sector privado u
organización sin fines de lucro, enfatizando las
interrelaciones entre los responsables de la gestión y
operación de las compras públicas (Anthony, 2014). El
poder en la cadena de abastecimiento público y, en
particular, en las compras públicas se respalda en los
conceptos generales de gestión, sin embargo, no se ha
ubicado en la literatura estudios teóricos o de evidencia
empírica para respaldar estar relaciones (Koala & Steinfeld,
2018). Al-Yahya, (2009), estudió la influencia del poder en la
toma de decisiones en la gestión pública, y concluyó que el
poder influye positivamente en la toma de decisiones y esto
tiene un impacto en la satisfacción laboral en la medida que
se participe de esta toma de decisiones (Al-Yahya, 2009).

Características personales 

Un estudio previo en el Perú, sugiere que las características
personales y organizacionales bajo el enfoque del SST tiene
influencia en el rendimiento, en el trabajo y en las
interacciones del trabajo (Salas & Glickman, 1990). Estudios
previos sugieren que las características personales, el
género y el puesto de trabajo influyen en el rendimiento,
satisfacción y en las interacciones de trabajo presentes en
una organización (Lawless et al., 2019). 

La literatura sugiere que los rasgos o disposiciones que
posee una persona pueden influir en su reacción ante la
posesión de poder. El estudio sugieren que el individuo
“cambia” cuando ostenta poder y que estas características
propias de manera individual conocida como identidad
moral pueden definir el comportamiento o acciones, de
manera altruista o egoísta y que se manifiesta a través de
las acciones del ejercicio del poder (Sturm & Antonakis,
2015).

La cultura organizacional

La cultura organizacional se puede definir como lo que
caracteriza a la organización, los hábitos, las actitudes
predominantes y los patrones de comportamiento
aceptado y esperado. 83

Según Glaser et al., (1987) cuatro elementos
fundamentales de la cultura organizacional se encuentran
tanto en la investigación gerencial como en la
comunicación: el trabajo en equipo, el clima laboral, la
participación y la supervisión gerencial. La cultura también
puede manifestarse en las diferentes actitudes de los
empleados (principalmente los empleados de diferentes
culturas) hacia los valores laborales y las prácticas de
gestión, como trabajar en equipo, recompensas
materiales, prácticas de promoción y devolver favores
personales. 

De acuerdo con estos puntos de vista, es importante
establecer una concordancia entre las características
internas de una organización (estrategia, estructura,
sistemas y prácticas) y las características principales del
contexto cultural para obtener mejores resultados de
desempeño (Lines, 2004). Según Al-Yahya, (2009), las
teorías culturales específicas recalcan el papel de los
valores y normas culturales y establecen una concordancia
entre las características internas de la organización
(estrategia, estructura, sistemas y prácticas) y las
características externas clave (cultura nacional, historia e
instituciones políticas). Los resultados empíricos sugieren
una relación positiva significativa entre el trasfondo
cultural y la productividad laboral. 

Según Sturm y Antonakis, (2015) la cultura organizacional,
respecto al poder actúa como un moderador, de acuerdo
a la literatura, en un contexto social existe la naturaleza
del riesgo moral, que ocurre cuando los agentes que
poseen el poder actúan en beneficio propio y en perjuicio
de los demás. Otra conducta apreciada es que, aunque las
personas poderosas tienden a actuar de forma
egocéntrica, este comportamiento se suaviza cuando se
dispone de los mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas adecuados.

La literatura sugiere que la transparencia y rendición de
cuentas modera el ejercicio del poder como parte de un
control social (Al-Yahya, 2009; Sturm & Antonakis, 2015),
en el caso de las instituciones públicas, si bien existe la
elección popular o como cargos de confianza para los
directivos o tomadores de dicciones en las CP, la rendición
de cuentas resulta fundamental para que la gestión sea
técnica y se cumpla con el objetivo de mejorar el bienestar
de los ciudadanos (OECD, 2023).
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Eficiencia en la gestión de las contrataciones públicas
y la sostenibilidad institucional.

Según Milosavljević et al., (2019) la eficiencia se puede medir
de manera objetiva, evitando los conceptos subjetivos,
como es la opinión de expertos o la ponderación subjetiva y
a criterio, generalmente, también de expertos o gestores de
las contrataciones. Se utilizará esta propuesta para nuestro
objetivo de estudio, la cual es intuitiva para determinar la
percepción de los que participan en la gestión de las CP y
que son los sujetos de estudio. El modelo plantea seis (6)
indicadores que determinan el nivel de eficiencia de las
contrataciones, los cuales son:

Un postor: mide la proporción de adjudicaciones de
contratos con un solo postor. Debido a los diferentes
patrones de información, los acuerdos marco deben ser
excluidos. Un valor más alto de este indicador conduce a
una mejor relación calidad-precio, ofreciendo más opciones
a los compradores públicos.

Sin convocatoria de ofertas: mide la proporción de los
procedimientos de contratación que se negociaron con una
empresa seleccionada sin que se anuncie la licitación. La
convocatoria de ofertas contribuye a la transparencia del
proceso de selección del licitador y fomenta la competencia.

Agregación: mide la proporción de los procedimientos de
adquisición con más de un comprador público. Una red
agregada de compradores ofrece mejores precios y
fomenta el intercambio de conocimientos.

Criterios de adjudicación: mide la proporción de los
procedimientos de adquisición donde el precio más bajo
fue el único criterio para el proceso de selección del
licitador. La dependencia excesiva en el precio indica que se
está perdiendo la oportunidad de encontrar mejores
criterios de calidad.

Velocidad de decisión: mide el tiempo entre la fecha límite
para la recepción de ofertas y la adjudicación del contrato.
La toma de decisiones lenta conduce a la incertidumbre y
aumenta el costo de los procedimientos de adquisición.

Calidad de los informes: mide la proporción de
adjudicaciones del contrato sin información sobre el valor
del contrato adjudicado. Este indicador excluye los
acuerdos marco. Un valor más alto de este indicador
representa una mejor toma de decisiones en la licitación y
la información de los ciudadanos sobre la forma en que se
gasta su dinero.
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Conforme al modelo conceptual planteado y desarrollado,
la teoría sugiere que la eficiencia percibida de la gestión
de las CP (Milosavljević et al., 2019) es influenciada por el
poder interpersonal (Sturm & Antonakis, 2015) a través de
la toma de decisiones en un ambiente social y técnico,
presentes en la gestión de las CP (Siawsh et al., 2019; Trist
& Bamforth, 1951).

La sostenibilidad institucional es un concepto que define
como la capacidad de las instituciones para mantenerse
en el largo plazo y está relacionada con la gestión
adecuada de las CP. Se trata, por lo tanto, de un enfoque
que tiene en cuenta la capacidad de una institución para
cumplir con sus objetivos de manera efectiva y eficiente a
lo largo del tiempo, sin comprometer su capacidad para
hacerlo en el futuro (Brammer & Walker, 2011).

La sostenibilidad institucional debe entenderse de manera
holística y abarcar una amplia variedad de áreas, como la
gestión financiera, la gestión de recursos humanos, la
planificación estratégica, la gestión de riesgos, la gestión
ambiental, entre otras. Es importante que las instituciones
trabajen de manera conjunta en todas estas áreas para
garantizar su continuidad y éxito a largo plazo (OECD,
2021, 2023).

Concepto de la teoría de los sistemas socio técnicos
(STS)

El trabajo pionero de Eric Trist y un grupo de científicos
sociales, que formaron la Institución de Relaciones
Humanas de Tavistock en Londres después de la Segunda
Guerra Mundial, estableció las bases para la teoría y el
diseño de Sistemas Socio - Técnico (socio-technical
systems – STS) (Trist & Bamforth, 1951). El objetivo era
definir un método que permitiera observar una
organización de modo que se enfatizara la interrelación
del funcionamiento de los sistemas sociales y técnicos de
la organización, y la relación de la organización en su
conjunto con el entorno en el que operaba (Trist &
Bamforth, 1951).

El enfoque de los sistemas socio-técnicos (SST) considera
la interacción de cuatro variables: el sistema social
comprende estructuras y personas, y el sistema técnico
considera tecnología y tareas (Bostrom & Heinen, 1977).
Los SST pueden ser flexibles que permiten integrar estas
cuatro variables cuando se busca la optimización (Trist &
Bamforth, 1951). 
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Las organizaciones pueden verse como un conjunto de
actores interdependientes con diferentes procesos y
prácticas dentro de un gran sistema que incorpora sistemas
sociales y técnicos (Bostrom & Heinen, 1977). 

Los sistemas de información gerencial (Management
Information Systems - MIS) y en general las Tecnologías de
Información y comunicación (TIC) tienen una influencia
directa en los componentes sociales y técnicos del sistema
(Bostrom & Heinen, 1977). Por lo general, las
complicaciones y fallas de las TIC descubren problemas de
comportamiento organizacional que involucran
componentes del sistema social, que representan el
comportamiento humano. En este sentido, SST puede
proporcionar una interpretación precisa de las
organizaciones (Bostrom & Heinen, 1977).

Hester, (2014) argumentó que estas interacciones describen
las relaciones entre dos componentes dados y producen
seis relaciones distintas: estructura de actor, tarea de actor,
tecnología de actor, tecnología de tarea, estructura de tarea
y estructura de tecnología. En gran medida, el sistema social
presta especial atención a los atributos de los actores,
incluidas las actitudes, habilidades y valores, y las relaciones
entre los actores y las estructuras de autoridad que se
requieren para realizar una tarea (Hester, 2014). Aquí es
donde se encuentran las relaciones de poder y se pueden
revelar (Sahay et al., 2009; Weber & Pliskin, 1996). 

Las entidades encargadas de realizar las contrataciones
públicas se pueden ver típicamente en términos del sistema
socio-técnico, desde una perspectiva, las compras públicas
es una red de procesos complejos, coordinados e
integrados, relaciones de colaboración y liderazgo
claramente en una organización y con el uso cada vez más
frecuente de la tecnología para la gestión (Baldus & Hatton,
2019; Uyarra et al., 2020). 

La toma de decisiones en las compras públicas como en
cualquier red social se aprovecha de las características de
los componentes físicos en la cadena de suministro
(Meehan et al., 2016). Por lo tanto, el enfoque de los SST
resalta la oportunidad de explicar la complejidad de las
relaciones de poder desde una perspectiva de toma de
decisiones en las CP (Siawsh et al., 2019).

Sin embargo, a pesar de las aplicaciones exitosas de la
teoría SST, se han hecho críticas de que los seres humanos
y las organizaciones son mucho más complejas de lo que
implica esta teoría. 85

Tales críticas son particularmente relevantes en el
contexto de estructuras organizativas cambiantes, desde
estructuras jerárquicas estables hasta arreglos poco
vinculados (Orton & Weick, 1990). Pasmore et al., ( 2019)
plantean que estamos entrando en la tercera era de la
automatización, en la que las máquinas desarrollan
inteligencia y comienzan a tomar decisiones (Pasmore et
al., 2019), mientras tanto, los “millennials” se han movido a
posiciones de liderazgo y la generación nativa digital “Z” no
se queda atrás.

Esta realidad social y tecnológica afecta también a las CP,
las cuales han incorporado tecnologías de información y
comunicación (TIC) en su gestión. En este sentido, la
adaptación a los cambios en el entorno laboral y el uso de
nuevas herramientas y técnicas pueden resultar claves
para el éxito y la sostenibilidad de las instituciones.

Proposiciones de investigación

Siguiendo la lógica de revisión de la literatura, se propone
las principales relaciones que sustentan el modelo
propuesto:

P1:     El poder interpersonal influye en el proceso de la
toma de decisiones de la gestión de las CP.

El poder interpersonal tiene una influencia significativa en
el proceso de toma de decisiones en la gestión de las CP.
Esta relación se debe a que las personas que tienen más
poder interpersonal pueden influir en las decisiones de los
demás. En el contexto de las CP, esto puede afectar la
toma de decisiones sobre la asignación de recursos, la
selección de proveedores, la implementación de políticas y
la gestión de proyectos, lo que a su vez puede afectar la
eficiencia de la gestión y la sostenibilidad institucional.

P2:     La toma de decisiones influye en la eficiencia de la
gestión de las CP y la sostenibilidad Institucional.

La toma de decisiones tiene un impacto directo en la
eficiencia percibida de la gestión de las CP y en la
sostenibilidad institucional. Esto se debe a que las
decisiones que se toman los gestores de las CP pueden
tener un impacto significativo en el uso de los recursos, la
selección de proveedores, la supervisión de los contratos,
el logro de los objetivos y la implementación de políticas
efectivas. 
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Una toma de decisiones eficiente y efectiva puede contribuir
a una gestión exitosa y a la sostenibilidad institucional

P3:     Las características personales moderan la influencia
del poder interpersonal en la toma de decisiones en la
gestión de las CP. 

Las características personales de los individuos, como la
personalidad, la experiencia y la capacitación, pueden
moderar la influencia del poder interpersonal en la toma de
decisiones en la gestión de las CP. Esto se debe a que las
personas dependiendo de las características pueden tener
mayor o menor grado de ser influenciados por el poder
interpersonal. Por ejemplo, una persona con más
experiencia o conocimiento en un área específica puede ser
menos propensa a dejarse influenciar por alguien con más
poder interpersonal, pero menos conocimiento.

P4:     La cultura organizacional modera la influencia del
poder interpersonal en la toma de decisiones en la gestión
de las CP.

La cultura organizacional, que incluye normas, valores y
prácticas compartidas, también puede moderar la influencia
del poder interpersonal en la toma de decisiones, en la
gestión de las CP. Esto se debe a que la cultura
organizacional puede establecer expectativas y normas para
la toma de decisiones y la influencia interpersonal en la
gestión de las CP. Por ejemplo, en una cultura
organizacional que valora la colaboración y la discusión
abierta, la influencia interpersonal puede ser menos
determinante en la toma de decisiones que en una cultura
organizacional que valora la jerarquía y el liderazgo
autoritario. Por lo tanto, la cultura organizacional puede
influir en la toma de decisiones, en la gestión de las CP, al
moderar la influencia del poder interpersonal.

En resumen, el modelo propuesto sugiere que el poder
interpersonal y la toma de decisiones son factores críticos
que influyen en la eficiencia percibida y la sostenibilidad
institucional en la gestión de las CP. Además, se sugiere que
las características personales y la cultura organizacional son
factores moderadores que pueden afectar la relación entre
el poder interpersonal y la toma de decisiones en la gestión
de las CP.
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Tales críticas son particularmente relevantes en el
contexto de estructuras organizativas cambiantes, desde
estructuras jerárquicas estables hasta arreglos poco
vinculados (Orton & Weick, 1990). Pasmore et al., ( 2019)
plantean que estamos entrando en la tercera era de la
automatización, en la que las máquinas desarrollan
inteligencia y comienzan a tomar decisiones (Pasmore et
al., 2019), mientras tanto, los “millennials” se han movido a
posiciones de liderazgo y la generación nativa digital “Z” no
se queda atrás.

Esta realidad social y tecnológica afecta también a las CP,
las cuales han incorporado tecnologías de información y
comunicación (TIC) en su gestión. En este sentido, la
adaptación a los cambios en el entorno laboral y el uso de
nuevas herramientas y técnicas pueden resultar claves
para el éxito y la sostenibilidad de las instituciones.

Proposiciones de investigación

Siguiendo la lógica de revisión de la literatura, se propone
las principales relaciones que sustentan el modelo
propuesto:

P1:     El poder interpersonal influye en el proceso de la
toma de decisiones de la gestión de las CP.

El poder interpersonal tiene una influencia significativa en
el proceso de toma de decisiones en la gestión de las CP.
Esta relación se debe a que las personas que tienen más
poder interpersonal pueden influir en las decisiones de los
demás. En el contexto de las CP, esto puede afectar la
toma de decisiones sobre la asignación de recursos, la
selección de proveedores, la implementación de políticas y
la gestión de proyectos, lo que a su vez puede afectar la
eficiencia de la gestión y la sostenibilidad institucional.

P2:     La toma de decisiones influye en la eficiencia de la
gestión de las CP y la sostenibilidad Institucional.

La toma de decisiones tiene un impacto directo en la
eficiencia percibida de la gestión de las CP y en la
sostenibilidad institucional. Esto se debe a que las
decisiones que se toman los gestores de las CP pueden
tener un impacto significativo en el uso de los recursos, la
selección de proveedores, la supervisión de los contratos,
el logro de los objetivos y la implementación de políticas
efectivas. 
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Diseño de la Investigación

El presente estudio realiza una revisión de la literatura
previa a fin de sustentar un nuevo modelo de estudio que
permita examinar el poder interpersonal en la gestión de las
CP y la sostenibilidad institucional, no se pretende realizar
una revisión sistemática de literatura porque el propósito es
sustentar constructos y no necesariamente ver avance y
brecha en la literatura, además por ser una visión holística
sobre el tema de la gestión de las CP en las que influye el
poder interpersonal, resulta específico a un apartado en
concreto que es las CP.

Para validar el modelo conceptual se propone un diseño de
investigación mixta, con una primera etapa cualitativa, que
tiene como objetivo validar los constructos del modelo de
investigación a través de una encuesta semiestructurada a
expertos en las contrataciones públicas, teóricos y gestores
o políticos que están a cargo de entidades públicas y que
ejecutan CP. Luego una segunda etapa cuantitativa a través
de un estudio transversal con fuentes de datos primarios, lo
que implicará recolectar datos cuantitativos a través de una
encuesta aplicada a los servidores públicos de CP en el Perú
que laboran en entidades de gobierno nacional y regional.
Se puede utilizar la base de datos del Sistema de
Certificación de Acuerdos a Niveles - SICAN administrado
por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado - OSCE, como profesional o técnico CERTIFICADO del
Órgano Encargado de las Contrataciones - OEC de la
Entidad. Para el análisis de la data se recomienda el uso de
ecuaciones estructurales.

Discusión

Principales hallazgos y contribuciones

Se propone un modelo de estudio basándose en la teoría
existente, el modelo permite que, de manera sustenta en la
teoría, analizar la influencia del poder interpersonal en la
gestión de las CP y la sostenibilidad institucional. Para ello
se realizó la revisión de la teoría existente respecto a los
diferentes constructos, verificándose que el poder
interpersonal influye de manera indirecta en la gestión de
las CP, lo hace a través de la toma de decisiones que se
comporta como una variable mediadora, también se verifica
que el poder interpersonal está moderado por variables
propias del individuo es decir las características personales
y variables sociales, como la cultura organizacional. 87

Para este análisis se utiliza el enfoque socio técnico que
recoge la interacción social y los procesos técnicos en las
que se desarrollan las CP. Se trata de un estudio seminal,
los autores no encontraron un modelo o estudio similar.
 
Otro aporte de esta investigación es el enfoque holístico al
sistema de las CP, a través del enfoque del sistema socio-
técnico, lo que permite contribuir teóricamente a
entender los elementos clave relacionados con los
factores humanos, el aspecto social, y los aspectos
técnicos, así como el uso de las TIC en la gestión de las CP,
enfoque que no se habían investigado previamente en el
campo teórico emergente de las CP. En este sentido, es un
aporte al conocimiento de la gestión de las CP, que sirve
como sustento para los gestores, tomadores de decisión y
reguladores de las CP.

También, como parte del desarrollo del modelo se realiza
las proposiciones respecto a cada una de las relaciones
presentes en el modelo, con ello permite validar el
modelo, proponemos para esta validación un estudio
mixto, con una primera etapa cualitativa a través de una
entrevista semiestructurada a expertos, gestores,
académicos y tomadores de decisiones de las CP, y una
segunda etapa cuantitativa a través de un cuestionario a
los gestores de las contrataciones públicas. Para el análisis
de la data en la etapa cuantifica se recomienda utilizar
ecuaciones estructurales, que se adapta al tipo de
constructo propuesto.

Mejorar la eficiencia y la eficacia en la gestión de las
CP y la sostenibilidad institucional

Si bien el estudio propone un modelo teórico, sin
embargo, el fin último de la propuesta es aportar a la
gestión de las CP, en la praxis, esto es un aporte y útil para
los gestores, tomadores de decisiones, reguladores y
académicos del campo de las CP, al poder entender la
dinámica que existe en los procesos técnicos y sociales y
además como podemos moderar la influencia del poder
con el fin de mejorar la eficiencia de las CP y la
sostenibilidad institucional.

La situación compleja de la gestión de las CP y los
problemas de corrupción y la exigencia de respuestas
rápidas para atender situaciones como la pandemia
requieren de instituciones sólidas y sostenibles en el 

Metodología y Propuesta de validación del
modelo de investigación 
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tiempo, caso contrario generan retraso y grandes
ineficiencias en el papel de las entidades y de los gobiernos
en su conjunto.

En el caso concreto, donde el poder interpersonal pretenda
ser utilizado para beneficio personal, las variables
moderadoras deben ser fortalecidos, como por ejemplo el
conocimiento, es decir, la profesionalización de los gestores
de las CP, disminuirá los efectos negativos en la eficiencia
de las CP. De la misma manera, generar una cultura de
transparencia y rendición de cuentas disminuirá los efectos
negativos del ejercicio del poder interpersonal. Por el
contrario, cuando se utiliza el poder interpersonal para
mejorar las coordinaciones y cumplir con los objetivos
institucionales y con ello fortalecer la institucionalidad y
mantenerse a lo largo del tiempo, es conocido muchos
casos en el Perú que por situaciones de corrupción en
temas de CP, de autoridades locales, regionales y hasta
expresidentes quienes utilizaron el poder interpersonal en
beneficio particular, con lo cual se debilita la
institucionalidad y pone en riesgo la continuidad de las
instituciones. 

La sostenibilidad institucional, directamente relacionado
con las instituciones a cargo la gestión de las CP, se refiere a
la capacidad de una organización para mantener su función
y existencia a largo plazo. Esto involucra una amplia
variedad de áreas, como la gestión financiera, la gestión de
recursos humanos, la planificación estratégica, la gestión de
riesgos, la gestión ambiental, entre otras. Siendo la gestión
de las CP un aspecto medular en las instituciones y los
tomadores de decisiones que alcanza hasta la clase política
(OECD, 2023). En resumen, la sostenibilidad institucional es
un enfoque esencial para cualquier organización que quiera
asegurar su éxito a largo plazo y cumplir con sus objetivos
de manera efectiva y eficiente.

Aporte a la teoría de las CP

Las contrataciones públicas se presentan como un campo
nuevo, en términos de sus contribuciones teóricas a la
gestión, pero que va en aumento las publicaciones en
revistas especializadas (Koala & Steinfeld, 2018)). Koala &
Steinfeld, (2018), realizaron una revisión de la literatura de
CP sobre la base de los artículos publicados en la revista
especializada, Journal of Public Procurement (JoPP),
concluyendo que la contratación pública se encuentra en su
etapa de formulación, con una serie de enfoques teóricos
que ayudan a definir el campo, básicamente las teorías de
gestión o contenido teórico de gestión en general, pero que 88

resulta incipiente en relación con la teoría de la gestión de
las contrataciones en el sector privado. 

La variedad de enfoques y metodología utilizada en los
artículos sobre CP no significa una falta de progreso hacia
el desarrollo de una teoría, sino un proceso propio de la
etapa de formulación, sustentándose básicamente en
teorías de la gestión en general (Flynn & Davis, 2014;
Stefano et al., 2017). En este sentido, el presente estudio
pretende aportar a la formulación de la teoría de las CP, al
utilizar teorías de alcance general como el poder
interpersonal, la teoría de sistemas socio técnico (SST), la
eficiencia, cultura organizacional, teorías válidamente
aplicables a la gestión de las contrataciones públicas.

Esta investigación, por lo tanto, aporta a la teoría de las CP,
centrándose en el papel del poder interpersonal, más aún
si se tiene en cuenta la naturaleza de las instituciones
públicas que están dirigidas por la clase política y quienes
designan como encargados de la gestión de las CP a
personas de su “confianza”, ello hace más útil el modelo y
desarrollo teórico presentado.

Implicaciones gerenciales y regulatorios

La gestión de las contrataciones públicas, se sustentan en
el marco regulatorio y las capacidades y competencias de
los gestores (OECD, 2021). El modelo presentado permite
de manera sustentada la forma de acción del poder en
sus diferentes formas y utilizarlo de manera positiva para
las coordinaciones y avance en los objetivos de las CP, de
las instituciones y de los gobiernos en su conjunto que es
mejorar el bienestar de los ciudadanos. En modelo
también presenta las variables moderadoras del poder, es
decir, se pueden emplear para encausar bien el poder
“positivo” como las coordinaciones y las respuestas
oportunas ante situaciones como la pandemia, así como
evitar o disminuir el poder que afectan la eficiencia de las
CP o la sostenibilidad de las instituciones, con la
profesionalización de los gestores de las CP y propiciar la
transparencia y la rendición de cuentas como aspectos
sociales y culturales.

En el aspecto regulatorio, es importante tener la base
teórica para que las normas tengan un efecto positivo y no
generen peores resultados u ocasionen una camisa de
fuerza para el desarrollo de las CP o, pero aún se regule
bajo en principio de prueba y error.
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Limitaciones

La investigación se basa en conceptos teóricos que
sustentan el modelo y los constructos propuestos, sin
embargo, es un estudio seminal y no se han encontrado
estudios previos similares. La escasa teoría que existe y
sustenta los constructos (a excepción del poder), se ha
realizado en otros contextos y realidades que son
diferentes a la realidad latinoamericana. 

A pesar de que se recomienda un estudio mixto para la
validación del modelo, esto sería para otro estudio y en otra
etapa.

Conclusiones y direcciones futuras

La importancia de las CP por la cantidad de recursos que se
utiliza y los procesos complejos que involucra la gestión,
requiere entender la influencia del poder interpersonal a fin
de gestionar adecuadamente las CP y permitir
sostenibilidad institucional, con lo cual se mejora el
cumplimiento de los objetivos institucionales de las
entidades públicas y de los gobiernos en su conjunto.

Aunque se aprecia bien la necesidad de cadenas de
suministro, en estudios previos que exploran los factores
que influyen en las cadenas de suministro y sus redes, los
factores humanos no han recibido mucha atención. Esto es
particularmente cierto con respecto al poder como factor
humano en las CP. Sobre la revisión teórica se considera
una sólida contribución a la teoría y la práctica, ya que
sugieren que se necesita un cambio en las prácticas y los
procesos de las CP. 

Para hacer que los hallazgos sean más generalizables y
confiables, una réplica de este estudio en otros países,
utilizando el marco presentado en la Figura 1, tiene el
potencial de brindar beneficios significativos. El uso de este
marco en otros contextos también podría incluir otros
aspectos de la gestión en donde se intervienen con
procesos similares.  Se propone, por lo tanto, un estudio
mixto para validar el modelo teórico presentado.
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Resumen
El objetivo de este artículo presentar un análisis del
Programa Social Sembrando Vida en San Luis Potosí,
realizado a través de un método cualitativo. El artículo se
fundamenta en que el programa atiende el problema para el
cual fue creado, cumple con la normativa de aplicación, y el
avance es positivo en su caso de análisis y sirve como
ejemplo de las soluciones a los problemas sociales en
México, que se pueden resolver con base a un enfoque de
política social integral. El programa Sembrando Vida como
modelo de política integral activa, toma en cuenta la
diversidad socio ambiental y cultural de las comunidades,
contribuyendo a la generación de empleos en zonas rurales,
al cuidado del medio ambiente y rescate de sitios prioritarios
para la restauración de la biodiversidad y favorece una mayor
cohesión social a través de las Comunidades de Aprendizaje
Campesino. 

Para citar este artículo: García, D. & Ibarra, M. (2023). "Reinvención de la
Política Social en México y su evaluación: un análisis del Programa Sembrando
Vida en San Luis Potosí". Espacio Científico de Contabilidad y Administración-
UASLP (ECCA)  Vol. I, Núm. 2, pp. 93-109.

Reinvención de la Política Social en México y su evaluación: un análisis del
Programa Sembrando Vida en San Luis Potosí.

Reinvention of Social Policy in Mexico and its evaluation: an analysis of the
Sembrando Vida Program in San Luis Potosí.

Palabras clave: Política social, Sembrando Vida, programas
sociales, sexenio de AMLO

Abstract
The objective o this article is to present an analysis of the
Sembrando Vida Social Program in San Luis Potosí,
carried out through a qualitative method. The article is
based on the fact that the program addresses the
problem for which it was created, complies with the
applicable regulations, and the progress is positive in its
case of analysis and serves as an example of solutions to
problems. social problems in México, which can be solved
based on a comprehensive social policy approach. The
Sembrando Vida program as a model of active
comprehensive policy, takes into account the socio-
environmental and cultural diversity of communities,
contributing to the generation of jobs in rural areas, care
for the environment and rescue of priority sites for the
restoration of biodiversity and favors greater social
cohesion through the Peasant Learning Communities.

Keywords: Social policy, Sembrando Vida, social
programs, AMLO six-year term
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1) Introducción

Existen precedentes de que la política social no está
distribuida correctamente, no solo ha estado enfocada a
combatir la pobreza, sino que ha atendido a diversos
grupos sociales. En un ejemplo presentado por Cejudo,
Michel y Sobrino (2017) mencionan que en una selección de
los programas (1,305) del inventario estatal 2014 de
Coneval, se encontró que casi 40 por ciento de los
programas tiene menos de 1,000 beneficiarios y que 70 por
ciento tiene menos de 10,000. De igual forma, más de un
cuarto (26 por ciento) tiene un presupuesto menor a un
millón de pesos; dos tercios, uno menor a diez millones
(Cejudo y Zedillo, 2017). Se ha encontrado también que de
esos programas 87.4 por cierto no tienen reglas de
operación y sobre casi la mitad de ellos no es posible
identificar el monto del presupuesto con que cuentan
(Cejudo y Zedillo, 2015). Las debilidades de los programas
sociales reinciden en que existen duplicidades o se
empalman con otros programas, también en ocasiones
tienen objetivos secundarios que debilitan a los prioritarios.
Se ha identificado que en muchas ocasiones la focalización,
recae en las zonas de fácil acceso, algunos programas están
pensados para ejecutarse por personas que están al
alcance de realizarlos y no de las personas más necesitadas.

Por esto es evidente, que existe desconocimiento de los
resultados de los programas, o bien falta de seguimiento
sobre si funcionan o no, a quien efectivamente van dirigidos
(los beneficiarios que realmente han sido favorecidos) y si al
contrario afectan al objetivo por el cual fueron creados. Esto
nos conduce a racionalizar y evaluar la eficiencia de la
utilización de los recursos y la eficacia de los programas,
para alcanzar los objetivos por los cuales fueron diseñados
y llevados a la práctica, para erradicar o combatir el
problema de inicio.

Es necesario alcanzar la asignación óptima de los recursos
dirigidos a través de los programas de índole social, que
principalmente buscan combatir la pobreza, siendo
primordial investigar los costos de implementación y
ejecución de los programas, el impacto que genera en la
población objetivo, para impulsarlas, modificarlas o en el
peor de los casos eliminarlas. 

Cohen y Franco (1992) mencionan que existen dos
metodologías para realizar una evaluación de programas de
política social:
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a) eficiencia, establece la rentabilidad del proyecto
mediante la corrección de los precios existentes en
mercados imperfectos, transformándolos en los que se
darían en condiciones de competencia perfecta (la
comparación de los costos y beneficios se lleva a cabo sin
considerar quién afronta los primeros y quién recibe los
últimos); y b) evaluación social que se enfoca en el tema
de la distribución, destinatarios del proyecto y los
beneficios. Ambas buscan determinar la utilidad de
continuar con los proyectos o la conveniencia de realizar
otros del mismo tipo. 

Por otro lado, Cardozo (2006) sugiere en el caso de
México evitar posiciones dogmáticas, combinando
metodologías según las necesidades de cada programa, e
incide en que el gobierno utiliza las evaluaciones para
racionalizar el gasto social y ganar legitimidad, en el caso
de que no impulse la participación social y la calidad
misma en el tema de las evaluaciones. 

En el 2019 el gobierno federal empezó a trasformar la
política social en México, eliminó, modificó y agregó
programas enfocados a suprimir la pobreza, por este
motivo nace la idea de analizar el Programa Sembrando
Vida, a cargo de la Secretaría de Bienestar. La incógnita
surge por la necesidad de aportar mejores y oportunos
elementos a los tomadores de decisiones, que hoy en día
buscan solucionar diferentes problemas a través de una
sola política y exponer lo que realmente genera el
programa a la comunidad en la que se desarrolla. 

Las experiencias de evaluación y análisis de programas
tienen vital importancia, permiten reprogramar el proyecto
evaluado y aprender de la experiencia para el diseño, la
realización de futuras acciones y modificaciones de lo
implementado.  

Este análisis se centra en la política social de la Secretaría
de Bienestar llamada Sembrando Vida, que busca
contribuir al bienestar social de sembradoras y sembradores
a través del impulso de la autosuficiencia alimentaria, con
acciones que favorezcan la reconstrucción del tejido social y la
recuperación del medio ambiente, a través de la
implementación de parcelas con sistemas productivos
agroforestales.  
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Actualmente hay poca evidencia sobre la efectividad de este
tipo de programas en países como México, por lo que es
fundamental estudiar si el programa realmente contribuye a
cumplir los objetivos para los que fue creado y verificar que
no tenga alguna consecuencia no intencionada, así como en
cualquier otro programa similar, identificar si los resultados
son positivos y/o en su caso cuales son los efectos
negativos para encontrar áreas de oportunidad que
aporten soluciones, al momento de modificar las reglas de
operación del siguiente ejercicio fiscal para que puedan ser
consideradas, y por último, es importante investigar la
realidad de este programa que opera con recursos públicos
y es ejecutado en el interior del País. 

Sumado a esto, el Programa Sembrando Vida, ofrece al
estudio multidisciplinariedad de elementos y actores que
conforman su ejecución y toca diversos componentes
sociales, económicos y ambientales. Los resultados que
emerjan de este enfoque en la administración pública actual
en México serán parteaguas para poner en claro y detalle
las políticas públicas que se llevan a cabo en el gobierno.
Este trabajo busca generar el interés de aquellos
investigadores y tomadores de decisiones, para recolectar
evidencia básica y necesaria que cambie el método
evaluativo en primera instancia, de los programas sociales
aplicados en la administración pública en México. Este
artículo ofrece un marco de referencia de investigación que
sintetice lo que otros entes estudian, debido que, aun
existiendo un sinfín de fuentes de información, se
establezca un método de revisión sistémico basado en
evidencia que ofrezca una mejor experiencia práctica en
este caso, del Programa Sembrando Vida. Antes de abordar
el objeto de este estudio necesitamos explicar el trasfondo
de la política social que imparte el gobierno federal, de la
que nace este programa.

La actual administración en materia de desarrollo social
inició erradicando lo que anteriormente se promovía como
una política social, basada en el asistencialismo1 y no
asociada con derechos, lo que hoy en día se establece, un
ejemplo claro de esto es la Pensión Universal de los Adultos
Mayores en la reforma al artículo 4to de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos realizada en el
2020.
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En las anteriores administraciones el acceso a los
programas era desigual, conclusión derivada de la
evaluación estratégica de protección social, realizado por
el CONEVAL en el 2018. El actual gobierno ha venido a
cimentar nuevas bases para llevar a cabo las políticas
públicas en materia de desarrollo social, de manera que
su planeación e implementación, se desarrollen de
manera integral, incidiendo positivamente en el resultado
respecto a la situación inicial que se busca cambiar. 

Para un mejor entendimiento, en el primer apartado
hablamos de las bases de nuestro sujeto de estudio, de
donde nace, que busca resolver, quienes lo ejecutan y
como ha sido el comportamiento a grandes rasgos de su
trayectoria, para ofrecernos como primer panorama que
es lo que se va a analizar y porque es apto para la
investigación que se está promoviendo. 

En segundo término, para establecer nuestra base
documental y conceptual, necesitamos abordar la teoría, y
trasladarla a la práctica que implica las bases de la política
social en América Latina y en México, la creación,
ejecución, evaluación de la misma, los actores que
participan, las acciones que se realizan en torno al objeto
de este artículo. 

En el tercer apartado, se presenta la descripción del
programa y los alcances que ha obtenido desde su
implementación hasta el primer semestre del 2022, del
Programa Sembrando Vida, en San Luis Potosí.  

El desarrollo del último tema nos invita a proponer los
retos y desafíos del programa, así como a identificar las
áreas de oportunidad que tiene. Para adentrarnos en el
tema, es necesario conocer como Sembrando Vida,
política social del Gobierno Federal, surge como respuesta
a las necesidades de un grupo específico de la población
en nuestro país, no sin antes abordar lo que ha sido la
política social en México hasta el actual gobierno. 
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El desarrollo social de América Latina ha ido evolucionando
paulatinamente, y México se encuentra como uno de los
principales países en implementar programas de carácter
social, para coadyuvar al desarrollo integral de la población
atendida. América Latina ha sido pionera en el ámbito de las
políticas públicas, especialmente en materia de protección
social. Fue precursora en los programas que prevén
transferencias condicionales a hogares pobres como un
incentivo eficaz para la adopción de ciertos patrones de
comportamiento y mejorar así sus condiciones de vida,
oportunidades y capital social. Después de casi un decenio
desde su aplicación en muchos países de América Latina,
las transferencias condicionadas se están aplicando ahora
en África y en Asia. Su grado de cobertura varía según el
país, pero pueden llegar a beneficiar a una fracción
importante de la población total como en el caso de los
programas existentes en Ecuador, Brasil y México, entre
otros”.

Un punto clave para entender cómo se desarrollan los
programas, es identificar cuál es la problemática, que se
busca solucionar y que se está haciendo ya. La política
social en América Latina tiene un problema crucial: la escasa
proporción de recursos que se destina a los más pobres. La
política social se ha preocupado de atender a otros grupos
sociales: como se ha sostenido en otro lugar, la política
social no es sólo para los pobres. Por otro lado, hay
ineficacia que deriva de la institucionalidad social vigente, de
la forma en que se diseñan y se ejecutan los programas, y
de las filtraciones que se producen en ellos. La convicción
de que siempre existen beneficios en los programas y
proyectos sociales crea problemas, presupone que al haber
oferta también ha de haber impacto, y que éste se elevará
junto con ella. La relación inversión-impacto está
condicionada por múltiples decisiones. El resultado
depende tanto de una selección adecuada de los
beneficiarios (focalización), como de que éstos tengan
posibilidad económica, social y cultural de acceder al
programa y de que la cantidad y calidad de los bienes y
servicios ofrecidos sean apropiadas (Cohen y Franco, 1992).

Después de identificar los factores anteriores, la evaluación
funciona dando seguimiento y certeza a estas políticas
efectuadas, para redirigir o concluirlas, por esto, la
evaluación de programas y políticas ha sido un componente
central de la agenda de reforma del Estado en América
Latina.
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En particular, como resultado de la tercera ola
democratizadora, el ajuste económico y las presiones
crecientes por un mejor desempeño gubernamental,
diversos países de la región han implementado sistemas
de evaluación y monitoreo (Maldonado, 2015). 

Pese a la intención del Gobierno de realizar la evaluación
de sus prácticas, según Maldonado (2015) señala que
existen tres factores que han afectado la credibilidad de la
evaluación: la calidad de los datos, el origen de la
evaluación (realizada a través del propio gobierno) y la
falta de mecanismos de retroalimentación. Otro elemento
es la actitud del gobierno y del legislativo en turno
respecto de los procesos de seguimiento y evaluación.
Este tipo de condiciones reducen la importancia de llevar
a cabo las evaluaciones de los programas, pasándolas a
un segundo término. En el caso de México, la evaluación a
sus políticas lo realiza exclusivamente el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de
acuerdo a la Ley de Desarrollo Social vigente, y la
información generada es pública.

2) La política social en América Latina

3) La política social en América Latina
En México, la Política Social la presentan Torres y Rojas
(2015) en tres etapas fundamentales, la primera
corresponde al periodo revolucionario (Satisfacción de las
demandas sociales derivadas de la Revolución mexicana),
segundo el Estado de Bienestar: universalista e
institucional-redistributivo (Instituciones y programas
sociales universales y redistributivos: enfocados a la
atención de diferentes problemáticas sectoriales), y la
tercera el Estado mínimo: focalización y racionalización de
recursos públicos destinados a la asistencia social
(Implementación de programas de combate a la pobreza y
desarrollo regional), estos autores concluyen que la
Política Social en México, se limita a tratar de contener el
descontento social de la población marginada del país,  
que si bien han aumentado los recursos para el combate a
la pobreza y desigualdad social, paradójicamente, su nivel
y magnitud también se ha incrementado. Connotando
este análisis, es evidente los cambios históricos que se
han venido presentando en este rubro y que es de
menester atender la situación para incidir efectivamente
en la transformación del país. 
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Las políticas sociales a cargo de Bienestar buscan de
manera alineada contrarrestar los efectos de la pobreza,
emancipar a la sociedad a fin de alcanzar un mayor
crecimiento económico, y hacer contrapeso en los
problemas sociales. Se hace énfasis en explicar la política
social del Programa Sembrando Vida, como un programa
que busca mejorar las condiciones de vida, de aquellos
posibles sujetos beneficiarios del programa que cumplan
las condiciones para las cuales fue creado. Con el fin de
otorgar al lector una síntesis del objeto de estudio, la
perspectiva analítica en la política pública del PSV, y la
acción pública de la Secretaría de Bienestar, sentando las
bases para lograr la interpretación del resultado del
programa analizado. Es por lo que este marco de análisis
aborda la temática de política pública, gobernanza,
evaluación y el análisis basado en evidencia principalmente,
como médula del estudio.

Para poder hablar del PSV, como instrumento de política
social, el cual consiste en situar a los ciudadanos en el
núcleo de las políticas públicas, dejando a un lado la
asistencia social residual, sino incorporando sus
necesidades y voz en todos los sectores, como lo hace este
programa con la participación social de la comunidad a la
que pertenecen los sujetos agrarios, la inclusión productiva
y el desarrollo de las relaciones internas de los
participantes.  

Debido a que la administración federal actual menciona que
el campo fue abandonado por los anteriores gobiernos,
pone énfasis en su apoyo a través de este programa, de
manera integral suma componentes para reforzar la política
social implementada.  

Las políticas sociales pueden superar el círculo vicioso de la
pobreza y el atraso, y crear un círculo virtuoso en el que el
desarrollo humano y el empleo para generar una mayor
demanda interna, crecimiento y bienestar económico (Ortiz,
2007). Es en esta perspectiva que situamos a este
programa, como una política social, que busca contribuir al
bienestar social mediante ingresos suficientes, impulsar la
autosuficiencia alimentaria, la reconstrucción del tejido
social y generar la inclusión productiva de los campesinos
en localidades rurales para hacer productiva la tierra. 

La actividad gubernamental en México ha evolucionado por
la economía capitalista, los avances tecnológicos de todo el
mundo y a nivel organizacional, aún mucho más para lograr
responder a las demandas del ciudadano actual.
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Por esto, se logra identificar que el gobierno funciona a
través de interacciones mutuas, entre más participen
entidades gubernamentales, entidades privadas, actores
políticos y sociedad civil organizada, y da como resultado
un patrón para la creación de políticas públicas que
respondan efectivamente a los problemas de la sociedad.  

El gobierno responde implementando acciones
innovadoras con el objetivo de resolver de manera más
eficaz y eficiente, no solo a nivel de políticas públicas, sino
que también cambia desde el interior de su organización,
desempeñando nuevas formas de llevar a cabo su
legitimación. Martínez (2010) dice que, frente a los
problemas representados por modelos de jerarquías y
mercados, un nuevo modelo de gobierno conocido como
gobernanza ha sido planteado para redefinir un sistema
en el que la interacción entre actores públicos y
privado/sociales es fundamental para la solución a los
problemas actuales, caracterizados por su complejidad.
Esta redefinición atraviesa tanto las estructuras como los
procesos de gobierno en todos sus niveles y asuntos de
políticas públicas. 

El nuevo papel que intenta desempeñar una gran parte de
los gobiernos está basado en la gobernanza, 5 un nuevo
modelo de organización que crea tendencias de la
administración pública, y la dota de herramientas para
realizar de la mejor manera posible el desempeño, tanto
de los gobernantes, como de funcionarios públicos. “Un
dogma de la gobernanza es la afirmación que la señal del
servicio público se ha vuelto falsa o engañosa, […] en
respuesta, la gobernanza propone restructuraciones
institucionales que cuestionan las señales más
tradicionales”.

Un elemento más de ella, es el empleo de recursos no
gubernamentales para ampliar el proceso de rendición de
cuentas y de manera paralela, complementar y en otros
casos, suplantar al Estado en el desempeño de los fines
públicos, vinculando aún más la intervención de sector
privado, superando las barreras de la democracia, y
abriéndose paso en el sistema de mercado, brindando
una gestión rentable y efectiva de la administración en el
sentido del cumplimiento con las metas preestablecidas y
orientadas a ver al ciudadano como un usuario. Un
ejemplo de esta interacción es que dentro del PSV, se
promueve la autosuficiencia alimentaria, desarrollar la
productividad del campo inicialmente. 
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La teoría y conceptualización son la base para el estudio
sobre la evidencia de las acciones y resultados del PSV, a
través de la conjugación de los elementos teóricos que
trastocan la acción realizada a través de la ejecución del
programa, fundando la evidencia pertinente y sólida para
sustentar la razón de ser del programa y su continuidad año
con año, enfocándose en la fuente principal: el argumento y
resultados de la población que está siendo atendida por el
programa, y las evaluaciones que se le hacen al mismo.  

No se pueden negar esfuerzos de algunas personas
adheridas a la política implementada dentro de las
instituciones públicas que tratan de manifestar su apoyo a
la sociedad implementando mejores medidas y evaluando
las políticas que se han creado y algunas otras que están en
construcción. De ahí que estén invirtiendo una buena
cantidad en capital intelectual en el problema de evaluación
de los resultados de las acciones gubernamentales. Pero
entre insumos y los resultados existe un terreno aun
inexplorado: la cuestión de cómo se modifican las políticas a
medida que se traduce en lineamientos administrativos y se
les lleva a la práctica, (Aguilar,2007).

Las acciones innovadoras, o la implementación de
programas que responden a las demandas de la sociedad
se ven reflejados en los resultados de las evaluaciones, sin
embargo, vemos que aún no hay precedentes de estudios
basados en la evidencia de programas sociales como este. 

Es preciso señalar que esta tarea de innovación, de explotar
nuevos mecanismos de gestión, ya no le corresponde al
Estado en primer lugar, la ciudadanía es un elemento clave
para que esto se lleve a cabo, por lo que es un actor
irremplazable para efectuar políticas públicas, y a su vez
fortalecer las acciones públicas organizadas, donde exista
una amplia apertura a la negociación y de interacción entre
los diversos actores que participan en la ejecución de la
política pública, desde el momento en el que se formula, se
ejecuta y se evalúa, por lo que pudiera adoptarse un
mecanismo que provea revisiones periódicas actualizadas y
reguladas, que generen la evidencia de la política revisada.
Enfatizar que la participación debe ser no sólo a nivel de la
demanda sino también en la gestión y seguimiento de las
políticas y proyectos que se ejecuten (Cabrero, 1997). La
ciudadanía sigue siendo el beneficiario principal del
gobierno y es primordial enfatizar en el efecto que las
políticas públicas del gobierno tienen en él.  
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Por el lado del seguimiento que el gobierno les da a los
programas sociales, surge desde el 2004 la Ley General de
Desarrollo Social (LGDS), donde se plasma la
obligatoriedad y sistematización de la evaluación, en
principio dirigida en exclusiva a la evaluación de los
programas sociales federales. Esta Ley obliga a evaluar de
manera externa y sistemática a los programas que reciben
recursos fiscales y que están sujetos a reglas de
operación. La Ley estipula que: Los programas, fondos y
recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y
de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento
y evaluación de acuerdo con esta Ley (Artículo 18). Uno de
los principales avances de la nueva Ley fue la creación del
CONEVAL, como órgano técnico encargado de coordinar
las actividades de evaluación: La evaluación de la Política de
Desarrollo Social estará a cargo del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), que
podrá realizarla por sí mismo o a través de uno o varios
organismos independientes del ejecutor del programa, y
tiene por objeto, revisar periódicamente el cumplimiento
del objetivo social de los programas, metas y acciones de
la Política de Desarrollo Social, para corregirlos,
modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos
total o parcialmente (Artículo 72). Esta ley y el CONEVAL
siguen siendo la base para la evaluación de los programas
del gobierno hasta la fecha.

4) El enfoque de la política social en el sexenio de
AMLO

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador buscó
articular acciones de la política social, donde los derechos
humanos se garantizarán y promovieran el acceso
igualitario para toda la población en México.  Si bien, el
gobierno está buscando entrelazar los derechos humanos
con el desarrollo de las capacidades para entrar a un
estado de bienestar, realiza la siguiente propuesta sobre
la política social en México donde especifica que esta: 
 
gira en torno al concepto de bienestar que se finca en el
acceso efectivo a los derechos humanos a través de una serie
de programas para el desarrollo que buscan atender de
manera integral a las personas en todo el curso de vida y que
se distancia de la atención de necesidades focalizadas a “una
política de bienestar universal”.  
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Lo anterior se refiere a que algunos de los programas ya
son un derecho social reconocido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. En general para hablar de
política social, implementada por el actual gobierno federal,
es importante señalar que aquellos programas que
construyen dicha política, cada uno es regido por un
conjunto de lineamientos o reglas de operación, que
marcan y establecen las características de aquellas
personas que pueden acceder al programa, en base a
requerimientos de elegibilidad, criterios de priorización,
procesos de selección, apoyos y montos económicos,
derechos, obligaciones y sanciones de los que acceden al
programa, y de las instancias que ejecutan el programa,
indicadores para la evaluación del programa, perspectiva de
género, quejas y denuncias y algunas especificaciones
dependiendo del programa. 

Durante el proceso de ejecución de los programas, no se
dispuso en su totalidad de reglas para su operación, dado
esto Cejudo (2019) argumenta que la operación correcta de
cualquiera de los programas previstos y del conjunto de la
política social requiere reglas claras para acotar la
discrecionalidad, información para tomar decisiones,
planeación para fijar objetivos, indicadores para observar
avances y resultados, y coordinación para articular las
intervenciones de los tres ámbitos de gobierno, por lo que
es preciso señalar que los programas ejes de la política
social del gobierno obradorista poseen estos componentes
y aquellos que no, solo fueron utilizados por el momento de
crisis mundial como lo fue el COVID-19, con la
implementación del Programa de Programa de
Microcréditos para el Bienestar, que actualmente no
funciona. De los once programas que iniciaron su sexenio y
que no contaron con Reglas de Operación, los que
subsistieron cuentan con reglas de operación anuales, y
pese a la falta de reglas de operación, fueron evaluados por
el CONEVAL tal es el caso del PVS, que en 2019 funcionó
con lineamientos de operación. 
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Fue hasta finales de 1990 que el tema de la evaluación
tomó mayor relevancia, para la emisión del Programa para
la Modernización de la Administración Pública Federal
(1995-2000). En 1997 se implementa la evaluación de
resultados e impactos del Programa PROGRESA. 

5) La evaluación de los programas sociales

 La evaluación en México data de 1970, donde se valoraron
las iniciativas como el Programa de Inversiones Públicas
para el Desarrollo Rural (Pider) y el Programa Integral para
el Desarrollo Rural y la Coordinación General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados
(Coplamar). En 1980 se crea el Sistema Nacional de
Planeación y la Ley de Planeación, donde se reglamentaba
el tema de indicadores. 

Tabla 1: Tipos de evaluación de los programas federales

Antes de hondar en el tema de la evaluación, que es el
tema central de esta investigación es importante señalar
que la investigación evaluativa constituye la aplicación de
los principios y procedimientos de la investigación social
para comprobar sistemáticamente la eficacia de un
programa de intervención social, en cambio, cuando
hablamos de evaluación de programas , se alude al
conjunto de principios, estrategias y procesos que
fundamentan la evaluación de toda acción o conjunto de
acciones desarrolladas de forma sistemática, en un
determinado contexto con el fin de tomar las decisiones
pertinentes que contribuyan a mejorar las estrategias de
intervención social (De Miguel,2000). Aunado a esto,
evaluar los programas sociales, promueven en la ciencia
social, las teorías de consecución para alcanzar un
objetivo, el término de “teoría”, aplicado a la evaluación de
programas, se refiere a un conjunto de principios
interrelacionados que explican y predicen la conducta de
una persona, grupo u organización sobre la que hemos
llevado a cabo una acción intencional y sistemática (Chen,
1990).
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Como es de transcendental importancia identificar los
resultados de la acción gubernamental, De Miguel (2000)
expone que el objetivo principal de una evaluación es lograr
identificar los efectos netos de un programa, aquellos que
se deben exclusivamente a las variables explicativas que
justifica la intervención. La evaluación de los programas,
antes que los problemas de causalidad de las teorías, se
deberá centrar sobre los procesos de instrumentación de
las estrategias de intervención ya que son las contingencias
que se establecen en cada caso, las que determinan las
diferencias.  

La evaluación sirve para contrapesar los cuestionamientos
al ejercicio del gobierno, ya que como lo explica Maldonado
(2015) esta puede ser pensada como una propuesta de
solución/atención al bajo desempeño gubernamental, a los
problemas de legitimidad del sector público entre otros. Si
el objetivo central de la evaluación es aportar información
del desempeño y los atributos centrales de los programas
como instrumento para mejorar la calidad del gobierno y de
las decisiones públicas, la utilización instrumental es una
condición necesaria, más no suficiente, para alcanzar dicho
objetivo. Además de la efectiva utilización de los hallazgos
con la intención de mejorar el desempeño, es necesario
verificar que las decisiones tomadas como consecuencia de
los hallazgos de la evaluación generen efectivamente una
mejora en la calidad o el nivel de desempeño de la agencia,
el programa o la intervención de la que se trate. 

En el caso de la evaluación basada en evidencia, propuesta
para analizar a detalle el objeto de este estudio, se resalta
que: los principales hacedores de política sustentan sus
decisiones en procesos racionales construidos sobre la
base de datos existentes, ordenados de manera deductiva y
orientados a identificar las mejores opciones de política;
estos procesos suponen sistemas de gestión del
conocimiento robustos, apoyados en el uso de la tecnología;
los análisis de las alternativas de política se basan en el uso
explícito e intencional de la mejor evidencia científica; la
búsqueda de las mejores opciones de política debe
acompañarse del desarrollo institucional burocrático
orientado a la implementación de políticas públicas. (Jayme
y Vaca, 2017). Siguiendo este parteaguas del por qué es
indispensable evaluar la política social, se quiere proponer
al lector un modelo de valoración fácil y precisa, para emitir
un juicio o argumento, ante los resultados de la aplicación
de un programa social, tal es el ejemplo del programa que a
continuación se detalla. 
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El sujeto de estudio que aborda esta investigación, lo
realiza la Secretaría de Bienestar, a través de la Ley
General de Desarrollo Social y que, a su vez, se alinea con
el Programa Sectorial de Bienestar, es cuyo objetivo es
contribuir al bienestar general de la población, bajo un
enfoque de derechos humanos, transversal, diferencial,
incluyente, intercultural y con perspectiva de género, por lo
que su actuación es congruente con el Plan Nacional de
Desarrollo, particularmente la LGDS, dentro del Programa
Sectorial de Bienestar, se establece: 

   “Esta tiene dentro de sus objetos garantizar el pleno ejercicio de los
derechos sociales consagrados en la Constitución, asegurando el acceso
de toda la población al desarrollo social. La Secretaría de Bienestar es la
instancia responsable de su ejecución y deberá atender el mandato de
las fracciones II, III y IV del artículo 1 de la LGDS, las cuales señalan las
obligaciones del Gobierno de México para establecer las instituciones
responsables del desarrollo social y definir los principios y lineamientos
generales a los que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo
Social; establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que
participen los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el
federal, así como determinar la competencia de los tres órdenes de
gobierno en materia de desarrollo social y las bases para la concertación
de acciones con los sectores social y privado. Asimismo, el artículo 6 de
la LGDS establece que son derechos para el desarrollo social: la
educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda
digna y decorosa, el disfrute de un medio ambiente sano, el trabajo y la
seguridad social, y los relativos a la no discriminación en los términos
señalados por la Constitución”. 

Dentro del Programa Sectorial de Bienestar, el objetivo
prioritario 3 menciona:

Contribuir al bienestar social mediante ingresos
suficientes, impulsar la autosuficiencia alimentaria, la
reconstrucción del tejido social y generar la inclusión
productiva de los campesinos en localidades rurales para
hacer productiva la tierra. 

Para la Secretaría de Bienestar el rescate de las actividades
productivas y sustentabilidad del campo constituye un
objetivo prioritario ya que desde la implementación del
modelo neoliberal en nuestro país el papel del campo
mexicano ha sido relegado. Enfocaremos nuestro trabajo
para que las familias campesinas puedan producir sus
propios alimentos y generar cadenas productivas para el
bienestar de las comunidades en un entorno de
sustentabilidad ambiental.  

6) La política social: Sembrando Vida 
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 México es un país rico en recursos naturales, biodiversidad
y cultura. Esta riqueza se encuentra concentrada
principalmente en zonas rurales las cuales cuentan con la
mayor cantidad de recursos forestales del país y residen
gran parte de los pueblos originarios, quienes han sabido
preservar los recursos que posee su entorno mediante
conocimientos y prácticas tradicionales que son parte de su
patrimonio cultural y de respeto a la naturaleza.

La aportación de este objetivo prioritario es:  

Con la formulación de este objetivo prioritario y sus
estrategias se contribuirá en la formación de un país con
agricultura familiar fortalecida que permita generar
sistemas alimentarios más productivos y sostenibles que
garanticen el bienestar de las familias mexicanas que
dedican su tiempo a las actividades agrícolas y la
reforestación a través de los programas para el desarrollo,
con los cuales se dará capacitación e información sobre el
uso productivo y responsable de los recursos naturales, su
almacenamiento y la comercialización de sus productos. 

El proceso de recuperación de las actividades
agroforestales se dará con la participación comunitaria y la
reconstrucción del tejido social. Utilizando los procesos
asamblearios para captar la demanda ciudadana. Todo ello
aunado a una estrategia de entrega directa y sin
intermediarios que contribuya al bienestar de las personas
que se dedican a actividades del campo y reforestación, de
manera que puedan producir sus propios alimentos y
entrar de manera igualitaria a la generación de cadenas
productivas. 

Las zonas rurales de México se convertirán en un sector
estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en
incrementar su productividad, bajo un enfoque de
sustentabilidad y con una visión de desarrollo regional a
largo plazo, que contribuya a reducir la vulnerabilidad en la
que viven las personas que allí habitan. El plan es sembrar
un millón de hectáreas de árboles maderables y frutales
para darles trabajo a más de 400,000 sembradores,
logrando arraigar a campesinas y campesinos jóvenes a la
tierra, reduciendo el fenómeno migratorio. Además, con la
reforestación se rehabilitará la selva y el bosque, se
rescatará y protegerá la flora y fauna nativa (Obrador, 2019). 
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Para hablar del Programa Sembrando Vida como sujeto
del estudio, se establece que inició el 24 de enero del
2019, con la publicación de sus lineamientos de operación
en el Diario Oficial de la Federación, donde se menciona lo
siguiente: 

    “Es prioridad para la presente administración contribuir a mejorar las
condiciones de vida de los sujetos agrarios en los ejidos y comunidades
agrarias que se encuentren en mayor situación de pobreza, para
impulsar el fortalecimiento de la participación social, la inclusión
productiva y el desarrollo comunitario, a través del establecimiento de
Sistemas de Producción Agroforestales.” 
 
Estos lineamientos presentan una breve explicación del
por qué surge la necesidad de aplicar un programa como
este, y hacia dónde va enfocada su aplicación:  

“México es un país rico en recursos naturales, biodiversidad y cultura.
Esta riqueza se encuentra concentrada principalmente en las zonas
rurales, ya que ahí se encuentra la mayor cantidad de recursos
forestales del país y reside gran parte de los pueblos originarios,
quienes, mediante sus conocimientos y prácticas tradicionales, han
sabido preservar los recursos que posee su entorno y que son parte de
su patrimonio natural. Las zonas más ricas en México en biodiversidad
son aquellas con los mayores índices de pobreza y rezago, esto debido a
que no se han establecido programas institucionales que logren
aumentar el nivel de bienestar de los hogares rurales y satisfacer sus
necesidades básicas de alimentación, a través de la autoproducción de
alimentos, la comercialización de excedentes y la generación de empleo".

Debido a estas condiciones de pobreza, las regiones rurales del país, las
cuales cuentan con alto potencial agroalimentario, han sufrido en las
últimas décadas un importante proceso de deforestación y
sobreexplotación de sus recursos, causando la degradación de los
suelos y la modificación negativa de sus microclimas, afectando así el
potencial productivo que poseen y generando insuficiencias alimentarias
en la propia comunidad, empeorando así las condiciones
socioeconómicas de las y los pobladores, quienes se han visto forzados
a abandonar sus lugares de origen en busca de empleos en las ciudades
o incluso en otros países. 

Sin embargo, las zonas rurales de México pueden convertirse en un
sector estratégico para el desarrollo del campo si se trabaja en
incrementar su productividad, bajo un enfoque de sustentabilidad y con
una visión de desarrollo regional a largo plazo, que contribuya a reducir
la vulnerabilidad en la que viven las personas que allí habitan. De esta
manera es importante que se trabaje en apoyar a los sujetos agrarios
que no cuentan con los recursos y conocimientos necesarios para
producir alimentos, ya que debido a las características de los territorios
en los que habitan, ellos representan una gran oportunidad para
impulsar la producción de cultivos mediante sistemas agrícolas
sustentables que contribuyan no solo a mejorar la alimentación y calidad
de vida de las personas, sino también a la recuperación de suelos, a la
mejora del medio ambiente y a combatir la insuficiencia alimentaria del
país. 
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Es por ello que el Programa está diseñado para atender a la población
rural que se encuentra en las regiones de más alta biodiversidad del país,
que vive en localidades marginadas y que obtiene ingresos inferiores a la
línea del bienestar rural fijada por el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El Programa incentivará a los
sujetos agrarios a establecer sistemas productivos agroforestales, el cual
combina la producción de los cultivos tradicionales en conjunto con
árboles frutícolas y maderables, y el sistema de Milpa Intercalada entre
Árboles Frutales (MIAF), con lo que se contribuirá a generar empleos, se
incentivará la autosuficiencia alimentaria, se mejorarán los ingresos de las
y los pobladores y se recuperará la cobertura forestal de un millón de
hectáreas en el país.

Además, se promoverá la organización productiva de los sujetos agrarios,
como una forma de recuperar el tejido social en las comunidades, lograr
la autosuficiencia alimentaria de los sujetos agrarios, mejorar la calidad de
vida de las localidades en donde opere Programa, y en un mediano plazo,
generar procesos de valor agregado y comercialización. Para ello, el
Programa atenderá a los sujetos agrarios que se encuentren en mayor
situación de pobreza, ubicados en zonas con alto potencial ambiental,
forestal y de producción de alimentos, a fin de lograr una mejoría de
ingresos igual o superior a la línea de bienestar rural mediante el
establecimiento de sistemas agroforestales en sus parcelas. 

Asimismo, el Programa impulsará la participación efectiva de mujeres y
hombres con la intención de contribuir a cerrar brechas de desigualdad
por género y etnia en el acceso a los recursos.

El Programa reconoce que las mujeres campesinas aportan de forma
sustantiva a la producción de alimentos, a la transformación, el resguardo
de semillas criollas, el manejo ambiental, la comercialización, la
preparación y conservación de alimentos, por lo que prestará especial
atención para que a través de las acciones y servicios, se busque acelerar
la igualdad de género y el empoderamiento social y económico de las
mujeres campesinas, como un aspecto crucial para erradicar la pobreza
rural, eliminar el hambre y mejorar el bienestar de las poblaciones rurales. 

Las acciones de la Secretaría de Bienestar buscan trascender el sexenio y
coadyuvar a la creación de políticas públicas que promuevan medios de
vida y de producción dignos para las familias asociadas a esta iniciativa.
Para cumplir con sus objetivos estratégicos se valdrá de relaciones
colaborativas con otras Secretarías, con el Banco del Ahorro Nacional y
Servicios Financieros (BANSEFI) y con otros actores relevantes del sector
nacional e internacional, con el fin de potenciar su eficiencia y fomentar la
cultura de ahorro para incrementar el patrimonio familiar a través de la
creación de un Fondo de Bienestar que apoye acciones de inclusión
productiva, financiera y social a corto, mediano y largo plazo.

En las Reglas de Operación aplicadas hasta el 2022 surgen
nuevas significaciones para la justificación de su aplicación,
e involucra mayores especificaciones que en los
lineamientos iniciales: 

“El Programa incentivará la generación de autoempleos para mejorar
ingresos a través de proyectos productivos, y contribuirá a cubrir las
necesidades alimenticias básicas, promoviendo también la autosuficiencia
alimentaria, y a recuperar la cobertura forestal de hasta un millón ciento
veintisiete mil quinientas hectáreas en el país, a través de la instalación de
los sistemas SAF y MIAF en las 2.5 hectáreas de cada uno de los sujetos de
derecho del Programa. 102

Además, se promoverá la organización social y productiva de las/los
sujetos de derecho, como una forma de regenerar y fortalecer el tejido
social en las comunidades, lograr la autosuficiencia alimentaria, mejorar
la calidad de vida y contribuir al bienestar de las/los sujetos de derecho
que habitan en las localidades en donde opere el Programa, y en un
mediano plazo, generar procesos de valor agregado y comercialización.

Para ello, el Programa atenderá a las/los sujetos agrarios que se
encuentren en localidades rurales, priorizando aquellos con población
indígena y afromexicana, con rezago social, a fin de lograr una mejoría de
ingresos mediante el establecimiento de sistemas agroforestales en sus
parcelas. 

La población potencial es el conjunto de personas que se dedican a
actividades agroforestales con edad mayor o igual a 18 años, que viven
en localidades rurales ubicadas en municipios con niveles de rezago
social: medio, alto y muy alto o que tienen ingresos inferiores a la línea
de pobreza por ingresos rural”.

De manera puntal, el último acuerdo donde se establecen
las reglas de operación enuncia que el programa a nivel
federal es el único que atiende este sector de la población:
 
    “De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se
verificó que el Programa objeto de las presentes Reglas de Operación no
se contrapone, afecta ni presenta duplicidades con otros programas y
acciones del Gobierno Federal, en cuanto a su diseño, beneficios, apoyos
otorgados y población objetivo, así como que se cumplen las
disposiciones aplicables".

Para el 2019 el programa comenzó su implementación en
solo 19 entidades federativas, y en el 2020 se agregó al
Estado de Nayarit, cuya referencia principal para la
elegibilidad de aplicación del programa fue el Índice de
Marginación (IM): 

Tabla 2: Estados donde se aplica el PVS hasta el 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de la Evaluación de Focalización del
Programa Sembrando Vida, México 2020.
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Hasta el año 2022 siguió desarrollándose en las 20
entidades federativas mencionadas, por otro lado, en la
evaluación 2020 sobre la focalización del programa aplicado
en 2019, en relación a lo que se estaría aplicando en el
2020, se menciona que: 

     “La focalización del programa es clara a nivel estatal, pero se va
difuminando cuando pasa a escalas menores, especialmente a nivel de
localidades. A nivel estatal, tanto en 2019 como en 2020 los Estados que
ingresaron al Programa Sembrando Vida presentaban índices de
marginación significativamente mayores a aquellos que no fueron
elegidos. También a esta escala se observó una participación
significativamente mayor de población debajo de la línea de bienestar en
Estados con Programa Sembrando Vida en 2020, pero no así en 2019.
Una forma de optimizar el programa es tener más personas participantes
en el programa en los lugares más marginados, como sucede en el estado
de Chiapas en el 2019, que tiene mayor IM (Índice de Marginación) y
mayor Participación de población que el resto de los estados. El caso
contrario sucede con Tabasco, que tiene un índice de marginación más
bajo que el promedio y es el segundo estado con más cantidad de
participantes. En relación a la importancia de la biodiversidad y a la
restauración no se encontró diferencia entre los Estados con y sin
Programa Sembrando Vida". 
 
Debido a el desarrollo y ejecución anteriormente
mencionado, nace la exigencia de demostrar el resultado de
la aplicación de este programa, como caso de estudio San
Luis Potosí, que se detalla a continuación.  
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7) Alcances del Programa Sembrando Vida en San
Luis Potosí 2019-2022

El PSV en San Luis Potosí, comenzó su operación en el
interior del Estado en abril del 2020, pese a que los
lineamientos del programa lo incluyeron en 2019. Inició con
la incorporación en los 29 municipios que a la fecha operan
el programa, estos municipios se atienden debido al rezago
social que presentan, y en el caso de los de bajo y muy bajo
rezago, fueron seleccionados porque se encuentran por
debajo de la línea de pobreza por ingreso rural.

Tabla 3: Municipios atendidos por el PVS en el Estado de San Luis Potosí 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación del
Programa en San Luis Potosí y datos del índice de Rezago Social 2020 del
CONEVAL

Los municipios seleccionados poseen además del nivel de
rezago, una importante biodiversidad que el programa
busca restaurar y cuidar mediante este programa, tal como
se puede observar en el siguiente mapa: 
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Mapa 1. Zonas de mayor actividad del PVS en San Luis Potosí. 

Fuente:  Elaboración propia con información de la Coordinación del
Programa en San Luis Potosí.

Si bien existe mayor concentración en la zona huasteca,
esto deriva a que exista un mayor grupo de variedades de
siembra en esa región, por otro lado, en el interior de San
Luis Potosí se destacan cinco variedades de siembra los que
a continuación se enuncian: 

Tabla 4. Variedades de siembra dentro del PVS en San Luis Potosí. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación del Programa
en San Luis Potosí       

Revisando el aspecto de la integración social de los
beneficiarios del programa y en cumplimiento a las Reglas
de Operación, el tema de las Comunidades de Aprendizaje
Campesino (CAC), en las localidades donde se atiende el
programa, estos grupos se reúnen mensualmente, con el
objetivo de realizar y supervisar el trabajo colectivo que
promueve la organización comunitaria, dadas estas
actividades se verificó el número de CACs activos,
corresponden en promedio al número de CACs,
requeridos por las Reglas del programa. 

Tabla 5. CACs activos en 2022, del PVS en San Luis Potosí 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación del
Programa en San Luis Potosí. 

En relación a los beneficiarios atendidos, con información
de la coordinación del Programa del PVS en San Luis
Potosí, se obtuvo que sus operaciones en 2020 iniciaron
con 18,488 incorporaciones, de las cuales el 74% son
hombres, y una participación del 26% de mujeres, la meta
para ese año era la integración de 20,000 sembradores. 
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Para el 2021 el ingreso de incorporados fue de 2,879
incorporados, donde la proporción de hombres fue del 66%
y 33% de mujeres. El 2022 tuvo muy poca incorporación,
debido a las metas establecidas que se mantiene en
relación al inicio del programa, para el último año se redujo
la meta con una nueva integración de tan solo 553 nuevos
beneficiarios, 60% hombres y 40% mujeres, se puede
observar el incremento de la participación de las mujeres
potosinas, en la implementación durante los tres años de
aplicación que lleva el programa. En sí, el programa cumple
con la normativa de sus Reglas de Operación, se ha
mantenido en sus tres años de aplicación en un estándar
promedio de beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación del Programa
en San Luis Potosí 

Para el cierre del ejercicio del 2022, el programa contaba
con 18, 491 beneficiaros dentro de los 29 municipios
inicialmente atendidos, el programa se ha mantenido con
el 72% hombres y el 28% mujeres, pes al trabajo que se
realiza por difundir el programa, y la prioridad que
también se les da a las mujeres, aún sigue existiendo un
atraso cultural, previsto en el rezago social que manejan
estos municipios. 

    La consecución del programa a nivel nacional, en
términos de evaluación destaca lo encontrado en la
Evaluación de la focalización del Programa Sembrando
Vida (Cotler, Manson, Nava Martínez 2020): 

La focalización del programa es clara a nivel estatal, pero
se va difuminando cuando pasa a escalas menores,
especialmente a nivel de localidades. 

Una participación significativamente mayor de población
debajo de la línea de bienestar en Estados con PSV en
2020. 
En relación a la importancia de la biodiversidad y a la
restauración no se encontró diferencia entre los Estados
con y sin PSV. 

Los municipios con participación en PSV (2019) tienen un
nivel de marginación significativamente más alto que los
municipios sin PSV. 

La escasa relación entre las variables de marginación,
línea de bienestar y biodiversidad a nivel localidad
indicaría que a esta escala pueden ser más importantes
otras factoras de índole territorial como la presencia de
parcelas elegibles, la ausencia de conflictos de tierra, la
disponibilidad de los dueños de participar en el
programa. 

 
Dentro del análisis al PVS en San Luis Potosí 2022, se
encontraron atendidas algunas recomendaciones
realizadas en la Evaluación de Diseño 2019-2020, las
cuáles se detallan a continuación: 

Tabla 6. Evolución en la incorporación del PVS en San Luis Potosí.
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Fuente: Elaboración propia con información de la Coordinación del Programa
en San Luis Potosí y la Evaluación de Diseño 2019-2020 Sembrando Vida,
Secretaría de Bienestar. 

Tabla 7. Hallazgos del PVS en San Luis Potosí, en relación a la Evaluación de
diseño 2019-2020

8) Conclusiones: Retos, desafíos y áreas de
oportunidad del Programa Sembrando Vida

El Programa Sembrando Vida necesita mayor evidencia
empírica para su diseño y focalización, los estudios realizados
sobre el programa en estas áreas, demuestran que aún no
existe una correlación completa entre las acciones que
realizan y sobre los resultados con el objetivo del programa

es necesario implementar nuevas estrategias de
investigación para recolectar la evidencia básica y
necesaria que modifique la política planteada,
aprovechando que el programa renueva sus reglas de
operación cada año, dando pie a implementar cambios a
corto plazo, que generen mayor impacto a largo plazo, sin
embargo por ahora es indispensable darle un seguimiento
adicional a este tipo de programas de nueva creación, con
viras a implementarse en otras partes del mundo,
principalmente en países con economías similares a las de
México.  

Este modelo de programa busca atender y dar solución a
elementos que, al conjuntarlos, enfrentan la
multidimensionalidad de los factores que están en el
origen de las necesidades específicas de protección social
(Cunil,2014). Si bien, el propósito de un programa social
debe considerar la identificación de la población objetivo y
el cambio que se pretende generar en ella, dejando de
priorizar la entrega de un servicio o recurso, el PVS es un
programa integral que busca lograr comunidades
sustentables que parte de componentes sociales,
económicos y ambientales.         Este modelo de política
integral activa la diversidad socio ambiental y cultural de
las comunidades, contribuyendo a la generación de
empleos en zonas rurales, al cuidado del medio ambiente
y rescate de sitios prioritarios para la restauración de la
biodiversidad y favorece una mayor cohesión social a
través de las Comunidades de Aprendizaje Campesino
(conformadas 25 sembradores que se reúnen para la
generación de conocimiento a través del intercambio de
experiencias y la formación que les ha dejado participar en
este programa). 

En México en los últimos años, específicamente el
gobierno de Andrés López Obrador, ha generado
conmoción, no solo política y económica, principalmente
ha sido la nueva política social que intenta seguir
realizando, con su política “por el bien de todos, primero
los pobres”, hace énfasis en la atención de las personas en
pobreza, primero en garantizar como derecho la atención
a las necesidades básicas de la población más vulnerable,
a menos de dos años de terminar su sexenio quedan
muchas interrogantes que resolver, y principalmente en
los programas sociales creados en su periodo, tal es el 
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caso de Sembrando Vida, que aun siendo de los mejores
programas realizados actualmente, por los componentes y
elementos que desarrolla, sigue pendiente la aplicación de
mejores técnicas para evaluar programas como este, ya
que su desempeño trastoca más disciplinas en una sola
actividad. 

Quiero decir que este programa no se puede evaluar de la
misma forma, que en un ejemplo el Programa Pensión
para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, las
variables son menores y distintas a las que aplica
Sembrando Vida, y la mayoría de las evaluaciones que
desarrolla la propia LGDS a través del CONEVAL, generan
solo información básica de los resultados que logra el
programa, dejando a un lado la incidencia real de los
beneficiarios que participan en Sembrando Vida. Invito al
lector a que genere una mayor réplica a la hora de leer
sobre los resultados de los programas sociales, ya que
estos se evalúan de forma genérica, y que importante que
el Gobierno invierta mayor recurso para mejorar y
actualizar las evaluaciones conforme a los resultados que
se obtienen. Los programas evolucionan, trasforman el
entorno de la población atendida y de terceros que inciden
en los resultados positivos o negativos de su ejecución, si
bien las evaluaciones de diseño y focalización son
específicas, hay parámetros desde las mismas reglas en su
MIR, que necesitan analizar nuevos elementos cada año,
porque los sujetos de derecho como se mencionaba
anteriormente inician en un punto y terminan con otro,
¿eso dónde se mide?  

Los resultados obtenidos, no solo ayudan a legitimar el
gobierno, deben demostrar el cambio social que se genera
con su aplicación, por eso es importante robustecer las
evaluaciones para profundizar en los resultados de los
programas sociales.   
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Resumen
Tabasco es actualmente el mayor productor de chocolate en
México, donde el consumo por persona al año es de 700
gramos en promedio. Son múltiples las empresas que
compiten en Tabasco, sin embargo, la empresa Chocolates
Alteza, perteneciente a INCATABSA no figura en las
principales del estado, se analiza superficialmente el estado
de estas y su participación en el mercado estatal. El presente
documento tiene como finalidad recabar información
importante sobre estrategias de mercadotecnia, procesos
logísticos y las diversas tecnologías que se nos presentan en
la actualidad que pueden ayudarnos a administrar de
manera correcta la información sobre determinados
territorios geográficos, mismos donde día con día, se llevan a
cabo transacciones comerciales influenciadas por diversos
factores como pueden ser socioeconómicos y psicográficos.
Así mismo, se le da importancia al análisis exhaustivo del
área geográfica y la posterior decisión estratégica enfocada
en ahorrar gastos y optimizar los esfuerzos de
mercadotecnia. Se presentan recomendaciones a la empresa
relacionadas con el uso de tecnología, estrategias y la
digitalización, todo esto, fundamentado en investigaciones
previas, artículos, datos oficiales gubernamentales y sitios
privados de datos económicos y demográficos.

Para citar este artículo: Santiago, L. (2023). "La guerra del chocolate en
Tabasco, ¿cómo puede Alteza ganar terreno?". Espacio Científico de Contabilidad
y Administración-UASLP (ECCA)  Vol. I, Núm. 2, pp. 110-117.

La guerra del chocolate en Tabasco, ¿Cómo puede Alteza ganar terreno?

The chocolate war in Tabasco, ¿How can Your Highness gain ground?

Palabras clave: estrategias, territorio de ventas,
competencia, mercadotecnia, mercadotecnia geográfica. 

Abstract
Tabasco is currently the largest chocolate producer in
México, where the average consumption per person per
year is 700 grams. There are multiple companies
competing in Tabasco, however, Chocolates Alteza,
belonging to INCATABSA, does not appear among the
main ones in the state. This document aims to gather
important information about marketing strategies,
logistical processes, and the various technologies that are
currently available to help us manage information about
certain geographic territories, where commercial
transactions influenced by various factors such as
socioeconomic and psychographic factors are carried out
day by day. Likewise, importance is given to the
exhaustive analysis of the geographical area and the
subsequent strategic decision focused on saving
expenses and optimizing marketing efforts.
Recommendations are presented to the company related
to the use of technology, strategies, and digitization, all
based on previous research, articles, official government
data, and private sites of economic and demographic
data. 

Keywords: strategies, sales territory, competition,
marketing, geomarketing. 
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Introducción

Chocolates Alteza, que, en su mejor momento, fue uno de
los símbolos de la ciudad de Heroica Cárdenas Tabasco, se
encuentra actualmente en decadencia. Según los
testimonios de los adultos de la zona, el chocolate podía
“olerse en toda la ciudad”, pero al momento que este artículo
es redactado tiene que ser rescatada por las autoridades
gubernamentales. 

INCATABSA es una empresa cacaotera que elabora
productos a base de cacao. Entre los productos que elabora
se encuentran chocolate, manteca y pasta de cacao.
También elaboran Tikal, Alteza y choco Alteza.
 
Informaba Diario Presente (2019) que Esteban Elías Ávalos,
en ese entonces, gerente de la Industrializadora y
Presidente de la Unión Nacional de Productores de Cacao,
que el rescate de la Industrializadora de cacao de Tabasco,
INCATABSA, por parte del Gobierno Federal, de la mano con
el Gobierno Estatal y municipal, representaría el repunte de
la industria y por ende desarrollo económico para Tabasco. 
 
Sin embargo, hasta el día de hoy, “Chocoalteza” es un
producto difícil de encontrar en el mercado, siendo aún más
reconocida incluso a nivel estudiantil la empresa Chocolates
CACEP, confirmando por fuentes primarias, se trata de una
de las empresas favoritas de los estudiantes de
mercadotecnia para hacer proyectos. 

¿Cuál es el secreto detrás de la organización territorial de
ventas?, ¿cómo una empresa puede mejorar su presencia
en la región mediante una organización en sus procesos
logísticos? El presente artículo tiene como objetivo principal
esclarecer estas preguntas. Se explorará la importancia de
la organización, las estrategias utilizadas para optimizarla y
los beneficios que se puedan obtener de implementarla de
una manera efectiva. 

Es por ello que, para la mejor comprensión de este
documento, se utilizará como ejemplo dentro del contexto
de la competencia chocolatera en Tabasco, la
Industrializadora de Cacao de Tabasco (INCATABSA),
específicamente en su producto más reconocido,
“Chocoalteza”, que consiste de chocolate en polvo que
puede ser utilizado en diversas bebidas ya sean frías o
calientes. 
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Cabe recalcar, que la industrializadora ha atravesado
desde 2003, una crisis por problemas internos y
financieros que ha frenado su crecimiento, volviendo en
2019, apenas a trabajar al 10% de su capacidad. 
 
En relación a lo anterior, se busca identificar, en medida
de lo posible, la mejor estrategia de organización territorial
para la empresa, conocer su mercado de acuerdo a las
condiciones de la región y su situación actual. 
 
Igual destacar, que según El Economista (2015), Tabasco es
el principal productor de chocolate en el país con un 67%,
sin embargo, en México, el consumo de chocolate por
persona es de 700 gramos al año. 
 
En la actualidad, la organización territorial de ventas se ha
vuelto aún más importante debido a la creciente
globalización de los mercados y al aumento de la
competencia, principalmente en Tabasco, donde la
participación en el sector agroindustrial y la producción de
chocolates es amplia. Las empresas deben ser capaces de
adaptarse a las necesidades de los consumidores en
diferentes regiones, sectores, municipios, colonias y calles,
esto solo puede lograrse a través de una organización
territorial de ventas efectiva y bien estructurada. 
 
Así que, definimos el territorio de ventas según Nahmias
(2007) como un área geográfica bien delimitada, en ella se
encuentran los clientes actuales y potenciales que están
asignados a un determinado vendedor, sucursal o
distribuidor, la cual tiene una cobertura rentable y sencilla. 
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Métodos y materiales 

Para la realización de este artículo se llevará a cabo una
investigación documental apoyada por diversos artículos y
libros recopilados de internet, en plataformas digitales
como Google Scholar, además de videos en YouTube y
otras redes sociales, impartidos por expertos en la
materia, empleados y empresarios, y de fuentes oficiales
del gobierno como el INEGI.

Finalmente, se recabará información importante acerca de
la organización territorial de ventas para Alteza. Para ello,
se tendrán en cuenta las características de la región, los
objetivos de la empresa y la competencia existente en el
mercado.



Es importante mencionar que se trata de una investigación
cualitativa y se basa en el análisis del caso de Chocolates
Alteza. Por lo tanto, los resultados y conclusiones obtenidos
en este artículo deben ser tomados con precaución y
considerados como una posible perspectiva de la situación
actual de la chocolatera y su organización territorial de
ventas.  
 
Por ello, en este documento buscaremos esclarecer las
siguientes incógnitas: 

¿Qué es la organización territorial de ventas? 
¿Qué tecnologías se están implementando? 
¿Cuál es el mercado potencial de Chocoalteza? 
¿Cómo organizar la fuerza de venta? 
¿Qué debe implementar Chocolates Alteza? 
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El estudio territorial puede ser de nivel micro (colonias,
calles) o macro (municipios y la entidad).5 Para ello,
podemos aplicar las SIG (Sistemas de Información
Geográfica), estas son herramientas informáticas que
permiten capturar, almacenar, analizar, gestionar y
presentar datos georreferenciados, es decir, datos que se
asocian a una ubicación geográfica específica en la
superficie terrestre.  
 
Estos sistemas utilizan tecnologías de georreferenciación,
como sistemas de posicionamiento global (GPS) y mapas
digitales, para permitir la visualización de información en
un mapa y la realización de análisis espaciales. Permiten
tomar decisiones informadas basadas en datos
georreferenciados, lo que facilita la identificación de
patrones y tendencias espaciales. 
 
Dentro de las empresas, la organización del equipo de
venta por estructuras geográficas es de los métodos más
sencillos y baratos de la industria. Este método consiste
en asignar vendedores a ciertas zonas, lo que permitirá
formar una relación sólida entre el cliente-vendedor.  
 
Martínez Martínez, Aurora y Zumel Jiménez (2016)
mencionan que, dentro de este método una de las
principales desventajas es la falta de conocimientos del
vendedor si es que se trata de productos muy diferentes,
complejos o tecnológicos. Sin embargo, en el presente
caso, la empresa Chocolates Alteza maneja únicamente
productos derivados del chocolate. Por lo que, este
método de organización no supondría problema alguno. 

Resultados 

La organización territorial de ventas 

Como mencionamos anteriormente, el territorio de ventas
se define así mismo como un área geográfica donde se
encuentran los clientes tanto actuales como potenciales,
estas se asignan a un vendedor, sucursal, punto de venta o
distribuidor.  
 
El sitio Significados (2018) define la palabra territorio como
un lugar o área delimitada bajo la propiedad de una
persona o grupo, una organización o una institución. 
 
Dentro de un territorio geográfico pueden convivir múltiples
empresas que trabajen en el mismo sector, así como
también, dentro de cada punto de venta (supermercados,
abarrotes) puedes encontrar productos del mismo giro,
complementarios, sustitutos, etc. En el caso de Chocoalteza,
el encontrar este producto se vuelve verdaderamente un
reto cuando distintos productos como Chocomilk,
Chocoavena, Nesquik, entre otros, son sus principales
competidores.

Su estrategia más viable sería contactar con los pequeños
vendedores, las PyMES. Para hacerlo más factible, deberá
realizar un estudio territorial, esto le beneficiará en el
ahorro de gastos y la optimización de sus esfuerzos de
mercadotecnia.

El marketing geográfico o geomarketing

El marketing geográfico es el proceso mediante el cual se
investigan las oportunidades e impedimentos para
satisfacer la demanda, deseos y necesidades del mercado
de acuerdo a los elementos físicos y geográficos que
forman el entorno.  (Martínez, 2009).  
 
Esta rama de la mercadotecnia analiza la situación de la
zona, sus competidores, los puntos de venta, etc.,
utilizando tecnologías digitales para resaltar las zonas. Con
ello, podríamos identificar las zonas que necesitan más
atención, zonas abandonadas, o donde la competencia es
más feroz.  
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Dentro de la gran problemática de Chocoalteza, su falta de
distribución y puntos de venta estables en el estado, dividir
por sectores supondría un gran ahorro a sus finanzas el
escoger minuciosamente los presupuestos asignados a
distintas áreas geográficas.  
 
Max Bravo (2005) nos explica más a detalle las mezclas del
geomarketing, como lo son el Producto, Precio, Distribución,
y Comunicación.  
 
En su informe nos habla de la optimización del presupuesto
en los sectores de acuerdo a las necesidades de la zona,
tomando en cuenta variables como la distribución
geográfica y la competencia, además también, de la
reducción de los costes de las campañas de mercadotecnia
en función al segmento de mercado objetivo. Coincidimos
entonces que, la realización de una correcta investigación
de mercado bajo estos conceptos reduciría los gastos y
optimizará los esfuerzos de marketing de Chocolates Alteza.  
 
Martínez Martínez, et al (2016) nos describe las ventajas del
uso de estas tecnologías: 

Focalizar esfuerzos. 
Diseñar zonas de venta, repartos. 
Visualizar las ventas por clientes para realizar análisis. 
Identificar puntos de venta, oficinas, colonias,
competencia. 
Análisis de rutas óptimas y alternativas. 
Determinar el área de influencia para precisar la
población que se abarca. 
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“La empresa con mayor producción es Cacep, la cual
alcanzó su mayor producción con 132 toneladas en 2007
y 2008 y la que menos produce es La Pasadita con
cantidades entre 24 y 12 toneladas de 2004 a 2009.
Brondo y El Chontal mantienen las mismas cantidades de
producción por debajo de Wolter”. 
  
Durante una investigación realizada por Iris del Carmen
Rodríguez (2019) señala que la empresa mejor
posicionada en el estado es Chocolates CACEP, mientras
que, uno de los productos más vendidos y con mayor
presencia es “Chocoavena” de la línea de productos de
Chocolates Wolter6. Cabe señalar que durante su
investigación de mercados no se menciona a Chocolates
Alteza, dando a entender la falta de reconocimiento que
se tiene sobre la marca. 

Tabasco y sus chocolateras 

Según el último censo económico realizado por el INEGI en
2019, la fabricación de productos alimenticios, incluyendo
chocolates y confitería, es una de las principales actividades
económicas en Tabasco, ocupando el segundo lugar en
términos de número de establecimientos y el tercer lugar
en términos de personal ocupado. 
 
Tabasco es el principal productor de cacao en México. En el
año 2010, producía el 70% nacional, Chiapas el 29%, y
Guerrero y Oaxaca el 1% (Sagarpa (2015)). 
 
Sin embargo, dentro de las grandes empresas de la entidad
no figura “Chocolates Alteza”, Rosa Rosas (2010) nos dice
que: 

Figura 1.1 Comparativo de industrias chocolateras. 
Fuente: Análisis de la red de valor e innovación de la agroindustria en
Tabasco México.

El mercado potencial de Chocolates Alteza

Para entrar en contexto, de acuerdo con Statista, el
consumo de chocolate en México por persona es de 700
gramos por año8. En el municipio de Cárdenas, donde se
ubica INCATABSA se produce el 31.2% de la producción de
Tabasco. 

Como recordamos, en Tabasco hay varias empresas que
se dedican a la elaboración de chocolate. Algunas de ellas
son Wolter Chocolates y Chocolates CACEP, por
mencionar las más importantes.
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En Tabasco se consume de muchas formas el cacao, por
ejemplo, en pozol, en polvillo, en chocolate con cacao, etc. Y
su población, que no es un dato menor, cuenta con 2
millones de habitantes. 
 
Diversos sitios relacionan el chocolate con bebidas calientes
que son regularmente tomadas durante épocas navideñas
y/o de lluvias. Sin embargo, el producto chocoalteza (al igual
que su competencia como chocomilk, chocoavena, Nesquik,
entre otros) no son directamente relacionados a una bebida
caliente -aunque sí se pudiese ingerir de este modo-, más
bien, se trata de una bebida refrescante para comenzar el
día, o simplemente para pasar el calor. Suele ser
acompañado de galletas o panes dulces. Por lo que sus
ventas pueden mantenerse durante todo el año,
principalmente recordando que Tabasco es un estado
caluroso.  
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La fuerza laboral ocupada alcanzó las 1.04 millones de
personas (37.8% mujeres y 62.2% hombres) con un salario
promedio mensual de $6.14K MX. 

Imagen 1.1 Producto chocoalteza 
Fuente: Secretaría para el Desarrollo Económico y Competitividad.

 En 2021, los ingresos totales del mercado de confitería en
México ascendieron a 28.000 millones de dólares
estadounidenses. La mayor parte de esta cifra correspondió
a la confitería de azúcar, con una facturación superior a los
16.000 millones de dólares. Los dulces de chocolate fueron
el segundo mayor generador de ingresos, con otros 7.760
millones de dólares, seguidos por helados y pasteles en
conserva. (Statista, 2023) 
 
De acuerdo al Censo Poblacional que se realiza cada 10
años en el país, el estado de Tabasco se ubica en el lugar
número 20 a nivel nacional con 2 millones 402 mil 598
habitantes. 11 De acuerdo al INEGI, en el cuarto trimestre
de 2022, la población económicamente activa de Tabasco
fue de 1.09 millones de personas. 

Análisis de Chocolates Alteza: fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas,
estrategias a considerar. 
 
Fortalezas y oportunidades 

INCATABSA solía ser la insignia de una ciudad como lo es
la Heroica Cárdenas. Tiene en su poder una fábrica con
grandes capacidades de producción de chocolate y sus
derivados, además de ubicarse en el estado con mayor
producción del mismo. Poseen los medios y la
infraestructura necesaria para ser un competidor real en
la región.  
 
También cabe mencionar, Tabasco, por cultura, es un gran
consumidor de chocolate, cacao y productos relacionados.  

Debilidades y amenazas 

Una de las principales debilidades de Chocolates Alteza es
su falta de mercadotecnia, publicidad y distribución. Son 3
factores fundamentales que han provocado el declive de
una industrializadora de este calibre. Cuenta con nula
publicidad, además, de que, en un mundo globalizado, no
poseen presencia en línea que llame la atención, como sí
lo es en casos de sus competidores, que inclusive cuentan
con E-commerce activo. Chocolates Alteza se ha rezagado
en la digitalización de su negocio.

Estrategias a considerar 

Chocolates Alteza debe aprovechar la riqueza de la región,
tanto en materia prima como en su cultura.  
 

La búsqueda de colaboraciones con marcas
complementarias debería ser su primera parada.
Realizar paquetes promocionales con marcas de
productos lácteos y galletas sería una gran idea a
desarrollar.  
La digitalización del negocio no debe pasar
desapercibida, las redes sociales son fundamentales
para contactar con los clientes potenciales, dar
relevancia a la marca y ganar terreno en las
conciencias de los consumidores.
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Aumentar sus puntos de venta. Chocolates Alteza debe
enfocar sus esfuerzos en estar disponibles en más
puntos de venta, no solamente en el municipio de
Cárdenas. Esto debe ser considerado en todos sus
productos, no únicamente en la chocoalteza. 
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Leonardo Cancino (2017) nos explica cómo realizar un
análisis de la competencia en los puntos de venta, llamado
“análisis espacial de la competencia” estos se refieren a la
evaluación de la relación espacial entre diferentes puntos
de venta y su impacto en la atracción de los consumidores
en un mercado específico. Para realizarlo, se utiliza el
método de análisis estadístico espacial, que se aplica
utilizando herramientas de los Sistemas de Información
Geográfica (SIG): 

Se plantea tres tipos de análisis para obtener las
relaciones espaciales entre los PDV: competencia,
complementariedad o sinergia, e indiferencia.  
 
En el análisis de competencia, se divide la población de
consumidores entre los diferentes PDV, y se considera
que el factor de competencia es la variable de atracción.  
 
Mientras que en el de complementariedad o sinergia, se
evalúa la proximidad entre PDV y se plantea la necesidad
de aumentar la capacidad de atracción del cliente, lo que
puede llevar a un aumento en el radio de influencia y
beneficios para el sector o la zona.  
 
A su vez, el análisis de indiferencia, la proximidad entre
PDV no es influyente y su concentración espacial es
neutral. 

Teniendo Chocolates Alteza fuertes competidores como lo
son Wolter y CACEP, un análisis de la competencia
utilizando las SIG sería fundamental para reconocer las
zonas donde pueden competir más eficazmente. 

Análisis estadístico espacial: puntos de venta y
competencia

En el marketing, el análisis estadístico espacial se utiliza para
comprender la distribución geográfica de los clientes, las
ventas, los puntos de venta, la competencia y otros factores
relacionados con el mercado. Al comprender mejor la
distribución espacial de estos factores, Chocolates Alteza
podría tomar mejores decisiones sobre dónde ubicar
nuevos puntos de venta, cómo dirigir sus esfuerzos de
publicidad y cómo mejorar su estrategia de precios, entre
otras cosas. 
 
Entre las técnicas de análisis estadístico espacial que se
utilizan en el marketing se encuentran: 

Análisis de densidad de puntos: esta nos permite
visualizar la distribución de los puntos de venta, los
clientes y otras variables relacionadas con el mercado. 

Análisis de clúster: identifica grupos de puntos de venta
o de clientes que están cercanos entre sí en el espacio y
que comparten características similares. 

Análisis de autocorrelación espacial: permite evaluar si
las ventas o el número de clientes en un punto de venta
están influenciados por la presencia de puntos de venta
cercanos o por otros factores espaciales. 

Análisis de redes: permite identificar los patrones de
flujo de clientes y competidores entre los puntos de
venta y evaluar cómo afectan la competencia y la
complementariedad entre ellos. 

El análisis estadístico espacial en el marketing permite a los
especialistas de la mercadotecnia tomar decisiones más
informadas sobre dónde ubicar sus puntos de venta, cómo
llegar a su audiencia y cómo competir en un mercado
específico. Siendo Tabasco, una zona altamente competitiva
en el mercado chocolatero, disponer de estas técnicas es
indispensable a la hora de distribuir tu producto. 

Imagen 2. Ejemplo de zonas de cobertura.  
Fuente: GeoInnova
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Chocolates Alteza debe replantear sus objetivos y apuntar
más alto, tomando nota de lo que hace la competencia bien
y lo que no. Debe aprovechar sus ventajas competitivas
respecto a los demás y atacar en las zonas más óptimas,
utilizando las nuevas tecnologías de geomarketing y sus
métodos geográficos para sus equipos de venta. 
 
En el mercado actual, es muy importante para cualquier
empresa tener objetivos claros y bien definidos para poder
competir eficazmente. En el caso de Chocolates Alteza,
replantear sus objetivos y apuntar más alto podría ser una
buena estrategia para alcanzar un mayor éxito en el
mercado. 
 
Así que, es necesario analizar las fortalezas y debilidades de
la empresa y compararlas con las de la competencia. De
esta forma, se pueden identificar las oportunidades y
amenazas del mercado y, en consecuencia, establecer
objetivos realistas y alcanzables. 

Las ventajas competitivas de Chocolates Alteza son un
factor clave en este proceso. Debe aprovechar al máximo
sus fortalezas, como la calidad de sus productos, el
conocimiento del mercado local y la experiencia en la
elaboración de chocolate de alta calidad, para destacar
frente a sus competidores. 
 
El geomarketing y los métodos geográficos pueden ser
herramientas muy valiosas para Chocolates Alteza en su
estrategia de ataque. Utilizando tecnologías avanzadas de
análisis de datos y geolocalización, la empresa puede
identificar las zonas óptimas para su venta y así enfocar sus
esfuerzos en esas áreas para maximizar su impacto en el
mercado.  
 
Además, las nuevas tecnologías de geomarketing también
pueden ser utilizadas para desarrollar nuevas estrategias de
promoción y publicidad. Al conocer mejor el perfil de sus
consumidores y sus hábitos de consumo, Chocolates Alteza
puede desarrollar campañas publicitarias más eficaces y
adaptadas a las necesidades específicas de cada segmento
de mercado. 

Así mismo, considerar las siguientes recomendaciones: 
 

Aprovechar la riqueza de la región, tanto en materia
prima como en su cultura. 116

Buscar colaboraciones con marcas complementarias
para realizar paquetes promocionales. 
Digitalizar el negocio y utilizar las redes sociales para
llegar a los clientes potenciales y dar relevancia a la
marca. 
Aumentar los puntos de venta, no solo en el municipio
de Cárdenas, sino en otras zonas de la región. 

 
La digitalización del negocio también es una
recomendación importante para Chocolates Alteza. Al
utilizar las nuevas tecnologías y herramientas digitales, la
empresa podrá llegar a un público más amplio y mejorar
su posición en el mercado. La presencia en redes sociales
es fundamental para conectar con los clientes potenciales
y aumentar la relevancia de la marca en línea. Esta, igual
puede ser utilizada para optimizar los procesos internos
de la empresa y mejorar la eficiencia en la gestión de la
producción y distribución de sus productos.  

Como conclusión, Chocolates Alteza debe replantear sus
objetivos y apuntar más alto, aprovechando sus ventajas
competitivas y atacando en las zonas óptimas del mercado
utilizando nuevas tecnologías de geomarketing. Además, la
empresa debe aprovechar la riqueza de la región en
cuanto a materia prima y cultura, buscar colaboraciones
con marcas complementarias para realizar paquetes
promocionales, digitalizar el negocio y utilizar las redes
sociales para llegar a los clientes potenciales y dar
relevancia a la marca, y aumentar los puntos de venta no
solo en el municipio de Cárdenas, sino en otras zonas de
la región para todos sus productos, no solo para
Chocoalteza. 

En resumen, Chocolates Alteza debe tener una estrategia
clara y bien definida para poder competir eficazmente en
el mercado, y utilizar todas las herramientas y recursos a
su disposición para lograrlo. Deben enfocarse en
aprovechar sus ventajas competitivas, pero también en
adaptarse a las nuevas tendencias y necesidades del
mercado, y buscar constantemente nuevas formas de
mejorar su posición en el mercado.

Discusión
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Resumen
Cualquier estilo de liderazgo que se desee implementar
genera una influencia en el desempeño del clima y el
desarrollo organizacional dentro de cualquier empresa,
cuando se tiene como eje rector implementar una innovación
estratégica. En la actualidad, la agilidad corporativa como
estratégica es desconocida y por ende no es implementada
dentro de muchas organizaciones, pues requiere ser
comprendida por el personal administrativo, operativo y
gerencial para que su implementación sea exitosa. Aunado a
factores como: falta de difusión, desconocimiento y una mala
aplicación del liderazgo que origina grandes errores que se
manifiestan en las actividades cotidianas; con resultados
directamente en el clima y en el desarrollo organizacional, lo
que desencadena pérdida de recursos humanos y
financieros dentro de las empresas. La agilidad corporativa y
el liderazgo deben de vincularse estrechamente para generar
crecimiento de la organización y del capital humano, el cual
se abordará durante el presente artículo.   

Para citar este artículo: Blanco, A. Barajas, J. & Mballa, L. (2023). "Influencia
del liderazgo en el desempeño del clima y del desarrollo organizacional,
implementando agilidad corporativa; como innovación estratégica". Espacio
Científico de Contabilidad y Administración-UASLP (ECCA)  Vol. I, Núm. 2, pp.
131-148.

Influencia del liderazgo en el desempeño del clima y del desarrollo organizacional
implementando agilidad corporativa como innovación estratégica. 

Leadership influence on performance of organizational climate and development
implementing corporate agility as strategical innovation. 

Palabras clave: Liderazgo, clima organizacional, desarrollo
organizacional, innovación estratégica, agilidad corporativa

Código JEL: M12, M15, M54. 

Abstract
All leadership styles have an influence on performance of
organizational climate and on organizational
development within companies once a strategic
innovation is implemented. Corporate agility is
considered a resource that generates high impact within
any organization. Corporate agility is currently unknown
and therefore it is not implemented within many
organizations, since it must be correctly understood by
the administrative, operational, and managerial staff for
its implementation to be effective. Lack of dissemination,
knowledge and poor application of leadership will cause
big errors on daily activities, directly influencing on the
climate organizational and organizational development,
triggering loss of human and financial resources.
Corporate agility and leadership must come together to
generate growth of the organization as well as human
capital.  

Keywords: Leadership, organizational climate,
organizational development, strategic innovation,
corporate agility. 

JEL Code: M12, M15, M54.
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Introducción

Nos enfrentamos a entornos económicos volátiles, lo que
ha obligado a las industrias a implementar cambios
drásticos y rápidos tales como; innovaciones estratégicas
dentro de las organizaciones. Estrategias que tienen como
finalidad, la de impulsar el desarrollo en las empresas y por
ende permitan a las organizaciones hacer frente a los
desafíos de la actualidad que enfrentan las organizaciones
bajo escenarios de alta incertidumbre. Al implementar la
agilidad corporativa, se permite una adaptación rápida y
efectiva ante los múltiples cambios del mercado y
considerando todos los factores tanto internos como
externos. Si se logra un entendimiento y aplicación correcta
de la agilidad corporativa se garantiza el logro de los
objetivos establecidos dentro de las organizaciones, es de
suma importancia no perder de vista todas las actividades
esenciales dentro de cada una de las áreas de trabajo, esta
estrategia busca promover la satisfacción de todos los
integrantes de las organizaciones y sin dejar  a un  lado la
satisfacción de los clientes. Dentro de los resultados finales,
se logrará incremento en los volúmenes de venta y
robustecer el posicionamiento de la organización.

Tomando como referencia lo señalado por González (2022),
donde menciona que la competencia industrial es cada día
más competitiva y a su vez destructiva; dictamina el ritmo
en los cambios e innovaciones a nivel global, lo que conlleva
a que las organizaciones deban responder con inmediatez a
estos cambios. Para que las empresas permanezcan en el
mercado, deberán acelerar su proceso de adaptación a
corto plazo. Es justo en estos momentos donde se
considera necesaria la implementación de sistemas de
información avanzados, la gestión y administración del
conocimiento, como principal motor de cambio que
permitirá estabilidad a futuro dentro de la organización.

Las organizaciones bajo estos escenarios de vertiginosos
cambios dependen de nuevas estrategias que les permitan
ejecutar las actividades de forma efectiva, dichas
estrategias, no deben concebirse como barreras en los
trabajadores y es  precisamente  aquí, donde el rol de líder
influye decisivamente durante la implementación de
estrategias innovadoras. Implementar nuevas técnicas debe
ser concebida como una ventaja competitiva, más que un
trabajo adicional para el colaborador, el objetivo de estas
estrategias se sustenta en la velocidad de adaptación a los
cambios drásticos, lo que determinará las diferencias entre
empresas en crecimiento y empresas en decadencia. 
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A su vez estas estrategias tienden a promover la evolución
continua de las organizaciones, bajo una realidad
alcanzable, medible y al menor costo posible, lo que
conlleva a las organizaciones a un desarrollo eficaz,
eficiente y con agilidad, en palabras de González (2022). 
 Revisando los hallazgos de la investigación realizadas por
Mejía (2007) hace hincapié, en una evolución del liderazgo,
como factor de diferenciación en el funcionamiento de las
organizaciones, resaltando la existencia de diversos
líderes, que aplican diferentes estrategias dentro de las
organizaciones y por ende no todos llegan a los mismos
resultados, señalando que cada estilo de liderazgo tiene
sus características, alcances y limitaciones propias. 

De acuerdo con Baquedano y Aitken (2018) en los últimos
años, las habilidades directivas dentro de las
organizaciones juegan un rol prioritario en la satisfacción
de los colaboradores tanto en empresas locales como
mundiales. Demostrando con ello que las particularidades
en que los directivos lideran a sus equipos generan
satisfacción personal, que se ve reflejado en satisfacción
laboral, mejorando con ello; su desempeño en el trabajo
que finalmente influirá en el desarrollo organizacional. 

Las estrategias innovadoras surgen efectos positivos como
negativos en el funcionamiento organizacional de
cualquier empresa, por lo que resulta importante realizar
un análisis fino de los factores que promueven la
implementación de estas estrategias, de igual forma
deberán identificarse alternativas que posibiliten la toma
de acciones para corregir los procesos o procedimientos
que pongan en riesgo la correcta implementación. La
estrategia de innovación, resultan entonces, el enlace
principal entre los esfuerzos del desarrollo de nuevos
servicios o productos y su alineación con la estrategia
comercial general.

Es importante destacar que independiente que todas las
organizaciones recurran al uso de la innovación de alguna
u otra manera, no significa que lo hagan de forma
correcta, creciente y sustentable, lo que ocasiona que el
impacto real no sea claramente visible en los resultados
de la organización, no obstante, muy pocas empresas lo
hacen por medio de la agilidad corporativa, la cual
indudablemente ayuda a las organizaciones para afrontar
los cambios drásticos en cualquier entorno inconstante.  
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Evolución en la conceptualización del
liderazgo en la historia. 

1.

La gran mayoría de las organizaciones operan bajo
entornos competitivos y más aún dentro de mercados
emergentes, tanto las empresas públicas como privadas se
han visto en la necesidad de buscar el máximo desempeño
de sus empleados, haciendo uso de estrategias de
innovación que les permita subsistir dentro del mercado
actual.  

Bajo este panorama podemos destacar que el liderazgo, es
el factor con mayor incidencia en el rendimiento individual,
incluso llegando a ser mayor que el pago económico que
recibe el colaborador, de acuerdo con Reis (2019). El
liderazgo se entiende como un proceso, donde un individuo
induce a un grupo o equipo de trabajo, para alcanzar los
objetivos planteados por las organizaciones, de tal manera
que los objetivos sean entendidos y compartidos por el líder
como por sus adeptos. 

Durante el proceso donde se ejerce el liderazgo, es
primordial la interacción entre dos o más miembros de un
equipo, pues de esta se desprende la estructuración y
reestructuración de situaciones, percepciones y
expectativas de los integrantes. Los líderes tienen un alto
grado de influencia en los trabajadores lo que les posibilita
generar acciones organizacionales con impacto en el
individuo y en la empresa; como lo destaca Reis (2019). Es
bajo estos planteamientos precisar que, los mayores retos
del liderazgo recaen en: motivar a los empleados, brindar
sostenibilidad a la organización, generar las condiciones que
permitan entornos colaborativos que  aumenten el
rendimiento y desempeño organizacional, que contribuyan
en mantener al capital humano con el que cuenta la
organización. 

De acuerdo con Olley (2021) los estilos de liderazgo
determinan la manera en que los líderes se relacionan con
otros miembros y la manera de interactuar dentro y fuera
de cualquier organización, que les permita identificar cómo
se ven a sí mismos y por ende cuál es su posición dentro de
la empresa y si son o no exitosos ejerciendo el liderazgo.
Los estilos de liderazgo dentro de una organización se ven
reflejados en la propia naturaleza de la empresa y su
relación directa con la comunidad.
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Cuando un líder es capaz de transmitir en sus
trabajadores poder, es altamente probable que otros
miembros de la organización transmitan estas mismas
actitudes entre sus colegas como con el colectivo en
general. Cuando un líder trabaja de forma colaborativa,
receptiva, abierta y confiable, es probable que transfiera
las mismas actitudes entre el personal y en consecuencia
colabore con otras organizaciones. El estilo de liderazgo
que ejerce un líder define a cada organización, en
consecuencia, si la organización es fiel a su misión y
valores, el estilo de su líder debe ser coherente con esta
filosofía, por ejemplo, un líder autocrático dentro una
organización democrática puede generar caos al interior
de la organización.   

La literatura en materia de liderazgo ha denominado a la
capacidad de persuadir a otros como una habilidad de un
líder efectivo, siendo importante la cualidad de guiar a un
grupo a lograr objetivos en común, de acuerdo con
Martino (2021). En contra parte Culligan (1986) menciona
que a lo largo de la historia han existido cinco eras del
liderazgo, a la primera de ellas la llamó edad de liderazgo
conquistador, la cual se caracterizó por que la principal
amenaza era la conquista, en esta época la gente buscaba
como figura de líder, a una persona fuerte y valiente, lo
que generaba sensación de seguridad entre sus
seguidores, por lo que estos, debían corresponder con
lealtad y pago de impuestos.  

La segunda edad la nombró liderazgo mercantil, surge a
comienzos de la edad industrial, aquí la seguridad ya no
era primordial en la figura del líder, pues la gente
comenzaba a buscar un liderazgo cuyas cualidades
pudieran indicarles como acrecentar su nivel de vida. La
tercera edad de liderazgo la llamó organizacional durante
este periodo de la historia la gente buscaba elevar la
calidad de vida, por lo tanto, las demandas se centraron
en buscar un lugar a donde pertenecer, aquí el liderazgo
se transformó en la capacidad de organizar a los adeptos
en grupos. 

La cuarta edad denominada como liderazgo de
innovación, tuvo como  principal  objetivo evitar que los
métodos y productos se tornasen obsoletos antes de salir
de un mercado en particular. En este punto los líderes que
dejaban huella eran aquellos altamente innovadores con
capacidades que les permitieran hacer frente a los
problemas.
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Líderes creadores, siempre interesados en la adquisición de
nuevos conocimientos, habilidades y aportes en palabras de
Martino (2021). Los nuevos conocimientos, habilidades y
técnicas, eran utilizados para generar nuevas ideas, cambios
en la producción y conceptos financieros en el mercado. Las
empresas con estándares más altos de calidad en temas de
liderazgo como estrategia de innovación atraían a las
personas más creativa.  

A la última edad la menciona como liderazgo informático;
conforme la tecnología avanzaba a pasos agigantados,
existía mayor presión dentro de las organizaciones para no
quedarse obsoletas en términos electrónicos, lo que hacía
latente que ninguna empresa podía subsistir sin líderes que
entendieran como debían manejarse las tecnologías de la
información, Culligan (1986).   

El líder moderno, es capaz de controlar información, es
aquel que mejor procesa dicho conocimiento, aquel que
puede interpretarlo de manera lógica y puede aplicarlo de
manera creativa, señala Martino (2021). En la actualidad, se
está desarrollando un nuevo tipo de liderazgo, conocido
como liderazgo de la nueva era, el cual se destaca por
líderes que conocen el uso de nuevas tecnologías, analizar y
sintetizar eficientemente la información recibida y entender
que dirigen capital humano, no solo máquinas, productos,
números, proyectos etc. Líderes capaces de conocer lo que
las personas quieren y necesitan a fin de impulsar sus
motivaciones. Los nuevos líderes deberán desarrollar su
capacidad de escucha y tener la sensibilidad de
comprender lo que la gente desea, reconociendo la
capacidad intelectual de su personal, que es necesaria para
el logro de proyectos a corto, mediano y largo plazo,
menciona Culligan (1986).  
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El liderazgo juega un papel importante en la gestión
corporativa, en este sentido las nuevas
reconceptualizaciones implican un liderazgo compartido,
que ha sido tema de muchos estudios y desde diferentes
enfoques en los últimos años puesto que implica factores
que se desarrollan en conjunto, al estar implicados, cambios
en las estructuras organizativas, administración de equipos y
crecimiento del conocimiento según descarta Sato y Makabe
(2021).

2. Aproximación a la definición de liderazgo 

La definición precisa del concepto de liderazgo es
considerada un tema controversial, que ha generado
discusión dentro de la literatura de carácter científico,
pues se han propuesto diversos significados e
interpretaciones, lo cual ha llevado a diversos autores a
tratar de explicar de múltiples maneras. Para Kreitner y
Kinicki (1997), el líder es aquella persona que rige el
poder dentro de un grupo, en una unidad estructural que
se conforma por un sistema de relaciones entre el líder y
los integrantes del grupo. En este sentido es importante
mencionar que el líder debe tener cualidades que le
lleven a satisfacer las necesidades del grupo, generar
seguridad a los miembros, conservar la cohesión del
grupo y mantener la interacción entre los miembros,
sostiene Sato y Makabe (2021). 

 En otro orden de ideas Donnelly et al., (1998), mencionan
que liderazgo es sinónimo de dirección; hoy en día se ha
llegado a asumir que líder es sinónimo de jefe o los
líderes solo se encuentran en la jerarquía de las
gerencias dentro de las organizaciones, cuando la
realidad y la cotidianidad nos ha llevado a identificar
líderes en cualquier otro grupo informal de trabajo, o
incluso en jerarquías de rango inferior. En este sentido
diferenciar entre liderazgo y dirección asume que, el
liderazgo es parte de la dirección, pero no es un fin en sí
mismo. Uno de los grandes retos que deben enfrentar
las empresas hoy en día, es contar con líderes en
equipos, con la capacidad de desenvolverse en entornos
inestables, ambiguos y al mismo tiempo con habilidades
que le permitan contribuir de manera eficaz al logro de
los objetivos que le permita mantener estrategias de
negocio, asegurando la continuidad de la organización. 

Los autores Sabucedo (1996) y Bass (1985), encuadran
en diferentes categorías las diversas definiciones que se
han generado sobre el concepto liderazgo, las cuales se
clasifican de acuerdo con: la actividad grupal, la
personalidad, la capacidad de promover obediencia, el
ejercicio de influencia, la conducta, la relación de poder,
el instrumento para el logro de metas, el resultado del
proceso de interacción, el rol diferenciador, la iniciación y
mantenimiento de la estructura de rol. El líder para
Sabucedo (1996) es el que, hace que se den las cosas,
que de otro modo no sucederían por sí mismas, quien
ejerce el rol de líder debe ser capaz de aplicar cualquiera
de las categorías a fin de ejercer la mayor influencia
sobre un grupo de personas.   
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A lo largo del tiempo, el concepto de liderazgo ha tomado
diversos enfoques, algunos de ellos han evolucionado al
grado de generar valor agregado a los principios ya
planteados, las explicaciones más antiguas sobre el
liderazgo se plantearon estrechamente relacionadas con
características inherentes a los individuos poseedores de
dicha cualidad, según explican Kreitner y Kinicki (1997);
Robbins (1999); Hellriegel (1999), dentro de los enfoque que
plantean estos autores, se destacan: la teoría de los rasgos,
liderazgo carismático y la teoría motivacional.  

Otro grupo de investigadores plantean como liderazgo al
conjunto de comportamientos específicos que caracterizan
al líder y que determinan su estilo de interacción con los
miembros del grupo o equipos de trabajo. Bajo este
precepto, se sustenta la teoría del liderazgo conductual, la
teoría del liderazgo transaccional y la teoría del liderazgo
transformacional, un enfoque menos estudiado es el que
evalúa al liderazgo en términos de un rol grupal o social.  

La teoría racional–burocrática, como la plantea Olley (2021)
muestra un enfoque más reciente, pues desarrolla los
postulados de la teoría conductual que condiciona los
resultados en función del contexto en que se ejerce el
liderazgo, dentro de estas mismas acepciones se
encuentran, las teorías situacionales o contingenciales. En la
actualidad se ha planteado el problema del liderazgo como
un fenómeno de percepción, donde podemos encontrar la
teoría de la atribución de liderazgo, según analiza Kreitner y
Kinicki (1997); Robbins (1999); Hellriegel (1999).  

Tomando lo anterior como referencia, se plantean las
características y enfoques más importantes de las distintas
teorías. La primera de ellas la denominada teoría de los
rasgos, que surge a inicios del siglo XX y parte de la idea de
que el liderazgo es determinado por atributos inherentes a
cada líder, esta teoría menciona algunas características que
se consideran debe poseer un líder: inteligencia,
responsabilidad, actividad social, confiabilidad, originalidad,
estatus económico, habilidades cognoscitivas y de
seguridad. Sin embargo, para Donnelly (1996), los
investigadores han buscado maneras de identificar rasgos
personales de los líderes bajo este paradigma, criterios que
les permita describir e  incluso  pronosticar posibles
resultados.
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Lo que genera que el enfoque de la teoría de los rasgos
sea más válido que cualquier otro método, si bien, la
comparación de líderes bajo rasgos físicos, como la
personalidad e inteligencia, han dado como resultado un
limitado entendimiento de los objetivos dentro de la
organización, generando confusión entre los expertos,
corrobora Olley (2021). 

La teoría del liderazgo carismático señala al liderazgo
como la habilidad que poseen los líderes para influir de
forma indirecta con sus partidarios, planteando sus
habilidades de persuasión como sobrenaturales, explica
Olley (2021). Los líderes bajo esta teoría se caracterizan
como personas con un alto grado de autoconfianza, con
una visión clara, objetiva y fuerte compromiso con sus
metas, capacidad para comunicar de forma clara su
visión, con comportamientos poco convencional que les
posibilita resaltar cualidades extraordinarias, agentes de
cambio que motiva a generar sensibilidad dentro del
ambiente. 

A opinión de Kreitner y Kinicki (1997), que hace referencia
a la teoría del liderazgo motivacional, destaca tres
principales elementos motivadores: poder, logro y
afiliación. Dichos elementos activan y orientan la
conducta de las personas, sin que estas estén presentes
en igual magnitud o intensidad en cada persona, en la
mayoría de los casos, solo uno de estos motivadores
marcaría el tipo de conducta que manifiesta el líder.  

De acuerdo con Romero (1993), los líderes que han
alcanzado crecimiento personal también podrán
conducir a sus adeptos a la búsqueda del crecimiento
personal, comprendiéndose como un proceso mediante
el cual, la persona generará construcciones integradoras,
cada vez más complejas sobre su realidad interior y
exterior. Esta teoría plantea un líder motivacional, visto
como una persona en crecimiento, que no teme a
equivocarse o fallar y si esto llegara a suceder, estará
dispuesto a la autocorrección, para este líder, no existen
verdades imperiosas y sus planteamientos son
suposiciones sujetas a ser verificadas, hábil para
escuchar al otro, con interés genuino de acercarse a la
gente, las personas que lo siguen no lo hacen bajo
sentimientos de miedo sino por sentirse identificados,
con un alto sentido de respeto en sus juicios y una alta
confianza en las decisiones que toma. 

3. Teorías elementales sobre liderazgo 
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Terminando con los postulados conductuales, cuyo objetivo
es establecer una corresponsabilidad entre las acciones que
realiza el líder y la manera que se desempeña dentro de un
grupo,  Hodgets  (1992) afirma que dicho modelo,  reúne  
dos dimensiones: el interés del líder en lograr que la tarea
se lleve a cabo y la preocupación por las personas, en otras
palabras, enfocarse en el trabajo y en los trabajadores. En
este sentido, se han desarrollado investigaciones que
permitieron plantear la existencia de otros dos factores: la
estructura inicial, que hace referencia a la conducta del líder
que se sustenta en la definición de roles, tareas y la manera
como deben ser realizadas por los miembros del grupo y la
consideración, que se caracteriza por un liderazgo
sustentado en relaciones de respeto, confianza y
entendimiento entre el líder y los miembros del  grupo. Para
que el  líder tenga éxito, debe ser capaz de observar y
analizar con exactitud los motivos personales de los
integrantes del grupo para alinearlos con sus objetivos,
logrando con ello motivar a los colaboradores a trabajar de
manera conjunta.
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4. Estilos de liderazgo en el entorno
organizacional. 

Tabla 1. Estilos de Liderazgo y sus características significativas. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Resaltando los hallazgos de la investigación de Scarone
(2004), respecto al concepto de innovación, describe que
una de las mayores problemáticas con las que se ha
encontrado la literatura en materia de economía y de
marketing es la de proporcionar una definición exacta
sobre el término. El concepto de innovación es
considerado complejo y la dificultad de su acepción radica
en su carácter abstracto, multidimensional y de alto
alcance de acuerdo con  Vilaseca  y Torrent, (2003). Los
aportes de Schumpeter (1996), mencionan que la
innovación se ha definido de forma amplia y poco precisa,
limitándose a definiciones como introducción de un nuevo
producto, nuevo método productivo, nueva forma de  
organización, nueva  fuente de conocimiento, nuevo
mercado o simplemente como nuevas formas de realizar
cosas o procedimientos. Una mayor aproximación
metodológica al término innovación, propone aceptar que
dicha definición se concibe en un sentido amplio como el
conjunto de actividades que cambian una idea o un
invento de un producto o un servicio que es
comercializable y que representa una mejora en la oferta
existente, destacan  Vilaseca  y Torrent (2003).

La innovación  por si sola,  no es el factor principal para la
supervivencia de los negocios en el mercado, sino
también ,  la fuerza motriz central del desarrollo
sostenible de las empresas,  como señala  Yang  ( 2021).

5. Innovación estratégica dentro del entorno
organizacional 
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La innovación se define regularmente como un proceso
repetitivo para combinar un conjunto de capacidades
únicas, afirma Bachari (2014) en este sentido para que la
innovación estratégica sea efectiva, la clave radica en crear y
mantener ventaja competitiva que permita enfrentar los
cambios señala Sutanto (2017).  

Asiduamente se presenta la confusión, entre una empresa
innovativa y una empresa innovadora, las definiciones son
más restrictivas y precisas que lo señalado previamente por
Buckler (1996). De acuerdo con el manual de Bogotá, que
proporciona definiciones para distintos conceptos, detalla
que una empresa innovativa, se considera como aquella
unidad económica que durante un período de análisis ha
realizado por lo menos una actividad de innovación. Por el
contrario, una actividad de innovación, se consideran al
conjunto de acciones y gastos llevados a cabo por una
empresa, con el objetivo de generar o provocar cambios,
adelantos o mejoras con incidencia de forma positiva en el
desempeño, afirma Jaramillo (2001). Las actividades de
innovación generalmente se clasifican en: investigación y
desarrollo interno, investigación y desarrollo externo, bienes
de capital, hardware y software, transferencia de tecnología,
consultorías, diseño, gestión y capacitación.  

Aun cuando, una proporción de las actividades de
innovación no resultan en innovaciones reales, se deben en
primer término, porque parte de la investigación básica y
tecnológica no puede cargarse únicamente a proyectos
específicos de innovación, y en segundo término porque
muchas acciones no obtienen éxito en su intento. Por
consiguiente, se entiende por empresa innovadora a
aquellas cuyas actividades de innovación han emanado en
resultados concretos, donde se ha introducido al mercado
innovaciones en: productos, procesos, organización o
comercialización, corrobora Jaramillo (2001). 

Respecto a la organización de las innovaciones estratégicas,
se clasifican de la siguiente manera:  

 1. Innovación estratégica de un producto la cual se
caracteriza por introducir al mercado un producto con
características tecnológicamente nuevas. 

  2. Innovación estratégica de un proceso, se le conoce
como la adopción de métodos de producción inéditos o
significativamente mejorados.  
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  3. Innovación estratégica en la organización, es aquí
donde se introducen cambios en las formas de
organización, de gestión del establecimiento o local,
cambios en la organización y cambios en la administración
del proceso productivo. 

  4. Innovación estratégica en comercialización, hace
referencia a introducir métodos para la comercialización
de nuevos productos, nuevos métodos de entrega de
productos o cambios en el empaque y/o embalaje. 

Dentro de las innovaciones estratégicas aplicables a las
organizaciones, se pueden considerar: 

Innovación aplicable al modelo de ingresos, el aumento
de los beneficios es uno de los principales impulsores
de la innovación estratégica, en consecuencia, muchas
organizaciones pueden optar por cambiar su modelo
de ingresos como primera oportunidad de escalar.
Implica reevaluar los productos o servicios ofrecidos o
hacer un análisis fino a la estrategia de precios de la
empresa, la innovación no tiene que ser radical, en
ocasiones cambiar un elemento basta para producir
resultados significativos.

 
Innovación aplicable al modelo de negocio, este
modelo de innovación estratégica requiere que las
organizaciones precisen cuáles de sus procesos,
productos o servicios son susceptibles a mejorarse y
que, por ende, impulsen la rentabilidad de la empresa.
La innovación bajo este planteamiento podría referirse
a la formación de nuevas asociaciones, externar tareas
específicas o bien la implementación de nuevas
tecnologías. 

Innovación aplicable al modelo de industria, puede
decirse que este modelo es el más radical de
innovación estratégica, en organizaciones ambiciosas,
donde se opte por cambiar la industria en su totalidad,
con fines de innovación, llegando a crear una industria
completamente nueva.  

6. Acercamiento conceptual al clima
organizacional
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El clima organizacional es un constructo que hace
referencia al significado compartido y asociado a políticas,
prácticas y medidas aplicables para una organización y que
se relaciona con la experiencia de los empleados, afirma
Schneider (2013). El clima organizacional en un significado
amplio reúne las creencias, suposiciones y valores
relacionados con la manera en que se lleva a cabo el
trabajo, la manera en que los trabajadores conciben a la
organización, su sentido de pertenencia y las normas que
orientan el comportamiento dentro de la empresa, señala
Carvalho (2019).  

A diferencia de la cultura organizacional, que es una
respuesta combinada y una comprensión de cómo
funcionan las cosas dentro de la empresa. El clima
organizacional contribuye a determinar si las políticas,
medidas, un cambio o el despeño de un líder en específico,
se está ejecutando adecuadamente. Con base en estos
supuestos, los investigadores se centran en todos los
niveles jerárquicos dentro de una organización, que les
permita predecir el clima organizacional de ser necesario. El
clima organizacional adecuado, permitirá que las
actividades cotidianas se realicen conforme a los planes
emitidos por la organización, se mantenga en comunicación
efectiva, se evalúen las tareas y se mantenga el equilibrio
entre los objetivos personales del colaborador y los
objetivos de la empresa, señala Curcuruto (2018). 

La medición del clima organizacional dependerá del uso
que le quiera dar la organización, se evalúa a través de
encuestas que miden el grado de acuerdo o desacuerdo de
los trabajadores, respecto a las políticas, costumbres,
actividades y relaciones laborales que se tengan dentro de
la empresa, agrega James (2008). Para llevar a cabo la
evaluación se sugiere restringir la medición en áreas
específicas que se relacionen con resultados directos,
objetivos y puntuales, postula Svyantek (2004).    

Al medir el clima organizacional dentro de una empresa,
primeramente, se debe determinar las áreas que se
pretende medir, de tal forma que se puedan vincular los
resultados para encontrar las barreras que deben ser
eliminadas por medio de acciones, propuestas o cambios
que ayudarán a encaminar de forma positiva a la
organización, menciona Schneider (2009).    
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Otro aspecto de resaltarse sobre el clima organizacional es
su influencia en el comportamiento de los empleados,
diversos estudios han demostrado que el clima negativo
causa repercusiones adversos en la salud, tanto física
como mental, declara Gershon (2007). Por el otro lado
cuando se habla de un clima positivo, que se centra en la
satisfacción de los empleados, el desarrollo de habilidades
y el bienestar conduce directamente a una mayor
productividad, mayor crecimiento y rentabilidad de la
empresa, señala Patterson (2004).   

Un clima organizacional positivo permite al líder ha
desempeñarse con mayor eficacia, permitiendo mejor
retención de empleados, satisfacción de los clientes e
incremento en los ingresos, argumentan Cooil (2009). El
clima organizacional puede vincularse tanto a los
resultados de los empleados como de la organización, los
resultados de la evaluación se convierten en herramientas
de alto valor para los gerentes en la toma de decisiones. En
un estudio realizado por Grojean (2004) sugiere diez
formas de moldear e influir en el clima organizacional, las
cuales se describen a continuación:
 

Liderear basado en valores 1.
Establecer un ejemplo de comportamiento admirable. 2.
Establecer expectativas y objetivos claros. 3.
Establecer políticas y prácticas alineadas a la
organización y a los objetivos de los trabajadores 

4.

Formar actividades formales e informales de
socialización. 

5.

Proporcionar retroalimentación bilateral,
entrenamiento y apoyo. 

6.

Reconocer y recompensar el comportamiento de los
colaboradores 

7.

Reconocer las diferencias o capacidades individuales
en los empleados. 

8.

Desarrollar personalidades, actitudes y habilidades. 9.
Fomentar la congruencia entre los colaboradores. 10.

7. Acercamiento al desarrollo organizacional.

Tomando como referencia a Chiavenato (2000), que
señala que el desarrollo organizacional, se puede definir
como una rama del conocimiento humano, sensible a
ciertas características de las organizaciones y de su
entorno.
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Es considerada como una disciplina que depende de las
contingencias y de las situaciones, como de la mentalidad
que predomina en la empresa y de la estructura
organizacional que se adopte, para la toma de decisiones
que permitan realizar operaciones. Influida por el contexto
ambiental, la naturaleza de la organización, sus procesos
tanto internos como externos y sumando el capital
intelectual.  

El desarrollo organizacional en gran medida está
condicionado por las personas que participan en cada
organización. Es fundamental para aquel que quiera
participar de forma directa o indirecta dentro de la
organización, ya sea como miembro, cliente, proveedor,
dirigente, investigador, consultor, analista, para ello todos
los involucrados deben asociarse, conocer  claramente los
objetivos de la organización y por consiguiente generar los
resultados deseados en conjunto. Es importante conocer
cómo son y cómo funcionan las organizaciones para
comprender sus manifestaciones, características y, en
consecuencia, se generará el éxito o fracaso. Aun cuando
los resultados del desarrollo organizacional se vean
reflejados en el ámbito financiero, por medio de indicadores
contables, que explican los ingresos, ventas y crecimiento
de la organización, es necesario conocer a profundidad los
factores humanos e indicadores de desempeño que deben
tomarse en cuante antes de revisar los indicadores
monetarios, sería importante entonces, evaluar
primeramente el capital intelectual destaca, Chiavenato
(2000).  

El valor interno de una organización radica principalmente
en sus activos intangibles, lo que no es visible, pero que
constituyen la verdadera riqueza de la organización y
proporcionan la base  fundamental,  así como la dinámica,
que lleva directamente al éxito a las organizaciones. Los
activos intangibles forman la base principal de la innovación
y de la competitividad de las organizaciones en un mundo
cambiante, competitivo y globalizado. Estos activos
dependen del recurso humano, el cual es considerado
como un conjunto de talentos, que actúan en un contexto
organizacional que les proporcionan estructura, respaldo e
impulso y es aquí donde se comienza el desarrollo
organizacional.  El capital humano debe trabajar dentro de
una adecuada estructura organizacional y bajo un clima
organizacional que le proporcione oportunidades de
impulso y crecimiento. 
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Cuando elementos como el talento, la organización y el
desarrollo se conjugan, podemos afirmar que se cuenta
con las condiciones para que la organización se
desempeñe en términos óptimos de acuerdo con
Chiavenato (2004). 

El desarrollo organizacional, analiza lo que las personas
hacen en el centro de trabajo, con sus fortalezas,
debilidades, aspiraciones y sus miedos, sus puntos en
común y especificidades, así como los factores que
determinan su comportamiento, los cuales no cambian en
el corto plazo, sin embargo ayuda a que los directivos
observen el comportamiento de los trabajadores dentro
de la organización y facilita la comprensión de la
complejidad de las relaciones interpersonales en las que
interactúan los trabajadores. 
 
El desarrollo organizaciones se encarga del estudio y la
aplicación de conocimientos relativos a la forma en la que
las personas actúan dentro de las organizaciones, resalta
Raub (2021). Mencionado que existe un conjunto de
variables que afectan el desarrollo organizacional, que
clasifica en cuatro áreas:  

Personas: En una empresa las personas forman parte del
sistema social interno, conformado por individuos y por
grupos grandes, pequeños, informales y de carácter oficial.
Los grupos humanos por sus características son dinámicos
pues se forman, cambian y se desintegran; las personas
son seres vivos, pensantes y con sentimientos, que
trabajan en una empresa u organización para lograr sus
objetivos. Es de suma importancia recordar que las
empresas y las organizaciones existen para servir a las
personas, en lugar que las personas existan para servir a
las organizaciones como expresa Maldonado (2021), así
mismo destaca que la fuerza laboral es diversa, lo que
significa que los trabajadores tienen una amplia gama de
antecedentes educativos talentos y objetivos. Por ello
quienes dirigen las empresas deben estar preparados para
situaciones en que algunas personas desean imponer su
voluntad y forma de trabajo, olvidando su compromiso con
la empresa u objetivos que esta persigue. 

Estructura: Define la relación formal de las funciones de las
personas con las organizaciones. 
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En las empresas se requieren diferentes puestos de trabajo,
para realizar todas las actividades dentro dentro de ella, lo
mismo sucede en cualquier organización, todas las
personas tienen que estar relacionadas de manera
estructurada para que su trabajo se coordine eficazmente;
de no existir una estructura definida, estas relaciones
pueden ocasionar severos problemas de cooperación,
negociación y toma de decisiones. 

Tecnología: La tecnología aporta los recursos con los que
trabajan las personas e influye en las tareas que ellas
realizan, con su ayuda se construyen negocios, se diseñan
máquinas o se pueden crear procesos de trabajo. El gran
beneficio de la tecnología es permitir que las personas
trabajen más y de mejor manera, si bien esta las restringe
en diversas formas, tienen tanto costos como beneficios. 

Entorno: Todas las empresas funcionan en el contexto de
un ambiente interno y otro externo. Ninguna empresa  es  
aislada,  todas son  parte de un sistema más grande que
abarca muchos  más  elementos,  tales como  el gobierno,
las familias , e inclusive  otras empresas.  En este orden de
ideas ninguna empresa puede  quedarse al margen de  la
influencia de su ambiente externo, pues   este ,   repercute
en  las actitudes de las personas,  las condiciones de
trabajo, además de  fomentar   competencia por los
recursos y el poder.  Por lo que resulta imperante  en el
estudio del comportamiento humano  dentro de  las
organizaciones.

El desarrollo organizacional se concibe como el esfuerzo
libre y constante de la gerencia y de todos los miembros de
la organización, puesto que permite credibilidad,
sostenibilidad y funcionalidad en el transcurso del tiempo,
con mayor énfasis en el talento humano, dinamizando los
procesos, creando un estilo y señalando la dirección   
correcta desde la institucionalidad. Tiene su fundamento en
el enfoque administrativo de la organización, el cual
trasciende a los individuos, en el que se argumenta que los
integrantes de la organización desarrollen una nueva
conciencia social que al conjugarse con sus experiencias
definan su rol dentro de la organización. Siendo de esta
manera el desarrollo organizacional, un proceso sistemático
y planificado que utiliza los principios de las ciencias del
comportamiento para incrementar la efectividad individual y
por consecuencia la de la organización. Las organizaciones
funcionan mejor a través de cambios radicales dentro del
sistema, considera Maldonado (2021).  
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El principio de agilidad corporativa es la base que sustenta
y sobre la cual se desarrollan las metodologías de cambios
rápidos que existen en la actualidad. Conocer esta serie
de normas permite profundizar en el concepto de agilidad
corporativa y aplicar sus principios correctamente.  

El sector donde comienzan a desarrollarse las teorías
ágiles es dentro del desarrollo de software. A inicios del
siglo XXI esta industria planteó la posibilidad de comenzar
a trabajar con métodos propios, que se adaptaran al
carácter innovador de su modelo de negocio. Tomando
como referencia el libro publicado por Benck (2002), que
revolucionó los métodos de organización en el ámbito
laboral. Se trata de una programación extrema explicando
la aceptación al cambio, en este libro, Beck establece las
bases de lo que será la agilidad corporativa, con
conceptos como entrega de valor continua, adaptación
permanente o métodos de trabajo ágiles. En el año 2001,
el mismo Beck llama a dieciséis analistas en Snowbird,
Utah, con el propósito de mejorar los procesos de
software y rebatir los principios de los métodos formales
que hasta esa fecha resultaban incapaces de aportar
soluciones al sector del software. 

Los resultados concluyeron en los principios del
manifiesto ágil, que darían origen al concepto formal de
agilidad corporativa y a las múltiples metodologías que se
basan en este principio, en acuerdo con Benck (2002). 

A continuación, se enlistan los postulados conocidos
como los doce principios del manifiesto ágil: 

La principal prioridad es satisfacer al cliente a través
de la entrega oportuna y de forma continua ya sea de
producto o servicio de valor. 
Aceptar que las necesidades cambian, incluso en
etapas tardías de desarrollo, el cambio proporcionará
una ventaja competitiva al cliente. 
Entregar un producto funcional continuamente y en el
período de tiempo más corto posible. 
Los responsables del negocio, así como los
desarrolladores trabajan juntos. 

8. La agilidad corporativa, ligada al liderazgo y a
la innovación estratégica dentro de la
organización
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Los proyectos se desarrollan por medio de individuos
motivados en un entorno apropiado. 
El método más eficaz de comunicar información es la
conversación bilateral. 
El producto o servicio con buen funcionamiento será la
medida principal de progreso. 
Los procesos ágiles promueven un desarrollo
sostenible, se debe mantener un ritmo constante de
forma indefinida. 
La atención continua a la excelencia técnica y al buen
diseño mejora la agilidad corporativa. 
La simplicidad es esencial. 
Los equipos auto organizados generan mejores diseños
e innovaciones en productos o servicios. 
El equipo tiene que reflexionar sobre cómo ser más
efectivo para ajustar su comportamiento a su trabajo. 

Además de estos doce principios claves, para implementar
cualquier proceso de agilidad corporativa, a la par se
desarrollaron tres valores que deben regir cualquier
proceso de cambio ágil, menciona Forero (2021). 

Valorar más a las personas y a sus interacciones más
que a las herramientas y procesos. 
Aportar más valor al producto o servicio que se ofrece
que a la documentación exhaustiva. 
Mantener la relación con el cliente, más que cualquier
cláusula reflejada en un contrato. 
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Agilidad corporativa orientada al portafolio 
Esta agilidad tiene la habilidad de  movilizar o focalizar
recursos económicos, talento de personal y enfoque de la
gerencia, logrando con ello, cambios rápidos  desde las
áreas menos atractivas o funcionales del negocio hasta
convertirlas en las más atractivas o redituables.  Así es
como las empresas ágiles responderán a los cambios del
mercado.  

Agilidad corporativa orientada a la operación 
 Se define como el conjunto de capacidades de explotar
las oportunidades detectadas por la agilidad, de manera
más efectiva que la competencia, por medio de la toma de
decisiones informadas y los planes de acción a corto
plazo. 

De acuerdo con Martins (2020),    menciona que toda
empresa que quiera subsistir  necesita adoptar al menos
un tipo de agilidad y de ser posible implementar los tres,
esto  aumentará la capacidad de respuesta ante el cambio
inesperado. Adoptar la agilidad corporativa no solo es
trabajar con  herramientas de gestión de proyectos o
adoptar un marco de metodologías ágiles como:  SCRUM,  
descrito como un sistema adaptable, interactivo, rápido,
flexible y eficaz que está diseñado para integrar   valor al
cliente durante el desarrollo de un proyecto. El objetivo
primordial es logar la satisfacción de las necesidades del
cliente, a través de un entorno de transparencia en la
comunicación, responsabilidad colectiva y progreso
continuo.

La metodología  Kanban , propone una manera de ayudar
a los equipos a encontrar un equilibrio entre el trabajo
que necesitan hacer y la disponibilidad de cada miembro
del equipo. Dicha metodología, está basada en una
filosofía centrada en la mejora continua, donde las tareas
se extraen de una lista de acciones pendientes en un flujo
de trabajo constante. Dentro de la metodología  Kanban  
esta implementar tableros, centrándose en un método
visual de gestión de proyectos el cual permite a los
equipos visualizar sus flujos y carga de trabajo, afirma
Martins (2020).  

Para la implementación de la agilidad corporativa, se 
requiere de un cambio de paradigmas a nivel
organizacional  el cual  puede  demorar  años.

9. La agilidad corporativa y su relación con el
liderazgo y la innovación estratégica dentro de la
organización. 

De acuerdo con Sull (2018), profesor de London Business
School, se distinguen 3 tipos de agilidad corporativa:
 

Agilidad corporativa orientada a la estratégica
Este tipo de agilidad tiene como objetivo detectar y
cuantificar las oportunidades disruptivas que pueden
cambiar las reglas del mercado, a través del diseño de
sistemas de monitoreo que alerten a la organización sobre
los cambios en su entorno brindándole capacidad de
respuesta rápida. 
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Al respecto, Fuentes (2020)  nos dice que, la agilidad
corporativa es todo un camino de transformación, no es
algo que se logra a corto plazo.  

Requiere análisis constante y planeación por anticipado, la
duración de un proyecto de transformación, dependiendo
del tamaño de la empresa, puede durar de tres a cinco
años. Cuando se presente un problema,  la agilidad
corporativa necesita que cualquier persona dentro del
grupo de trabajo pueda hacerse cargo. Existen múltiples
maneras de tomar decisiones para adoptar una estructura
organizacional ágil, pero siempre será mejor hacerlo de
forma crítica e informada, logrando optimizar los tiempos
de decisión, sin sacrificar productividad o el crecimiento.  

Una de las características de una organización ágil es que
cada miembro dentro de cada equipo tenga cierto grado
de toma de decisión. Otorgando importancia a que cada
uno conozca sus labores, así  no se cruzarán las
responsabilidades y la toma de decisiones será rápida y
eficiente, refiere Fuentes (2020). Una de las claves de la
agilidad corporativa, consiste en fragmentar las tareas para
simplificarlas e interactuar con ellas.  
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Para el análisis de documentos, se aplicó la cartografía
conceptual como estrategia de construcción y de
comunicación de conceptos basada en el pensamiento
complejo. Buscando sistematizar, construir y comunicar
fundamentos teóricos del entendimiento y uso de los
temas en cuestión y que estos tengan alta relevancia
administrativa dentro de cualquier empresa. 

La investigación se llevó a cabo siguiendo las siguientes
fases:  

Fase 1. Búsqueda de fuentes primarias y secundarias en
torno al liderazgo, clima organizacional, desarrollo
organizacional e innovaciones estratégicas ligadas a la
agilidad corporativa y con orientación hacia el capital
humano. 

Fase 2. Selección de las fuentes pertinentes al estudio
buscando que aborden, el liderazgo, la agilidad
corporativa y su enfoque desde de la perspectiva del
desarrollo organizacional, así como su influencia en el
clima organizacional. 

Fase 3. Realización de la cartografía conceptual de los
elementos claves de cada elemento a investigar y ya
anteriormente mencionados. 

Fase 4. Revisión, explicación, mejora, aplicación y
recomendaciones del estudio a partir de la información
obtenida en las fuentes analizadas. 

Se utilizan fuentes primarias de datos  para soportar las
ideas y los conceptos de los autores, la información se
basa en resultados obtenidos por estudios anteriores
como datos de fuentes secundarias, en cuanto a la
efectividad de los indicadores que tiene la agilidad
corporativa en los aspectos del clima organizacional y del
desarrollo organizacional y los ensamblan alrededor de su
modelo conceptual orientado por el liderazgo.  

Se puede definir  que las técnicas de análisis de datos son,
además del  recuento histórico y la revisión bibliográfica  se
orientó  a buscar  el modelo  más adecuado  para
identificar  la efectividad de la agilidad  corporativa ,
dentro de las organizaciones.

Metodología

Se implementó un estudio basado en el análisis
documental en torno a los conceptos: liderazgo, principio
de agilidad corporativa, clima organizacional, desarrollo
organización e innovación estratégica.

El análisis documental consistió en la búsqueda, selección,
organización y análisis de una serie de materiales escritos
(artículos), para dar respuesta a todas las interrogantes,
dudas e inquietudes, sobre estos temas novedosos y poder
clarificar cada uno de ellos, como comprender sus alcances
y benéficos dentro de alguna organización. 

Dentro de la presente propuesta se analizaron una serie de
documentos en torno a los temas de liderazgo,
innovaciones estratégicas, así como temas relacionados al
clima organizacional y al desarrollo organizacional
centrados en la perspectiva de agilidad corporativa, siendo
este un recurso importante e indispensable el cual,
contribuye ampliamente al éxito económico y a la
generación de valor de cualquier negocio, tano a nivel
monetario como a nivel personal. 
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El artículo se centra en dar un orden a cada uno de estos
elementos, que, consideran, lograron su validación en
trabajos anteriores y que han mostrado con el tiempo ser
indicadores pertinentes y necesarios para seguir
implementándose dentro de las empresas y que estos
deberán ser ajustadas de acuerdo con las necesidades y
capacidades de cada una de las organizaciones.  

El artículo presentado pretende que esta información sea
inicial y sirva como base para futuras organizaciones, de tal
forma que se pueda ampliar, modificar y evolucionar el
concepto de agilidad corporativa de cualquier organización,
siendo este motor de cambio rápido, que genera resultados
positivos económicos como personales. 
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3-. Identificar factores motivacionales. 

Cada lugar de trabajo necesita un refuerzo positivo que
brinde a los empleados la motivación que necesitan para
completar las actividades diarias. Identificar estos
elementos y fortalecerlos es una de las mejores maneras
de mejorar el clima en la organización. Los factores que
motivan al personal deben incluir objetivos realistas,
excelente comunicación, estructura claramente alineada y
los colaboradores deben tener la sensación de que su jefe
inmediato, valora sus habilidades y cualidades personales.
La implementación de un sistema formal de recompensas
puede ser una excelente manera de motivar al personal. 

4-. Mejorar la comprensión de la delegación de tareas 

La forma en que los empleados asimilan el proceso de
delegación puede tener una influencia significativa en su
percepción del clima organizacional. Para generar una
impresión positiva, el equipo debe saber claramente por
qué ciertas personas reciben tareas específicas o
responsabilidades adicionales. Al aplicarse a la percepción
de la delegación de tareas, se puede aumentar la moral
de los empleados y aumentar la comprensión del equipo
de los objetivos de la organización.  

5-. Impulsar la cooperación en equipo 

La satisfacción de lograr un objetivo común es muy
efectiva para crear unidad en un grupo, usar objetivos
claros y alcanzables permite darle al trabajador
oportunidades para tener éxito como equipo. Es
importante retroalimentación constante, consistente y
significativa sobre los logros del grupo, es importante
hacerles saber a los trabajadores, cuándo lo están
haciendo bien y proporcionar sugerencias constructivas y
prácticas para un mayor desarrollo.  

Para impulsar el desarrollo organizacional a través de la
agilidad corporativa se recomienda: 

1-Las acciones deben decir más que las palabras. 

El liderazgo ágil no solo se trata de impulsar y promover el
cambio, sino también debe ser el cambio mismo. Aquellos
que lideran con el ejemplo y participan activamente en su
propio desarrollo, lograrán la inspiración de las demás
personas. 

Recomendaciones 

Para mejorar el clima organizacional, se sugiere seguir los
siguientes pasos. 

1-. Identificar el clima organizacional actual 

Antes de comenzar a mejorar el clima en cualquier lugar de
trabajo, es imprescindible identificar su estado actual. Una
excelente manera de hacerlo es realizando encuestas a
todos los empleados, en todos los niveles de la
organización. Un estudio apropiado ayuda a determinar
qué factores están haciendo una contribución positiva.
Además de realizar una encuesta formal, son de suma
importancia los comentarios que se obtengan con
entrevistas a los miembros del equipo, para discutir sus
actividades, conocer cómo se sienten con la posición que
ocupan dentro de la organización, estas entrevistas pueden
proporcionar información útil para desarrollar los
siguientes pasos a seguir. 

2-. Dar a conocer la misión, visión y valores de la empresa 

Para fortalecer el clima organizacional de un lugar de
trabajo, es necesario crear conciencia sobre la misión, los
valores y la visión de la empresa. Comprender la misión de
la organización puede ayudar a los empleados a sentirse
involucrados en su trabajo, esto mejorará su motivación.
Mantener al equipo actualizado sobre los valores y la
dirección de la empresa asegura que comprendan
claramente dónde encajan sus propios esfuerzos en la
misión de la empresa.  
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2-Mejorar la calidad del pensamiento conduce a mejores
resultados. 

Los líderes ágiles valoran el pensamiento de alta calidad que
resultará en una acción significativa. Los líderes ágiles ven
los problemas desde muchos ángulos diferentes. Reciben
información de las personas más cercanas al problema y
esto garantiza de alguna manera que estén en contacto con
la realidad, en lugar de confiar únicamente en la
información electrónica para informar la toma de
decisiones.  

3-Las organizaciones mejoran con retroalimentación
efectiva. 

Recibir retroalimentación puede percibirse para el
trabajador, como una experiencia negativa, por lo que los
líderes ágiles lideran el camino solicitando abiertamente
comentarios significativos, útiles y oportunos de
compañeros y otros colegas.  

4-Las personas requieren saber el significado y propósito
de la actividad para que el trabajo sea satisfactorio. 

Los líderes ágiles se centran en construir y compartir un
entendimiento y un propósito común. Hay una visión de
cambio que es significativa y aplicable a la organización.  

5-La emoción como base para mejorar la creatividad y la
innovación. 

Los líderes ágiles inspiran a otros a dar lo mejor de sí
mismos en su trabajo. Entienden que la emoción es una
parte importante de la experiencia humana, y cuando los
individuos trabajan con sus emociones, logran más de su
potencial. 

6-El liderazgo se encuentra en todas partes de la
organización. 

El liderazgo ágil debe impregnar todos los aspectos de una
organización o iniciativa de cambio. Darse cuenta del
potencial de liderazgo de toda la gente ayuda a acelerar la
capacidad de la organización para aprender y adaptarse.  
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Para lograr la agilidad corporativa se requiere la
participación de todos los integrantes de la organización,
cada departamento puede ser capaz de generar
soluciones a los problemas cotidianos que enfrenta la
empresa. Sin embargo, para llevar a cabo la agilidad
corporativa todos los departamentos deben estar
alineados con la metodología ágil para ofrecer productos y
servicios que cubran las necesidades y expectativas de los
clientes dentro del mercado. 
  
La agilidad corporativa aplicada como innovación
estratégica, se basa en orientar al cliente, el cual debe ser
el centro de todas las estrategias. La toma de decisiones,
tomando en consideración esta orientación, aportará los
puntos de vista del consumidor, a través de las opiniones
obtenidas podrá generar productos y servicios más
competitivos. 
  
Otro de los puntos a considerar dentro de la agilidad
corporativa, consiste en diseñar o modificar los flujos de
trabajo con base en la metodología  orientación al cliente,
es decir, analizar si las tareas, actividades e iniciativas del
negocio están agregando valor o no. A partir de lo
anterior, se pueden crear nuevos procesos y operaciones
que cumplan un propósito claro en la generación de valor
y facilitar la entrega de productos y servicios de alta
calidad. 

Un proceso de mejora continua, bajo el contexto
empresarial actual, es prácticamente imposible sin
haberlo conjuntado con la cultura organizacional de toda
la compañía. En este sentido, la creatividad como  activo
de negocios  es parte esencial del proceso de la agilidad
corporativa  comprendiendo que esta es la base
fundamental de la innovación.  

Ahora bien, es posible pensar que la  innovación   es una
responsabilidad exclusiva de los líderes de la organización,
pero la agilidad corporativa proporciona una perspectiva
diferente, considerando a cada uno de los colaboradores
como piezas clave de esta estrategia. Esto significa que  la
capacitación será un valor que la organización debe
promover y proteger  con el objetivo de crear
metodologías y procesos de trabajo adecuados para
cumplir con los cambios que presentan las nuevas
economías.  

Conclusiones 
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Por otro lado, la orientación a los resultados se considera
una estrategia que hace uso de la toma de decisiones
basadas en datos concretos y medibles. La razón es
simple: cada acción debe estar fundamentada en pruebas y
hechos. Los líderes de una empresa no pueden guiar a una
organización con base en su instinto o sentido común, dado
que los prejuicios y la subjetividad interfieren con la realidad
en mayoría de los casos. La toma de decisiones basada en
datos permite adoptar actitudes asertivas, facilitando el
discernimiento entre lo que funciona de lo que no. 
  
El panorama empresarial es cambiante de un momento a
otro. Para que una empresa se mantenga dentro de un
entorno competitivo es necesaria una gestión de desafíos y
riesgos que pueda medir y determinar el impacto de los
cambios del mercado. La agilidad corporativa en este
sentido cumple como un proceso de administración de
obstáculos que facilita la previsión de los riesgos potenciales
y el ajuste de las estrategias para superarlos. Asimismo, las
empresas que adoptan esta metodología pueden
responder efectivamente a las oportunidades de negocios
siempre que estén centradas en las necesidades de los
clientes. Una empresa ágil es capaz de aprovechar las
oportunidades a corto plazo, dándole la habilidad de tomar
la delantera  dentro de mercados extra competitivos.
Además, es una estrategia que permite aprender de los
errores y contratiempos que faciliten la modificación de las
estrategias para permanecer relevantes dentro del
mercado. 
  
Como se ha mencionado, la agilidad corporativa  es una
estrategia que demanda que todas las áreas esenciales de
la empresa se involucren. Este hecho permite romper los
paradigmas presentes en las organizacionales y permite
promover un clima organizacional que estimule la
creatividad, la innovación,  la cultura de apoyo y la unión de
perspectivas de varios profesionales y áreas, logrando a la
par el crecimiento organizacional. De esta forma, la
empresa tendrá a su alcance soluciones innovadoras y un
ambiente laboral basado en la creación de valor para el
cliente y para los empleados. 
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