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PRÓLOGO 
 
 
En un mundo en constante evolución, donde la dinámica empresarial juega un papel 
fundamental en el desarrollo económico y social, surge la necesidad de reflexionar sobre el rol 
del docente universitario en la transformación de la cultura empresarial. Es en este contexto, este 
libro nos invita a explorar cómo los docentes universitarios pueden ser agentes de cambio y 
catalizadores de una cultura empresarial innovadora, ética y sostenible. 
 
La cultura empresarial, entendida como el conjunto de valores, creencias y comportamientos 
compartidos en una organización, desempeña un papel crucial en su desempeño y éxito a largo 
plazo. En un entorno empresarial cada vez más complejo y competitivo, es esencial que las 
organizaciones adopten una cultura que promueva la adaptabilidad, la creatividad, la 
responsabilidad social y la sostenibilidad y es en ese entendido que el presente libro muestra 
como docentes universitarios pueden influir en la transformación de la cultura empresarial a 
través de su labor educativa a través de su experiencia y conocimiento, fomentando una 
mentalidad emprendedora, innovadora y ética en los futuros profesionales.  
 
Los docentes universitarios, conscientes de la importancia de la formación académica en la 
configuración de la cultura empresarial, diseñan planes de estudios que aborden no solo los 
aspectos técnicos y funcionales de los negocios, sino también aspectos éticos, responsables y 
sostenibles para que esa nueva generación de profesionales sea capaz de afrontar los desafíos 
empresariales de manera integral y consciente. Estos académicos comprometidos cuyas 
experiencias han sido plasmadas en este libro, poseen experiencia y liderazgo además de una 
trayectoria profesional y compromiso con la excelencia académica, transmitiendo así valores, 
conocimientos y habilidades necesarias para el éxito empresarial influyendo de manera positiva 
en la mentalidad y actitudes de los estudiantes, preparándolos para ser agentes de cambio en sus 
futuras organizaciones 
 
También se resalta la importancia de la investigación y la colaboración entre los docentes, 
estudiantes y las empresas a través de proyectos conjuntos, consultorías y estudios de casos, 
mismos que pueden establecer puentes entre el mundo académico y el empresarial, fomentando 
la transferencia de conocimiento y la aplicación práctica de conceptos empresariales. Esta 
interacción promueve una cultura de aprendizaje continuo y adaptabilidad, en línea con las 
demandas cambiantes del entorno empresarial. 
 
En conclusión, este libro nos invita a reflexionar sobre el rol fundamental que desempeñan los 
docentes universitarios en la transformación de la cultura empresarial a través de experiencias de 
aprendizaje, donde la educación se convierte en un motor de cambio y en un factor determinante 
para el desarrollo de organizaciones empresariales éticas, sostenibles e innovadoras.  

 

 

MELCHOR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En el entorno empresarial actual, el rol del docente adquiere una relevancia significativa en la 
transformación de la cultura empresarial. La educación juega un papel fundamental al fomentar 
una mentalidad emprendedora, ética y responsable en los estudiantes, preparándolos para 
enfrentar los desafíos de un mercado laboral en constante evolución.  Uno de los aspectos a 
considerar es la economía informal que prevalece en muchas empresas familiares. La falta de 
formalización puede limitar el crecimiento y la sostenibilidad de estas organizaciones. Los 
docentes tienen la responsabilidad de enseñar a los estudiantes sobre los beneficios y desafíos de 
la formalidad empresarial, fomentando una cultura de cumplimiento legal y buenas prácticas de 
gestión. 
 
Las empresas, como agentes de cambio, tienen un impacto económico, social y ambiental en la 
sociedad. Los docentes desempeñan un papel crucial al promover una conciencia empresarial 
responsable y sostenible. Al impartir conocimientos sobre responsabilidad social corporativa, 
ética empresarial y desarrollo sostenible, los docentes contribuyen a formar profesionales 
conscientes de su rol en la construcción de un futuro más equitativo y respetuoso con el medio 
ambiente. 
 
Además, los docentes tienen la tarea de desarrollar la competencia laboral de los egresados. En 
un entorno empresarial altamente competitivo, es esencial que los estudiantes adquieran las 
habilidades técnicas y blandas necesarias para sobresalir en el ámbito laboral. Los docentes 
desempeñan un papel clave al diseñar programas educativos que se alineen con las demandas del 
mercado laboral y al brindar oportunidades de aprendizaje práctico, colaborativo y basado en 
problemas. 
 
En el contexto actual del empleo para los jóvenes, los docentes enfrentan el desafío de preparar 
a los estudiantes para un mercado laboral en constante cambio. Los avances tecnológicos, la 
globalización y las nuevas formas de trabajo requieren una adaptabilidad y una mentalidad 
emprendedora. Los docentes deben motivar a los estudiantes a desarrollar habilidades de 
pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad, fomentando su capacidad para 
enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que surjan. 
 
Además, los cambios ecológicos en los municipios plantean nuevos desafíos y oportunidades 
para las empresas. Los docentes desempeñan un papel esencial al enseñar a los estudiantes sobre 
la importancia de la sostenibilidad ambiental y cómo las empresas pueden contribuir a la 
conservación y protección del medio ambiente. Promover una conciencia ecológica en los 
estudiantes ayudará a crear una generación de profesionales comprometidos con prácticas 
empresariales sostenibles. 
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En conclusión, el rol del docente es fundamental en la transformación de la cultura empresarial. 
Los docentes tienen la responsabilidad de fomentar una mentalidad emprendedora, ética y 
responsable en los estudiantes, preparándolos para enfrentar los desafíos y aprovechar las 
oportunidades del entorno empresarial actual. Al promover la formalización empresarial, la 
responsabilidad social corporativa, el desarrollo de competencias laborales y la conciencia 
ecológica, los docentes contribuyen a formar profesionales preparados para generar un impacto 
positivo en la economía. 
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RESUMEN 

La generación de residuos sólidos urbanos está asociada al incremento de la población y al 
consumo que demanda la misma, involucra a la ciudadanía en general, industrias, comercios, 
empresas de servicios y gobiernos en todos sus niveles, requiere de la intervención de los 
municipios para su manejo. El Foro de los Países de América Latina y el Caribe se creó para dar 
seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible. Es 
de interés para esta investigación el objetivo 12, enfocado en la Producción y Consumo 
Responsables. Los desechos se incrementan en la medida que aumentan la producción y el 
consumo, esto repercute de forma directa en la gestión de los mismos. Los municipios a su vez 
enfrentan mayores desafíos para su manejo, se hacen necesarias medidas para evitar que 
terminen en las márgenes de los ríos, lagunas y océanos. Mediante una investigación cualitativa 
se plantea como problema de estudio, observar el comportamiento de dos municipios en 
México: Centro, Tabasco y Hermosillo, Sonora, en cuanto a la problemática que enfrentan para 
el manejo de la basura, se busca establecer un precedente que permita comparar sus estrategias, 
conlleve a la mejora de la gestión de los residuos y a su vez, contribuya al desarrollo sostenible 
al crear conciencia para un consumo responsable. 
 
 
PALABRAS CLAVE  
Gestión de residuos, desarrollo sostenible, municipios 
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INTRODUCCIÓN 

La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) representa un problema a nivel mundial, el 
crecimiento poblacional está directamente relacionado con el mismo, de acuerdo con datos del 
Banco mundial (2018) se generan 2010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales 
por año en el mundo. La Organización de las Naciones Unidas promueve los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS) con la finalidad de concientizar a los habitantes del planeta a 
disminuir la huella de carbono, hacer propio un estilo de vida sostenible, y, señala seis ejes para 
lograrlo: la energía, el transporte, el agua, la comida, la moda y los residuos. Se puede vivir de 
forma sostenible, si se mejora el estilo de vida moderando y optimizando el uso de energéticos, 
utilizando medios de transporte compartidos, o cambiar los vehículos de motor por la bicicleta 
o caminatas; cuidando el agua; consumiendo más alimentos agrícolas, menos carnes y menos 
alimentos procesados; vistiendo prendas básicas y sustentables (de fibras naturales), reutilizando 
o renovando las que sea posible; y, haciéndonos responsables de nuestros desechos. 
 
Este estudio se basa en el desafío que representa la generación de RSU para el desarrollo 
sostenible y la problemática que representan para su gestión municipal, específicamente se 
describen algunos aspectos del Municipio de Centro, Tabasco y del Municipio de Hermosillo, 
Sonora, la intención, es conocer en un primer momento, algunos aspectos que se están dando 
en tiempo presente sobre la gestión municipal de los desechos y darlos a conocer a la comunidad 
para contribuir en las medidas de concientización para la sostenibilidad. 
 
El consumo, la generación de residuos sólidos urbanos, su manejo y la posibilidad de reducirlos, 
reutilizarlos o reinsertarlos a la economía circular involucra a todos los sectores de la población, 
gobierno, ciudadanía, escuelas, empresas e investigadores; esta problemática representa un 
desafío para el desarrollo sostenible.  
 
 
DESARROLLO 

Esta investigación establece la relación entre el consumo responsable y la gestión municipal con 
el desarrollo sostenible. El consumo repercute de forma directa en el desarrollo sostenible, bien 
sea de agua, energéticos, alimentos, ropa o satisfactores en general, de una u otra forma se va a 
impactar en la sostenibilidad. Centrémonos en el consumo de bienes que generan desechos, ya 
que estos requieren de la gestión municipal para su tratamiento. La sociedad como generadora 
de residuos, no está comprometida con la separación de los mismos, se considera, que el 
compromiso concluye en el momento en que se depositan las bolsas de basura en las banquetas 
en las ciudades, nada más alejado de la realidad, el problema de la gestión municipal de los 
residuos inicia con el traslado a los recintos destinados para su tratamiento.  
 
Desarrollo Sostenible. El desarrollo sostenible es un tema que ocupa a los 193 países 
integrantes de la ONU; el origen del término se puede atribuir al informe Brundtland de la 
Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, (1987, p 23), lo refiere como el 
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desarrollo duradero que conmina a la humanidad a satisfacer sus necesidades en el presente, sin 
comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Por lo tanto, el 
concepto de desarrollo sostenible implica límites sobre el uso y disposición de los recursos del 
medio ambiente.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció una visión transformadora en el año 
2015 a través de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con 17 objetivos para contribuir 
a la sostenibilidad económica, social y ambiental de los países miembros (Naciones Unidas, 
2018). A través de esta agenda, se prioriza la dignidad y la igualdad de las personas, se requiere 
de la participación de todos los sectores de la sociedad y del Estado para su implementación, 
está a disposición de los Gobiernos, la sociedad civil, el ámbito académico y el sector privado 
para debatir en beneficio de las personas de hoy y de futuras generaciones. 
 
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son los siguientes: 1) Fin a la Pobreza; 2) 
Hambre Cero; 3) Salud y Bienestar; 4) Educación de Calidad; 5) Igualdad de Género; 6)Agua 
Limpia y Saneamiento; 7) Energía Asequible y No Contaminante; 8) Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico; 9) Industria Innovación e Infraestructura; 10) Reducción de las 
Desigualdades; 11) Ciudades y Comunidades Sostenibles; 12) Producción y Consumo 
Responsable; 13) Acción por el Clima; 14) Vida Submarina; 15) Vida de Ecosistemas Terrestres; 
16) Paz, Justicia e Instituciones Sólidas; y 17) Alianzas para Lograr los Objetivos. 
 

 
Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2018) 
 

Es de interés para la investigación destacar el ODS 12, cuya meta pretende aplicar programas 
sobre modalidades de consumo y producción sostenibles; mediante este objetivo se plantea el 
compromiso de los países para reducir la generación de desechos mediante actividades de 
prevención, reducción, reciclado y reutilización.  
 
El consumo. Es el eje de la vida social, las personas perciben los bienes y servicios como 
necesarios para lograr felicidad personal, alcanzar estatus social y el éxito; es decir, se asocian las 
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necesidades con los deseos y repercute en el crecimiento económico de los pueblos, sin embargo, 
el acelerado crecimiento del consumo en la actualidad, supera la capacidad ecológica del entorno.  
 
El consumo responsable. Requiere de compromiso moral. No se trata de consumir menos de 
lo requerido, un consumo inferior a las condiciones mínimas de subsistencia incide 
negativamente en la supervivencia humana y en los proyectos de vida. Tampoco de consumir 
más de lo que realmente se requiere, el consumo excesivo o innecesario, impacta negativamente 
en el medio ambiente. El consumo debe ser suficiente y necesario para subsistir.  
 
La sociedad de consumo debe promover valores éticos para que el consumo sea responsable, 
permita que el desarrollo sea duradero y contribuya preservar el medio ambiente en pro de las 
generaciones futuras (Díaz, 2017).  
 
La generación de RSU. Las sociedades de consumo repercuten directamente en la generación 
de RSU. De los 2010 millones de toneladas anuales de desechos municipales,  un margen 
aproximado al 33% no recibe tratamiento o gestión que evite el daño al medio ambiente. Los 
tipos de desechos se clasifican en: metales 4%; vidrio 5%; plástico 12%; papel 17%; y alimentos 
44%. Los riesgos en la gestión de los desechos sólidos, representan un problema que nos 
compete a todos los habitantes del planeta.  
 
Garantizar una gestión eficaz en el manejo de los RSU es crucial para los objetivos de desarrollo 
sostenible. Una proyección hacia el año 2050, presenta un panorama desalentador, ya que el 
crecimiento poblacional aunado al desarrollo de infraestructura, elevarán la generación mundial 
de desechos en un 70%, los que alcanzarán 3400 millones de toneladas de desechos en un año 
(Banco Mundial, 2018). 
 
El problema global al que nos enfrentamos, es que el crecimiento desmedido de la población 
mundial lleva a un consumo insostenible (Ruiz, 2019), esto a su vez repercute en el incremento 
en la generación de desechos.  
 
De acuerdo a la Ley General para la Protección y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) 
los residuos sólidos se clasifican en residuos sólidos urbanos (RSU), residuos de manejo especial 
y residuos peligrosos. 
 
Los RSU son generados por la actividad doméstica, comercial, industrial y de servicios (Galvis, 
2016 p.111). Se subclasifican en residuos sólidos orgánicos y residuos sólidos inorgánicos (Art. 
18 LGPGIR). Los orgánicos son sustancias que alguna vez tuvieron vida como restos de comida, 
papel, cartón, plásticos, textiles, goma, cuero, madera y desechos de jardín, o se generan por la 
transformación de combustibles fósiles. Los inorgánicos, son materiales no biodegradables 
derivados provienen de recursos minerales como vidrio, cerámica, latas, aluminio, metales 
ferrosos, suciedad (Galvis, 2016 p. 110; Ramos, Martínez y Hernández, 2022 p. 84). 
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Los residuos de manejo especial provienen de los procesos productivos, no reúnen las 
características de ser peligrosos o RSU (Art. 5, Fracs. XXX, LGPGIR). Se subclasifican según 
su origen en: 1) Residuos de rocas o materiales de construcción; los generados por los servicios 
de salud (humana o animal y los derivados de actividades como la pesca, agricultura, avicultura, 
ganadería y similares; desechos de los servicios de transporte terrestre, aeroportuario, marítimo 
y actividades aduaneras; provenientes de aguas residuales; residuos de la actividad comercial; los 
relacionados a la tecnología como informática, electrónicos, vehículos automotores y otros 
afines (Art. 19, Fracc. I-XI, LGPGIR; Ramos, 2021 p. 37). 
 
Los residuos peligrosos son residuos no radiactivos, contienen un alto nivel de toxicidad, 
explosividad o cualquier otra característica considerada peligrosa; son propensos a ocasionar 
daño a la salud humana o al medio ambiente al tener contacto con otros residuos (Soto et al., 
1996 p. 123-124). 
 
Los lixiviados, de acuerdo con Chávez (2011, p. 12), son contaminantes líquidos generados en 
un relleno sanitario, producidos principalmente cuando un caudal de agua cae sobre los residuos, 
representan una amenaza para el suelo de los alrededores, el subsuelo y el agua subterránea.  
 
Servicios de recolección de residuos. Los servicios que proveen los países de ingreso mediano 
alto e ingreso alto son casi universales, alcanzan la recuperación de un tercio de los desechos a 
través del reciclaje y el compostaje. Este servicio, en los países de ingreso bajo, representa una 
media nacional del 48 % de recolección en las ciudades y del 26 %, en las zonas rurales, de estos 
desechos solo se recupera el 4 % para reciclar. La media general a nivel mundial es que el 13.5 
% de los desechos se recicla y el 5,5 % se composta (Banco Mundial, 2018).  
 
En América Latina y el Caribe se considera que el promedio de generación de residuos por 
persona es de 1 kg por día, lo que representa una media de 231 millones de desechos anuales, de 
los cuales el 52% está compuesto por desechos orgánicos, el 15% por otros materiales no 
clasificados, papel y cartón 15%, plástico 12%, vidrio 4%, metales 3%, caucho y cuero 1% y 
madera 1%. 
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Figura 2. Composición de los RSU en Latinoamérica 

Fuente: Elaborada con datos del Banco Mundial (2019) 
 
En México, según las cifras publicadas por el Gobierno, la generación de RSU alcanzó 44.6 
millones de toneladas en 2017, 11.73 millones de toneladas más que en el año 2003, representa 
un incremento del 35.6% en un período de 14 años. Por habitante, alcanzó 0.98 kilogramos en 
promedio diario en ese mismo año (Gobierno de México, 2017). 
 
Competencia del manejo de RSU en México. En nuestro país, el cúmulo de residuos 
generados es competencia de los gobiernos municipales por mandato constitucional, de acuerdo 
con el artículo 115 fracción III inciso c) de la Carta Magna,  ejercen  la gestión para prestar el 
servicio público de limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos 
(CPEUM, 1917). Este mandato, se promulga también en las constituciones estatales, por ende, 
se ratifica por las constituciones de los estados de Sonora y Tabasco.  
 
Metodología. Esta investigación es de carácter cualitativo, se basa en el análisis documental de 
fuentes primarias y secundarias y se apoya en técnicas como la observación en sitio y la entrevista.  
Los municipios en contexto son los de Hermosillo, Sonora y Centro, Tabasco, derivado del 
trabajo interdisciplinario de profesores investigadores de la Universidad de Sonora, la 
Universidad Estatal de Sonora y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El objetivo es 
establecer la relación entre el consumo responsable y la gestión municipal de los RSU con el 
desarrollo sostenible, para describir problemáticas derivadas de una sociedad de consumo que 
demanda estrategias que coadyuven a disminuir el impacto de sus residuos en el medio ambiente.  
 
Análisis de datos. Hermosillo, Sonora, ciudad del noroeste del país, es la cabecera municipal 
más importante del estado, ya que representa la ciudad capital; en el año 2020, su población llegó 
a 936,263 habitantes, el 50.1% son mujeres y el 49.9% hombres. Con relación al censo anterior 
del año 2010, tuvo un crecimiento del 19.4%, de acuerdo con los datos publicados por el 
Gobierno de México (https://datamexico.org/es/profile/geo/hermosillo). 

Composición de los RSU en Latinoamérica

Comida 52% Otros materiales 14% Papel y cartón 13%

Plástico 12% Vidrio 4% Metales 3%

Caucho y cuero 1% Madera 1%

https://datamexico.org/es/profile/geo/hermosillo
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Centro, Tabasco, es el municipio más importante del estado al sureste de la República Mexicana, 
su capital es la ciudad de Villahermosa. En 2020, la población en Centro fue de 683,607 
habitantes, de los cuales las mujeres representan el 51.7% y los hombres el 48.3%. En 
comparación al censo del año 2010, la población creció un 6.75% (Gobierno de México, 2023: 
https://datamexico.org/es/profile/geo/centro). 
 
La generación de los residuos sólidos de acuerdo a la SEMARNAT (Gobierno de México, 2017) 
es de 0.98 kg por persona diariamente, este factor permite deducir  que en el Municipio de 
Hermosillo Sonora se generan aproximadamente 917.53 toneladas por día y en Centro Tabasco  
669.54 toneladas por día. 
 
La recolección de RSU en Hermosillo, Sonora cumple con los preceptos señalados en la 
constitución en cuanto a proporcionar el servicio de limpia, recolección traslado y disposición 
final. De acuerdo con Molina (2015) el traslado y disposición final se llevan a cabo en el relleno 
sanitario. En el lugar operan pepenadores que pertenecen a una asociación. 
 
En Centro, Tabasco, la recolección y traslado de RSU culminan en el denominado Centro de 
Transferencia, la disposición final es el relleno sanitario. 
 
Resultados. Considerando el número de habitantes por municipio y teniendo en cuenta la media 
de reciclaje en el país, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Tabla 1. Esquema comparativo de la generación de RSU entre Hermosillo, Son. y Centro Tabasco 

Datos Hermosillo, Son. Centro, Tab. 

Habitantes (INEGI 2020) 936,263  683,607  
Generación de RSU por 

persona al día 

(SEMARNAT) 

 
.98 kg 

 
.98 kg 

Kilogramos por día 917,538 k 669,543 k 
Toneladas por día 917.54 669.54  
Toneladas por mes 27,526.20  20,086.20 
Media nacional de reciclaje   10% 10% 
Promedio de reciclaje  

(Toneladas por mes) 

 
2,752.62 

 
2,008.62 

Fuente: Elaborada con datos del Gobierno de México (2023) (https://datamexico.org/es/profile/geo/hermosillo; 
https://datamexico.org/es/profile/geo/centro; y https://apps1.semarnat.gob.mx:8443/dgeia/informe18/tema/cap7.html#tema1) 
 

En Hermosillo, Sonora de acuerdo con Molina (2015 p 16) después de la recolección de los RSU, 
los camiones recolectores se trasladan al relleno sanitario, en este recinto, son recibidos, pesados 
y se hace una inspección ocular, después se dirigen a una celda para depositar su carga, la que se 
inspecciona para evitar el paso a residuos peligrosos. En esta etapa se permite el acceso a los 
pepenadores, quienes pertenecen a una asociación, para el rescate de materiales susceptibles de 

https://datamexico.org/es/profile/geo/centro


 

 
18 

ser reciclados. En el siguiente proceso, los trabajadores del relleno sanitario se harán cargo de 
esparcir y compactar los residuos restantes con la maquinaria apropiada para ello. El camión 
recolector ya vacío, es pesado de nuevo para obtener el peso de la carga que arribó al lugar.  
 
Molina describe que las celdas del relleno sanitario están divididas en subceldas con la finalidad 
de separar la basura doméstica, la comercial, lodos no peligrosos y vísceras de animales. El fondo 
está cubierto de polipropileno y las paredes las cubren con llantas que llegan en los desechos. El 
material compactado es cubierto con una capa de 30 cm de tierra, además, siembran cultivos de 
una especie de avispas que evitan las moscas. Las celdas también cuentan con una red de tuberías 
para eliminación de lixiviados hacia una laguna para su evaporación. La celda tambien cuenta 
con una red de tuberías que permiten la ventilación para evitar la acumulación de gases.  
 
A pesar de las estrategias empleadas en el manejo de los RSU, el relleno sanitario de Hermosillo 
corre riesgos de incendios con cierta frecuencia. De acuerdo con fuentes locales de información, 
un incendio ocurrido en enero 2021, consumió la mayor parte del relleno sanitario y afectó la 
zona norte de la ciudad, sin reporte de lesionados (Figura 3) (Jaquez, 2021), entre otros tantos 
que han afectado el recinto. 
 

 
Figura 3. Incendio en el relleno sanitario de Hermosillo, Son. 

Fuente: Foto cortesía de los Bomberos de Hermosillo, publicada por El Sol de Hermosillo  
(https://www.elsoldehermosillo.com.mx/local/municipios/2pex4p-incendio-relleno-sanitario-bomberos-
.jpeg/alternates/LANDSCAPE_480/incendio%20relleno%20sanitario%20bomberos%20.jpeg). 

 
En el estado de Tabasco se generan 2,324 toneladas de basura por día, existen alrededor de 1600 
vertederos a cielo abierto en su territorio, según reporte del director del Medio Ambiente de la 
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático (Cuevas, 2019). Refiere que 
representa una problemática para los gestores municipales debido a que solo el 62 por ciento de 
los residuos se recolecta, el resto termina en dichos vertederos, a orilla de carreteras, en lagunas 
y márgenes de ríos. 
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En Centro, Tabasco, de acuerdo con el seguimiento de la cadena de suministro del PET realizada 
por Martínez et al., (2015) y al diagnóstico de la gestión de los RSU realizada por Ramos (2021 
p. 64), se logró documentar el procedimiento. Una vez realizada la recolección, los camiones 
recolectores se dirigen al Centro de Transferencia ubicado en la R/a Anacleto Canabal 3ª. 
Sección, Centro, Tab., tras su arribo, dependiendo los horarios de llegada, esperan indicaciones 
para vaciar su contenido de forma directa en la tierra, al momento, les conceden de cinco a diez 
minutos a los pepenadores para que rescaten los materiales que son susceptibles de ser 
reciclados; acto seguido, entra en acción el trascabo para recoger los materiales y depositarlos en 
el contenedor de un tráiler-volteo, unidad que transportará los RSU a su destino final, el relleno 
sanitario. 
 

 
Figura 4. Momento en que el camión recolector vacía su contenido en el Centro de Transferencia 

Fuente: Fotografía tomada por el grupo de investigación de la UJAT  

 

 
Figura 5. Momento en que el trascabo recoge los RSU y los deposita en la caja del tráiler-volteo 

Fuente: Fotografía tomada por el grupo de investigación de la UJAT  
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El relleno sanitario para el municipio de Centro, Tabasco, se ubica en el km. 25 de la carretera 
Villahermosa a Teapa, dentro de las inmediaciones del municipio de Teapa y está concesionado 
a la empresa PASA, según se refiere en el acuerdo publicado en el Periódico Oficial de Tabasco 
No. 1374 el 19 de febrero del año 2020, en el que se proponía un proyecto para la modernización 
de la gestión de los RSU, destacando la problemática actual, de que al Centro de Transferencia 
se transportan todo tipo de residuos, ya que se carece de estrategias para recolectar solo RSU, 
esto genera una alta contaminación del suelo, agua y el aire, también propicia la proliferación de 
fauna nociva, insectos y aves carroñeras. Por el cambio de gobierno municipal y la llegada de la 
pandemia por el COVID 19, no se ha llevado a cabo ningún cambio significativo en el manejo 
de los residuos en este municipio. Se pudo constatar que el relleno sanitario está cercano a la 
ciudad de Teapa, Tabasco y a las plantaciones de plátano, lo cual puede implicar un riesgo a 
cierto futuro. 
 
 
CONCLUSIÓN 

La generación de RSU representa un desafío para el desarrollo sostenible y una alerta mundial, 
involucra a todos los países en el mundo. El consumo no se puede frenar, por lo tanto, se 
requieren estrategias para concientizar a los ciudadanos sobre la necesidad de ser éticos y 
consumir de manera responsable, compromiso que involucra a los productores, quienes también 
deben establecer cambios que moderen de forma sustancial la generación de desechos. En 
México, la responsabilidad para la gestión de los RSU está conferida a los municipios, se ha 
podido mostrar un panorama de forma breve el panorama al que se enfrentan dos municipios 
en el país, Hermosillo, Sonora y Centro, Tabasco.  
 
En Tabasco, no hay un manejo adecuado de los residuos sólidos urbanos pese a que hay una 
legislación vigente. La Ley de Residuos del Estado de Tabasco establece lo que es la separación 
primaria en orgánicos e inorgánicos y secundaria que es dentro de los inorgánicos, separar metal, 
vidrio, papel, madera, sin embargo, los municipios no cuentan con la infraestructura para hacerlo, 
la mayoría carece de rellenos sanitarios y un buen servicio de recolección, esto ocasiona que las 
personas desechen su basura sin separar en vertederos a cielo abierto, incluso en ríos lagunas y 
el mar. Solo una parte recibe tratamiento adecuado y termina en rellenos sanitarios (UJAT-
CONACYT, 2015). 
 
 
PROPUESTAS 

1. El municipio de Hermosillo, Sonora debe establecer medidas preventivas para evitar 
incendios en el relleno sanitario. 

2. Centro, Tabasco debería tomar medidas para reubicar su relleno sanitario dentro de sus 
inmediaciones y evitar afectaciones a siembras y localidades. 

3. Centro, Tabasco debe modernizar las instalaciones del relleno sanitario con maquinaria 
y especialistas en separación, reducción y compactación del residuo. 
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4. Los RSU representan un problema creciente, por lo tanto, se deben involucrar medios 
de comunicación, industrias, comercios, universidades y gobiernos en sus tres niveles, 
Federal, Estatal y Municipal, para crear campañas concientizadoras sobre la 
importancia de consumir de manera responsable y hacerse cargo de tratar los RSU 
desde su generación mediante acciones que conlleven a la reducción, reutilización y 
reciclaje de los mismos. 

5. Los ayuntamientos tienen que preparar a su personal, pero sobre todo dotar de la 
infraestructura adecuada para la separación, pues al relleno sanitario llegan los RSU sin 
separar. 

6. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio 
climatológico global. 

7. Reducir la necesidad de los vertederos y la incineración. 
8. Promover acciones para sostener el medioambiente en beneficio de las generaciones 

futuras. 
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RESUMEN  
En la actualidad el tema de las identidades sexuales sigue generando conflictos por las diferentes 
posturas sociales y culturales, la búsqueda de la identidad sexual de igual forma es un tema 
complejo, conforme avanza el tiempo, se vuelve aún más necesario abordar estos temas con las 
generaciones que aún están en la búsqueda y construcción de su identidad sexual. Tanto la 
sociedad y como la educación son dos factores fundamentales en el crecimiento personal y 
profesional de una persona dependiendo el entorno donde se desenvuelva, la falta de 
información en los diferentes ámbitos provoca una brecha que da paso al rechazo, 
discriminación y opiniones diversas negativas hacia las personas. Las redes sociales se han vuelto 
una herramienta con gran influencia en la sociedad, navegar en ella implica estar expuesto a una 
gran cantidad de contenido con diferentes propósitos, con una comunidad llena de diversas 
opiniones y valores. Es importante saber que hay más en la realidad que el modelo binario 
tradicional que limita y continúa limitando muchas formas de sentir y estar en el mundo. La 
normalidad es arbitraria, y los modelos aceptados hasta ahora están desfasados y limitados para 
captar una realidad que tiene muchas variantes y amplios aspectos en los que las personas pueden 
navegar. Comprender las diferentes realidades y respetar la experiencia de todos hace que la 
sociedad sea más acogedora, más libre y más feliz para todos. 
 
 
PALABRAS CLAVE  

Redes sociales, identidad sexual, inclusión 
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INTRODUCCIÓN 

La sociedad siempre ha sido un actor fundamental en la configuración de políticas, normas y 
morales de pertenencia a un grupo o sociedad; cuando se trata de identidad sexual. La asignación 
de etiquetas o roles sociales favorecen a la autoidentificación a temprana edad, sin embargo; 
cuando el niño no se identifica con su sexo y su género conviene replantearse cómo reaccionan 
primeramente los padres en la aceptación y comprensión ante el rechazo del sexo asignado 
socialmente, después cómo reacciona la sociedad ante un caso como este. 
 
El impacto del uso de las redes sociales en el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
es un tema de gran delicadeza, sobre todo si su impacto es negativo, afectando la formación de 
una la identidad sana. Las redes sociales tienen un gran peso en la aceptación y apreciación de 
uno mismo, perjudicando incluso la autoestima de las personas, por ello se requiere que se 
difunda más información sobre este tema y por ende su buen uso, una de ellas podría ser la 
educación. 
 
Se sabe que la educación en el país tiene deficiencia en distintos ámbitos, uno de ellos es la 
educación sexual, cierto es que México se preocupó por la educación sexual, sin embargo; los 
temas principalmente abordados eran sobre pubertad, reproducción humana, embarazo 
adolescente y enfermedades de transmisión sexual, hasta ahora no hay un abordaje completo 
respecto a temas de la sexualidad. 
 
De acuerdo con lo anterior, se plantea el objetivo de la investigación de reconocer la necesidad 
de políticas educativas para fortalecer la cultura de aceptación en las y los tabasqueños, teniendo 
a la vez como objetivos específicos el construir programas o planes de estudio en los diversos 
niveles educativos que aborden temas de diversidad sexual, tales como la identidad sexual, 
diversidad de género, orientación sexual, promoviendo la aceptación de las comunidades que 
han sido marginadas a lo largo de los años por la ignorancia que se tiene respecto a estos temas, 
rompiendo con los estereotipos creados socialmente, proporcionando libertad y seguridad a las 
próximas generaciones siguiendo el rumbo hacia una educación más inclusiva. 
 
 
DESARROLLO 

Las redes sociales son herramientas que han permitido al ser humano expresar sus opiniones, 
enterarse de noticias de forma inmediata, sin embargo; también se han vuelto un arma de doble 
filo, el robo de identidad y el mal uso de la información son algunas de las amenazas a las que se 
enfrentan los usuarios de las mismas al navegar en ellas.  
 
De acuerdo con la última encuesta realizada por Statista (2023), las redes sociales más usadas en 
México son WhatsApp y Facebook. Estas dos redes sociales comunican y transmiten 
información, manipulan y crean ambientes inadecuados para una cierta población. Es 
preocupante la influencia que tienen determinadas personas sobre otros, principalmente esto se 
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da en la vida digital, al igual que lleva a los sujetos a tener un número determinado de conocidos, 
construyéndose en función de afinidades comunes y en base solamente a lo que se da a conocer 
por medio de estas herramientas de comunicación. Es por lo anterior, que es conveniente 
identificar las diferentes situaciones en las que la influencia social es la causa de las problemáticas 
existentes en la sociedad actual. 
 
Es de suma importancia que se reconozca que la identidad sexual se ve influenciada por toda 
información de contenido inapropiado que aparece en las redes sociales ya que, puede ser mal 
intencionada y con el propósito de lastimar a alguien, que en ocasiones también puede ser de 
manera involuntaria (Argente, et al., 2017).  
 
Según las aportaciones de Argente, (Argente, et al., 2017) “con el fin de no lastimar a ninguna 
persona, se recomienda capacitar a los adolescentes en el cuidado que deben tener al utilizar las 
redes sociales para que puedan comprender la repercusión de sus actos, incluso a nivel legal”. 
 
Diferencia entre sexo, género, identidad sexual o de género y orientación sexual. De 
acuerdo con Alcántara (2013), entre 1950 y 1960, la cuestión de la identidad de género ocupó el 
lugar de la cuestión de la identidad sexual. Para comprender mejor cómo se desarrolla el sentido 
de pertenencia a un sexo, se eligieron como modelos ideales los estados de intersexualidad y 
transexualidad. La distinción entre sexo y género se convirtió en el punto de partida para una 
explicación de cómo se desarrolló la identidad sexual.  
 
Según la Real Academia (2023), sexo se define como “condición orgánica masculina o femenina, 
de los animales y las plantas”, de acuerdo con Simone de Beauvoir (citado por Sánchez, 2017) 
"sexo" puede definirse como la forma en que se expresan las diferencias biológicas entre hombre 
y mujer. Según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH, 2008), define el 
género como la manifestación externa de rasgos culturales que permiten identificar a una persona 
como hombre o mujer con base en los patrones típicos que una determinada sociedad consideró 
a cada género en un momento determinado de la historia. 
 
Por otro lado, la identidad sexual o de género de acuerdo con la Organización de Farmacéuticos 
Mundi (2018) es una experiencia subjetiva y tiene que ver con cómo cada individuo siente su 
cuerpo, que puede o no coincidir con su sexo biológico. La formación de la identidad es un 
proceso dinámico que se expande y puede cambiar a lo largo de la vida y permite identificarse, 
aceptarse y actuar como seres sexuales. En este sentido, se denominan personas cisgénero a 
algunas personas que creen que su sexo biológico asignado se corresponde con su identidad de 
género. Además existen personas que, no se sienten pertenecientes a su género, por lo que se 
sitúan en otra denominación como las personas transgénero, biogénero o género fluido, entre 
otras.  
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Finalmente, para entender el término orientación sexual, la Secretaría de Gobernación de México 
(2016), la define como “la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y 
sexual por otra persona” (párr. 3). De acuerdo con la misma, las orientaciones que se consideran 
son la bisexualidad, heterosexualidad y homosexualidad, aunque pueden surgir más para no 
discriminar a ningún sujeto.  
 
Influencia de las redes sociales en la identidad sexual de las personas. Actualmente, en 
las redes sociales el tema de la sexualidad se ha convertido en un tema omnipresente, este cambio 
empuja a las personas a tener una sexualidad temprana, al expresarla al público sin tener madurez 
social y cognitiva para conocer los riesgos que esto conlleva. De acuerdo con Gómez-Urrutia y 
Jiménez (2022), “los y las adolescentes reportan un grado significativo de autenticidad en la 
presentación del “yo” en las redes, con importantes diferencias según sexo, que muestran cómo 
los códigos y normas offline son reapropiadas en el espacio digital.” (Gómez-Urrutia y Jiménez, 
2022), coincidiendo con lo anterior Ibarra (2019) menciona que el impacto de las TIC y las 
prácticas virtuales en las redes sociales en la forma de vida de las personas hoy en día se refleja 
en el desarrollo personal, ya que las herramientas digitales trastornan los procesos de aprendizaje, 
las experiencias, las relaciones y sus identidades, obligando a las personas a alternar entre la 
jornada virtual y la personal. La información y comentarios presentados en cada escenario 
distorsionan la construcción de la identidad tanto personal como sexual. 
 
El papel de la educación en la construcción de la identidad sexual. El ámbito educativo 
es uno de los principales ámbitos donde el ser humano adopta estructuras que le permiten 
pertenecer a un grupo social, sin embargo; es donde frecuentemente se presentan situaciones de 
discriminación (directa o indirectamente), no sólo en temas relacionados a la identidad, sino 
también por el físico, por ello se necesitan acciones que brinden una educación integral en todos 
los ámbitos educativos, de acuerdo con la UNESCO (2018), 
 

el hecho de que se proporcione una educación sexual integral, empodera a los jóvenes al 
mejorar sus capacidades de análisis, de comunicación y otras capacidades útiles para la 
vida con miras a garantizar la salud y el bienestar en términos de sexualidad, derechos 
humanos, valores, relaciones sanas y respetuosas, normas culturales y sociales, igualdad 
de sexos, no discriminación, conducta sexual, violencia y violencia de género, 
consentimiento, abuso sexual y prácticas negativas. (UNESCO, 2018, párr. 8) 
 

Así también, genera competencias relacionadas a la toma de decisiones responsables en sus vidas, 
por otro lado, el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (2021), 
menciona que todos los adultos tienen un papel fundamental para erradicar los mitos que existen 
alrededor de la sexualidad desde la niñez, ya que desde la primera etapa de desarrollo sientan las 
bases de lo que será su trayectoria de vida; de allí la importancia que los adultos proporcionen la 
información adecuada para que puedan tomar sus propias decisiones de manera informada.  
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De igual forma el Derecho a la Educación señala que “se debe promover una educación sexual 
integral conforme a la edad, desarrollo evolutivo y cognoscitivo y madurez de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes, la cual debe permitir ejercer de manera responsable sus decisiones” 
(Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 14 de mayo de 2021). 
 
Metodología. Se utilizó el método cuantitativo, a través de una muestra aleatoria simple, para 
ello se aplicó un instrumento integrado por 14 ítems con escala tipo Likert una población de 104 
sujetos del Estado de Tabasco, la población se conformó de un 76% de personas entre los 20 y 
26 años de edad, el 12.5% de 27 a 59 años de edad y el 10.6% lo conforman personas de más de 
60 años. 
 
Análisis y resultados. A continuación, se hace el análisis de los resultados obtenidos, de 
acuerdo con la Figura 1, los tabasqueños cuestionados expresaron estar totalmente de acuerdo 
en hablar sobre sexualidad de forma seria sin que le cause gracia el tema (80.8%) mientras que el 
14.4% está de acuerdo y el 4.8% tuvo una opinión imparcial ya que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 

 
Figura 1. Puedo hablar sobre sexualidad sin que cause gracia el tema 

Fuente: Diseñada por el investigador 
 

En la Figura 2 se muestra que el 56.7% de las personas encuestadas estuvo totalmente de acuerdo 
en saber la diferencia entre los conceptos sexo, género, identidad sexual y orientación sexual, el 
29.8% estuvo de acuerdo, mientras que el 12.5% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo con 
esta afirmación, finalmente el 1% desconoce la diferencia entre esos conceptos. 
 

 
Figura 2. Conozco la diferencia entre sexo, género, identidad sexual y orientación sexual 

Fuente: Diseñada por el investigador 
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El 44.3% de los encuestados que conforman estar totalmente de acuerdo y de acuerdo 
respectivamente, consideran que la sociedad sí influye en la construcción de su identidad sexual, 
mientras que el 16.3% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, finalmente el 39.4% 
respectivamente en la opción en desacuerdo y totalmente en desacuerdo no coinciden con la 
afirmación. 
 

 
Figura 3. He sentido que la sociedad influye en la construcción de mi identidad 

Fuente: Diseñada por el investigador 
 
De acuerdo con este reactivo, la población no se deja influir por las tendencias sociales que 
surgen año con año, sin embargo, hay una población conformada por el 24% que está totalmente 
de acuerdo y de acuerdo que las tendencias sociales son un factor que influye en su personalidad 
e identidad.  
 

 
Figura 4. Comúnmente las tendencias sociales influyen en mi personalidad e identidad 

Fuente: Diseñado por el investigador 
 

De acuerdo con las preguntas realizadas, se destaca que es totalmente necesario normalizar el 
hablar sobre temas de diversidad sexual, siendo el 59.6% de la población que está totalmente de 
acuerdo con normalizar el tema, el 23.1% está de acuerdo, mientras que el 12.5% no está ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 1% está en desacuerdo, finalmente el 3.8% está totalmente en 
desacuerdo. 
 

 
Figura 5. ¿Considera necesario normalizar socialmente el tema de las diversidades sexuales? 

Fuente: Diseñado por el investigador 
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La mayoría de la población muestra está totalmente de acuerdo que la desinformación es un 
referente para discriminar a las personas no heterosexuales.  
 

 
Figura 6. Considero que la desinformación referente a temas de diversidad sexual contribuye a la 

discriminación hacia personas no heterosexuales 

Fuente: Diseñado por el investigador 
 

La educación ha sido fundamental en la construcción de conceptos, así como la distinción de 
cada uno, el 21.2% está totalmente de acuerdo de haber recibido información para distinguir 
cada concepto, el 44.2% está de acuerdo, mientras que el 14.4% no está ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 11.5% está en desacuerdo, finalmente el 8.7% está totalmente en desacuerdo, se 
debe seguir trabajando en la educación para tratar de ofrecer más información con respecto a 
estos temas. 
 

 
Figura 7 ¿Durante su formación académica ha recibido información suficiente para distinguir entre los 

conceptos: sexo, género, identidad de género (sexual) y orientación sexual? 

Fuente: Diseñado por el investigador 
 

Con respecto a los beneficios que tendría la educación integral, los datos arrojaron que el 75% 
de la población considera que a través de esta habría más tolerancia y respeto hacia las personas 
con identidades sexuales diversas, el 69.2% considera que habría decisiones correctas y 
responsables, mientras que el 62.5% ayudaría a combatir la discriminación y la violencia, 
finalmente el 37.5% considera que se erradicaría creencias y mitos culturales. 



 

 
32 

 
Figura 8. Según tu perspectiva, ¿cuáles serían los beneficios de una educación sexual integral? (Puedes 

marcar más de una casilla) 

Fuente: Diseñado por el investigador  
 

Este resultado nos muestra cuáles han sido los actores que han proporcionado información 
sobre temas de sexualidad, el primer actor son las redes sociales con un 31.7%, seguido de éstos 
la sociedad con una ponderación del 30.8% y en tercer lugar se encuentra la escuela con un 
29.8%. Sin embargo, también los encuestados mencionan que la información la adquieren a 
través de las redes sociales, así como en libros o ensayos. 
 

 
Figura 9. ¿Quién ha sido el actor que te ha proporcionado más información sobre temas de sexualidad? 

Fuente: Diseñado por el investigador 
 

Para el 73.1% de la población cuestionada es necesario que la educación sexual integral sea 
abordada desde el nivel primaria, mientras que el 26% opina que debe ser en secundaria. 
 

 
Figura 10. Considero que la educación sexual integral debe ser abordada desde la... 

Fuente: Diseñado por el investigador 
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CONCLUSIÓN  
Entre la muestra encuestada y en base a los resultados de los cuestionarios, se pueden observar 
diferentes factores que repercuten de manera significativa en la identidad de las personas, en 
base al análisis de los resultados se puede percibir que la desinformación es uno de los motivos 
por los que se inicia la discriminación hacia las personas; por ello es importante mencionar que 
al ser la sociedad la que mayor influye entre los mismos; se debe crear una cultura de búsqueda 
de información; así como el fomento del respeto y tolerancia hacia uno mismo y hacia los demás.  
 

Es en base al riguroso análisis de resultados y de toda la información recopilada respecto al tema, 
que se puede decir que es de gran importancia y necesario, informar a los individuos desde una 
temprana edad sobre el presente tema, ya que a través de ello se puede cambiar la perspectiva 
que se tiene sobre personas no heterosexuales, así también se rompería con las creencias y mitos 
referentes a estos temas, lo cual generaría un entorno más agradable para las personas vulneradas 
en relación a su identidad sexual.  
 
No es tarea fácil, eso queda muy claro ya que día a día nuevas teorías y nuevas orientaciones 
sexuales se integran a las que ya existen, es por ello que constantemente se debe estar informado 
y brindar la información adecuada a las nuevas generaciones para no influenciar y distorsionar 
su propia identidad no solo personal sino también sexual, hacerles saber que no es necesario ser 
alguien que no es sólo por tratar de encajar en un grupo social, todos somos libres de sentirnos 
pertinentes en algo; no obstante, no se debe forzar a tal punto de modificar nuestras conductas 
para ser aceptados.  
 
 
PROPUESTAS  

• Es necesaria una educación sexual integral que requiere que los docentes estén 
preparados profesionalmente con respecto a estos temas, sin un enfoque conservador, 
aprender a separar la Iglesia o sus ideas y discursos tradicionalistas, para 
proporcionarle a las futuras generaciones mayor seguridad en la construcción de su 
identidad. 

• Se debe fomentar la comunicación activa y constructiva entre las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes con los adultos para que el tema de la identidad sexual no se 
perciba como un tema tabú.  

• Es de suma importancia proporcionar información a la sociedad desde temprana 
edad a como se presentó en los resultados de los cuestionarios y hacerlo también a 
través de programas para mejorar la percepción de las identidades sexuales.  

• Se deben implementar actividades que proporcionen competencias asertivas para la 
toma de decisiones fundamentadas en la construcción de la identidad sexual y que 
no solo sea por influencia o comentarios de terceras personas. 
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RESUMEN 

Este trabajo es un análisis de algunos principios jurisprudenciales sobre los cuales el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha estudiado para resolver los temas relacionados 
con la comunicación política, como elemento de incidencia en la voluntad del electorado al 
momento de tomar una decisión y la influencia de los diferentes medios de comunicación en la 
vida electoral del estado mexicano. Establecer contiendas electorales con un piso parejo implica 
que quienes participan en los procesos electorales para obtención de cargos de elección popular 
cuenten con una igualdad en cuanto a su participación frente al votante, como principal derecho 
de participación. La libertad de expresión parte de ser un derecho que no podría ser limitado por 
el poder público, pero no es absoluto, por tanto, se consideran temas como: objetivos de 
seguridad nacional, orden o salud públicos; y subjetivos como lo son los derechos a la vida 
íntima, dignidad y la reputación. En materia electoral la expresión de ideas u opiniones 
contribuye a una sociedad democrática y transparente; es así como, cuando esto se da en el 
parámetro del debate político con temas de interés público actualiza el supuesto de nuestro 
sistema democrático con libertades e igualdades, siempre y cuando estas opiniones ayuden a la 
formación de opinión pública libre e informada, la consolidación del sistema de partidos y el 
fomento a una auténtica cultura democrática. 
 

PALABRAS CLAVES 

Comunicación política, medios masivos, internet, campañas electorales, libertad de expresión. 
 

 

  

mailto:maday.merino@ujat.mx
mailto:keyla_ovando_valencia@hotmail.com
mailto:ghv1299@hotmail.com


 

 
36 

INTRODUCCIÓN 

La libertad de expresión es un derecho humano consagrado en el artículo 6 constitucional, en el 
cual delimita los factores escenciales para hacer efectivo este derecho sin restricciones por 
ninguna persona física o moral, solo en caso de violentar temas relacionados con el honor, la 
vida privada o en su caso de hablar falsamente sobre la intimidad de las personas (Cámara de 
Diputados, LXV Legislatura, 2023). 
 
En este trabajo analizaremos la importancia de la libertad de expresión como un medio escencial 
en materia electoral, para que cada persona tenga la posibilidad de manifestar las ideas que son 
parte de su construcción como persona, destacando que esta libertad si tiene elementos 
escenciales para su ejercicio; considerando en todo momento los principios de igualdad y equidad 
en la contienda a través de un verdadero orden. De manera que primero se considera que las 
manifestaciones relacionadas con un llamado expreso al voto debe estar acotada a la etapa de 
precampaña o campaña en su caso, y segundo los medios de comunicación relacionados con el 
internet son temas que aún dejan mucho que desear en cuanto a la posibilidad de obligarlos a 
que se ajusten a los tiempos electorales y bajo las reglas en materia electoral, por su naturaleza y 
de donde provienen los dueños de estas redes, por lo que el Tribunal Federal Electoral, ha tenido 
que regular algunos temas con la finalidad de brindar seguridad, certeza, igualdad y equidad en 
la contienda. Es decir que las restricciones en un análisis estricto metodologicamente a considerar 
respecto a la libertad de expresión en materia electoral sólo se entiende como una negativa de 
hacer un llamado expreso al voto fuera de precampañas y campañas, elemento negativo del 
derecho constitucionalmente establecido en cuanto a la libertad, pero como lo hemos dicho 
ningún derecho puede considerarse como absoluto, a menos que sean derechos que impliquen 
elementos de la integridad física de la persona. 
 
Finalmente veremos el caso relacionado con el proceso electoral de 2020-2021, en donde se 
eligieron a nivel nacional diputados y a nivel estatal, en Tabasco diputados locales y la elección 
para cargos municipales; así mismo, se manifestaron algunos temas sobre comunicación política 
y propaganda electoral (INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE TABASCO, 2023). 
 
 

DESARROLLO 

El desarrollo social de los pueblos, desde los tiempos antiguos ha sido a através de formas y 
medios de comunicar sus creencias, sus culturas y todas las herramientas y métodos para ser un 
pueblo que trascienda. La comunicación es un elemento de construcción de naciones, el lenguaje, 
sus signos y formas, establecen una cadena de construcción infranqueable para perdurar en el 
tiempo, es así como muchas ideas de estado han llegado hasta nuestros días. Dentro de los 
principios rectores del estado actual, se encuentran valores como  la libertad, igualdad y seguridad 
jurídica, garantizados para su aplicación y respeto en  las constitución, usadas como herramientas 
que se deben cuidar por parte del estado para garantizar las actuales democracias. 
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Es a través de las ideas y las expresiones de estas como podemos entender los rumbos de un 
estado; las personas que integramos los pueblos podemos tener formas diversas de entender la 
vida política, pero la condición de vivir en sociedad es la posibilidad de concensos entre las 
diferencias para mantener una armonía excentas de guerras o disturbios que limiten o destruyan 
nuestras vidas. El ser humano busca trascender, y en su caso cuidar con quienes tiene la 
posibilidad de crecer y en esa indagatoria seguramente encontrará formas de hacer efectivo un 
desarrollo social, económico, político y cultural del pueblo al que pertenece y de esta manera 
mantener su autonomía frente a otros pueblos. Como se observa, cada pueblo tiene su forma de 
organizarse; en donde el concenso de las ideas y las mayorías, ha permitido establecer  reglas de 
control internas y externas, dentro de las cuales deberan permanecer los valores relacionados 
con libertad, igualdad y seguridad, con el fin de sostener una paz duradera al interior del estado 
y con otros estados. En nuestro estado mexicano, la libertad es la escencia misma del nacimiento 
de nuestra Nación, al ser proclamada libre de España, en su caso; pero, esta libertad trasciende 
a la escencia misma del ser humano como una posibilidad de tomar decisiones personales sin la 
intervención de una fuerza estatal, como rectora única de la voluntad del ser humano, es decir, 
todo individuo tiene la posibilidad de toma de decisiones que en su caso el estado estará siempre 
obligado a respetar, con esta libertad, se comforma un estado, se establecen normas, se crean 
instituciones, se establecen también límites pero desde la perspectiva del respeto al próximo; 
gracias a esta libertad el pueblo mexicano decidió una forma de gobierno y una forma de hacer 
efectivo el gobierno.  
 
Las democracias representan una forma de voluntad de las mayorías en donde cada lapso de 
tiempo determinado, se tiene la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes, y justamente en el 
tiempo de los procesos de elección de nuestros gobernantes, es donde situaremos la libertad de 
expresión como elemento democrático, transformador de opiniones y motivador de conciencias 
que ha establecido reglas para que la comunicación politíca cumpla su papel democratizante en 
la sociedad, a través de la transmisión de valores y principios que nos lleven siempre a una paz 
social (LXV Legislatura Cámara de Diputados, 2023). 
 
Libertad de expresión. Ya hemos mencionado que la libertad de expresión es una garantía que 
el estado mexicano establece, de la siguiente manera: 
 

El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 
con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así 
como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los 
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, 
párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones 
integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del 
propio ordenamiento constitucional.  
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La libertad de expresión, en materia política, no se puede considerar como una libertad 
totalmente amplia sin límites, ya que tiene dos elementos en especial para cuidar: 
 

• Temas relacionados con seguridad nacional y 
• Temas relacionados con los derechos de carácter personalisisimos de cada ser humano 

relacionados  con la dignidad de la personas. 
 
Pero hay un nivel de tolerancia para cuándo se establecen protocolos de medición sobre las 
libertades de expresión, cuando se trata de servidores públicos:  
 

En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen 
de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas 
confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una 
sociedad democrática.  (Justia México, 2008) 

 

En el campo de los procesos electorales de México, la libertad de expresión tiene límites, es decir, 
cuenta con restricciones claras para la manifestación de las ideas, como ejemplo los tres días 
previos a la jornada electoral, tiempo en el cual no se permite que se den expresiones de apoyo 
hacia algún candidato; es una etapa de análisis y reflexión por parte de los ciudadanos para 
razonar su voto.  
 
La libertad de expresión es garantía de un estado democrático, pero en tiempos de procesos 
electorales equitativos, se deberá cuidar las formas, porque estas pueden llegar a ser fondo para 
la legitimidad de una elección. El año antes del día de la jornada electoral, aun antes del inicio 
del proceso electoral, el debate político de manera directa e indirecta se torna bastante fuerte 
entre los sujetos que tienen la posibilidad política para entrar a la contienda en las elecciones del 
siguiente año. En su mayoría quienes consideran tener posibilidades para las contiendas 
procurarán dejar en claro a través de diferentes vías de comunicación su intención, esto es, harán 
uso de: radio, prensa, televisión y cualquier medio de comunicación que le permita llegar a la 
ciudadanía votante. 
 
Manifestaciones. En tiempos electorales la libertad de expresión tendrá dos tipos de 
restricciones: 
 

• Tiempos para manifestar 
• Contenido de manifestaciones 

 
Si bien es cierto que esta libertad debe gozar de todas las garantías del estado, también es real 
decir que no es absoluta; respecto al tiempo la restricción es para los siguientes casos: 
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• Aspirantes que pretenden registrarse como candidato, no podrá hacer un llamado 
expreso al voto fuera de los tiempos establecidos por ley (campaña y precampaña) por 
considerarse actos anticipados de campaña. 

• Los tres días antes de la jornada electoral, conocida como tiempo de reflexión, no 
deberá establecer ningún tipo de llamado expreso al voto o realizar proselitismo a favor 
de algún candidato. 

• El día de la jornada electoral, queda estrictamente prohibido realizar cualquier tipo de 
llamado al voto a favor de una persona que se encuentra registrado como candidato. 

• Las autoridades de gobierno no podrán en época de campaña y previo a la elección 
hacer anuncios de sus logros de gobierno o en la infraestructura para le mejora de su 
municipio o estado, con excepciones de temas de seguridad social, salud y protección 
civil. 

 
Estas restricciones en cuanto al tiempo de su manifestación se encuentran legalmente 
establecidas y son con la finalidad de mantener una equidad, equilibrio, entre los que contienden 
en procesos electorales; en algunos de ellos sus partidos no gobiernan mientras que los otros se 
encuentran aparejados con el partido y han tenido la fortuna de llegar al poder. Al parecer puede 
haber desigualdad en la contienda electoral, pues sabemos, unos cuenta con toda la 
infraestructura del estado para establecer fácilmente un posicionamiento en todo momento ante 
la opinión pública de una persona que se encuentra ejerciendo el poder y aventaja sobre quienes 
no están ejerciendo el poder.  
 
Veamos ahora el segundo tema de las restricciones sobre el contenido de las manifestaciones, en 
este caso, los tribunales han establecido límites con la finalidad de evitar violaciones graves hacia 
la persona en cuanto a su dignidad, honor o reputación, por tanto, el debate político, la expresión 
de las ideas, las confrontaciones en cuanto a temas de interés social, las discusiones que se llevan 
a cabo con la finalidad de posicionar una postura de un posible candidato, deberá sujetarse a los 
temas relacionados con la protección a la dignidad del ser humano.  
 
En el análisis de los tribunales al respecto, también han considerado advertir que se debe hacer 
un análisis no tan estricto cuando se trata de estos debates políticos. Para valorar si se está en 
presencia de una limitante sobre los contenidos de la libertad de expresión, se deberá tomar en 
consideración aspectos generales como:  
 

• Finalidad del debate 
• Intromisión a la vida privada y su vinculación con la vida pública 
• Los tiempos electorales en los cuales se alude a los temas 
• El impacto del contenido si afecta o no a la decisión en cuanto a la idoneidad pública 
• Sin hacerlo de menos, pero también se tiene que considerar el medio masivo, a través 

del cual lo realizo la manifestación, por el impacto numérico de personas. 
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Esto incluye parte del sistema para valorar los contenidos de los mensajes vertidos por cada uno 
de los actores políticos, los métodos y técnicas de los tribunales deberán medir subjetivamente 
todo lo que circunscribe a la manifestación, es decir su contexto; lo cual permitirá establecer 
valores más amplios de análisis para los sujetos que se encuentran en este debate político, en 
comparación de una persona que se encuentra sólo en el ámbito de la vida privada, la cual por 
la naturaleza de su actuar pedirá siempre el control estricto de su dignidad, vida íntima y honor. 
Esto no quiere decir que se deja con menor protección a uno que a otro, más bien que se hace 
un juicio de valor considerando la relevante situación política en la cual se encuentra. 
 

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación 
de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que 
permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de 
partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre 
los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin 
rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por 
los ordenamientos antes invocados. (Justia México, 2008) 

 
La forma de comunicar y de expresar las ideas en las contiendas electorales es conocido como 
el Modelo de Comunicación Política, tiene como escencia el control por el estado, quien le permite 
tener tiempos en radio y televisión,  lo distribuye a partidos políticos y candidatos independientes 
como prerrogativas a través de dos métodos: igualdad y proporcionalidad; pero no dice nada 
sobre los otros medios no convencionales y que tienen gran penetración en la población que tiene 
acceso a un teléfono movil y a red de conectividad. 
 
Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federeación (en adelante TEPJF), dentro de 
los principios en materia de comunicación política deben considerarse a los siguientes elementos 
de análisis para identificar su grado de responsabilidad directa e indirecta en su caso: 
 

• Culpa invigilando. Responsabilidad de los partidos políticos por las manifestaciones de 
las ideas de sus candidatos. 

• Equidad en la contienda, vulneración. Garantía de que todos los participantes en la 
contienda tendrán la posibilidad de llegar a la ciudadanía para el voto eficaz y razonado 

• Propagandas electorales en lugares prohibidos (equipamiento urbano SUP-JRC-
20/2011).  

• Propagandas electorales en tiempos no permitidos (Sala Especializada del Pode Judicial 
de la Federación, 2021). Para un llamado expreso al voto el tiempo razonado es la 
campaña electoral o en su caso las precampañas 

• Evitando en todo momento vulnerar la equidad en la contienda, a través de: 
• Actos anticipados de campaña: todo lo tendiente a manifestar el llamado expreso al 

voto antes del tiempo permitido 
• Promoción personalizada. Utilizado por funcionarios públicos para promover su 
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imagen en vez de promover el logro de gobierno. 
• Uso indebido de recursos públicos. Artículo constitucional 134, manifiesta que está 

impedido hacer uso de los dineros del estado para cualquier tema tendiente a las 
acciones de promover el voto a favor de un candidato 

• Vulneración al principio imparcialidad y equidad. Desde la perspectiva que todas las 
autoridades electorales deberán actuar siempre a favor de todos lo contendientes sin 
ningún tipo de favoritismos. 

• Uso indebido de programas sociales con fines electorales. El uso de programas sociales 
con el engaño de que si no votan por algún partido o candidato serán suprimidos del 
programa social es una práctica antigua, por lo que los tribunales han considerado éste 
como una restricción. 

• En esta exposición de ideas y pensamientos también será importante mantener el límite 
en cuanto al cuidado y exposición de niñas, niños y adolescentes que no han cumplido 
los 18 años y que por lo tanto se encuentran en un grado de vulnerabilidad. 

 
En esta época, se ha logrado identificar que los medios de comunicación masiva, los no 
convencionales, tienen una mayor penetración en la ciudadanía y pueden estar sectorizados, por 
región, edad, sexo, estado civil, etc. Los dueños de estas empresas transnacionales tienen una 
base de datos singular porque identifican y clasifican a sus clientes hasta por tipo de gustos en la 
comida; tema que podría ser benéfico para los compradores que quieren llegar a un público en 
especial y de manera concreta en tiempo determinado (Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2021). 
 

Casos relacionados con tiempo de emisión y contenidos de los mensajes. Los casos aquí 
mencionados son parte del ejercicio del proceso electoral 2020-2021, y que nos ejemplifican las 
limitantes en cuanto a la tan anhelada libertad de expresión por cualquier persona en el estado, 
ajustándose siempre a que no vulnere derechos de otras personas y verificando que lo que se 
diga sea en tiempos permitidos, por los efectos que pueden producir en la ciudadanía, como 
ejemplo:  una excelente noticia de los logros del gobierno en turno dicho fuera de un proceso 
electoral puede ser aplaudida por la ciudadanía y hasta ahí, pero un logro de gobierno dicho unos 
días antes de la jornada electoral puede lograr que muchas personas (más las indecisas) 
identifiquen como al candidato que proviene del mismo partido que gobierna con una gran 
afinidad para votar por este candidato. Por ello la importancia de que ninguno de los actores 
políticos, de gobierno y ciudadanía en general vulneren la equidad en la contienda, procurando 
en todo momento una libertad de decisión sin lanzar la balanza hacia un solo lado. 
 
Caso del uso de lonas para un programa social con fines partidistas: 
 

Queja del representante del partido encuentro solidario contra ----------------- candidato 
de la coalición va por méxico a diputado federal en el 01 distrito electoral federal de 
colima y ------, delegada estatal de programas para el desarrollo de la secretaría de 



 

 
42 

bienestar del gobierno federal en el estado de oaxaca por la publicación de propaganda 
electoral con un color distinto (color morado) a los registrados por los partidos políticos 
que integran la coalición va por méxico, asimismo, se denuncia la colocación de lonas 
con el nombre e imagen del denunciado y de movimiento ciudadano. (Sala Especializada 
del Tribiunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2021) 

 
Este asunto hace referencia al uso de colores alusivos a un partido político en especial y al uso 
de la imagen de una persona, para la entrega de los apoyos en la secretaría de bienestar social, 
situación que a todas luces infringe un tema de igualdad en la contienda al ser tendencioso y 
procura posicionar la imagen de una persona en la mente del electorado. 
 
Caso relacionado con el posicionamiento de una imagen personalizada a través de 
videoconferencias para posicionarse en la ciudadanía: 
 

Expediente integrado con motivo de la queja del representante del partido revolucionario 
institucional contra -----, otrora precandidato del partido acción nacional a diputado 
federal por el 03 distrito federal electoral en Yucatán y otros por supuestos actos 
anticipados de campaña y uso indebido de recursos públicos derivado de la difusión de 
la videoconferencia denominada cómo ser el mejor del mundo, con la finalidad de 
posicionarse ante la ciudadanía; asimismo denuncia al mencionado instituto político por 
la omisión a su deber de cuidado (Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, 2021) 

 
En ocasiones el uso de videos para hacer de conocimiento público la imagen de una persona y 
colocar el video en diferentes redes implicará una exposición de la imagen de la persona a la vista 
del ciudadano quien en su momento deberá emitir el voto, pero si esta exposición es cercana a 
la comisión será mayor el empuje de la voluntad. 
 
Caso sobre violación al principio de laicidad, uso de símbolos religiosos, derivado de la 
publicación y transmisión de videos en Facebook 
 

Expediente integrado con el escrito de queja de ------ contra ------, otrora candidata de 
morena a diputada por el 24 distrito electoral federal, por supuestos actos anticipados de 
precampaña y campaña y la vulneración al principio de laicidad, derivado de la 
publicación y transmisión de videos en Facebook en los que se utilizan símbolos 
religiosos de carácter católico, lo que a dicho del promovente, se utilizó como 
propaganda política para el proceso electoral 2020-2021, asimismo se denuncia al partido 
político morena por la falta a su deber de cuidado (Sala Regional Especializada del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2021) 
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En este asunto hay varios temas de análisis, primero realizar actos antes de las fechas de 
precampaña y campaña implica en sí, una violación directa al principio de igualdad en la 
contienda, si a ello le agregamos que hacen uso de símbolos religiosos es mayor el impacto, 
tenemos en varias de nuestras regiones grupos y comunidades con fuertes símbolos religiosos 
que al vincularlos con el actor lo consideraran como el elegido y finalmente, el uso de una red 
social sumamente vista por muchas personas logra establecer mecanismos de mayor impacto 
social, cultural y por todas luces político. 
 
Un elemento de trascendencia que no podemos dejar de mencionar es que cada vez más personas 
tienen acceso a internet a través de un teléfono inteligente, esto le permite una vía de 
comunicación que es masiva: 
 

los resultados del “15 Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 
2019” realizado por la Asociación Mexicana de Internet, el cual revela que hay 82.7 
millones de usuarios de internet, que el 74% de los usuarios son mayores de edad, que 
el tiempo de conexión diario es de ocho horas con veinte minutos, que el mayor uso de 
internet es acceder a redes sociales con un 82% seguido de enviar o recibir mensajes 
instantáneos o mails y que el 92% se conecta a través de un Smartphone. (Bravo, 2023 
consulta) 

 
Los medios de comunicación masiva como los no convencionales, llamados así porque son 
todos los relacionados con la intercomunicación y transmisión de datos de manera inteligente 
como: Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, entre los más conocidos, representan ahora 
para el sistema electoral un elemento a valorar e identificar los tipos de comunicaciones que se 
realizan. Hace apenas un año cruzamos la línea de la pandemia en donde los ejercicios electorales 
se vieron afectados en cuanto a cómo se realizaría la campaña, cómo sería la propaganda 
electoral, cómo serían las campañas políticas, teníamos prohibiciones definidas de no salir, ni de 
estar muy cerca de las personas por el temor al contagio del Covid-19.Pero finalmente, hemos 
avanzado y las redes de comunicación son consideradas ahora como un medio eficaz para 
procedimientos judiciales, para realizar campañas, para informar a la ciudadanía y mantenerla al 
día sobre temas de interés general. 
 
La comunicación es imprescindible, por parte de las autoridades y de la ciudadanía, por tanto, el 
restringir las expresiones en materia electoral sólo tiene una finalidad concreta, establecer una 
equidad en la contienda y que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir entre opciones reales 
en el ejercicio democrático de cambio de gobierno, como la república que somos. En las 
elecciones de 2014-2015 a la fecha, se ha tenido un gran número de casos relacionados con la 
discusión de las ideas en el plano político que trascendió a la vida íntima principalmente de 
mujeres, lo cual llevó a autoridades administrativas y jurisdiccionales a establecer mecanismos 
para evitar que este tipo de manifestaciones de las ideas llegara de violencias verbales a violencias 
físicas, permitiendo de esta manera que hombres y mujeres gozaran de igualdad en la contienda. 
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Sin dudar podemos decir que, en esta amplísima libertad de expresión, los temas relacionados 
con igualdad, seguridad y libertad han permitido establecer, una cada vez mayor, contienda 
pareja. 
 
 
CONCLUSION  
La libertad de expresión en todo momento es un bien que debe garantizar el estado al ciudadano, 
sin esta libertad no podríamos tener un verdadero estado de derecho, no hay democracias sin la 
posibilidad de manifestarnos de manera real y pacífica nuestras ideas. Se construye la opinión 
pública con la transparencia de los actos de las autoridades, la rendición de cuentas, las libertades 
de los ciudadanos a tomar decisiones informadas, la intervención ciudadana para la toma de 
decisiones públicas, la independencia real entre los poderes del estado y la rectoría de la 
constitución en el todo del quehacer social, político y económico del estado. El ejercicio del voto 
universal, libre, secreto, intransferible, personal y directo es una máxima en expresión de esa 
libertad individual pero que da como resultado sólo en su conjunto un cambio en quienes nos 
gobiernan. 
 
Esta libertad de hablar, expresarnos en materia política, en los debates que por la contienda 
electoral se generan, tienen límites, tales como, temas relacionados con la seguridad y orden 
nacional y los relacionados con la dignidad de las personas y su honra. Por tanto, también las 
autoridades jurisdiccionales cuando han tenido que calificar estas restricciones han establecido 
estándares más amplios cuando se trata de personas en el ámbito de lo público y más estricto 
cuándo se trata de personas en el ámbito de lo privado.  
 
Los límites de la libertad de expresión en materia electoral pueden estar valorados siguiendo los 
siguientes elementos: 
 

La prohibición de hacer campaña electoral debe estar expresamente definida y debe ser 
lo suficientemente precisa. Cualquier limitación a la libertad de expresión deberá respetar 
cuatro principios fundamentales - 1. Legalidad: toda restricción a la libertad de expresión 
debe estar definida por la ley, - 2. Legitimidad: los fines legítimos incluyen asegurar el 
respeto de los derechos y la libertad de los demás, prevenir el desorden o el crimen, 
proteger la seguridad nacional y el orden público, así como la salud o la moral públicas, 
- 3. Necesidad: las limitaciones impuestas deben ser necesarias en una sociedad 
democrática, - 4. Proporcionalidad: toda disposición que implique restricciones al 
derecho a la libertad de expresión deberá ser proporcional al objetivo que dichas 
restricciones persiguen. (Rafael Rubio, 2021) 

 

La libertad de expresión nos ayuda a la construcción de la ciudadanía, ya que la libertad de las 
ideas hace que tengamos diferencias sanas para lograr consensos recurrentes en las democracias, 
cuando un estado restringe la libertad de expresión probablemente este caminando hacia el lado 
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contrario de la democracia. La libertad de expresión debe ser también un elemento ejercitado de 
la vida pública del estado, porque construimos el estado en, y con base a las diferencias de las 
ideas, la trascendencia de los pueblos, comunidades indígenas que son diferentes en cuanto a la 
generalidad de nuestro propio estado y tienen sus formas de manifestar sus ideas e ideales. Por 
ello la única razón por la cual se puede hablar de límites es por considerar que será para un fin 
mayor en circunstancias concretas y razonadas legalmente establecidas y no de forma total ni de 
forma permanente, sólo de formas única y con una temporalidad establecida y razonada. La 
libertad de expresión nos permite conocer lo que hace nuestro estado, nos permite interactuar 
con otros y conocer parte de lo que somos en lo individual, expresarnos en lo que sentimos o 
hacemos.  
 
Por lo que respecta a partidos políticos y Candidaturas independientes, el estado establece los 
tiempos y formas de acceder a medios convencionales para exponer sus ideas en las diferentes 
etapas electorales, a través de prerrogativas. Los medios digitales no se encuentran aún bajo 
ningún control legal para el uso de ellos en estos procesos electorales. 
 

 

PROPUESTAS 

Para este modelo de comunicación política sólo propongo dos temas: 
 

• Regular por parte del estado el uso de redes o medios de comunicación no convencional 
para el tema las etapas en los procesos electorales, sin que esto se vea como una 
intromisión del estado a la libertad de expresión sino más bien como un tema para 
evitar la violencia política en las redes sociales y evitar a la vez la desigualdad en la 
contienda electoral. 

• Sistematizar el uso y contenidos de mensajes en procesos electorales y fuera de ellos, 
cuando afecta de manera directa una elección. Es decir, marcar las reglas de las 
restricciones de manera clara y objetiva. 
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RESUMEN 

La economía informal tiene importancia dentro de la estructura económica de México; la 
podemos visualizar por medio de sus características; como mano de obra no calificada, actividad 
baja, escaso la utilización de tecnología, poco margen de ganancia y emprendimiento familiar, 
casi por lo general. El sector informal de emprendimiento familiar es un elemento sustancial de 
supervivencia; generacionalmente se hereda, sin explorar ideas de crecimiento de negocios, existe 
una adopción inmediata de mantener un nivel de ingresos que satisfaga las necesidades 
prioritarias. Sin embargo, el espectro ha crecido vertiginosamente; son los promotores de bienes 
y servicios sin calidad. Estos tipos de negocios son un retraso a la economía del país. Su 
participación en el mercado tuvo un crecimiento de más de 30 millones de personas dedicadas a 
la comercialización fuera de la ley, durante el primer trimestre del año de 2017. Las empresas 
familiares informales, deben de pasar a la formalidad, ser parte de la recaudación fiscal y 
proporcionar bienes y servicios de calidad, que el consumidor pueda adquirirla sin perjuicio 
alguno a su economía.  Su análisis será en contexto internacional y nacional sobre la economía 
informal y la baja recaudación tributaria que ha incrementado la pobreza en México. La 
investigación académica, estará sujeta al periodo de 2013 – 2017; con proyección del 2018, con 
la finalidad de identificar la correlación múltiple entre las variables; pobreza, economía informal, 
bajo la característica de emprendimiento familiar y evasión fiscal. Bajo este modelo, se tendrá las 
consideraciones pertinentes de establecer como hipótesis, sí existe relación entre todas las 
variables y cada una de ellas 
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INTRODUCCIÓN 

La economía informal, como generadora del desempleo produce cada vez mas grupos como el 
emprendimiento familiar, que ven la oportunidad de posicionarse al alcance de los 
consumidores, y continuar con el embobinado de una maquina económica precaria capaz de 
satisfacer una población que contribuye al incremento de la pobreza.  
 
Las familias que han incursionado en el tema empresarial, en su mayoría lo han realizado sin 
conocimiento administrativo y fiscal; sólo ejercen la parte que le da ganancias para cubrir sus 
necesidades básicas. Es el caso, de la informalidad que existe en México, sobre grupos familiares 
que se dedican al ambulantaje, cerca de las plazas comerciales y con establecimientos a las orillas 
de las banquetas. En su mayoría no cuentan con stock de control ni la calidad de los productos 
que puedan ofrecer al consumidor. Estos negocios familiares que viven en la informalidad han 
mermado la economía nacional; siendo factor de incremento en la pobreza. Se han desarrollado 
muchas investigaciones por medio de la Organización Mundial del Trabajo, para buscar 
estrategia que permita frenar en América Latina y el Caribe, el empleo informal de las familias. 
Para desplazarlo a las empresas familiares formales, que tengan conocimiento de los beneficios 
a lo que se harían acreedores, sin embargo, las empresas familiares se resisten a la formalidad por 
razones de liderazgo familiar y por razones de evasión y elusión fiscal. La recaudación fiscal. 
Otros aspectos que reducen la captación de recaudación son las extensiones fiscales, de alguna 
manera tiene un impactante porcentaje en el PIB. Esta investigación contiene el planteamiento 
de la problemática en el sector informal; desde el contexto internacional y nacional, así como su 
objetivo que determina el impacto que el sector informal tiene sobre la economía, la resistencia 
al cambio y su ordenamiento en la formalidad tanto administrativa como fiscal.  
 
 
DESARROLLO 

El sector informal de la Economía familiar es un elemento sustancial de supervivencia; 
generacionalmente se hereda, sin explorar ideas de crecimiento de negocios, existe una adopción 
inmediata de mantener un nivel de ingresos que satisfaga las necesidades prioritarias. Sin 
embargo, el espectro ha crecido vertiginosamente; son los promotores de bienes y servicios sin 
calidad. Estos tipos de negocios son un retraso a la economía del país. Su participación en el 
mercado tuvo un crecimiento de más de 30 millones de personas dedicadas a la comercialización 
fuera de la ley, durante el primer trimestre del año de 2017, según datos de la Encuesta Nacional 
de Ocupaciones y Empleo (INEGI, 2018). 
 
La operatividad en la económica informal, realiza sus actividades aludiendo a acciones como 
elusión, evasión y contrabando; la legislación fiscal es muy clara, argumenta que toda persona 
que incurra en una afectación a la recaudación fiscal está sujeto a un delito al margen del marco 
jurídico por omisión de la ley. Es el hecho que los comerciantes ambulantes se resisten a cumplir 
con las regulaciones impuesta por las leyes, ya que no están formalmente constituida y, por ende, 
no pagan impuestos ni servicios.  Por lo tanto, la economía informal es ilegal; sin embargo, 
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vemos que es aceptada por las propias autoridades que no han diseñado estrategias para cautivar 
a las familias del comercio de ambulantaje, se requiere de cultura empresarial para disminuir el 
porcentaje de ambulantaje, y lograr un crecimiento económico en México. Las empresas 
familiares informales, deben de pasar a la formalidad, ser parte de la recaudación fiscal y 
proporcionar bienes o servicios de calidad, que el consumidor pueda adquirirla sin perjuicio 
alguno a su economía. Partimos de las causas que originan en la economía internacional y de 
México, para analizar el comportamiento al alta o a la baja de las actividades informales y que 
son resistencia para decidir por el inicio de las empresas familiares formales. 
 
América Latina y el Caribe. Mucho han sido los estudios que se han realizado en torno a las 
empresas familiares, desde la perspectiva formal; pero también hay en el mundo, familias que 
han desarrollado el trabajo informal desde el propio domicilio o segmentándose en las calles y 
alrededor de las plazas comerciales. En América Latina y el Caribe han cuantificado 
aproximadamente 130 millones de personas que se encuentran en la informalidad, lo que 
representa al 47,7% de los trabajadores datos arrojado por el Programa de la OIT, para la 
promoción de la formalización en América Latina y Caribe (FORLAC, 2015). La expansión del 
trabajo por cuenta propia dará cause al trabajo de mala calidad, por lo que las Naciones Unidad 
temen que seguirá en aumento la informalidad laboral, acentuándose más en países que 
últimamente han tenido crisis económica, como Argentina, Nicaragua y Venezuela.  
 

Cabe señalar que desde los 70’s, el termino de “sector informal”, dio su aparición con el 
propósito de elaborar estimaciones estadísticas, que permitiera medir la magnitud y naturaleza 
de la economía informal; ha sido un desafío existencial, paulatinamente fue teniendo más 
herramientas de medición, a lo largo de 20 años. La Decima quinta Conferencia Internacional 
de Estadísticos del Trabajo (CIET), les dio una nueva configuración estadística a las actividades 
del sector informal. Su evolución no solo abarca el concepto de informalidad, sino que ha ido 
más allá en la elaboración y armonización de indicadores de la economía informal . La definición 
de empleo en el sector informal se basa en el concepto de empresas del sector informal; incluye 
los trabajos de empresas no registradas, como los vendedores ambulantes, los taxistas, y los 
trabajadores a domicilio independientes. Posteriormente, la definición de empresas del sector 
informal se incluyó en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN, 1993) aprobado por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas sobre la base de la recomendación formulada por 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. En los años 80‘s, el crecimiento de la 
economía informal fue al ritmo de la crisis latinoamericana y en la década de los 90‘s, se dio la 
esperanza con la globalización, accesos fáciles a los mercados y la entrada de capitales de 
inversión, estas nuevas políticas en la economía, no dio el resultado esperado en el incremento 
de las actividades laborales ni cubrió los propósitos para que la población tuviera mayor bienestar 
(Rosales, 2008, Neffa, 2008; Bustamante y otros, 2009). Bajo esta perspectiva, la economía 
informal en América Latina se manifiesta, según Tokman, (1999, 2008) como aquella que agrupa 
actividades que requieren poco capital, tecnologías simples y de salarios marginales. Esto supone 
que el ingreso de los individuos a este tipo de mercados es relativamente fácil. En América Latina 
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existe inequidad en cuanto a la distribución del ingreso así lo señala (Paredes, 2006), al mencionar 
los datos duros de la CEPAL sobre los 224 millones de pobres que existen, las evidencias se 
refuerzan con (Solana, 2004), al decir que efectivamente esa inequidad ocupa el primer lugar en 
el mundo; con base en el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD; en la década de los 80’s 
y 90’s, fueron llamados la “década perdida” y “luces y sombras”, respectivamente. Tinoco (2014), 
considera que en 2013 la oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe inicio el 
programa de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe, FORLAC. Programa 
que estuve sujeto a tres elementos esenciales. 1. Generación y diseminación de conocimiento en 
torno las políticas de formalización; 2. Asistencia técnica a países específicos y 3. Fortalecimiento 
a trabajadores y empleadores en formalización.   En cuanto a la económica mexicana en el 2009, 
tuvo una caída en el PIB de 6%, consecuencia del resultado de la crisis económica financiera 
internacional. Sin embargo, México siempre se ha caracterizado con tasa baja de desempleo 
abierto que va de la mano con el alto empleo informal. 
 
México y las empresas familiares informales. El trabajo informal lo constituye el trabajo 
familiar, realizado en el propio domicilio o segmentados como se comentó anteriormente 
alrededor de plazas comerciales, o en las calles. Una empresa que no se constituye legalmente, 
puede presentar problemas jurídicos, en muchas ocasiones el líder o representante de un 
establecimiento no posee la información necesaria. Los emprendedores informales, se resisten a 
tener relaciones con temas jurídicos, financieros y de administración; cuando se agudiza un 
problema del negocio, es cuando recurren a abogados fiscalistas, notarios o consultores con la 
finalidad de resolver el conflicto. En México, existía el Instituto Nacional del Emprendedor 
(INADEM), esta desaparece con la 4Transformacion y será la secretaria de Economía quien 
administre directamente más de 3 mil millones en microcréditos, así lo dieron a con conocer en 
diciembre del 2018, en el periódico El Heraldo de Tabasco.  Los negocios conocidos 
comúnmente como “changarros”, generaron el 30% de empleo en México, su modalidad estriba 
en puestos de antojitos en la calle, tienda de dulces y cigarros ambulantes, venta al por menor de 
calzado y ropa de fayuca, estos generan 3 de cada 10 empleos en México, datos del (INEGUI, 
2017). A esta cifra se le conoce como la Tasa de Ocupación en el Sector Informal, es un subíndice 
dentro de la informalidad. Sobre todo, se trata de la población que trabaja en negocios familiares 
informales; es el caso de una señora que vende antojitos en la vía pública y tiene de ayudantes a 
su esposo e hijos; aunado a esto los ingresos no son fijos y tampoco cuenta con prestaciones 
sociales. La existencia de informalidad en una economía tiene efectos importantes a nivel 
agregado, es un generador de producto y de demanda, de importancia sobre todo en periodos 
de crisis, no obstante, “para el país en su conjunto, la actividad del sector informal impide la 
utilización más eficaz de los recursos y mejoras de la productividad. Como consecuencia, la 
economía funciona por debajo de su potencial, lo cual tienen repercusiones negativas en los 
índices de crecimiento económico . 
 
Cabe la pena destacar que el INEGI presentó el documento “La ocupación en el sector no 
estructurado en México, 1995-2003”, dándole una adecuada definición al sector no estructurado 
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como “la población ocupada que labora en micronegocios no agropecuarios asociados a los 
hogares que no disponen de un registro ante las autoridades u organizaciones gremiales, y de los 
trabajadores vinculados a micronegocios registrados que operan sin un local o en pequeños 
locales o talleres y que carecen de un contrato de trabajo y cobertura en la seguridad social”. 
 
La información que contiene el documento se encuentra en las Encuestas Nacionales de Empleo 
y de Empleo Urbano.  Con perspectiva integral o ampliada, es considerada a partir de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) tuvieron un consenso con la OIT, para conocer las 
dos dimensiones del concepto de informalidad. En la primera dimensión, se refiere a la 
producción de bienes y servicios para el mercado y su movilidad está sujeta a los recursos de un 
hogar, que no lleva registros contables; le llamamos sector informal o de negocios en pequeña 
escala no registrados. Y en la segunda dimensión, lo constituye el trabajo realizado, pero sin el 
amparo legal o jurídico, sin tomar en cuenta si la unidad económica que utiliza proviene de una 
empresa o empleo informal, a esto se le llama empleo informal.  Estas dimensiones se integraron 
y son complementarias. 
 
El tema del ambulantaje es difícil erradicarlo, porque existen muchas empresas que surten a 
estos; porque existe corrupción por parte de las autoridades locales, porque aún no han 
encontrado la estrategia adecuada para hacer posible que las empresas familiares informales, 
compitan a la par con las establecidas. Pero este sector no estructural, ha logrado en lo familiar, 
coadyuvar a la supervivencia, consiguiendo la forma de resolver a corto plazo sus necesidades 
básicas, diferente a la economía subterránea, que es la concentración de riqueza, por medio del 
contrabando o narcotráfico; donde también hemos visto a familiares participar en hechos ilícitos 
sobre este tema. El clásico comercio ambulante en México puede dejar hasta unos 15,000 pesos 
al mes, por encima de los 13,800 pesos que gana en promedio una persona del área de Ciencias 
Biológicas, según el estudio "Tendencias del Empleo Profesional", de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). Lo importante del ambulantaje, es que se conviertan en sectores 
estructurados, que los inviten a ser parte del desafijo por tener un mejor México; y todas los 
lideres representante de las familias, puedan sentirse orgullosos de contribuir con el país y, por 
ende, que el país, contribuya para ellos con mejores garantías sin presionar con excesivas reglas 
fiscales agobiantes y dolorosos para los contribuyentes.  Esta forma de llevar por el buen camino 
al ambulantaje debe también garantizar su pronta y expedita integración al sistema de 
recaudación fiscal, tema que más adelante veremos.  Tal vez, para la economía, para el SAT, y 
otros organismos gubernamentales, no es productivo las empresas familiares informales; pero a 
corto plazo, genera aliento a las personas pobres, de obtener recursos económicos de actividades 
indecentes; sin embargo, es mejor estar en esta posición, que ser empujado a cometer actos 
ilícitos prometedores a condenas donde ya seria plantear otro tema como el costo que origina el 
encarcelamiento a largo plazo y que son los ciudadanos quienes con sus impuesto también 
contribuyen a alimentar a reos.  
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Sistema de recaudación fiscal y el sector informal. Los mexicanos sabemos del desequilibrio 
que representa el sistema de recaudación, solo el 40% de la población económicamente activa 
están al frente de esta obligación. Con la finalidad de tener mayor conocimiento sobre los 
elementos que contribuyen a la no recaudación, se encuentran la evasión y la elusión fiscal. Otros 
aspectos que reducen la captación de recaudación son las extensiones fiscales, de alguna manera 
tiene un impactante porcentaje en el PIB.  
 

De la legislación fiscal, se deriva que toda persona que incurra en una afectación a la recaudación 
incurre en un acto fuera del marco jurídico contemplado ya sea por efecto de un vacío legal o de 
un delito en caso de omisión de la ley, de aquí se derivan dos actos que afectan la recaudación: 
la elusión y la evasión fiscal. Por elusión se entiende la evasión legal al deber de cubrir una 
contribución, es decir el no pago de manera lícita, aprovechando los espacios o huecos de la ley, 
(CEFP, 2005). Sin embargo, cuando hablamos de evasión ilegal, entendemos al acto de no 
cumplir una obligación prevista, siendo el no pago de las contribuciones de manera dolosa y que 
tiene consecuencias legales. 
 
El artículo 108 del código fiscal de la federación señala lo siguiente: “Comete el delito de 
defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o 
parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del 
fisco federal” “La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo 
anterior comprende, indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del 
ejercicio en los términos de las disposiciones fiscales” (CFF, 2009).  
 

• Métodos indirectos y directos.  

Los métodos indirectos, están ligados a la estimación de la económica subterránea, como ya se 
explicó anteriormente, son actividades que además de ser informales, son actividades 
relacionadas con los contrabandos, narcotraficantes, comandos, etc.  se dividen en método del 
Insumo Físico y del Enfoque Monetario. 
 
Los métodos directos, es en la que nos hemos estado ocupando, estima la economía informal, 
mediante encuestas que define las cuestiones estadísticas del sector informal. Esta se divide en: 
 

Definición Internacional. Por lo tanto, hay dos subcategorías en el sector informal de acuerdo 
con la norma internacional:  

• Las “empresas familiares” que incluyen dueños independientes o dueños por cuenta 
propia, trabajadores familiares, aprendices y trabajadores transitorios, sin una base 
permanente. Este segmento puede abarcar a todas las empresas donde el empleado es 
el dueño, o aquéllas que no están registradas bajo las formas específicas de la legislación 
nacional, como las leyes de impuestos y del seguro social, etc. (Charmes 2000) y,  

• Las “microempresas” que comprenden unidades entre un número bajo de empleados 
(o trabajos), que no están registradas, o que no registran a sus trabajadores. 
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Definición en México.  
• Por gran división económica, se incluyen las siguientes actividades: 1) manufacturas, 2) 

comercio, 3) construcción, 4) servicios y 5) transporte. Excluyéndose por tanto la 
agricultura, la pesca y la minería. 

• Por número de trabajadores, se incluye a las personas que trabajan por cuenta propia o 
con un máximo de hasta 5 personas en el comercio, en la construcción, en los servicios 
y en el transporte; o con un máximo de 15 personas en las manufacturas.  

• Se retiran las áreas de actividad que son propias del sector formal, como los 
ferrocarriles, el gobierno, el servicio internacional, etc.  

•  Se excluyen a partir de 1994 los transportistas de carga y pasajeros. 
• La informalidad tiene un potencial en los ingresos por recaudación a través de dos tipos 

de gravámenes: el Impuesto sobre la renta (ISR) y el impuesto al Valor Agregado (IVA). 
Según lo estipula el código fiscal de la federación (2009) en su artículo primero, “…Las 
personas físicas y las morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos 
conforme a las leyes fiscales respectivas. Así también dentro de este código en su 
artículo segundo se especifica que los impuestos son las contribuciones establecidas en 
la ley que deben pagar las personas físicas y morales contempladas dentro del marco 
jurídico respectivo.” 

• “El Impuesto Sobre la Renta (ISR) se define como la contribución que grava el 
incremento patrimonial de las personas físicas o morales que 18 residan en México, de 
las agencias o sucursales de empresas extranjeras y de los residentes en el extranjero 
respecto a los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio 
nacional”.   

•  “El Impuesto al Valor Agregado (IVA), es un impuesto indirecto que grava el consumo 
de los contribuyentes; no repercute en forma directa sobre los ingresos, sino que recae 
sobre los costos de producción y venta de las empresas y se traslada a los consumidores 
a través de los precios”.   

 
Unas de las características del sector informal, es el tamaño de localidades, entre menor sea la 
localidad, la informalidad tiende a crecer. Las empresas familiares en estas localidades son 
ejemplos, es el caso en Yucatán, en Ticul, donde se fabrican zapatos, en Puebla, donde hay 
comunidades que hacen banderas, Comalcalco, municipio de Tabasco, donde fabrican piñatas. 
La economía informal se ha hecho presente en todas las entidades federativas del país, aunque 
"varía el crecimiento entre unas entidades y otras, situación que tiene que ver con los modelos 
de desarrollo y población en cada región. 
 
En la Figura 1, podemos observar la variación que existe cuando las localidades van aumentando. 
La educación también es considerada como otra característica, ya que entre mayor educación se 
recibe, hace que disminuya la informalidad. También visualizamos menor dispersión en las 
comunidades que se llegan a caracterizar, por la elaboración de un solo producto, como podrían 
ser calzado, piñatas, banderas, dulces, cohetes, quesos, pantalones de mezclillas, etc.   
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Figura 1. Tamaño de las localidades versus Sector Informal 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI 2000 
 

Si el objetivo fuese únicamente aumentar la recaudación, ignorando la equidad en el pago de 
impuestos, no sería razonable incorporar a todos los trabajadores informales de manera 
indiscriminada. Una estrategia posible para aumentar la recaudación consiste en considerar los 
diferentes tamaños de ciudad para dirigir los esfuerzos fiscales. La Figura 1, también muestra la 
disparidad que existe de localidades con 100, 000 mil habitantes que tiene menos posibilidades 
de estar sujetan al sector informal, a las localidades menores de 2,500 habitantes; donde se da un 
incremento de aproximadamente 30% de la informalidad. En la Tabla 1, se presentan los cálculos 
del potencial recaudatorio agrupando en 4 tamaños de localidades. Se puede observar que entre 
menor sea el tamaño de la localidad, menor es la recaudación potencial del sector informal. 
  
 Tabla 1. Recaudación potencial por trabajadores por tamaño de localidad. (ISR) 

Tamaño de 

localidad 

Población Impuesto Subsidio Crédito al 

salario 

Recaudación 

potencial 
 % 

Mayores a 100 000 

habitantes 

5,678,619 50 3,458,463,505 1,308,645,562 1,814,838,857 334,979,086 

De 15,000 a 99,999 1,899,052 16.7 762,160,535 290,865,274 635,744,673 -164,449,412 
De 2,500 a 14,999 1,793,332 15.8 533,855,303 207,354,770 612,367,826 -285,837,293 
Menos de 2,500 

habitantes 

1,983,098 17.5 441,661,714 181,329,464 687,306,626 -426,974,376 

Total 11,354,101  5,196,171,059 1,988,195,071 3,750,257,985 -542,281,997 
Fuente: datos con base a datos de INEGI (2000) 

 
En las localidades con más de 100,000 habitantes se encuentra un alto potencial recaudatorio. Si 
se formalizara el total de empleados informales de las ciudades con esta característica, se 
obtendría una recaudación aproximada de $335 millones de pesos mensuales, aun suponiendo 
que la SHCP tiene que pagar el crédito al salario. Según los resultados del XII Censo de población 
y vivienda (INEGI, 2000); en México existen 114 localidades de 100,000 habitantes o más. 
Objetivos. 
 

• Analizar el contexto internacional y nacional sobre la economía informal. 
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• Identificar las causas que incrementa el empleo informal en las familias. 
• Conocer las repercusiones en el sistema de recaudación fiscal, originada por el comercio 

informal 
 

Metodología. En primer término, se utilizó el estudio descriptivo que permitió describir 
situaciones y eventos. Esto es, decir como es y el manifiesto de determinados fenómenos, en 
esta investigación permite especificar las propiedades importantes de cualquier fenómeno que se 
somete al análisis (Dankhe, 1986), en este estudio se logra medir y evaluar diversos aspectos.   
También es explicativo, porque permitirá responder a las causas de los eventos sociales, es decir 
por qué ocurre un fenómeno, en qué condiciones se da o porque dos o más variables están 
relacionadas.  
 
Hay dos factores por el cual se pretende utilizar estos estudios metodológicos; en primer caso, 
la literatura no revela antecedentes sobre el tema en cuestión o que no se aplica al contexto en 
el cual se desea desarrollar el estudio ante esta situación; se inicia con el estudio exploratorio y, 
en segundo término, la literatura puede revelar que hay “piezas y trozos” de teoría con apoyo 
empírico moderado esto es, estudio descriptivo que si permitió detectar y definir ciertas variables.  
 

Resultados. La participación del PIB, en la economía informal con relación a la pobreza, tal y 
como lo muestra los indicadores que se presentan en la Figura 2, la pobreza sigue siendo mayor 
con relación a la economía informal, y esto se debe a que en la pobreza se encuentra 
aproximadamente en 41.9% durante 2018, de la población mexicana. Por lo tanto, a pesar de 
que la economía informal ha crecido en los últimos años, podemos apreciar, que desde el periodo 
del 2012 al periodo 2018; se ha mantenido de forma lineal con respecto a la población pobre, es 
decir, en el sector informal, no sólo los pobres son lo incrementan, sino también una población, 
aunque reducida de inversionistas que aluden y que son evasores fiscales; estimulan a esa gran 
población de pobres a seguir generando la informalidad.  Por esa razón, la importancia que el 
gobierno federal implemente políticas públicas para ir pasando al sector informal a la formalidad 
con seguridad social. 
 

 
Figura 2. Relación de la pobreza con la economía informal: (en miles de millones de pesos, la economía 

informal PIB) 

Fuente: elaboración propia con base a datos del (Inegi, 2017) 
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CONCLUSIÓN 

En este estudio se ha apreciado que no solo los pobres, son los causantes del incremento del 
sector informal; gran parte de las familias participan en ellas porque no tienen un trabajo digno 
y remunerable. También, se puede considerar como un desfogue a la subsistencia de millones de 
habitantes que lo ven como un trabajo decente; primero porque pueden satisfacer las necesidades 
básicas y segundo, porque el Estado se ahorraría el problema de darle bienestar a una población, 
que en su mayoría está en esas condiciones por nulas oportunidades de empleo.  La importancia 
de desplazar el sector informal de las empresas familiares a la formalidad sería un impacto 
económico verdaderamente positivo para México, con medidas coercitivas, pero a la vez suaves, 
y con mucha información por parte del SAT, para que los grupos familiares se animen ser parte 
del desarrollo de México. Los países desarrollados crecen en su economía, porque sus 
ciudadanos son responsables ante el sistema de recaudación fiscal. Las empresas desde el 
enfoque administrativo gubernamental, debe de diseñar estrategias que le de confianza de 
registrarse para segmentarse como empresas y dejar atrás esos procesos administrativos tediosos, 
dando garantías para que su mejor desenvolvimiento.  
 
 
PROPUESTAS 

Se requiere un sistema fiscal más eficiente y eficaz; con políticas flexibles para las pequeñas 
empresas que deseen dar el salto a la formalidad, que se de motivación de entrada, para que 
lleguen los empresarios con confianza al SAT. Hay que establecer una estrategia integral y global 
para que todas las economías informales puedan ser rescatadas e informadas de los beneficios 
que tendrán.  
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RESUMEN  

Gestionar estrategias efectivas para alcanzar los objetivos hacia el emprendimiento constituye 
un reto, más aún para la mujer debido a la desigualdad que aun prolifera en el mercado laboral, 
que constituyen barreras a ser superadas como son principalmente: la sobrecarga del trabajo no 
remunerado, sectores de mercado laboral divido, brechas salariales, la calidad de empleo y las 
propias dificultades para el emprendimiento. Cabe destacar que la mujer representa el 
compromiso, liderazgo, dedicación y responsabilidad mediante una actitud focalizada en la 
transformación de ideas en hechos al considerar el emprendimiento como base de su crecimiento 
económico, social y laboral. Al emprender y aplicar estrategias la mujer responde a la 
oportunidad de consolidación, transformación y generación de las relaciones sociales encausadas 
a las decisiones de mercadeo, impacto social y cultural, como agentes del cambio en el contexto 
donde se sitúen, y se traduce en la obtención de mayores ingresos y generación de oportunidades 
de crecimiento para la supervivencia y rentabilidad de sus emprendimientos; a partir de las 
fortalezas que les caracteriza con  actitud proactiva, sumado a su mentalidad empresarial que en  
la mayoría de los casos se desarrollan en la informalidad, que se contrapone a la formalidad que 
exige el emprendimiento. 
 

 

PALABRAS CLAVE  

Emprendimiento, barreras laborales, estrategias. 
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INTRODUCCIÓN 

Las habilidades que todo individuo emprendedor posee deben ser dirigidas hacia la identificación 
y aprovechamiento de las oportunidades que muestra su entorno, haciendo uso de aquellos 
recursos tangibles e intangibles para su propio crecimiento y de la localidad donde resida 
(Saavedra Gracía y Camarena Adame, 2015). 
 
Este trabajo tiene como objetivo precisar los obstáculos a los que la mujer se enfrenta al tratar 
de emprender y a su vez identificar aquellas posibles estrategias que ayuden a subsanar los 
inconvenientes mediante la adaptación de mecanismos claves que les permitan un ajuste al 
entorno empresarial en que se direccionan.  
 
Como emprendedora, la mujer debe tener en cuenta nuevos enfoques en las esferas económicas, 
considerando al emprendimiento como medio de obtención de independencia financiera por sus 
ingresos, esto hace que el reto de emprender sea mayor. Emprender consiste en salir adelante de 
las situaciones que le rodean considerando las habilidades individuales y habilidades 
colaborativas que toda persona posee, con la finalidad de avanzar hacia el logro de sus objetivos. 
La revisión de la literatura nos brinda una diversidad de orientaciones por lo que se debe 
comprender el significado de emprendimiento. De acuerdo con Molina, López, y Contreras 
(2014), la palabra emprendimiento data del año 1755 siendo Cantillon la persona que integra el 
concepto en las esferas económicas donde su similitud al emprendimiento mismo consistía en 
la compra y venta de productos con un precio establecido para su compra, pero con un valor 
incierto a la venta. Así mismo, el emprendimiento puede ser estudiado desde diversas 
perspectivas: económicas, psicológicas, sociológicas y de gestión empresarial. En este sentido, al 
emprendimiento de la mujer es vinculado desde los aspectos económicos y psicológicos (Terán-
Yépez y Guerrero-Mora, 2020). De esta manera, hacemos énfasis que el objetivo radica en que 
la mujer mediante el emprendimiento logra establecer estrategias que serán guía para el desarrollo 
de aquellas actividades que desea realizar, así como a su vez las claves a implementar al enfrentar 
aquellos desafíos ante diversas posturas de su entorno en la esfera económico empresarial al que 
se dirija, mostrando así el impulso y oportunidad de emprender.  
 
 
DESARROLLO 

Los estudios consultados, vinculados al emprendimiento destacan que la o el emprendedor debe 
ser una persona con capacidad de orientar sus capacidades en asumir riesgos, tolerancia en 
mercados, así como contar con características y habilidades en negociación, generalmente se 
establecen estereotipos enfocados hacia los varones ante la creencia de que satisfacen dichos 
criterios.  
 
No obstante, para la mujer que asume retos en los diversos roles que se plantee vinculados a su 
liderazgo, compromiso, dedicación y responsabilidad en su ejercicio emprendedor (Saavedra 
Gracía y Camarena Adame, 2015). Para comprender cuales son los aspectos que la mujer debe 
considerar al establecer estrategias y salvar las barreras que bloquean su progreso, debe entender 
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las diversas corrientes teóricas que implican el emprendimiento, para identificar aquellos 
mecanismos de oportunidad que se encuentran en su entorno.  
 
De las perspectivas de análisis de las teorías del emprendimiento planteadas por Terán-Yépez y 
Guerrero-Mora (2020), se destacan para el presente trabajo, la económica y psicológica, como 
se muestra en la Tabla 1. En la perspectiva económica destacan las teorías: Clásica, De la 
Innovación, De Harvard School, De Kirzer y Del Equilibrio de Mercado; todas ellas conducen 
a la observancia de los sistemas comerciales, la especialización, el equilibrio de las partes que la 
integran, el mercado, así como los recursos con los que se cuentan. Por otra parte, desde la 
perspectiva psicológica, el termino emprendimiento se enfatiza en las teorías de: Personalidad, 
De la Necesidad del Logro, y Del Ingenio Personal; donde estas refieren que la creatividad e 
innovación, el sobresalir, la motivación y sus habilidades de gestión y conocimiento empresarial 
la forman.  
 
Tabla 1. Teorías del Emprendimiento 

Perspectiva 
 

Teorías Descripción 

 
 
 
 
Económica 

Clásica Describe una función directiva desde el contexto de 
la producción y distribución de los mercados. 

De la Innovación Se refiere a la acción emprendedora como el sistema 
basado en los mercados. 

 
De Harvard School 

Considera al emprendimiento como el elemento 
integral de las fuerzas internas y externas de todo 
individuo. 

 
De Equilibrio de Mercado 

Se cree que el emprendimiento busca la falta de 
equilibrio para determinar la oportunidad que se tiene 
y obtener ganancias. 

 
 
 
 
Psicológica 

 
Personalidad 

Representa aquellas características innatas potenciales 
que muestra una persona, lo que al emprendimiento 
hace destacar como cualidades. 

De la Necesidad del Logro Consiste en el impulso de lograr destacar, donde los 
riegos y desafíos son primordiales. 

 
Del Ingenio Personal 

Destaca la iniciativa emprendedora para su 
crecimiento y desarrollo donde las implicaciones 
cognitivas y humanas son características propias de la 
teoría. 

Fuente: Adaptada de Terán-Yépez y Guerrero-Mora, 2020   
 
Para alcanzar sus objetivos, la mujer debe evaluar los factores de su macro y microentorno, y 
delimitar aquellos elementos que deberá enfrentar y contrarrestar mediante estrategias que le 
permitan emprender.   
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Drucker (1954) afirma que toda estrategia debe ser evaluada, con la finalidad de que para su 
implementación se logren los indicadores previstos en su planeación, sostiene que toda estrategia 
debe ser analizada en la situación presente y modificarse de ser requerido para optimizar las 
variabilidades que surgen. De manera que toda estrategia refleje la habilidad y estilo directivo de 
aquellos que se encuentran al frente de las organizaciones, siendo para la mujer tan solo una 
adaptación y/o adopción de estilo de dirección, sin liderazgo y decisión (Arteaga Cervantes, 
Ojeda Hidalgo, y Álvarez Orozco, 2020). Sin embargo, la colaboración con los subordinados, la 
empatía racional–emocional, responsabilidad e intuición generan un estilo estratégico propio 
(Rodríguez et al., sf). 
 
Para una organización formular una estrategia se constituye en la guía base para las acciones 
futuras dentro del contexto que se dirija, evaluando su entorno para hacer frente a las necesidades 
que le surgen (Arroba Salto y Castillo Arroba, 2017). 
 
Al emprender y aplicar estrategias la mujer responde a la oportunidad de consolidación, 
transformación y generación de las relaciones sociales encausadas a las decisiones de mercadeo, 
impacto social y cultural, como agentes del cambio en el contexto donde se sitúen, y se traduce 
en la obtención de mayores ingresos y generación de oportunidades de crecimiento para la 
supervivencia y rentabilidad de sus emprendimientos; a partir de las fortalezas que les caracteriza 
con  actitud proactiva, sumado a su mentalidad empresarial que en  la mayoría de los casos se 
desarrollan en la informalidad, que se contraposición a la formalidad que exige el 
emprendimiento. 
 
Algunas de las estrategias que en su mayoría son utilizadas son: las habilidades y estilos de 
dirección, la forma de gestión y liderazgo que en muchas ocasiones suele darse en las 
administraciones empíricas y el empoderamiento cuando se logra una emancipación económica 
y sobresale el desarrollo personal.  
 
El Monitor de Emprendimiento Global (GEM) señala que la mujer en la actualidad, tiene 
presencia en casi un 80% en el emprendimiento respecto a los últimos 20 años (Álvarez, 2022). 
No obstante, lo anterior la presencia de la mujer a través del emprendimiento se enfrenta a 
barreras que han limitado su crecimiento como se determinó en un estudio de Crunchbase, 
World Bank Group, citado por Álvarez (2022), como se observa en la Figura 1. 
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Figura 1. Obstáculos para el Espíritu Emprendedor de las Mujeres en todas las Etapas del Desarrollo 

Empresarial 

Nota: Los campos oscuros incluyen barreras que son particularmente apremiantes para las mujeres empresarias en las economías emergentes. 
Adaptada de la figura citada por Álvarez, 2022 

 
Podemos resaltar que, el acceso a financiación así como los ecosistemas empresariales son las 
grandes dimensiones a las que la mujer se enfrenta para alcanzar su proceso de emprendimiento, 
siendo estas las barreras apremiantes a las que debe enfrentarse y que en muchas ocasiones 
dependerá de la oportunidad y apertura de aquellos que ejerzan los roles de gestión en las 
instancias que autoricen la continuidad de los procesos así como la misma educación empresarial 
para la construcción formal del negocio.  
 
 
CONCLUSIÓN 

Indistintamente del manejo e implementación de las estrategias, las barreras siguen estando 
presentes en el contexto del emprendimiento para las mujeres. 
Así como el impulsar la participación activa de los hombres para contrarrestar la desigualdad de 
género es un factor clave. Los estudios e investigaciones sobre el tema deben ser fortalecidos 
con una mayor participación de la academia. 
 
 

PROPUESTAS 

1. Integrar programas de Emprendimiento donde ayuden a la mujer a participar en 
sectores rentables.  
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2. Impulsar la participación de los hombres para contrarrestar la desigualdad de género. 
3. Implementar programas de Desarrollo de Habilidades Directivas y de Auto eficiencia 

de las mujeres. 
4. Generar una mayor viabilidad para la facilidad de los créditos y seguimientos de 

proyectos de negocios en los diversos sectores económicos.  
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RESUMEN 

En la actualidad existen empresas llamadas B que eligen acceder a un tipo de certificación que 
respalda su propósito. Esta clasificación se caracteriza por incorporar dentro de su misión 
además de fines económicos, los sociales y/o medioambientales. Este tipo de empresas forman 
parte de un movimiento global de sociedades privadas que a través de un segmento de mercado 
construyen bienes públicos, son aquellas que ven desde otro punto de vista la forma de hacer 
negocios, buscan resolver problemas sociales o medio ambientales a través de un segmento de 
mercado, generando así, una huella real en la sociedad y en el medio.  El objetivo que se planteó 
fue investigar cuales son las empresas en México que ofrecen soluciones a los problemas sociales 
y ambientales, y proponen un cambio. La metodología fue de tipo documental, cualitativa, de 
carácter descriptiva explicativa. Se concluye que las empresas B en México, surgen de la idea de 
redefinir el sentido de hacer negocios, promueven un cambio significativo, dado que no están 
basadas en la maximización de las ganancias, sino que su propósito es dar respuestas a algún 
problema que surja en la sociedad. Son una nueva forma legal de empresa, donde los accionistas 
incluyen los intereses de la sociedad y de la naturaleza en el mismo nivel de importancia que las 
utilidades. 
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Empresas B, innovación, triple impacto 
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INTRODUCCION 
Las empresas B son aquellas que ven desde otro punto de vista la forma de hacer negocios, 
buscan resolver problemas sociales o medio ambientales a través de un segmento de mercado, 
generando así, una huella real en la sociedad y en el medio. Para (Ordoñez, 2021), dichas 

organizaciones cuentan con un nuevo modelo de triple impacto que incluye:  
 
1. Propósito: Buscan crear una huella desde los productos y servicios que comercializan 
2. Responsabilidad: Su misión es priorizar los intereses de los trabajadores, comunidad y 

medio ambiente.  
3. Transparencia: Llevan cabo un informe anual y publican sus resultados sociales y 

ambientales, el cual es certificado por un organismo externo. 
 
Así también, llevan a cabo un riguroso proceso de certificación que evalúa todas las áreas de la 
empresa. Por otro lado, cambian los estatutos de la organización y se comprometen a que en 
toda toma de decisiones se consideraran los intereses de los trabajadores, la cadena de valor, la 
comunidad y el entorno. Combinan el interés público y privado al modificar legalmente su 
misión y propósito empresarial.  
 
Desde el año de 2006, se entrega la Certificación de Empresa B a las organizaciones que realizan 
voluntariamente una evaluación integral de su gestión de triple impacto. Y, desde 2012 este 
movimiento funciona en Latinoamérica y es representado por Sistema B. (Sistema B,2020).  
En el país, operan 64 empresas que cuentan con la denominación de Empresas B Certificadas y 
cumplen con alguno de 5 criterios establecidos. 
 
El objetivo que se planteó en este trabajo fue investigar las empresas en México que ofrecen 
soluciones a los problemas sociales y ambientales, y proponen un cambio. La metodología fue 
de tipo documental, cualitativa, de carácter descriptiva explicativa. 
 
 
DESARROLLO 

En Galetto (2016), comenta que, desde hace algunos años las empresas a nivel mundial han ido 
incorporando estrategias a fin de generar un impacto positivo en la comunidad. Esta 
transformación incluye a las organizaciones con una misión y visión tradicional en donde se 
excluye el aspecto ambiental por considerarlo oneroso hasta negocios innovadores que son 
socialmente responsables.  Este tipo de negocios, consideran que esta tendencia beneficia no 
solo a la empresa en cuanto a su imagen, sino que entienden y se responsabilizan por el impacto 
al medio ambiente. Es importante señalar que no solucionan los problemas. utilizando grandes 
donaciones, sino que crean productos o servicios que se puedan comercializar y logren tener un 
impacto en el desempeño ambiental de los clientes. Por otra parte, las utilidades no dejan de ser 
importantes, pero no son un fin en sí mismos, sino que se convierten en un medio para alcanzar 
valores más altos, además estas empresas, generan empleos de calidad y mejoran las condiciones 
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de vida de las comunidades. 
 

Para (Tapia Velásquez y Zegers Vial, 2014) en las empresas tradicionales, los directivos velan en 
primer lugar por los intereses de los accionistas al tomar decisiones. En el caso de las Empresas 
B, los dirigentes tienen la autoridad de tomar en consideración otros intereses aparte de los que 
tienen los accionistas al momento de decidir, con la diferencia que toman en cuenta a sus 
colaboradores, a su mercado meta, proveedores, a sus distintos públicos externos y el medio 
ambiente. También toman decisiones con respecto al mercado, pero al mismo tiempo proponen 
una alternativa para que las personas puedan elegir donde crear, invertir, trabajar o comprar sus 
productos con información adicional. 
 
Estas empresas tienen visibilidad y fuerza con el nombre “Empresas B”, y buscan valor 
compartido para todos los públicos de interés del negocio y no solo maximizar el valor para los 
accionistas (Ibarbia, 2013). 
 
A nivel mundial, el Movimiento B lo forman más de 5.400 empresas integradas en 150 industrias, 
y se localizan en más de 80 países. La Empresa B más grande se encuentra en Latinoamericana, 
y es la multinacional brasileña Natura & Co.  Esta región es la tercera zona del mundo con el 
mayor número de Empresas B Certificadas, en primer lugar, lo ocupa Norte América y Europa 
(Diario Sustentable, 2022). En la Tabla 1 se muestran las empresas B que operan en 
Latinoamérica. 
 

Tabla 1. Empresas B en Latinoamérica 

 EMPRESAS  FACTURACION EMPLEOS  ACCIONES 
 900 
 
 
 
26%    Brasil 
24%    Chile 
19%    Argentina 

63 billones de dólares  120000 personas  Subsanaron 11 
millones de toneladas 
de dióxido de 
carbono, a la par que 
ahorraron 1.4 mil 
millones de litros de 
agua en procesos de 
producción 

 Fuente: Tomado de (Diario Sustentable, 2022)  

 
La institución que entrega esta certificación es B Lab, la cual es una ONG, organización sin fines 
de lucro, con sede en los Estados Unidos, y que certifica a nivel mundial.  En la actualidad operan 
4 partners. En Sudamérica se localiza como Sistema B, para la comunidad europea B Lab 
Europe, para Canadá MaRS y el más reciente partner es B Lab Australia & NZ la cual coordina 
a los países de Oceanía. (Comunidad Empresas Entel, 2017).  
 
Para ser considerada en este grupo, la empresa debe alcanzar una puntuación de al menos 80 
puntos en la Evaluación de Impacto B, posterior a lo cual puede optar a la certificación; en este 
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proceso se realizará una revisión de riesgos e impactos negativos; cambiar su estructura de 
gobierno corporativo para rendir cuentas a todos los públicos externos e internos 
(Sistemab,2022). 
 
En la Tabla 2, se presentan las 16 empresas en México que obtuvieron un lugar en el listado Best 
for the World 2022 (Las mejores para el mundo) en el que se reconoce a aquellas Empresas B 
Certificadas que han tenido un gran impacto positivo. Este reconocimiento distingue a las 
Empresas que se encuentran entre el 5% por arriba de los estándares de todas las Empresas B 
en todo el mundo, por sus prácticas con el cuidado del medio ambiente en las cinco áreas de 
impacto que se someten a la verificación para la certificación: Empleados, Clientes, la comunidad 
en general y Gobernanza. (ConsultaRSE,2022). 
 

Tabla 2. Empresas en el listado Best for the World 2022  

CO Capital Sarape Social  
Échale Somos Vía 
Ejido Verde SVX MX 
Extensio Fondify 
Impacto Transformador Grameen de la Frontera  
Kubo Financiero Handen consultoría  
Rayito de Luna  Hipocampus Consultores 
Revitaliza consultores Iluméxico 

Fuente: Business Insider, (2022) 
 

Características. En las Empresas B se busca que las utilidades sean el instrumento para alcanzar 
los objetivos. Las ganancias obtenidas son necesarias para el desarrollo y la sostenibilidad de la 
organización, aunque no son la única meta en el desempeño de la empresa. 
 
Estas sociedades rediseñan la misión y visión y su sentido del éxito. Los nuevos administradores 
conciben su propósito como la mejora de las condiciones ya existentes como son:  el bienestar  
de sus empleados, la recuperación de los suelos, el buen manejo de la basura, y la alimentación 
saludable de la comunidad.   El éxito que se persigue no solo será por el logro de sus objetivos 
financieros sino también por el logro de los objetivos externos a la empresa con su entorno. 
(Correa, et al., 2019). 
 
Las denominadas empresas B, persiguen fines de lucro, pero califican su propósito. En 
comparación, las empresas tradicionales deben demostrar la mejora en la condición financiera 
de los accionistas, y el riesgo o el rendimiento económico de la empresa bajo la filosofía de la 
maximización de las utilidades. En la Tabla 3, se muestran las diferencias con las empresas 
tradicionales. 
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Tabla 3. Diferencias con empresas tradicionales 

Doble misión Generan utilidades para los inversionistas y a 
través de su actividad producen beneficios 
sociales 

 
Aumenta las responsabilidades de los 
accionistas 

Los accionistas adquieren y se responsabilizan 
para lograr impactos positivos de protección 
al medio ambiente y hacia la sociedad 

Existe una diferencia con las Empresas de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE). 
 

Las empresas B tienen cierta similitud con las 
empresas RSE, dado que estas tienen entre 
sus objetivos ayudar en problemas sociales, 
pero la diferencia se encuentra en que las 
empresas B, dan prioridad en responder a 
necesidades sociales o medioambientales, y 
dejan en segundo término el deseo de lucro. 
 

Certificación Se someten a una rigurosa certificación que 
examina las distintas dimensiones de la  
empresa, se le exige altos estándar de 
desempeño social y ambiental, transparencia 
y rendición, es decir dan acceso a su 
información y esto permite que se pueda 
elegir en qué compañía se puede invertir. 

Doble propósito 
 

Tienen un estatuto para proteger su misión y 
propósito empresarial.  

  Nota: Elaboración propia con datos de (Moltillo, Prieto, & Stöltzing, 2014) 

 
Las empresas de RSE, son constituidas con fines de lucro y en ocasiones destinan una parte de 
sus ingresos, y colaboran con una ONG para crear programas para beneficiar a un sector en 
particular de la sociedad.  
 
Estas aportaciones forman parte de donaciones especiales y no son parte de los propósitos 
fundamentales (Galetto, García, & Ferreyra, 2020). 
 

Certificaciones y normas. En el Diccionario de la Lengua Española (DLE), Certificar es algo 
“Dicho de una autoridad competente: hacer constar por escrito una realidad o hecho”. A su vez 
una Certificación es la “Acción y efecto de certificar” o un “Documento en que se asegura la 
verdad de un hecho” (Diccionario de la Lengua Española, 2014). 
 
Por otro lado, de acuerdo con las definiciones que incluye la Guía ISO/CEI 2, menciona que 
“La certificación es el procedimiento mediante el cual un organismo reconocido avala por 
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escrito, sobre algún producto, un proceso o un servicio que cumple con los requisitos 
necesarios” (Sánchez.2017). Por otro lado, el autor también menciona que: 
 

La certificación se materializa en un documento llamado certificado”, este a su vez es " 
emitido conforme a las reglas de un sistema de certificación, que indica con un nivel 
suficiente de confianza, que un producto, proceso o servicio debidamente identificado, 
cumple de acuerdo con una norma o a otro instrumento normativo especificado. 
(Sánchez, 2017) 

 
En la guía se menciona que “Una norma es un documento que proporciona los requisitos, 
especificaciones, directrices o características que se pueden utilizar de manera continua para 
asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son apropiados para su propósito”.  
 
En la Tabla 4, se presentan los aspectos a evaluar en una empresa y su descripción. 
 
Tabla 4. Evaluación  

ASPECTOS DESCRIPCION 
MODELO DE NEGOCIO Clasifica el modelo de negocio de impacto de la empresa.  

Se refiere a las condiciones del medio ambiente, del entorno 
y de sus clientes. 

GOBERNANZA Se evalúa como está constituida la gerencia y cuáles son los 
elementos de control y el grado de compromiso de los 
stakeholders y de la empresa con estos, la transparencia en 
el desarrollo de las actividades y políticas de la empresa 

TRABAJADORES Se evalúan las condiciones de trabajo de los colaboradores, 
se analiza su remuneración, capacitación, beneficios y 
prestaciones, además de la comunicación formal. También 
evalúa el clima organizacional. 

COMUNIDAD Mide el impacto que la empresa genera en la comunidad. 
Analiza la relación con los proveedores, diversidad y 
participación en la localidad, también se ocupa de vigilar las 
actividades realizadas en la comunidad   que realiza la 
empresa. 

AREA AMBIENTAL Se evalúa como la organización trabaja con respecto al 
medio ambiente, como utiliza los materiales, recursos y 
energía, además mide el impacto de la cadena de 
abastecimiento y canales de distribución 

Fuente: Elaboración propia con datos de (Moltillo, Prieto, & Stöltzing, 2014)  

 
La certificación que obtienen las empresas las distingue de otras similares en el mercado, ya que 
logra ser identificada como responsable con el medio ambiente (Zarate, 2019). 
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CONCLUSIONES 

Las Empresas B se responsabilizan para desarrollar una mejora permanente en sus procesos a 
través del triple impacto. Se diferencian de otras por su doble misión: generar utilidades y ayudar 
con problemas económicos, sociales y ambientales, amplían la responsabilidad de los accionistas 
y su diferencia con las Empresas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) es que estas 
empresas tienen fines solidarios al igual que las empresas B, pero no es parte de su objetivo como 
empresa. 
 
Forman parte de un movimiento global de mejora continua, transparencia, alianzas comerciales, 
posicionamiento, y atracción de talentos. Además, las empresas B se someten a un sistema de 
evaluación social internacional o global por un tercero independiente que evalúa su 
funcionamiento, su trato con los empleados, con los proveedores, con los consumidores, los 
inversores, su relación con el medio ambiente, observa su gobierno, su transparencia, como rinde 
cuentas, etc. 
 
Logran una marca, como identidad de mercado, para ello se someten a una evaluación integral 
de su sustentabilidad con instancias de certificación y recertificación que les permiten enmendar 
sus herramientas de gobernanza legales. 
 
La toma de decisiones de estas organizaciones, aunque están orientadas a las actividades 
comerciales, se relacionan directamente con un impacto positivo social y ambiental.  
 
El modelo de Triple Impacto deberá ser dado a conocer en el ámbito empresarial en nuestro 
país, ya que muchas organizaciones desconocen su funcionamiento, y sus beneficios. Con ello 
se busca una mayor confiabilidad hacia los inversionistas y/o emprendedores ya que está al 
alcance de todos aquellos que se sienten identificados con esta filosofía, además de que el 
concepto de movimiento B para la implementación de nuevas estrategias de negocio, no ha sido 
lo suficientemente difundido, lo cual condiciona su crecimiento y evolución.  
 
 
PROPUESTAS 

En la actualidad existen grandes oportunidades en el mercado, la sociedad de consumo está más 
sensibilizada y a través de los canales oficiales adecuados de comunicación se logrará impactar. 
Se propone realizar una campaña para dar a conocer a las empresas que se deben fortalecer sus 
capacidades para crear e innovar las funciones. Esta certificación les dará un aval a las empresas 
socialmente responsables una acción estratégica. 
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RESUMEN  

Una organización trasciende por varias etapas en su desarrollo como son: nacimiento, 
crecimiento, madurez y declinación, las cuales en época de pandemia fueron difíciles de lograr, 
pero mientras algunas compañías llegaron a la etapa de madurez, otras se quedan en el camino, 
finalizando su existencia. La esperanza de vida corporativa promedio a nivel mundial es de 12.5 
años, y las organizaciones al crearse buscan obtener ganancias además de sobrevivir en los 
mercados y la supervivencia depende en la forma en que se administran, si logran sus objetivos 
y metas empresariales, la calidad de vida, la cultura organizacional, el cuidado del medio ambiente 
entre otras. El objetivo del trabajo es analizar cómo han perdurado más de 100 años empresas 
como Coca-Cola, United Parcel Service of America (UPS), Nikon, General Electric y Danone. 
Se realizó una investigación de tipo documental descriptiva a través de la revisión de la literatura, 
informes, análisis de artículos, webs, registro de los datos de las empresas y sus características a 
lo largo del tiempo. Como resultado la longevidad depende de factores como la sensibilidad al 
medio ambiente, lo valores internos, el conservadurismo financiero y la forma de sucesión 
empresarial en las siguientes generaciones en el caso de las empresas seleccionadas. 
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Casos de éxito, longevidad, organizaciones 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas longevas poseen sentimientos de identidad corporativa y cohesión en todo tipo de 
situaciones, se adaptan a entornos cambiantes como la globalización y la irrupción de tecnologías 
en todos los niveles, son abiertas a nuevas ideas y anticipan escenarios con ellas, siendo 
conservadoras y cautelosas en el área de las finanzas. No se trata de no invertir, sino de hacerlo 
con prudencia, sumando a ello ahorro y moderación en el gasto (Escuela de Estudios de 
Posgrado y Estudios Continuos, 2017). El objetivo de esta investigación es analizar cómo las 
cinco empresas han perdurado más de 100 años, lo cual es interesante debido a que través del 
dicho análisis servirá de ejemplo para empresas que van en la siguiente generación. 
 
 
DESARROLLO 

De acuerdo con Rivera (2012), en los inicios de los noventas, las universidades de Stanford y 
Wharton se enfocaron a investigar casos de éxito de empresas, mientras que en Europa, la 
escuela de negocios, Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas(ESADE ) y 
la Universidad de Innsbruck en Austria realizaron estudios similares mientras que en América 
Latina,  la Universidad Externado de Colombia en el período 1997-2000, y De la Cerda-Gastélum 
realizaron investigaciones similares, resaltando que la perdurabilidad en las organizaciones es 
sobrevivir desde su fundación hasta la época actual, siendo los primeros en investigar el éxito de 
las mismas en el libro “En busca de la excelencia” de Peters y Waterman (1982). 
 
Una acción del entorno sobre la empresa es de doble sentido, producen adaptación a su medio, 
pero también lo modifican debido a su influencia, la cual podría afectar de forma parcial o 
incontroladas a la organización (Olis et al., 2021). La perdurabilidad en las organizaciones 
significa que éstas poseen tradición y han ejercido influencia en el mundo y que además poseen 
la capacidad de reinventarse en cualquier entorno (Rivera-Rodríguez y González Rodríguez, 
2020), esto es conseguir traspasar a través del tiempo sin importar los cambios, enfrentándolos 
sin miedo al resultado. 
 
Tápies (2019) afirma que para que las organizaciones perduren requieren poseer una visión a 
largo plazo con el objetivo de dejar un legado a la siguiente generación, trabajando a largo plazo 
con prudencia y un apalancamiento sensato en el endeudamiento, sin la imposición del 
cortoplacismo; profesionalizarse trabajando con  transparencia, sentido de la responsabilidad, 
claridad y sinceridad en su actividad y el gobierno corporativo de cualquier grupo deberá 
adaptarse a los tiempos los ámbitos familiar como el organizacional  manteniendo siempre los 
valores institucionales. 
 
De Haro (2012) afirma que de acuerdo con Arie de Geus en su estudio de empresas de 500 
empresas, las características de las empresas longevas más importantes se observan en la 
siguiente Tabla 1: 
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Tabla 1. Características de longevidad de las empresas 

Característica Explicación 
Sensibilidad hacia el entorno Tomar decisiones como parte de un todo, y que en un 

mundo interconectado sus decisiones impactan. Dirigen a 
las organizaciones a la adaptación al medio, la gestión del 
cambio y el aprendizaje. 
Adaptación al entorno. 

Cohesión interna La cultura empresarial, la pertenencia y los valores motivan 
al personal a trabajar, así como el valor de la comunidad.  
Sentimiento de identidad o cohesión es preservar la 
identidad y buen clima laboral 

Tolerancia con el pensamiento no convencional Capacidad de aceptar lo nuevo como válido, favoreciendo 
la innovación, la creatividad, la gestión y maduración de 
nuevas ideas y, la aceptación de que los mercados o los 
negocios nuevos. Apertura hacia ideas novedosas. 

Conservadurismo financiero La prudencia, la gestión inteligente de recursos, la visión 
de ahorrar e invertir sabiamente cuando el entorno es 
cambiante, así como no tener deuda son cualidades que las 
conducen al éxito. 

Sucesión en el liderazgo La importancia de sobrevivir y preparar a las generaciones 
futuras. 

Fuente: De Haro (2012); Piqueras (2015). 

 
Dichas características representan el liderazgo en una organización para su perpetuidad en las 
siguientes generaciones de acuerdo con los autores. 
 
Metodología. El presente trabajo de tipo documental descriptivo, se utilizó una técnica 
cualitativa de revisión fuentes secundarias: páginas de internet oficiales, revistas, artículos, webs 
para obtener información y datos de las empresas Coca-Cola, UPS, Nikon, General Electric y 
Danone, esta investigación de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), consiste en 
obtener, detectar, consultar material bibliográfico y otros materiales para la obtención de 
información recogida de cualquier realidad, de forma selectiva, que sea de utilidad para dicho 
estudio. Una vez obtenida la información se procedió a analizarla e interpretarla para describir 
el fenómeno y derivar las conclusiones. 
 
Resultados. De acuerdo con la información obtenida referente a la historia y características de 
las empresas se procedió con el análisis como se observa en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Características de empresas de más de un siglo 

Empresa Fundación e historia Características 
Coca-Cola Se funda en 1886 por el farmacéutico Pemberton. Surge 

como empresa familiar con la farmacia Jacobs, primera en 
comercializar el preparado a 5 centavos, con una venta 
diaria de nueve preparados. Su contable Frank Robinson, 
ideó la marca y diseñó el logotipo. En 1888, Asa Candler 
compra los derechos de la fórmula de Coca-Cola y las 
patentes de Pemberton y sus socios. Pasando 11 años 
desde su creación, en 1897, Coca-Cola surgía en los 
Estados Unidos. Posteriormente se firmaba el primer 
acuerdo, dos años después, para embotellar Coca-Cola en 
todos los Estados Unidos. Compañía conformada por 225 
socios embotelladores en 900 plantas embotelladoras en 
más de 200 países, 200 marcas a nivel mundial. 

-Más de 130 años en el mercado. 
-En 1899 sólo tres personas con 
derecho a embotellar Coca-Cola; 
para 1909 ya existían más de 400 
plantas embotelladoras.  
-La Segunda Guerra Mundial 
motivó la creación de la lata. 
-Mercadotecnia desde sus inicios. 

Danone En 1919 en Barcelona surge como empresa familiar con 
Isaac Carasso y su primer yogurt “Danone, el postre para 
la fácil digestión”, comercializó yogures en las farmacias. 
Iniciando la fabricación del yogur en su taller del barrio del 
Raval para dar lo mejor a su hijo Daniel, al que apodaban 
'Danón'. En 1929, el fundador constituyó la Sociedad 
Parisina del Yogur. Un siglo después, la empresa familiar 
fundadora de Danone se convirtió en uno de los más 
importantes grupos alimenticios a nivel mundial. Danone 
se fusionó con Gervais en 1967 y se formó Gervais-
Danone®, productor de productos lácteos en Francia, y 
seis años, la adquirió BSN, siendo una multinacional la que 
llevara las riendas de la empresa. Posteriormente en 1994 
adquirió el nombre del grupo Danone quedando sólo 4 
empresas filiales de Danone en España actualmente 
operativas. Grupo Danone actualmente está centrado en 
cuatro rubros: productos lácteos, aguas, nutrición infantil 
y nutrición médica., que conserva hoy en día.  

-Surge por darle lo mejor a los hijos. 
-Doble promesa: la salud y el 
compromiso social y hacia el 
entorno. 
-Innovación constante. 
-Alimentación más saludable. 

General 
Electric 

Surge a partir de 1890 cuando Thomas Alva Edison, con 
Elihu Thomson y Edwin J. Houston crearon la empresa 
Thomson-Houston Electric Company comprando varias 
patentes, empresa vendida en varias ocasiones y al final se 
une con otras compañías bajo la administración de Charles 
A. Coffin, y es en 1892 que se le cambia el nombre a 
General Electric Company ofreciendo sus servicios a una 
amplia cartera de clientes regulares y empresariales. 
Empresa comprometida más de 150 años con el progreso, 
pionera en tecnologías 

-Catálogo de productos 
electrodomésticos. 
-Fundadora de Dow Jones 
Industrial Average. 
-En 1927 se introdujo en el 
mercado los televisores y 
programación. 
 -Innovó con una lavadora eléctrica 
en 1934. 
-Innovación constante. 

Fuente: elaboración con base en Adelantado (2020); Angel (2016); Coca-Cola España (2022); Danone de México (2020); Escrich, (2017); General 
Electric (2022); Mercado Calabajio (2006); Next International Business School (2015); Santamaría (2018); The Coca-Cola Company (2020); The 
Coca-Cola Company (2022); UPS (2022). 
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Tabla 2. Características de empresas de más de un siglo (Continuación) 

Empresa Fundación e historia Características 
Nikon Fundada en 1917 por la fusión de tres compañías de óptica: 

Iwaki Glass Seisaku-sho, Fujii Lens Seizo-sho, y la división 
óptica de Tokyo Keiki Seisaku-sho. Su fama surge a partir 
de la 2ª. Guerra Mundial con las cámaras fotográficas. 

-En los años 30, se fabrican 
objetivos para cámaras 
fotográficas de otras firmas, 
produciendo lentes fotográficas 
desde 50mm hasta 700mm, para 
cámaras de placa. 
-En 1946, el comité de proyectos 
y cámaras construyó dos 
modelos: una TLR con objetivo 
de 80mm, para película de 120 y 
formato de 6x6 y una cámara 
telemétrica de 35mm y formato 
de película de 24x32m. 
- La velocidad de obturación fue 
la apuesta del equipo de diseño de 
Nikon. 
-Innovación constante. 

United Parcel 
Service of 
America 
(UPS) 

En 1907 dos empresarios Claude Ryan y Jim Casey, 
iniciaron con un préstamo de 100 dólares en un sótano de 
Seattle la American Messenger Company, repartiendo 
paquetes en las casas en Estados Unidos. La compañía 
creció muy rápido y ha sabido adaptarse a los cambios 
tecnológicos. 
 

-En 1919, se expande la empresa 
a Oakland, California, donde 
debutó el nombre de United 
Parcel Service. 
-Opera como transportista 
atendiendo a remitentes 
comerciales y residenciales. 
-Innovación continua. 

 
Las características comunes en las empresas estudiadas en esta tabla son la innovación continua, 
una buena gerencia y cuidado de la marca, las cuales las han llevado al éxito y perdurado a lo 
largo de los años.  
 
De acuerdo con Mercado (2015) en la Tabla 3 se observan algunas causas de longevidad en las 
empresas. 
 
Tabla 3. Causas de longevidad en las empresas 

Causas Explicación 

Resiliencia: Estrategias de talento 
 

Rediseño de las organizaciones debido al medio ambiente cambiante, la 
resiliencia y adaptación a los cambios y capacidad de reinventarse. 

Equilibrio y templanza del capital 
humano. 

Nivel de compromiso alto en los equipos de trabajo, profesionalización, 
espíritu emprendedor e innovador en escenarios complejos, generación 
de valor. 
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Tabla 3. Causas de longevidad en las empresas (Continuación) 

Causas Explicación 

Tres etapas en la fórmula de larga 
vida. 

Crisis de supervivencia, de crecimiento y madurez, superar estas etapas 
se debe a una cultura sólida. 

Entorno: lectura de señales y 
reinvención. 

No olvidarse de sus orígenes, poner en práctica lo aprendido con 
humildad para comprender hasta dónde han llegado. Conexión con la 
comunidad. 

Desafío en el paso del tiempo: 
perdurar. 

Creación del valor, innovación constante, ser competentes en el mercado. 

Buenas prácticas. 
 

Prácticas que mejoran su actuación, incrementan productividad y la 
expectativa de vida. 

Innovación. 
 

Irrupción de nuevas tecnologías desarrolladas con la producción y 
comercialización. 
 

Longevidad relativa. 
 

Repensar iniciativas frente a escenarios inciertos para aprovechar 
oportunidades de nuevos negocios. 

Longevidad de más de 100 años. Identidad corporativa, inversión en los empleados, estabilidad financiera 
y empresarial. 

Escenarios cambiantes. Ejecución de la visión y adaptación a los escenarios. 
Equilibrio en las organizaciones. 
 

Motivación, eficiencia, acciones de colaboradores impulsadas por 
motivos. 

Fuente: Elaboración con base en Mercado (2015). 
 
Esta tabla se realizó con base a la experiencia de directores, emprendedores, profesores, 
cofundadores de empresas y socios, que según su experiencia afirman que las causas principales 
de longevidad al final es el equilibrio de todas las características de las organizaciones y que 
muchas empresas que han logrado sobrevivir a lo largo del tiempo, ya  no son familiares aunque 
la familia siga en el accionario, pero cabe mencionar  que la globalización y la tecnología han 
conseguido que las organizaciones evolucionen pero también es importante considerar la 
responsabilidad social para perdurar en el tiempo (Costas, 2018).  Una administración correcta y 
eficiente, un buen tratamiento de las marcas, personal con talento y compromiso, buenas 
estrategias de marketing, adecuada planificación, estrategia organizacional correcta, y la 
capacidad de reinventar el modelo de negocios, de absorber tecnología en gran escala, de superar 
crisis imprevistas son características de las empresas longevas (Mercado, 2015). 
 
De acuerdo con BBVA México, S.A. (2022), las causas de las empresas exitosas en la actualidad 
se observan en la Tabla 4: 
 
Tabla 4. Factores de éxito en las empresas 

Factor Característica 

Innovación.  Las nuevas formas de innovar son la clave para que los negocios triunfen. 
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Tabla 4. Factores de éxito en las empresas (Continuación) 
Factor Característica 

Capital Humano. El recurso humano es básico para diferenciarse con los competidores, 
por lo que se requiere cuidar a los empleados con incentivos, buenos 
sueldos y ambiente de trabajo para que éste se encuentre motivado e 
identificado con la organización. 

Adaptación a los cambios. Clave para triunfar ya que el mundo se encuentra en cambios constantes, 
así como en los nuevos tiempos, la forma de realizar los negocios, ya que 
la organización llegará a un punto donde tendrá que reinventarse o 
cambiar, probando nuevas formas y esforzarse por ser rentables.  

Elemento diferenciador. Al adaptarse a nuevos entornos, la organización buscará diferenciarse 
con la competencia, lo que hará que sea diferente, algo que la haga 
sobresalir con relación al mercado ya sea productos o prestaciones a los 
trabajadores. 

Afrontar riesgos. En los negocios y organizaciones siempre habrá espacios para ser 
mejores en los mercados ya sea para expandirse, fusionarse o cambiar de 
giro, siendo abiertos a los cambios y nuevas oportunidades, salir siempre 
del estado de confort de éstos. 

Posicionamiento en el tiempo. Es lo que diferencia a las organizaciones frente a los nuevos 
competidores, crecientes en número y en diversidad.  

Experiencia acumulada. Duración en el mercado. 
Cultura familiar. La unión familiar, el cuidado y lo que afecta a la familia, empleados son 

valores que impactan de forma positiva a los negocios. 
Dimensión ética. Ética en los negocios como integridad, honestidad y transparencia. 
Aprendizaje continuo. Informarse de lo que sucede dentro y fuera de la competencia tanto de la 

parte interna como externa de la compañía 
Compromiso con los stakeholders 
(partes interesadas). 

Empleados, proveedores, clientes, bancos con responsabilidad social 
empresarial. 

Fuente: Elaboración con base en BBVA México, S.A. (2022); Casillas (2020); De Pablos (2016). 
 
De acuerdo a los autores como BBVA de México, S.A (2022), Casillas (2020) y De Pablos (2016), 
la innovación, cultura familiar, experiencia, ética, aprendizaje continuo, posicionamiento en el 
mercado, el capital humano, la adaptación continua a los cambios que en este caso ha sido la 
época de pandemia y post pandemia, ser diferentes e innovadores con un capital humano que se 
diferencie y adopte todos los valores y cultura de la organización han sido los factores de éxito 
en las empresas longevas, con los cuales han tenido un mejor posicionamiento en los mercados 
y con los diferentes tipos de competencia. 
 
En la Tabla 5 se analizaron las características de las empresas objeto de estudio de acuerdo con 
Mercado (2015) para analizar su longevidad. 
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Tabla 5. Características de longevidad de Coca-Cola, Danone, General Electric, Nikon y UPS 

Características Coca Cola Danone General Electric Nikon UPS 
Resiliencia: 
Estrategias 
de talento. 
 

Apoyo a la 
Comunidad, a 
las Fuerzas del 
Orden y Apoyo 
a los sistemas de 
Salud, EMBOL 
Coca-Cola cuidó 
a los bolivianos y 
contribuyó a la 
economía 
nacional. Por 
estas acciones de 
responsabilidad 
social, Gente 
Motivando 
Gente, la 
Cámara 
Nacional de 
Industrias y la 
Unión Europea 
obtuvo el 
Reconocimiento 
a la Resiliencia 
2020. 

Compromiso con 
la inclusión y la 
diversidad.  

Construyen con 
motivación de 
crear soluciones 
realicen del 
mundo un lugar 
más conectado, 
limpio y 
saludable. 

Sistemas de 
visión dinámica 
que superen al 
ojo humano, 
articulaciones 
que se muevan 
rápida y 
suavemente, para 
contribuir a una 
mayor 
sofisticación de 
los robots. 
 

Involucrados para 
ayudar a las 
comunidades 
resilientes donde se 
vive y trabaja.   

Equilibrio y 
templanza 
del capital 
humano. 

Se fomenta el 
desarrollo 
integral, 
profesional y 
personal, de los 
empleados con 
un ambiente 
incluyente de 
trabajo. 

Trabajan 5 ejes: 
brecha salarial, 
participación 
económica y 
laboral de las 
mujeres, violencia 
de género, 
equilibrio 
personal y laboral, 
así como 
programas 
inclusivos- 

Apoyo a la gente, 
las comunidades 
y el planeta. 

Fabricar robots 
que realicen el 
trabajo humano 
en condiciones 
difíciles. 
 

Utilizar la fuerza de 
la red global de 
UPSers para tener 
un impacto en un 
mundo cambiante. 

Tres etapas 
en la fórmula 
de larga vida. 

Proceso de 
sucesión, 
acciones como 
programas de 
desarrollo para 
talento gerencial 
actual y futuro, 
con un 
monitoreo 
constante; plan 
de 
compensaciones 
y plan de 
movilidad de los 
colaboradores. 

Aportar salud por 
medio de la 
alimentación s 
desde sus inicios 
con el primer 
yogur en 1919, 
adaptándose a los 
requisitos y 
preferencias de 
los consumidores 
y estilos de vida 
con diferentes 
productos lácteos. 

Ser una empresa 
de cero 
emisiones. 

Promover 
entornos que 
brinden 
oportunidades de 
aprendizaje a más 
personas. En la 
producción de 
imágenes, 
mejorar el 
desarrollo de 
herramientas que 
cualquiera pueda 
usar, con 
tecnologías 3D y 
4D que antes 
solo podían ser 
manejadas por 
pocas personas. 

Tres 
estratégicas de 
crecimiento: 
pequeñas y 
medianas 
empresas, salud y 
mercados 
internacionales. 
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Tabla 5. Características de longevidad de Coca-Cola, Danone, General Electric, Nikon y UPS 

(Continuación) 

Características Coca Cola Danone General Electric Nikon UPS 
Entorno: 
lectura de 
señales y 
reinvención. 

Acceso de agua 
limpia y 
saneamiento a 
las comunidades; 
implementación 
de proyectos 
para la 
conservación y el 
reabastecimiento
, para proteger el 
entorno. 

Retos como la 
emergencia 
climática y la 
lucha por la 
inclusividad y la 
igualdad de todos. 

Retos: alineación 
con la 
sostenibilidad, la 
transición 
energética, 
impulso de la 
descarbonización
. 

Toma en 
cuenta los 
desafíos de la 
sociedad, 
como el 
cambio 
climático y la 
escasez de 
recursos 
naturales y los 
cambios 
sociales. 

Compromiso de 
ayudar en la 
construcción 
comunidades 
seguras, fuertes 
y resilientes con 
base en la 
justicia y las 
oportunidades 
económicas 
para todos. 

Supervivenci
a al valle de la 
muerte. 

Campañas 
publicitarias con 
base en “la 
fórmula secreta 
de Coca-Cola”. 

Se encuentran 
cerca de los 
consumidores y 
los sabores 
locales. 

Construcción del 
futuro con una 
aviación más 
inteligente y 
eficiente.  

Evolución y 
mejora de la 
ingeniería y las 
máquinas. 
 

Proporcionar la 
mejor 
experiencia 
digital 
impulsada por la 
red global de 
logística 
inteligente. 

Desafío en el 
paso del 
tiempo: 
perdurar. 

Nuevas 
propuestas de 
marca. Así nació, 
a fines del 2020, 
“Juntos para 
algo mejor”, la 
plataforma de 
comunicación 
que sustentarán 
las acciones del 
primer semestre 
de 2021 de Coca-
Cola, para estar 
abierto a algo 
mejor. 

Compromiso para 
crear y compartir 
un valor 
sostenible para 
todos: B Corp 
certifica el 
desempeño en 
ámbitos sociales, 
medioambientales
, de transparencia 
y responsabilidad 

Comprometidos 
con la mejora del 
impacto de la 
compañía.  

Impulsando a 
la industria 
fotográfica, 
óptica y de 
imágenes, 
descubrimient
o de 
productos, 
desarrollo de 
sistemas que 
utilicen 
inteligencia 
artificial para 
apoyar el 
diagnóstico de 
los médicos, 
para ayudar en 
la detección 
temprana de 
enfermedades. 

Apoya a las 
empresas a 
crecer. 
 

Buenas 
prácticas 

Aumentar la 
ciencia 
energética en su 
cadena de valor, 
integrando 
energía limpia y 
renovable para 
reducir 
emisiones de 
carbono. 

Proyecto doble: 
qué y cómo por el 
impacto social. 
Progreso social. 

Fondo de ayuda 
para empleados. 
GE Fundación 
ayudó a la salud 
global en época 
de pandemia. 

Tecnología y 
fabricación 
innovadora 
para crear 
sistemas 
ecológicos. 
 

Integridad, 
información 
sobre 
mecanismos 
internos y 
externos 
relacionados 
con conductas 
éticas y 
comportamient
o ilícito. 
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Tabla 5. Características de longevidad de Coca-Cola, Danone, General Electric, Nikon y UPS 

(Continuación) 

Características Coca Cola Danone General Electric Nikon UPS 
Innovación. Mundo Sin 

Residuos desde 
el 2018, 
iniciativa global 
que en muchos 
mercados se ha 
cumplido con 
empaques 
100% 
reciclables. 

Pioneros con 
propuestas de 
calidad, 
ingredientes 
naturales, 
ayudando a la 
salud de las 
personas y del 
mundo. 

Innovación 
tecnológica: 
descarbonización 
y sostenibilidad 
global. 
Neutralidad del 
carbono. 
 

Avances 
tecnológicos 
debido a la 
aceleración de 
la tecnología. 

Inversión en 
nuevas 
tecnologías y 
desarrollo de 
infraestructura 
con gobiernos 
de todo el 
mundo. 
 
 

Longevidad de 
más de 100 
años. 

Dejar en el 
pasado aquellas 
cosas que no 
contribuyeron a 
mejorar el 
mundo, como el 
no preocuparse 
por el cuidado 
del planeta. 

Marcas con 
propósito 
saludable. 
Desde las 
farmacias de 
Barcelona al 
resto del 
mundo. 

Mejor vida a los 
consumidores.  

Avance de la 
calidad del 
entretenimiento 
que mejora la 
vida y la 
evolución de la 
atención 
médica. 

Retorno de la 
Inversión,  
inversión en 
innovación y 
transparencia. 

Escenarios 
cambiantes y 
equilibrio en 
empresas. 

Cumplen con 
los 17 objetivos 
de desarrollo 
sostenible. 
10 corredores 
estratégicos con 
la cadena de 
valor. 
Botella 
universal con 
economía 
circular, 
reducción de 
emisión de 
carbono y uso 
de agua. 

Adaptación a 
los cambios, 
con la pandemia 
se reinventaron. 
Cuidado de sus 
trabajadores. 9 
objetivos de 
desarrollo 
sostenible 
marcados para 
2030. 

Empresas con 
cero emisiones 
en el 2050. 
Mercado de la 
energía del 
carbón. 

Tecnología y 
logística. 

Experiencia y 
recursos para  
ayuda 
humanitaria, 
voluntariado y 
apoyo local y 
programas de 
carretera 
segura. 
Incrementar la 
conciencia 
sobre los gases 
efecto 
invernadero en 
los 
proveedores. 

Fuente: Elaboración con base en Braun (2022); Coca-Cola Femsa (2021); Coca-Cola Femsa (2019), Coca-Cola Femsa (2019a); Danone (2022); 
Danone (2022b); Dávila (2022); General Electric (2020); Gente motivando Gente (2020); Kottasova (2014); Nikon Inc. (2022); Nikon 
Corporation (2022); United Parcel Service of America, Inc. (1994-2022); United Parcel Service of America, Inc. (1994-2022a); United Parcel 
Service of America, Inc. (1994-2022b). United Parcel Service of America (2020). 

 
En esta tabla se observan las características que hacen longevas a las empresas, ya mencionadas 
anteriormente, en las cuales se observa que la mayoría de ellas son responsables socialmente ya 
que se preocupan por fomentar el cuidado del medio ambiente y las organizaciones, así como 
todo lo que las rodea. En la Tabla 6 se analizaron los factores de éxito de las empresas objeto de 
estudio como se observan: 
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Tabla 6. Factores de éxito que hacen longevas a las empresas 

Factores de 
éxito 

Coca Cola Danone General Electric Nikon UPS 

Innovación.  Compañía con 
soluciones 
sustentables con 
envases 
retornables 

Reformulació
n constante 
de los 
productos 
con la misión 
de salud. 

Avances en 
arquitectura de 
motores, la 
aerodinámica y 
motores 
desarrollados con 
un 40% menos de 
consumo de 
combustible. 
Tecnologías 
limpias. 

Innovador 
sistema de 
cámara 
avanzada con 
lentes que se 
pueden 
cambiar. 

Liderazgo en 
pruebas de 
vehículos con 
tecnología y 
combustible 
alternativos. 

Capital 
Humano. 

Mentalidad 
empresarial dentro 
de la organización, 
donde es esencial 
para los líderes 
establecer la 
retroalimentación 
constante a los 
colaboradores, 
para que alcancen 
su potencial 
máximo. 

Inclusión, 
diversidad, 
educación y 
desarrollo. 

174,000 
empleados en el 
mundo con 
clientes en 170 
países. Desarrollo 
en capacitación. 

Espacios de 
aprendizaje 
para apoyar el 
aprendizaje 
remoto, trabajo 
peligroso y la 
capacitación 
para dar la 
respuesta a 
emergencias. 
 

Compromiso 
con la 
sustentabilidad, 
eficiencia; ser 
buenos 
administradores 
del planeta y 
comunidades. 

Adaptación a 
los cambios. 

Acciones 
relacionadas con la 
COVID-19. 

Retos 
colectivos e 
impulsar el 
cambio 
requiere el 
compromiso 
de todo el 
ecosistema 
con los 
partners y 
socios. 

Ayuda global para 
la pandemia 
COVID-19. 

Las personas se 
centrarán en la 
búsqueda de la 
autoexpresión y 
el valor. Áreas: 
fábrica, energía, 
salud y vida y 
entretenimient
o. 
 

Responsabilidad 
de mejorar la 
eficiencia 
energética y 
reducir las 
emisiones en la 
atmósfera y a 
mitigar el 
impacto del 
cambio 
climático. 

Elemento 
que se 
diferencia. 

La fórmula secreta 
de Coca-Cola y la 
responsabilidad 
social. 

Agua mineral, 
nutrición 
especializada 
con la 
preservación 
de recursos 
hídricos, 
fomentando 
la economía 
circular con el 
proyecto 
ReNueva. 

Transición 
energética: 1/3 de 
la electricidad 
mundial. 

Productos de 
imágenes, 
tecnologías 
desempeñan un 
papel 
importante en 
la definición de 
la industria 
fotográfica. 

Promover el 
voluntariado, 
impacto social, 
promoción de la 
diversidad, 
equidad e 
inclusión, y 
reducir el 
impacto 
ambiental. 
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Tabla 6. Factores de éxito que hacen longevas a las empresas (Continuación) 

Factores de 
éxito 

Coca Cola Danone General 
Electric 

Nikon UPS 

Afrontar riesgos. Gestión y 
desarrollo del 
talento con 
laboratorios de 
liderazgo. 

Agricultura 
regenerativa. 

Inversiones en 
productos 
actuales como 
en tecnologías 
de vanguardia. 
Riesgos con 
desafíos y 
creatividad. 

Reutilización, 
para un 
entorno donde 
el trabajo de 
reparación sea 
más fácil, con 
impresoras 3D 
de metal que 
emplean 
tecnologías 
ópticas y 
tecnologías de 
control de 
precisión, para 
reparaciones 
difíciles de 
realizar sin 
ingenieros, 
como las palas 
de turbinas. 

Desafíos 
socioeconómicos, 
soluciones 
innovadoras para 
un mundo más 
sostenible, 
equitativo e 
inclusivo. 
liderazgo en la no 
carbonización del 
transporte y la 
logística de 
paquetes y fletes 
 
 

Posicionamiento 
en el tiempo. 

Nuevas 
oportunidades 
con la 
comunidad. 

Modelo de 
producción 
sostenible, 
saludable, e 
inclusivo. 

Alineados a los 
17 Objetivos 
de desarrollo 
sostenible de la 
Agenda 2030. 

Especialización 
en productos 
de imágenes, 
equipo de 
precisión e 
instrumentos. 

Reconocido 
como uno de los 
JUST 100 de 
JUST Capital, una 
de las empresas 
más admiradas en 
el mundo. 
 

Experiencia 
acumulada. 

Camino hacia lo 
digital. 

Agilidad, 
resiliencia y 
valor al trabajo 
y a las 
relaciones. 

Transición 
energética. 

Líder 
innovador en 
lentes ópticas 
de precisión y 
dispositivos de 
imágenes. 

Líder mundial en 
logística. 

Cultura familiar. Transformación 
de la cultura 
organizacional: 
inclusión y 
diversidad, 
funcionalización. 

Liderazgo con 
las familias de 
los empleados 
y con las 
mujeres. 

Igualdad de 
género. 

Cambio y la 
diversificación 
de valores de 
poseer a 
compartir. 
 

Construcción de 
comunidades más 
fuertes y un 
medio ambiente 
más saludable. 
Ayuda a quien 
más lo necesita 

 
  

https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
https://about.ups.com/us/en/social-impact.html
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Tabla 6. Factores de éxito que hacen longevas a las empresas (Continuación) 

Factores de 
éxito 

Coca Cola Danone General Electric Nikon UPS 

Dimensión 
ética. 

Responsabilidad 
con el entorno. 
Salud 
ocupacional. 

Visión un 
planeta, una 
salud.  

Compromisos con 
programas 
medioambientales, 
sociales y de 
gobernanza. 

Con la 
tecnología y la 
experiencia 
para la 
observación y 
evaluación de 
células, se 
realizarán 
investigaciones 
y desarrollo de 
productos para 
la medicina 
regenerativa y 
el tratamiento 
individualizado, 
contribuyendo 
a la realización 
de una sociedad 
que pueda 
brindar a los 
pacientes una 
atención 
óptima. 

Compromiso de 
ser una empresa 
global ética y 
responsable, 

Aprendizaje 
continuo. 

Desarrollo 
social. 

Combatir 
cambio 
climático, 
economía 
circular, 
promover la 
agricultura 
regenerativa y 
protección del 
agua. 

Pioneros en las 
tecnologías que el 
mundo necesita 
para avanzar hacia 
un futuro de cero 
emisiones. 

Explora nuevos 
campos, como 
los sustratos 
fotomáscara 
para pantallas 
de cristal 
líquido. 

Soluciones 
innovadoras y 
enfocadas en el 
cliente en áreas 
con crecimiento 
alto como 
atención médica, 
las empresas 
pequeñas y los 
mercados 
internacionales 

Acuerdo con 
los stakeholders. 

Retornabilidad: 
se devuelve un 
envase vacío en 
el punto de 
venta para 
llevarse una 
nueva bebida. 
Una botella de 
PET retornable 
se reutiliza un 
promedio de 15 
veces, y 35 veces 
en promedio 
una de vidrio 
retornable.  

Doble 
proyecto: 
creación de un 
valor para la 
sociedad, con 
trabajo 
eficiente, 
sostenible y 
responsable. 
Sostenibilidad 
integrada. 

Desarrollo de una 
medicina de 
precisión capaz de 
personalizar los 
diagnósticos y 
tratamientos.  
 

Identifica 
necesidades de 
la sociedad para 
mantenerse a la 
vanguardia, 
contribuyendo 
a la sociedad en 
propuestas de 
valor. 
 

Estrategia: el 
cliente es primero 
hacia los 
empleados activos 
y jubilados, 
comunidades, 
medio ambiente, 
inversores y 
proveedores. 

Fuente: Elaboración con base en Braun (2022); Danone (2022); Danone (2022ª); Danone (2022c); Danone (2022d); Dávila (2022); Coca-Cola 
Femsa (2019a); Coca-Cola Femsa (2021); General Electric (2022a); General Electric (2020); Kottasova (2014); Nikon Inc. (2022); Nikon 
Corporation (2022); United Parcel Service of America, Inc. (1994-2022a); United Parcel Service of America, Inc. (1994-2022b); United Parcel 
Service of America (2020) 
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En esta tabla se observan los factores de éxito que han influido en la longevidad de las 
organizaciones en los cuales se destacan los escenarios cambiantes, el aprendizaje, la ética, el 
compromiso, el aprendizaje, la experiencia y preocupación por los stakeholders ya que estos son 
los que influyen en el crecimiento y permanencia en el mercado de las empresas. 
 
 
CONCLUSIÓN 

Para finalizar se concluye que la longevidad de las empresas estudiadas depende de la innovación 
y mercadotecnia, pero sobre todo que poseen una fuerte identidad empresarial, valores firmes y 
su adaptación al entorno en todas las épocas ya que una organización al convivir y relacionarse 
con su entorno, generan crecimientos que determinaran su posicionamiento y perdurabilidad en 
el mercado además de desarrollar aprendizajes de lecciones aprendidas con experiencias propias 
y de otras empresas. 
 
Otro punto importante en las organizaciones longevas la continuidad de su cultura 
organizacional, con sus valores y principios, mejorar todos los días con relación a su capacitación 
y entrenamiento para sus consumidores, clientes y personal a través del cumplimiento de normas 
y regulaciones respetando su visión y misión con una buena comunicación integral en la empresa 
y sobre todo manteniendo un conservadurismo financiero para lograr la sucesión. 
 
Posterior a la pandemia por el COVID-19 surgen nuevas formas de digitalización y adaptación 
a los mercados volátiles y cambiantes, además de continuar cuidando al medio ambiente, siendo 
responsable socialmente, lo cual será una característica para la longevidad. 
 

 

PROPUESTAS 

Considerar este estudio de empresas longevas como parte de la enseñanza de las Escuelas 
Económico Administrativas para que el alumno analice las empresas dentro de su entorno y 
pueda diagnosticar a las empresas y recomendar las características que las harán perdurar a través 
del tiempo. 
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RESUMEN 

El emprendimiento en jóvenes universitarias hace referencia a la actitud de llevar a cabo un 
proyecto propio a través de ideas, oportunidades, aprendizajes o incluso por necesidad, 
enfrentando retos y riesgos. Dicho proyecto de investigación tuvo como objetivo; conocer los 
retos que enfrentas las jóvenes universitarias que se están formando profesionalmente y trabajan 
al mismo tiempo, tomando en cuentas cuales han sido esas alternativas para poder superarlas y 
como se han beneficiado en este proceso al formarse y trabajar, tanto personalmente, 
económicamente y profesionalmente. Para demostrar nuestro objetivo utilizamos una 
metodología cuantitativa, aplicando la escala de Likert con 10 preguntas, el instrumento se aplicó 
únicamente en mujeres de la misma institución, teniendo como resultado que el principal reto 
que han tenido que enfrentar es el dejar de asistir a clases por atender sus ventar o servicios, 
donde el 57% de la población ha faltado algunas veces y el 43% rara vez, ya que ellas han tenido 
que aplicar técnicas para no descuidar su formación profesional. De la misma manera el 71% de 
las jóvenes universitarias afirman que están totalmente de acuerdo la idea de trabajar y formarse 
al mismo tiempo y el 29 % están de acuerdo, en base a sus experiencias personales de cada 
universitaria. Se concluye que formarse y trabajar al mismo tiempo no es fácil para jóvenes 
universitarias, ya que tienen que sacrificar tiempos de estudios, vida social y personal por obtener 
mayores ventas u ofrecer sus servicios, pero cada uno de esos retos los superan porque visualizan 
todos esos aprendizaje, habilidades e ingresos que obtiene por sus esfuerzos.  
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento es esa iniciativa que asume una actividad económica en los estudiantes y 
resulta de provecho para ellos, logrando una independencia económica, superación personal, 
experiencias y aprendizaje, muchas estudiantes emprendedoras, aplican los conocimientos 
adquiridos en su día a día para poder administrar sus ventas y/o servicios y sean de calidad 
(Barroyo, et al., 2018). Es un camino difícil para las estudiantes al inicio de su emprendimiento 
ya que el estudiar y atender sus ventas y/o servicios es un proceso adaptable que les cuesta, ya 
que no era algo de su vida cotidiana, es entonces cuando empiezan los descuidos de sus estudios 
o en sus ventas y/o servicios (Barroyo, et al., 2018). 
 
La mujer emprendedora busca la oportunidad y se compromete rápidamente, dispuesto a 
involucrarse y ejecutar procesos de cambio con responsabilidad ante diferentes escenarios, en 
virtud de las modificaciones continuas en el entorno empresarial y social, además de que las 
cualidades de los individuos se van formando, complementando y potenciando a lo largo de su 
vida (Duran, 2015). 
 
Se considera que el emprendimiento femenino contribuye de manera importante en el desarrollo 
económico de los países, regiones y comunidades, mejorando la situación económica y nivel de 
vida de las empresarias (Paredes, 2019).  Sin embargo, muchas de ellas crecieron en entornos 
socioeconómicos y culturales difícil (Fernández, 2010, p. 133), lo que las obliga a emprender 
acciones para asegurar su supervivencia y la de sus familias. Pueden hacer más que sus pares y 
asumir la responsabilidad del cuidado de sus familias (Navarro, 2011). 
 
Según lo informado por Fuentes et al. (2011) (citado por Cañizares 2013), las universidades 
deben asumir el rol de gestores del cambio y al mismo tiempo ocupar una posición estratégica si 
pueden convertirse en el mayor proveedor de cultura emprendedora e innovación para sus 
estudiantes ahora es posible. Más bien, creemos que los graduados son responsables de un 
comportamiento responsable, listos y motivados para diseñar, implementar y gestionar proyectos 
nuevos e innovadores, tanto en empresas e instituciones existentes como en la creación de 
nuevas empresas. 
 
Las universidades, por lo tanto, estamos trabajando con el objetivo de que, a través de su práctica, 
los estudiantes con capacidad de pago puedan construir las fortalezas y habilidades necesarias 
que les permitan crear empleo al incorporar la innovación como semilla productiva (Camacho, 
2003). 
 

Entre las habilidades que más destacan hacia el emprendimiento, se destacan la capacidad 
de aprender por cuenta propia; la capacidad de análisis; síntesis y evaluación; el 
pensamiento crítico; la creatividad; la capacidad de identificar y resolver problemas; la 
capacidad para tomar decisiones; y la alta capacidad de trabajo, cultura de calidad y uso 
eficiente de la informática y las telecomunicaciones. (Duran, 2015, p. 213) 
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Identificar los principales retos que afrontan las universitarias que estudian y emprenden al 
mismo tiempo, tomando en cuenta todas las alternativas para superarlas y como se han 
beneficiado, personalmente, económicamente y profesionalmente. 
 
 
DESARROLLO  

En los últimos años, el emprendimiento ha sido estudiado desde perspectivas económicas, 
psicológicas e institucionales, con un enfoque particular en el análisis de los factores que influyen 
en las intenciones emprendedoras de las personas. Actualmente, el género y la edad son una de 
las variables demográficas de interés en las investigaciones recientes, ya que se encuentran en 
muchos trabajos académicos de ciencias sociales. (Garavito, 2021). 
 
El emprendimiento debe ser un instrumento para el desarrollo de la innovación, para que esta 
se produzca con el ejercicio de la actividad empresarial y este además orientada hacia el cambio 
de modelo productivo que basado en el conocimiento sea mucho más competitivo (Igual, 2013, 
p. 20). 
 
Las profesiones más adecuadas para el desarrollo empresarial se relacionan con aspectos 
económicos y administrativos, ya que, como se mencionó anteriormente, tienen una mayor 
ventaja en términos de requisitos y conocimientos empresariales (Barroyo, et al., 2018). 
 
Por su parte, Canales et al., (2017) señalan que el emprendimiento configura un proceso creativo 
que implica riesgos financieros, físicos y sociales. La motivación hacia la actividad emprendedora 
radica en obtener recompensas monetarias, satisfacción personal e independencia económica. 
Lograr estos resultados requiere ostentar tres tipos de habilidades: técnicas, manejo de negocios 
y personales.  
 
Los factores de balance están motivados por el rápido desarrollo de la tecnología, y su falta de 
tiempo causando una brecha entre la familia y el emprendimiento; lo que hace que la flexibilidad 
en el negocio sea un factor de mucha influencia en la decisión de emprender (Stevenso, 1986, 
como cita en Krauss 2020). 
 
Los factores emocionales y cognitivos como el compromiso con el trabajo, la lealtad, la 
solidaridad, la necesidad de redes, el soporte familiar y personal, tienen un impacto significativo 
en el emprendimiento femenino (Ozsungur, 2019, como se cita en Krauss 2020). 
 
En el empoderamiento del emprendimiento femenino existen factores que afectan su vida 
empresarial, los motivacionales de pull y push, balance y emocionales. Los que motivan 
internamente a las mujeres a emprender y están más relacionados con la autorrealización, son 
los llamados pull. Los factores externos, push, están vinculados, por ejemplo, a los incentivos 
que reciben a través de un despido, a la insatisfacción laboral, etc. Ambos factores (pull y push) 
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están concentrados especialmente en el deseo de independencia, en la motivación financiera, y 
en los temas relacionados a la familia y el negocio (Ozsungur, 2019, como se cita en Krauss, 
2020). 
 
Estudios previos indican que las mujeres cuando contemplan la idea de emprender tienen la 
misma probabilidad de éxito que los hombres, concluyendo que no existe ninguna desventaja 
cuando necesitan adquirir ciertas habilidades y recursos para tener éxito en sus iniciativas 
emprendedoras (Brush, et al., 2017 como se cita en Garavito, 2021). 
 
Según Halan, et al. (2021) determinan que la capacidad emprendedora de la mujer está 
directamente relacionada con sus valores culturales, donde cada mujer se distingue al momento 
de incursionar en el mundo del emprendimiento considerándose una virtud muy codiciada de la 
misma, por ello el género femenino se consideran generadoras del progreso en la sociedad y al 
contar con dicha capacidad le permite que tenga un gran aporte en el incremento de los niveles 
socioeconómicos y de productividad. 
 
Es por ello que, la Universidad debe entender la importancia del emprendimiento, que debe 
llevarlo a sus aulas y a su actividad universitaria en todos sus niveles de enseñanza y en especial 
debe impulsar y fortalecer el compromiso con la innovación y el emprendimiento, con una 
permanente y estrecha colaboración con los distintos agentes económicos y sociales, empresas, 
Administraciones e instituciones (Juliá, 2013, p. 20). 
 

Conocer las diferencias cómo las y los estudiantes universitarios perciben las 
motivaciones y obstáculos para emprender una negocio, puede ayudar a las instituciones 
gubernamentales y educativas a implementar políticas especiales que favorezcan la 
incorporación de la mujer a esta modalidad de emprendimiento, confiando en que al 
igual que se ha experimentado un crecimiento progresivo de su presencia en el mercado 
laboral, se incremente este mismo crecimiento en la creación de nuevos negocios por 
parte del género femenino, consiguiendo con esto que el diferencial de género en el 
ámbito emprendedor se reduzca paulatinamente en un futuro. (García, et. al., 2016, p. 
45) 

 
Por otro lado, un factor importante dentro de las intenciones de emprender en las personas es 
la educación, específicamente la universitaria. La educación despunta como una variable con alto 
potencial de influencia en el comportamiento emprendedor, sobre todo entre la población de 
estudiantes de enseñanza superior (Saco de Larriva, 2013). 
 

El tema de la presente investigación se deriva de conocer cuales los principales retos que afrontan 
las mujeres que estudian y emprenden al mismo tiempo de la DACEA (División Académica de 
Ciencias Económico – Administrativo), de séptimo, octavo y noveno semestre. 
  

https://www.redalyc.org/journal/6099/609964312008/html/#redalyc_504551173003_ref12
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Metodología. En la presente investigación se aplicará un enfoque cuantitativo. En este enfoque, 
la investigación cuantitativa no sólo contiene técnicas de análisis de datos o de producción de 
información, sino también una perspectiva epistemológica respecto de la realidad, de la forma 
de conocerla y de los productos que podemos obtener de la investigación social (Canales, 2006, 
p. 32). 
 
El tipo de enfoque que se utilizará en el proceso investigativo será constructivista ya que “trata 
de comprender los fenómenos o conductas desde la misma perspectiva de los involucrados en 
el estudio por parte de las vivencias de los sujetos” (Ramón y García, 2013, p. 29).  
 
Este tipo de enfoque fue seleccionado porque nos ayuda a comprender el fenómeno desde las 
vivencias que tienen la población estudiada, en este caso los jóvenes universitarios que están 
emprendiendo o ya son emprendedores, toda nuestra información será construida por base de 
experiencias y pre – estudios ya realizados al igual que entrevistas a la población que influyen en 
los jóvenes emprendedores.  
 
Toda esta información será recabada a través del estudio de caso, ya que como señala Chaves, 
(2012): 
 

Es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto 
real, donde los límites entre el fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, 
y en él, que múltiples fuentes de evidencia son utilizadas y presenta grandes posibilidades 
en la explicación de fenómenos contemporáneos ubicados en su entorno real. (p. 142) 
 

Este tipo de investigación es más apropiado para saber más de la realidad de la situación, en lo 
que requerimos explicar causales, realizar descripciones de datos detallados, generar posturas, 
ideas y teorías, me permitirá responder el cómo y el porqué. 
 
El método de recolección de datos fue a través de un cuestionario; el cuestionario según García, 
et al. (2006) es:  
 

Es un proceso estructurado de recogida de información a través de la 
cumplimentación de una serie de preguntas preparado sistemática y 
cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o 
evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 
administración a grupos o su envío por correo. (p. 233-234) 

 
El instrumento se calificó mediante la escala de Likert con un total de 10 preguntas cerradas fue 
validado por expertos en el área de investigación, esto nos aportó seguridad para que el 
instrumento fuera aplicado y poder obtener los resultados que queríamos, y poder cumplir con 
los objetivos planteados. 
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Para poder llevar a cabo la aplicación del instrumento a desarrollar, es necesario definir la 
población a la cual se le aplicará. Según Tamayo (2003), la población es la totalidad de un 
fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis o entidades de población que 
integran dicho fenómeno (p. 176). 
 
Dicho lo anterior es importante dar a conocer que fue aplicado de manera personal a las 
estudiantes que ya están emprendiendo, de segundo a octavo semestre de las licenciaturas de 
Contaduría pública, mercadotecnia y administración, de la División Académica de Ciencias 
Económico – Administrativo (DACEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), que se encuentra ubicada en ZONA DE LA CULTURA, Av Universidad S/N, 
Magistral, 86840 Villahermosa, Tabasco. Cabe mencionar que esa muestra la obtuve de parte de 
la división donde llevan un registro de emprendedores, pero que constantemente se actualiza, 
no es un dato fijo, hasta ahora solo son un total de 25 emprendedoras registrados.  De acuerdo 
con la población únicamente se aplicó a 7 estudiantes emprendedoras, ya que presentamos 
dificultades al de tiempo por parte de ellos, no asistían a las entrevistas, no mostraban interés, 
fueron varias las ocasiones en que tuvimos que, a cercarnos a la división para poder llevar a cabo 
las entrevistas, pero al final no obtuvimos la asistencia y participación de los estudiantes.  
 
Resultados. Cada uno de los estudiantes tiene un propósito en particular con su 
emprendimiento, todos buscan un fin u objetivo diferente y es importante saber ¿Cuál es el 
propósito de su negocio? Y debido al mercado al cual se dirigen ,que la mayoría  son estudiantes, 
por esta razón es el poder adquirir productos a bajos costos, que se sientan bien y seguro con lo 
que están consumiendo, que se note la calidad del producto y/o servicio, de la misma manera 
buscan obtener beneficios propios económicamente para poder solventar gastos personales, 
incluyendo sus gatos escolares, ya sea en materiales, alimentos, transporte, en caso de algunos 
foráneas, gastos de renta, servicios del mismo, y otros gastos les puedan surgir en cuanto a su 
educación o necesidad personal.  
 

 
Figura 1. Emprendimiento  

Fuente: elaboración propia  

 
  

36%

9% 9%

18%

27%

0%

10%

20%

30%

40%

A) Independencia
económica

B) Solventar
gastos escolares

C) Apoyar a mis
padres

D) Experiencias y
aprendizajes

E) Realizacion
personal

¿Que te impulsó a emprender 



 

 
97 

De acuerdo con los resultados, la mayoría de las mujeres universitarios consideran que es 
importante emprender durante esta etapa, ya que se encuentran en un momento de su vida en la 
que son importantes las experiencias y vivencias de las cuales aprenden día a día, pero como se 
muestra en la Figura 1 las estudiantes emprendedoras opinan con un 36% que lo que más les 
impulsa a emprender es el poder lograr una independencia económica, seguido de eso  un 27% 
dice que lo hace como parte de una realización personal, como superarse a ellos mismos y 
demostrar que se puede, mientras un 18% lo hace por obtener experiencias y aprendizajes y el 
resto considera que lo hacen para solventar gastos escolares y apoyar a sus padres.  
 

 
Figura 2. Influencias para emprender  

Fuente: elaboración propia  

 
De la misma manera por la que deciden emprender, como se muestra en la Figura 2 un 60% de 
las encuestados afirman que ellas mismo influyeron personalmente al momento en que toman la 
decisión, ya que son quienes se encuentran en esa necesidad de adquirir ingresos mientras un 
30% influye su familia, con opiniones diversas, muchas veces desde sus vivencias, el otro 10% 
influyeron sus amigos/as. 
 

 
Figura 3. Como generar el capital para la inversión  

Fuente: Elaboración propia  

 
Dado que el factor económico es uno de los más importante para los inicios de las mujeres 
emprendedores, es importante saber de dónde obtiene dicho sustento para llevar a cabo las 
primeras inversiones, quienes están dispuestos a apoyar en ese proyecto. De acuerdo con la 
Figura 3 se demuestra que el 71% de los estudiantes emprendedores utilizan sus ahorros 
personales para poder solventar ese primer gasto y el otro 29% tiene el apoyo de su familia. 
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Figura 4. Influencia de la familia en el emprendimiento  

Fuente: Elaboración propia  
 
Debido a que el factor familiar tambien influye en cada una de las estudiantes emprendedoras, 
es importante saber de que manera estos son participes en esto, de acuerdo al estudio que se 
realizó como se muestra en la Figura 4 es que el 42% influye de manrea motivacional, ya que 
sienten que no estan solas en este proyecto, el 33% es apoyado en sus ventas, sus familiares salen 
a vender sus productos u ofrecerlos con sus conocidos, amigos o incluso mediante sus redes 
sociales, para que lleguen a más personas, mientras el 25% es apoyado economicamente para 
poder cubrir gastos de inversion y re-inversión.  
 

 

Figura 5. Importancia de la familia en el emprendimiento  

Fuente: Elaboración propia  

 
Por ello, para mucho de los emprendedores resulta importante que su familia este con ellos, 
pero, ¿Que tan importante es para cada uno? Teniendo como resultado que el 43% su nivel de 
importancia es mucho obteniedo el mismo resultado en bastante, mientras el otro 14% que algo 
como se muestra en la Figura 5. 
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Figura 6. Actualización de técnicas para sus ventas  

Fuente: Elaboración propia  

 
Si bien para las estudiantes emprendedoras su objetivo es etener muchas ventas, deben aplicar 
ciertas técnicas para lograrlo, dentro de ellas, como ya se mecionó anteriormente, es ofrecer 
mediante las redes sociales, mediante publicaciones seguidas, promociones, entre otras que les 
resulta de provecho para ellos, pero, ¿qué tan frecuente actualizan sus planes o estrategias? La 
Figura 6 muestra que el 71% de los estudiantes actualizan sus planes algunas veces y el 29% 
siempre, para llamar la atención de los consumidores.  
 

 

Figura 7. Que tan conveniente es emprender, siendo estudiante  

Fuente: Elaboración propia  

 
Desde el punto de vista de las estudiantes que emprenden durante su trayectoria academica, se 
indaga a cerca de ¿Qué tan viable es la idea de emprender siendo estudiante? Donde la Figura 7 

muestra que el 71% afirma que es muy buena, dado que obtienen experiencias y aprendizanje, 
del mismo modo que aplican sus conocimientos y habilidades obtenidos en su carrera 
universitaria y el otro 29% consideran que es buena, ya que de cierta manera no lo recomiendan 
mucho de acuerdo a sus experiencias, han tenido cierto descuido en sus estudios.  

29%

0%

71%

0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

A) Siempre B) Frecuentemente C) Algunas veces D) Raramente E) Solo tengo una

¿Que tan frecuente actualizan sus tecnicas de venta?

71%

29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

A) Muy buena B) Buena C) Regular D) Mala

¿Qué tan viable es la idea de emprender siendo estudiante?



 

 
100 

 
Figura 8. Frecuencia de la actualización de los planes de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ahora bien debido a que las estudiantes emprendedoras muchas veces han dejado de asistir a 
sus clases por salir a vender o attender su negocio, surge la duda de ¿Que tan frecuente lo hacen? 
Teniendo que el 57% de la población algunas veces a faltado y el otro 43% raramente, ya que ha 
tenido que aplicar técnicas para no descuidar la parte de su formación professional.  
 
 
CONCLUSIÓN  

Con base en estos hallazgos, puede afirmarse que las estudiantes emprendedoras, tiene ideas de 
grandeza, pero detrás de eso, hay retos, dilemas, diferentes adversidades por las cuales tiene que 
pasar y afrontar, ya que su objetivo, es y será sobre salir con su negocio, que sean conocidos 
dentro del mercado y extenderse a otros lugares. Uno de los mayores retos que afrontan es el 
miedo a empezar, ya que de cierta manera les genera, angustia e incertidumbre el no tener éxito 
en sus ventas y/o servicios, y no recuperar la parte económica, pero ellos se esfuerzan para 
lograrlo, mediante el ofrecimiento constante en redes sociales, internet, con sus amistades, 
incluso la familia también forma parte de esto mediante el apoyo a vender sus productos con 
conocidos, centros de trabajo, etc.  
 
De igual manera han tenido que aprender a organizar sus tiempos adecuadamente, cuanto le 
dedican a sus estudios y a ventas y/o servicios, ya que mientras no lo llevaban a cabo 
correctamente se estaban viendo afectados en sus estudios, debido a que priorizaban el salir a 
ver, en cualquier momento que el cliente se presentara, incluso hasta salirse de clases, para 
entregar pedidos, pero, para al saber organizarse se dieron cuenta que una de las cosas que tenían 
debían hacer era bajarle a sus ventas y/o servicios, ya que el mayor tiempo en la universidad lo 
ocuparían para estudiar, pero esto los afectó, sus ventas disminuyeron y para ellos  eran ingresos 
menos.  
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Pero, como parte positiva es que pueden potenciar esas habilidades de administrar 
adecuadamente sus ingresos y ganancia ya que al momento de volverse emprendedores tienen 
ese manejo económico que tiene que cuidar, a ser más responsables dentro de sus estudios y 
negocio, y al mismo tiempo van mostrando otro nivel de madures por las experiencias vividas. 
Es así, como cada estudiante emprendedor de la DACEA vive su experiencia el llevar a cabo un 
negocio dentro de la institución. 
 

 

PROPUESTAS 

Las mujeres que estudian y emprenden son notorias dentro de la institución, ya que pueden 
observarse en diferentes lugares con sus ventas y/o servicios, pero muchas de ellas tiene 
problemas con la falta de tiempo y recursos para poder desarrollarlo correctamentes es por eso 
que proponemos que se desarrolle un programa para emprendedores dentro de la institución 
que incluya aspectos como: desarrollo de la creatividad, reforzar el desarrollo personal, promover 
el liderazgo, buena organizacion, marketing y manejo digital, ayuda para desarrollar planes 
estrategicos y el modelo de negocio, crear jovenes estudiantes con vision de crear grandes 
emprensas, desarrollar marca personal   Hacer convenios con empresas dedicadas a la educación 
emprendedora, donde se puedan ofertar cursos, talleres, totalmente gratuitos. Asignar un lugar 
especifico o rotatorio dentro de la Universidad para las vendedoras ambulantes.  
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RESUMEN  

La forma en que los jóvenes se integran al mercado laboral ha ido cambiando por diversidad de 
factores, principalmente de tipo económico y cultural. Para esta población, el paradigma de una 
trayectoria estudio-trabajo ya no es una prioridad, hoy se vive un fenómeno que afecta 
gravemente a la sociedad, ya que algunos jóvenes no estudian, pero tampoco trabajan y son 
conocidos coloquialmente como “ninis”. A su vez, ciertos fenómenos sociales como el aumento 
de la edad de jubilación de los trabajadores activos, ha cerrado o pospuesto las oportunidades y 
ofertas de trabajo actuales de los jóvenes, provocando desempleo y subempleo. De igual manera, 
la precariedad laboral es un fenómeno frecuente que sufren todos los trabajadores, pero 
especialmente los jóvenes, quienes son los más propensos a los trabajos temporales, mal 
remunerados y sin seguridad social. Se presenta una revisión sistemática de literatura sobre los 
fenómenos: empleo, desempleo y subempleo en poblaciones juveniles a nivel mundial y nacional. 
El objetivo fue identificar los principales factores entorno al fenómeno del desempleo en dichos 
sujetos. Los resultados muestran evidencia de que el nivel más bajo de empleo en jóvenes se 
presenta en África y los estados árabes, por su parte el nivel más alto se presenta en Asia Oriental, 
Asia Sur Oriental y Pacífico y América del Norte. También se detectó que son las mujeres 
quienes presentan mayor dificultad para encontrar empleo. Por otra parte, se detectaron 
fenómenos sociales que ejercen influencia tales como la preferencia por seguir estudiando en 
lugar de incorporarse al mercado laboral y el aumento del porcentaje de individuos en esta etapa 
de vida que ni estudian ni trabajan. 
 
 
PALABRAS CLAVE 

Empleo, subempleo, desempleo, jóvenes. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La forma en que los jóvenes se integran al mercado laboral ha ido cambiando con el tiempo por 
diversidad de factores, principalmente de tipo económico y cultural. En la actualidad para esta 
población, el paradigma de una trayectoria estudio-trabajo ya no es una prioridad, hoy se vive un 
fenómeno que afecta gravemente a la sociedad, a saber, los jóvenes que no estudian, pero 
tampoco trabajan, son conocidos coloquialmente como “ninis”.  
 
Por otra parte, ciertos fenómenos sociales como el aumento de la edad de jubilación de los 
trabajadores activos, ha pospuesto las oportunidades y ofertas de trabajo actuales de los jóvenes, 
provocando desempleo y subempleo, sumando a ello la precariedad laboral, la cual es un 
fenómeno frecuente que sufren muchos trabajadores, especialmente los jóvenes, quienes son los 
más propensos a los trabajos temporales, mal remunerados y sin seguridad social. En este trabajo 
se presenta una revisión de literatura en torno a los fenómenos: empleo, desempleo y subempleo 
en poblaciones juveniles a nivel mundial y nacional. El objetivo fue identificar los principales 
factores en torno al empleo, subempleo y desempleo de los jóvenes. 
 
Existen dos tipos de empleo: formal e informal. El primero se refiere a los trabajadores con 
relación laboral reconocida y derechos como la seguridad social y beneficios de finiquito y 
liquidación al término de la relación laboral. El segundo (informal) se refiere a trabajadores que, 
si reciben un pago, pero no tienen una relación laboral reconocida ni derechos reconocidos 
(Enríquez y Galindo, 2015, p. 2). 
 
Por otra parte, el subempleo es cuando las personas se emplean por un periodo de tiempo corto, 
aunque deseen trabajar más o cuando trabajan a jornada completa pero con un salario bajo y en 
malas condiciones laborales, en puestos donde no aplican todos sus conocimientos o habilidades 
(Oficina Internacional del Trabajo, 2014, p. 10). 
 
A su vez, el desempleo es la situación que refleja un exceso de oferta o personas que buscan 
empleo, frente a un número reducido de empleos disponibles u oferta de empleo (Oficina 
Internacional del Trabajo, 2014, p. 4). 
  
 
DESARROLLO 

El empleo en el mundo.  En la Unión Europea [UE] el mercado laboral refleja un estado de 
precariedad, falta de oportunidades a un trabajo digno, abandono temprano de estudios, 
desmotivación y el incremento de NINIS y los “trabajadores pobres” (empleo de temporada y 
bajos salarios), lo cual los coloca en riesgo de exclusión social (Hernández, 2022, p. 254). 
 
En un estudio realizado en Colombia se encontró que entre más se prolongue el tiempo de 
búsqueda de empleo, menores son las probabilidades de encontrarlo, encontrando brechas a 
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favor de los no tan jóvenes con una probabilidad de 2.9 veces más de encontrar empleo en los 
primeros meses que los jóvenes, sobre todo por su mayor nivel de capital humano (educación y 
experiencia laboral), por otra parte, los jóvenes con educación superior certificada tienen de 1.9 
a 2.5 veces mayores probabilidades de encontrar empleo. También se identificaron brechas de 
género, siendo las mujeres jóvenes quienes presentan mayor tasa de desempleo y ocupación en 
puestos inferiores, de igual manera, las mujeres tardan el doble de tiempo en emplearse que los 
hombres (Mora et al., 2022, p. 200). 
 
La situación laboral de los jóvenes también se ve influida por la procedencia social, ya que se ha 
visto que entre más bajo sea el capital social de la familia de origen más deserción temprana 
escolar y mayor incorporación al mercado laboral informal.  Proceder de estratos sociales de 
menores recursos implica mayor dificultad para encontrar trabajo de buena calidad (Rauch, 2021, 
p. 281). 
 
El empleo en México. En 2020, la población de entre 15 y 29 años era de 31 millones 
aproximadamente (24.77% de la población total). Cerca del 46% se encuentra en situación de 
pobreza y el 9% en pobreza extrema. 32.1% no cuenta con acceso a los servicios de salud y el 
20% presenta carencia por rezago educativo. El 53.9% de población joven no puede acceder a 
la canasta básica con el ingreso que percibe. Por otra parte, las condiciones de ejercicio de 
derechos son mejores en los estados al norte y el centro del país y en los estados del sur como 
Chiapas, Oaxaca y Tabasco, las condiciones de vulnerabilidad de derechos son aún más graves 
(Marañón et al., 2022, p. 467). 
 
El mercado laboral mexicano representa un 60% de informalidad, de los cuales el 30% está 
integrado por jóvenes de entre 15 y 29 años, siendo las mujeres jóvenes las que son más 
propensas a engrosar las filas de la informalidad laboral, por otra parte, también se identificó que 
la alta preparación académica tampoco garantiza empleos formales para los jóvenes (Sánchez et 
al., 2022, p. 146). 
 
De acuerdo con la OIT (2023) “el empleo se ha visto seriamente afectado a consecuencia de 
tensiones geopolíticas como el conflicto de Ucrania, recuperación desigual entre países a raíz de 
la crisis provocada por la pandemia por COVID-19, así como la interrupción de las cadenas de 
suministro han originado estanflación (inflación alta y bajo crecimiento simultáneos, algo que no 
pasaba desde la década de 1970)” (p. 1). 
 
Metodología. Se llevó a cabo una revisión sistemática de literatura, la cual constituye un artículo 
de síntesis de evidencias disponibles en otros estudios primarios, los cuales pueden ser 
cualitativos o cuantitativos, cuyo objeto es resumir la información existente en torno a un tema, 
analizando y comparando la información consultada (Manterola et al., 2013, p. 149). 
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Se planteó la pregunta de investigación ¿Cuál es el contexto actual del empleo para los jóvenes 
en la actualidad? Para dar respuesta a dicha interrogante, se consultaron documentos (artículos, 
libros, capítulos de libro y sitios oficiales de organismos referentes al trabajo) de los últimos diez 
años. Se procedió al análisis de la información obtenida, identificando los principales factores en 
torno al fenómeno y clasificándolos en tres subcategorías principales: empleo, subempleo y 
desempleo. 
 
Resultados. Se presentan los datos de las tasas de empleo, subempleo y desempleo a nivel 
mundial. Posteriormente se presentan los indicadores de México.  
 
 
 

 
Figura 2. Tasa de empleo en 2023, por género y región del mundo 
Fuente: STATISTA (2023) 
 

En la Figura 1 se puede observar que los países donde las mujeres presentan una menor tasa de 
empleo a nivel mundial son el Norte de África y los Estados árabes, ambos con solo 15,8% de 
ocupación. En el caso de los hombres, la tasa más baja se presenta en Asia Central y Occidental 
con 59.4% y Europa del Norte, Sur y Occidental con 59.5%. Si se comparan las tasas de 
desempleo para mujeres y hombres, hay una desventaja muy marcada en la situación de las 
mujeres. 
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Figura 3. situación del empleo en México. Indicadores de empleo en México a enero de 2023 
Fuente: INEGI (2 de marzo de 2023) 
 
En la Figura 2 se puede observar que la tasa de empleo (ocupación) es más alta en el caso de los 
hombres (76.4%) que en las mujeres (45.9%). En cambio, la tasa de desempleo (desocupación) 
es más alta en los hombres (3.1%) con respecto a la de las mujeres (2.9%). 
 

 
Figura 4. Población desocupada en México a enero de 2023 
Fuente: INEGI (2 de marzo de 2023). 
 

Población 
Económicamente Activa 
(PEA)  60.2 millones de 

personas.

Tasa de Participación de 
60.3%

Tasa de Participación de 
los hombres 76.4 % y de 

mujeres 45.9%.

Población subocupada 
7.7 %

población ocupada en la 
informalidad laboral fue 

de 32 millones de 
personas y

Tasa de Informalidad 
Laboral 54.8 % de la 
población ocupada 

(54.3% hombres y 55.6% 
mujeres).

Población desocupada 
1.8 millones de personas 

(3 % de la PEA, ). 

Tasa de Desocupación 
(TD): 3.1 % hombres y 

2.9% mujeres.
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275
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En la Figura 3 se puede observar que el desempleo en México al primer trimestre del año 2023 
alcanza una cifra de 1 804 717 personas desocupadas, de las cuales la mayor tasa la presenta el 
rango de edad de edad de 25 a 44 años con 802 550 personas desocupadas (44.46%), siguiendo 
en cantidad el rango de 15 a 24 años (los más jóvenes) con 620 290 personas desocupadas 
(34.37%). 
 

 
Figura 5. Factores que afectan la empleabilidad. 
Fuente: Elaboración propia con base en Sánchez, Robles & Vargas, 2022, Rauch, 2021, Organización Mundial del Trabajo [OIT], 2022a y OIT, 
2022b. 
 
Los factores que afectan la empleabilidad son de diversa índole, como puede observarse en la 
Figura 4: algunos se encuentran directamente relacionados con la economía, como los bajos 
niveles de productividad y las medidas tomadas tanto por los gobiernos como por las empresas 
para elevar sus niveles, entre ellas el empleo de temporada y el empleo informal, haciendo de 
estas estrategias algo permanente, lo que provoca la precariedad laboral y que los empleos que 
se ofertan no ofrezcan buenos salarios ni prestaciones, ni seguridad social. Se encuentra presente 
también el factor educativo, ya que no toda la población cuenta con acceso a la educación y la 
que se oferta no es acorde a las demandas del mercado laboral, provocando que, a menor 

Bajas tasas de crecimiento 
económico.
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educativo y el mercado de 

trabajo.

Oportunidades no son 
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mejorar la competitividad 

internacional.

Aspectos educativos y laborales 
condicionados por la procedencia 

social.

Aumento del empleo informal a un 
ritmo mayor que el del trabajo 

formal.

La transición hacia las economías 
verdes y azules abre 

oportunidades para los jóvenes, 
solo  si desarrollan mecanismos 
innovadores de anticipación de 

competencias, a través de la 
educación y la formación técnica y 
profesional que necesitarán en las 

nuevas profesiones.

Requiere trabajadores cualificados 
con altos niveles de educación y 

competencias, siendo una barrera 
importante en los países de ingreso 

bajo y mediano, impidiendo que 
muchos jóvenes aprovechen las 

oportunidades de trabajar en 
empleos de mayor calidad en la 

economía digital.

A nivel mundial, de  23,6 millones 
de puestos de trabajo femeninos 
que se perdieron por la pandemia 
COVID-19 sólo se recuperaron 19,3 
millones, aún falta recuperar algo 
más de 4 millones de puestos de 

trabajo femeninos. 

Las mujeres vieron afectada su 
autonomía económica por dos vías: 

el incremento en la carga de 
trabajo no remunerado que reduce 
su participación laboral y la mayor 

contracción del empleo. Mayor 
presencia femenina en sectores 

económicos fuertemente 
afectados (hotelería y restaurantes, 
y en otras actividades de servicios y 

del sector de hogares).

Las mujeres rurales, las jefas de 
hogar con niñas y niños pequeños,  

aquellas de menos formación y 
educación, las mujeres indígenas y 
afrodescendientes, fueron las más 

afectadas por la pandemia.

También a lo largo de la pandemia, 
la estrecha vinculación entre 

informalidad laboral, bajos ingresos 
y desigualdad, se ha hecho aún más 
profunda y evidente en la región de 

América Latina y el Caribe y en el 
mundo.
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preparación de los jóvenes, menor oportunidad de acceso a un trabajo decente, sobre todo en el 
sector de las tecnologías y las economías verdes, los cuales demandan altos niveles de 
preparación. 
 
Otro factor relevante que incide en la dificultad para acceder a mejores oportunidades de empleo 
es la procedencia social, ya que entre más baja sea, se cuenta con menor capital relacional que 
amplíe las oportunidades de acceder a un mejor empleo. Por otra parte, se pudo observar que 
son las mujeres el sector más afectado desde antes de la pandemia por COVID-19, fenómeno 
que se vio agudizado por el confinamiento ya que el sector más afectado fue el turístico (hoteles 
y restaurantes) quienes emplean en su mayoría a mujeres. Por otra parte, el cierre de escuelas 
provocó que las mujeres tuvieran que dedicarse a actividades de cuidado en el hogar.  
 

 

CONCLUSIÓN 

La situación laboral de los jóvenes experimenta grandes contrastes que afectan su nivel de 
empleabilidad, teniendo causas multifactoriales como los vaivenes de la economía, sobre todo la 
falta de crecimiento económico, el origen socioeconómico que marca sus oportunidades de 
acceso a la educación y más tarde el acceso al empleo, siendo más fácil para quien cuenta con 
capital social que para quienes carecen de él.  Por otra parte, el desajuste entre el sistema 
educativo y las demandas del mercado laboral, el abandono temprano de los estudios que 
provoca el aumento de jóvenes que ni estudian ni trabajan, fenómeno conocido como “ninis” y 
de los que permanecen en los estudios, un gran número eligen disciplinas saturadas que no 
aportan valor agregado.  
 
Otro fenómeno que cabe mencionar es que en la actualidad también hay un gran número de 
jóvenes sobre calificados, con posgrados y que no pueden acceder a una plaza laboral formal, 
debido entre otras causas a la extensión de la edad de jubilación y a el crecimiento de los 
contratos temporales, motivo por el cual muchos terminan subempleados o en el mercado 
laboral informal. Finalmente, se observa también una inequidad de género en el mercado laboral, 
siendo las mujeres las más más desprotegidas, sobre todo las de los entornos rurales, las que 
poseen menos formación educativa y las de procedencia indígena o afrodescendientes. 
 

 

PROPUESTAS 

• Apoyos económicos por medio de becas educativas para los jóvenes, pero llevar un 
seguimiento puntual de los becarios, exigiendo resultados y no que lo vean solo como 
un medio de sobrevivencia temporal. 

 
• Los resultados de los programas sociales que actualmente se aplican en México para los 

jóvenes son de mediano a largo plazo y deben ir acompañados de un seguimiento 
puntual y ser otorgados a quien realmente lo necesite y haga buen uso de ellos como 
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una oportunidad para mejorar su futuro. 
 

• Urge una dupla academia-sector productivo, para que la educación sea acorde a las 
necesidades sociales y del mercado laboral. 

 
• Si no se aplican estrategias que mejoren las condiciones de empleabilidad de los jóvenes, 

se corre un gran riesgo social al no poder independizarse, alcanzar el desarrollo personal 
y formar una familia. 

 
• Es prioritario alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 

referentes a empleo decente para todos y mejorar los estándares de vida, combatiendo 
la desigualdad y la vulnerabilidad social. 
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RESUMEN 

El proyecto  se realizó en una empresa médica, el objetivo general es establecer un diagnóstico 
y desarrollo de estrategias de intervención a corto y largo plazo para lograr un mejor desempeño 
en las colaboradoras, así como un clima organizacional favorable, mejorando sus habilidades 
laborales a través de la participación en las actividades y dinámicas del contexto, contando con 
el apoyo del departamento de auxiliar administrativo; es un estudio descriptivo y transversal en 
el que se utilizaron las técnicas de encuesta, entrevista y observación aplicadas a 5 empleadas: 
doctora, auxiliar administrativa, intendente y enfermeras. La intervención efectuada se centra en 
tres problemáticas: a) la desorganización y desconocimiento de las actividades en cada puesto, 
b) desmotivación dentro de la plantilla laboral, y, c) innovación de las habilidades laborales 
actuales.  Los resultados obtenidos fueron la validación de cuatro perfiles de puesto a nivel 
gerencial, la ejecución del taller “integración laboral” e implementación de la capacitación soft 
skills (habilidades blandas): comunicación, motivación, creatividad, empatía e inteligencia 
emocional.  Se fortalece la integración e inclusión de las mujeres en el campo laboral adaptándose 
a las exigencias actuales del mercado laboral. Se obtuvo una mejor interacción entre las 
colaboradoras, un cambio de actitud positiva, así como la organización de los procesos en las 
tareas de cada puesto de trabajo.  
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Clima organizacional, desmotivación, habilidades blandas, integración laboral y perfiles de 
puesto 
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INTRODUCCIÓN 

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004) el término “empleabilidad” se refiere 
a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para 
aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a 
encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y 
adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo. 
 
Actualmente las organizaciones ponen énfasis en la gestión del talento humano, debido a que 
los trabajadores son uno de los activos más valiosos e indispensables para el cumplimiento de 
metas y objetivos. Al respecto González et al., (2021) comentan: 
 

Un empleado tiene como propósito brindar satisfacción, conocimientos, habilidades, 
competencias, garantizar una ética profesional, responsabilidad, y destrezas suficientes 
para cumplir las metas propuestas de la empresa, por lo tanto, se debe tener un buen 
manejo en la selección, capacitación y contratación de los trabajadores, en donde se 
identifican habilidades adicionales al conocimiento y experiencia; esto le brinda a la 
organización un valor agregado y es aquí en donde se genera una necesidad en las 
empresas de contratar personas con habilidades blandas, es decir, personas integras que 
se enfoquen tanto en el conocimiento como en la formación personal. (p. 2)  
 

Asimismo, el perfil del puesto tiene como objetivo principal el facilitar a cualquier persona, 
interna o externa, tener un panorama general de la función del puesto dentro de la organización 
y las competencias y conocimientos requeridas de quien lo ocupa. La función de un perfil de 
puesto es permitir a las organizaciones ordenar sus procesos de reclutamiento, operación, 
capacitación y planeación (Coindreau, 2022). 
 
Hoy en día a nivel mundial las habilidades blandas han tomado gran importancia para el mercado 
laboral. En el caso latinoamericano, estas habilidades son más apreciadas por parte de los 
reclutadores debido a la escasez existente en los postulantes y trabajadores actuales. Por lo cual:  
 

un trabajador con un desarrollo de sus habilidades blandas tiene mayores oportunidades 
de conseguir y asegurar un puesto de trabajo satisfactorio. Por otro lado, el carecer de 
estas habilidades puede aumentar las probabilidades de que el trabajador obtenga un 
trabajo que requiera menos o más conocimientos, educación o habilidades de la que 
requiere el trabajo, así como bajos salarios comparándolos con otros trabajos que 
requieran el mismo nivel educativo, encontrándose en un estado de subempleo. (Sulca, 
2022, p. 135) 
 

Otro elemento clave para el desempeño laboral es la motivación intrínseca que de acuerdo con 
Hernández (2020), es aquella que surge gracias a la satisfacción que aporta una tarea en su 
ejecución. Se trata de una motivación propia que viene con la persona, que se auto estimula y 
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que no requiere de una tercera fuente (por ejemplo, de que el jefe le reconozca), está relacionada, 
por lo tanto, con la autosatisfacción personal y la autoestima. 
 
Según la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP, 2019):  
 

las habilidades blandas en una empresa sirven para darle un buen manejo a los 
inconvenientes o problemas en los que se puedan enfrentar, también permite tener un 
buen ambiente laboral, para así mismo desempeñarse correctamente de manera efectiva 
y productiva, estas habilidades influyen mucho en cómo se desenvuelven las personas en 
una organización y en la vida diaria, ya que apuntan al lado emocional, interpersonal, 
social entre otros aspectos, quiere decir que estas habilidades no se emplean solamente 
en el ámbito laboral sino por el contrario debe ser en conjunto al ámbito personal, citado 
por Vargas, 2009. (p. 1)  
 

Asimismo, para Canossa (2019), “las principales habilidades blandas que demandan las empresas 
incluyen trabajo colaborativo, comunicación, liderazgo, creatividad, habilidad hacia el 
aprendizaje, habilidad para la toma de decisiones, adaptabilidad y la habilidad para el manejo de 
las emociones” (p. 10).  Contribuyendo tanto al crecimiento personal de cada colaborador como 
al crecimiento de las organizaciones en los mercados cambiantes, siendo adaptables y flexibles 
ante el entorno.  
 
Se realizó un estudio en el Instituto de Investigación de Stanford y la Fundación Carnegie Mellon 
y destacan que “El 75 % del éxito en el trabajo a largo plazo es resultado de las ‘habilidades 
blandas’ y solo el 25 % del éxito tiene origen exclusivo en las habilidades duras de los 
colaboradores”; por lo tanto se afirma que “los trabajadores con habilidades blandas son de suma 
importancia en una organización, porque esto les permite tener un mejor desarrollo en las 
actividades y así mismo generar buenos resultados” (González et al., 2021, p. 2). 
 
También un estudio realizado por Chiara Succi en 2019 permitió identificar y segmentar las 
distintas habilidades requeridas por las empresas, adicionales a las técnicas o profesionales que 
son otorgadas a las personas después de cumplir con su formación educativa.  La lista de 22 
habilidades blandas se dividió en tres categorías: personal, social y metodológica: 
 

En la primera categoría, las habilidades de aprendizaje y la creatividad y la innovación se 
señalaron como las más importantes, con respectivamente un 31% y un 22% de 
preferencias. En la parte inferior, la ética profesional y la tolerancia al estrés obtuvieron 
solo un 4% en esta categoría. La categoría social trabajo en equipo (39%) y comunicación 
(36%) fueron consideradas en gran medida habilidades blandas esenciales para ingresar 
al mercado laboral en el siglo 21. (Succi, 2019, p. 8) 
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Siguiendo la línea, un estudio desarrollado por Manpower (2013) sobre la escasez de talento 
humano en el mercado, afirma que una de las principales dificultades para encontrar candidatos 
es la falta de habilidades de empleabilidad o “soft skills”:  
 

Uno de cada cinco directivos (19%) afirma que los candidatos carecen de las 
competencias de empleabilidad (las llamadas habilidades sociales o soft skills) requeridas. 
Los directivos han identificado una serie de déficits en materia de habilidades sociales, 
entre los que se incluyen el entusiasmo/motivación (5%), las habilidades de trato 
interpersonal (4%), la profesionalidad, es decir, el cuidado por el aspecto, la puntualidad, 
etc. (4%), y la flexibilidad y adaptabilidad (4%). (Manpower, 2013, p. 8) 

 
Mitchell et al., (2010), citado en Tito y Serrano (2016), realizaron un estudio para identificar las 
competencias blandas más importantes para tener éxito en el mercado laboral del siglo XXI, 
identificando la importancia de las siguientes habilidades blandas en orden descendente: la 
comunicación en general, ética, gestión del tiempo/organización, comunicación escrita, trabajo 
en equipo, etiqueta de negocios, diversidad, servicio al cliente, resolución de 
problemas/pensamiento crítico, comunicación oral, y liderazgo.  
 
Por otra parte, un estudio realizado por la Universidad de Kentucky USA en el 2011 reveló que 
la integridad, comunicación, cortesía, responsabilidad, habilidades interpersonales, 
profesionalismo, actitud positiva, trabajo en equipo, flexibilidad, y ética de trabajo, en ese orden, 
son las más importantes para tener éxito en el mercado laboral (Robles, 2012, citado por Tito y 
Serrano, 2016). 
 
En el contexto peruano, la escasez de habilidades blandas en los trabajadores es una problemática 
constante, según los resultados de la Encuesta de Habilidades al Trabajo (2019) “entre las 
habilidades que más falta les hace a los que actualmente se encuentra laborando son habilidades 
para trabajar en equipo, responsabilidad, habilidades comunicativas entre otras” (Sulca, 2022, p. 
145).   
 
El trabajo en equipo fomenta un sentido de lealtad, seguridad y autoestima que satisface las 
necesidades individuales de los integrantes, valorando su pertenencia, esforzándose por 
mantener relaciones positivas dentro y fuera del equipo. Se transforma en un nuevo estilo de 
vida que involucra a los demás compañeros de trabajo e incluso a la familia. Para lograr un 
verdadero trabajo en equipo, que impacte en el clima organizacional, necesitamos tener ciertas 
características mayormente actitudinales, a saber: Compartir nuevas ideas y dar soluciones. 
Aportar opiniones, ofrecer información y hechos relevantes. Coordinación y cooperación en las 
actividades de todos los miembros. Empatía; comprender al otro; apoyar ideas distintas a las 
nuestras; interesarse por las ideas de los demás y desarrollarlas (Gómez, 2016). 
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De acuerdo con Rondón (2019), la psicología organizacional se especializa específicamente en el 
estudio del desempeño de los trabajadores dentro de la organización, además de cómo lograr la 
mayor integración con la organización para la que trabajan. Queda evidenciado que los seres 
humanos representan el protagonista de la novela actual de la competitividad como la 
productividad, donde la compresión adecuada en su comportamiento dentro de sus puestos 
trabajo es fundamental.  
 
Se realizó una intervención empresarial con el objetivo de establecer un diagnóstico 
organizacional, procediendo a la planeación y desarrollo de estrategias de intervención a corto y 
largo plazo para lograr un mejor desempeño en las colaboradoras, así como un clima 
organizacional favorable. En el entorno actual se requiere poner énfasis en el talento humano 
como factor indispensable de la eficiencia y eficacia organizacional. 
 
Para Vargas (2009) los rápidos cambios en la estructura de los empleos y en la organización del 
trabajo han modificado drásticamente la forma y el contenido de las ocupaciones, requiriendo 
del colaborador competencias clave, mezcla de habilidades, capacidades, comportamientos y 
aplicación de conocimientos que le permiten adaptarse a las cambiantes situaciones en el empleo 
y mantener actualizadas sus capacidades para enfrentar los cambios por venir. 
 
Los empresarios de hoy, en los procesos de selección y contratación de personal se centran en 
que los postulantes cuenten con habilidades blandas o soft skills ya que representa una ventaja 
competitiva en las empresas (Tito y Serrano, 2016). 
 
 
DESARROLLO 

Fundamentación teórica. Para Alles (2007), las competencias pueden ser clasificadas como: 
blandas (características de personalidad, difíciles de desarrollar, y de amplio alcance) y duras 
(conocimientos técnicos, prácticos, mecánicos, específicos para una tarea o actividad).  
 
Para Mertens (1996), las competencias básicas son competencias para la empleabilidad (ingreso 
y permanencia laboral), se reflejan en las actitudes, comportamientos y capacidades de índole 
general. Siguiendo la línea, O´Dalaigh (1998) citado por Vargas (2009) considera “competencias 
blandas” la autoestima, autoconfianza, orientación al trabajo en equipo, creatividad, solución 
creativa de problemas, habilidades de comunicación, tolerancia a la frustración y automotivación, 
entre otras. 
 
Las habilidades blandas se pueden evidenciar en el trabajo en equipo, la manera en la que la 
persona se desempeña como líder, la actuación en la resolución de problemas, el manejo de 
presión o stress, la adaptación al cambio, en la creatividad, proactividad e infinidad de cualidades 
que ayudan a ser mejor como persona y estar en un equilibrio tanto profesional como 
personalmente (González et al., 2021). 
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Las competencias clave o esenciales son “capacidades del individuo que lo habilitan para 
integrarse con éxito en la vida laboral y social, beneficiándolo no solo a él sino a la sociedad 
como un todo”. Este grupo de competencias incluye la capacidad para actualizar 
permanentemente los conocimientos y habilidades para mantenerse al tanto de los continuos y 
rápidos cambios (Vargas, 2009, p. 83). Facilitan la adaptación del trabajador ante los cambios 
que se presentan en el contexto como son las tecnologías utilizadas, la organización del trabajo 
o para asumir nuevas responsabilidades que requieran el desarrollo de habilidades específicas, 
entre estas podemos mencionar habilidades de comunicación, capacidad para trabajar en equipo, 
comprensión de sistemas y metodologías de trabajo con tecnologías informáticas. 
 
Silveira (2003), citada en Vargas (2009) retoma el programa FORMUJER: competencias clave 
para la empleabilidad (Argentina, Bolivia, Costa Rica) que aborda el desarrollo de competencias 
para la empleabilidad en América Latina, identificando que el actual contexto laboral requiere de 
sujetos con capacidad de identificar y valorar sus recursos y capacidades, con una actitud de 
búsqueda de apoyos y voluntad de superación para sus limitaciones, siendo gestores de sus 
propias oportunidades de empleo;  presenta una categorización de las diferentes competencias 
para la empleabilidad: (p. 91) 
 

• Las competencias básicas para aprender a aprender, entre las que encontramos la 
expresión oral y escrita, matemáticas aplicadas, un segundo idioma, capacidades para 
situar y comprender los datos de la realidad, etc. 
 

• Las competencias transversales referidas a la capacidad de aprender a hacer como son 
la capacidad de anticipar amenazas y oportunidades, organizarse, planificar tareas, 
gestionar recursos e información, aplicar la tecnología, capacidad de emprender, 
iniciativa, toma de decisión, liderazgo, etc.  Integra, por tanto, las habilidades personales 
(reforzamiento de la identidad y seguridad personal y de género, autorresponsabilidad 
y protagonismo en el propio proceso de empleo/formación, autonomía) y las 
habilidades interpersonales o sociales (trabajo en grupo, responsabilidad y 
autorregulación, relacionamiento personal, capacidad de negociación, saber escuchar y 
comunicarse, discriminación emocional en las situaciones laborales, etc.).  

 
• Las competencias técnico-sectoriales que contextualizan y complementan el aprender 

a hacer. Para las mujeres significan: diversificación, valorización de viejas competencias 
desarrolladas en otros ámbitos y creación de nuevas competencias para los nichos 
emergentes de empleo. 

 
Siguiendo la importancia de las habilidades blandas, González et al., (2021) consideran: 
 

El desarrollo y la implementación de las habilidades blandas están tomando cada vez 
mayor importancia para las organizaciones y se han convertido en uno de los aspectos 
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indispensables para el crecimiento, el fortalecimiento y el éxito de las empresas, porque 
actualmente estas han logrado reconocer y comprender el valor que tiene su capital 
humano. (p. 1)  

 
A su vez, Robles (2012), citado en Sulca (2022), señala que las habilidades blandas deben 
entenderse como un complemento de las habilidades duras y no como un sustituto, cuya 
capacidad de ser transferibles a diferentes tipos de trabajo las convierte en las habilidades más 
valoradas actualmente del mercado laboral. El desarrollo de estas habilidades puede marcar la 
diferencia a la hora de buscar un primer trabajo para un egresado, mientras que el bajo desarrollo 
de estas habilidades puede comprometer la prometedora carrera de alguien con gran capacidad 
técnica y experiencia profesional. 
 
Actualmente, las organizaciones han comprendido que más allá de tratarse de un recurso 
humano se debe reconocer a los colaboradores como talento humano, porque las personas no 
son un recurso que se utiliza y se explota laboralmente para obtener beneficios organizacionales, 
sino que se trata de seres humanos que tienen la capacidad de pensar, de razonar, de evolucionar, 
de desarrollarse, crecer y adaptarse a los diferentes cambios, por lo tanto, el éxito de una 
compañía se alcanza cuando esta logra aprovechar al máximo estas capacidades del personal y la 
empresa se enfoca en el fortalecimiento de las habilidades blandas que son las que le permiten a 
las personas y a las organizaciones adaptarse a los cambios (González et al., 2021). 
 
De acuerdo con la Secretaría de la Función Pública (2010), el perfil del puesto permite identificar 
las aptitudes, cualidades y capacidades que, conforme a su descripción, son fundamentales para 
la ocupación y desempeño de este.  Son elementos en el perfil del puesto: Escolaridad y/o áreas 
de conocimiento; experiencia, conocimientos y habilidades generados a través del tiempo; 
condiciones de trabajo, requerimientos específicos para el desempeño del puesto, tales como, 
disponibilidad para viajar o laborar en horarios, lugares o bajo situaciones especiales de acuerdo 
con las funciones del puesto; capacidades,  conocimientos, habilidades, actitudes y valores 
expresados en comportamientos requeridos para el desempeño del puesto, se identificarán por 
su denominación y se describirán de manera general. 
 
Por otra parte, para Alles (2005), el análisis de puesto es el procedimiento sistemático de reunir 
y analizar información sobre el contenido de un puesto (tareas a realizar), sus requerimientos 
específicos, el contexto en que las tareas son realizadas y qué tipo de personas deben contratarse 
para esa posición.  Asimismo, Grados (2003) define puesto como el conjunto de operaciones, 
cualidades, responsabilidades y condiciones que forman una unidad específica e impersonal. 
 

Metodología. Estudio descriptivo, transversal. El proyecto se llevó a cabo dentro de una 
empresa del área médica, es un tercero autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para realizar la expedición o revalidación del examen psicofísico integral, para las 
personas que estén en proceso de trámite de su licencia federal o libreta de mar (autotransporte, 
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ferroviario o marítimo) o para el público en general que desee conocer su estado de salud integral 
a través de un chequeo médico. 
 
Es una empresa privada a nivel nacional al tener sucursales en Campeche y Tabasco, la 
organización es de tamaño pequeño, perteneciente al sector terciario con ánimos de lucro. 
Actualmente no se cuentan con los elementos de filosofía organizacional como son la misión, la 
visión, los objetivos y valores, además no cuenta con manuales de procedimientos de cada 
puesto. 
 
Se trabajó con 5 colaboradoras pertenecientes a las áreas de auxiliar administrativo, médico, 
enfermería e intendencia. 
 

Se emplean para la recolección de datos tres técnicas confiables por las que se puede obtener un 
amplio panorama sobre los procesos internos de la organización; cada una de ellas tiene como 
objetivo identificar información en particular y centrada en un punto clave. A continuación, se 
describen: 
 

1. Encuesta.  Se aplicó una encuesta a la persona bajo el puesto de auxiliar administrativo 
para ampliar el panorama sobre la organización con relación a la historia de la empresa, 
los diferentes puestos, filosofía organizacional, procedimientos e infraestructura. 
 

2. Entrevistas. Se realizaron entrevistas a cada una de las colaboradoras bajo un guion 
semi estructurado y la ayuda de una grabadora de voz para el análisis de la información 
recabada. En esta se buscaba identificar si cada puesto tenía actividades en específico, 
el conocimiento de los altos mandos de la organización y las actividades establecidas.  
Se contemplo el detectar la organización de los procedimientos dentro de la clínica. 

 
3. Observación. Durante las dos primeras semanas dentro de la empresa se realizó una 

observación en cuanto a la organización de las actividades, interacción entre las áreas 
de cada una de las colaboradoras y la actitud dentro del entorno laboral al atender a un 
paciente y su manifestación emocional. 

 
Análisis de datos. Se procedió al análisis de datos por cada técnica empleada y posteriormente 
se integró la información a través de un diagnóstico organizacional, recuperando lo siguiente: 
 
Al presentarse una escasez de usuarios se tiende a no cumplirse con las metas semanales 
establecidas a nivel gerencial, generando frustración y preocupación en las colaboradas. Las 
actividades dentro de la clínica son rutinarias, es decir, monótonas, gracias a esto se detona una 
desmotivación, apatía, estrés y rotación del personal. Se idéntico la existencia de falta de personal 
esto significa que uno de los puestos tiene una sobre carga laboral. La ausencia de la filosofía 
organizacional (misión, visión y valores de la empresa) ocasiona la falta de sentido de pertenencia 



 

 
121 

organizacional. La integración de nuevas colaboradoras a la plantilla laboral contribuye a la 
formación de un ambiente laboral tenso, de poca interacción entre las áreas y desconocimiento 
de sus compañeras de trabajo por la falta de integración de actividades de interacción entre la 
plantilla de personal.  Por último, al no contar con los manuales de procedimientos y perfiles de 
puestos actualmente se tiene un desconocimiento de las funciones, actividades y 
responsabilidades de cada área. 
 
Problemática identificada.  

1. Distanciamiento entre las colaboradoras. 

Nueva integración de trabajadores.  
Falta de comunicación. 

2. Deficiente desarrollo de habilidades laborales. 

3. Desmotivación. 

Apatía.  
Actividades monótonas.  
Falta de reconocimiento 

4. Débil Estructura Organizacional. 

Ausencia de: 
Filosofía organizacional. 
Organigrama. 
Manuales de procedimientos. 

5. Desconocimiento actividades y responsabilidades 

Ausencia de perfiles de puestos. 
 

A partir del diagnóstico organizacional, se establece la implementación de tres estrategias de 
intervención con el fin de abordar la problemática identificada, a continuación, se presentan:  
 

Estrategia 1. Diseño de Perfiles de Puestos. 

Se determinó que se podría hacer la intervención en la desorganización y desconocimiento de 
las tareas y responsabilidades del puesto, con la elaboración de perfiles de puesto. La propuesta 
surge por la necesidad de tener un orden y establecimiento concreto de las actividades, funciones 
y responsabilidades de cada colaborador. 
 
El contar con perfiles de puestos permitirá tener clara la función de cada de puesto dentro de la 
organización y las competencias requeridas de quien lo ocupa, así como su contribución a las 
metas plantadas.  A nivel organizacional, los perfiles de puesto son un elemento clave para 
ordenar sus procesos de reclutamiento y selección, operación, capacitación y desarrollo, 
planeación, evaluación, entre otros. 
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Estrategia 2. Taller Integración Laboral.  

El taller se planea a base de cartas descriptivas que integran las sesiones, temas, subtemas, tiempo, 
los objetivos de cada temática, dinámica, video y materiales. Las temáticas abordadas 
corresponden a los conceptos de motivación, motivación intrínseca, herramientas para mejorar 
la motivación y trabajo en equipo. Esta intervención es efectuada con la finalidad de dar una 
solución a la desmotivación, distanciamiento entre los colaboradores y mejorar el clima laboral 
de la empresa. Se busca enlazar el trabajo en equipo con el fin de disminuir la rotación del 
personal por falta de identidad a la organización, actividades monótonas, poca interacción de los 
colaboradores que hacen que se establezca un ambiente incomodo y algo tenso, es decir, no 
tienen el gusto por su trabajo. 
 
Se trabaja por medio de dinámicas de grupo, videos y actividades lúdicas que fomenten la 
creatividad e interacción. 
 

Estrategia 3. Capacitación Competencias Blandas. 

Se desarrollo un plan de capacitación, manual del instructor, participante y material didáctico a 
partir de una detección de necesidades, es decir, la problemática a trabajar era el desconocimiento 
de las habilidades blandas. Se abordaron los temas de Comunicación, motivación, creatividad, 
empatía e inteligencia emocional. Se incluyeron video, dinámicas de grupo y Coffe break por 
cada sesión.  
 
La capacitación tuvo una duración de dos horas siendo un total de dos sesiones, Se aplicaron 
evaluaciones diagnosticas, del instructor, conocimiento y de satisfacción. Se obtuvieron 
resultados favorables en cuanto a dominio y conocimiento de las temáticas, satisfacción y se 
generó un conocimiento. 

 
Resultados. 

 
Tabla 1. Resultados de Estrategias Implementadas 
Estrategia  Resultados 

1. Diseño de Perfiles de Puestos Validación de 4 Perfiles de Puestos 

2. Taller Integración Laboral Comprensión de los temas, Sensibilización de la 
Importancia de los temas en su ámbito Laboral. Se 
estableció un ambiente de confianza, comunicación y 
armonía 

3. Capacitación Competencias blandas Conocimiento, desarrollo y potencialización de 
habilidades laborales actuales. 

Fuente: elaboración propia. 

 
Se establecen los resultados observados en cada una de las estrategias implementadas en la 
Organización. 
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La forma de Intervención con el factor Humano tuvo los siguientes resultados observables: 
Validación a nivel gerencial de cuatro perfiles de los puestos de médico dictaminador, 
enfermería, auxiliar administrativo e intendencia. 
 
El taller integración laboral se desarrolló en 2 sesiones de 2 horas cada una, se presentó una 
participación en cada una de las dinámicas grupales y sesiones de preguntas sobre las temáticas 
trabajadas dentro de las sesiones. Se notaban a gusto y contentas de que se implementaran ese 
tipo de actividades dentro de la organización. En la evaluación del taller manifestaron gran 
satisfacción, consideran les ayudo la información brindada y que fue muy dinámico, refieren se 
notaba el gran dominio del tema por parte de la facilitadora que impartió el taller y que cada una 
de las actividades tenía sus objetivos establecidos y propósitos de aplicación, externaron que era 
algo que necesitaban a pesar de tener poco tiempo laborando, ya que siempre se trataba de 
trabajo y nada era interactivo,  comentan que ayudó de igual forma a su creatividad y 
conocimiento de sus compañeras de trabajo ya que no tenían tanta interacción entre las áreas. 
 
Coincidiendo con González et al., (2021) en que actualmente las habilidades blandas se han 
convertido en una herramienta fundamental para los colaboradores y para las empresas porque 
con ellas se logra formar un personal íntegro que evolucione y se adapte a las necesidades de las 
organizaciones y el mercado cambiante. 
 
 
CONCLUSIÓN 

La implementación de los perfiles de puestos fue algo importante ya que la encargada de hacer 
la contratación tenía un método poco convencional para el proceso de reclutamiento y selección 
de personal. Ahora los perfiles servirán para distintos procesos de organización, control, 
desempeño y provisión de personas dentro de la empresa. Esto abre las puertas a que se pueda 
comenzar la elaboración de los manuales de procedimiento.  
 
La ejecución del taller favoreció a que se estableciera un ambiente de confianza, interacción y 
armonía entre las colaboradoras. Los resultados fueron favorables ya que se generó el desarrollo 
de otras habilidades no contempladas que abarcaría el taller como fue la comunicación y 
creatividad mediante   las actividades lúdicas dejando de lado el entono laboral. 
 
Como se logró evidenciar, el desarrollo y la implementación de las habilidades blandas en las 
organizaciones está tomando cada vez mayor importancia y se ha convertido en uno de los 
factores indispensable para el crecimiento, el fortalecimiento y el éxito de las organizaciones, 
porque finalmente las empresas están empezando a comprender que sus colaboradores no son 
factores netamente operativos que tienen la única responsabilidad de desarrollar rutinariamente 
una tarea a cambio de una remuneración o un pago (González et al., 2021). 
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Para Glenn (2008), citado por Tito y Serrano (2016), contratar individuos que cuenten con 
“habilidades blandas” es una estrategia de gran importancia para las empresas de alto 
rendimiento que deseen construir y mantener una ventaja competitiva. 
 
 
PROPUESTAS 

Implementar estrategias de convivencia entre las colaboradoras para fortalecer la motivación que 
va de la mano con la actitud positiva dentro de su jornada laboral. Al estar motivados tendrán 
mayor productividad en cuanto a sus tareas designadas y podrán brindar un trato agradable al 
cliente lo cual generara que el usuario pueda recomendar la sucursal. 
 
Establecer un equipo de trabajo para la elaboración de la filosofía organizacional para que se 
pueda difundir y generar en los colaboradores un sentido de pertenencia dentro de la empresa y 
de esta forma impactaría en su actitud, motivación e interacción laboral con las demás áreas. 
 
Es importante retomar el impacto de las habilidades blandas en los distintos cambios de 
contexto, entre ellos la necesidad de consolidar relaciones, mejorar la comunicación, 
adaptabilidad a los cambios, orientación a resultados y, sobre todo, el trabajo en equipo. Lo que 
refleja cómo en los últimos años las organizaciones han descrito el prototipo de candidato ideal 
para ser contratado (Friedman, 2014, citado por González et al., (2021). Por lo que se requiere 
fortalecer estas competencias en la organización médica. 
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RESUMEN  

La realización de las prácticas en los laboratorios clínicos de enfermería permite reforzar la 
enseñanza aprendizaje del alumno, estas se ven reflejadas cuando llegan al hospital como 
estudiante; el conocimiento en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje que adquiere referente 
a los diversos procedimientos técnicos y que requiere para llevar a la acción en cada individuo, 
le permitirá contribuir a mejorar el estado de salud de la persona que se encuentre hospitalizada. 
La literatura es consistente y menciona sobre las experiencias que los alumnos pasan durante el 
desarrollo de su práctica clínica como: temor, miedo, angustia y dificultades para el desarrollo 
por la inexperiencia de los procedimientos mismos que se logra conforme avanzan en el 
desarrollo de la práctica clínica.  La práctica clínica se considera dentro del plan de estudios y 
busca desarrollar y demostrar el conocimiento de los aprendizajes conceptuales y teóricos 
mediante la demostración de los procedimientos técnicos que impacten favorablemente en el 
desempeño profesional. Las estrategias de enseñanza aprendizaje se consideran una actividad 
planificada desde el inicio de la asignatura y permite al estudiante aprender a brindar una atención 
individual, familiar y comunitario, mediante conocimientos, habilidades y actitudes necesarias. 
Esta investigación pretendió identificar el impacto de la práctica educativa del laboratorio clínico 
en la inserción laboral del estudiante de enfermería. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermería ha evolucionado desde los tiempos de Florence Nightingale paso hacer de una 
cuidadora en casa hasta una profesionista, en la actualidad ha adquirido diferentes roles como 
asistencial, docencia e investigación. Estos roles de enfermería preocupan a las instituciones del 
sector salud. Pues son las enfermeras quienes llevan la mayor carga de trabajo en sus instituciones 
laborales, de ahí que cuando el estudiante de enfermería en formación de primer grado o hasta 
el de ultimo grado e inclusive aquellos que ingresan a las instituciones como pasantes de 
enfermería es preocupante porque ellos llegan a las instituciones solo con las experiencias que 
vivieron como  alumnos durante el desarrollo de formación las cuales marcan al egresado y 
sienten temor, miedo, angustia y dificultades para el desarrollo por la inexperiencia de los 
procedimientos técnicos, mismos que se van  logrando conforme avanzan en el desarrollo de la 
práctica clínica en el laboratorio por el número de veces que debe realizar o las que va adquirir 
ya insertado en el campo laboral. 
 
Enfermería se ha establecido dentro del campo científico y se ha descrito como una serie de 
tareas y técnicas (subordinadas a la medicina); como un servicio humano amplio, como una 
vocación aprendida y más recientemente como una disciplina en el área de la salud, que maneja 
el cuidado durante el transcurso del ciclo vital de cada persona que atiende por lo que el cuidado 
de enfermería se ha definido según autores  Meckenna,  citado por Boemer y Sampaio (1997, p. 
33)  menciona que “cuidar es la esencia de la práctica de enfermería”, agregando que el cuidado 
de enfermería debe ser amplio, como una óptica multidimensional, abarcando dimensiones de 
naturaleza administrativa, educativa, investigativa y de asistencia, requiriendo una competencia 
no solo técnica sino también política (Ponti, L. 2016, p 23).  
 
La implementación de las prácticas de laboratorio implica un proceso de enseñanza-aprendizaje 
facilitado y regulado por el docente, el cual debe organizar temporal y espacialmente ambientes 
de aprendizaje para ejecutar etapas estrechamente relacionadas que le permitan a los estudiantes, 
realizar acciones psicomotoras y sociales a través del trabajo colaborativo, establecer 
comunicación entre las diversas fuentes de información, interactuar con equipos e instrumentos 
y abordar la solución de los problemas desde un enfoque interdisciplinar-profesional (Espinosa 
et al., 2016, p. 270). 
 
Las técnicas y procedimientos, por muy sencillos que parezcan permiten al estudiante obtener y 
profundizar el conocimiento pues implica investigar y estudiar a profundidad por que sin duda 
alguna al realizar el procedimiento va a obtener experiencias tanto teóricas como prácticas y 
sobre todo le permitirá desarrollar habilidades y actitudes constructivistas, a sí mismo el alumno 
debe formular preguntas válidas para un proceso de investigación y perfeccionamiento en cada 
procedimiento hasta lograr una destreza del mismo, buscando que el estudiante logre trasladar 
el conocimiento de la práctica al cuidado de enfermería que debe proporcionar en las 
instituciones de salud públicas o privadas, en pro de contribuir a solventar el estado de salud y 
las necesidades que  presente en el individuo, la familia y la comunidad (Agudelo y García, 2010, 
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p. 150).  
 
La educación, dentro del proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, que se da entre 
alumnos y docentes en la actualidad, no se debe ver como una simple instrucción; hoy no es el 
instructor el que toma el control total del proceso, más bien el /la estudiante es quien impulsa y 
motiva parte de ese proceso que lo conlleva a avanzar en un futuro cada vez más renovado  por 
lo antes mencionado se pretende identificar el impacto de la práctica educativa del laboratorio 
clínico en la inserción laboral del estudiante de enfermería. 
 
En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) en la División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcalco a una población de estudiantes de la Licenciatura de Enfermería 
del 2023, se aplicaron diversas listas de cotejo de técnicas y procedimientos con el fin de conocer 
si está preparado en conocimiento y habilidad para poder ir a la práctica clínica como estudiante 
y como prestador de servicio social y así poder insertarse en el campo laboral posteriormente. 
 
 
DESARROLLO 

Hoy en día existe la necesidad de una práctica educativa centrada en el alumno que aprende, lo 
cual exige enfocar la enseñanza como proceso de orientación del aprendizaje, donde se creen las 
condiciones para que los estudiantes no solo se apropien de los conocimientos, sino que 
desarrollen habilidades, formen valores y adquieran estrategias que les permitan actuar de forma 
independiente, comprometida y creadora, para resolver los problemas de salud en los individuos 
con quien se enfrente en el futuro personal y profesional. 
 
El término estrategia educativa empleada cada vez con mayor frecuencia en la literatura 
pedagógica. Son indiscutibles ante un mundo en constante proceso de cambio, pues la educación 
sigue siendo la respuesta didáctica transcendental para conferir a los estudiantes herramientas 
intelectuales, que les permitirán adaptarse a las incesantes transformaciones del mundo laboral y 
a la expansión del conocimiento en su práctica clínica. Por ello, la necesidad de planificar al inicio 
de cada asignatura clínica el uso de estrategias de enseñanza docente que permitan potencializar 
aprendizajes reflexivos y una educación para afrontar los cambios, la incertidumbre y la dinámica 
de la sociedad actual, entre otros aspectos por el crecimiento  vertiginoso de la información y la 
infinitud del conocimiento humano; el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones; la proyección del aprendizaje a lo largo de toda la vida, lo cual pone al docente 
ante la necesidad de preparar a los estudiantes para que puedan aprender por sí mismos y sean 
capaces de dirigir su propio aprendizaje, a través del dominio consciente de sus recursos para 
generar estrategias y definir, emplear y evaluar los procedimientos necesarios para resolver 
problemas, atendiendo a las condiciones del medio y a las suyas propias (Montes de Oca y 
Machado, 2011, p. 477). 
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Sin duda alguna la “estrategia de enseñanza por los docentes impacta sobre el grado de 
entendimiento” de la asignatura de práctica clínica; de “igual forma sobre la satisfacción y 
perspectiva del o los estudiantes” (García, et al., p. 61).  
 
Si el profesor posee un adecuado dominio del tema y utiliza habilidades para la enseñanza en el 
aula, entonces va ayudar a la construcción de conocimientos en los estudiantes, se puede 
concretar como semejante a la eficiencia del trabajo docente, puesto que el profesor de 
enfermería se forma para ser enfermera en primera instancia y pocas veces para tener habilidades 
pedagógicas que impacten en el aprendizaje de los estudiantes, cosa que adquiere posterior por 
la misma exigencia de la institución educativa, por voluntad propia o por las circunstancias de 
los mismos estudiantes.  
 

Metodología. Se realizó un estudio observacional, analítico, transversal y prospectivo en 24 
estudiantes de octavo ciclo, inscritos en el ciclo escolar 2023 01 de la asignatura de Practicas del 
cuidado pediátrico. Se aplicó un instrumento de recolección de datos, el cual consistió en aplicar 
5 listas de cotejo de diferentes procedimientos propios de enfermería por alumno para ser 
evaluado. Las cuales son las siguientes: a) Aspiración de secreciones, b) Instalación de sonda 
nasogástrica, c) Alimentación por sonda, d) Baño de esponja, e) Curación de catéter. Cada lista 
presentaba una escala con dos posibilidades para evaluar “correcto” o “incorrecto” con 3 
criterios de valoración 1) cinco criterios demostrados con nivel de desempeño muy bien, 2) 
cuatro criterios demostrados con nivel de desempeño de satisfactorio 3) Dos criterios 
demostrados con nivel de desempeño de Requiere apoyo y un rubro de observación para hacerle 
saber al alumno que pasos debe reforzar para asistir a la práctica clínica. 
 
Procedimiento de recolección. Para realizar la investigación se solicitó al laboratorio de 
enfermería fundamental espacio para la realización de la aplicación de las listas de cotejo en un 
periodo de 20 días hábiles durante el ciclo escolar durante tres horas en los días asignados por el 
mismo laboratorio, los alumnos asistían a la realización de los procedimientos técnicos en fechas 
asignadas. El alumno que obtuvo nivel de desempeño de Requiere apoyo, se solicitó al profesor 
del laboratorio de Enfermería fundamental su apoyo para que el alumno realizara nuevamente 
el procedimiento para poder estar más preparado en conocimiento y habilidad para asistir a la 
práctica clínica del hospital.  
 

Plan de tabulación y análisis de datos. Para el análisis se utilizó el paquete estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 20.1. 
 
Análisis de los datos. La muestra del estudio estuvo constituida por 24 participantes todos del 
sexo femenino en su mayoría en edades de 22 a 24 años, se aplicaron en total de inicio 120 listas 
de cotejo de las cuales la lista cotejo de alimentación por sonda, baño de esponja, curación de 
catéter fueron las que con mayor frecuencia se repitieron hasta en dos ocasiones más por 8 
alumnas (48 repeticiones) haciendo un total de 168 para mayor reforzamiento de conocimiento 
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y habilidad e ir mejor preparado a la práctica clínica. Se utilizó la estadística descriptiva para el 
análisis de las variables cuantitativas, calculando proporciones, frecuencias y porcentaje. 
 

Resultados. En la Tabla 1 se observan los Procedimientos técnicos realizados alcanzando un 
100% en el cumplimiento de la realización de los procedimientos. 
  
Tabla 1. Procedimientos técnicos realizados  

Listas de cotejo N0. Alumnas % 

Aspiración de secreciones 24 100 
Instalación de sonda nasogástrica 24 100 
Alimentación por sonda 24 100 
Baño de esponja 24 100 
Curación de catéter 24 100 

Fuente: listas de cotejo  

 
Tabla 2. Valoración de criterios   

Listas de cotejo Nivel de desempeño 
 No. veces 

realizadas 
Muy bien Satisfactorio Requiere 

apoyo 
Aspiración de secreciones 24 100%   
Instalación de sonda nasogástrica 24 100%   
Alimentación por sonda 40   66% 
Baño de esponja 40   66% 
Curación de catéter 40   66% 

Fuente: lista de cotejo 

 
En la Tabla 2 se observa que solo dos listas de cotejo de los procedimientos evaluados alcanzaron 
un 100% por 24 alumnas y 8 alumnas 66% requirieron de apoyo para tres procedimientos 
técnicos los cuales realizaron en dos ocasiones más en fechas asignadas por el laboratorio de 
enfermería fundamental. 
 
 
CONCLUSIÓN 

En relación a lo descrito y al objetivo planteado podemos concluir que aunque el alumno de la 
Licenciatura de enfermería llega a octavo ciclo realizando los procedimientos técnicos desde 
segundo ciclo,  que es donde empieza a aprenderlos y a aplicarlos a un existen deficiencias en 
algunos de ellos y sobre todo si durante el desarrollo académico tubo experiencias desagradables 
con  sus compañeros, profesores y el mismo personal de salud; pues podemos percibir que el 
egresado al insertarse a la práctica clínica los primeros días presentara temor, miedo, angustia y 
dificultades para el desarrollo por la inexperiencia de los procedimientos técnicos. Es por lo que 
los profesores deben utilizar diversas estrategias didácticas para mayor conocimiento y habilidad 
para lograr una inserción laboral en lo futuro.   
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PROPUESTAS 

 

• Que los docentes de los primeros ciclos se aseguren que el alumno Adquiera el mayor 
conocimiento posible y la práctica en todos los procedimientos técnicos que imparten.  

• Que los alumnos tengan iniciativa para solicitar el laboratorio de enfermería 
fundamental para repetición y devolución del procedimiento técnico con mayor 
debilidad.   
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RESUMEN  

La Licenciatura en Comunicación fue ofertada por primera vez en el año 1991 en la División 
Académica de Educación y Artes (DAEA) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
(UJAT), con un Plan de Estudios (PE) creado con base a los requerimientos del Estado de 
Tabasco y la región Sureste, consecuencia de la demanda de los sectores público y privado. El 
PE ha sido reestructurado cuatro veces en los años 2003, 2007, 2010 y 2017. Actualmente atiende 
una matrícula de 559 alumnos en donde la formación en comunicación para el ámbito laboral es 
una oportunidad para los egresados que desean destacar en diversos medios de comunicación, 
ya sea en radio, televisión, cine, periodismo, publicidad, mercadotecnia y el área organizacional. 
Sin lugar a duda, independientemente de las actividades profesionales que desempeñe o el nivel 
jerárquico en una organización, los egresados deben contar con competencias para realizar de 
manera eficiente su actividad profesional. La competencia laboral puede conceptualizarse como 
un conjunto de saberes que en la práctica permite desarrollar habilidades y actitudes en los 
individuos determinando el buen desempeño de una tarea determinada por la responsabilidad o 
aportación profesional. Este trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar las 
competencias laborales de egresados de la Licenciatura en Comunicación del plan de estudios 
2010. La estrategia metodológica se llevó a cabo a través de un enfoque cualitativo de tipo 
fenomenológico-interpretativo, con un alcance descriptivo. La obtención de la información fue 
a través de una entrevista estructurada a egresados, identificando que las competencias adquiridas 
durante la formación profesional del comunicador les ha permitido desarrollarse 
profesionalmente en diversos medios de comunicación. 
 
 
PALABRAS CLAVE 

Licenciatura en comunicación, plan de estudios, egresados, competencias laborales, eficiencia 
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INTRODUCCIÓN 

La Licenciatura en Comunicación (LC) se apertura al público en septiembre de 1991 con un Plan 
de Estudios (PE) diseñado para dar respuesta a las necesidades que demandaban empresas 
públicas y privadas, instituciones educativas y culturales en el Estado de Tabasco y la región del 
Sureste. Durante 32 años la UJAT ha formado profesionales de la comunicación. 
 
Actualmente la institución ha posicionado sus medios de comunicación en el público de la región 
al contar con su propio canal 35.1 que comenzó a operar en el 2016, su propia estación de radio 
al igual que la apertura de sus redes sociales, mismos que son atendidos por estudiantes y 
egresados de la Licenciatura en Comunicación (LC). 
 
La UJAT aplica su Modelo Educativo basado en valores institucionales, así como formación 
integral del estudiante, la calidad educativa, el sentido de pertenencia y la integración de la 
comunidad universitaria a partir de la apropiación de los principios y valores se traducen en un 
compromiso social y profesional fundamentado en tres Ejes: Formación integral del estudiante, 
Centrado en el Aprendizaje, curriculum flexible 
 
El PE centrado en el aprendizaje se fundamenta en la concepción pedagógica constructivista y 
humanista del aprendizaje encaminado adiestrar la memoria, hacia modos de actuación centrados 
en educar a la mente (enseñar a pensar) y la socio afectividad (enseñar a querer y a sentir) Las 
competencias del PE se desarrollaron a partir de un proceso académico, revisando la 
congruencia, pertinencia y vigencia del PELC, todo dirigido a los actuales escenarios de la 
profesión  
 
La teoría constructivista equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir de 
experiencias. El conocimiento no puede trasmitirse de una persona a otra, sino que se construye 
por el propio individuo. 
 
Teniendo en cuenta estos puntos importantes podemos definir el concepto de competencias de 
acuerdo con algunos autores como “el resultado de la intersección de los componentes: 
conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” (Miguel, 2006, p. 28). Destacando 
además “Un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la integración y 
activación de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores” (Villa, 2004, p. 4). Y 
también conocer “El conjunto de conocimientos y habilidades que los sujetos necesitamos para 
desarrollar algún tipo de actividad” (Zalbaza, 2003, p. 70). 
 
Los campos disciplinares del PE de comunicación han permitido la construcción del 
conocimiento en áreas específicas de los egresados de esta carrera, se puede definir la palabra 
campo disciplinar de acuerdo con Dapueto (2016) que afirmo lo siguiente: 
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Al definir un campo disciplinar debemos tener en cuenta un conjunto específico de 
conocimientos que constituyen el objeto de estudio de la disciplina, sus referencias 
teóricas y sus desarrollos. Es un espacio de construcción de la disciplina desde diferentes 
vertientes teóricas en tensión y conflicto. El campo disciplinar da sustento al campo 
profesional con su experticia, sus competencias, sus autoridades científicas y sus 
profesionales. Las prácticas profesionales no sustentadas en una disciplina carecen de 
validez y, en el caso de las ciencias de la salud, pueden resultar en daño para las personas. 
(p. 198) 

 
Después de definir la palabra campo disciplinar, se describirán las líneas curriculares que están 
determinadas por dos importantes referencias entorno a la comunicación, el primero permite 
definir los campos de acción basados en el estudio y aprendizaje de los jóvenes estudiantes de la 
carrera de comunicación y el segundo es un debate a la crítica profesional que reconocer el 
cuerpo de la formación disciplinar por parte del estudiante. A continuación, se presenta una 
breve descripción de las líneas curriculares del PE. 
 
Línea curricular de publicidad y diseño. Esta área vincula al estudiante a tener conocimientos sobre 
los productos y servicios que los consumidores consumen; destacando además todas las 
características y ejemplos sobre el cuidado y la influencia de una publicidad, poniendo en práctica 
la habilidad de crear campañas a través de una buena planeación, organización y dirección. 
 
Línea curricular de Comunicación organizacional. Esta especialidad ayuda a comprender al 
comunicólogo a generar estrategias, asesorías y la vinculación dentro y fuera de sus escenarios. 
La comunicación organizacional ayudara al comunicólogo a dirigir el mensaje dentro de una 
empresa, un evento entre otros escenarios, el reto que tiene el estudiante es controlar un 
ambiente seguro y sano con sus compañeros de equipo y como lograr con éxito una reunión de 
trabajo, un evento especial o también una fiesta. 
 
Línea curricular de comunicación emergente. Lo más importante de esta especialidad es saber cómo 
relacionarte con las personas que las ayudaras poniendo el ejemplo de lo que se debe hacer ante 
cualquier situación complicada. Esto no quiere decir que hay que ayudarlos y que no hagan nada 
la comunidad, sino todo lo contrario que la misma comunidad observen a los estudiantes de 
comunicación resolviendo el ejemplo y que la propia comunidad lo practique para que en un 
determinado futuro lo puedan resolver, adquiriendo de manera oficial los conocimientos, 
habilidades y actitudes que determinen la resolución de conflictos. 
 
Línea curricular en divulgación. Tiene como objetivo acercar a la ciencia y veracidad en la rama de 
comunicación entono al periodismo y a la divulgación científica, los comunicólogos que se 
acercan a esta especialidad deberán conocer el cuerpo completo de la información periodística, 
saber redactar una nota periodística y publicarla además de conocer los diferentes fuentes de 
trabajo en un ámbito periodístico con la intención de encontrar un equipo de conocedores 
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expertos en el ámbito periodístico para que en un futuro logre tener una amplia visión en su 
trabajo laboral. 
 
Según Barriga (1998), afirmó lo siguiente: 

 
Actualmente la competencia profesional sólo puede inferirse a través del desempeño; la 
evaluación del proceso educativo del modelo basado en competencias requiere reunir 
evidencias de calidad para elaborar un juicio verdadero de la competencia que se define 
en el perfil de egreso del profesionista. Desde el modelo constructivista, que da origen a 
la educación basada en competencias, la evaluación de los componentes de una 
competencia se puede clasificar en tres grupos. (p. 205) 

 
Según Guadalupe (2008), estos son los tres grupos: 

  
• Componentes declarativos, en donde para evaluar el aprendizaje conceptual se requiere 
del uso de estrategias e instrumentos basados en la exigencia de la definición intensiva 
(la idea esencial del concepto) o la exposición de temas, para lo cual se utiliza la 
elaboración de resúmenes, desarrollo de monografías, ensayos, y categorización y 
organización de la información conceptual a través de mapas conceptuales o redes 
semánticas. 
• Componentes procedimentales, donde su evaluación es en forma cualitativa en cuanto 
al modo de ejecución, preferentemente en forma individual y con la intermediación 
directa del docente o tutor y no como acontecimiento memorístico. Son útiles: las guías 
de verificación (listas de cotejo), las escalas u otros sistemas de registro, auxiliados de la 
observación directa o indirecta y de la entrevista. Los aspectos que deben tomarse en 
cuenta son el conocimiento y el grado de comprensión de los pasos involucrados en el 
procedimiento, la ejecución de las operaciones involucradas, la precisión en la aplicación 
del procedimiento, el uso funcional y flexible del procedimiento, la generalización y 
transferencia a otros contextos de aplicación, así como el grado de permanencia. 
• Componentes actitudinales, donde la expresión de las actitudes es interpretada no sólo 
por medio de la verbalización, sino por el uso y aplicación de las diferentes técnicas que 
hagan posible que las actitudes se manifiesten a través de conductas o acciones concretas 
en contextos determinados, para lo que se recurre a la observación directa e indirecta del 
participante a través de registros de tipo anecdótico, listas de comprobación o de cotejo, 
a partir de la consideración de los tres componentes de las actitudes cognitivo, afectivo 
y conductual. (p. 53) 

 
Según la restructuración del plan de estudios de la licenciatura en comunicación (2017) el plan 
de estudios 2010 afirma lo siguiente: 
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Los empleadores consideran muy importante seguir trabajando en la formación de 
competencias que fortalezcan y apoyen: 
• La capacidad de análisis y síntesis de los egresados (especialmente para el Sector 
periodístico). 
• El conocimiento de una segunda lengua (todos los empleadores). 
• El uso de las TIC (todas las empresas) Comunicación oral y escrita (urgente). 
• Habilidades de comunicación verbal, dicción, redacción y  
• El Uso de las TIC, especialmente aplicadas para la producción audiovisual, y el lenguaje 
multimedia. (p. 45) 

 
Analizar los aspectos teóricos y prácticos relacionados con las diferentes reestructuraciones del 
PE de la LC tuvo como objetivo identificar las competencias laborales de egresados de la 
Licenciatura en Comunicación del Plan de Estudios 2010 para poder explicar cómo los 
conocimientos adquiridos durante la formación profesional universitaria impactaron en los 
egresados, además de poder identificar cuáles son las habilidades con las que cuenta los egresados 
de comunicación en el ámbito laboral y valorar las actitudes en la práctica social que debe asumir 
un egresado de la Licenciatura en Comunicación en el ámbito laboral.  
 
Los resultados de este trabajo de investigación aportan a los jóvenes que estudian comunicación 
conocimiento sobre cuáles son las competencias laborales que deben desarrollar en su formación 
académica resultado del análisis cualitativo de los testimonios de los sujetos de estudio sobre 
cómo competir con éxito encontrando una meta cuando se encuentren trabando en radio, 
televisión o en alguna película ya sea operando la cámara, dirigiendo o también actuando.  y que 
puedan competir laboralmente. 
 
 
DESARROLLO  

El PE de la Licenciatura en comunicación inició en 19 y se reestructuró por primera vez en el 
2003, migrando a un modelo flexible, adoptando la formación integral del estudiante, centrando 
en el aprendizaje y flexibilidad curricular, estos tres ejes ayudaron a tener una relación clara, 
precisa y objetiva sobre la profesión del comunicador en los jóvenes quienes tenían la necesidad 
de formarse en el área y que les ayudará a cubrir sus necesidades con las herramientas adecuadas 
con base en las nuevas tecnologías. La segunda restructuración se realizó en el año 2007 en 
donde sustancialmente se redujeron los créditos, respetando tanto su estructura como el 
planteamiento general. Para el 2010 nuevamente se realizaron cambios en el PE reduciendo los 
créditos a las licenciaturas esto posibilitó incrementar las estrategias en los jóvenes estudiantes 
permitiendo tener una trayectoria de egreso entre 3.5 y 7 años. Este plan incorporó en su 
restructuración las prácticas profesionales con una duración de 320 horas con el objetivo de 
incrementar el potencial en los jóvenes universitarios, también hay que destacar como aporte 
extra sus competencias laborales de acuerdo a las especialidades de los campos Comunicación 
Emergente, Comunicación Organizacional, Publicidad y Diseño y Divulgación, finalmente en el 
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2018 se llevó a cabo la última actualización destacando la  acreditación de cuatro niveles de inglés 
obligatorio sin valor crediticio.    
 

Este PE inicio en el año 2010 y corresponde a la tercera restructuración del PE de la LC 
atendiendo las recomendaciones de la acreditación nacional por el Consejo Nacional para la 
Acreditación de la Comunicación y las Ciencias Sociales (CONAC) con la finalidad de mantener 
las políticas institucionales de calidad y pertinencia de los PE de licenciatura. 
 
En dicha reestructuración se llevó a cabo la reducción de créditos, así como también la 
redistribución en las asignaturas, lo que permitió que los estudiantes contaran con trayectorias 
de egreso entre 3.5 y siete años para el beneficio de sus necesidades y las posibilidades que tenían 
para hacerlo en tiempo y forma clave de la auto superación estudiantil. La restructuración 
también incorporó las prácticas profesionales requisito obligatorio donde el estudiante realizará 
320 horas de actividades fuera de su aula. Teniendo una duración total de cuatro meses y aporta 
6 créditos al programa educativo.  
 
De acuerdo con el Departamento de Servicio Social en la UJAT una de las tareas importantes es 
dar seguimiento continuo y evaluar permanentemente las acciones y proyectos que se llevan a 
cabo, con la finalidad de mejorar los servicios que la universidad ofrece y sean reconocidos por 
su calidad e impacto social. Estás prácticas le ayudan a conocer mejor el área de un ámbito laboral 
y también le da la oportunidad al estudiante de tomar su propio camino y el área en específico 
donde quiere ejercer su trabajo como comunicólogo. 
 
Asimismo, la especialidad de los campos disciplinares que ofrece el plan de estudios 2010 en el 
ámbito de comunicación, en base a la experiencia y la técnica disciplinar que encaminan las 
competencias de investigación en cuanto al conocimiento de la realidad social en el que vivimos 
y la experiencia comunicativa, está especialidad está vinculada por los grados de maestrías y los 
doctorados, dónde podemos visualizar en su máxima totalidad el diseño de programas de 
estudios justificados en las diferentes asignaturas relacionados al mapa curricular, cabe 
mencionar que este plan incluye un campo de comunicación emergente dedicado a la resolución 
de conflictos sociales. Los campos disciplinares que encontraremos son las siguientes: 
Comunicación Emergente, Comunicación Organizacional, Publicidad y Diseño.  
 
Estás prácticas ayudan al joven estudiante a tener una perspectiva social hacía su futuro al 
desarrollar sus competencias laborales y como lograr a ejercerlo. En 2013 nuevamente la 
licenciatura fue evaluada por el CONAC, obteniendo una reacreditación a nivel nacional e 
internacional por cinco años. 
 

Dentro del siglo XX muchos países súper desarrollados emprendieron sus habilidades con el fin 
de mejorar un buen trabajo laboral, teniendo conocimientos específicos en el enfoque de 
competencias. Su campo sigue vigente por qué los competidores tienen hambre de sobresalir y 
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sobreexplotar al máximo sus habilidades adquiridas por el centro de enseñanza donde es la base 
de una buena educación y formación académica, las habilidades y actitudes son los cuerpos que 
debe tener un estudiante para sobresalir en su trabajo, actividad social o familiar etc. 
La palabra competencia de acuerdo con Ibarra (2000), es: 
 

 La capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de 
desempeño en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, 
habilidades o destrezas en abstracto; es decir, la competencia es la integración entre el 
saber, el saber hacer y el saber ser. (p. 103) 
 

La competencia ayuda a tener habilidades competitivas por parte del trabajador o empleado que 
quiera sobresalir mediante la curiosidad y la observación metodológica, sus causas más comunes 
son la superación personal y sobresalir al resto de sus compañeros de trabajo, eso garantiza en 
el individuo que lo ejerce una mejoría en su crecimiento personal. Son etapas subjetivas que 
pueden llegar a ser objetivas si sabemos visualizar a tiempo el contenido de nuestros objetivos y 
retos por resolver. 
 
Según Sánchez (2007), afirmo lo siguiente: 
 

La posibilidad de estar en condiciones de contar con un empleo, empleabilidad, implica 
contar con las calificaciones, conocimientos y las competencias que aumentan la 
capacidad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo 
y adaptarse al cambio, elegir otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían, e 
integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes periodos de su vida. (p. 
221) 

 
En consonancia con el modelo constructivista que busca identificar las mejoras dentro de una 
competencia, buscando solo lo mejor y en el momento oportuno mejorarlo, por ejemplo, si un 
estudiante tiene la agilidad mental para aprender diferentes idiomas, puede tener mejores 
oportunidades de trabajo. O si un estudiante tiene la agilidad mental para resolver múltiples 
ecuaciones y problemas numéricos en cuestión de tiempo puede llegar a encontrar trabajos que 
pueden satisfacer sus necesidades.  
 
Según Perrenoud (2009), afirma lo siguiente: 
 

El enfoque por competencias transforma una parte de los saberes disciplinares en 
recursos con que resolver problemas, realizar proyectos y tomar decisiones. Éste podría 
ofrecer una entrada privilegiada al universo de los saberes: más que asimilar sin tregua y 
descanso los conocimientos aceptando la creencia de que ellos “comprenderán más tarde 
para qué sirven”, los alumnos verían inmediatamente los conocimientos ya sea como 
bases conceptuales y teóricas de una acción compleja, ya como saberes procedimentales 
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(métodos y técnicas) guiando esta acción. Cada uno tendría, entonces, en principio, 
mejores oportunidades de relacionar los conocimientos a las prácticas sociales y, por lo 
tanto, comprender su alcance y su sentido. (p. 51) 

 
Existen diferentes teóricos e investigadores científicos dedicados al estudio de las competencias, 
de todos ellos hay 3 que hay que tener en cuenta ya que ellos son la base principal teórica para 
definir el concepto de competencias el primero es David McClelland y según en propias palabras 
de José (2020), afirmó sobre McClelland lo siguiente:  
 

El concepto de competencias en el contexto laboral fue planteado por David McClelland, 
en 1969, quien propuso la teoría de las necesidades y los tipos de motivación inspirado 
en las conductas, que sintetizó en: 1) el logro, traducido en el éxito y la búsqueda de 
sobresalir, 2) el poder, entendido como la influencia, el control y el reconocimiento de 
terceros y 3) la afiliación o pertenencia, que se interpreta a partir de las relaciones 
interpersonales cercanas y de amistad. (p. 2) 

 
El segundo es Tobón (2007), quien afirma que las competencias son:  
 

Procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos, 
integrando diferentes saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir), 
para realizar actividades y/o resolver problemas con sentido de reto, motivación, 
flexibilidad, creatividad, comprensión y emprendimiento, dentro de una perspectiva de 
procesamiento metacognitivo, mejoramiento continuo y compromiso ético, con la meta 
de contribuir al desarrollo personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la 
búsqueda continua del desarrollo económico-empresarial sostenible, y el cuidado y 
protección del ambiente y de las especies vivas. (p. 17) 
 

El tercero es Quintero (2010), quien afirma lo siguiente: 
 

A partir de las diferentes conceptuaciones que se dan de las Competencias Laborales y 
su relación en la estructura psicológica y de habilidades en el trabajo, se puede clasificar 
a las competencias de la siguiente forma, sin seguir un orden específico: 
Las Competencias Individuales tienen relación con aspectos como la responsabilidad, la 
puntualidad, la honradez, etc. 
Las Competencias Metodológicas corresponden a los niveles precisos de conocimientos 
y de información requeridos para desarrollar una o más tareas. 
Las Competencias Técnicas se refieren a las aplicaciones prácticas precisas para ejecutar 
una o más tareas. 
Las Competencias Sociales responden a la integración fluida y positiva del individuo a 
grupos de trabajo y a su respuesta al desafío social que ello implica, aunque siempre 
vivencias desde la perspectiva laboral. 
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La integración de estas 4 competencias relacionadas con un oficio o actividad laboral 
corresponde al Perfil ocupacional de este. (p. 279) 

 
Hay muchos teóricos que definen su propio concepto de competencia, importante es el ejemplo 
que ellos mismos señalan a través de sus observaciones entre ellos tenemos al intelectual Noam 
Chomsky quien en propias palabras del investigador Badillo (2000), lo define como “capacidad 
y disposición para la actuación y la interpretación” (p. 14), haciendo referencia en que nuestros 
conocimientos, habilidades y actitudes tienen que ser persistentes pero también objetivas en 
cuanto a las necesidades y circunstancias del propio individuo.  
 
Otro destacado teórico llamado Parry (1999), afirma que “el comportamiento humano en el lugar 
de trabajo está modelado por lo que cada individuo sabe” (p. 59), entendido ese saber cómo 
conocimiento adquirido por medio de un proceso de aprendizaje  
 
López (2016), afirma lo siguiente:  
 

En la concepción misma de competencia, el valor de la experiencia y de la actividad es 
relevante en tanto que pretende integrar los saberes: conocimientos, habilidades y 
actitudes, en su doble dimensión, teórica y práctica. Además, se integran desde un fuerte 
compromiso con la interdisciplinariedad, que permite continuamente vincular los saberes 
más allá de la errónea lógica de la acumulación de ellos en compartimentos estancos. (p. 
318) 
 

Sevillano (2009), afirma lo siguiente: 
 

supone valores, actitudes y motivaciones, además de conocimientos, capacidades, 
habilidades y destrezas, todo formando parte del ser integral que es la persona, una 
persona inserta en un determinado contexto, en el que participa e interactúa, 
considerando también que aprende de manera constante y progresiva a lo largo de toda 
su vida. (p. 7) 
 

Por lo tanto, las competencias son la fuerza laboral para la productividad del trabajo, aumentan 
los conocimientos de los trabajadores, teniendo las habilidades adecuadas que satisfacen sus 
necesidades de superación personal para que la sociedad lo acepte parte de la identidad social 
que maximice la fuerza de voluntad e inteligencia competidora. Por ello debemos de aprender 
que la formación académica es un entorno productivo para el que tenga interés en contribuir a 
la sociedad tanto laboral, tecnológico y sociocultural.  
 
Otro factor clave es la motivación, el individuo debe estar motivado para realizar todas las 
obligaciones que tiene que hacer como empleado o jefe, si obedece y respeta las reglas laborales 
lograra fortalecer sus metas a largo plazo por qué comprende su escenario en el que labora, pero 
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también es importante describir que la disciplina y la actitud también van de la mano para que el 
sujeto no pierda de vista sus herramientas emocionales, la larga trayectoria que ejerció descuerdo 
a su educación es el reflejo de su trabajo laboral. Un buen desempeño tampoco es suficiente por 
qué hay que lograr la visión ya antes mencionada, se debe hacer una lista de actividades que solo 
el trabajador sabe que debe lograr en tiempo y en el momento indicado. Para ello necesita no 
solo entender sus escenarios y herramientas de trabajo sino también a personas más capacitadas 
que él, aprender de ellas y conocer cuáles han sido sus conocimientos, habilidades y actitudes 
que les ayudaron a crecer en su profesión laboral.  
 
Para Maximova (1962), “la habilidad es un sistema complejo de acciones conscientes las cuales 
posibilitan la aplicación productiva o creadora de los conocimientos y hábitos en nuevas 
condiciones en correspondencia con su objetivo” (p. 27). 
 
Las habilidades ayudan al trabajador a tener en claro sus conocimientos y actitudes con respecto 
a lo que está realizando, la acción es un fenómeno de estudio donde el individuo se construye a 
base de ciertas habilidades al momento de realizar una actividad como tomar la foto para la 
portada de un periódico, redactar un discurso político para un presidente o un senador, diseñar 
una casa y entre otras cosas. Si el individuo cuenta con una buena disciplina y una mejora en sus 
prácticas, no tendrá problemas al realizar su trabajo y podrá adquirir la experiencia necesaria en 
el aprendizaje de las competencias.  
 
Bosquejo metodológico. De acuerdo con la finalidad, la investigación fue de tipo 
fenomenológico-descriptivo que permitió visualizar la realidad de los conocimientos, habilidades 
y actitudes identificados en los egresados de la carrera de comunicación. El alcance fue temporal 
sincrónico debido a que se estudió el fenómeno de los conocimientos, habilidades y actitudes de 
los egresados en un periodo específico del plan de estudios 2010. 
 
La profundidad del estudio es exploratoria por qué se descubrirán las características más 
importantes de este fenómeno, optándose por familiarizar y contribuir a las competencias. Por 
el hecho de que el objeto de estudio está enmarcado al plan de estudios 2010 de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco y sus sujetos son los egresados de la carrera de comunicación del 
plan 2010. La amplitud es Microsociológica, ya que se estudiará el fenómeno en este determinado 
grupo de egresados. 
 
Para efectos de la investigación la técnica utilizada fue la entrevista estructurada a diez egresados 
de la LC del plan 2010 con el fin de obtener respuestas relacionadas con sus competencias 
formativas, categorizándolas con base a sus conocimientos, habilidades y actitudes en sus 
respectivos ámbitos laborales. El carácter de la investigación es cualitativo ya que se deja a la 
propia interpretación de los propios egresados. A continuación, se describen algunas de las 
características de inclusión de los entrevistados 
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Thomas N es un egresado de la carrera de comunicación, quien eligió el campo de divulgación, 
es apasionante de la fotografía y actualmente cuenta con un canal de You Tube llamado Punto 
de encuentro un canal dedicado al emprendimiento y la superación personal.  
 
Juana N es egresada de la carrera de comunicación y termino en el campo emergente. Ahora es 
Community Manager y está en el área de Marketing de una agencia de viajes llamada Enzo.  
 
Perla N es egresada de la carrera de comunicación y terminó en el campo de Publicidad y diseño, 
actualmente trabaja en la CEDE de la ferretería las fuentes, ella se encarga de la imagen y la 
publicidad y marketing de la empresa en general. 
 
Aldo N es egresado de la carrera de comunicación y terminó en el campo de publicidad y diseño, 
actualmente trabaja en MyM suministros y es auxiliar de Marketing, maneja control de 
promociones y creación de contenido gráfico en redes sociales. 
 
Adrián N es egresado en comunicación, y terminó en el campo emergente, actualmente 
trabaja en una empresa llamada Kinetec México y laborando en el área de relaciones públicas. 
 
Moisés N es egresado en comunicación, y termino en el campo de periodismo actualmente 
trabaja en la refinería Techint en área ambiental, es encargado en el orden y limpieza que llevan 
a cabo los residuos peligrosos o no peligrosos. 
 
Heimy N es egresada en comunicación, y terminó en el campo emergente, actualmente es 
directora comercial de una empresa llamada Castmar, una empresa dedicada al conjunto de 
prácticas, estrategias comerciales y tecnológicas enfocadas en relación con el cliente. 
 
María N es egresada en comunicación y terminó en el campo emergente y actualmente es 
maestra de apoyo pedagógico con niños autistas. 
 
Johnny N es egresado en la carrera de comunicación y terminó en el campo de publicidad 
diseño, actualmente trabaja en Toks como parte del área de recursos humanos. 
 
Salma N terminó en el campo de la divulgación (periodista y documentalista) y actualmente 
labora en la productora detective dirigida por Diego Osrono. 

 
A partir de las respuestas de los 10 sujetos entrevistados se determinaron cuáles fueron las 
competencias adquiridas durante su formación profesional que les ha permitido lograr sus metas 
en su ámbito profesional Un plan de estudios centrados en el aprendizaje fundamentado en la 
concepción pedagógica constructivista y humanista del aprendizaje encaminado adiestrar la 
memoria, hacia modos de actuación centrados en educar a la mente (enseñar a pensar) y la socio 
afectividad (enseñar a querer y a sentir), así como la aplicación de la teoría constructivista 
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equipara al aprendizaje con la creación de significados a partir de experiencias que como 
resultado se debe lograr la incorporación de los egresados en comunicación en el ámbito laboral. 
 
En concordancia con lo anterior para identificar con cuales competencias contaban cada uno de 
ellos de acuerdo con lo establecido en el modelo de la institución y el plan de estudios y 
básicamente asociadas con el contenido de las asignaturas del PE de la Licenciatura en 
comunicación, se procedió a identificar las categorías de análisis (Ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Categorías de análisis  

Categoría-Definición  Características  

Conocimientos: Dominio de conocimientos científicos que fundamentan el 
desempeño con respecto a un área o profesión en particular. Acción y efecto de 
conocer. Entendimiento, inteligencia, razón natural. Cada una de las facultades 
sensoriales del hombre en la medida en que están activas. Noción, ciencia, 
sabiduría.  

El saber hacer 

Habilidades: capacidades que tienen que ver con las capacidades del 
profesional en el campo de desarrollo como persona, como actor social con 
conciencia ética y deontológico. Capacidad y disposición para algo. Cada una de 
las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza.  

Acorde con el poder hacer. 

Actitudes: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es determinada 
por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia. Capacidad para 
comunicarse con sensibilidad y respeto a las personas, trabajo en equipo, 
negociación de conflictos, solidario, entre otros.  

Relacionado con el querer hacer.  

 
Posterior a determinar las categorías de análisis se procedió a identificar cuáles eran las 
competencias laborales presentes en los entrevistados en su área laboral (Ver Tabla 2). 
 
Tabla 2. Competencias laborales identificadas en los entrevistados  

ENTREVISTADO Competencias 

Laborales 
Características  

Ent-1 Conocimientos 5 
Habilidades 5 
Actitudes 5 

Cuenta con un canal de Youtube llamado Phacerunto de 
encuentro un canal de potcast dedicado al emprendimiento y la 
superación personal.  

Ent-2  Conocimientos 5 
Habilidades 5 
Actitudes 5 

Es community manager y está en el área de marketing de una 
agencia de viajes llamada Enzo en Tabasco 

Ent-3 Conocimientos 5 
Habilidades 5 
Actitudes 5 

Trabaja en la CEDE de la ferretería las fuentes, ella se encarga 
de la imagen y la publicidad y marketing de la empresa en 
general 

 
 



 

 
144 

Tabla 2. Competencias laborales identificadas en los entrevistados (Continuación) 

ENTREVISTADO Competencias 

Laborales 
Características  

Ent-4 Conocimientos 5 
Habilidades 5 
Actitudes 5 

Trabaja en MyM suministros y es auxiliar de Marketing, maneja 
control de promociones y creación de contenido gráfico en 
redes sociales 

Ent-5  Conocimientos 5 
Habilidades 5 
Actitudes 5 

Trabaja en una empresa llamada Kinetec México y laborando 
en el área de relaciones públicas 

Ent-6 Conocimientos 4 
Habilidades 4  
Actitudes 4  

Actualmente trabaja en la refinería Techint en área ambiental, 
es encargado en el orden y limpieza que llevan a cabo los 
residuos peligrosos o no peligrosos 

Ent-7 Conocimientos 5 
Habilidades 5  
Actitudes 5 

Es directora comercial de una empresa llamada castmar, una 
empresa dedicada al conjunto de prácticas, estrategias 
comerciales y tecnológicas enfocadas en relación con el cliente 

Ent-8 Conocimientos 5 
Habilidades 5  
Actitudes 5  

Es maestra de apoyo pedagógico con niños autistas 

Ent-9 Conocimientos 5 
Habilidades 5  
Actitudes 5 

Trabaja en Toks como recursos humanos 

Ent-10 Conocimientos 5 
Habilidades 5  
Actitudes 5 

Trabaja en la productora detective dirigida por Diego Osrono 

 
A continuación, se describen algunas de las respuestas más relevantes de los entrevistados que 
dejaron ver como se desarrollan en el campo profesional, así como las competencias 
desarrolladas. 
 
Tómas N cuenta con conocimientos en redacción de textos para el contenido de sus videos en 
su canal de YouTube, sus habilidades son el manejo de las cámaras y la edición de sus videos, 
tiene un buen manejo de voz y moderación a la hora de hablar en su canal de YouTube, sus 
actitudes son el compañerismo ya que no interrumpe al entrevistado y deja un tiempo suficiente 
para que su compañero de trabajo pueda también hacerle algunas preguntas al entrevistado.  
 

Juana N cuenta con conocimientos en marketing para conocer el comportamiento y las 
necesidades de los consumidores, cuenta con conocimientos en redacción y ortografía, sus 
habilidades son la creatividad en la divulgación de la información, destacando además la habilidad 
de saber persuadir a los clientes que adquieran los servicios en la empresa que trabaja, sus 
actitudes son el buen manejo positivo para procesar la información eficientemente y afrontar 
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correctamente los retos que se le presentan   
 
Perla N cuenta con conocimientos en redacción de textos, sus habilidades son la edición en 
Ilustrator para el diseño de lonas y sus actitudes son la actitud positiva ante cualquier crisis y el 
compañerismo entre equipo sin perder de vista el objetivo del problema.  
 
Aldo N cuenta con conocimientos en redacción de textos, sus habilidades son el manejo de la 
cámara para tomar fotos con precisión y la creación en contenidos gráficos, sus actitudes es 
guardar la calma ante cualquier crisis. Es preciso y objetivo para resolver un problema, promueve 
el trabajo en equipo basado en valores como el respeto.  
 
Adrián N cuenta con conocimientos en mercados de empresa y el uso de las Tics, sus 
habilidades son el manejo en redes sociales, tiene un buen discurso oral a la hora de hablar y en 
actitudes es un buen comunicador con sus compañeros de trabajo.  
 
Moisés N no cuenta con los conocimientos, habilidades ni las actitudes. Trabaja en una empresa 
petrolera en el área de intendencia, dado que no supo como incorporarse en algunos de los 
campos relacionados con su profesión. 
 
Heimi N cuenta con conocimientos en información teórica en estrategias y el uso de las Tic, 
sus habilidades son el buen manejo del habla hacia su equipo de trabajo identificando los riesgos 
y peligros para la empresa y en actitudes motiva a sus compañeros a enfrentar los problemas 
dentro de la empresa con lógica y coherencia a la hora de comunicarse con ellos sin perder la 
objetividad y la congruencia. 
 
María N cuenta con conocimientos en modelo de comunicación con niños autistas, sus 
habilidades son la buena empatía para comunicarse con los niños autistas y en actitudes maneja 
la humildad y la empatía con ellos.  
 
Johnny N cuenta con conocimientos teóricos para la aplicación de la comunicación social. Sus 
habilidades son dominio del lenguaje verbal y no verbal, entre las actitudes muestra empatía y 
respeto a sus compañeros de trabajo.  
 
Salma N cuenta con conocimientos en redacción de textos y fundamentos básicos en fotografía, 
sus habilidades son la fotografía y entregar de manera eficiente la información de manera precisa 
y veraz y sus actitudes son el transmitir una armonía en el campo laboral.    
 
Análisis de los resultados. Como se pudo observar en la tabla anterior, nueve de los 10 
entrevistados desarrollaron competencias laborales durante su formación profesional, dado que 
tienen conocimientos, habilidad y actitudes aplicadas al trabajo que desempeñan actualmente. 
Solo uno de los entrevistados llamado Moisés N, no cuenta con los conocimientos, habilidades 
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y actitudes y actualmente trabaja en la refinería Techint en área ambiental. 
 
La investigación realizada determina que de los nueve entrevistados solo uno no está laborando 
en algo relacionado a su carrera de comunicación, dedicándose a otra área diferente y sin los 
conocimientos, habilidades y actitudes que debió haber aplicado. Los demás están laborando en 
Fotografía, publicidad, periodismo entre otras áreas que fomentan la competencia laboral, 
dejando un legado imborrable para las futuras generaciones de estudiantes en la UJAT.  
 
 
CONCLUSIÓN 

La investigación realizada determina que en base a los conocimientos, habilidades y actitudes de 
los egresados en la carrera de comunicación del plan 2010 si cumplen con las expectativas 
logradas en base a esta investigación, ya que el resultado fue prioritariamente positivo de los 10 
entrevistados solo un egresado de la LC carece de los conocimientos, habilidades y actitudes. 
Este trabajo determina que el grado de competencias está en un índice aceptable y muestra que 
las oportunidades de empleo laboral son eficientes si se cumplen las normas académicas para un 
buen futuro. 
 
En este sentido el estudio de Competencia laboral de los egresados de la Licenciatura en 
Comunicación en Tabasco permite el siguiente diagnóstico: 
 
Con respecto a las variables demográficas se pudo observar que si existe entre los egresados de 
la carreara de comunicación del plan 2010 un nivel de competitividad laboral en base a sus 
conocimientos, habilidades y actitudes. En lo que se refiere a los factores organizacionales se 
observó que existen lazos de compañerismo, respeto y empatía por parte de cada uno de los 
egresados de la carrera de comunicación del plan 2010 hacia sus compañeros de trabajo.  
 
En cuanto a los factores sociales se detectó una buena comunicación por parte de los egresados 
que ayudan a superar sus expectativas con sus compañeros de trabajo y jefe. Manteniendo una 
buena relación laboral en el ámbito social. Con respecto al psicológico hay un grado de empatía 
por parte de los egresados de la carrera de comunicación del plan 2010 hacia sus compañeros de 
trabajo y personas en general que ayuda a tener una buena imagen. Los egresados se sienten 
satisfechos por el gran legado académico en la UJAT. Finalmente, con respecto a los factores 
físico-ambientales los egresados cumplen con sus tareas laborales en base a sus conocimientos, 
habilidades y actitudes.  
 
 
PROPUESTAS 
Con este trabajo de investigación se pretende ayudar a las futuras generaciones del nuevo ingreso 
a que encuentren su vocación en el área de comunicación como una guía académica con el fin 
de que no pierdan sus estudios y logren encontrar un buen trabajo con el ejemplo de los 10 
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egresados que se tomaron como ejemplo en base a sus conocimientos, habilidades y actitudes. 
Las competencias son el modelo que seguir para el estudiante que logre egresar con éxito y tenga 
una meta establecida en el campo laboral. 
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RESUMEN  

La inseguridad alimentaria es un fenómeno complejo relacionado a limitaciones que impiden el 
acceso a una alimentación para satisfacer la calidad de vida. Aunado a ello la transformación 
ecológica en regiones áridas a partir de constantes cambios de uso de suelo reduce las 
posibilidades de sostener los sistemas alimentarios a largo plazo. Este fenómeno presenta un 
elemento estructural asociado a mala planeación de políticas públicas, lo que ha incrementado 
los niveles de vulnerabilidad en municipios. El objetivo del presente trabajo fue analizar los 
niveles de inseguridad alimentaria y de cambios de uso de suelo a escala municipal en el estado 
de Sonora con el propósito de establecer un rango de prioridad de intervención gubernamental. 
Se realizó un estudio descriptivo analítico el cual considera atributos municipales y su 
distribución espacial para determinar zonas prioritarias de intervención a partir de datos 
geoespaciales (carencia alimentaria, marginación, PIB Per cápita e inseguridad alimentaria). 
Asimismo, se realizó una agrupación de tres clases usos de suelo: Actividad antropogénica, 
vegetación primaria y secundaria (cartografía de INEGI serie III y VII). Los resultados indican 
8 municipios prioritarios con necesidad de intervención muy alta ante riesgo ecológico 
alimentario completo desfavorable, seguido de 18 municipios con necesidad de intervención alta 
debido a oscilaciones en sus indicadores. La identificación de zonas prioritarias de intervención 
a escala municipal responde a la necesidad de diseñar instrumentos de acción en materia de 
política alimentaria y ecológica apoyados de un sustento metodológico que responda a los 
criterios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de la alimentación y la sostenibilidad de los sistemas alimentarios han hecho que 
Estados y sociedades realicen acciones para mejorar la calidad de vida de la población. A través 
del tiempo, las categorías de alimentación y sustentabilidad han constituido objeto de acciones 
plasmadas en políticas de intervención (Carrasco, 2008, p. 47). No obstante, a pesar del avance 
que se ha tenido en el diseño de instrumentos y políticas públicas, en México el 18.8% de la 
población total genera un ingreso menor al valor de la línea de pobreza alimentaria limitando a 
la población de adquirir una serie de bienes alimenticios básicos. De esta manera el 20% de los 
habitantes mantiene carencias de recursos para atender requerimientos nutricionales de manera 
mínima y adecuada (Székely y Ortega, 2014, p. 44).  
 
Aunado a lo anterior, en México aproximadamente una mitad de su superficie se ha 
transformado de manera intensa. Si se consideran las variaciones de suelo y vegetación a partir 
de condiciones naturales e inductivas, se puede identificar que menos de la mitad de la superficie 
nacional permanece como vegetación primaria. Aun cuando las zonas arboreadas han sido las 
más impactadas, las zonas áridas y desérticas en términos de extensión absoluta han sido las más 
afectadas (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT], 2003). 
 
De esta manera se identifica una necesidad que agrupa un conjunto de elementos articulados 
hacia una misma disyuntiva: alimentación, sustentabilidad e intervención. La Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación (FAO) propuso la meta de reducir a la mitad la población con hambre en 
el presente siglo, identificando problemas como: accesibilidad para el consumo de alimentos, 
estabilidad permanente de oferta alimentaria y nutrición. Por su parte la discusión sobre la 
problemática ecológica tuvo un replanteamiento en las últimas décadas del siglo XX, desde la 
conferencia de Estocolmo, la creación de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo, el Informe Brundtland y la agenda 21, en todas ellas, los compromisos sobre la 
responsabilidad de los países en materia de intervención han sido discutida y renovada (De La 
Torre, 2012, p. 32).  
 
No obstante, en el presente, la agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible muestra un panorama 
de intervención cada vez más integral y articulado a las necesidades humanas, una exposición 
sobre un plan estratégico de intervención en beneficio de la población, los recursos y su 
sostenibilidad. Es aquí donde encontramos un nuevo marco de referencia acorde a la 
problemática alimentaria y de sustentabilidad de los sistemas alimentarios, para que el diseño de 
políticas de intervención desemboque de manera más eficaz en el desarrollo humano. Por ello 
carecer de políticas que atiendan tanto de seguridad alimentaria como la sustentabilidad de los 
recursos ubica a la población en un contexto de vulnerabilidad crónico. 
 
Es así como el objetivo del presente estudio fue analizar los niveles de inseguridad alimentaria y 
de cambios de uso de suelo a escala municipal en el estado de Sonora con el propósito de 
establecer un rango de prioridad de intervención gubernamental. La identificación de zonas 
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prioritarias de intervención a escala municipal responde a la necesidad de diseñar instrumentos 
de acción en materia de política alimentaria y ecológica apoyados de un sustento metodológico 
que responda a los criterios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
 
DESARROLLO 

Antecedentes de la inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria es un fenómeno 
complejo relacionado a limitaciones que impiden el acceso a una alimentación para satisfacer la 
calidad de vida. En ese sentido hablar de inseguridad alimentaria es abordar el enfoque de la 
seguridad alimentaria, el cual aparentemente quedó definido en la Cumbre Mundial de 
Alimentación en 1996; no obstante, se ha continuado transitando en distintas concepciones 
genéricas que responden a diferentes estrategias de intervención (Carrasco, 2008, p. 40). Este 
planteamiento conceptual podemos ubicarlo en el contexto de la crisis mundial de los alimentos 
desde la década de los setenta en materia de disponibilidad, lo cual generó estrategias vinculadas 
a la producción, almacenamiento y regulación de la balanza de pagos; aunque ello no implicara 
que países con capacidad productiva resolvieran totalmente su abasto interno (CONEVAL, 
2010, p. 12). 
 
Es así como encontramos el concepto de inseguridad alimentaria con mayor antesala, desde las 
teorías demográficas del siglo XVIII, como también en el discurso de organismos internacionales 
incipientes del siglo XX y su perspectiva del problema nutricional. En mayor grado el sistema 
alimentario mundial se reconfiguraría en los años posteriores a 1945 (época de postguerra) donde 
la producción de excedentes alimentarios jugaría un papel importante junto a los periodos 
críticos de inflación; es aquí donde las crisis recurrentes desde abasto de energéticos, problemas 
ambientales, recesiones económicas y escases alimentaria darían paso a una problemática 
estructural de los países que irrumpe el acceso a los alimentos como un derecho dentro de un 
contexto presente a nivel mundial (Mariscal et al., 2017, p. 13). 
 
En el siglo actual, los retos en México se han centrado en generar políticas comerciales de ajuste 
que reduzcan los efectos negativos del mercado alimentario en la función de proveedores del 
sector primario, ya sea en competencia justa o en protección del mercado interno, tanto en 
acceso a la alimentación como también en calidad nutrimental en todas las esferas de la población 
(Gasca, 2017, p. 309). 
 
Para Shamah (30 de Junio del 2015) el proceso de estimar la inseguridad alimentaria muestra los 
obstáculos del acceso a los alimentos. Se pueden identificar determinantes sociales de salud muy 
significativas que van desde el grado de educación, hasta el perfil étnico cultural, los cuales 
evidencian cómo el estado crítico nutricional infantil o los niveles bajos de ingresos influyen en 
contextos alimentario de escases. Asimismo, los efectos de la inflación en alimentos estratégicos 
para mantener el estado nutricional favorable (proteínas de origen animal, frutos comestibles y 
derivados lácteos) agudizan la vulnerabilidad y distorsionan el mercado. De esta manera la 
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insuficiencia nutrimental deriva de la calidad de los alimentos y de la necesidad de enfocar 
intervenciones dirigidas al alcance que debe tener la variedad de la dieta y evitar el consumo de 
alimentos no saludables. 
 
De acuerdo con Torres (2015), en la estructura alimentaria intervienen de manera 
multidimensional diversos factores, unos derivados del ambiente alimentario que condiciona 
algunos aspectos de la oferta alimentaria, otros asociados más en determinantes subjetivas de la 
demanda que se encuentran dentro de la cultura alimentaria. En ese sentido se identifica un 
constructo social alimentario ante el conjunto de elementos que pueden modificar o reconfigurar 
el acceso a la alimentación de la población en todas sus escalas (Torres, 2015, p. 26).   
 
El uso de los alimentos presenta como respuesta el tipo de desequilibrio de la ingesta calórica y 
la composición corporal que arroja el diagnóstico nutricional dentro del contexto de la 
inseguridad alimentaria, vinculado a panoramas de morbilidad relacionados con enfermedades 
transmisibles. Es aquí donde encontramos un perfil epidemiológico geográfico a medida que las 
condiciones de carencia alimentaria se vuelven determinantes de salud cada vez más significativas 
(CONEVAL, 2010, p. 26).  
 
Por tanto, los límites al acceso a la alimentación que sean inferiores a los mínimos necesarios 
para satisfacer las necesidades nutrimentales, que presenten entornos de escases y que dificulten 
su consumo, se le concibe como inseguridad alimentaria. En México los distintos mecanismos 
de desregulación económica en el sector agroalimentario han propiciado contextos inestables en 
materia alimentaria en conjunto con adversidades ambientales. La brecha de desigualdad entre 
distintas regiones evidencia la problemática de desarrollo estructural la cual implica políticas 
alimentarias de intervención más adecuadas a cada contraste regional. (Torres, 2014, p. 71). Es 
aquí donde encontramos una estrecha relación entre el acceso alimentario y el contexto ecológico 
del cual se deriva un análisis distinto pero que confluye en el marco de referencia.  
 
Cambios ecológicos asociados al panorama alimentario. La transformación ecológica en 
regiones áridas a partir de constantes cambios de uso de suelo reduce las posibilidades de 
sostener los sistemas alimentarios a largo plazo. En las regiones desérticas, los cambios de uso 
de suelo afectan de manera frecuente los ambientes biofísicos de las superficies, producto de 
actividades humanas que reconfiguran hábitats de especies endémicas y contribuye al incremento 
de elementos invasivos (Arriaga, 2009, p. 7).  
 
Los sistemas alimentarios corresponden al conjunto agregado de elementos socios económicos 
ambientales, que involucran aprovechamientos y agentes económicos que integran todo una 
dinámica sistémica que va desde la producción de los alimentos hasta el consumo de los mismos, 
en ese sentido el impacto en la salud se suma a las repercusiones que pueda tener en conjunto 
con la calidad de vida y la sustentabilidad de sus recursos; cabe destacar que todo el sistema 
alimentario mundial se ha transformado de manera considerable y de forma acelerada en el 
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presente siglo (Jensen, 2021, pp. 63-64),. Es así como encontramos sistemas alimentarios en 
regiones más susceptibles hacia las transformaciones ecológicas que pueden generar, 
principalmente en las zonas áridas.   
 
Una de las características de las regiones áridas es su escasa precipitación, clima extremo y 
salinidad de los suelos. La gestión sostenible de cada una de las funciones biológicas juega un 
papel importante ante los cambios ecológicos que de ello emanan, atendiendo la degradación o 
el riesgo de desertificación del suelo a través de medidas adaptativas al contexto climático. 
(Baustista y Mayor, 2021: 1-7). En ese sentido el suelo es un recurso limitado y el cual 
proporciona un conjunto de servicios ecosistémicos que regulan la dinámica de elementos 
bióticos y abióticos; sin embargo, su propiedad más visible es la de ser un medio proveedor de 
alimentos e insumos (Burbano, 2016, pp. 118-119). 
 
Es necesario enfatizar que el cambio de uso de suelo también puede modificar significativamente 
las propiedades biofísicas de la superficie en el corto plazo, siendo la irrupción de su función 
ambiental la que genere procesos erosivos, reduciendo su fertilidad para la producción de 
alimentos y sus ciclos hidrológicos. (Cantú y Yañez, 2017, p. 124). De esta manera las regiones 
áridas presentan procesos de desertificación resultado de la intensificación de actividades 
productivas y el contexto climático. Los aprovechamientos productivos asociados a la 
producción de alimentos contribuyen en gran medida a un fenómeno de desertificación a nivel 
mundial (Granados et al,. 2012, pp. 46-49).  
 
En México poco más de la mitad de las zonas áridas y semi áridas están formadas por ambientes 
de vegetación desértica, los cuales presentan reducciones significativas anuales ante actividades 
antropogénicas, entre ellas se identifican cambios de uso de suelo asociados a ganadería 
extensiva, producción agrícola, aprovechamiento maderable y uso indebido de la superficie. 
(Granados et al., 2012, p. 55). La demanda de alimentos futura a través de procesos productivos 
intensivos o extensivos a zonas sin aprovechamientos previos, ejercen una presión insostenible 
a largo plazo (Granados et al., 2012, p. 49). 
 
En ambientes áridos, la carencia de conocimiento sobre la biodiversidad es consecuencia y 
contribuye a que los cambios de suelos sean más severos. Asimismo, la ausencia de medidas de 
intervención en materia de planeación y políticas públicas se suma a este fenómeno, presentando 
medidas limitadas que impiden la restauración ecológica de regiones degradadas por actividades 
humanas asociadas a la producción de alimentos (Arriaga, 2009, p. 15). 
 
Políticas de intervención vinculadas a la inseguridad alimentaria y el contexto ecológico. 

A partir del presente siglo, las políticas alimentarias estuvieron enfocadas a reducir el hambre en 
el mundo; no obstante, en 2015 se identificó un incremento en indicadores de desnutrición a 
nivel mundial. En algunas regiones de América Latina los procesos de intervención fueron 
focalizados a reducir la prevalencia de casos de desnutrición logrando resultados favorables. Sin 
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embargo, la inseguridad alimentaria severa se incrementó de manera significativa de 2014 a 2018 
al igual que la incidencia de inseguridad alimentaria moderada (Jensen, 2021, p. 63).  
 
De manera integral, se estima que la búsqueda de equilibrio entre eficacia y eficiencia a partir del 
conocimiento empírico que presentan las intervenciones, políticas, programas y acciones 
encaminadas a regular el contexto de seguridad alimentaria, se centran en los siguientes aspectos: 
intervenciones dirigidas por transferencias monetarias, orientación nutricional, servicios de 
salud, recursos en especie, canastas alimentarias, activos productivos, población vulnerable, entre 
otros. Estos aspectos a considerar definen la efectividad de las intervenciones a partir de 
resultados favorables en poblaciones con mayor grado de carencia, así como en transferencias 
monetarias focalizadas por género (CONEVAL, 2018, p. 43). 
 
En la actualidad se estima que el 95% de alimentos que provienen del aprovechamiento del suelo 
son consumidos por la sociedad, en ese sentido se asume la dependencia dándole un mayor peso 
aparente. No obstante, en términos de seguridad alimentaria la producción de alimentos debe 
generarse en condiciones ecológicas reguladas, sin limitaciones que pongan en riesgo la 
sustentabilidad de los ambientes terrestres, aun cuando un tercio de la superficie desarrolla 
actividades agrícolas dentro de una tendencia demográfica creciente a urbana (Burbano, 2016, p. 
120). 
 
Reducir los niveles de inseguridad alimentaria implica un replanteamiento de la política 
alimentaria, que sea focalizada y participativa a partir de las diferentes perspectivas dimensionales 
en las cuales se contempla la seguridad alimentaria y que sea congruentemente sostenible entre 
distintos organismos institucionales y actores sociales (Urquia-Fernández, 2014, p. 97). A pesar 
de que las innovaciones tecnológicas han estado dirigidas a mantener la seguridad alimentaria, el 
efecto que han tenido los cultivos intensivos ha perjudicado el estado ecológico y la 
sostenibilidad de los suelos más allá del problema climático y de escases de agua (Burbano, 2016, 
p. 121). 
 
Este fenómeno presenta un elemento estructural asociado a mala planeación de políticas 
públicas, lo que ha incrementado los niveles de vulnerabilidad en municipios. La identificación 
de zonas prioritarias de intervención a escala municipal responde a la necesidad de diseñar 
instrumentos de acción en materia de política alimentaria y ecológica apoyados de un sustento 
metodológico que responda a los criterios de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 
Metodología. Se realizó un estudio descriptivo analítico el cual considera atributos derivados 
de indicadores a escala municipal y su distribución espacial para determinar zonas prioritarias de 
intervención a partir de datos cartográficos geoespaciales y la utilización del Sistema de 
Información Geográfica Arcgis 10. Para ello se utilizaron los siguientes indicadores a nivel 
municipal:  
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Figura 1. Indicadores utilizados a nivel municipal 

Fuente: Construcción propia.  
 

a) Carencia alimentaria: Se aplicó georreferenciación de los resultados del indicador calculado 
por CONEVAL (2020) el cual establece el porcentaje de población con carencia por acceso a la 
alimentación por municipio a escala: 1:250000. Este indicador considera la situación de carencia 
alimentaria nutritiva y de calidad a los hogares que presenten limitación en el consumo de 
alimentos.  
 
b) Grado de marginación: Se aplicó georreferenciación del índice calculado por CONAPO que 
permite diferenciar los municipios del país, en función del impacto global de las carencias que 
padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, residencia en viviendas 
inadecuadas y carencia de bienes. Se tomó la clasificación de la marginación en función de su 
grado (Muy Alto, Alto, Medio, Bajo, Muy Bajo). 
 
c) Producto Interno Bruto Per cápita: Se aplicó georreferenciación del indicador calculado por 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED, 2010) que muestra 
la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año 
por el municipio y el número de sus habitantes en ese año. El criterio de análisis consistió en 
considerar la media de PIB per cápita de la entidad como referencia para identificar los que se 
colocan por encima o por debajo del promedio del Estado de Sonora. 
 
d) Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA): Escala calculada con 
base a la Food and Agriculture Organization (FAO, 2012, p. 68) y elaboración propia a partir de 
datos de INEGI del cuestionario denominado “Acceso a la alimentación por municipio” (ver 
Tabla 1). 
  

Intervención 
prioritaria

Carencia 
alimentaria

Marginación

PIB per 
cápita

ECLSA Escala 
Seguridad 
alimentaria

Cambios de 
uso de suelo



 

 
156 

Tabla 1. Escala calculada del cuestionario de Acceso a la alimentación por municipio 

Algún adulto dejó de desayunar, comer o cenar 
Algún adulto comió menos de lo que debería comer 
Algún adulto tuvo poca variedad en sus alimentos 
Algún adulto comió sólo una vez al día o dejó de comer todo un día 

Algún adulto sintió hambre pero no comió 
Algún adulto se quedó sin comida 

Fuente: Elaboración propia con base a datos de INEGI 2015 

 
Y tomando como referencia la ELCSA para la clasificación de la inseguridad alimentaria (Leve, 
moderada y severa) (ver Tabla 2). Se aplicó georreferenciación de los resultados a nivel municipal  
 
Tabla 2. Clasificación de la inseguridad alimentaria 

Seguridad 
Inseguridad 

Leve Moderada Severa 
0 1 a 2 3 a 4 5 a 6 

Fuente: Elaboración propia con base a metodología ajustada de la FAO (2012). 

 
e) Cambios de uso de suelo: Indicador calculado con elaboración propia a partir de tasas de 
cambio con información proveniente de las cartas de Uso de Suelo y Vegetación de INEGI serie 
III y serie VII.  

𝐷𝑛 = (𝑆2
𝑆1
)
1/𝑛

− 1 * 100 
Dn= Tasa de cambio 
S1= Superficie en la fecha 1 (Serie III) 
S2= Superficie en la fecha 2 (Serie VII) 
N= Número de años entre las dos fechas. 
 
Posteriormente se reagruparon y clasificaron los usos de suelo y la vegetación en las siguientes 
clases: actividades antropogénicas, vegetación primaria y vegetación secundaria a escala 
municipal. Hay que destacar que el periodo de análisis entre el análisis de superficie abarca del 
2002 (Serie III) hasta el año 2021 (Serie VII).  
 
La integración de resultados consistió en un análisis de concurrencia sobre cada uno de los 
indicadores por municipio en los cuales se estableció un criterio de selección para su 
intervención. En ese sentido se consideró un rango de valores para considerar el nivel de 
intervención, donde cada indicador presentó un parámetro que refleje su circunstancia 
alimentaria o situación ambiental, que pueda proyectar el conjunto de necesidades de acceso a la 
alimentación y contexto ecológico que tiene el municipio y sus sistemas alimentarios (ver Tabla 
3). 
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Tabla 3. Criterios de selección para la intervención municipal. 

Indicador Carencia por 

acceso a la 

alimentación.  

Índice de 

marginación 

Producto 

Interno 

Bruto Per 

cápita  

Inseguridad 

alimentaria 

Cambios uso 

de suelo en 

municipios 

Criterio para 

análisis de 

intervención 

Porcentaje de 
población en 
municipios 
con carencia 
alimentaria   
superior al  
20% 

Municipios 
identificados 
con grado de 
marginación 
Alta o Media 

PIB per 
cápita de 
municipios 
por debajo 
de la Media 
del Estado 

Municipios 
con grado de 
in-seguridad 
alimentaria 
Severa en 
ECLSA 

Aumento de 
actividades 
antropogénicas 
y vegetación 
secundaria.  
Reducción de 
vegetación 
primaria 

Fuente: Construcción propia.  

 
Ya con los resultados se integró la información para identificar el grado de prioridad de 
intervención que presentan los municipios (Muy alta, alta, media, baja y muy baja). Dicha 
información quedó desplegada a nivel geográfico a partir de la superposición geométrica de 
polígonos municipales y los atributos obtenidos a partir del análisis de concurrencia de cada 
indicador. La clasificación final en función del grado de intervención quedó definida a partir del 
nivel de atención que se requiere: Muy alta cuando el municipio presenta todos los criterios, alta 
cuando se identifican cuatro criterios presentes con mayor peso en materia alimentaria o 
ambiental, media, baja y muy baja con el número de criterios de selección correspondientes. 
Finalmente se elaboraron mapas con los resultados de la clasificación de la información.  
 
Resultados. Carencia alimentaria. El indicador correspondiente a carencia alimentaria 
presenta un rango de información muy homogéneo en los municipios con mayor porcentaje de 
población. Son 19 municipios en el Estado de Sonora donde se identifica un porcentaje 
significativo de personas (mayor a 20%) en este contexto, y que de acuerdo al criterio de 
CONEVAL corresponde al registro de personas que experimentan un proceso de reducción en 
consumo de calorías, primero entre los adultos y luego entre los niños (ver Figura 2). 
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Figura 2. Mapa sobre carencia alimentaria 

Fuente: Construcción propia.  
 

Los municipios con mayor población con carencia alimentaria superior al criterio establecido 
son San Ignacio Río Muerto (37.03%), Etchojoa (36.7%), Huatabampo (33.92%), Guaymas 
(33.22%), Benito Juárez (33.05%) y Bacum (32.14%). A pesar de que otros 13 municipios 
presentan población con carencia alimentaria en el rango del 20% al 30% (tal como se muestra 
en la figura), son estos municipios los que  se encuentran dentro de un contexto productivo 
alimentario debido a las características de sus regiones, no obstante las condiciones son más 
amplias y en muchos casos responden a conflictos intersectoriales, gestión territorial inadecuada, 
o en muchos casos a políticas alimentarias de intervención mal focalizadas a las características 
de su entorno.  
 
Por tanto, la mayor parte de los municipios costeros del estado de Sonora presenta esta 
característica, y es ahí donde los procesos de población han tenido mayor dinámica demográfica 
en las últimas décadas. No hay que descartar que la mayoría de la población en estas regiones ha 
atravesado por conflictos socio-ambientales, y que la mayoría de la población indígena del 
Estado se encuentra en estas regiones.  
 
Marginación. La marginación por municipio vista a partir del índice que calcula CONAPO 
muestra como el municipio que Quiriego registra el nivel más significativo en todo el estado, y 
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que ha perdurado con esta medida desde décadas anteriores. Hay que recalcar que el índice de 
marginación es una medida-resumen que clasifica a la población en función de su vulnerabilidad 
ante la carencia de servicios que presenta. En ese sentido se localizan otros municipios con grado 
de marginación media, susceptibles a desarrollar contextos de carencia o que en periodos 
anteriores ya lo han presentado, son los municipios de Nácori Chico, Arivechi, Yécora, Rosario 
y Álamos, un conjunto de municipios localizados en la zona serrana del suroeste del Estado, 
región de la cual enfrenta una problemática territorial asociada a su dispersión geográfica y a la 
crisis financiera del sector agropecuario (ver Figura 3). 
 

 
Figura 3. Mapa sobre grado de marginación municipal 

Fuente: Construcción propia.  

 

Por otra parte, se identifican municipios en la parte centros-norte correspondientes a Opodepe 
y a San Miguel de Horcasitas, y dos municipios en las zonas de los valles agrícolas del sur: San 
Ignacio Río Muerto y Etchojoa. En este sentido se repite el aspecto de que cómo regiones 
agrícolas productivas continúan presentando indicadores que muestran las condiciones precarias 
o de riesgo aparente en el que se encuentra su población.  
 
Producto Interno Bruto Per cápita. El Producto Interno Bruto entendido como la relación 
entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año y el número 
de sus habitantes, ha sido referencia sobre el crecimiento económico que puede tener una 
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población o un límite geopolítico. Aunque hay una extensa discusión sobre el alcance que tiene 
su información que lo aleja como indicador de desarrollo, el PIB es una referencia sobre la 
productividad, nos muestra un parámetro de análisis complementario dentro de los municipios 
del Estado de Sonora (ver Figura 4). 
 

 
Figura 4. Mapa sobre Producto Interno Bruto municipal 

Fuente: Construcción propia.  

 
En este caso se encontraron 38 municipios que se ubican por debajo de la media municipal anual 
del PIB per cápita ($ 65,521.00), y que dentro del rango más bajo ($33,763.36 - $49,999.99) se 
identifican a San Ignacio Río Muerto, Benito Juárez, Etchojoa y Huatabampo, municipios 
localizados dentro de la zona de los valles agrícolas del Sur del Estado. A este rubro se agrega la 
región sierra sur y centro correspondientes a Álamos, Rosario, Yécora y Ónavas.  Asimismo, se 
identifican los municipios de la región central correspondientes a La Colorada y San Javier, así 
como la Sierra Alta concerniente a Divisaderos, Bavispe, Bacerac, Huachinera, finalmente 
Tubutama localizado en la región del Río Altar.  
 
Inseguridad alimentaria. Al llegar a este indicador, se tiene en cuenta que algunos municipios 
presentan mayor frecuencia en el criterio de intervención en los resultados de los indicadores 
anteriores. No obstante, fue necesario una estimación a profundidad sobre su contexto 
alimentario a través del cálculo de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad 
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Alimentaria (ELCSA). Los resultados señalan a 20 municipios con inseguridad alimentaria 
severa, algunos coinciden con otros indicadores; no obstante, se obtuvo una distribución un 
poco más dispersa (ver Figura 5). 
 

 
Figura 5. Mapa sobre seguridad alimentaria municipal 

Fuente: Construcción propia.  
 

El grado de inseguridad alimentaria severa lo encontramos en un total de 20 municipios con una 
distribución un poco dispersa en la zona fronteriza donde se identifica a San Luis Río Colorado, 
Caborca, Sáric y Naco. Asimismo, se identifican los municipios de Opodepe, Rayón y San Miguel 
de Horcasitas dentro de una región común perteneciente a la región del Río Sonora y San Miguel. 
No obstante, se repiten regiones que figuran en el análisis anterior, como lo es Huachinera, 
Divisaderos y Arivechi, Yécora localizados en la sierra alta y centro del estado, mientras que en 
la sierra sur se encuentran Álamos y Rosario los cuales registran también inseguridad alimentaria 
severa. Finalmente, la región Guaymas-Empalme con los municipios de Guaymas y San Ignacio 
Río Muerto; y la zona Yaqui-Mayo con los municipios de Bacum, Benito Juárez, Etchojoa, 
Navojoa y Huatabampo. 
 
Cambios de usos de suelo. La variación en los tipos de vegetación y usos de suelo ante el 
impacto que tienen los sistemas alimentarios es parte medular para entender los cambios 
ecológicos y el contexto ambiental. Por tanto, fue necesario identificar a través de los resultados 
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de las tasas de cambio en las superficies de los municipios la transición en un lapso de 20 años 
aproximados. La reclasificación de los atributos de uso de suelo y vegetación en tres clases 
(actividades antropogénicas, vegetación primaria y vegetación secundaria) permite considerar 
por un lado el alcance territorial que ocupan las actividades productivas vinculadas a la 
producción de alimentos, pero por otro lado la reducción de vegetación primaria que muestran 
los procesos de desertificación en las zonas áridas y semiáridas ante el peso que tienen las 
actividades productivas y el contexto climático. No obstante, el incremento de vegetación 
secundaria puede darnos elementos tanto de recuperación como del alcance que tienen las 
actividades productivas (ver Figura 6). 
 

 
Figura 6. Mapa de reclasifiación uso de suelo y vegetación 

Fuente: Construcción propia.  

 
A nivel entidad, la tasa de cambio anual en actividades humanas arroja un crecimiento de 1.54%, 
mientras que la vegetación primaria presenta un decrecimiento anual de -0.22%, y la vegetación 
secundaria en el Estado tuvo una reducción de -0.40% por año. A partir de ello se observa el 
comportamiento de los cambios a nivel municipal, donde los datos arrojan que 27 municipios 
tienen tasas de variación significativas concerniente a cambios de uso de suelo severos, muy por 
encima del dato a nivel estatal, los cuales se caracterizan por ser aprovechamientos de sus 
superficies para actividades productivas más extensivos que intensivos en las superficies. Por 
ejemplo, en el caso San Javier encontramos tasas de cambio en actividades antropogénicas de 
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10.26%, le siguen municipios con las tasas de cambio más significativas: Suaqui Grande 9.25%, 
Agua Prieta 6.96%, Soyopa 5.47%, Onavas 5.11%, La Colorada 4.52%, Puerto Peñasco 4.51%, 
Mazatán con 4.02%, Nacozari 3.96%, Rosario 3.91%, Saric 3.48% y Guaymas 3.42%. Los 15 
municipios restantes oscilan con tasas de cambio en el rango entre 2.56% y 1.56%. 
 
Hay que considerar que la diferencia entre la tasa de cambio de uso de suelo concerniente a las 
actividades antropogénicas en el Estado frente a los municipios con mayor grado de incidencia 
es muy amplia, ya que el valor de la entidad es de 1.54% mientras que el municipio más alto 
arrojó una tasa anual de 10.26%; no obstante, en vegetación primaria se presenta un contexto 
un poco distinto. Al analizar las tasas de cambio en vegetación primaria se identificaron 33 
municipios con tasas de cambio superiores a la del estado; sin embargo, en este rubro de 
vegetación primaria encontramos tasas de cambio anuales un poco más cercanos a la tendencia 
de Sonora de -0.22%. Por ejemplo, el municipio con mayor pérdida de vegetación primara es 
Benito Juárez con -1.88%, le siguen Huatabampo con -1.35%, Etchojoa -1.29%, La Colorada -
0.97%, Navojoa -0.85%, Suaqui Grande -0.78%, Benjamín Hill 0.75%, Villa Pesqueira -0.71%, 
Empalme -0.70%. El resto de los 24 municipios sus tasas de cambio oscilan entre el -0.68% y -
0.26%.  
 
Finalmente al analizar las variaciones de superficie en vegetación secundaria hay que considerar 
dos elementos, por un lado nuevamente tenemos el dato que arroja el cálculo de la tasa de cambio 
en el Estado de Sonora que fue de -0.40%, y la comparación con 20 municipios que superan en 
perdida de vegetación secundaria a la entidad: San Javier -4.26%, Guaymas -3.58%, Etchojoa -
3.54%, Villa Hidalgo -3.25%, La Colorada -2.61%, Empalme -2.51% y Suaqui Grande -2.13%; 
el resto de los 13 municipios presenta tasas de cambio entre -1.78% y -0.61%. No obstante, 
tenemos también 7 municipios que presentan altas tasas de cambio con recuperación de 
vegetación secundaria la cual se encuentra asociada a áreas sin vegetación aparente, tal es el caso 
de San Luis Río Colorado con 22.43%, Puerto Peñasco 20.61%, Fronteras 11.21%, Agua Prieta 
6.43%, Caborca 2.44%, Divisaderos 1.70% y Moctezuma 1.57%.  
 
Municipios con prioridad de intervención. Con el análisis de la información de los 72 
municipios del Estado de Sonora con relación a los indicadores que determinan la prioridad de 
intervención, encontramos 8 municipios con prioridad muy alta de intervención 
correspondientes a Arivechi, Benjamín Hill, Cajeme, Divisaderos, Empalme, Etchojoa, 
Huatabampo y San Ignacio Río Muerto. Algunos presentan mayor vulnerabilidad en sus 
indicadores sociales o alimentarios, mientras que otros la parte ecológica muestra indicios de 
riesgo ante los cambios que inducen sus sistemas alimentarios regionales (ver Figura 7). 
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Figura 7. Mapa de municipios con prioridad de intervención 

Fuente: Construcción propia.  

 
En el caso de municipios donde el resultado de sus indicadores con relación al PIB fue por 
debajo de la media, encontramos a San Ignacio Río Muerto y Etchojoa con inseguridad 
alimentaria severa y población con carencia significativa, marginación en riesgo y pérdida 
significativa de vegetación primaria. Divisaderos presenta inseguridad alimentaria severa en 
conjunto con cambios de uso de suelo severos con relación a actividades antropogénicas y a 
vegetación secundaria. Empalme y Huatabampo presentan inseguridad y carencia alimentaria 
severa y significativa aun cuando su marginación es baja o muy baja; no obstante, los dos 
presentan pérdida significativa de vegetación primaria con procesos de desertificación donde su 
vegetación secundaria se redujo ante el incremento de las actividades productivas.  
 
El resto de los municipios con prioridad muy alta de intervención presentan PIB per cápita 
superior a la media del estado; no obstante, sus indicadores varían con diferentes grados de 
significancia, en el caso de Arivechi y Cajeme la proporción de su población con carencia 
alimentaria es muy alta, incluso en Arivechi el nivel de inseguridad alimentaria es severa. En los 
dos casos presentan cambios de uso de suelo crecientes en actividades productivas, siendo en 
Cajeme significativo los cambios en vegetación primaria donde vio reducido las áreas de 
vegetación secundaria.  En el caso de Benjamín Hill sus indicadores, con relación a los cambios 
de uso de suelo, fue significativo en todos los rubros; esto a pesar de que sus indicadores socio 



 

 
165 

alimentarios fueron más estables que el resto de los municipios con prioridad muy alta de 
intervención.  
 
Tabla 4. Prioridad de intervención por municipio 

Municipio Prioridad Municipio Prioridad Municipio Priorida

d 

Municipio Priorida

d 

Aconchi Baja Cajeme Muy Alta La Colorada Alta San Felipe Muy Baja 
Agua Prieta Alta Cananea Baja Magdalena Baja SIRM Muy alta 

Álamos Alta Carbó Baja Mazatán Alta San Javier Alta 
Altar Medio Cucurpe Baja Moctezuma Media SLRC Alta 
Arivechi Muy Alta Cumpas Baja Naco Media SMH Alta 
Arizpe Baja Divisa-

deros 

Muy Alta Nácori Ch. Media San Pedro Baja 

Átil Baja Empalme Muy Alta Nacozari Media Santa Ana Medio 
Bacadéhua-chi Baja Etchojoa Muy Alta Navojoa Alta Santa Cruz Bajo 

Bacanora Baja Fronteras Media Nogales Baja Sáric Alta 
Bacerac Baja GPEC Baja Onavas Media Soyopa Media 
Bacoachi Medio Granados Baja Opodepe Media Suaqui 

Grande 
Alta 

Bácum Baja Guaymas Alta Oquitoa Muy Baja Tepache Bajo 
Banámichi Baja Hermosillo Media Pitiquito Baja Trincheras Alta 

Baviácora Baja Huachine-
ra 

Alta Puerto 
Peñasco 

Alto Tubutama Media 

Bavispe Baja Huásabas Media Quiriego Media Ures Muy baja 
Benito Juárez Alta Huata-

bampo 

Muy Alta Rayón Media Villa 
Hidalgo 

Baja 

Benjamín H. Muy Alta Huépac Muy Baja Rosario Alta Villa P. Alta 
Caborca Alta Imuris Baja Sahuaripa Bajo Yécora Baja 
Fuente: Elaboración propia 

 
Finalmente se identifican 18 municipios con prioridad alta de intervención de los cuales 15 
presentan PIB per cápita por debajo de la media, 10 municipios presentan carencia alimentaria 
alta y 3 de ellos grado de marginación en riesgo. La situación de inseguridad alimentaria se 
presentó en 10 municipios aun cuando en dos de ellos (Huachinera y Rosario), la carencia 
alimentaria no fuera significativa. No obstante, en todos ellos encontramos tasas de cambios 
significativas en relación con la pérdida de coberturas de vegetación secundaria, incremento 
severo de actividades productivas y reducciones de vegetación secundaria. 
 
 

CONCLUSIÓN 

La inseguridad alimentaria marca la pauta sobre una agenda pendiente a regular (Shamah, 2015; 
Carrasco 2008), desde una perspectiva integral que abarca la globalización de los sistemas 
alimentarios (Torres, 2015) hasta desembocar a nivel territorial identificando los cambios 
ecológicos que de ello se derivan (Burbano, 2016). Los procesos de modernización del siglo 
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pasado que tuvieron una concepción vista desde el progreso, ahora se traducen en un conjunto 
de amenazas que ponen en riesgo a la producción de alimentos, la sostenibilidad de los recursos 
naturales y la salud de las personas ante las limitantes que se producen para su acceso. 
 
Si a lo anterior se suma la fragilidad de los ecosistemas, como son las zonas áridas (Granados et 
al., 2012), en el estado de Sonora se agudizan el conjunto de riesgos que los sistemas alimentarios 
implican en su insostenibilidad. Los constantes cambios de uso de suelo que impactan las 
superficies de vegetación no han reducido el alcance que tiene la población sobre los alimentos, 
incluso la inseguridad alimentaria y la carencia solo pasan a reconfigurarse territorialmente, 
generando un nivel de complejidad para su intervención cada vez más severo. Aun cuando se 
establezcan acuerdos internacionales (que sirven como mecanismos de obligación o 
cumplimiento de acciones de gobiernos) para revertir los efectos negativos, los cambios 
ecológicos superan los exiguos intentos de remediación.  
 
Los 8 municipios con prioridad muy alta de intervención aunado a los 18 municipios con 
prioridad alta, refleja una amplía tarea completa y un conjunto de necesidades regionales que 
afectan la calidad de vida de las personas. Su intervención a partir de adecuadas políticas públicas 
que consideren el estado cambiante de la alimentación, así como la sostenibilidad de los recursos 
a partir de distintos indicadores, será el reto para poder incidir de manera correcta. 
 
 
PROPUESTAS 

La ausencia de un estado de equilibrio entre los sistemas alimentarios y sus implicaciones 
ecológicas nos remite a realizar análisis cada vez más interdisciplinarios entre distintas posturas 
teóricas y modelos metodológicos. Asimismo, se deben considerar un conjunto de indicadores 
que integren información sobre la situación alimentaria, el estado de sus recursos naturales, pero 
sobre todo que articule la estructura de las autoridades. No obstante, hemos sido testigos de los 
cambios en eventos climáticos, fenómenos hidrometeorológicos y variaciones de temperatura 
que se suman a la volatilidad del acceso de los alimentos a nivel global, así como la recomposición 
del estado de salud de las personas y el nuevo panorama epidemiológico. Es por ello que el 
presente estudio sirve como referencia para poder tener nuevas perspectivas que integre un 
conjunto de elementos, no solo deteniéndonos en la calidad de vida de las personas, de su 
situación alimentaria y del contexto ecológico, sino que agrupe variables o dimensiones de 
mayores proporciones, como lo son los aspectos climáticos y el estado salud enfermedad de las 
poblaciones.  
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RESUMEN  
Las decisiones de participar y desempeñar ciudadanía implican la comprensión de un proceso 
social complejo; llevar a cabo la activación no es casual ni trivial; de ahí que significar y multiplicar 
la noción de cultura política no constituye un asunto menor, sino que este cohabita en medio del 
consumo cultural ligado a fenómenos de comunicación mediática, colectiva, grupal, 
interpersonal e intrapersonal. La incidencia puede hallar cauce en la bifurcación siguiente; sea en 
el ambiente de la política, con involucramiento en la función pública, partidos políticos, 
colaborando con figuras públicas del ámbito, aportando en dependencias de gobierno y 
organismos auspiciados por el sistema en el poder; o en contraste, participar dentro de asuntos 
de lo político con activismo, iniciativas comunitarias, emprendimiento social, uniendo esfuerzos 
colectivos para solucionar problemas, crear conciencia, organizarse y difundir contenidos como 
movimientos correspondientes de gestión, manifestación y protesta; en este trabajo cualitativo y 
exploratorio, a partir de los aportes teóricos de Chantal Mouffe, con la entrevista a mujeres 
jóvenes, estudiantes universitarias mexicanas; se aspira a comprender cómo nuestras informantes 
describen y dan cuenta de su proceso decisorio para participar en la política o en lo político, 
cómo se han acercado a la cultura política, cómo han encontrado eco social, y cómo han 
empleado algunos medios digitales como parte de su actividad. Los resultados preliminares 
confirman la relación entre el consumo previo de contenidos, lo que detonó la decisión de 
participar; predomina la incursión en problemas de lo político; y deja clara la distancia hacia la 
clase política.   
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INTRODUCCIÓN  
A finales de la segunda década del nuevo milenio, la División Académica de Educación y Artes 
(DAEA), registra un trabajo de tesis doctoral de la Dra. Flor de Liz Pérez Morales; es un estudio 
a los jóvenes universitarios que se unieron al movimiento estudiantil nacional, denominado Yo 
Soy 132, que se manifestó a través de marchas en las diferentes y principales ciudades de México, 
Villahermosa no fue la excepción, y en ella se sumaron decenas de estudiantes de la DAEA. 
 
En el trabajo importó mucho entender su sensibilidad política, su aprecio por lo político, y su 
accionar tanto en la marcha con consignas y otras formas de expresión presencial, pero también 
atendió, la participación de los informantes en las redes sociales, para hacer extensiva la marcha, 
y la causa, como una oportunidad apremiante a favor de los cambios de mentalidad, acción y 
oportunidades que adquirirían los jóvenes, para ganar presencia y voz dentro de la dinámica 
social (Pérez Morales, 2016). Este trabajo representó un antecedente al trabajo que ahora 
presentamos, centrado en jóvenes mujeres universitarias de comunicación, para valorar su 
proceso decisorio de consumo cultural e informativo, hasta convertirse en reflexión y motivación 
para asumir la decisión de participar democráticamente en asuntos de lo político, dentro de sus 
contextos comunitarios en Tabasco.  
 
El objetivo general consiste en interpretar las decisiones y acciones de participación femenil 
juvenil, derivadas de la política gubernamental, desde el enfoque del consumo cultural, para 
entender la tendencia de la cultura política y ciudadana. 
 
La justificación de este trabajo alude a los adultos, quienes en su mayoría han sumado muchos 
años de inoperancia participativa con relación a las problemáticas que competen e impactan en 
la sociocultura nuestra. Nos referimos a un contexto nacional, estatal o regional de México, del 
que no se recuerdan frutos del esfuerzo participativo de la gente; permea y se generaliza una 
atmósfera de desánimo, apatía, indiferencia y comodidad a ultranza. Así que es emergente la 
convicción hacia las acciones y mentalidades con las cuales se demanda motivación y legítima 
participación ciudadana. Se requieren mentalidades frescas, entusiastas, comprometidas, 
enérgicas, firmes y alegres para identificar necesidades, reflexionar y actuar; de manera que los 
jóvenes representan un sector de la población que mejor puede aprender a participar de manera 
organizada, proponer, formar bases y trabajar por el bienestar común; el trabajo se circunscribe 
en lo político; de ahí la pertinencia del tema. 
 

 

DESARROLLO 

“La política” y “lo político” constituye sólo una parte de la terminología que forma parte de la 
extensa polisemia alrededor de la atmósfera política, de la que muchos no quieren ni acercarse y 
otros tantos se sujetan con obsesión, estilo de vida y plataforma aspiracional perene. 
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Sin embargo, en cuanto a ámbito, la política abarca un universo abundante cuyas ramificaciones 
semánticas desorientan tanto a actores cercanos como a la sociedad en general, pues cada 
derivación tiene significación independiente y fondo, todo dentro del campo semántico, tan 
juguetón, acomodaticio, estratégico y multifuncional. 
 
Estas palabras deben ser entendidas en lo teórico con la mayor claridad posible pues 
consideramos que de aquello depende la posibilidad de acercarse a desarrollar un interés por su 
atmósfera, un deseo de intentar comprenderla y un esmero por dejar salir cierto gusto respecto 
a sus dinámicas y complejidades. 
 
“La política” y “lo político” representan contextos emergentes; la primera porque siempre será 
social, económico y culturalmente necesaria, pero actualmente está muy desacreditada en cuanto 
a confianza social, así que cada vez son menos los que viven de la política, pocos los que 
incursionan, pues se requiere gente nueva y enormes estructuras humanas (equipos de trabajo) 
diferentes para moverse en lo correcto; y la segunda porque, encierra y acumula cantidad de 
problemáticas pospuestas, interminables y heredadas de generación en generación; además de 
que ante la complejidad de las sociedades tecnológicas las complicaciones se agudizan y 
transmutan.  
 
Si se logra un acercamiento conceptual a estos términos, es más fácil entender las constantes 
derivaciones lingüísticas, y también es más probable que las personas decidan acercarse a 
accionar en las problemáticas más apremiantes y urgentes de sus comunidades de residencia, 
región, estado o país. 
 
Respecto al desarrollo social, económico y el bien común la incredulidad espera poco de “la 
política”, a diferencia de la esperanza que debe haber respecto a “lo político”, lo cual en esencia 
corresponde al pensamiento filosófico, del que se espera organización, estabilidad, proyecto, 
estrategia, evaluación, autocrítica, corrección y rediseño; “-lo político- tiene que ver con el nivel 
-ontológico- (…) con el modo mismo en que se instituye la sociedad” (Mouffe, 2007, p. 15). 
 
Mouffe alude a Arendt, acerca de su entender por lo político “como un espacio de libertad y 
deliberación pública” (Mouffe, 2007, p. 16); sin embargo, a Mouffe le place un sentido más 
reaccionario y revolucionario de lo político como el de otros teóricos de esta ciencia social que 
enfocan lo político “como un espacio de poder, conflicto y antagonismo” (Mouffe, 2007, p. 16); 
ella misma define lo político como “la dimensión de antagonismo que considero constitutiva de 
las sociedades humanas” (Mouffe, 2007, p. 16). 
 
Priorizamos lo político pues significa la dinámica clave para conformar una cultura participativa 
con sentido prosocial a partir de las iniciativas de sus habitantes, mismas que se traducen en 
acciones fincadas en la convicción por operar y abrir brecha. Todo lo bueno que ocurra en una 
sociedad proviene de las iniciativas e intervenciones de su propia gente; todo bien y mejora que 
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provenga de la sociedad, ofrece identidad, continuidad, poder y defensa de lo que se concibe 
propio; la mejor concepción del derecho y lo justo proviene del trabajo efectuado a partir de la 
responsabilidad de lo que se sabe debe cuidarse, tal como la sociedad y la cultura a la que se 
pertenece; la cual prospera gracias a quienes habitan el mismo contexto, y se invierten en preparar 
a las nuevas generaciones para velar por su territorio y sus bases capitales. 
 
A partir de la teoría de Chantal Mouffe, creemos oportuno conjugar los signos medulares de “lo 
político” a fin de reconocer y validar las respuestas de nuestras informantes que mejor se acercan 
al sentido de lo político, pues concebimos que las actitudes alrededor de lo político deben ser  
las más correctas y prometedoras para el cambio que, en general la sociedad anhela para la nación 
y sus entidades; sin descartar el accionar de “la política” como otra atmósfera que, obligadamente 
debe seguir existiendo pues siempre debe haber función pública y servicio, pero garantizando 
cambio, modernidad y desarrollo. 
 
La gente o pueblo protagoniza la dimensión de lo político, la cultura del esfuerzo; ellos no solo 
constituyen “poder” per se por el conocimiento que tienen de su realidad y sus inmediaciones; 
además, porque su gente tiene el hábito y la competencia de saber resolver o mitigar sus 
necesidades, porque saben que nadie más lo hará por ellos, porque entienden que todo se gana 
con trabajo, voluntad, perseverancia y solidaridad con los demás. Ellos con su habilidad como 
poder afrontan cualquier desafío, pues ostentan conocimientos específicos, práctica, lucidez, 
agilidad y confianza de sí mismos, -cuando menos- para velar por mantener sus condiciones de 
vida y aspirar a nuevas y mejores oportunidades. 
 
Los círculos de poder, por lo general miran a la gente descrita en el párrafo anterior como 
“antagónica”, la gente que alza la voz, el pueblo que protesta, el que no se deja, los que saben 
defender su dignidad; sin embargo, también la conciben como “nada les embona”, “poco les 
cuadra”, personas insatisfechas e insaciables, el pueblo en malestar e inconforme, la gente 
conflictiva. Sus intereses son otros, pues sus necesidades en el marco de lo social son 
desatendidas, ignoradas, postergadas, relegadas; constituyen un sector de la población que parece 
mantenerse en conflicto pues difícilmente ven cambios favorables para el colectivo y generalidad. 
En sus territorios populares y cotidianos, se mueven con libertad y expresión, pues pertenecen 
a realidades no frecuentadas por las autoridades e instituciones; sin embargo, dentro de las 
instituciones o márgenes del Estado se encuentran limitados, coartados y controlados; pero en 
sus espacios son dueños de su pensamiento, emoción, acción y reacción, lo cual les posibilita la 
posibilidad de encontrarse con otras personas con necesidades e intereses similares; de manera 
que se pueden organizar hasta generar cambios colectivos y sociales, lo cual constituye la apertura 
de nuevas posibilidades culturales y populares; los alcances de la organización colectiva es 
ilimitada, en la medida que no pierdan de vista el bien común, la solidaridad, en contraparte con 
el egoísmo, el individualismo, la corrupción.  
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Lo favorable de lo anterior, es posible con la “deliberación pública”, la cual consiste en dejar de 
temerse unos a otros, implica desarrollar confianza mutua, consiste en organizarse, tomar 
acuerdos colectivos, sumar esfuerzos y nunca anteponer los intereses personales, por encima de 
los sociales. Todo esto forma parte de la dimensión de “lo político”. 
 
Ahora estamos en posibilidad de detallar en la noción de “la política”: “entiendo a -la política- 
como el conjunto de prácticas e instituciones a través de las cuales se crea un determinado orden, 
organizando la existencia humana en el contexto de la conflictividad derivada de lo político” 
(Mouffe, 2007, p. 16). Aquel orden creado se entiende mejor con la presencia pragmática de la 
noción hegemónica; así Mouffe alude a Ernesto Laclau, para referir a dos tipos de intervención: 
La primera en el sentido de una praxis siempre “contingente” (Mouffe, 2007, p. 24), que 
reacciona en función de lo que se va generando, como -de acuerdo- a las circunstancias, sin 
planificación ni estrategia, sino siempre en estado de emergencia, como lo que en México se 
expresa: “apagando fuegos”. El segundo tipo de intervención hegemónica está cercanamente 
relacionada con la primera, en el sentido de que instituyen la relación -poder vs sociedad- “sin 
depender de ninguna racionalidad social a priori” (Laclau, 1996, p. 90); lo que significa que a esta 
se le suele ignorar, desplazar, sesgar porque en definitiva -en la práctica- no suele formar parte 
de las decisiones de la administración pública; de ahí que la gente del pueblo, suelen expresar 
que las instituciones sólo toman en cuenta a las masas cuando requieren de su voto, y después 
de obtenerlo, quien gana por mayoría de sufragios, suele olvidar la obligatoriedad del servicio, la 
atención y el enfoque hacia la cobertura de necesidades sociales. La política eufemísticamente 
llamada democrática “consiste en intentar impedir el surgimiento del antagonismo mediante un 
modo diferente de establecer la relación nosotros/ellos” (Mouffe, 2007, p. 23), lo que instaura 
siempre una división, cuando lo que debiese prevalecer es siempre un nosotros. Importa 
sobremanera mantener el poder frente al privilegio de administrar las riquezas de la nación: el 
pueblo en el discurso de la política se dice importar; sin embargo, en el aterrizaje de los beneficios 
para las mayorías y la resolución de problemas se convierte en una falacia o eufemismo 
permanente; el panorama de necesidad se convierte en un círculo vicioso que se hereda en las 
oportunidades que adquieren las diferentes administraciones; aún con la alternancia en el poder, 
los problemas permanecen, pues quienes luchan por el poder no piensan en el privilegio de servir 
sino de servirse de los demás, afanándose en la conservación del poder, aún sin ganar autoridad 
(en sentido de influencia por liderazgo) con respecto al pueblo. 
 
En la concepción de “la política” abarca la existencia de la clase política, la oligarquía, el 
nepotismo, el amiguismo, el favoritismo, el influyentísimo, el corporativismo, el 
institucionalismo, los partidos políticos, la navegación de los actores con aspiraciones al poder 
por los diferentes partidos, la lucha de intereses sin discurso ideológico, las palabras vacías, la 
violencia política, la corrupción, el gasto excesivo de campañas, la impunidad respecto a las leyes 
electorales, la falta de liderazgos sociales, la guerra mediática, las políticas públicas con desvío de 
fondos, el enriquecimiento ilícito, la malversación de fondos, los programas sociales con ilegítima 
funcionalidad y propósito; el cinismo, la simulación, y tantas otras prácticas tan repetitivas, 
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desgastantes e improcedentes, todo lo cual, orilla al hartazgo, a la apatía, el malestar social y la 
incredulidad hacia “la política” como dinámica, también llamada “la grilla”, “politiquería”, “la 
polaca”, “los politiquitos”, etc. 
 
La participación política es equivalente a referirnos a sociedad civil, clave fundamental de la 
democracia en su pureza del término, pues implica la construcción de acuerdos para crear y hacer 
funcionar una sociedad madura. La juventud es el bastión sustancial y toral de la ciudadanía. 
Partiendo del “Censo de Población y Vivienda 2020, en México había 37.8 millones de personas 
jóvenes, cifra que representa 30 % del total de habitantes en el país (126 millones)” (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2022), cantidad porcentual que si ignoramos de los datos 
estadísticos significaría una laguna demográfica. 
 
De manera que el rechazo de la gente a sumarse en situaciones de participación política; 
representa una realidad presente de la sociedad. El trabajo, familia y escuela, así como otras 
instituciones que asumen roles diferentes, también tendrían que encaminar esfuerzos a fomentar 
la participación; de igual forma, nosotros los autores e individuos jugamos el mismo papel 
socialmente y deberíamos participar; involucrarnos con otras personas y grupos, y mejor aún 
comprometerse con ellos, tendríamos que asumirlo con frecuencia y responsabilidad. Respecto 
a la participación política, estamos obligados a asumir las demandas que corresponden a nuestro 
entorno de vida, pues nos compete la responsabilidad de mejorar nuestro entorno. Lo político y 
la política, deberían aportar para vincularse como aliados. Solemos separar al Estado del pueblo, 
cuando de esta última, la ciudadanía representa la riqueza mayor de la democracia, la cual tendría 
que coadyuvar con el gobierno. 
 
En cuanto al consumo cultural, la cultura representa hábito y arraigo que supone moldea al 
pueblo que la conforma; la cultura es siempre expresión, implica acciones, comportamientos, 
estilos de vida y movimientos constantes:  
 

“Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella engloba además las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 
las tradiciones y las creencias”. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, 2005, p.4)  

 
Diariamente dependemos de nuestra cultura, la usamos y la miramos, pues las personas que la 
integran se manifiestan, piensan, analizan y se activan, además; la cultura y su gente simboliza la 
fuerza productiva lúcida que se alimenta, ensaya, produce, deconstruye y rediseña. En estas 
realidades los sujetos recurren a los medios de comunicación, para mostrar su cultura, para 
multiplicarla, para comprenderla y legarla con el propósito de encontrar nuevas alternativas de 
acción. La cultura política está supeditada a grandes cantidades de consumo cultural, y los 
jóvenes por su proximidad hacia los medios adquieren relevancia democrática.   
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La información que subyace de la cultura y del torrente informativo correspondiente, significa 
una oportunidad para aludir a Baudrillard: 
 

“el receptor se halla sumido en una especie de ociosidad, de in-transitividad y, pare 
decirlo todo, de seriedad en lugar de jugar por sí mismo, de llegar plenamente al encanto 
del significante, no le queda más que la pobre libertad de recibir o rechazar la 
información”. (1974, p. 204) 

 

Metodología. Buscamos a cuatro mujeres jóvenes estudiantes universitarias, siguiendo la 
estrategia de la bola de nieve; para encontrar a los 4 informantes consultamos a gente de División 
Académica de Educación y Artes (DAEA), cuidando que quienes recomendaran cursaran al 
menos el cuarto semestre de su trayectoria académica dentro de la Licenciatura en 
Comunicación. 
 
Pedimos si conocían a jóvenes que, en algún momento hayan manifestado gusto por los temas 
de política; y con ese planteamiento también solicitamos algún dato que permitiera establecer el 
contacto con las femeninas, a fin de preguntarles si accedían a responder un cuestionario de 13 
reactivos de formato abierto, que permitiera entender sus decisiones acerca de lo político. 
 
Paralelamente a esta estrategia de indagación, los autores de este trabajo contrastamos el perfil 
que nos proporcionó la gente que nos recomendó a las mujeres informantes; así que nuestros 
recuerdos de la participación de ellas en los cursos pasados bajo nuestra conducción, fue útil 
para afirmar la inclinación de buscarlas e invitarlas a participar. 
 
Coincidimos en que las cuatro femeninas habían demostrado en las asignaturas donde estuvieron 
inscritas, elocuencia, argumentación, sentido crítico, sensibilidad hacia las problemáticas sociales 
y rasgos de personalidad con algún grado de liderazgo compatible con los asuntos concernientes 
a las necesidades que definen lo político. 
 
Algunas materias en las que demostraron su perfil son: estética de la comunicación, teorías de la 
comunicación, enfoques teóricos contemporáneos, semiología y cultura digital entre otras; en 
todas estas siempre se requiere aplicación, análisis, interpretación y reflexión a partir de ejemplos 
actuales o pasados de lo que ocurre socialmente y suele tener cobertura mediática. 
 
Concomitante diseñamos el instrumento de cuestionario. De la pregunta 1 a la 11 cada cual 
atiende una forma distinta de consumo cultural relativa al ámbito político; sin embargo, del 
cuestionamiento 1 al 13, todas animan a las informantes a describir ejemplos de su propia 
experiencia, lo cual da cuenta del tipo de decisiones que pudieron derivar de dicha apropiación. 
Las interrogantes 12 y 13, conducen a las jóvenes informantes a profundizar en las cualidades 
relativas al proceso de la construcción de su decisión, a la toma de la decisión per se y a la 
valoración que ellas mismas describen de su participación; las respuestas que podrían ofrecer 
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mayor calidad cualitativa derivarían de este par de cuestionamientos.  
 
Solo en la observación acción de nuestra docencia sin registro formal al papel sino únicamente 
en nuestra memoria, se ha investigado la incidencia de los jóvenes universitarios de 
comunicación -en específico- en la política; sólo el trabajo de la Dra. Flor de Liz Pérez Morales 
en 2018 estudió la participación universitaria en movimientos estudiantiles y redes sociales. 
 
El dato anterior, nos lleva a determinar que el presente trabajo, es de tipo exploratorio y de caso 
pues se centra en alumnas de la licenciatura en comunicación y el tipo de participación que 
queremos encontrar trasciende a las redes sociales; aunque importan las decisiones políticas que 
ahí se expresan, significan más las acciones cara a cara dentro del campo social y las comunidades. 
 
Si bien es cierto que la cantidad de 4 informantes puede representar una baja muestra, nos parece 
que la presente exploración, permitirá comprender la correspondencia que hay entre las 
diferentes formas de consumo, la interpretación de las situaciones y la codificación cognitiva de 
la toma de decisiones, de cara a la participación ciudadana, como forma de cultura política. 
 
La aplicación del cuestionario se realizó presencial y personalizada entre los investigadores y las 
informantes, este procedimiento fue pactado con cada participante, pues la finalidad apuntaba a 
disipar cualquier duda que surgiera ante cada pregunta del instrumento. El tiempo promedio 
para responder libremente fluctuó entre los 30 y 40 minutos. 
 
Como parte de ese ambiente personalizado, de confianza mutua entre los profesores 
investigadores del Grupo y las estudiantes, permitió escuchar de ellas algunos recuerdos 
relacionados con contenidos de los productos mediáticos que consumieron, sea películas, 
noticias o prensa televisiva o radiofónica; de esto no tomamos notas, pero permitió corroborar 
el perfil de personalidad afín a los asuntos políticos. 
 
El periodo de tiempo invertido para realizar el trabajo de campo fue de un mes, mismo que 
abarca la definición del perfil de las informantes, la aplicación de la estrategia bola de nieve, la 
búsqueda de ellas, el primer acercamiento de planteamiento, la concertación de la cita y la 
aplicación del instrumento, que fue durante febrero de 2023.  
 

Resultados. A la exposición detallada de resultados le precederá su pregunta correspondiente 
del instrumento, a fin de organizar de mejor manera la información que deriva y permite realizar 
conclusiones profundas y trascendentales. 
 
1. ¿Recuerdas haber visto alguna película que te hizo reflexionar e incluso participar, en alguno 
de los grandes problemas de tu sociedad?  
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Todas las informantes; sostienen que han visto y buscado películas acerca de problemas en 
México; algunas de las cintas influyentes son: La Ley de Herodes, Wall-e, Antes que sea tarde y 
Voces Inocentes; lo que condujo a una de ellas a activarse en un comité de reparación de un 
camino comunitario y a otra le motivó a participar en pláticas de análisis de situaciones del país. 
 
2. ¿Recuerdas haber visto alguna noticia que te hizo reflexionar e incluso participar, en alguno 
de los grandes problemas de tu sociedad?  
 
Los resultados de este reactivo, destaca porque dos de las mujeres que no mencionaron participar 
en la interrogante anterior. Todas identifican algunos problemas que aquejan a México y les 
incomoda el panorama de dichas realidades; sin embargo, sólo una participó en un voluntariado 
comunitario y otra empezó a publicar reacciones en redes sociales, lo cual pareciera reflejar que 
el análisis de información emanada de la prensa, podría motivar mayormente a la ciudadanía 
respecto a los contenidos cinematográficos, los cuales podrían provocar menor incitación, ante 
la posibilidad de que el cine se ubica más como producto de entretenimiento. 
 
3. ¿Recuerdas haber visto alguna marcha que te hizo reflexionar e incluso participar, en alguno 
de los grandes problemas de tu sociedad? 
 
Todas las informantes; están enteradas del recurso de las marchas de protesta, las cuales 
visualizan como una alternativa por derecho para expresar inconformidad respecto a asuntos no 
resueltos desde el gobierno; la misma joven que informó haberse unido a un voluntariado 
comunitario en la pregunta dos, ella ha participado en varias marchas por motivo de asesinato a 
periodistas, desaparición de mujeres y movimiento feminista. Marchar constituye acción, una 
participación pacífica, ubicando con claridad los temas motivo, lo que representa racionalidad y 
voluntad de ir más allá del malestar social ante los problemas comunes. 
 
4. ¿Recuerdas haber visto alguna campaña propagandística que te hizo reflexionar e incluso 
participar, en alguno de los grandes problemas de tu sociedad?  
 
Todas están enteradas de algunos temas de campañas diversas, mencionadas por ellas: salud, 
pobreza, rehabilitación, limpieza, convivencia, derechos humanos, política; no dejan en claro 
haberse sumado a alguna dinámica de estas; sin embargo, al citar problemáticas, dejan en claro 
que tienen criterio para problematizar en el sentido de saber identificar dificultades que afectan 
a muchos, incluyéndoles. Ciertamente, aquí no se nota mayor dinámica cívica, pero los temas 
que mencionan si demuestran interés por temas de lo político. 
 
5. ¿Recuerdas haber visto alguna cruzada que te hizo reflexionar e incluso participar, en alguno 
de los grandes problemas de tu sociedad?  
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Los autores de este trabajo incluimos este reactivo, como complemento del anterior, pues 
campaña y cruzada suelen tomarse como sinónimos aplicables en la dinámica real; sin embargo, 
aunque tres de ellas manifestaron desconocer y participar en cruzadas; sólo una de ellas, 
reconoció haberse incorporado a la organización de cine comunitario, como estrategia de 
esparcimiento familiar, lo cual, es saludable y benéfico social e individualmente; así que concierne 
a un tema de lo político. 
 
6. ¿Recuerdas haber visto algún problema cercano que te hizo reflexionar e incluso participar, 
en alguno de los grandes problemas de tu comunidad?  
 
Los resultados de este cuestionamiento correspondieron realmente con lo que planteamos y 
esperamos de este proyecto de investigación. Solo una de las mujeres participantes señala haberse 
quedado en la reflexión acerca de los problemas directos de su comunidad que habita; en cambio 
tres de ellas indicaron haber realizado acciones conducentes al lado de vecinos de su zona de 
incidencia, respecto a problemas reales. Algunos de los asuntos de participación se vinculan a la 
ampliación de la red eléctrica, inseguridad ante robos a casa habitación y asaltos a transeúntes, 
llamadas de emergencia al 911ante accidentes y siniestros en detrimento de vecinos. Una de las 
informantes uso la palabra “exigir” como un verbo que ella protagonizó ante las autoridades 
correspondientes.  
 
7. ¿Identificas a alguna persona que te hizo reflexionar e incluso participar, en alguno de los 
grandes problemas de tu sociedad?  
 
Los resultados que ofrece este reactivo, lo valoramos interesante por la riqueza de posibilidades 
que puede reflejar; pues sólo una de ellas parece ser participante de la sociedad civil motivada 
por su propia iniciativa, criterio y fuerza, señala no recibir influencia de nadie, sino sus acciones 
resultan de su voluntad; dos de las cuatro, atribuyen la influencia recibida como forma de 
consumo a partir de sujetos socialmente responsables -al menos- desde lo culturalmente 
aceptable: del padre de familia, de una psicóloga y de un documentalista. El reconocimiento 
hacia dichos roles es significativo pues demuestra responsabilidad desde la mirada de la 
construcción social a partir de la experiencia, el conocimiento y la sabiduría, incluso de corte 
institucional. También se reconoce otra de las respuestas de una de las jóvenes mujeres 
participantes, pues deja claro que ella aprende y se influye de mucha gente, hace uso de la palabra 
diversidad como una señal de apertura para no distinguir socialmente para recibir y aprender, 
tampoco proyecta posibilidades de discriminación, segregación; la actitud que demuestra la 
informante -en definitiva- va en el sentido de la pro socialidad; lo cual siempre promete cambios 
sociales pertinentes. 
 
8. ¿Cómo se relacionan las acciones y declaraciones de los personajes de la clase política de 
México y de tu Entidad, para impulsar tu participación ciudadana? 
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Dos de las jóvenes admiten interesarse en las declaraciones que emiten los personajes de la 
política, sobre todo de quienes podrían afectar los intereses propios, de la familia y la sociedad; 
ambas subrayan en la importancia de mantenerse informadas aun cuando no se logren los 
objetivos socialmente esperados; también otorgan valor a las ideas con las cuales los funcionarios 
gobiernan, pues a través de ellas toman decisiones que podrían afectar a muchos; ciertamente 
resulta interesante la coincidencia de postura de ambas informantes, pero su accionar parece que 
no pasa de mantenerse informadas e interesarse al respecto; ninguna de las dos reconoce haber 
realizado o emprendido alguna acción de carácter sociopolítico consecuente.  
 
Otra de las jóvenes, dice inspirarse socialmente en cuanto a participación en lo político, bajo la 
influencia de personas ajenas a la política; es decir, a partir de individuos que operan en otros 
contexto ajenos o alejados de la atmósfera política, lo cual constituye un dato significativo porque 
los ejemplos y conductas correctas, son compatibles y deseables en cualquier ámbito humano de 
productividad, lo que podría conformar un ingrediente de argumentación para pensar en la 
viabilidad de que gente nueva aún sin experiencia en el terreno de la administración pública, 
podría implementar buenos principios y decisiones de bien común a nivel colectivo o macro. 
Una de las informantes, subraya que a ella le despertó credibilidad el cumplimiento de un 
funcionario de la política cuando cumplió con conseguir la reparación de las calles de su entorno 
habitacional, pues realmente benefició a muchas personas, sin precisar dónde ni a cuántos 
habitantes favoreció. Resalta también que creer es importante pero no necesariamente de traduce 
en acciones de participación, sino sólo nos ubica en una posición pasiva. 
 
9. ¿Cómo se relacionan los asuntos de los partidos políticos para impulsar tu participación 
ciudadana? 
 
Una de las informantes contundentemente enfatiza en no participar en procesos de elecciones 
como consecuencia de la falta de credibilidad de los partidos políticos (PP), lo cual no significa 
que la misma joven deje de participar en problemas cercanos de su comunidad, o dejar de 
interesarse en las grandes problemáticas de su entorno. Otra de las mujeres, comenta con cierto 
tono de crítica que la verdadera cara de los partidos políticos se proyecta a través de las acciones 
que realizan o también de lo que no hacen. Una más de las jóvenes advierte que, de entre los 
candidatos representantes de los diferentes partidos políticos, tiene que identificar siempre al 
que se vea mejorcito, sin que necesariamente lo sea, de lo cual se deduce que de los PP no surgen 
personas ideales en cuanto a entrenamiento, preparación, don de servicio, ética y otras cualidades 
afines el ámbito de lo político.  
 
Otra de las participantes en este rubro sólo escribe que debe haber apoyo a los trabajadores, en 
el sentido de que los PP ni siquiera a sus propios militantes secundan, lo cual permite deducir 
que éstos tampoco enfocan su quehacer hacia colaborar con la ciudadanía. 
 
  



 

 
181 

10. ¿Cómo se relacionan las políticas públicas del Gobierno en turno para motivar tu 
participación ciudadana? 
 
Una menciona que las políticas públicas deben encaminarse a abrir oportunidades para quienes 
necesitan, lo que demuestra conocimiento de la función de éstas; otra señala tener muy bajo 
interés por lo que ocurre al respecto, sin embargo, en otros rubros si proyecta interés y 
sensibilidad hacia lo político. Otra de las informantes apunta no estar de acuerdo con muchas 
de las políticas públicas del gobierno en turno; y la joven que falta de analizar reconoce como 
valiosa la política pública del Salario Rosa, sin expresar en la respuesta algo más que pueda indicar 
una posición de promoción o extensión correspondiente. 
 
11. ¿Cómo se relacionan los escándalos alrededor de la clase política para motivar tu 
participación ciudadana? 
 
Este rubro ofrece nuevamente la noción de mantenerse informadas de lo que ocurre, pues así 
pueden vislumbrar sí algo podría llegar a afectarles; en este sentido parecen coincidir tres de las 
informantes; la otra informante en definitiva desconoce de escándalos porque parece estar 
desmotivada del desempeño general de la gente de la clase política. Ninguna de las cuatro jóvenes 
universitarias de comunicación, se nota que les haya influido este rubro como para redundar en 
acciones conducentes de cultura política; lo que podría indicar desacreditación hacia los 
personajes, así como ocurre con el rechazo hacia los partidos políticos. 
 
12. ¿Describe por favor cómo es o cómo fue el proceso que te lleva a decidir participar en 
asuntos que obligan al bien común de la gente? 
 
Sólo una de las cuatro informantes sostiene su inclinación a no participar en el sentido de realizar 
actividades encaminadas a aportar al bienestar común; sin embargo, si le parece necesario, -como 
a otra de las jóvenes- mantenerse informadas y valorar las posibles afectaciones que podrían 
perjudicarle a ella y su familia; pues ella además de estudiar es esposa y mamá, lo cual permite 
comprender su decisión de mantenerse al margen de la participación; sin embargo las tres 
jóvenes restantes si se muestran con un perfil más proactivo. Una de ellas dice que es bueno 
buscar oportunidades para propiciar nuevos comienzos en busca de cambios, a partir de ser 
sensibles a aquellas preocupaciones que dañan a la sociedad; otra de las informantes advierte que 
si no participamos no seremos escuchados y en consecuencia seguiremos igual, sin mejorar. 
 
13. ¿Explica desde tu experiencia cuál es la importancia de participar en los asuntos relacionados 
con la gente de tu sociedad? 
 
Dos de las universitarias, reflejan más proactividad en la respuesta a esta interrogante; una 
aclarando que le gusta gestionar para el bien común, y otra sostiene que casi siempre se debe 
buscar el bien común, a través de la participación. Sin embargo, las otras dos universitarias 
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proyectan menos dinamismo, pues una insiste en no poder participar, en tanto que la otra joven, 
reconoce y sabe que todos debemos participar a pesar de las ocupaciones y otras 
responsabilidades, pero por ahora ella no puede realizar aportaciones. 
 
 

CONCLUSIÓN 

En un contexto como el mexicano, en cuyas entidades cobra relevancia diaria el desempeño de 
la mujer, este trabajo buscó describir el caso de cuatro jóvenes universitarias de la Licenciatura 
en Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; por el tipo de programa 
académico que cursan las jóvenes, esperábamos resultados alentadores que reflejaran 
participación ciudadana. Nuestras expectativas se cumplieron en un 75%, estimamos. 
 
Reconocer la importancia de mantenerse informadas de los sucesos de la política y no ser 
indiferentes a las problemáticas que afectan al bien común, nos parece un punto de partida 
aceptable, que nuestras informantes demostraron, cumpliendo con -lo mínimo necesario- que 
tendría que existir para poder aspirar a la conformación de una cultura política. 
 
El consumo cultural ligado a temas de política o problemáticas de lo político es evidente en los 
resultados obtenidos, pues de las 13 preguntas establecidas en el instrumento, en todas, las 
informantes se esmeraron de responder, lo cual -si se mira optimistamente- constituye una 
participación útil que más que generosidad y mero cumplimiento de responder en el ambiente 
académico, también refleja cierto nivel de sensibilidad y preocupación respecto a los desafíos 
que demandan atención, desde una perspectiva de bien común. 
 
El promedio de edad de nuestras informantes que fluctúa entre los 20 y 22 años, rango que 
coincide con esa generación a la cual se acuña el calificativo de sociedad de cristal, en el sentido 
de fragilidad, dispersión, desenfoque, indiferencia, exceso de comodidad, sin iniciativa, sin 
capacidad crítica ni de decisión, y otras características afines. En suma, lo anterior descrito en 
este párrafo, no corresponde con la realidad que nuestras informantes irradian. 
 
Ciertamente, habría sido deseable que las cuatro jóvenes demostraran alrededor de los temas de 
política y las necesidades de lo político: preocupación, sensibilidad por identificar, espíritu crítico, 
habilidad para comparar resultados vs promesas; agudeza por identificar roles, desempeños y 
decisiones políticas; reflexión, decodificación de contenidos e información; activación del 
pensamiento; una legítima conformación de un proceso decisorio y acciones reales de 
participación a favor de sí mismas y de otras personas en colectivo. Sin embargo, las cuatro 
participantes demuestran preocupación e identifican problematización; pero el paso a la 
participación con acciones parece quedar limitado a un 60 ó 75% aproximadamente. 
 
Lo anterior no es negativo, consideramos que al contrario es favorable; pero no obstante 
habríamos querido encontrar más intensidad de ejemplos de participación. Tratándose de 
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mujeres universitarias, valoramos importante que ellas demuestren lo que respondieron, pues da 
cuenta de que se encuentran cumpliendo congruentemente con su rol y etapa universitaria. 
 
Los resultados en este trabajo; permiten atestiguar que las participantes en general demuestran 
aplicar un lenguaje perfectible propio de la cultura democrática. El origen de esta madurez en el 
léxico puede derivar de la formación educativa, en este caso la de Enseñanza Superior en 
comunicación; pero también proviene de la praxis obtenida en campo, donde pudimos atestiguar 
que al menos dos de las informantes si describen participación dentro de su comunidad. Dos 
ejemplos claros de este lenguaje especial que emana del sentir político del pueblo son: “exigir”, 
“gestionar”, “los que más necesitan”, “seremos escuchados”, “dañar a la comunidad”, 
“apoyando mutuamente”, “algunas cuestiones que no comparto”, “ampliación de la red 
eléctrica” y “convivir con la diversidad”. El lenguaje no había sido visualizado por nosotros los 
autores, como una variable a considerar dentro del trabajo, por lo que dicha arista queda abierta 
para pensar y analizar el nivel actual de la cultura política, a partir del análisis del lenguaje, 
equivalente a interpretar mediante el análisis del discurso. 
 
En cuanto a la sensibilidad y claridad hacia las problemáticas sociales de la comunidad que 
directamente afectan a nuestras informantes, concluimos que resulta alentador que todas 
demuestran competencia en este punto, porque nombran buena cantidad de complicaciones, 
necesidades, desafíos y retos que complejizan y complican el funcionamiento de los espacios 
sociales, asentamientos humanos, formas de organización y producción. 
 
Destaca dentro de nuestras conclusiones que tanto los partidos políticos, los personajes o figuras 
de la política y las políticas públicas, reflejan ser las variables que, con mayor claridad concentran 
descontento y malestar a través de las respuestas de las jóvenes. Incluso el lenguaje que refleja 
mayor antagonismo sociocultural se concentra en estas tres variables; tonalidad expresiva que 
disminuye sustancialmente cuando las variables son otras, y no las que pertenecen directamente 
al ámbito de la política, de acuerdo con la concepción teórica de Mouffe. 
 
En general corroboramos que sí existe una relación dialéctica entre el consumo cultural 
informativo ligado a contenidos de política, en conjunción con las motivaciones que impulsan a 
las jóvenes a pensar, reflexionar, motivarse y construir la decisión que les conducirá a la acción 
de participar por voluntad y convicción en las vacíos que corresponden a la jurisdicción del 
pueblo, las periferias y el sector popular, en donde debe asumirse la responsabilidad de encarar 
las necesidades de lo político. 
 

 

PROPUESTAS 

Posiblemente habría resultado revelador la motivación a decidir participar, a partir de otros 
medios de expresión, como teatro de carácter crítico social, escultura, intervención de espacios, 
performance, arte urbano, muralismo en exteriores, grafiti de ciudad, poesía, narrativa literaria, 
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artes plásticas, música, intervenciones artísticas y tantos otros formatos, en los que se sabe, se 
fusiona la protesta y la crítica, aprovechando cualquier modalidad expresiva, para decir lo que no 
tan fácil se ventilaría en otros contextos con limitaciones a la libertad. 
 
Los medios de consumo actualmente son bastos y alternativos, por lo que resultaría iluso pensar 
que los temas de política sólo están presentes lógicamente en el cine y la prensa. En otras 
palabras, será útil para otra oportunidad, abrir la indagación a partir de diferentes medios, 
incluyendo lo que se ventila en redes sociales; pues entendemos que las grandes dificultades del 
país y las necesidades reales del pueblo, traducido a malestar y protesta y deseos de cambio, sin 
duda encuentran cause a partir de alternativas mediáticas abiertas y libres no clásicas, sino 
accesibles para las mayorías. 
 
Por otro lado, para futuros trabajos en esta misma ocupación dentro de lo político, el diseño del 
instrumento podría profundizar y pormenorizar en la investigación, en la complejidad del 
proceso de cognición, tanto en la esfera racional y emocional, para que los informantes detallen 
más y mejores detalles de la codificación, conformación o estructuración del proceso decisorio, 
el cual se convierte en acción. 
 
La acción de participación individual y colectiva, también constituye una oportunidad mayúscula 
por trabajar, pues es importante seguir comprendiendo a profundidad, los indicios, conductas y 
esfuerzos organizacionales; pues en materia de cultura política, es muy importante que 
paralelamente se desarrollen manifestaciones organizacionales, colaborativas, de mediación, 
conciliación, perdón, acuerdos, y decisiones grupales o colectivas; pues la cultura  política, 
motivará a más acción y participación, en la proporción de que los esfuerzos en la práctica, den 
cuenta de una madurez legítima, acerca de gente que está actuando con estructura, planificación, 
proyección y visión sustentable y duradera. 
 
Otra propuesta que será interesante implementar consiste en seguir estudiando a la mujer en su 
incursión dentro de la política o lo político; sin embargo, podrá resultar interesante aumentar la 
cantidad de informantes y abrirlo no únicamente a universitarias de comunicación, sino también 
a jóvenes adscritas a programas de licenciatura, en apariencia distantes del perfil político que si 
ofrecen licenciaturas como las de comunicación, derecho e historia. Incluso en aras de ser más 
incluyente, el trabajo podría también contemplar a mujeres de otros niveles de enseñanza, o en 
su defecto a femeninas sin escolaridad, pero con edad productiva, económicamente hablando. 
 
 
REFERENCIAS 
Baudrillard, J. (1974). Crítica de la economía política del signo . En J. Baudrillard, Crítica de la 

economía política del signo (pág. 202). México D.F: XXI Siglo Veintiuno . 
 
  



 

 
185 

 
 
 
INEGI, I. N. (2022). Estadísticas a Propósito del día internacionalde la juventud. México. 
 
Laclau, E. (1996). Emancipación y diferencia. Buenos Aires: Ariel. 
 
Mouffe, C. (2007). En torno a lo político. Argentina: Fondo de Cultura Económica. 
 
Naciones Unidas. (n/a de n/a de n/a). Obtenido de Naciones Unidas: 

https://www.un.org/es/global-issues/youth 
 
Pérez Morales, F. d. (2016). Imaginarios juveniles y prácticas de ciberpolítica. Tesis Doctoral. México: 

Instituto de Investigaciones en Comunicación y Cultura ICONOS.  



 

 
186 

Impacto del programa sembrado vida en agricultores del 

municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco 
 

William Baldemar López Rodríguez  

willbaldemar.oficial@gmail.com  

ORCID: 0000-0003-4095-0193 

 

Deisy María Jerónimo Jiménez 

deimamx@yahoo.com.mx  

ORCID: 0000-0003-2922-3251 

 

María del Carmen Ancona Alcocer  

caraa@hotmail.com  

ORCID: 0000-0003-0818-3254 

 

 
RESUMEN  

El desarrollo rural en México actualmente requiere atención, ya que el avance en estas zonas es 
prioritario para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, los cuales son considerados como 
grupos vulnerables y carentes de servicios básicos. Por lo tanto, los programas sociales que 
impulsan los gobiernos están orientados a mejorar la educación, la productividad regional, 
superar las carencias sociales, mejorar la salud de la población, mejorar la creación de empleos, 
mejorar el bienestar social y desarrollo cultural, así también el medio ambiente, el desarrollo rural 
y el bienestar económico. El presente estudio plantea identificar la percepción del impacto del 
programa sembrando vida en agricultores del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, 
considerando aspectos como las expectativas del programa, tramite del programa, los beneficios 
y satisfacción del agricultor, la metodología utilizada se refiere a un estudio exploratorio 
descriptivo de tipo cuantitativo. Entre los resultados más notables se encuentran trámites 
burocráticos, los programas de apoyo de tipo gubernamental impactan en la calidad de vida y 
satisfacción de los agricultores. Además, de ser una fuente de empleo en sus propias tierras de 
cultivo. Se concluye que el programa sembrando vida, establecido por el Gobierno federal en 
México, está impactando de manera eficaz en el desarrollo económico y social de las 
comunidades rurales y de los agricultores coadyubando a mitigar la pobreza.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente estudio plantea como objetivo identificar la percepción del impacto del programa 
sembrando vida en agricultores del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, considerando 
aspectos como las expectativas del programa, tramite del programa, los beneficios y satisfacción 
del agricultor. 
 
De acuerdo con Espinosa Trujillo et al., (2015) la desigualdad que enfrenta nuestro país, al igual 
que América latina, se vincula al proceso histórico sobre el desarrollo de diferentes sociedades 
que aborda el pasado colonial, especialmente las interacciones de los colonos y la población 
europea, donde esta última se concentró en áreas naturales explotables por sus recursos 
naturales, creando instituciones relacionadas con la administración del trabajo formado 
inicialmente por el régimen social y económico basado en el uso de esclavos como mano de 
obra, el uso de la tierra y control político que consolidaron y perpetuaron su riqueza. Las 
restricciones al sufragio, el acceso a la educación y a la tierra fueron condiciones que fomentaron 
la distribución desigual del ingreso y aumentaron la pobreza, creando así diferencias de clases 
sociales.  
 
Dentro de este marco, Suárez (1989) establece la existencia de problemas sociales los cuales son 
considerados como condiciones que afecta a un número significativo de personas en forma que 
se consideran problemáticas y se espera sean remediadas mediante por las acciones sociales 
colectivas.  
Por lo tanto, el desarrollo en comunidades rurales debe considerar la relación entre el desarrollo 
económico y el bienestar de la comunidad, es decir; incluir los esfuerzos de diversas entidades 
económicas, sociales y políticas para poder cambiar el contexto y aumentar la capacidad 
productiva y con él la correlación entre ingreso, riqueza y calidad de vida de los habitantes de 
cada comunidad. Esto debe incluir, entre otros, la mejora de la educación, los servicios de salud, 
la igualdad de oportunidades, los valores sociales y ambientales (Sandoval et al., 2020). 
 
Aunado a lo anterior, los gobiernos emiten una serie de políticas sociales que surgen como 
opción y remedio destinados a resolver los problemas sociales. Estas alternativas forman parte 
de un proceso político más amplio que involucra a actores que toman posiciones en contra de 
ellas, dando lugar a un juego de apoyos, resistencias y negociaciones (Suárez, 1989). 
 
En relación con este tema, una de las estrategias del actual gobierno ha sido reducir las compras 
de alimentos al exterior, considerando que esta dependencia histórica ha llevado a la reducción 
de capitales y al abandono de las actividades agrícolas; por ello, se propone reactivas este sector 
en el marco del programa federal sembrando vida, el cual es visto como una alternativa de 
desarrollo social que promueve la soberanía alimentaria por un lado y minimiza la degradación 
ambiental pro el otro (Pedraza López, 2021). 
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DESARROLLO 

La política social en México. La transición de la economía mexicana a un modelo abierto 
atraviesa un proceso de estabilización de las variables macroeconomías inspirado en las llamadas 
políticas económicas de reformas estructurales. Desde sus inicios, ha habido un bajo crecimiento 
y una débil estabilidad económica. Al igual que en otros países en desarrollo, la estabilización 
que prioriza el control de la inflación y los déficits de balanzas de pagos, la cual no genera un 
aumento de la demanda económica interna; su lentitud conduce a un aumento regular en déficit 
financiero del estado, un aumento en el desempleo y crisis macroeconómicas repetidas, lo que 
aumenta la brecha de desigualdad social (Torres y Rojas, 2015). 
 
De acuerdo con Narro Robles et al., (2013) los tres órdenes de gobierno han tratado de abordar 
los problemas sociales con programas y estrategias para combatir la pobreza, la desigualdad y la 
marginación social, siendo diversos en sus enfoques desde integral, parciales o sectorial, y en sus 
alcances, desde universal hasta focalizado. Por supuesto, las perspectivas étnicas o de género no 
faltan en estos programas. Si bien la pobreza y la desigualdad son problemas históricos con 
orígenes estructurales, no es hasta 1970, ante una fuerte caída de la producción agrícola y de la 
crisis del modelo de sustitución de importaciones, cuando se plantea una política social 
específicamente diseñada para combatir la pobreza extrema, implementando especialmente en 
las zonas rurales.  
 
Por otro lado, para Ziiccardi, (2008) las políticas sociales son un tipo especifico de políticas 
públicas cuyo objetivo principal es facilitar la realización de la justicia social, promover y 
garantizar la realización de los derechos sociales. Entre éstas podemos mencionar las políticas 
de salud, educación, vivienda y recreación que estén orientadas a todos los ciudadanos, aplicando 
criterios de universalidad por ser parte de la responsabilidad social del Estado. Si bien, su 
contenido varía temporalmente y según los diferentes contextos sociales, el punto común de 
todas las políticas sociales es brindar lineamientos generales para garantizar el acceso de todos 
los ciudadanos a bienes y servicios básicos que son considerados parte de los derechos sociales, 
consagrados en la constitución.  
 
En nuestro país, la pobreza es un tema histórico, abordado tanto desde el contexto nacional 
como desde las influencias internacionales predominantes. A partir del siglo XX e influenciado 
por organismos como el Banco Mundial (BM), la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU); el Estado Mexicano 
considera un deber el combate a la pobreza como obligación, haciendo de la asistencia pública 
la bandera política de todos los gobiernos (Aguilar-Estrada et al., 2018). 
 
Como señalan Espinosa Trujillo et al., (2015) frente a la desigualdad y la pobreza, el Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural señala que la discusión de las políticas públicas 
dirigidas a la superación de la pobreza y la mejora de la distribución de los ingresos suele incluir 
un debate sobre la importancia relativa que se le debe dar a la economía, crecimiento y políticas 
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sociales. La evidencia sugiere que ambos son necesarios. La capacidad de un país para generar 
mayores ingresos contribuye a mejorar los niveles de vida de la población, pero por sí sola no 
garantiza que los frutos del progreso sean accesibles para todos y se distribuyan equitativamente. 
Las políticas sociales juegan un papel trascendental en esto último, dependiendo la magnitud de 
su eficiencia y sostenibilidad. Estas políticas deben incluir el apoyo a satisfacer las necesidades 
básicas de la población más desfavorecidas, como la de creación de mayores oportunidades de 
empleo para la generación de ingresos propios. 
 
Como menciona Ordóñez-Barba, (2018) las medidas de pobreza en nuestro país indican que 
está en una condición antigua y todavía afecta a una gran parte de los mexicanos en la actualidad. 
Según estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
en 2014, el 53.2 % de la población padeció algún grado de pobreza por ingresos y de acuerdo 
con las estadísticas históricas disponibles, representa una proporción similar a la que existía 
en 1984.  
 
De acuerdo con Quispe-Quispe, (2017) podemos definir a la pobreza como la falta de ingresos, 
aunado a la necesidad, privaciones, limitaciones de recursos, estándar de vida, carencia de 
seguridad básica ausencia de titularidades y exclusión. Por lo que es un problema social que urge 
deba ser abordado y buscar reducir sus niveles actuales, ya que estos tienen efectos destructivos 
sobre la vida de los individuos y de la sociedad en general. Una forma de combatir la pobreza 
que aqueja a millones de seres humanos es implementar programas sociales que consisten en un 
conjunto de recursos y acciones organizadas que atienden un problema o necesidad y al mismo 
tiempo contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas (Quispe-Quispe, 2017). 
 

Metodología. El diseño del estudio es de corte exploratorio descriptivo de tipo cuantitativo. La 
población objeto de estudio fueron agricultores beneficiarios del programa sembrando vida, el 
tipo de muestreo fue no probabilístico a conveniencia donde se encuestaron a 50 sembradores 
a quienes se les aplico una encuesta para recabar la información. La encuesta aplicada consta 22 
ítems de los cuales 3 son sociodemográficos y los restantes ítems fueron una adaptación del 
instrumento de Martínez et al., (2013) con escala Likert de 5 puntos (1 muy insatisfecho-5 muy 
satisfecho, Distribuida en variables tales como: Imagen del programa con 2 ítems, expectativa 
del programa con 3 ítems, calidad de gestión con 3 ítems, calidad del beneficio con 3 ítems, 
cohesión social con 4 ítems y satisfacción con 4 ítems, mas 3 ítems socioeconómicas. Dicha 
investigación fue efectuada en los meses de noviembre 2022 a febrero 2023.  
 
El análisis descriptivo realizado en el software spss v.24 nos proporciona información de la 
variable genero de los 50 aagricultores del programa sembrando vida, de los cuales el 90.7% son 
hombres y el 10% son mujeres (Tabla 1). 
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Tabla 2. Distribución por género de los agricultores del programa sembrando vida 

Estadísticos género      

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

 Hombre 45 0.9 90% 
Válido Mujer 5 0.1 100% 
 Total 50 100   

Fuente: Elaborado con resultados del software SPSS 

 
La variable numérica edad del agricultores está representada con una media de 46.44, lo que 
representa que en promedio, la edad de los agricultores es de 46.44 años, la edad que se encuentra 
en la posición media de los datos es 44 años que representa su mediana y la edad que más se 
repite o la moda es de 35 años, la edad mínima de los encuestados es de 30 años mientras que la 
edad máxima es de 75 años, por lo que el 25 % de los datos se encuentran entre la edad de 30 y 
35.75 años, el 50 % de los datos tienen 44 años de edad o menos, en el tercer cuartil se observa 
que el 75% de los encuestados tienen entre 30 años y 54.25 años y el 25 % restante tiene arriba 
de 54.25 años de edad (Tabla 2). 
 
Tabla 2. Estadístico de las edades de los agricultores del programa sembrando vida 

Estadísticos edad     

N Válido 50 
 Perdidos 0 
Media  46.44 
Mediana  44.00 
Moda  35.00 
Desv. Desviación  11.94 
Mínimo  30.00 
Máximo  75.00 
Percentiles 25 35.7500 
 50 44.0000 
 75 54.2500 

Fuente: Elaborado con resultados del SPSS 
 

Los estadísticos descriptivos para el grupo de preguntas que componen la variable el impacto 
del programa sembrando vida en agricultores del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco con 
sus seis dimensiones, imagen del programa, expectativa del programa, calidad de gestión, calidad 
del beneficio, cohesión social y satisfacción se muestra en la Tabla 3.  
 
En primer lugar, para la dimensión imagen del programa se obtuvo una media de 4.40 con índice 
de eficiencia del 88% y otra media de 4.43 con un índice de eficiencia del 88% como resultado 
de las preguntas Imo1 y Im02. Indicando con ello que la mayoría de los agricultores con 
frecuencia consideran que la información proporcionada en los diversos medios de 
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comunicación es clara y muy buena al igual de considerarla como muy apropiada y oportuna 
calificando esta dimensión en términos generales como muy buena.   
 
En segundo lugar, se muestra una media de 4.35 con un índice de eficiencia del 87% en la 
pregunta Ep01 y Ep02, ello indica que la mayoría de los agricultores con frecuencia consideran 
que los apoyos al programa sembrando vida han cambiado su situación económica y laboral, 
considerando que de no existir el programa sembrando vida vigente les ocasionaría muchos 
malestares económicos y laborales ya que dicho programa apoya a los insumos, materia prima y 
mano de obra a sus parcelas, la media de 4.40 con un índice de eficiencia del 92% en la pregunta 
Ep03. Indicando que la mayoría de los agricultores con frecuencia consideran que el programa 
ayuda a la economía de sus hogares. En términos generales califican a la dimensión de expectativa 
del programa como muy buena.   
 
En tercer lugar, en lo que respecta a la dimensión de calidad de gestión, se obtuvo una media 
4.52 con un índice de eficiencia del 92% en la pregunta CG01, una media 4.52 con un índice de 
eficiencia del 92% en la pregunta CG02, una media 4.44 con un índice de eficiencia del 89% en 
la pregunta CG03. Por tanto, indica que la mayoría de los agricultores con frecuencia consideran 
que el trato y la información proporcionada por el personal del programa que el programa fue 
muy buena calificando a esta dimensión en términos generales como muy buena.   
 
En cuarto lugar, en lo que respecta a la dimensión de calidad del beneficio, se obtuvo una media 
4.57 con un índice de eficiencia del 91% en la pregunta CB01, una media 4.62 con un índice de 
eficiencia del 92% en la pregunta CB02, una media 4.67 con un índice de eficiencia del 93% en 
la pregunta CB03. Lo anterior indica que la mayoría de los agricultores con frecuencia consideran 
que el programa sembrando vida a cubiertos sus necesidades sobre todo económico y laboral, 
considerando al apoyo económico que otorga en programa sembrando vida como excelente, 
calificando a esta dimensión en términos generales como muy buena.   
 
En quinto lugar, en la dimensión de cohesión social se obtuvo una media de 2.75 con un índice 
de eficiencia del 55% en la pregunta CS01 indicando claramente que los agricultores no 
consideran que este programa este cambiando en ellos su relación con los demás miembros de 
la comunidad donde habitan, sin embargo, en las preguntas CS02 y CS03, se obtuvo una media 
de 3.92 con un índice de eficiencia del 78% y una media de 3.65 con un índice de eficiencia del 
73%, en lo que respecta a la pregunta CS04 se tiene una media de 3.29 y un índice de eficiencia 
del 66%. Indicando que la mayoría de los agricultores casi nunca consideran que el programa 
sembrando vida allá hecho que mejorara su relación, participación o convivencia con la 
comunidad, de igual manera no notan algún cambio familiar, calificando a esta dimensión en 
términos generales como regular.   
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Finalmente, la dimensión de satisfacción la cual se obtuvo una media de 5 con un índice de 
eficiencia del 100% para la pregunta SA01, una media de 4.63 con un índice de eficiencia del 
93%, para la pregunta SA02, una media de 4.58 y un índice de eficiencia del 92% para la pregunta 
SA03 y una media de 4.80 y un índice de eficiencia de 4.80 para la pregunta SA04. indicando que 
la mayoría de los agricultores consideran casi siempre que el programa sembrando vida ha hecho 
que mejorara su relación, participación o convivencia con la comunidad, de igual manera no 
notan algún cambio familiar, calificando a esta dimensión en términos generales como regular.   
 

Tabla 3. Concentrado de resultados  

Variable  Codificación 

de ítems Ítems  Media 

Desviación 

estándar 

Índice de 

eficiencia   

Imagen del 

programa 

Im01 ¿cómo calificaría la claridad de la 
información de los medios sobre los 
cuales se enteró́? 4.40 0.99 0.88 

  Im02 ¿Qué tan apropiada considera la 
información de los medios?              4.43 0.91 0.89 

Expectativa del 

programa  

Ep01 ¿En qué́ medida podría cambiar sus 
condiciones de vida?                    4.35 1.01 0.87 

  Ep02 ¿que tanto le afectaría que no existiría 
el programa? 4.35 1.11 0.87 

  Ep03 ¿En qué́ nivel consideraba que 
ayudaría a su familia?                           4.40 0.92 0.88 

Calidad de 

gestión  

CG01 ¿Qué tan amable es el personal que le 
entrega el apoyo? 4.52 0.94 0.90 

  CG02 ¿Como calificaría la claridad de la 
información que se le proporciono 
sobre los tramites? 4.59 0.75 0.92 

  CG03 ¿Qué tan amable es el personal que le 
tramito el apoyo? 4.44 1.02 0.89 

Calidad del 

benefició  
CB01 ¿En qué́ medida ha cubierto sus 

necesidades? 4.57 0.67 0.91 
  CB02 ¿En qué́ medida las características son 

de su agrado? 4.62 0.59 0.92 
 CB03 ¿En lo general como califica el 

apoyo?  4.67 0.58 0.93 
Cohesión 

social  

CS01 ¿En qué́ medida ha cambiado la 
relación con su comunidad?                      2.75 1.78 0.55 

  CS02 ¿En qué́ medida ha sido bueno o 
malo para la convivencia en su 
comunidad? 3.92 0.66 0.78 

  CS03 ¿En qué́ medida ha cambiado la 
convivencia con su familia?                                         3.65 0.66 0.73 

  CS04 ¿Cómo ha cambiado su nivel de 
participación? 3.29 0.65 0.66 
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Tabla 3. Concentrado de resultados (Continuación) 

Variable  Codificación 

de ítems Ítems  Media 

Desviación 

estándar 

Índice de 

eficiencia   

Satisfacción  SA01 Al programa ¿qué 
calificación le daría? 5 0.5 1.0 

  SA02 ¿En qué́ medida le ayudado 
a mejorar?                                                    4.63 0.63 0.93 

  SA03 ¿Qué tan fácil o difícil ha sido 
permanecer?                                             4.58 0.85 0.92 

  SA04 ¿En qué́ medida el apoyo 
fue lo que esperaba?                                       4.80 0.53 0.96 

Fuente: Elaborado con resultados del software SPS 
 

 

CONCLUSIÓN 

Es de vital importancia evaluar las políticas públicas a fin de contractar el desempeño de la 
administración respecto de los resultados e impactos de programas. 
 
En primer lugar, los beneficiarios (agricultores) tienen una idea clara y una imagen de la del apoyo 
que reciben, razón por la cual se fijan en otros elementos para percibir el nivel de satisfacción 
del beneficio más que en la imagen del programa. sin embargo, la expectativa si impacta al resto 
de las variables con las que se vincula, siendo la calidad del beneficio sobre la que mayor poder 
explicativo tiene. 
 
En segundo lugar, se destaca que la variable que tuvo un mayor poder explicativo sobre la 
variable satisfacción fue precisamente, la calidad del beneficio. estos últimos resultados permiten 
establecer que los beneficiaros del programa sembrando vida se forman expectativas que son 
congruentes con la calidad del beneficio proporcionado por el programa; es decir, perciben que 
sus necesidades de obtener capital de trabajo para poder trabajar mejor y autoemplearse en sus 
terrenos o parcelas necesidad que sienten cubiertas adecuadamente. Así reconocen que el 
impacto económico en sus ingresos es significativo, por lo que ponderan altamente la calidad del 
beneficio y su impacto en monetario al interior de su familia; esto permite que los beneficiarios 
se encuentren satisfechos de los beneficios que le proporciona el programa.  
 
De esta forma, es posible afirmar que los beneficiarios del programa sembrando vida ponderan 
su nivel de satisfacción en relación a la calidad del beneficio que reciben, que en este caso es el 
apoyo económico. Los resultados también´ muestran que es necesario tomar acciones 
pertinentes que se encaminen a mejorar la integración social y familiar entre los beneficiarios del 
programa y los que no lo son. 
 
¿Cuál es el impacto de acuerdo con los agricultores beneficiados del programa? 

Ingreso fijo mientras dure el programa. 
Empleo (comida y algunas necesidades básicas). 
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Recurso para comprar implementos agrícolas. 
Recurso para mejorar su casa. 
Recursos para trabajar su campo. 
Recursos por alguna necesidad no grave. 
Reforestar  
Cuidado con el medio ambiente 
Enseñan a utilizar menos químicos 
Enseñan a trabajar en equipo en los viveros  

 
 
PROPUESTAS 

1. La información que brinda este estudio es importante para el diseño de políticas 
públicas, así para el rediseño de programas que se han adoptado, ya que los datos son 
producto de las percepciones de los beneficiarios del programa, quienes reciben una 
acción del Estado, al proporcionar evidencia sobre el desempeño del programa, en 
términos de gestión, la contraprestación, la calidad del beneficio, la expectativa y la 
imagen. 

2. Se sugiere a los directivos del programa en el municipio, difundir constantemente el 
lineamiento específico del proceso administrativos de la solicitud del programa 
sembrando vida con la finalidad de evitar caer en errores administrativos y 
descoordinación, de esa forma se tendrá la efectividad en los procesos administrativos. 

3. Los resultados muestran que es necesario tomar acciones pertinentes que se encaminen 
a mejorar la integración social y familiar entre los beneficiarios del programa sembrando 
vida y los que no lo son beneficiarios directamente. 

4. Se sugiere a los directivos del programa sembrando vida que, en el municipio, para 
mejorar la calidad de la gestión implementar estrategias administrativas que permitan 
tener un mejor y mayor control en los procesos administrativos y en la ejecución de la 
meta de esa forma se tendrá un mejor nivel de la calidad de la gestión. 
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RESUMEN  
La presente investigación tiene como objetivo determinar si el nuevo régimen fiscal tiene 
beneficios para la actividad económica de empresa de nueva creación. Con el nacimiento en el 
año 2022 del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), el cual maneja tarifas de impuestos 
con porcentajes bajos que oscilan entre el 1 al 2.5 % sobre los ingresos, a diferencia de los otros 
régimenes existentes con tarifas hasta del 35% sobre las utilidades se benefician muchas 
empresas cuyos ingresos anuales no estimen superar los tres millones quinientos mil pesos, 
teniendo al igual otros beneficios: 1.-No llevar contabilidad electrónica ni presentar declaraciones 
informativas,  2.- Realizar  pagos mensuales directamente sobre sus ingresos, 3.-  No necesitar 
facturas de compras por las propias características de este régimen fiscal lo cual permite consumir 
productos a agricultores locales  adquiriéndoles  frutas, verduras y hortalizas de la región, 
coadyuvando en la obtención de sus ingresos  y representando  estabilidad económica  para sus 
familias ya  que cabe mencionar que muchos  productores agrícolas de la región no se encuentran 
dados de alta ante la autoridad hacendaria por la burocracia que esto representa y por lo tanto 
no emiten facturas, y a  consecuencia de ello no pueden vender a otras empresas inscritas bajo 
otro régimen fiscal diferente a RESICO. Otros regímenes fiscales que existen si necesitan 
facturas para poder deducir sus compras, gastos e inversiones.  Al analizar y realizar cálculos de 
pagos de impuestos bajo el esquema de los regímenes fiscales actuales existentes como lo son: 
Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, también denominado Régimen General 
de Ley, Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) derogado 31/12/2021, es recomendable adoptar 
el RESICO. 
 
 
PALABRAS CLAVE  

Impuestos, declaraciones, tarifas, empresa, pagos  

mailto:despachobarcelo@hotmail.com
mailto:marmac-16@hotmail.com
mailto:irly_6@hotmail.com


 

 
197 

INTRODUCCIÓN 

Con el nacimiento en el año 2022 del régimen fiscal denominado Régimen Simplificado de 
Confianza (RESICO), el cual maneja tarifas de impuestos con porcentajes bajos que oscilan entre 
el 1 al 2,5 % sobre los ingresos, a diferencia de los otros regímenes existentes con tarifas hasta 
del 35% sobre las utilidades (Código fiscal de la federación, 2022). 
 
Con este nuevo régimen se benefician muchas empresas cuyos ingresos anuales no estimen 
superar los tres millones quinientos mil pesos, entre otros beneficios y facilidades 
administrativas:  no llevar contabilidad electrónica, tampoco presentar declaraciones 
informativas, pagar directamente sobre sus ingresos, realización de pagos mensuales, no 
necesitar facturas de compras. El no necesitar facturas de compra   permite  consumir productos 
a ganaderos, agricultores, porcicultores, avicultores locales y de la región  coadyuvando en la 
obtención de sus ingresos  y representando  estabilidad económica  para sus familias; cabe 
mencionar que muchos de productores  locales y de la región  no se encuentran dados de alta 
ante la autoridad hacendaria por la burocracia que esto representa y por lo tanto no emiten 
facturas, y a  consecuencia de ello no pueden vender a otras empresas inscritas bajo otro régimen 
fiscal diferente a RESICO,  ya que los otros regímenes fiscales que existen  si necesitan facturar 
para poder deducir sus compras, gastos e inversiones. 
 
 Al analizar y realizar cálculos de pagos de impuestos bajo el esquema den los regímenes fiscales 
actuales existentes como lo son: Régimen de  Actividades empresariales y profesionales,  también 
denominado régimen general de ley,  Régimen  de incorporación fiscal (RIF) derogado 
31/12/2021 y el recién creado con fecha 1 de enero de 2022, RESICO Se recomienda por lo 
mismo adoptar este régimen aunque estén actualmente tributando en el régimen de actividades 
empresariales o el régimen de incorporación fiscal ( RIF) el cual quedó derogado desde el 31 de 
diciembre 2021 ya que como se mencionó en renglones anteriores conlleva ahorros en materia 
de impuestos para las empresas que lo adopten. Ley del impuesto sobre la renta, 2022 y publicado 
en diario oficial de la federación (DOF) publicado 12 de noviembre de 2021. 
 
 
DESARROLLO 

Al analizar y realizar cálculos de pagos de impuestos bajo el esquema den los regímenes fiscales 
actuales existentes como lo son: Régimen de  Actividades empresariales y profesionales,  también 
denominado régimen general de ley,  Régimen  de incorporación fiscal (RIF) derogado 
31/12/2021 y el recién creado con fecha 1 de enero de 2022, RESICO Se recomienda por lo 
mismo adoptar este régimen aunque estén actualmente tributando en el régimen de actividades 
empresariales o el régimen de incorporación fiscal ( RIF) el cual quedó derogado desde el 31 de 
diciembre 2021 ya que como se mencionó en renglones anteriores conlleva ahorros en materia 
de impuestos para las empresas que lo adopten. 
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Luego de realizar los cálculos correspondientes de los mencionados regímenes fiscales se 
concluye que en particular para este tipo de empresa el RESICO es el régimen ideal y también 
permite el consumo de productos agrícolas, ganaderos y porcícolas de pequeños propietarios de 
la región ya que no es necesario que nos facturen lo que les estamos consumiendo. 
 
Pasos y Análisis. Se determina los ingresos que obtuvo la empresa en ese mes, se le disminuyen 
los egresos que cumplieron los requisitos fiscales para ser deducibles y seguidamente se le aplica 
la tarifa respectiva al mes que se está pagando (C.F.F., 2023). 
 
Empresa inscrita bajo el régimen fiscal de actividades empresariales y profesionales. 
 
Ingresos $ 40 000 egresos (deducciones con requisitos fiscales $ 12 000) = $ 28 000.00 al aplicar 
la tarifa mensual 2023 paga $ 4 312.80 
Base de pago menos límite inferior (LIM. INF) por porcentaje de excedente(EXCED) sobre 
límite inferior más cuota fija(C.F.). 
 
LIM INF.               LIM SUP.          C.F.          EXCED 
15,487.72 31,236.49 1,640.18 21.36 
 
Calculo de impuestos mensuales de una empresa inscrita bajo el régimen fiscal de resico. 
Ingresos brutos mensuales $ 40 000 
Tarifa del 1% 
Pago a realizar $ 400 
 
En base a los cálculos realizados de acuerdo a las tarifas publicadas en diario Oficial de la 
federación se selecciona el régimen simplificado de confianza en la particularidad de esta 
actividad (Código Fiscal de la Federación, 2022). 
 
Las facilidades otorgadas por el Régimen Simplificado de Confianza hacen que este sea el elegido 
en la presente investigación. Presenta tasas impositivas muy bajas a diferencia de los otros 
regímenes existentes (Sección IV del régimen simplificado de confianza, 2022). 
 
De acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta, 2022 y publicado en Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el día 12 de noviembre de 2021 desaparece el RIF y se deberá emigrar a los 
únicos regímenes vigentes a partir de 1 de enero de 2022, solo quedando en RIF quienes 
seleccionaron este régimen en años anteriores.  
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CONCLUSIÓN 

Luego de realizar los cálculos correspondientes de los mencionados regímenes fiscales se 
concluye que en particular para este tipo de empresa el RESICO es el régimen ideal ya que las 
tarifas que maneja este régimen fiscal independientemente de que otorga muchas facilidades 
administrativas implica grandes ahorros para las empresas como se visualizó en renglones 
anteriores aunado a que permite el consumo de productos agrícolas, ganaderos  de la región ya 
que no es necesario que nos facturen lo que les estamos consumiendo. 
 

 

PROPUESTAS 

Se propone por lo mismo adoptar el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) aunque 
estén actualmente tributando en el régimen de actividades empresariales o el régimen de 
incorporación fiscal (RIF) ya que este nuevo régimen fiscal (RESICO) presenta los siguientes 
beneficios: 

• no llevar contabilidad electrónica 
• presentar declaraciones informativas 
• realizar sus pagos directamente sobre sus ingresos  
• al no necesitar facturas de compras por las propias características de este régimen fiscal 

permite consumir productos agrícolas, ganaderos y porcícolas de pequeños 
propietarios de la región ya que no es necesario que nos facturen lo que les estamos 
consumiendo a diferencia del régimen general de ley que si requiere de facturas para 
deducir sus compras.  
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