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R e s u m e n : En el presente trabajo se analiza el comport a m i e n t o
de los empre s a rios en Sinaloa con respecto a los pro c e-
sos de innovación en la década de los nove n t a . S e
examinan las dificultades que tuvieron para intro d u c i r
estas innova c i o n e s , los fa c t o res que las determ i n a ro n ,
así como aquéllos que las determinarán en el futuro.
A s i m i s m o, se estudian los niveles de info rmación que
tienen los empre s a rios sobre los organismos de ap oyo
para el mejoramiento de las empre s a s , y las fo rmas y
mecanismos que imperan en la cultura empre s a rial pa-
ra enterarse de las innova c i o n e s. Los tipos de alianzas y
el trabajo en redes constituyen otra preocupación de
este trab a j o, ya que en la actualidad existen inclinacio-
nes por el estudio de las denominadas “economías aso-
c i a c i o n a l e s ” . Otra idea es conocer el nivel académico
del personal dire c t i vo de la empre s a , ya que contar con
una alta preparación puede ser un factor que deter-
mine las innovaciones. Por último se revisa con qué
instituciones pri o ri t a riamente las empresas han desa-
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rro l l ado procesos de vinculación y con quién desean
hacerlo en el futuro.

Pa l a b ras clave: i n n ovación tecnológica, p rocesos de innova c i ó n ,
fa c t o res para la innova c i ó n , i n fo rmación para la inno-
va c i ó n , alianzas y re d e s , v i n c u l a c i ó n , t e c n o l o g í a s , e d u-
cación de los empre s a ri o s.

A b s t r a c t: This study analyzes the behavior of businessmen in
S i n a l o a , M e x i c o, regarding the processes of innovat i o n
in the 90’s. It examines the pro blems businessmen fa c e
to introduce innovat i o n s , the factors that had and that
will pro b ably have a bearing on such innovat i o n s.T h i s
s t u dy also considers the levels of info rm ation that bu s i-
nessmen have over the support org a n i z ations for com-
p a ny improve m e n t , and the ways and mechanisms that
p revail in the entre p re n e u rial culture.Types of alliances
and networks constitute another concern of this pap e r,
since there are inclinations toward the study of the so
called associational economies.This article also intends
to find out the educational back g round of people ru n-
ning bu s i n e s s e s , since having a strong educat i o n a l
b a ck g round can be a determining factor in the inno-
vation pro c e s s. F i n a l ly, the re p o rt rev i ews institutions
with which businesses have developed liaison pro c e s s-
es and with which institutions they wish to deve l o p
s u ch re l ationships in the future.

Key wo r d s : t e chnological innovat i o n , i n n ovation pro c e s s e s , fa c-
tors of innovat i o n , i n fo rm ation for the innovat i o n ,
alliances and netwo r k s , l i n k ag e, t e ch n o l o g i e s , e d u c a-
tional back g round of bu s i n e s s m e n .
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I n t r o d u c c i ó n

El propósito de este trabajo es dar a conocer el comport a m i e n t o
de los empre s a rios en lo que respecta  a la introducción de inno-
vaciones en las empresas en el estado de Sinaloa. En él, se inve s t i-
gan las dificultades que se pre s e n t a ron para llevar a cabo pro c e s o s
en esta mat e ri a . Mediante el conocimiento de algunos casos de
c o m p a ñ í a s , se especifica cuáles han sido las razones por las que se
han pro m ovido dichos procesos y qué fa c t o res los determ i n a r á n
en el futuro. También se pretende revisar los mecanismos utiliza-
dos por las empresas para lograr alianzas con algunas org a n i z a c i o-
nes en la búsqueda de la promoción de las innova c i o n e s ; o t ro
campo de interés son las redes institucionales y la vinculación con
las instituciones de educación superior con el sector pro d u c t i vo.
Por último, se presentan una serie de conclusiones y sugere n c i a s
que lleven a mejorar los procesos de innovación en la entidad.

Va rios fa c t o res influyen en los procesos de innovación tecno-
l ó g i c a . E n t re los determinantes principales se encuentra la de-
manda del mercado; se dice que la innovación es más intensiva
cuando la demanda de un producto o la demanda ag regada se
ven incre m e n t a d a s. O t ros fa c t o res son los provenientes de la ofe r-
t a , c omo las políticas del Estado para la promoción de la innova-
c i ó n , los desarrollos originados en las instituciones de educación
s u p e ri o r, los centros de investigación y las empresas que fo m e n-
tan la innovación tecnológica.También fa c t o res como la estru c t u-
ra y tamaño del mercado, el tamaño de la fi rm a , entran a defi n i r
un proceso de innovación tecnológica (Freeman y Soete, 1 9 9 7 ;
C o o m b s , S avioti y Wa l s h , 1 9 8 7 ; G ru p p, 1 9 9 8 ; Pav i t t , 1 9 9 9 ;Ve n c e
D e z a , 1 9 9 5 ; S t o n e m a n , 1 9 9 8 ; Cimoli y Dosi, 1 9 9 2 ) .

El concepto de innovación al que hacemos re fe rencia es el in-
t roducido por Schumpeter y en general por el pensamiento evo l u-
c i o n i s t a . La innovación puede venir de los cambios en los bien e s
de consumo, la adopción de  nu evos métodos de producción y de
t r a n s p o rt e, por la ampliación y cobertura de los mercados, p o r
fuentes más seguras y baratas de abastecimiento de mat e rias pri-
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mas y por la introducción de nu evas fo rmas de organización in-
d u s t rial de la empresa (Sch u m p e t e r, 1976 y 1996).

Para conocer el comportamiento de las empresas y la visión de
los empre s a rios en torno a este pro c e s o, se aplicó una encuesta a
67 empleadore s , de los cuales 32 son de Culiacán, 21 de Maza-
tlán y 14 de Los Moch i s. De las innovaciones detectadas, 35% fue-
ron de pro d u c t o, 22 (14%) de serv i c i o, 74 (46%) de proceso y
8 (5%) de producto y serv i c i o. Estas empresas fueron tomadas
como estudio de caso con la finalidad de definir las tendencias de
la innova c i ó n , los fa c t o res y mecanismos que en ella influye ron y
cuáles son los que influirán en el futuro. Para la selección de las
compañías se buscó entrevistar a aquellas que tuvieran alguna in-
n ovación re c i e n t e. Las 67 empresas se dividieron en tres gru p o s ,
el pri m e ro de ellos quedó constituido por 24 compañías corre s-
pondientes al subsector 31: a l i m e n t o s , b ebidas y tab a c o ; el gru p o
2 corresponde al subsector 38, p roductos metálicos, m a q u i n a ri a
y equipo, compuesto por 21 empre s a s ; por último, el tercer gru-
po con 22 empre s a s , de las cuales 14 son del grupo substancias
q u í m i c a s , p roductos deri vados del carbón, del hule y plástico, y
8 empresas de otros gru p o s.

Un acercamiento teórico 

Desde principios de la década de 1990, quienes trabajan en las
teorías sobre el desarrollo regional han ag rupado va rios elemen-
tos que antes eran considerados en fo rma separada, tales como la
existencia de un complejo tecnológico regionalizado y la fo rm a-
ción de tecnópolis. Algunos trabajos se han centrado en estudiar
el desarrollo de negocios, la transfe rencia de tecnología y vo c a-
ción emprendedora de una región (Castells y Hall, 1 9 9 4 ) .

Un segundo aspecto es el tratamiento de los sistemas regio-
nales de innovación. La bibliografía y las políticas en torno a es-
ta categoría se han incrementado de manera considerable en la
década de 1990. La búsqueda de trasformaciones en las empre-
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sas para incrementar la competitividad recibe dife rentes denomi-
n a c i ones, tales como reingeniería, nivel agregado conjunto, in-
geniería simultánea, etcétera. Todos estos conceptos encierran
un cambio en la idea de la firma y de la función que cumplen
el trabajo y el trabajador en la empresa. Competitividad e inno-
vación están estrechamente ligadas (Cooke, 1998). Todos los
planteamientos anteriores  conservan como elemento central el
desarrollo de nuevas tecnologías.

La corriente de pensamiento económico dominante considera
que los agentes económicos son homogéneos, racionales y trab a-
jan siempre en la búsqueda de la optimización de las utilidades en
el corto plazo. La empresa es el lugar donde dichos agentes trans-
fo rman sus insumos en pro d u c t o s , lo cual se re p resenta por una
función de pro d u c c i ó n . Lo anterior supone una tecnología dada y
bajo un sistema de precios conocido. La tecnología es exógena
y está al alcance de la empre s a . La competencia es pura y perfe c-
t a . La teoría neoclásica es incapaz de ofrecer explicaciones sobre
un conjunto de mecanismos y fenómenos que ocurren en el
mundo re a l , tales como asociaciones, t r abajos en re d e s , c o m p o r-
tamientos oligopólicos, n i veles de sat i s facción en lugar de nive l e s
de optimización, impactos de fenómenos históri c o s , g e o g r á fi c o s
y culturales; las ventajas ofrecidas por las hab i l i d a d e s , hábitos  y
deseos de superación del personal de la empre s a .

En los últimos años, han surgido pensamientos teóricos alter-
n at i vos que procuran incorporar al análisis económico todo este
conjunto de va ri abl e s.Tal es el caso del pensamiento evo l u c i o n i s-
t a , el cual ofrece un particular énfasis en el papel de la histori a ,l a s
ru t i n a s , las influencias del ambiente y las instituciones. “En la eco-
nomía evo l u c i o n a ri a , las fi rmas son organizaciones dife re n c i a d a s
que usan insumos dife renciados para su pro d u c c i ó n , uno de los
cuales es el conocimiento” ( D o s i , 1 9 9 8 ; citado por Cooke, 1 9 9 8 ) .

El pensamiento neoclásico estudia la innovación desde la pers-
p e c t i va del cambio técnico. Son los trabajos de Solow, desde la dé-
cada de los cincuenta, los que inician un auge por el estudio de
este tipo de cuestiones. Su herramienta principal es la función
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de p ro d u c c i ó n , en la que intervienen dos insumos: c apital y tra-
b a j o. Este autor encontró que dentro de la economía nort e a m e ri-
c a n a , el rendimiento por hombre se duplicó en el periodo de
1909 a 1949, p e ro sólo el 12.5% de ese aumento se at ri buía al
uso de más cap i t a l ; el re s t o, o sea 87.5%, se at ri buía a otros fa c-
t o res considerados re s i d u a l e s , d e n t ro de los cuales se incluía el
cambio técnico (Solow, 1 9 7 9 ) .

O t ros autores estudian la innovación como producto de la de-
manda del mercado; S chmookler (1979) concluye que en los pe-
riodos de auge económico son más dinámicos los procesos de
c re a c i ó n . El auge de la economía y el incremento de las innova-
ciones marchan juntos en el tiempo. La ofe rta de conocimiento
c i e n t í fico es otro de los fa c t o res de la innova c i ó n ; ésta depende de
las políticas instrumentadas desde el Estado y las empresas para la
fo rmación de recursos humanos, la creación de instituciones que
p ro mu evan los procesos innova d o res y la cantidad de conoci-
mientos que la sociedad ha acumu l a d o. S chumpeter (1976:75)
señala que las innovaciones “ ap a recen  en la esfera de la vida in-
d u s t rial y comercial y no en la esfera de las necesidades de los
c o n s u m i d o res de productos acab a d o s ” . M a n s field (1996) insiste
en las contri buciones que hacen las nu evas tecnologías a la eco-
n o m í a ; de ahí la idea de pro m over una política para impulsar las
i n n ovaciones como el elemento central en el logro del desarro l l o
económico de una re g i ó n .

La única corriente económica que considera la innova c i ó n
tecnológica como su eje teórico son los evo l u c i o n i s t a s. Ellos in-
t roducen las categorías de paradigmas y traye c t o rias tecnológicas,
así como sistemas nacionales y regionales de innovación desde
donde realizan estudios de las empresas y las economías a nive l
ag re g a d o. Los evolucionistas piensan que la innovación tecnoló-
gica tiene sus reglas propias de comport a m i e n t o, desempeña un
p apel cada vez más crucial para el desarrollo económico. R e q u i e-
re de organizaciones institucionales como lab o r at o ri o s , u n i ve r s i-
d a d e s , o ficinas de diseño, e t c é t e r a . En el logro de innova c i o n e s
tiene gran influencia el ap rendizaje por medio de la práctica; e l
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cambio técnico no ocurre al azar, sino que en él tiene gran in-
fluencia el avance tecnológico ya logrado.A pesar de todo ello, l o s
p rocesos de innovación muestran cierta naturaleza inciert a . L o s
evolucionistas tienen el mérito de incorp o r a r, a la teoría de la in-
n ova c i ó n , un conjunto de va ri ables que antes eran definidas co-
mo re s i d u a l e s. En esta teoría se ubican un grupo considerable de
i nve s t i g a d o res que tienen como nexo común su antecedente
s ch u m p e t e ri a n o. Se pueden distinguir tres ori e n t a c i o n e s :a l g u n o s
estudian la confo rmación de paradigmas y traye c t o rias tecnológi-
cas (Nelson, Wi n t e r, D o s i , Pav i t t , S o e t e, O r s e n i n g o, C o o m b s , e t-
c é t e r a ) ; o t ros analizan los sistemas tecnológicos vistos desde las
ondas largas de la innovación (Freeman y Carlota Pére z ) , y otro s
más dan mayor importancia a la perspectiva histórica de estos pa-
radigmas y sistemas nacionales de innovación (Nathan Rosen-
b e rg) (López Ley va , 2 0 0 1 : 1 2 3 ) .

Desde la visión que concibe la innovación determinada por
un conjunto de factores, los cuales se diferencian en el contex-
to regional y por actividades económicas, se emprende el pre-
sente trabajo.

Dificultades para innovar 

En este punto la opinión de los empre s a rios se recogió mediante
la instrucción siguiente: “ C a l i fique las principales difi c u l t a d e s
que enfrentó su empresa en el proceso innova d o r ” . El otorg a-
miento de la calificación tenía cinco posibles re s p u e s t a s , las cua-
l e s , junto con la info rmación obtenida, ap a recen en el cuadro 1.
Se sumaron las calificaciones de las 67 empresas y se obtuvo la
m e d i a , así como también para cada uno de los gru p o s.

La carencia de políticas gubernamentales fue el factor que al-
canzó el mayor índice (3.03), lo cual resulta razonabl e, pues en
la década de 1990 las políticas para pro m over la industri a l i z a c i ó n
f u e ron raquíticas, p e ro si en el campo de la industrialización las
acciones fueron escasas, más lo fueron aquellas encaminadas a
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p ro m over la innovación tecnológica. La instrumentación de una
política en este sentido no es sólo re s p o n s abilidad del gobiern o,
sino que la innovación debe ser una va ri able asumida por la so-
ciedad y en las empresas como depositarias de los avances tecno-
lógicos se encuentran las potencialidades para el impulso de una
política en este sector. En el ámbito de cada uno de los gru p o s ,
también se hizo patente la carencia de una política gubern a m e n-
t a l , p e ro esta va ri able alcanza un valor mayor en las industrias del
g rupo 3, pues observó un índice de 3.22, muy por encima de la
media total, lo que significa que este grupo re q u i e re de un ap o-
yo más fuerte de parte de una política estat a l .

El segundo factor en importancia (2.82) fue la carencia de
recursos de capital, lo cual era producto de la escasez de dinero.
Ésto elevó las tasas de interés, dificultando así la posibilidad de

C o n c e p t o Total de G rupo 1 G rupo 2 G rupo 3
la mu e s t r a

C a rencia de políticas de ap oyo 3 . 0 3 2 . 8 7 3 . 1 5 3 . 2 2
a la innova c i ó n
C a rencia de recursos de cap i t a l 2 . 8 2 2 . 6 6 3 . 0 5 2 . 9 5
Existencia de una competencia desleal 2 . 6 7 2 . 6 2 3 . 1 2 . 5
Existencia de una competencia excesiva 2 . 6 2 . 6 6 2 . 7 2.54 
Falta de personal técnico para 2 . 4 9 2 . 5 2 . 8 2 . 4
d e s a rrollar la innova c i ó n
Desconocimiento de la tecnología 2 . 3 6 2 . 4 1 2 . 1 5 2 . 5 9
C a rencia de un mercado adecuado 2 . 2 8 2 . 1 2 2 . 2 5 2 . 5 9
C a rencia de un marco legal 1 . 7 1 1 . 4 6 1 . 8 2 . 0 9
adecuado para la innova c i ó n
Desconocimiento del mercado 1 . 6 9 1 . 8 5 1 . 6 1 . 7 7

Fuente:elaboración propia.La calificación se le otorgó a cada factor de la siguien-
te manera:1,no dificultó nada;2,dificultó escasamente;3,dificultó poco;4,dificul-
tó mucho y 5,dificultó totalmente.

Cuadro 1

Índices de dificultad para innovar
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reunir los recursos para el impulso de la  innova c i ó n .A d e m á s , i n-
d i c a d o res tales como la tasa interna de re t o rno tenían que ser
muy altos en un nu evo proyecto para que éste fuera re d i t u able fi-
n a n c i e r a m e n t e.También en este punto hay que revisar la idea de
i n n ovación que tienen los empre s a ri o s , quienes generalmente la
conciben como grandes cambios en su empre s a , p e ro existen las
i n n ovaciones de pro d u c t o, de servicio y pro c e s o. Por ejemplo, a l-
gunas empresas lleva ron a cabo la introducción de un pro g r a m a
de mejoras continuas y no lo consideraron como  innova c i ó n . E n
este ap a rt a d o, fue la industria de productos metálicos, m a q u i n a-
ria y equipo la que alcanzó la más alta graduación, con 3.05, l o
cual significa que la carencia de recursos fi n a n c i e ros afectó en fo r-
ma más decisiva a este gru p o.

Los empre s a rios califi c a ron en tercera y cuarta dificultad los
renglones correspondientes a la competencia. Se debe considerar
ésta como una de las fuentes  que agudizan el ingenio y hacen
s u rgir nu evos productos o bien nu evos métodos para elaborar el
mismo pro d u c t o. La competencia hace que se busquen nichos de
mercado que antes no eran at e n d i d o s. En este ap a rt a d o, t a m b i é n
f u e ron las industrias del grupo 2 las que tuvieron mayo res difi-
c u l t a d e s. En este grupo la competencia tiene la característica de
ser más ab i e rta hacia otros mercados, pues empresas de otros es-
tados y países se encuentran establecidas en la re g i ó n .

En lo que se re fi e re a la quinta difi c u l t a d , que es la falta de per-
s o n a l , la propia sociedad y sus instituciones deben contar con una
cultura fo rmadora de recursos humanos y encaminarlos hacia la
i nvestigación y la innova c i ó n . En este aspecto tienen una gran re s-
p o n s abilidad las instituciones fo rmadoras y capacitadoras de re-
cursos humanos; en primer lugar, las instituciones de educación
y las propias empre s a s , las cuales deben disponer de los org a n i s-
mos y mecanismos  para la capacitación de su personal. A lo larg o
de las encuestas, los empre s a rios insisten en que el trabajador ca-
rece de una cultura de superación. Algunos de ellos, p ri n c i p a l-
mente los relacionados con la fab ricación de alimentos balan-
ceados para ganado, se quejaron de las múltiples pru ebas de
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e x p e ri m e n t ación que se tienen que llevar a cabo en la fabrica-
ción de un nuevo producto, como consecuencia de la falta de
experiencia del personal, con la consiguiente pérdida de recur-
sos y dinero en la introducción de un nuevo producto. Un em-
pleador señaló que el personal rechazaba la nueva tecnología
que se pretendía implantar

El empre s a rio también tiene que hacer una rev i s i ó n , las pro-
pias encuestas así lo manifi e s t a n . Las dificultades para innovar no
son sólo extern a s , también existen elementos internos que no
p e rmiten desarrollar una cultura de la innova c i ó n . Se tiene que
imbuir a los trabajadores y a todos los miembros de la organi-
zación de una cultura de la innovación constante. Innovar no es
sólo introducir nueva maquinaria en el proceso productivo. La
variable carencia de personal técnico alcanzó una calificación de
2 . 4 9 ; la más alta fue la del grupo 2, con 2.8, o sea que en este
equipo fue donde más se resintió la falta de personal. D e s c o n o c i-
miento de la tecnología es una va ri able que los empre s a rios en-
v i a ron hasta el sexto lugar, por lo que se concluye que conocen
los procesos tecnológicos de su empre s a . El grupo 3, de la indus-
t ria química, fue el que tuvo una calificación más alta.

Fa c t o res como carencia de un marco legal y el desconoci-
miento del mercado, como dificultades para innova r, t u v i e ro n
poco peso, lo cual significa que la existencia de un marco legal
para pro m over la innovación no es muy import a n t e, y que los
e m p re s a rios conocen el mercado donde se desenv u e l ve n . En el
renglón de “ o t ro s ” , los empleadores relacionados con la ag ro i n-
d u s t ria mencionaron como factor importante el comport a m i e n t o
de las condiciones nat u r a l e s , tales como la falta de lluvias. C o m e n-
t a ron que en los años de sequía disminu yen la demanda y por
consiguiente mengua el espíritu de innovar. El entorno econó-
mico es un elemento al que hacen referencia, y señalan que las
condiciones de auge favorecen la innovación; por tanto, las con-
diciones recesivas retraen los procesos innovadores. Otro impe-
dimento señalado fueron las dificultades que se tienen con la
imp o rtación y transportación de equipos y maquinaria cuando ya
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se han adquiri d o. Esto lo mencionaron las empresas de semillas y
las de fabricación de envases de plástico. Los empresarios que
introdujeron máquinas con control electrónico de procesos tu-
vieron serias dificultades para convencer a los clientes de las
bondades de este tipo de maquinari a . Cuando ya fue posible in-
t roducir este tipo tecnologías en las empre s a s , se presentó una
f u e rte oposición por parte de los trab a j a d o re s , y se enfrentó la ne-
cesidad de tomar algunas medidas para cambiar de mentalidad a
los trab a j a d o res del área de pro d u c c i ó n . Fue posible observar lo
a n t e rior en las empresas que fab rican lava d o r a s , secadoras y ence-
radoras de frutas y hort a l i z a s.Ta m b i é n , según los empre s a ri o s , s e
tienen serias dificultades para la validación de los nu evos sistemas
por parte de los organismos corre s p o n d i e n t e s. No existen fab ri-
cantes de re facciones o piezas para algunos equipos en México,
como es el caso de los molinos de cere a l e s. Otra dificultad anota-
da es la carencia de medios para llegar a los mercados adecuados.

La media total en las dificultades para innovar de las empre s a s
alcanzó 2.42, siendo la más baja la del grupo 1, que equivale a
2 . 3 5 ; por tanto, este grupo es el que presentó menos difi c u l t a d e s
para innova r, lo cual se debe a que la industria alimentaria es la
más dinámica en el estado, además de que en su entorno cuenta
con mejores condiciones para pro m over las innova c i o n e s.

Razones para realizar la innovación

Para conocer las razones por las cuales los empre s a rios efe c t u a ro n
las innova c i o n e s , se les hizo la siguiente pre g u n t a : “¿Cuáles fue-
ron las razones que lo lleva ron a realizar las innovaciones mencio-
n a d a s ? ” La info rmación obtenida ap a rece en el cuadro 2.

La razón más poderosa fue el interés por cubrir un mercado
at r a c t i vo, o sea el jalón de la demanda. No hay que olvidar que
existe toda una teoría que explica la innovación como re s u l t a d o
de un incremento de la demanda. Si bien esta va ri able a nivel ge-
neral fue la que alcanzó un valor más general, en el grupo 1 de
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p roductos alimenticios y beb i d a s , las va ri ables más altas fuero n
mejorar los procesos de producción y mejorar las relaciones con
los clientes, o sea las condiciones de ofe rt a . No en todos los sec-
t o res las innovaciones son determinadas por los efectos de la de-
manda con la misma pro f u n d i d a d .

No se puede decir que una sola razón es la que lleva a los em-
p re s a rios a introducir  mejoras en su empre s a , pues muy de cer-
c a , sólo tres centésimos ab a j o, se ubica el interés por desarro l l a r
p roductos y serv i c i o s. Con ello buscan lograr condiciones más
ap ropiadas de ofe rta y atender los re q u e rimientos de la clientela.
Se les pre s e n t a ron otras razones, tales como establecer mejores re-
laciones con los clientes, c u a l i ficar los procesos de producción y
la reducción de costos. Al final se tiene la dependencia de otras
e m p re s a s , punto en el cual algunos entrevistados insistieron en la
necesidad de impulsar las cadenas pro d u c t i vas como una fo rma de
mejorar las condiciones de las empresas para la innova c i ó n . S i n
e m b a rg o, a pesar de estas opiniones, la calificación alcanzada por
este último factor fue muy baja. También se recalcó la necesidad

R a z o n e s M e d i a G rupo 1 G rupo 2 G rupo 3
t o t a l

Interés por cubrir un mercado at r a c t i vo 4 . 7 5 4 . 7 5 4 . 6 6 4 . 8 1
Mejorar sus productos y serv i c i o s 4 . 7 2 4 . 7 4 . 8 1 4 . 6
Relaciones con los clientes 4 . 6 9 4 . 7 5 4 . 6 2 4 . 6 8
Mejorar sus procesos de pro d u c c i ó n 4 . 5 8 4 . 8 7 4 . 3 8 4 . 4 5
Reducción de costos 4 . 1 9 4 . 3 7 4 . 0 4 4 . 2 2
D i s m i nuir la dependencia 2 . 6 3 2 . 5 2 . 4 2 . 9
de otras empre s a s

Fuente:elaboración propia.Se midieron las razones según la siguiente escala: 5,
muy importante; 4, importante; 3, poco importante; 2, muy poco importante y 1,
nada importante. Se sumaron las calificaciones de las 67 empresas y se obtuvo la me-
dia.Lo mismo se hizo con cada uno de los grupos.

Cuadro 2

Índices de las razones para la realización
de innovaciones
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de dive r s i ficar los prove e d o res nacionales y no depender de em-
p resas de Estados Unidos. En el renglón de “ o t ro s ” se anotó el des-
c u b rimiento de un nu evo mercado y la necesidad de actualización
constante para atender los re q u e rimientos de éste, lo cual consti-
t u ye un factor de demanda. Un empre s a rio expresó que siempre
ha buscado estar a la vanguardia en la automatización de equipos,
aunque tiene dificultades con los clientes, pues se resisten a intro-
ducir tecnologías de va n g u a r d i a , esto es en los empaques de hor-
t a l i z a s. En otra empresa existe la necesidad de sat i s facer a ciert o s
clientes muy defi n i d o s , a quienes se procura brindarles un serv i-
cio completo. Algunas compañías se ven forzadas a innovar para
atender las reglas sanitarias implementadas en los Estados Unidos,
donde las frutas y hortalizas no deben tocar metales. Un pro d u c-
tor reconoció que lo más determinante en sus innovaciones fue-
ron las nu evas disposiciones de tipo sanitario en el consumo de
h o rtalizas fre s c a s. O t ro mencionó que la innovación se hizo por
re s t ricciones de salubri d a d .A n t e ri o rmente los envases se soldab a n
con estaño y plomo, lo cual fue pro h i b i d o, por lo que tuvo la ne-
cesidad de introducir otro método para la soldadura. Un empre-
s a rio señaló que buscó la automatización en línea para ahorr a r
tiempo y así dejar a las personas en las tareas de inteligencia y
c re at i v i d a d .O t ro más mencionó que con el impulso y logro de in-
n ova c i o n e s , su empresa llegará a ser el astillero número uno del
p a í s. La Cervecería del Pa c í fico afi rmó que en corto tiempo se con-
ve rtirá en el líder cerve c e ro en A m é rica Lat i n a .

Factores que determinaron la innovación

En este ap a rtado la pregunta fue: “¿Cuál es la importancia de los
fa c t o res que contri bu ye ron al éxito de la innova c i ó n ? ” Los re s u l-
tados y escala ap a recen en el cuadro 3.

En este ap a rtado se consideró que el factor más re l evante que
d e t e rminó las innovaciones fue el espíritu emprendedor del due-
ño de la empre s a , el cual alcanzó un índice de 4.74, donde la in-
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d u s t ria de alimentos logró el valor más alto, 4 . 7 7 , muy cercano a
la media del total de las empre s a s , lo que significa que los va l o re s
para los tres grupos fueron muy similare s. A este re s p e c t o, e x i s t e n
las obras de Schumpeter sobre el e n t re p re n e u r como factor decisivo
para la innova c i ó n . El empre s a rio emprendedor se encarga de bu s-
car todo un conjunto de fa c t o re s , mezclarlos y, como re s u l t a d o,
obtener una innova c i ó n . El e n t re p re n e u r se ve motivado a realizar la
i n n ovación aun corriendo los riesgos naturales que implica la
puesta en práctica de una nu eva idea. Esto es resultado de  la pro-
pensión natural que tiene a ser el pri m e ro en fab ricar un pro d u c-
to o prestar un serv i c i o, así como a establecer cierta dife re n c i a c i ó n
en sus productos y serv i c i o s , de tal manera que se conv i e rtan en
b a rreras a la entrada a su industri a .P u e d e, mediante la innova c i ó n ,
e s t ablecer un monopolio temporal y gozar de utilidades extraor-
d i n a rias deri vadas del nu evo producto o proceso (López Ley va ,
2 0 0 1 : 1 1 1 ) .

Fa c t o re s M e d i a G rupo 1 G rupo 2 G rupo 3
t o t a l

E s p í ritu emprendedor del empre s a ri o 4 . 7 4 4 . 7 0 4 . 5 2 4 . 7 7
Cultura organizacional de la empresa 4 . 5 2 4 . 4 5 4 . 2 3 4 . 6 3
o equipo de trab a j o
Condiciones del mercado 4 . 4 5 4 . 5 0 3 . 9 5 4 . 6 3
Conocimiento de la tecnología 4 . 4 2 4 . 2 9 4 . 1 9 4 . 5 4
Condiciones tecnológicas de la empre s a 4 . 4 2 4 . 4 5 4 . 0 9 4 . 4 5
Relación y ap oyo a prove e d o re s 4 . 2 8 4 . 2 0 4 . 0 9 4 . 3 2
Facilidades de fi n a n c i a m i e n t o 2 . 7 3 3 . 2 0 2 . 1 4 2 . 5 4
A p oyo de las políticas gubernamentales 2 . 2 1 2 . 0 8 2 . 5 7 1 . 9 5
de promoción a la innova c i ó n

Fuente:elaboración propia.Esta calificación se hizo mediante la siguiente escala:
5, muy importante;4,importante;3,poco importante;2, muy poco importante y 1,
nada importante.

Cuadro 3

Índice de factores que determinaron
las innovaciones
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Las innovaciones observadas no constituye ron innova c i o n e s
de salto o radicales, como decía este autor, sino que el proceso es-
t u vo constituido por un conjunto de mejoras continu a s , es decir,
un proceso gradual. Se establece que las innovaciones no surg e n
de manera espontánea, más bien son producto de mu chos fa c t o-
res que de manera cotidiana se acumulan en la empre s a . Uno de
los requisitos es la acumulación de conocimiento.

En segundo lugar, se ubicó la cultura organizacional de la em-
p resa o del equipo de trab a j o. El índice más alto en esta va ri abl e
lo alcanzó el grupo 3. En la industria alimentari a , aunque no fue
la medida más baja, sí se pudo notar que la calificación re s u l t ó
más baja que la va ri able que le sigue, que son las condiciones del
m e r c a d o, o sea que esta industria le brinda más importancia al
mercado que a la cultura organizacional de la empre s a .

El tercer factor fueron las condiciones del mercado o condicio-
nes de la demanda, donde el índice más alto fue el de la industri a
q u í m i c a .

En cuarto lugar, con el mismo valor en su índice, aparecen
las condiciones tecnológicas de las empresas y el conocimiento
de la tecnología involucrada en la innovación.Ambos buscan de-
finir la importancia que los empre s a rios dan al factor conocimien-
to de la tecnología para la realización de innova c i o n e s. Los índices
más altos en ambos casos los alcanzó el grupo 3, la industria quí-
m i c a , donde realmente es más importante lograr un dominio de la
t e c n o l o g í a .

O t ro factor que fue muy importante y cercano a los anteri o re s
por el índice alcanzado fue  la relación y ap oyo del prove e d o r.
Existen sectores que están dominados por los prove e d o re s. Tal es
el caso de la maquinaria y la industria química, donde las innova-
ciones consisten fundamentalmente en la adquisición de una nu e-
va maquinari a . Esto concuerda con la opinión de Pavitt (1999) y
la taxonomía que hace de los sectores en cuanto a la innova c i ó n .
Este autor distingue cuat ro grupos de industri a s : dominadas por
los prove e d o re s , i n t e n s i vas a escala, dominadas por los prove e d o-
res especializados e industrias de base científi c a . Por tal motivo no
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resulta extraño que la innovación en las industrias del grupo 3 sea
d e t e rminada por los prove e d o re s.

El cuanto al fi n a n c i a m i e n t o, la industria alimentaria alcanzó el
n i vel más alto, y la industria de los metales logró el nivel más al-
to con respecto a políticas gubern a m e n t a l e s.

Los empre s a rios encuestados sugiri e ron otro tipo de fa c t o re s
de éxito para el logro de las innova c i o n e s. E n t re éstos se encuen-
t r a n : la confianza en el pro d u c t o ; cuando el cliente tiene mu ch a
c o n fianza en éste, hace que el productor tenga una mayor seguri-
dad en la búsqueda de cambios en ese pro d u c t o, para no dejar
caer su demanda en el mercado y busca instrumentar las modifi-
caciones que los propios clientes le sugiere n ; mantener siempre el
p ropósito de mejorar los procesos de fab ri c a c i ó n ; pensar siempre
en sat i s facer los re q u e rimientos del cliente; buscar reducir mano
de obra y sustituirla por tecnología; la propia recomendación de
los clientes hace que se expanda la info rmación de la calidad de l o s
s e rvicios pre s t a d o s ; el desarrollo y mantenimiento de un depart a-
mento técnico lleva a que mejoren las condiciones para la inno-
vación en el corp o r at i vo ; una buena selección de clientes hace que
se trabaje con mayor seguridad en la empresa y se cuente con me-
j o res condiciones para la innova c i ó n .

Factores de importancia para la realización 
de innovaciones en el futuro

En este ap a rtado la pregunta fue:“¿Cuáles son los fa c t o res más im-
p o rtantes para que su empresa realice innovaciones en el futuro ? ”
Los resultados ap a recen en el cuadro 4.

Los empre s a rios coinciden en que el factor que determ i n a r á
las innovaciones es la capacitación del personal, porque los dos
índices mayo res estuvieron en mejorar la preparación del perso-
nal en general, con 4.61, y le siguió mejorar la preparación y ex-
p e riencia del empre s a rio y el personal dire c t i vo, con 4.52. En am-
bas va ri ables el grupo que tuvo los más altos índices fue el núme-
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ro 2, que corresponde a productos metálicos, m a q u i n a ria y equi-
p o, por lo que es la industria que más depende de la pre p a r a c i ó n
de su personal. En tercer lugar, se ubicó la necesidad de mejorar
las políticas gubernamentales, con un índice de 4.31. La califi-
cación más alta la alcanzó el grupo 3.Al revisar los cuadros an-
teriores, este grupo consideró que las políticas gubernamentales
h abían sido las más difíciles para la innova c i ó n . Al mismo nivel se
examina la necesidad de una comunicación eficiente entre el per-
sonal de ventas y el de pro d u c c i ó n , así como dedicar más re c u r-
sos fi n a n c i e ros a investigación y desarro l l o, todos ellos entendidos
como fa c t o res internos de la empre s a .

En cuanto a la relación con los prove e d o re s , los productos me-
tálicos tuvieron la calificación más alta, lo cual concuerda con

Fa c t o re s M e d i a G rupo 1 G rupo 2 G rupo 3
t o t a l

Mejorar la preparación del personal 4 . 6 1 4 . 5 4 4 . 6 6 4 . 6 3
en general
Mejorar la preparación y experiencia 4 . 5 2 4 . 4 5 4 . 5 7 4 . 5 4
del empre s a rio y personal dire c t i vo
M e j o res políticas gubernamentales 4 . 3 1 3 . 8 3 4 . 4 7 4 . 5
para ap oyar la innovación empre s a ri a l
C o municación eficiente entre el 4 . 2 8 4 . 2 9 4 . 3 3 4 . 2 2
personal de ventas y el de pro d u c c i ó n
Dedicar más recursos fi n a n c i e ros a I y D 4 . 2 7 4 . 2 0 4 . 2 8 4 . 4 0
Relaciones con prove e d o re s 4 . 2 1 3 . 9 1 4 . 4 3 4 . 3 6
y tipos de prove e d o re s
M ayor vinculación con re d e s 4 . 0 4 4 . 0 0 4 . 1 9 4 . 0 0
e x t e rnas y unive r s i d a d e s

Fuente:elaboración propia.Se buscó que el empresario calificara cada uno de los
factores sugeridos de acuerdo con la siguiente escala:5, muy importante; 4,impor-
tante; 3,poco importante; 2, muy poco importante y 1,nada importante.

Cuadro 4

Índices de importancia de los factores 
para futuras innovaciones
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o t ros hallazgos que señalan que la industria de la maquinaria de-
pende mu cho de los prove e d o res para el logro de la innova c i ó n .
El factor que defi n i t i vamente quedó muy abajo fue la búsqueda de
una mayor vinculación con redes externas y unive r s i d a d e s.

Después se re c o g i e ron las sugerencias que de manera abierta
ofrecieron algunos empresarios, quienes piensan que el gobier-
no no debe apoyar sino fomentar la innovación. Opinan que es
necesario responder a la exigencia de nuevos productos por par-
te del mercado, esto es, atender los cambios que se pre s e n t a r á n
en la demanda.

Un empre s a rio señaló que para lograr las innova c i o n e s , lo más
i m p o rtante es que exista estabilidad económica en el país y que la
c apacidad de compra en la región no se vea disminu i d a ; por tan-
t o, que no disminu ya la demanda. O t ro empleador reconoció que
se debe lograr una mayor eficiencia en el servicio que ofre c e. E l
mejoramiento traerá nu evos perfe c c i o n a m i e n t o s , ya que la inno-
vación tiene un efecto mu l t i p l i c a d o r: cuando se presenta una, l a s
siguientes vienen en cascada.Ta m b i é n , se afi rm a , s aber adecuarse
a las necesidades del mercado es el factor principal que las deter-
m i n a r á . Se admite que se tiene que cumplir con las especifi c a c i o-
nes de carácter global, ya que la economía estará definida por lo
global y las innovaciones atenderán a estos re q u e ri m i e n t o s. S e
opina que la innovación dependerá del acceso a un fi n a n c i a m i e n-
to adecuado y estará en función de los recursos fi n a n c i e ros que se
dediquen a la misma.

A los empre s a rios también se les preguntó si los bancos conta-
ban con líneas de crédito para pro m over la innova c i ó n . 21 contes-
t a ron la pregunta de manera afi rm at i va , lo que corresponde al
3 1 . 3 4 % . De 37 empleadores (55.22%) que habían solicitado cré-
dito para mejorar procesos o nuevos productos, solamente 21
obtuvieron dicho préstamo. Los motivos señalados para la no
obtención del crédito giraron en torno a la falta  de solidez del
mercado para sus pro d u c t o s , por lo cual no se lograba la viab i l i-
dad suficiente para cubrir los costos del préstamo. Una empre s a
mencionó que el financiamiento se solicitó por medio de C O NAC Y T
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p e ro no se tuvo re s p u e s t a . Los empre s a rios que se dedicaban a las
a c tividades relacionadas con el algodón dijeron que los bancos
consideraron la actividad de despepite como muy irregular y
por tanto no constituía una garantía para el crédito. Un entrev i s t a-
do señaló que los préstamos no están enfocados a las actividades
que su empresa  re a l i z a . A otro le dijeron que no había créditos y
que estaban muy caro s. Se admite que los tiempos y exigencias de
p a rte de la banca eran difíciles de cumplir, además de que existía
mu cha desconfianza hacia las pequeñas empresas por no cumplir
con las condiciones que ellos pedían. Esta desconfianza también
se hacía patente en fondos como el Fomicro (Fondo para la Mi-
coindustria), que se supone fueron creados para el financia-
miento a las pequeñas industrias. Otro entrevistado aseguró que
a pesar de que la empresa tenía activos fuertes para responder, la
banca no le financió los nuevos proyectos. El crédito no se otor-
gó debido a las altas tasas de interés y a las garantías inaccesibles.
Se opina que los bancos eran demasiado exigentes, pues pedían
dos o tres veces el valor del préstamo como garantía, lo cual era
demasiado caro. Un empresario atribuye la falta de crédito a la
crisis que existía al momento de pedir financiamiento; el prés-
tamo era a largo plazo y no lo otorgaron. Una compañía solici-
tó crédito para la innovación, pero nunca tuvieron respuesta por
parte del banco y desistieron de la solicitud.A una empresa se le
o t o rgó una línea de crédito, p e ro no incluía la promoción de nue-
vos proyectos.

Nivel de información

Este apartado tiene por objetivo conocer en qué grado los em-
presarios disponían de información acerca de los programas de
apoyo a la innovación y en general de ayuda a las empresas. Se
inc l u ye ron seis de los programas más utilizados y los re s u l t a d o s
f ue ron los siguientes:

De los 67 empre s a rios entrev i s t a d o s , 29 (43.28%) manife s t a-
ron conocer algún programa de ap oyo a la innovación tecnológi-
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c a . Los programas que mencionaron fueron los de C O NAC Y T, Fo ro s
Tecnológicos de la Secofi , C I M O, A h o rro de Energía de la C F E, C re-
c e, revista de Canacintra, Fosin  y Fo n a e s.

En cuanto al Programa de Fo ros Tecnológicos de la Secofi , 1 5
(22.38%) empre s a rios manife s t a ron conocerlo. El Programa de
A g rupamientos Industriales sólo era conocido por 9 industri a l e s ,
lo que re p resenta el 13.43%; 3 no contestaron la pregunta y el
restante 82% manifestó no estar info rmado de este pro g r a m a .

En el caso de C E T RO ( P rograma para el Desarrollo de la Com-
petitividad Empresarial), solamente 11 empleadores expresaron
conocerlo (16.41%). Uno de ellos comentó que a través del
programa Compite, que es de CETRO, había recibido cursos para
mejorar la pro d u c t i v i d a d .

Sólo 27 de los encuestados afi rm a ron estar al tanto de las acti-
vidades que realiza C R E C E ( C e n t ros Regionales para la Competitivi-
dad Empresarial), lo que representa el 49.29% de la muestra.Un
empresario expresó que en ese momento trabajaba con ellos,
pero los beneficios habían sido mínimos. Otro mencionó que se
habían recibido invitaciones, concertado citas, pero no se había
acudido a éstas por parte de la empresa.En una compañía se rea-
lizó un estudio, pero quedó incompleto debido a cambios en los
encargados de realizarlo.También se mencionó que no se recibe
información de estos programas. El problema, precisa un em-
presari o, es que hay que pagar por la cap a c i t a c i ó n .

Por último, se les interrogó con respecto al C I M O ( P rograma de
Calidad Integral y Modern i z a c i ó n ) . 39 encuestados manife s t a ro n
conocer este pro g r a m a , lo que re p resenta el 58.20%, cifra que
contrasta con la obtenida cuando se les preguntó si conocían al-
gún programa de ap oyo a la innovación tecnológica, que fue de
29 encuestados. Sin embarg o, en esa pregunta no se les sugiri ó
ningún programa y solamente los 29 empre s a rios señalados se
a c o r d a ron de alguno o algunos. El C I M O h abía otorgado cap a c i t a-
ción en las áreas de seguridad y manejo de pro d u c t o s. Otra áre a
h abía sido el desarrollo de algún s o f t wa re y capacitación en Inter-
n e t . Una empre s a , con ap oyo del C I M O, realizó un estudio sobre el
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a h o rro de energía eléctri c a .También este organismo brindó cap a-
citación al personal de algunas empre s a s , tanto en el área de pro-
ducción como de administración. Un empre s a rio afi rmó que no
se re c i b i e ron los ap oyos de este organismo por haber adoptado
por su cuenta y riesgo un programa de mejoras continu a s. A una
e m p resa se le ap oyó con  servicios de re e s t ructuración de crédi-
t o s , a otra para que entrara al programa del Compite a través de
C I M O. Una compañía adoptó el programa de pro d u c t i v i d a d , p e ro
e s t aba esperando otro s , tales como cap a c i t a c i ó n , asesoría y consul-
t o r í a . Un empresario señaló que sí obtuvo buenos resultados y
en ese tiempo estaba realizando un estudio sobre un nuevo pro-
yecto. A través de Canacintra (Cámara Nacional de la Industria
de Transformación), los trabajadores han recibido capacitación
en algunas empresas. Un empresario mencionó que sólo se le
apoyó con conferencias.

Otras opiniones encontradas fuero n : se pro d u j e ron import a n-
tes ap o rtaciones a la capacitación del personal. A s i s t i e ron a eve n-
tos organizados por C I M O, p e ro no re c i b i e ron beneficios dire c t o s
del pro g r a m a .Tr ab a j a ron con C I M O en la elaboración de análisis de
riesgo y les brindó buena capacitación para el personal. Sólo en
este aspecto se re c i b i e ron mejoras. Por las opiniones ve rt i d a s , e s
i n d u d able que este último fue el programa más utilizado por los
e m p re s a ri o s.

Formas y mecanismos 
para enterarse de las innovaciones

En este ap a rtado se pretendió investigar cuáles son las fo rmas que
los empre s a rios utilizaron más comúnmente para enterarse de las
i n n ova c i o n e s.

Se les dio la opción de “ o t ro s ” , donde se manejaron va rias su-
g e re n c i a s , las cuales giraron en torno a las observaciones de los
clientes como un mecanismo para conocer el comportamiento de
los competidore s : I n t e rn e t , s o b re todo, para info rmarse de los



cambios más recientes en el pro d u c t o, mercado y en la industri a
en general; examinar los productos terminados de otras empre s a s
para determinar los cambios necesarios en los propios y en los de
la competencia; asistir a cursos diseñados por  instituciones; p o r
la publicidad ofrecida en los dife rentes medios; por contacto di-
recto con otros empre s a ri o s ; por personas conocidas de otras em-
p re s a s ; algunas compañías insistieron en las ag rupaciones que se
fo rman entre empre s a s , como es el caso de Munsa (Molinos Uni-
d o s , S . A . ) , que mantienen info rmados a sus ag remiados en tor-
no a los cambios en la tecnología.

Otra preocupación en este ap a rtado fue conocer qué tipo de
i n fo rmación es la más buscada por los empre s a ri o s , lo cual arro-
jó como resultado que 28 empresas estuvieron más interesadas en
conocer los cambios en el mercado y en las características del
producto; a 18 les pareció importante saber los cambios en la
industria; 15 buscaron estar al tanto de adelantos en los aspec-
tos administrativos de las empresas,y 6 admitieron la necesidad
de enterarse de los cambios en la competencia.
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M e d i o N ú m e ro de empre s a s

Lectura de revistas y fo l l e t o s 3 9
Asistencia a congresos y exposiciones 2 2
Por la vía de los prove e d o re s 1 2
Por la capacitación de personal 1 0
C o n t r atación de cap a c i t a d o res y tecnólogos 6
Visita a plantas extranjeras 6
Visita a plantas nacionales 4
To t a l 9 9

Fuente: elaboración propia. El total no es igual al número de empre-
sas porque algunos entrevistados mencionaron más de un medio.

Cuadro 5

Medios utilizados para conocer las innovaciones
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A l i a n z a s

En este apartado sólo se consideraron las alianzas establecidas
por las empresas para incrementar su capacidad de investigación
y desarrollo. Se encontró que 25 de las 67 compañías encuesta-
das han realizado algún tipo de alianza. Las que no están en ese
caso manifiestan que es producto del desconocimiento de cómo
se pueden hacer y qué tipo de actividades llevar a cabo.

Otras causas para la no promoción de las alianzas tienen que
ver con el carácter o giro de las empre s a s , pues en mu chas ocasio-
nes no se prestan para ello, como es el caso de las dedicadas a las
ve n t a s , o porque no ha existido la necesidad de ello.

Un empre s a rio afi rmó que no es necesario pro m over alianzas
porque es el único fab ricante regional y está solo en el mercado.
Quizá por ello no existe una mentalidad de buscar colab o r a c i o n e s ;
no es posible impulsar una alianza debido a la gran gama de pro-
ductos que se fab ri c a n . No ha habido necesidad porque todo se
hace dentro de la misma empre s a , porque se han concretado al
t r abajo interno y se han asesorado de los despachos pri vados sin
la existencia de conve n i o s. No se ha presentado ninguna pro p u e s-
ta que trate de llevar a cabo una alianza. Un entrevistado aseve r ó
que nunca los habían convocado a una sociedad y nadie les hab í a
o f recido establecer un conve n i o. O t ros mencionaron la falta de
acercamiento o vinculación porque no existe ninguna institución
que ofrezca un programa de enlace; no ha existido ninguna pre o-
cupación de los distintos organismos públicos o pri vados por
acercarse y ofrecer algún tipo de asesoría, conocimiento o info r-
m a c i ó n ; ha faltado cap i t a l . O t ros empre s a rios consideran que sus
p ropios inve s t i g a d o res han desarrollado los productos y los clien-
tes conocen más que las mismas instituciones de inve s t i g a c i ó n ;
necesitan lograr pri m e ro un buen desarrollo del producto y en-
tonces buscarán alianzas, p e ro para el mercado extern o. No lo ha-
bían necesitado, p e ro en estos tiempos es indispensabl e, por lo
que se está buscando una alianza con un grupo en Euro p a ; no se
ha considerado necesario hasta el momento; no se ha podido de-
bido a la inestabilidad del mercado; no se juzga conve n i e n t e, p u e s



la empresa fue pionera en la elaboración de este producto y es
más adecuado trabajar de manera independiente; ésta es una fa l l a
para el impulso de una cultura innovadora en las empresas de Ma-
z at l á n . Un empre s a rio señaló que la suya es la única compañía fa-
b ricante de este producto en México y Centro a m é ri c a , por lo cual
no es importante buscar una alianza. Se tiene interés, p e ro hasta
el momento no ha sido posibl e.A d e m á s , no saben con quién. U n
e n t revistado manifestó que en la industria molinera no ha hab i-
do ninguna oportunidad de concert a c i ó n; todo se ha hecho con
escasos recursos y con personal propio de la empresa; no se han
presentado oportunidades; se ignora con quién se puede esta-
blecer convenios. Las anteriores constituyen, entre otras, las res-
puestas a la pregunta acerca del establecimiento de alianzas con
otras empresas u organismos.

Las 25 empresas que contestaron afi rm at i vamente han tenido
54 acercamientos o acuerdos de trabajo y 70 acciones con otras
instituciones. 20 de estos acercamientos han sido con institu-
ciones de educación superior. El grupo de entidades educativas
participantes ha sido muy diverso, pues en general son 14 ins-
tituciones. Asimismo, fueron 14 los convenios establecidos con
instituciones públicas y 6 con privadas. Las que más se repitie-
ron fueron el I T E S M (Instituto Tecnológico de Estudios Superi o re s
de Monterrey) y el I N I FA P (Instituto Nacional de Inve s t i g a c i on e s
Fo re s t a l e s ,Agrícolas y Pe c u a rias) con tres frecuencias cada uno. Las
restantes 34 colaboraciones han sido con empresas públicas y
privadas.

En cuanto al tipo de re l a c i ó n , se distri buyó de la siguiente fo r-
m a : diseño de ap a r at o s , 5 acciones; c o n s t rucción de pro t o t i p o s ,
7 ; asesoría técnica, 1 6 ; d e s a rrollo y optimización de pro d u c t o s ,
1 0 ; d e s a rrollo de sistemas 11; c o n t rol de calidad 12, y otro s , 9 .
En total se han realizado 70 acciones con otras instituciones; c o n
algunas de ellas se llevó a cabo más de una acción. De los 54 acer-
c a m i e n t o s , 29 se dieron mediante un convenio fo rmal y 25 sin la
fi rma de ningún conve n i o. O cho de los acercamientos se re a l i z a-
ron sólo una ve z , 17 pocas ve c e s , 8 mu chas veces y 21 mantie-
nen acercamientos de manera fre c u e n t e.
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Grado académico del personal 
directivo de la empresa

Con la finalidad de conocer el grado académico del personal de la
e m p re s a , éste se dividió en dos cat e g o r í a s :p ro fesiones del área ad-
m i n i s t r at i va y pro fesiones del área de las ingenierías, cada una en
t res nive l e s : l i c e n c i at u r a , maestría y doctorado. Se tuvieron 314
t r ab a j a d o res con grado de licenciat u r a , 15 con maestría y 2 con
d o c t o r a d o, en el área de la administración. En el área de las inge-
nierías se encontró con 231 personas con nivel de licenciat u r a , 1 2
con maestría y ninguna con doctorado. En total, se encontraro n
594 personas con carrera unive r s i t a ri a , lo cual re p resenta el 7.6%
de los trab a j a d o res de las empre s a s.También se ap recia que el nú-
m e ro de trab a j a d o res con estudios unive r s i t a rios es mayor en el
á rea de las ciencias administrat i vas y contabl e s , pues el 56% de los
t r ab a j a d o res con grado unive r s i t a rio labora en esta áre a . Lo ante-
rior demuestra un hecho que a menudo se re p i t e : la falta de inge-
n i e ros y pro fesionales técnicos de alto grado en las empresas de
M é x i c o. Ésta constituye una debilidad estructural del sector pro-
d u c t i vo mexicano. Aunque Espinoza García (2002) señala que el
56.5% de los empre s a rios sinaloenses tienen un nivel de estudios
igual o superior a licenciat u r a , lo que puede permitir a la indus-
t ria en Sinaloa conseguir un salto tecnológico, siguen estando au-
sentes los técnicos de alto nive l .

Redes institucionales

Para saber el tipo de instituciones con las cuales generalmente se
relacionan las empresas para abastecerse de tecnología, se les pi-
dió que mencionaran los organismos y qué tipo de insumos ob-
tienen de ellos: adquisición de tecnología, información especia-
lizada, recursos humanos, capacitación y servicios informáticos.
Los tipos de organismos más mencionados pueden verse en el
cuadro 6.
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En el caso de las empresas extranjeras, 50 son estadouniden-
s e s , 5 alemanas, 3 israelitas, 2 italianas, 2 islandesas, 2 ap a re c e n
sólo con el nombre de europeas y las restantes únicamente se
mencionan como extranjeras. De las acciones re a l i z a d a s , 117 fue-
ron  para la adquisición de tecnología; 48 con la finalidad de ha-
cerse llegar info rmación especializada; 26 para la consecución de
recursos humanos; para capacitación se re a l i z a ron 57 acciones y 26
con el propósito de obtener ap oyos en servicios para info rm á t i c a .
En total fueron 274 acciones. El número de acciones resulta mayo r
que el número de organismos e instituciones porque con una mis-
ma institución se llevó a cabo más de una acción. En este ap a rt a d o
se pudo observar que sólo una empresa de las 67 no realizó nin-
guna acción de trabajo con otras instituciones u org a n i s m o s.

De las 117 acciones encaminadas a la adquisición de tecnolo-
g í a , 58 fueron realizadas con una empresa pri vada mexicana y 58
con compañías pri vadas del extranjero y solamente se adquiri ó
tecnología de una institución pública de educación superior y és-
ta fue el Instituto Politécnico Nacional.

En un 75% de los casos de acuerdos entre las empre s a s , se dan
de manera fo rm a l , es decir, a través de compromisos mediante
documentos para las acciones de colab o r a c i ó n .

En cuanto a la cap a c i t a c i ó n , ésta es realizada en un 49% por
o rganismos del sector pri va d o, donde se distinguen Canacintra y
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E m p resa pri vada nacional 7 8
E m p resa pri vada extranjera 7 1
O rganismos del sector pri va d o 3 6
Instituciones de educación superior públ i c a s 2 1
R ev i s t a s , asesoría e Intern e t 1 9
Instituciones de educación superior pri va d a s 9
Total 9 9

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 6

Tipos de instituciones con las que se relacionan las empre s a s
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C o p a rm e x ; un 16% la imparten empresas pri vadas nacionales;
11% corresponde a instituciones públicas de educación superi o r;
el mismo porcentaje a instituciones privadas, con la diferencia
de que es una sola institución, el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey; también con el 11% se encuen-
tran organismos públicos tales como la Secretaría del Trabajo y
el Instituto Mexicano del Seguro Social y solamente una empre-
sa extranjera ha brindado capacitación a las empresas de la
muestra seleccionada.

Vinculación con las instituciones 
de educación superior

Cuando se les preguntó a los empre s a rios si les re s u l t aba conve-
niente vincularse con una institución de educación superi o r, 5 2
de ellos (77%) re s p o n d i e ron que era conve n i e n t e, 14 (20.8%)
c o n t e s t a ron que no y uno dijo no sab e r l o.

A la pregunta sobre la institución con la que consideran pert i-
nente asociarse re s p o n d i e ron de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia.
* Las instituciones mencionadas fueron: INIFAP, Conalep, Itson,

UNAM, UAAN, Cecati, UI, Universidad Anáhuac Sur, ITAM, UV y una univer-
sidad irlandesa.

Cuadro 7

Instituciones con las cuales consideran conveniente asociarse

Instituto Tecnológico y de Estudios Superi o res de Monterrey 1 8
U n i versidad Autónoma de Sinaloa 1 7
Instituto Tecnológico de Culiacán 1 4
Instituto Tecnológico de Los Moch i s 7
Instituto Tecnológico del Mar 6
U n i versidad de Occidente 3
U n i versidad de Chap i n g o 2
U n i versidad de Sonora 2
C o n a c y t 2
11 instituciones con una mención cada una* 1 1
To t a l 8 2



206 REGIÓN Y SOCIEDAD / VOL. XV / NO. 27.2003

Los empre s a rios identifi c a ron las instituciones que hacen in-
vestigación de la siguiente manera:

U n i versidad Autónoma de Sinaloa 4 1
Instituto Tecnológico Regional de Culiacán 1 8
Instituto Tecnológico y de Estudios Superi o res de Monterrey 1 5
C e n t ro de Ciencias de Sinaloa  1 1
I N I FA P 8
Instituto Tecnológico de Los Moch i s 5
C e n t ro de Investigación en Alimentación y Desarro l l o 4
U n i versidad de Occidente 4
C o n federación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 3
Fundación Pro d u c e 3
Instituto Tecnológico del Mar 3
U NA M- M a z at l á n 3
C E T del Mar 2
S e m a rn ap 2
14 instituciones con una mención cada una* 1 4
To t a l 1 3 6

Fuente:elaboración propia.
* Las instituciones que tuvieron un punto cada una fueron:Asocia-

ción de Agricultores,Agrícola Bátiz,Cámara de Comercio, Sagarpa, CIMO,
Nafinsa, IPN, CRIP, CECATI, COBAES, Patronato de Sanidad Vegetal, ASERCA, CI-
DIR y CIANO.

Cuadro 8

Instituciones que realizan investigación

Se les preguntó a los empre s a rios sobre las medidas que juz-
gan más adecuadas para lograr el desarrollo tecnológico con la
p a rticipación de las unive r s i d a d e s. La idea fue que estas medidas
se ordenaran del 1 al 5, considerando al 5 como muy import a n-
te  y al 1 como nada import a n t e.

Los empre s a rios ordenaron los cinco fa c t o res que se les diero n
de la manera siguiente, del más al menos import a n t e :

1 . Que la empresa de manera directa realice los convenios con los
c e n t ros de investigación y unive r s i d a d e s.

2 . Que las cámaras empre s a riales sirvan de enlace para el contac-
to entre universidades y empre s a s.



LÓPEZ/EMPRESARIOS E INNOVACIÓNTECNOLÓGICA EN SINALOA 207

3 . Que el gobierno implemente mecanismos de comu n i c a c i ó n
e n t re empresas y unive r s i d a d e s.

4 . Que la empresa envíe inve s t i g a d o res a capacitarse a los centro s
de investigación y unive r s i d a d e s.

5 . Que la empresa contrate inve s t i g a d o res para la realización de
i n n ovaciones específi c a s.

Otras medidas que los propios empre s a rios recomiendan se
re fi e ren a la existencia de mecanismos de capacitación de perso-
n a l , que se ofrezca un mayor ap oyo de parte del gobierno a la mi-
c ro e m p re s a , y que haya un mayor acercamiento de las unive r s i d a-
des hacia las empre s a s. Un empre s a rio señala que es import a n t e
t r abajar con las unive r s i d a d e s , mas no a través de las cámaras, o t ro
sostiene que se debe trabajar con universidades especializadas o
que hagan investigación específica en el área económica de la em-
p re s a .A d e m á s , la comunicación debe ser directa entre empresa y
u n i ve r s i d a d , sin intervención ni de cámaras ni de organismos del
g o b i e rn o.

Acerca de los lugares donde han desarrollado las innova c i o n e s ,
los empleadores opinan que la mayoría ha sido en la propia em-
p re s a . La info rmación reunida quedó de la siguiente manera:

Tr abajando en el mismo establ e c i m i e n t o 59 
Compró maquinaria operando 2 6
Compró el paquete tecnológico 2 3
C o n t r ató los servicios de una empresa consultora 2 2
Tr abajando en otro establecimiento de la misma empre s a 2 0
C o n t r ató los servicios de una empresa extranjera 1 5
Tr abajando con una institución de educación superior pri va d a 9
Tr abajando con una institución de educación superior públ i c a 6
To t a l 1 8 0

Fuente:elaboración propia.

Cuadro 9
Forma en que se obtuvieron las innovaciones
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En la info rmación anterior se puede ap reciar que si se consi-
deran los renglones de “ t r abajar en su propio establ e c i m i e n t o ” ,
“compra de maquinari a ” , “paquetes tecnológicos” y “ t r ab a j a n d o
en establecimiento de la propia empresa”, el 71% de las innova-
ciones son realizadas por estas vías, lo cual concuerda con el
promedio nacional. En el contexto nacional, el 72% de las inno-
vaciones se llevan a cabo en la propia empresa o en algún org a-
nismo dependiente de la misma (López Ley va , 1 9 9 8 ) . En lo que
c o rresponde a las instituciones públicas de educación superi o r, a
nivel nacional la variable innovación realizada en las mismas al-
canza el 4.6%,mientras que a nivel Sinaloa las empresas que rea-
lizan innovaciones lo hacen en un 5% con participación de este
tipo de instituciones. La fuerza de las innovaciones se encuentra
en el seno de las empresas y las relaciones con otro tipo de insti-
tuciones son escasas, los desarrollos industriales actuales demu e s-
tran la potencialidad de las economías de la asociación, por lo que
es pertinente pro m over la innovación mediante la part i c i p a c i ó n
de dife rentes org a n i z a c i o n e s.

Conclusiones 

En nuestra región se deben implementar políticas que lleven a
constituir un sistema regional de innova c i ó n . Esta figura encierr a
un conjunto de elementos y las relaciones que entre ellos se esta-
bl e c e n . Éstos  interactúan en la producción y difusión del nu evo
factor económico, que es el conocimiento aplicado a la produc-
ción. Un sistema de innovación es un sistema social pues las in-
novaciones son el resultado de interacciones sociales entre los
actores económicos. Las diferentes fuerzas que interactúan en el
sistema deben coordinarse y favo recerse desde políticas impulsa-
das por el Estado. Por ello es importante pro m over estudios como
el pre s e n t e.

En los trabajos desarrollados por Cooke (1998) y Cooke y
M o rgan (2000) se demuestra que las regiones de reciente indus-
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t rialización lo han logrado sobre la base de una economía asocia-
c i o n a l . Ésta se observa en un doble sentido: las asociaciones entre
fi rmas e instituciones y las logradas entre trab a j a d o res y pro p i e t a-
rios de las empre s a s. A lo largo del trabajo es posible observar la
p reocupación de los empre s a rios por lograr una mayor pre p a r a-
ción de los trab a j a d o re s. En el cuadro 3, este factor alcanza la ma-
yor califi c a c i ó n . Sin embarg o, las empresas no cuentan con una
e s t ructura institucional para este fin y las relaciones con las insti-
tuciones de educación superior son muy débiles.

El gobiern o, en conjunción con los dife rentes organismos de
la sociedad —empre s a s , u n i ve r s i d a d e s , c l u b e s , asociaciones de
p ro d u c t o re s , e t c é t e r a — , d ebe impulsar un programa de fo rm a-
ción de empre s a rios innova d o re s. Fo rmar grupos de jóvenes de
las universidades con la finalidad de ofrecerles capacitación co-
mo empresarios a quienes tengan vocación para ello; formar
científicos y tecnólogos que se encarguen de realizar estudios e
impulsar la innovación en la región. Se encontró que las difi-
cultades para innovar son diferentes en cada uno de los grupos,
y fue el de productos alimenticios, b ebidas y tabaco el que pre-
sentó el índice más bajo en este aspecto. Aunque en los grupos 2
y 3 las va ri ables tuvieron dife rente peso, a nivel de grupo se alcan-
zó el mismo índice en las dificultades para innovar. En los tres
grupos la variable que alcanzó el mayor nivel, o sea la que pre-
sentó la mayor dificultad para innovar, fue la carencia de políti-
cas de apoyo a la innovación.

La razón que predominó en la realización de las innova c i o n e s
fue la atracción de la demanda. En este ap a rtado el que tuvo los
índices más altos fue el grupo 3, que corresponde a la industri a
q u í m i c a . Sin embarg o, el valor más alto fue alcanzado por la va-
riable “mejorar los procesos de producción”, que fue en la in-
dustria alimentaria. Esto suena lógico, porque esta industria se
enfrenta a una curva de demanda inelástica   

Los fa c t o res más importantes que determ i n a ron la intro d u c-
ción de innovaciones  fueron el espíritu emprendedor del empre-
s a rio y la cultura organizacional de la empre s a . En cambio, los dos
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fa c t o res que tuvieron va l o res menores fueron las facilidades de fi-
nanciamiento y el ap oyo de las políticas gubernamentales para la
p romoción de la innova c i ó n . Esta situación concuerda con las di-
ficultades para innova r, pues estas va ri ables las colocaron como los
p rincipales pro blemas para la realización de innova c i o n e s.

En una visión de futuro, los empre s a rios consideran el mejora-
miento en la preparación del personal en general de la empresa y
del empre s a rio en particular como los fa c t o res que determ i n a r á n
las innova c i o n e s.

Aun cuando existen una serie de programas que buscan pro-
mover el mejoramiento de las empresas,no son muy conocidos
entre los empresarios; de ahí su baja participación en los mis-
mos. Por tanto, no se tiene un alto nivel de confianza en estos
programas.

Los empre s a rios depositan en fo rma pri o ri t a ria la confi a n z a
para la realización de redes y alianzas con otras empre s a s , p ri n c i-
palmente en la empresa nacional; muy abajo clasifican las institu-
ciones de educación superi o r, sean éstas públicas o pri va d a s. E n
este aspecto las empresas desearían tener convenios de trabajo con
el I T E S M, p e ro consideran que la institución que realiza inve s t i g a-
ción en la entidad es la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual
s i g n i fica que esta búsqueda de alianzas no está sustentada en la
p romoción de la inve s t i g a c i ó n .

Se encontró que los empre s a rios realizan las innovaciones en
e s t ablecimientos de su pro p i e d a d , lo cual concuerda con lo que
se info rma a nivel nacional.

Recibido en feb re ro de 2002
R evisado en octubre de 2002
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