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Resumen  

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar el proceso administrativo en 

micro y pequeñas empresas del municipio de Tejupilco, México 2023. 

La investigación es de carácter descriptivo y no experimental para obtener dicha información 

se elaboró un cuestionario con preguntas relacionadas al proceso administrativo. 

De manera general las micro y pequeñas empresas del municipio de Tejupilco en las 

pequeñas y medianas empresas es regular, son pocas empresas que tienen implementado el 

proceso administrativo. 

Las empresas casi no cuentan con una capacitación y son pocas las que otorgan incentivos, 

reconocimientos, bonos, premios de puntualidad, lo cual incentiva al personal para mejorar 

el rendimiento de cada empleado y tener una mayor productividad en la empresa. Por lo que 

es de suma importancia implementar este proceso para que en un futuro estos negocios 

crezcan. 
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ABSTRAC 

This research was carried out with the objective of analyzing the administrative process in 

micro and small enterprises of the municipality of Tejupilco, Mexico 2023. 

The research is descriptive and correlational to obtain this information, a questionnaire was 

elaborated with questions related to the administrative process. 

In general, the micro and small enterprises of the municipality of Tejupilco in small and 

medium enterprises is regular, there are few companies that have implemented the 

administrative process. 

Companies have almost no training and few grant incentives, recognitions, bonuses, 

punctuality awards, which encourages staff to improve the performance of each employee 

and have greater productivity in the company. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.1 Planteamiento del problema 

En México como en muchos otros países de América Latina, Asia, Estados Unidos y Europa, 

la micro pequeña y mediana empresa, o Mipymes, conforma la inmensa mayoría del universo 

empresarial (Saavedra y Hernández, 2008). 

En las últimas dos décadas, la Mipyme se ha convertido en objetivo de políticas orientadas a 

promover el crecimiento económico y el empleo de los países en desarrollo. Los gobiernos 

han puesto particular interés en este sector por su contribución para la reducción de pobreza, 

generación de empleo y desarrollo del sector privado (Malhotra, Criscuolo, Fan, Hamel y 

Savchenko, 2007; Koljatic y Silva, 2011). Desde la perspectiva empresarial, la Mipyme ha 

sido el foco de atención en un gran número de trabajos (Ballina-Ríos, García-Pérez, y 

Martínez-García, 2015) debido al creciente interés por investigar la situación de estos 

negocios y por generar programas para la competitividad de la misma, buscando sobrevivir 

ante el aumento de la competencia internacional (Melgarejo-Molina, VeraColina, y Mora-

Riapira, 2013; Geldres-Weiss, Etchebarne-López, y Bustos-Medina, 2011). 

Jiménez (2007) asegura que “la globalización obliga a todos los países y a sus empresas a 

transformarse” (p. 12) por lo que es necesario que las PyMEs se renueven para adaptarse al 

entorno. Además, el éxito de una empresa estriba en las decisiones correctas que se tomen, 

relacionadas con el diseño de estrategias de posicionamiento del mercado, control 

administrativo, producto final y todos aquellos atributos que se quieren proyectar de la 

empresa al consumidor. 

Aunado a lo anterior, se puede agregar que, tanto en México como en otros países, las PyMEs 

representan la principal fuente de generación de empleo, y son parte fundamental de la 

economía nacional. En una investigación realizada por el Centro de Investigación de 

Empresas Familiares (CIEF) de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Meza 

(2017) asegura que, en México, el 57% de las empresas familiares son microempresas, el 

29% son pequeñas, el 11% medianas, y el 3% grandes, concluyendo que existe relación 
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directa entre el tamaño y la antigüedad de la organización, perdurando al paso del tiempo las 

de mayor tamaño. Debido a que la mayoría de las empresas en México son MiPyMEs y 

además son familiares, su esperanza de vida es menor, por lo tanto, se les debe ayudar a 

solucionar los problemas que tienen. 

Uno de los inconvenientes, es la falta de planeación estratégica en la empresa, que provoca 

un retraso en su crecimiento económico, pues la misión, visión y objetivos no se han 

establecido, porque es considerado una pérdida de tiempo, por parte del administrador, pero, 

en realidad definir la misión, brinda estabilidad y coherencia en las operaciones, y consiste 

en la búsqueda de ventajas competitivas, formulación y puesta en marcha de estrategias que 

contribuyen al desarrollo económico de la empresa. 

Además, la estructura organizacional de la empresa es inadecuada, y se ve reflejada por la 

confusión en la segregación de funciones, al no existir una delimitación y un concepto claro 

de las responsabilidades correspondientes a cada departamento, ocasiona que los empleados 

asuman tareas que no les corresponde. Además, al no existir un manual de funciones, 

ocasiona la superposición de funciones, es decir, dos o más empleados realizan las mismas 

labores, independientemente de su cargo, por lo tanto, las actividades no se desarrollan en un 

ambiente adecuado que permita alcanzar la eficiencia y eficacia. 

Otro aspecto es que la empresa no cuenta con un personal motivado, lo que afecta el 

cumplimiento de sus tareas asignadas, esto puede comprometer la eficiencia y calidad de la 

gestión empresarial y poner en riesgo la satisfacción del cliente. Por último, el control en las 

operaciones de la empresa es deficiente, pues, se debe al desconocimiento por parte del 

administrador, sobre mecanismos para ejecutarlo, y por la ausencia de políticas relativas al 

personal, esto ocasiona que no se realicen evaluaciones de desempeño del talento humano, 

por lo tanto, no se puede medir el grado de eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades que realizan los empleados. 

¿Cuáles son las etapas del proceso administrativo que ejercen las micro y pequeñas empresas 

del Municipio de Tejupilco, México 2022? 
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1.2 Objetivos  

En este presente trabajo se plantean los siguientes objetivos:  

1.2.1 General  

Analizar el proceso administrativo en micro y pequeñas empresas del municipio de 

Tejupilco, México 2022 

 

1.2.2 Específicos 

• Describir los aspectos metodológicos para llevar a cabo la presente investigación 

• Definir los conceptos de los componentes del proceso administrativo. 

• Identificar la situación actual de las micro, pequeñas empresas del municipio de 

Tejupilco 

• Analizar los resultados del instrumento del proceso administrativo en las micro, 

pequeñas empresas del municipio de Tejupilco, México 2022 

 

1.3  Hipótesis  

Con la aplicación correcta de la planeación, organización, dirección y control en las micro y 

pequeñas empresas del municipio de Tejupilco México, 2022 incidirá a tener un crecimiento 

económico, segregación de funciones de los colaboradores, cumplimiento de sus tareas 

asignadas y evaluación del desempeño laboral. 

1.4 Metodología  

En este apartado se describe de manera detallada los procedimientos y herramientas que 

ayudan a cumplir con el objetivo de la investigación. 
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1.4.1 Tipo de Investigación  

Según Díaz, (2009), existen cuatro tipos de estudio para una investigación el exploratorio, 

explicativo, correlacional y descriptivo, por su parte el estudio descriptivo busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o de cualquier otro fenómeno 

que sea sometido al análisis, para ello se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada 

una de ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

El tipo de estudio que se llevó a cabo es descriptivo, ya que se pretende identificar si las 

micro y pequeñas empresas llevan un adecuado proceso administrativo. 

1.4.2. Diseño de la investigación 

El diseño de una investigación se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desee, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), clasifican al diseño 

de investigación en experimental y no experimental. El diseño experimental se refiere: a la 

situación de control, la cual se manipulan las variables independientes de manera intencional, 

para analizar las consecuencias de tal manipulación. Mientras que el no experimental: se 

define como la investigación que se realiza sin manipular las variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 

La presente investigación es de tipo no experimental debido a que solo se estudiaran las 

variables que intervienen en el proceso administrativo, así como observar y conocer los 

factores que generan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario. 

1.4.3. Enfoque de la investigación 

Según Otero (2014), considera el conocimiento, como una creación compartida entre la 

interacción del sujeto investigador y el objeto investigado, produciendo así un nuevo 

paradigma. 

De acuerdo con Hernández, et al. (2014), una investigación puede desarrollarse en tres tipos 

de enfoques, el cualitativo, cuantitativo y el mixto. 
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En términos generales, para Hernández, Fernández y Baptista (2010), estos dos enfoques -

cuantitativo y cualitativo - son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean 

procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento. 

Llevan a cabo observaciones y evaluación de fenómenos. Establecen suposiciones o ideas 

como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. Se puede demostrar el grado 

en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones o ideas sobre 

la base de las pruebas o del análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para 

esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras. 

Por consiguiente, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, debido a que a 

través de un instrumento se recabarán datos numéricos, posteriormente se realizará el análisis 

de los mismos en el software SPSS versión 23 y así se podrá obtener el estado en que se 

encuentra el proceso administrativo en las micro y pequeñas empresas del municipio de 

Tejupilco Estado de México, generando la medición a través de las variables que se 

presenten.  

1.4.4. Variables de estudio 

Las variables son instrumentos de análisis que conforman las categorías a un nivel manifiesto 

de la realidad. Hay variables independientes y dependientes. Reciben el nombre de variable 

independiente (x) la característica o propiedad que se supone la causa del fenómeno estudiado 

que no se puede controlar y variable dependiente (y) aquella cuyas modalidades o valores 

están en relación con los cambios de la variable independiente, pero que sí es factible de 

controlarse científicamente (Baena, 2017). 

1.4.4.1 Variable Dependiente  

La variable dependiente es el proceso administrativo. 

1.4.4.2 Variables independientes 

✓ Las variables independientes para esta investigación son: 

✓ Operatividad 

✓ Crecimiento económico 
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✓ Estructura organizacional. 

✓ Motivación 

✓ Evaluación de desempeño 

1.4.5 Instrumento  

El instrumento que se aplicó en la presente investigación se diseñará contemplando el 

proceso administrativo con las etapas de planeación, organización, dirección y control.  

El instrumento está conformado por dos secciones, la primera se compone de datos 

demográficos (sexo, edad, estado civil), referidas al último grado e institución donde 

realizaron los estudios; además información sobre el tipo de trabajador, antigüedad, personal 

a su cargo, nivel jerárquico, tipo de contrato, área funcional laboral.   

Por su parte la segunda sección, consta de 30 ítems divididos en cinco variables y cada una 

se compone de 6 preguntas, a continuación, se mencionan las variables: 

✓ Operatividad 

✓ Crecimiento económico 

✓ Estructura organizacional. 

✓ Motivación 

✓ Evaluación de desempeño 

1.4.6 Captura y procesamiento de la información 

se llevó a cabo la recolección de datos, se acudió a las micro y pequeñas empresas del 

municipio de Tejupilco, en las cuales se aplicaron los cuestionarios a los gerentes de estas, 

con la información recopilada se realizaron una base de datos que fue revisada, verificada 

para evitar errores, después se hará uso del software SPSS en su versión 23 con el cual se 

ordenó, se clasifico y analizo los mismos, a través de gráficas, tablas, cuadros que se revisó 

para la explicación, descripción verbal, escrita, con el propósito de facilitar su análisis. 
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1.4.7 Población  

Para Tamayo (2012) menciona que la población es aquel total de un fenómeno de 

investigación , donde contiene la totalidad de elementos de análisis de aquellos fenómenos, 

y tienen que cuantificarse para un estudio determinado esta compuesto por un conjunto N de 

entidades de ciertas cualidades  por lo que se le llama población por formar el total de la 

investigación. 

Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) en el municipio 

de Tejupilco se encuentran operando 1,528 micro y pequeñas empresas con comercio al por 

mayor y por menor como son misceláneas, abarrotes, papelerías, farmacias, carnicerías, 

ferreterías y demás unidades económicas del mismo sector (DENUE, 2021). 

1.4.8 Muestra 

La muestra es el número de elementos, elegidos que se tomaron del universo o población, 

con la condición de que sean representativos. 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos:  

1. Del error permitido 

2. Del nivel de confianza con el que se desea el error  

3. Del carácter finito o infinito de la población (Levin y Rubín, 2004). 

Para obtener el valor de la muestra Spiegel (2013) hace uso de la siguiente formula:  

n= 
Z2pqN

Ne2+Z2pq
 

Dónde:  

n= Tamaño de la muestra                                                                                             

Z2=Nivel de confianza (1.96) 

p= Variabilidad positiva (0.5) 
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q= Variabilidad negativa (0.5)                                                 

N= Tamaño de la población (1,528)                                           

 e2= Precisión o error (0.05)  

Para obtener el tamaño de la muestra (n), se desarrolla la fórmula:  

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(1,528)

(1,528)(0.05)2+(1.96)2(0.5)(0.5)
= 308   

De acuerdo con la fórmula anterior, aplicando un nivel de confianza de 1.96 y un margen de 

error del 0.05, el tamaño de la población a la cual se le aplicaron 308 cuestionarios gerentes. 

1.4.9 Fuentes de información 

Una fuente de información es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos 

y las bases del conocimiento. Las fuentes de información son un instrumento para el 

conocimiento, la búsqueda y el acceso de la información Maranto y González (2015). 

Estos autores mencionan que las fuentes de información se clasifican en primarias y 

secundarias, dependiendo del nivel de búsqueda que se realice: 

1.4.10 Fuentes primarias 

Este tipo de fuentes contienen información de primera mano, son el resultado de ideas, 

conceptos, teorías y resultados de investigaciones. Las principales fuentes de información 

primaria son los libros, monografías, publicaciones periódicas, documentos oficiales o 

informe técnicos de instituciones públicas o privadas, tesis, trabajos presentados en 

conferencias o seminarios, testimonios de expertos, artículos periodísticos, videos 

documentales, foros. 



17 

 

1.4.11 Fuentes secundarias 

Este tipo de fuentes son las que ya han procesado información de una fuente primaria. El 

proceso de esta información se pudo dar por una interpretación, un análisis, así como la 

extracción y reorganización de la información de la fuente primaria. 

Por lo tanto, el presente estudio hará uso de fuentes primarias y secundarias para la 

recopilación de datos, ya que se consultará información de artículos publicados, tesis 

terminadas, libros, documentos oficiales. 
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CÁPITULO II. MARCO CONCEPTUAL PROCESO 

ADMINISTRATIVO 

En el presente capítulo se analizan los principales conceptos fundamentales en la 

investigación como son los elementos que intervienen en el proceso administrativo. 

2.1 Antecedentes de la administración  

De acuerdo con Chiavenato (2006), la palabra administración viene del latín "ad" y significa 

cumplimiento de una función bajo el mando de otra persona, es decir, prestación de un 

servicio a otro. Sin embargo, el significado de esta palabra sufrió una radical transformación, 

la tarea actual de la administración es interpretar los objetivos propuestos por la organización 

y transformarlo en acción organizacional a través de la planeación, la organización, la 

dirección y el control de todas las actividades realizadas en las áreas y niveles de la empresa. 

Desde el punto de vista Martínez (2011), es la ciencia compuesta de principios, técnicas y 

prácticas, cuya aplicación conjuntos humanos permite establecer sistemas relacionales de 

esfuerzos cooperativo, mediante los cuales se alcanzan propósitos comunes que no se logran 

de manera individual en los organismos. 

Se puede definir que la administración es aquella ciencia que estudia a todas aquellas 

organizaciones tanto públicas como privadas, así como aquellas estrategias de planear, 

organizar, dirigir y controlar, a fin de llevar a cabo un correcto funcionamiento sobre las 

principales áreas de una organización.  

 2.1.1 Importancia de la Administración                                                                                            

Según Amaru (2009), las organizaciones bien administradas son importantes debido a su 

influencia en la calidad de vida de la sociedad, por ello los administradores competentes 

son recursos sociales básicos. El predominio de las organizaciones y su importancia para 

sociedad moderna, así como la necesidad de administradores competentes justifican y 

fundamenta el estudio de la teoría general de la administración.  
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De acuerdo con Reyes Ponce (2004) la importancia de la administración se basa en los 

siguientes puntos: 

• La administración se da donde quiera que exista una organización. 

• El éxito de una empresa u organismo social se debe a la buena administración que 

posea. 

• Para las grandes empresas, la administración científica es esencial. 

• Para las empresas pequeñas y medianas, la manera más indicada de competir con 

otras es el mejoramiento de su administración, dicho en otras palabras, tener una 

mejor coordinación de sus recursos incluyendo al humano. 

• Para las organizaciones que están en vías de desarrollo, el principal elemento para 

desarrollar su productividad y su competitividad con otras es mejorar la calidad en su 

administración. 

2.1.2. Objetivos de la administración 

Desde el punto de vista de Robbins y Coulter (2010), el objetivo principal de la 

administración es lograr resultados óptimos con eficiencia y eficacia para lograr ser o tener 

mayor productividad. 

2.1.3. Características de la administración  

Para Münch y García (2014), son 7 las características de la administración, las cuales se 

mencionan a continuación: 

• Universalidad. Existe en cualquier grupo social y es susceptible a aplicarse en una 

empresa industrial 

• Valor Instrumental. La administración resulta ser un medio para lograr un fin y no un 

fin en sí misma: mediante esta se busca obtener determinados resultados 

• Unidad temporal. La administración es un proceso dinámico en el que todas sus partes 

existen simultáneamente 

• Amplitud de ejercicio. Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una 

organización formal 
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• Especificidad tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, 

es decir, no puede confundirse con otras disciplinas 

• Interdisciplinariedad. La administración es a fin de todas aquellas ciencias y técnicas 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo 

• Flexibilidad. Los principios administrativos se adaptan a las necesidades propias de 

cada grupo social en donde se aplican. 

2.1.4 Funciones básicas de la administración 

De acuerdo Gómez (1994), la planificación, acción y efecto de planificar, función 

fundamental del proceso administrativo, sin la previa administración de las actividades, por 

medio de la planeación no habría nada que organizar, dirigir ni que controlar. Para lograr una 

administración competente, deben hacerse planes basados en hechos, para prever y ordenar 

las actividades necesarias. 

 

2.2 Proceso administrativo 

El proceso administrativo (PA) es un instrumento teórico básico que le permite al 

administrador profesional comprender la dinámica del funcionamiento de una empresa 

(organización). En otras palabras, se puede decir que es un conjunto de etapas (planificación, 

organización, dirección y control), cuya finalidad es conseguir los objetivos de 

una empresa u organización de la forma más eficiente posible. 

Según Munch y García (2014), el proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas 

sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan 

y forman un proceso integral con el propósito de alcanzar los objetivos que se desean. 

De acuerdo con Hernández (2011), la determinación del conjunto de pasos a seguir para 

lograr un objetivo, todo esto basado en una investigación y con la elaboración de un plan 

detallado de acciones a realizar. Es decir que es el conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración, se clasifican en:  

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html
https://economipedia.com/definiciones/eficiencia.html
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a) Planeación: es la determinación de escenarios futuros y del rumbo hacia donde se 

dirige la empresa, etapas de planeación (planeación estrategia, visión, filosofía, 

misión, objetivos, políticas, estrategias, programa, presupuesto). 

b) Organización: consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, 

funciones y responsabilidades, sus etapas son: División de trabajo y coordinación, 

Integración, es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos 

necesarios para ejecutar los planes, sus etapas: selección, determinación, definición, 

elección. 

c) Dirección: es la ejecución de todas las etapas del proceso administrativo mediante la 

conducción, orientación del factor humano y ejercicio del liderazgo, sus etapas son: 

toma de decisiones, motivación, supervisión, comunicación, liderazgo   

d) Control: es la fase del proceso administrativo, a través del cual se establece estándares 

para evaluar los resultados obtenidos y etapas: establecimiento de estándares, 

medición, corrección, retroalimentación.  

Es un conjunto de fases o pasos a seguir en las organizaciones encontraremos asuntos de 

organización, dirección y control para resolverlos se debe contar con una buena planeación 

un estudio previo y tener los objetivos bien claros para poder hacerlo. El proceso es muy 

fundamental ya que conlleva una gran cantidad responsabilidades y funciones. 

2.2.1. Planeación 

Robbins (1998) cree que la planeación implica definir las metas de una organización, la 

formulación de una estrategia general para lograr esas metas y desarrollar una amplia 

jerarquía de planes para integrar y coordinar actividades. Por lo tanto, se refiere a los fines 

(lo que se debe hacer) así como con los medios (cómo se debe hacer). 

Para Hernández y Palafox (2012), la planeación es la proyección impresa de la acción; toma 

en cuenta información del pasado de la empresa y de su entorno, lo cual permite organizarla, 

dirigirla y medir su desempeño total y el de sus miembros, por medio de controles que 

comparan lo planeado con lo realizado.   
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2.2.1.1 Importancia de la planeación en las organizaciones 

De acuerdo con Stoner (2000), la planeación es el proceso de establecer metas y elegir los 

medios para alcanzarlas. Sin planes los gerentes no pueden saber cómo organizar su personal 

y los demás recursos. Quizás incluso ni siquiera tengan una idea clara de cómo organizar, sin 

un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan. Sin un plan, los 

gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de alcanzar sus metas ni de saber 

cuándo ni dónde se desvían del camino.  

La planeación es fundamental por ayudar a las organizaciones en lo siguiente:  

• Permite que la empresa esté orientada al futuro  

• Facilita la coordinación de decisiones  

• Resalta los objetivos organizacionales  

• Se determina anticipadamente qué recursos se van a necesitar para que la empresa 

opere eficientemente.  

• Permite diseñar métodos y procedimientos de operación.  

• Evita operaciones inútiles y se logran mejores sistemas de trabajo  

• La planeación es la etapa básica del proceso administrativo: precede a la 

organización, dirección y control, y es su fundamento.  

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las corazonadas o 

empirismo.  

• Facilita el control la permitir medir la eficiencia de la empresa.  

La planeación reduce la incertidumbre. También aclara la consecuencia de las acciones que 

podrían tomar los administradores en respuesta al cambio. La planeación también reduce la 

superposición y desperdicios de actividades. La coordinación antes del hecho probablemente 

descubra desperdicios y redundancia. Además, cuando los medios y los fines están claros, 

las ineficiencias son obvias.  

En resumen, los propósitos son:  

• Disminuir el riesgo del fracaso  
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• Evitar los errores y asegurar el éxito de la empresa.  

• Administrar con eficiencia los recursos de la empresa.  

• Asegurar el éxito en el futuro.  

2.2.1.2. Herramientas de la planeación 

A continuación, se definen los elementos y tipos de planes como herramientas de acuerdo 

con (Hernández y Palafox, 2012):  

• Estrategia: El plan central es el estratégico. Hay autores que consideran que la 

estrategia es también un ordenamiento singular de actividades correctas y congruentes 

para responder a las necesidades reales del mercado.  

• Políticas: Las políticas son fundamentales para la correcta administración y gerencia 

de una empresa. Se define como: “guías generales de la acción gerencial para lograr 

la estrategia; son establecidas por la alta dirección.”   

• Normas: Su definición son las reglas administrativas de observancia obligatoria para 

la realización de una operación, procedimiento, programa o presupuesto.  

• Procedimientos: Se definen como los planes operativos de flujo continuo y 

permanente para lograr un producto o servicio determinado. Expresan la secuencia 

cronológica de las fases de las operaciones, así como los requisitos de forma y fondo 

que deben cumplirse tanto en las fases intermedias como en el proceso completo para 

alcanzar su objetivo y su función.  

• Programas: Los programas como herramienta de planeación, se dividen en dos grandes 

ramas: para fines de informática y para fines de operación administrativa de una 

empresa, ambas muy importantes para la gestión de los negocios actualmente.    

• Presupuestos: Los presupuestos se definen como conjunto de estimaciones 

programadas acerca de las condiciones de operación y de resultados económicos que 

prevalecerán en un periodo definido para el mismo (presupuesto), regularmente de un 

año.   

• Proyectos: Disposición para la ejecución de un aspecto importante que implica anotar 

y extender todas las circunstancias principales que deben ocurrir para su logro.  
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• FODA: es de uso corriente para facilitar su memorización. Los elementos internos son 

las fuerzas generadas y propias de la empresa, y a su vez las debilidades que por 

razones naturales cualquier organización tiene o se generan debido al avance 

tecnológico y de la administración de las demás empresas. Los elementos externos: la 

competencia sus fortalezas y estrategias, así como sus debilidades, junto con el 

desarrollo económico, social y tecnológico y las circunstancias políticas representan 

oportunidades o amenazas.    

2.2.1.3 Principios de la planeación  

1. Precisión: "Los planes no deben hacerse con afirmaciones vagas y genéricas, sino 

con la mayor precisión posible, porque van a regir acciones concretas" 

2. Flexibilidad: Todo plan debe dejar margen para los cambios que surjan en este, y 

a razón en la parte imprevisible, y de las circunstancias que hayan variado después 

de la revisión. 

3. Unidad de dirección: Los planes deben ser de tal naturaleza que pueda decirse que 

existe uno sólo para cada función, y todos los que se aplican en la empresa deben 

de estar de tal modo coordinados e integrados que en realidad pueda decirse que 

existe un solo plan general. 

4. Consistencia: Todo plan deberá estar perfectamente integrado al resto de los 

planes, para que todos interactúen en conjunto, logrando así una coordinación entre 

los recursos, funciones y actividades, a fin de poder alcanzar con eficiencia los 

objetivos. 

5. Rentabilidad: Todo plan deberá lograr una relación favorable de los beneficios que 

espera con respecto a los costos que exige, definiendo previamente estos últimos 

y el valor de los resultados que se obtendrán en la forma más cuantitativa posible. 

El plan debe expresar que los resultados deben ser superiores a los insumos o 

gastos. 

6. Participación: Todo plan deberá tratar de conseguir la participación de las personas 

que habrán de estructurarlo, o que se vean relacionadas de alguna manera con su 

funcionamiento 
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2.2.1.4. Pasos prácticos de la planeación 

Que son aplicadas de forma general de la siguiente manera desde el punto de vista de Koontz, 

Weihrich y Cannice (2012): 

1. Establecimiento de objetivos:  

Primero para toda la organización y luego para cada una de las unidades de trabajo.  Los 

objetivos o metas son los fines hacia los cuales se dirige una actividad. Representan no 

sólo el punto final de la planeación sino también el fin hacia el cual se dirigen la 

organización, integración de personal, dirección y control. Aunque los objetivos de la 

empresa constituyen su plan básico, un departamento también puede tener sus propios 

objetivos de la empresa, pero los dos conjuntos de metas pueden ser completamente 

diferentes.  

Un objetivo administrativo es la meta que se persigue que prescribe un ámbito definido y 

sugiere la dirección a los esfuerzos de planeación de un gerente.   

Esta definición incluye cuatro conceptos:  

• Meta: Es el fin hacia el que se dirige la empresa, de manera general se identifica 

con los objetivos y propósitos que la empresa se marca  

• Ámbito: Se puede designar a un campo de actividades, áreas o sector que 

entiende un asunto.  

• Carácter definitivo: Dirección. 

• Desarrollo de premisas: Establecer, poner en circulación y obtener la aceptación 

de utilizar premisas decisivas de la planeación como pronósticos, políticas 

básicas aplicables y los planes ya existentes en la institución. Es como un 

supuesto acerca de las condiciones en las que el plan será puesto en práctica. 

2. Determinación de cursos alternativos:  

Buscar y examinar alternativas que no son perceptibles a primera vista. Es importante 

realizar un examen preliminar para descubrir las posibilidades más factibles.   
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Después de buscar los cursos alternativos y examinar sus fortalezas y debilidades, el 

siguiente paso es evaluarlos mediante una comparación entre estos y las metas antes 

fijadas. Ya que existe gran cantidad de cursos para todas las situaciones y son muchas las 

variables que se deben analizar, en este paso de la planeación la investigación de 

operaciones y las técnicas matemáticas y de computación tienen su principal aplicación 

en la administración.  

3. Evaluación de cursos alternativos: 

En esta se examina, se mide y se compra contra los objetivos y premisas, se evalúan y 

aquellas alternativas que estén de acuerdo con los objetivos y metas, nos quedamos con 

ellas. Es posibles que ciertas alternativas parezcan más rentables, pero exigen mayor 

desembolso de capital a un largo periodo de recuperación, otras perecerán menos 

redituables, pero con menor riesgo y otras también podrán convenir más a nuestros 

intereses. 

4. Selección de un curso de acción:  

Este es el punto donde se adopta el plan, es decir el verdadero punto de la toma de 

decisiones. Este análisis y selección de los recursos revelan que al administrador puede 

optar por seguir varios cursos de acción en lugar de uno solo.  

5. Formulación de planes derivados:  

Una vez tomada la decisión anterior, la planeación no puede darse por concluida pues lo 

indicado es dar el séptimo paso, ya que todo plan principalmente requiere invariablemente 

de planes derivados en apoyo al básico, sobre el principal.  

6. Traslado de planes a cifras:  

En todas las organizaciones se deberán poner en práctica los pasos antes mencionados 

para realizar una planeación más objetiva y real. En este paso se le da significado a la 

toma de decisiones y al establecimiento del plan, mediante una expresión numérica 

convirtiéndolos en presupuestos.  

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
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Los presupuestos globales de una empresa son la suma total de los ingresos y los gastos, 

con las utilidades, presupuestos de las principales partidas del balance general (efectivo y 

gastos de capital). Si los presupuestos son bien elaborados sirven de medio para sumar los 

diversos planes y fijar estándares importantes contra los que se pueda medir el avance de 

la planeación.  

• Planeación: es la determinación racional de adonde queremos ir y como llegar 

allá.  

• Propósito de la planeación: es determinar lo que debe hacerse esta semana, o este 

mes, o este año, para siempre estar en una situación satisfactoria. 

• Proceso de planeación: la planeación en si requiere planear, la decisión de quien 

a sumirá la responsabilidad de la actividad de la planeación 

• Primera: la planeación es el trabajo es el trabajo y por tal no es algo voluntario. 

• Segunda: la planeación requiere una similitud en el método, dentro de toda la 

compañía.  

• Tercera: la planeación está dirigida necesariamente hacia la obtención de 

objetivos. 

2.2.1.5. Análisis de FODA como parte de herramienta de planeación 

De acuerdo con Koontz (2012), una herramienta fundamental para la planeación estratégica 

es el análisis de FODA, que utiliza la matriz SWOT: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas, en español FODA, es de uso corriente para facilitar su memorización.  

• Los elementos internos: son las fuerzas generadas y propias de la empresa, y a su 

vez las debilidades que por razones naturales cualquier organización tiene o se 

generan debido al avance tecnológico y de administración de las demás empresas.  

• Los elementos externos: la competencia, fortalezas y estrategias, así como sus 

debilidades junto con el desarrollo económico, social, tecnológico, y las 

circunstancias políticas, representan oportunidades o amenazas.  

• FODA: es un método para evaluar fuerzas y oportunidades, debilidades y 

amenazas  
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• Evaluación Interna: Las fuerzas son internas y requieren aprovechar para avanzar 

las debilidades son los problemas internos de eficiencia y efectividad.  

• Evaluación externa (del entorno): Las oportunidades son los elementos que existen 

en un momento dado, básicamente externo, que nos permiten avanzar hacia la 

visión estratégica. Amenaza lo que implica alerta a lo que se está por venir, que 

por igual resulta un peligro y debe ser corregido inmediatamente.   

2.2.2 Organización 

Según García (2012), acción y efecto de organizar u organizarse: la manera como están 

estructurados los diferentes órganos o parte de un conjunto, complejo, conjunto de persona 

que pertenecen a un cuerpo o grupo organizado. Es el establecimiento de la estructura 

necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder 

realizar y simplificar las funciones del grupo social.  

Según Ponce, (2011),” Es la estructura de las relaciones que se deben existir entre 

funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo 

social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados”.  

Etkin (2000) afirma que "La organización es una integración de individuos y grupos, en el 

marco de un orden formal que establece las funciones que ellos deben cumplir". Dicho de 

otro modo, esta definición implica que una organización es un conjunto de personas que 

tienen a cargo una o más funciones o tareas y que no las realizan de cualquier forma , sino 

bajo un cierto orden formal, es decir un conjunto de normas, pautas, acuerdos sobre qué 

trabajo o tarea debe hacerse, con quién y de qué forma, como así también lo que no se debe 

hacer, entre otros aspectos; todo lo cual le da continuidad a las actividades de cada uno y 

también cierta estabilidad en el día a día. 
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2.2.2.1. Importancia de la organización 

Según Hampton (1992), hay varias razones por lo que la organización es importante:  

• La organización, por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge, complementa 

y lleva hasta sus últimos detalles todo lo que la planeación ha señalado respecto a 

cómo debe ser una empresa.  

• Tan grande es la importancia de la organización, que en algunas ocasiones ha hecho 

perder de vista a muchos autores que no es sino una parte de la administración, dando 

lugar a que la contrapongan a ésta última, como si la primera representara lo teórico 

y científico, y la segunda lo práctico y empírico. 

2.2.2.2 Herramientas de organización 

Las herramientas de organización son todas aquellas que apoyan en esta etapa del proceso 

administrativo. Las más importantes y comunes que utilizan las empresas son:   

• Organigramas.  

• Diagramas de flujo.  

• Análisis de puestos.  

• Manuales de organización.  

Organigramas: son las representaciones graficas de las estructuras lineo funcionales. Se 

denominan así debido a que se expresan gráficamente la división del trabajo y las líneas de 

autoridad y comunicación formal.  

Diagramas de flujo: son representaciones graficas del conjunto de operaciones que se realizan 

en un proceso productivo de repetición continua, debido a cada uno de los productos que se 

obtienen de ellos.  

Manuales de organización: son compendios de todos los documentos administrativos, 

relativos a la estructura, sus organigramas, la organización de los procesos, los puestos y las 

funciones, que van acompañados de cartas de presentación, la misión, la visión y los valores, 

además de la historia de la organización.   
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Análisis y descripción de puestos: es un método administrativo para estudiar las unidades de 

trabajo, que consiste en separar todas las actividades que se realizan en un puesto y las partes 

que lo conforman, a fin de conocer a detalle sus componentes. 

2.2.2.3. Principios de organización 

Según Fayol (2011), son los siguientes: 

• Principio de Unidad de Objetivo: Una estructura organizacional es eficaz si facilita 

la cooperación de los miembros hacia el logro de los objetivos de la empresa. 

• Principio Jerárquico: Cuando más clara sean las líneas de autoridad de cada nivel, 

más eficaz serán las decisiones y la comunicación organizacional. 

• Principio de equidad en carga de trabajo: El trabajo del administrador, cuando 

organiza una empresa, es equilibrar las cargas de trabajo de forma que todos los 

miembros tengan, acorde a sus niveles y capacidades técnicas, responsabilidades que 

se llevan a cabo dentro de una jornada normal de trabajo. La adecuada definición de 

las responsabilidades permite establecer el sistema de pagos, lo que dará también 

equidad en las remuneraciones. 

• Principio de Primicias de la autoridad lineal sobre la asesora. También es necesario 

aclarar que la autoridad, para fines de organización, se clasifica en lineal, staff (de 

asesores) y normativa. Esto se explica en un apartado especial. Pero el principio es 

que la autoridad de línea es quien decide, por tener responsabilidad. En todo caso, 

los asesores de una empresa sólo aconsejan y recomienda. En este caso de conflicto, 

el asesor va con el superior, quien toma decisión correspondiente. 

• Principio de Primicia normativa. La autoridad normativa debe ser la reguladora y 

traductora de la estrategia a normas de operaciones, no aun nivel jerárquico que 

genere burocracia y aislamiento a las áreas.  

• Principio de unidad de mando. Este principio indica que cada miembro de la 

organización debe ser responsable sólo frente a una autoridad. Esto no implica que 

el colaborador se aislé, sin espíritu de equipo. 
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• De acuerdo con el término de este principio de unidad de mando, al ser responsable 

implica serlo frente a una autoridad o sin ello, ya que nuestro deber es ser siempre 

responsable en cada momento con lo que se delegue y confíen. 

2.2.2.4. Actividades importantes de la organización 

• Subdividir el trabajo en unidades operativas (departamentos)   

• Agrupar las obligaciones operativas en puestos   

• Reunir los puestos operativos en unidades manejables y relacionadas  

• Aclarar los requisitos del puesto 

• Seleccionar y colocar a los individuos en el puesto adecuado 

• Utilizar y acordar la autoridad adecuada para cada miembro de la administración 

• Proporcionar facilidades personales y otros recursos 

• Ajustar la organización a la luz de los resultados del control.  

La organización, por ser el elemento final del aspecto teórico, recoge, complementa y lleva 

hasta sus últimos detalles todo lo que la planeación ha señalado respecto a cómo debe ser una 

empresa. 

2.2.2.5 Manual de organización y funcionamiento 

2.2.2.6 Conceptos 

Según Reyes (2004), sea un pequeño emprendimiento, una mediana o gran empresa, de 

hecho, que todas sin excepción necesitan algún tipo de pauta organizativa. Definir algunas 

cosas como los valores, la visión y misión, los cuales son los conceptos esenciales que 

orientan a la empresa hacia un objetivo; sin embargo, hay algo también importante, sobre 

todo si hay empleados, nos referimos a los organigramas y al Manual de Organización y 

Funcionamiento, en este capítulo tendremos conocimiento de porque es tan importante tener 

en cuenta estos dos instrumentos en la empresa, así también veremos la relación que hay 

entre ellos.  
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2.2.2.7 Importancia manual de organización y funciones 

El manual de organización y funciones es una pieza importante en toda organización, pues 

es un documento en el que se establecen de manera detallada las funciones, requisitos, 

relaciones, dependencia y coordinación de cada puesto de trabajo; por ello su implementación 

debería ser fundamental para que así cada trabajador tenga en claro lo que la empresa espera 

de él, y todos contribuyan al logro de los objetivos planteados. 

2.2.2.8 Pasos para hacer manual organizaciones y funciones 

Es un proceso mediante el cual se busca determinar las actitudes, cualidades y capacidades 

que son fundamentales para una adecuada ocupación.  

Para la elaboración del perfil es conveniente tomar en cuenta la experiencia laboral el nivel 

de formación adquirida y las condiciones de trabajo.  

a) Primer Paso: Análisis de Jerarquización: Luego de reunir la información requerida 

se revisa la estructura orgánica para determinar la dependencia jerárquica del puesto 

y con qué unidades orgánicas mantiene una relación directa de coordinación.  

b) Segundo Paso: Análisis desde los objetivos institucionales a partir de la información 

recogida e revisara si el análisis de cargos realizado corresponde realmente al perfil 

que la institución desea y necesita para mejorar el desarrollo de sus funciones: se 

revisara la conducta requerida a los empleados, las condiciones de trabajo y los 

requerimientos humanos.  

c) Tercer Paso: Elaborar la descripción del puesto: Con la información y el análisis 

realizado se elabora una descripción y especificación del puesto:  La descripción del 

puesto incluye las responsabilidades inherentes al mismo así como las 

características importantes y las condiciones de trabajo,  La especificación del 

puesto resume las cualidades personales necesarias para el desempeño del puesto.  

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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2.2.2.9 El Organigrama: ventajas y desventajas. 

Un organigrama se puede definir como la representación jerárquica de la organización de una 

empresa, quedando plasmada en dicha representación las áreas funcionales en las que se 

divide y las tareas a desarrollar en cada una de ellas. (Guirao,2014). 

2.2.2.9.1. Ventajas de un organigrama 

• Obliga a sus autores a aclarar las ideas. 

• Puede apreciar a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo en la 

compañía mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga descripción 

• Muestra quien depende de quién 

• Indica algunas de las peculiaridades importantes de la estructura de una compañía, 

sus partes fuertes y débiles  

• Sirve como historia de los cambios, instrumentos de enseñanza y medio de 

información al público acerca de las relaciones de trabajo de la compañía  

• Se utiliza como guía para planear una expansión, al estudiar los cambios que se 

proponga en la reorganización, al hacer planes de corto y largo plazo, y al formular 

al plan ideal.  

2.2.2.9.2. Desventaja de un organigrama  

✓ No muestra más que las relaciones formales.  

✓ Indica que relaciones se supone que existen y no necesariamente las relaciones 

reales 

✓ No muestra la legión de relaciones informales que existe entre los jefes, que suelen 

ser numerosas y a menudo más importante que las relaciones formales (las 

relaciones informales pueden ser tales que por ejemplo, un hombre tenga más de un 

superior o que la supervisión no la ejerza al superior, inmediato, sino de personal 

Staff del Departamento.) 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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2.2.3 Dirección 

Desde el punto de vista con Koontz (2011), dirigir es influir en los individuos para que 

contribuyan a favor del comportamiento de las metas organizacionales y grupales. 

Incluyendo el liderazgo y comunicación.  

La dirección es la función del proceso administrativo a través de la cual se logra la realización 

efectiva de todo lo planificado o planeado. Para Fayol (1972), “La dirección general está 

encargada de conducir a la empresa a su objeto, procurando sacar el mejor partido posible de 

los recursos de que dispone”, es decir “La dirección es hacer funcionar a la empresa con el 

máximo de rendimiento”. 

2.2.3.1 Importancia de la dirección  

Se dirige a un curso determinado con una meta que alcanzar. Sin embargo, 

administrativamente es un nivel jerárquico en la estructura con sus funciones específicas, 

donde a través de ella se logran las formas de conducta deseables. Todos los titulares de los 

niveles jerárquicos necesitan habilidades de liderazgo, diferenciadas según el nivel de 

responsabilidad. 

El proceso administrativo exige un alto nivel de liderazgo, considerado un elemento relevante 

en la dirección. Quien ocupa un gerencial general, una gerencia de área o una jefatura 

requiere de liderazgo para dirigir a sus equipos de trabajo hacia los grandes objetivos de la 

empresa 

2.2.3.2 Medios o componentes de la dirección 

a) Toma de decisiones: proceso mediante el cual se realiza una elección entre 

alternativas o formas de resolver diferentes situaciones ambivalentes, con la finalidad 

de lograr los objetivos establecidos. 

b) Integración: Disposición de los elementos y recursos necesarios para implementar la 

decisión tomada previamente, también a través de diferentes estrategias mediante 

gestión de conocimientos, de los recursos humanos internos y en su caso reclutar, 

seleccionar y contratar el recurso humano disponible en el mercado de trabajo, 



35 

 

permitiendo distribuir el trabajo entre los miembros, para establecer y reconocer 

relaciones necesarias para el logro de objetivos. 

c) Motivación: fuente interna de la energía que mueve y entusiasma a las personas, 

dirigiendo su conducta hacia determinados objetivos y metas 

d) Liderazgo: capacidad directa que permite influir, motivar y comprometer a los 

colaboradores hacia el logro de los grandes retos de la organización 

e) Comunicación: Procesos por los que se trasmite y recibe información: palabras, datos, 

hechos, ideas, conocimientos o pensamientos, así como actitudes y sentimientos que 

constituyen a la base del entendimiento, comprensión o acuerdo en común 

f) supervisión de resultados: la supervisión es muy valiosa, pues mediante ella se orienta 

la acción de los colaboradores para que realicen sus actividades de manera efectiva y 

puedan alcanzar los objetivos propuestos. 

2.2.3.3. Principios de dirección 

• De la armonía del objetivo o coordinación de intereses: La Dirección será eficiente 

en tanto se encamine hacia el logro de los objetivos 

• Impersonalidad de mando: Se refiere a que la autoridad y su ejercicio, surgen como 

una necesidad de la organización para obtener ciertos resultados. 

• De la supervisión directa: Se refiere al apoyo y comunicación que debe proporcionar 

el dirigente a sus subordinados durante la ejecución de los planes. 

• De la vía jerárquica. los canales de comunicación deben ser transmitida a través de 

los niveles jerárquicos correspondiente 

• De la resolución del conflicto: Indica la necesidad de resolver los problemas que 

surjan durante la gestión administrativa al momento en que aparezcan. 

• Aprovechamiento del conflicto: pensar en soluciones, ofrecer la posibilidad de 

visualizar nuevas estrategias y emprender diversas alternativas, ante problemas. 

2.2.4. Control 

Mientras que para Fayol (citado por Münch y García, 2009), el control consiste en verificar 

si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los 
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principios establecidos. Tiene como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos 

e impedir que se produzcan nuevamente.   

Según Ponce, (2012), es el establecimiento de un sistema que permiten medir resultados 

actuales y pasados en relación con los esperados, con el fin de saber si se han obtenido los 

que se esperaban, corregir, mejorar y formular planes. 

El control es una de las principales actividades administrativas dentro de las organizaciones, 

ya que implica una comparación entre el rendimiento que se espera y el rendimiento que se 

observa, para determinar si se están cumpliendo los objetivos. 

El control es la función administrativa por medio de la cual se evalúa el rendimiento. Para 

Robbins (2010), el control puede definirse como el proceso de regular actividades que 

aseguren que se están cumpliendo como fueron planificadas y corrigiendo cualquier 

desviación significativa (p.654).  

2.2.4.1. Importancia del control   

Según Estrada (2010) el control trae consigo una serie de beneficios, dado que:  

• Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los 

planes exitosamente. 

• Se aplica a todo: a las cosas, a las personas, y a los actos.  

• Determina y analiza rápidamente las causas que pueden originar desviaciones, para 

que no se vuelvan a presentar en el futuro. 

• Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que 

se establezcan medidas correctivas. 

• Proporciona información acerca de la situación de la ejecución de los planes, 

sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación. 

• Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores. 

• Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y 

consecuentemente, en el logro de la productividad de todos los recursos de la 

empresa.  
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2.2.4.2 Principios de control  

• El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los 

planes establecidos, de acuerdo con Lourdes Münch, los principios del control son: 

• Equilibrio: Debe de haber un balance entre el control y la delegación.  

• De los Objetivos: El control existen en función de los objetivos, el control no es un 

fin, sino un medio para alcanzar los objetivos 

• De la oportunidad: El control debe de ser oportuno, debe de aplicarse antes de que se 

presente el error  

• De las Desviaciones: Todas las desviaciones que se originen deben de analizarse 

detalladamente y saber porque surgieron, para que en un futuro no se vuelvan a 

presentar  

• Contabilidad: Se deben de justificar el costo, que este represente en dinero y tiempo, 

en relaciones con las ventajas reales que este aporte 

• De la Excepción: El control debe de aplicarse a las actividades representativas, a fin 

de reducir costos y tiempo 

• De la Función Controlada: La función que realiza el control, no debe de estar 

involucrada con la actividad a controlar.  

2.2.4.3. Elementos Control  

El control cuenta con elementos básicos como: 

• Relación con lo planteado: se debe de verificar el logro de los objetivos que se 

establecen en la planeación. 

• Medición: Para controlar es imprescindible medir y cuantificar los resultados. 

• Detectar desviaciones: Una de las funciones inherentes al control, es descubrir las 

diferencias que se presentan entre la ejecución y la planeación. 

• Establecer medidas correctivas: El objeto del control es prever y corregir los errores. 
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 2.2.4.4. Actividades importantes de control 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se están llevando 

a cabo. 

Las actividades según Robbins (2010, p. 115), son las siguientes:   

• Comparar los resultados con los planes generales   

• Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño 

• Idear los medios efectivos para medir las operaciones 

• Comunicar cuales son los medios de medición 

• Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones 

• Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias 

• Informar a los miembros responsables de las interpretaciones 

• Ajustar el control a la luz de los resultados del control.   

De aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, pues es solo a través de 

esta función que lograremos precisar si lo realizado se ajusta a lo planeado y en caso de 

existir desviaciones, identificar los responsables y corregir dichos errores.  

2.2.4.5. Pasos del control  

El control interno se compone por tres pasos lo cuales son:  

1) Establecimiento de estándares  

Debido a que los estándares son simples criterios de desempeño, se trata entonces de 

definir los puntos seleccionados en todo un programa de planificación en los que se 

realizan mediciones de desempeño para que los administradores puedan conocer cómo va 

la marcha de las actividades de la organización.  

2) Medición del desempeño  
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La medición del desempeño es la manera como se lleva el registro de los resultados de las 

actividades de la organización, siguiendo los parámetros establecidos en los planes. Esta 

medición se puede realizar antes de la actividad como al final de esta, de esa forma se 

detecta cualquier medición de los estándares preestablecidos.  

3) Corrección de las desviaciones:  

La corrección de las desviaciones es el punto en el que el control se puede ver como una 

parte del sistema completo de administración y se puede relacionar con las demás 

funciones administrativas. Los gerentes pueden corregir las desviaciones rehaciendo sus 

planes o modificando sus metas. Los tipos de estándares de referencia más comunes son 

los estándares físicos, de costos, de capital, de ingresos, de programas entre otros.  

2.3. Pymes  

Las Pequeñas y medianas empresas actualmente se consideran el sector productivo más 

importante en muchas economías, se puede decir que tanto en los países desarrollados como 

en los que están en procesos de crecimiento este tipo de organización productiva es de 

significativa importancia. 

La existencia de las microempresas como resultado de la incapacidad de un país para ofrecer 

empleo formal y como un elemento de subsistencia (Ruiz, 2004, p.73). Son consideradas 

como microempresa todas aquellas empresas industriales, comerciales o de servicios que 

emplean entre 1 y 10 empleados. 

Toda organización empresarial denominada Microempresa debe reunir las siguientes 

características: 

• Con propietarios y administración independientes. Con excepción de las familiares. 

• Que no domina el sector de la actividad en que se opera. 

• Con una estructura organizacional muy sencilla. 

• Que no ocupa más de quince empleados. 

• Que sus ventas anuales no sobrepasen los 30 millones de pesos. 
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2.3.1 La importancia de las Pymes 

La gran importancia que tienen las pymes como unidades de producción de bienes y 

servicios, en México y en el mundo, justifica la necesidad de dedicar un espacio a su 

conocimiento. Las Pymes poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios del 

mercado y emprender proyectos innovadores que resultarán una buena fuente generadora de 

empleo, sobre todo profesionales y demás personal calificado. 

La importancia de las Pymes en la economía se basa principalmente en las siguientes 

consideraciones: 

• Una de las principales preocupaciones del gobierno de un país es el asegurar el 

mercado de trabajo mediante la descentralización de la mano de obra que cumple un 

papel esencial en el correcto funcionamiento del mercado laboral. 

• Favorecen y reducen las relaciones sociales a términos más personales y estrechos 

entre el empleador y el empleado, favoreciendo las conexiones laborales ya que, en 

general, sus orígenes son unidades familiares. 

• Presentan mayor adaptabilidad tecnológica y menor costo de infraestructura. 

2.3.2 Clasificación de las MiPymes 

Las empresas han sido clasificadas en términos cuantitativos con base en el volumen de 

ventas y volumen de ingresos y, en algunos casos, como el de México, según el sector 

económico donde se encuentran. Diversos organismos internacionales y también varios 

países que pertenecen a nivel de desarrollo económico estable consideran también el factor 

humano como base para determinar el tamaño de la pequeña y mediana empresa como se 

muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Clasificación que hacen distintos organismos internacionales         para determinar 

el tamaño de las Pymes tomando como base el número de empleados. 

Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos de Francia (INSEE) 

Artesanal De 1 a10 Trabajadores 
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Muy pequeña Entre 10 y 50 Trabajadores 

Pequeña De 50 a 250 Trabajadores 

Mediana De 250 a 1000 Trabajadores 

Grande De 1000 a 5000 Trabajadores 

Muy grande Más de… 5000 Trabajadores 

La Small Business Administrations (EUA) 

 

Pequeña Hasta 250 Empleados 

Mediana De 250 a 500 Empleados 

Grande Más de.. 500 Empleados 

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL 

Pequeña Entre 5 y 49 Empleados 

Mediana De 50 a 250 Empleados 

Grande Más de. 250 Empleados 

Programa para la Modernización y Desarrollo De la Industria Pequeña y Mediana, 

SECOFI (México) 

Microindustria De 1 a 15 Personas 

Pequeña industria De 16 a 100 Personas 

Mediana industria de  101 a 250 Personas 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL citado por Peres y Stumpo (2002, p.12). 

Por lo que respecta, la Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CE- PAL) demuestra una base de datos, donde 

se representa una recopilación sobre las empresas que se encuentran en diferentes países de 

Latinoamérica, estudio en el que se analizó a las pequeña y mediana empresas industriales 

de 14 países de América Latina. 
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Tabla 2. Diferentes criterios para clasificar a la micro, pequeña y mediana empresa por 

número de empleados de 14 países de Latinoamérica. 

País Microempresa Pequeña  Mediana 

Argentina Hasta 5  6-100  

Bolivia Hasta 4          5-15  16-49 

Brasil Hasta 19 20-99  100-499 

Chile Hasta 9 10-49  50-199 

Colombia 0 1-49  50-199 

Costa Rica Hasta 30                             31-100  

Ecuador Hasta 9 10-49  50-99 

El Salvador Hasta 20 21-50  51-100 

México Hasta 15                     16-100  101-250 

Nicaragua Hasta 3 4-30   

Paraguay Hasta 5 6-20  21-100 

Perú Hasta 10 11-20  21-200 

Trinidad y 

Tobago 
Hasta 5  6-100  

Uruguay Hasta 4  5-99  

Venezuela  Hasta 4             5-20  21-100 

Fuente: Elaboración propia con base en CEPAL citado por Peres y Stumpo (2002, p.12). 

La mayoría de los países latinoamericanos tienden a incluir parte de las empresas con 

pequeño número de trabajadores en el grupo de las pequeñas, tal como lo hacen Argentina, 

Bolivia, Nicaragua, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay. 
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CAPÍTULO III. CONTEXTO DEL MUNICIPIO DE TEJUPILCO 

 

 

3.1. Contexto de México 

Las Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) son un componente fundamental del 

tejido empresarial latinoamericano. Su importancia se manifiesta en dimensiones como su 

participación en el número total de empresas y creación de empleo. En contrapartida, su 

contribución al PIB es de solo el 30% (cifra que alcanza, en promedio, al 60% en los países 

de la OCDE, reflejando altas brechas de productividad entre ambas regiones y grupos de 

empresas).  

La estructura productiva heterogénea y la especialización en productos de bajo valor 

agregado que distingue a América Latina influyen en el desempeño de estas firmas y se 

manifiesta en esa brecha de productividad y un mínimo aporte exportador. Una nueva agenda 

de fomento productivo para las Mipymes supone cuatro dimensiones críticas: I) el rol 

asignado a las Mipymes en el desarrollo productivo y empresarial nacional, reconociendo la 

heterogeneidad de los beneficiarios y las potencialidades de cada grupo de firmas y 

definiendo los límites del universo de beneficiarios; II) la separación entre objetivos 

económicos y de competitividad por una parte del resto de los objetivos de desarrollo; III) la 

relación de la agenda con el proyecto productivo nacional, y IV) el proceso de maduración y 

retroalimentación  de las políticas de Mipymes en términos de maduración institucional de 

los instrumentos (Santoleri y Stumpo, 2014). 

3.2. Las Mipymes en América Latina 

Considerando la economía formal, las Mipymes representan el 99.5% de las empresas de la 

región y la gran mayoría son microempresas (88.4% del total). 

Esta distribución se ha mantenido relativamente estable a lo largo de la última década, aunque 

ha habido un incremento relativo de las pequeñas y medianas empresas y una ligera reducción 

de las microempresas. 
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Figura 1. Las Mipymes en América Latina 

 

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales 

Tabla 3. América Latina: cantidad de empresas según sector de actividad y tamaño, 2016 (En 

porcentajes) 

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 80 16 3 1 100 

Explotación de minas y canteras 68 23 6 3 100 

Industria manufacturera 82 14 3 1 100 

Suministro de electricidad, gas y agua 70 20 6 4 100 

Construcción 76 19 4 1 100 

Comercio al por mayor y menor 92 7 1 0 100 

Hoteles y restaurantes 89 10 1 0 100 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 83 13 2 1 100 

Intermediación financiera 81 14 3 2 100 

Actividades inmobiliarias, empresariales y de 

alquiler 
87 10 2 0 100 

Enseñanza 76 19 4 1 100 

Servicios sociales y de salud 89 9 1 0 100 

Otras actividades comunitarias, sociales y 

personales 
95 4 1 0 100 

Total 88.4 9.6 1.5 0.5 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos oficiales. 

88.40%

9.60%
1.50% 0.50%

Microempresas Pequeñas Medianas Grandes
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La presencia de microempresas es mayoritaria en todos los sectores de la economía y en 

algunos casos supera el 90% del total de las empresas: por ejemplo, en el comercio y en las 

“Otras actividades comunitarias, sociales y personales”. En particular en el caso del 

comercio, se puede observar que se trata del sector en el cual se concentra la mayor cantidad 

de microempresas formales. Las bajas barreras a la entrada favorecen en este caso la 

proliferación de empresas de tamaño muy reducido que, en muchos casos responden más a 

estrategias de autoempleo y sobrevivencia económica, que a un verdadero proceso de 

desarrollo empresarial. Una cantidad importante de pymes también está presente en ese 

sector, sin embargo, en el caso de estas empresas la industria, en particular para las empresas 

medianas, y las “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”, concentran una 

cantidad importante de unidades productivas. 

Tabla 4. América Latina: cantidad de empresas según tamaño y sector de actividad, 2016 (En 

porcentajes) 

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca 
2 4 5 4 3 

Explotación de minas y canteras 0 0 1 1 0 

Industria manufacturera 9 14 19 22 10 

Suministro de electricidad, gas y agua 0 0 1 2 0 

Construcción 3 7 9 7 3 

Comercio al por mayor y menor 42 31 23 21 41 

Hoteles y restaurantes 8 8 4 2 8 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
5 7 8 8 5 

Intermediación financiera 1 2 3 6 1 

Actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler 
12 13 13 12 12 

Enseñanza 2 4 6 6 2 

Servicios sociales y de salud 4 4 4 4 4 

Otras actividades comunitarias, sociales 

y personales 
11 4 4 4 10 

Total 100 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos oficiales. 

La cantidad de empresas formales en la región se había incrementado en un 11% entre 2009 

y 2013; sin embargo, el estancamiento y caída del PIB en los tres años siguientes ha llevado 

a una reducción del -4.1% del número de empresas. La fuerte orientación de las 
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microempresas en sectores dependientes de la demanda interna y con bajas barreras a la 

entrada y salida, hizo que la caída mencionada haya sido mucho más acentuada para esas 

empresas (-4.7%) en comparación con las pymes (-1%) y las grandes empresas (-0. 4%). 

Tabla 5. América Latina: distribución del empleo según sector de actividad y tamaño de 

empresa (En porcentajes). 

Sector Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca 
17.7 26.9 21.5 34 100 

Explotación de minas y canteras 6.5 12.4 13.7 67 100 

Industria manufacturera 15 16.9 16.8 51 100 

Suministro de electricidad, gas y agua 4.7 8.2 9.8 77 100 

Construcción 15 24.6 22.7 38 100 

Comercio al por mayor y menor 45.2 21.5 9.8 24 100 

Hoteles y restaurantes 45.7 31 9.4 14 100 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
17.7 17.8 16.5 48 100 

Intermediación financiera 13.9 8.7 9.5 68 100 

Actividades inmobiliarias, empresariales 

y de alquiler 
24.1 17.5 14.2 44 100 

Enseñanza 9.9 19.5 17.1 54 100 

Servicios sociales y de salud 23.8 15.2 12.4 49 100 

Otras actividades comunitarias, sociales y 

personales 
51.5 19.4 11.4 18 100 

Total 27.4 19.7 14 38.8 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de datos oficiales. 

La presencia de estas empresas es importante, en términos de empleo, también en sectores 

de productividad media: industria y transporte y telecomunicaciones. En esos dos sectores, 

aproximadamente la mitad del empleo se concentra en grandes empresas, mientras que en 

sectores de baja productividad la participación de las empresas más grandes es bastante 

menor: por ejemplo, agricultura, comercio y construcción. 
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De esta manera es posible apreciar una cierta orientación, en América Latina, a la 

especialización de las empresas de menor tamaño hacia actividades de baja productividad. 

Esto sugiere una estructura productiva heterogénea en la cual un número reducido de 

empresas concentran una parte importante del PIB regional, en sectores con una 

productividad muy elevada, mientras el resto de las empresas se encuentra en actividades 

cuyo desempeño es bastante pobre. En este sentido vale la pena destacar que, en la región, 

los tres sectores de alta productividad representan el 26.9% del valor agregado, pero apenas 

el 8% del empleo total y el 1.8% de las empresas. 

 

3.3. Las Mipymes en México: dinámicas, características y evolución del sector 

La definición y criterios de demarcación de las Mipymes en América Latina han sido objeto 

de debate analítico y metodológico. En México, el marco normativo y regulatorio de las 

Mipymes ha sido establecido por la Secretaría de Economía. Tras varias taxonomías previas, 

la clasificación establecida en 2009 es la primera estratificación de empresas que combina la 

diferenciación por actividad económica, personal ocupada y monto de ventas anuales. Esta 

estratificación es la utilizada actualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI). 

 

Cada país define a las Mipymes utilizando pautas esencialmente cuantitativas que si bien 

tiene ciertas características similares, también tiene diferencias significativas. Incluso en 

algunos casos, no hay consenso dentro del mismo país. En la mayoría de los casos, las 

variables consideradas son cantidad de personal, cifra de ventas y niveles de inversión en 

activos. Los organismos internacionales con el fin de canalizar los apoyos financieros y 

logísticos, también se han dado a la tarea de establecer clasificaciones para este sector, como 

se muestra en la tabla 6. 
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Tabla 6. México: criterios de estratificación de micro, pequeñas y medianas empresas, por 

personal y rango de monto de ventas anuales. 

Estratificación 

  
Micro Pequeña Mediana 

Sector Personal  

Rango 

ventas 

anuales 

Tope máximo 

combinado  
Personal  

Rango 

ventas 

anuales  

Tope máximo 

combinado  
Personal  

Rango 

ventas 

anuales  

Tope máximo 

combinado  

Industria De 0 a 10 Hasta 4 4.6 De 11 a 50 4.01-100 95 De 51 a 250 100.1 - 250 250 

Comercio De 0 a 10 Hasta 4 4.6 De 11 a 50 4.01 - 100 93 De 31 a 100 100.1 -250 235 

Servicio De 0 a 1 Hasta 4 4.6 De 11 a 50 4.01-100 95 De 51 a 100 100.1 -250 235 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos Económicos 2014.  

3.3.1. Dinámicas de las Mipymes en la economía y la producción nacional  

En el análisis de las dinámicas y formas de inserción de las Mipymes en la estructura 

económica y productiva nacional la diferenciación sectorial tiene gran relevancia. Se 

destacan en tal sentido tres tendencias: la alta relevancia productiva de las firmas 

manufactureras (48% del total), la importancia en número de empresas del sector comercio 

(48.3% de los establecimientos de 2013 correspondieron a este sector) y el leve predominio 

del sector servicios como empleador (que emplea al 38% del personal ocupado total, superior 

al 29.6% del sector comercio y el 23.5% del sector manufacturero). 

Tabla 7. Importancia de los sectores de la economía en México, 2013. 

Total nacional 

Número de 

empresas 

Personal 

ocupado total 

Producción bruta 

total $ 

4,230,745.00 21576 358 13,984,313,218.00 

Manufacturas 
489,530.00 5,073,432.00 6,745,772,046.00 

11.60% 23.50% 48.20% 

Comercio 
2,042,641.00 6,389,648.00 1,493,657,863.00 

48.30% 29.00% 10.70% 

Servicios 1,637,362.00 8,195,046.00 3,192,733,914.00 
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38.70% 38% 22.80% 

Otras actividades 

económicas 

61,212.00 1,918,232.00 2,552,149,395.00 

14% 8.90% 18.30% 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Censos Económicos 2014.  

Sectorialmente se destacan tendencias diferenciadas y comunes. En el sector manufacturero, 

aunque se mantiene la tendencia nacional de contar con un alto predominio de 

microempresas, las empresas grandes concentran la mayoría del personal ocupado (53.6%), 

remuneraciones (72.6%), producción bruta (72.6%) y activos fijos (71.8%). En el sector 

comercio también predominan microempresas en el número total (96.9%) y personal 

ocupado (60.5%). Sin embargo, las remuneraciones, la producción bruta y los activos fijos 

se distribuyen de forma relativamente similar entre micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas.  

En el sector servicios (al igual que en el sector comercio) las microempresas son más 

relevantes en términos del número total de empresas (95.8%) y el personal empleado 

(60.5%). Sin embargo, en este sector las grandes empresas tienen una mayor relevancia en 

términos del porcentaje de remuneraciones del sector (68.7%), la producción bruta (53.3%) 

y los activos (54.4%). Finalmente, el sector de otras actividades económicas se compone en 

mayor proporción de microempresas, aunque menor al resto de los sectores (62%). Dentro 

del sector, las grandes empresas son preponderantes en el personal que ocupan (45.2%), las 

remuneraciones que realizan (73.4%), la producción bruta (79.2%) y los activos (90.6%). 
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Tabla 8. Características económicas principales por tamaño de las empresas en México, 2013 

(En porcentajes) 

Sector 
Tamaño de 

la empresa 

Número 

de 

empresas 

Personal 

ocupado 
Remuneraciones 

Producción 

bruta total 

Activos 

fijos 

Manufactura 

Micro 9.6 20.8 4.1 2.7 4.3 

Pequeñas 4.2 8.8 6.2 4.9 5.6 

Medianas 1.5 16.8 17 15.7 18.4 

Grandes 0.7 53.6 72.6 76.6 71.8 

Comercio 

Micro 96.9 60.5 28.7 27.1 35.2 

Pequeñas 2.2 11.7 20.8 19.8 18 

Medianas 0.7 12 22.7 23.8 23.8 

Grandes 0.3 15.9 27.8 29.3 23 

Servicios 

Micro 95.8 61.9 12 22.4 24.3 

Pequeñas 3.7 19.9 13.4 17.5 13.4 

Medianas 0.3 5.7 6 6.8 7.9 

Grandes 0.2 12.5 68.7 53.3 54.4 

Otras 

actividades 

económicas 

  

Micro 62 6.7 2.1 1.7 0.9 

Pequeñas 27.8 20.5 9.4 6.8 3.3 

Medianas 8.5 27.6 15.2 12.3 5.2 

Grandes 1.7 45.2 73.4 79.2 90.6 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Censos Económicos 2014.  

3.3.2. Número de empresas y personal ocupado: tendencias y evolución 

Considerando la estructura porcentual de las empresas y el personal ocupado por estratos, 

hay un claro predominio de empresas que ocupan hasta 10 personas. Estas, representaron en 

2013 al 95.4% del total de empresas y ocuparon al 39.8% del personal empleado.  
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Tabla 9.  México: empresas y personal ocupado total según estratos, 2003, 2008 y 2013 (En 

porcentajes) 

  Total de empresas Personal ocupado 

Estratificación 2003 2008 2013 2003 2008 2013 

Total nacional 100 100 100 100 100 100 

0 a 10 94.9 95 95.4 38.3 41.8 39.8 

11 a 50 3.9 4 3.6 15.3 15.3 15.1 

51 a 250 0.9 0.8 0.8 17.4 15.9 16.3 

251 y más personas 0.2 0.2 0.2 29 27 28.8 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censos Económicos 2014. 

Micro, pequeña, mediana y gran empresa: estratificación de los establecimientos, 

Aguascalientes, 2015 

El peso de las Mipymes en la producción total (en términos de producto bruto interno) es 

reducido y contrastante a la contribución del 72.3% de las grandes empresas. 

Las actividades económicas son un factor importante para el desarrollo de una sociedad, por 

ello es importante que a nivel municipal se analicen las principales variables económicas con 

el propósito de diseñar estrategias que busquen incrementar la productividad y 

competitividad, lo que repercutirá en el mejoramiento de la calidad y nivel de vida de sus 

habitantes. En una economía cuando aumenta la fuerza laboral y su tecnificación, por 

consiguiente, se incrementa la productividad. 

 

Tabla 10. México: aporte de las empresas al PIB según su tamaño, 2013(En millones de pesos 

y porcentajes) 

Empresas por 

tamaño 

Producción bruta total (millones 

de pesos) 

Contribución de empresas  al 

PIB (porcentajes) 

Micro 990628.56 7.08 
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Pequeña 1838345.28 13.15 

Mediana 1045157.69 7.47 

Grande 10110181.69 72.3 

Total nacional 13 984 313.22 100 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), “Censos Económicos 2014”, Ciudad de México, 2018. 

Las siguientes tablas muestran los niveles de productividad y rentabilidad y su evolución 

entre 2008 y 2011. Sin embargo, la importancia cuantitativa de las Mipymes no se limita 

únicamente en su magnitud con respecto a su relevante participación en el total de empresas 

existentes. Así, las MIPYMES generan un porcentaje muy elevado de empleo, mientras que 

su participación en el Producto interno Bruto (PIB) es menor, aunque obviamente es 

relevante, en el aspecto económico resalta en el hecho que cumple un papel fundamental en 

la generación de empleo 

Tabla 11. México: productividad y rentabilidad de las empresas por sector y tamaño de 

empresa, 2008 y 2011 (en millones de pesos) 

Sector 
Tamaño de 

la empresa 

Productividad 

2008a 

Productividad 

2011ª 

Rentabilidad 

2008b 

Rentabilidad 

2011b 

Comercio 

Micro 77 72 110 97 

Pequeña 302 317 3 752 3 638 

Mediana 396 445 22 672 23 820 

Grande 402 504 81 112 87 525 

Agregado 175 180 338 322 

Servicios no Micro 129 140 162 180 

financieros Pequeña 224 232 2 240 2 284 
 

Mediana 330 378 15 354 17 154 
 

Grande 482 534 207 027 216 079 
 

Agregado 251 273 653 676 

Industrias 

manufactureras 

Micro 106 98 104 95 

Pequeña 425 472 2 884 3 022 
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Mediana 1 006 1 393 36 457 50 179 

Grande 1 624 2 290 345 123 446 283 

Agregado 1 046 1 391 3 390 3 783 

Todos los sectores 

Micro 109 104 137 123 

Pequeña 322 347 3 110 3 129 

Mediana 597 775 26 637 33 158 

Grande 1 324 1 785 457 838 606 268 

Agregado 547 693 1 356 1 737 

Fuente: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Temas y políticas 

clave sobre pymes y emprendimiento en México, París, 2013. 

Solo el 16.5% de las empresas nacionales obtuvieron acceso al crédito en 2013. Altos 

porcentajes de Mipymes no lo obtuvieron: 84.2% de microempresas, 71.6% de pequeñas y 

61.3% de medianas (INEGI, 2015). 

Tabla 12. México: acceso al crédito por tamaño de la empresa, totales nacionales, 2013 (En 

número de empresas y porcentajes) 

Tamaño de 

la empresa 

Número 

total de 

empresas 

Empresas que obtuvieron 

Financiamiento 

Empresas que no obtuvieron 

Financiamiento 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje 

Micro 3603700 568961 15.8 3034739.0 84.2 

Pequeña 153296 43603 28.4 109693.0 71.6 

Mediana 33334 12906 38.7 20428.0 61.3 

Grande 7775 2793 35.9 4982.0 64.1 

Totales 3798105 628263 16.5 3169842.0 83.5 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI),2016. 

Considerando los cálculos del Banco de México (2015) sobre el panorama del crédito 

bancario y su evolución 2009-2014 se calcula la existencia de más de 316,000 empresas con 
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al menos un crédito vigente con alguna institución bancaria, siendo 96% de ellas Mipymes y 

teniendo las medianas empresas el mayor dinamismo de todas. 

Tabla 13. México: destino del crédito (En porcentajes del saldo) 

Tamaño de la empresa 

Capital de 

trabajo 

Inversión Otras 

Micro y pequeñas 94 5 1 

Medianas 84 13 3 

Pequeñas y medianas 91 8 1 

Grandes 83 10 7 

Todas las empresas 83 10 7 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Banco de México, Reporte sobre las condiciones 

de competencia en el otorgamiento de crédito a las pequeñas y medianas empresas (PYME), 

Ciudad de México, 2015. 

Adicionalmente, se destaca el rol cumplido por intermediarios financieros no bancarios 

(IFNB). Aunque existe poca información respecto a su papel en el crédito a Mipymes, 

destacan cuatro hechos: i) de 330 IFNB existentes en México, 329 han otorgado créditos a 

pymes; ii) las IFNB brindan el 21% del crédito a micro y pequeñas empresas; iii) el 7% del 

crédito de medianas, y iv) son la única fuente de crédito para el 26% de micro y pequeñas 

empresas que reciben financiamiento. 

Hay diferentes formas de financiamiento Pymes, a continuación, se mencionan algunas de 

las mas utilizadas, en donde incluso es posible obtener capital semilla para comenzar un 

nuevo negocio. 

1. Líneas de crédito bancario. Este tipo de financiamiento permite brindar una 

cantidad de dinero durante un periodo determinado. Cumplido el plazo, el 

deudor deberá devolver la cantidad prestada más los intereses que se hayan 

acumulado. De acuerdo a la encuesta trimestral de evaluación coyuntural del 

mercado crediticio del banco de México (BANXICO), en el periodo julio a 
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septiembre 2022, 28.9% de las empresas mexicanas se financiaron con crédito 

de la banca comercial. 

 

2. Proveedores. El crédito que emiten los proveedores hará posible que consiga la 

materia prima necesario para el proceso de producción (si el giro de la empresa 

se inclina más hacia productos que ofrecer servicios). Según el mismo estudio 

de BANXICO, durante este trimestre del año 2022, 57.3% de las empresas que 

emplean hasta 100 empleados recibió financiamiento por parte de proveedores. 

 

3. Emprèsito. Con este mecanismo, una entidad financiera o institución de crédito 

de compra y posteriormente emite tu deuda, así la deuda se divide en varios 

títulos que después pueden ser adquiridos por una tercera parte. Un empresito 

es una fuente de financiamiento para Pymes que puede considerarse como una 

alternativa a mediano y largo plazo. 

Finalmente, y en relación a las empresas que obtuvieron financiamiento, el siguiente cuadro 

presenta las distintas fuentes a las que acudieron las empresas en 2013. Los resultados 

muestran la importancia del sector bancario, particularmente para pymes y grandes empresas, 

pero de acceso más restringido para las microempresas. Para estas y destacando fuentes no 

bancarias de financiamiento, se destaca el papel de las cajas de ahorro que dan crédito a más 

del 21% de las microempresas que reciben financiamiento. Por último, en el caso de las 

medianas y grandes empresas que reciben financiamiento, el crédito de proveedores reviste 

cierta importancia (INEGI, 2016). 

Tabla 14. México: acceso al financiamiento por tamaño de la empresa, 2013 (En número de 

empresas y porcentajes) 

    Tamaño de la empresa 

Empresas Totales 
Totales Micro Pequeña Mediana Grande 

3798105 3603700 153296 33334 7775 

Empresas que lograron 

finaciamiento 

Absoluto 628263 568961 43603 12906 2793 

Porcentaje 16.54 15.79 28.44 38.72 35.92 
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Propietarios o socios 
Absoluto 15233 8635 4193 1941 464 

Porcentaje 2.4 1.5 9.6 15 16.6 

Bancos 
Absoluto 270534 223895 34231 10314 2094 

Porcentaje 43.1 39.4 78.5 79.9 75 

Familiares o amigos 
Absoluto 94542 93286 1229 24 3 

Porcentaje 15 16.4 2.8 0.2 0.1 

Cajas de ahorro 
Absoluto 122564 121474 967 105 18 

Porcentaje 19.5 21.4 2.2 0.8 0,6 

Proveedores 
Absoluto 70122 60096 6599 2855 572 

Porcentaje 11.2 10.6 15.1 22.1 20.5 

Prestamistas privados o agiotistas 
Absoluto 37315 34818 2012 406 79 

Porcentaje 59 6.1 4.6 3.1 2,8 

Gobierno 
Absoluto 25815 24698 844 216 57 

Porcentaje 4.1 4.3 1.9 1.7 2,0 

Emisión de títulos de deuda 
Absoluto 538 68 369 68 33 

Porcentaje 0.1 0 0.8 0.5 1.2 

No especificó 
Absoluto 39770 36455 2093 917 305 

Porcentaje 6.3 6.4 4.8 7.1 10.9 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), “Se difunden estadísticas detalladas sobre las micro, pequeñas y medianas 

empresas del país”, Boletín de Prensa, N° 285/16, Aguascalientes, 13 de julio de 2016 [en 

línea] 

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_07_02.pdf

. 

En relación a los motivos por los cuales las empresas no accedieron al crédito bancario, las 

microempresas aparecen como el segmento que más declara haber encontrado una limitación 

al acceso al financiamiento de los altos intereses de estos créditos bancarios. De forma 

similar, las microempresas también aparecen como el sector que más dificultades encuentra 

para acceder al manejo de una cuenta bancaria por causa de las altas comisiones y cuotas 

(INEGI, 2016). 
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3.4. Definición de los sectores económicos.  

 

Sector primario  

El sector primario es el primero dentro de los sectores económicos, es que conjunta a las 

acciones que tienen que ver en común con la naturaleza (extracción). A este se le encomienda 

dar los alimentos para la sociedad y los insumos que se emplearan en el sector secundario. 

Características del sector primario: 

• Están ligados a el clima y la geografía de las regiones. 

• Se relaciona con la naturaleza: todos los insumos provienen exclusivamente del 

medio ambiente. Como lo es la actividad de la pesca que se realiza en el océano.  

• Realización de actividades para la extracción de los insumos: se contemplan todas 

aquellas actividades de cultivo de hortalizas, así como las labores para la obtención 

de carnes. 

• Se llevan a cabo en las comunidades rurales es donde se concentran ya que existe 

poca preparación académica además de escasos recueros económicos. 

 

Sector secundario  

En el sector secundario se enlazan todas las actividades en la cual por medio de un proceso 

de trasformación de los insumos extraídos del medio ambiente se convierten en productos ya 

elaborados. Como lo es la construcción y la energía. 

 Para llevar a cabo esta transformación sucede en zonas donde están instaladas fabricas para 

poder convertirlos en productos elaborados. 

Características del sector secundario: 

• Independencia del área geográfica y clima: las empresas tienen las posibilidades de 

instalarse en cualquier parte de una cuidad o de país. 

• Tienen las posibilidades de desarrollarse en las ciudades, así como en zonas rurales  

• Transformar la materia prima en productos elaborados (terminados) 

• Se utiliza maquinaria para la transformación de los insumos. 
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Sector terciario  

En su acepción más común, el sector terciario se refiere al conjunto de actividades 

relacionadas con la producción de bienes inmateriales o intangibles; actividades no 

contenidas en el sector primario (actividades del campo) y el secundario (minería y 

manufacturas). En este sector se incluye además de los servicios (financieros y de seguros, 

inmobiliarios, información en medios masivos, profesionales, científicos y técnicos, apoyo a 

los negocios; educación, salud y asistencia social, esparcimiento, culturales y deportivos, 

alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, actividades del gobierno y 

otros servicios) el transporte y el comercio. A diferencia de este último, que involucra un 

proceso de distribución de mercancías previamente elaboradas, gran parte de las actividades 

contenidas en este sector son de consumo inmediato.  

El sector terciario, que se ha venido expandido de manera importante, presenta una estructura 

heterogénea, en la cual convergen pequeños negocios de baja productividad con grandes y 

medianas empresas altamente competitivas. Su dinámica, producto de importantes 

transformaciones sociales, tecnológicas e informáticas a lo largo de varias décadas, responde 

esencialmente a las necesidades de consumo y apoyo a la producción.  

Una población creciente con mayores ingresos que demanda más y mejores servicios de 

salud, educación y esparcimiento y un aparato productivo que requiere capital humano más 

capacitado, así como equipamiento e infraestructura pública de mejor calidad (Garza, 2006). 

De acuerdo con datos del INEGI (2012), actualmente el sector terciario aporta el 68.6% del 

producto interno bruto (PIB) nacional y en él participa el 62% de la población ocupada total. 

Prácticamente más de un tercio (34.6%) de la aportación de este sector a la producción 

nacional se genera en las dos entidades más pobladas del país: el Distrito Federal (25.6%) y 

el Estado de México (9.0%).  

En este último, las actividades terciarias contribuyen con el 64.7% de la producción estatal y 

ocupan al 68.8% de la población mexiquense. En los últimos dos años los ingresos del sector 

servicios en la entidad han venido creciendo en más del 5%, mientras que el personal ocupado 

lo ha hecho por arriba del 3%.  
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Por otra parte, la estructura del sector terciario de la entidad es muy similar a la nacional. En 

ambos casos destaca el comercio como el de mayor aporte, seguido de servicios inmobiliarios 

y de alquiler, servicios educativos y transportes, correos y almacenamientos.  

En conjunto, estas cuatro actividades aportan más del 55% de la producción tanto a nivel 

nacional (58.8%) como estatal (67.2%). De hecho, las tres primeras actividades son mucho 

más importantes en la entidad que en el total del país (59.46% vs. 47.78%), debido a que en 

el estado se concentra una parte importante de la población del país. 

El sector de servicios engloba, no los bienes que se producen en las distintas actividades 

económicas sino los servicios que satisfacen las necesidades de las personas. El sector 

terciario está compuesto de las partes "blandas" de la economía, es decir, las actividades en 

donde la gente ofrece su conocimiento y tiempo para mejorar la productividad, desempeño, 

potencial y sostenibilidad de la economía. Los servicios son también conocidos como bienes 

intangibles e incluyen la atención, el asesoramiento, la experiencia, el debate entre otros 

como muestran en la siguiente tabla 15. 

Tabla 15. Estructura porcentual promedio de actividades 2003-2011 

Estructura porcentual promedio 2003-2011 

Actividades Nacional 
Estado de 

México 

Comercio 23.8 28.46 

Inmobiliarios 16.62 21.28 

Educativos 7.36 9.72 

Transportes 10.99 7.76 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 5.38 3.56 

Servicios de apoyo a negocios 4.04 3.63 

Actividades de gobierno 6.16 5.64 

Información de medios masivos 5.25 4.14 
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Salud y asistencia social 4.53 3.67 

Financieros y de seguros 6.22 3.51 

Alojamiento temporal 4.18 2.82 

Esparcimiento 0.62 0.55 

Corporativos y empresas 0.64 0.04 

Otros servicios 4.2 5.22 

Fuente: INEGI (2012) 

 

3.5. Principales sectores de actividad del Estado de México 

En la tabla 16 se muestran los principales sectores como son el primario, secundario y 

terciario del Estado de México 

Tabla 16. Principales sectores de actividad del Estado de México 

Sector de actividad económica Porcentaje PIB estatal 

(año 2016) 

Actividades primarias 1.5 

Actividades secundarias 25.9 

Actividades terciarias 72.5 

Total 99.9 

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Participación por actividad 

económica, en valores corrientes, 2016* 

 3.6. Actividades económicas por sector productivo en el municipio de Tejupilco. 

Durante el periodo 2010 -2020 el Producto Interno Bruto del municipio de Tejupilco ha 

presentado variaciones en sus tasas de crecimiento siendo en el año 2013 donde disminuyo 

menos 13% su ingreso con un PIB de 1,530.23 millones de pesos y posteriormente en el 
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periodo 2017 y 2018 con una tasa negativa de menos 4 puntos porcentuales; logrando una 

recuperación en el año 2019 y que debido a la contingencia no pudo mantener para el 2020 

logrando un Producto Interno Bruto de 1,479.81 millones de pesos con una tasa de 

crecimiento anual de menos 5.93%. 

En cuanto a las actividades económicas como se mencionó anteriormente, el 77% del PIB 

proviene de los servicios, 14% de las actividades agrícolas y pecuarias y 5% de la industria. 

Tabla 17 . Unidades Económicas por tamaño de empresa 2020 Municipio de Tejupilco, Estado de 

México 

Actividad Económica Total 
                Tamaño de la empresa 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Total 3 196 3 065 116 12 3 

Agricultura, cría y explotación de 

animales, aprovechamiento 

forestal, pesca y caza 

3 3 0 0 0 

Industria 298 288 9 1 0 

Servicios 2 895 2 774 107 11 3 

Fuente: IGECEM con información del Directorio Estadística Nacional de Unidades Económicas, 

2020. 

De acuerdo a los registros del último censo económico 2019, el 70% de los establecimientos 

son informales, los cuales concentran el 44% del personal ocupado del cual 25% es 

remunerado y generan una producción bruta del 22% y 19% del Valor Agregado Censal 

Bruto. Casi siempre en este rubro de la informalidad está representado por las micro empresas 

de sector servicios. 

En cuanto a las empresas formales (30%) son las que generan el 81% del Valor agregado y 

78% de la producción bruta, concentrando el 55% del personal ocupado del cual el 75% es 

personal remunerado. En este caso está representado en su mayoría por las empresas grandes 

y medianas. 
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Figura 2. Características de las unidades económicas por Formalidad, 2018 Municipio de 

Tejupilco, Estado de México

 

Fuente: Censo Económico del Estado de México 2019.INEGI 

3.7. Actividades económicas primarias 

Estas actividades engloban a los productos que se sustraen de la naturaleza. Para el caso del 

municipio de Tejupilco a partir del 2017 la producción agrícola ha venido hacia la baja 

reduciéndose la superficie  sembrada y por tanto la producción. 

Mientras que en el 2016 se sembró y cosecharon 20,050.75 hectáreas con una producción de 

374,072.70 toneladas; en el año 2020 solo se sembraron y cosecharon 8,850.99 hectáreas y se 

alcanzó una producción de 23,067.22 toneladas. 

Entre los productos que se produjeron en el municipio este año fueron: Calabacita, Cebolla, 

Chile verde, Elote, Frijol, Maíz grano, Tomate rojo (jitomate), Tomate verde, Frijol, Maíz 

forrajero en verde, Maíz grano, Aguacate, Caña de azúcar fruta, Papaya, Café cereza, 

Durazno, Guayaba, Limón, Mango y la Naranja. 
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Figura 3. Superficie sembrada y cosechada 2010-2020 

 

Fuente: IGECEM con información de la SAGARPA. Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera, 2011- 2021. 
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Figura 4. Producción anual obtenida 2010-2020. 

 

Fuente: IGECEM con información de la SAGARPA. Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera, 2011- 2021. 

En relación a la actividad pecuaria, se cuenta con una gran superficie destinada para este fin, 

de ahí, que esto se traduzca en que durante 2010 se hayan producido 120 toneladas de carne 

de porcino, 1,146 de bovino, 6 de ovino, 32 de caprino, 62 de gallináceas y 14 de guajolotes. 

Además, se obtuvo una producción de 375 mil litros de leche, 210 toneladas de huevo para 

plato, 20 toneladas de miel, 1 tonelada de cera de greña, y 109 en volumen de producción 

forestal; históricamente ha sido el mejor de los últimos 10 años en cuanto a producción 

pecuaria para el municipio; ya que a partir de ese año para el siguiente 2011 el sector pecuario 

sufrió una caída total logrando solo una producción de 1,420.59 toneladas. A partir del 2016 

la producción se ha mantenido en aproximadamente 2,000 toneladas al año, y llegando en el 

2020 a las 2,455.08 toneladas, de las cuales el 82% de la producción es de bovino, 10% 

porcino, 1% ovino, 3% caprino y 4% aves de corral. 
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Figura 5. Volumen de la producción pecuaria (Toneladas) municipio de Tejupilco 2010-

2020 

 

Fuente: IGECEM con información de la SAGARPA. Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera, 2011-2021. 
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Figura 6. Valor de la producción pecuaria 2010 - 2020 municipio de Tejupilco (miles 

de pesos) 

 

Fuente: IGECEM con información de la SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera, 2011-2021. 

Aunque la producción se ha visto disminuida gracias a las políticas emprendidas de apoyo al 

sector pecuario que se han implementado, beneficiando a los productores, el valor de la 

producción se ha incrementado llegando a ser en el 2020 un total de 163,857.71 de miles de 

pesos; de los cuales el 86% provienen del ganado bovino con un monto total de 140 282.00 

miles de pesos. 

3.8. Actividades económicas secundarias 

El sector secundario dentro del municipio representa el 5% del Producto Interno Bruto, las 

unidades económicas de la industria manufacturera representan el 97% de las UE y son 

quienes aportan el mayor valor agregado (68.71 millones de pesos) donde trabajan 762 

personas. 
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Tabla 18. Indicadores económicos de las actividades secundarias-2018  municipio de 

Tejupilco, Estado de México 

Actividad 

económica 

Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado total 

Producción 

bruta total 

(millones de 

pesos) 

Valor 

agregado 

censal bruto 

Total de 

ingresos 

Total municipal 2,751 7,146 1,637.64 1,033.79 3,121.43 

Sector 21 Minería 2         

Sector 22 

Generación, 

transmisión, 

distribución y 

comercialización de 

energía eléctrica, 

suministro de agua 

y de gas natural por 

ductos al 

consumidor final 

1         

Sector 23 

Construcción 
5 206 99.57 44.3 99.77 

 Sector 31-

33Industrias 

manufactureras 

268 762 156.8 68.71 159.32 

Total sector 276 968 256 113 259 

Fuente: Censo Económico del Estado de México 2019.INEGI 

3.9. Actividades económicas terciarias 

Las actividades económicas del sector terciario representan el 77% del PIB del municipio 

siendo el comercio la más importante, sobre todo el comercio al por menor que cuenta con 

un registro de 1,337 unidades económicas y concentra a 2,728 personas ocupadas generando 

553.18 millones de pesos de producción bruta 429.21 millones de pesos de Valor agregado. 

Tabla 19. Indicadores económicos del sector Comercio-2018 Municipio de Tejupilco, Estado de 

México 

 

Actividad económica 
Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado total 

Producción 

bruta total  

Valor agregado 

censal bruto  

Total de 

ingresos  

Sector 43 Comercio 

al por mayor 
64 427 290.03 261.03 676.36 

Sector 46 Comercio 

al por menor 
1,337 2,728 553.18 429.21 1,645.78 

Total Comercio 1,401 3,155 843 690 2,322 
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Fuente: Censo Económico del Estado de México 2019.INEGI 

Figura 6 Valor de la producción en el año 2020 

 

Fuente: Censo Económico del Estado de México 2019. INEGI 

Dentro del sector servicios, el más representativo es el relacionado con la preparación de 

comidas y bebidas, en él se concentran 379 unidades económicas y laboran 1,090 personas 

produciendo 184.25 millones de pesos con un valor censal bruto de 80.47 millones de pesos. 

De estas unidades económicas se encuentran restaurantes, y unidades económicas que 

ofrecen servicios al sector, ya que en el municipio se cuenta solo con 16 establecimientos de 

hospedaje clasificados con categoría 2 estrellas con un total 352 cuartos. 

Tabla 20. Indicadores económicos del sector Servicios-2018 Municipio de Tejupilco, 

Estado de México. 

Actividad económica 
Unidades 

económicas 

Personal 

ocupado total 

Producción 

bruta total  

Valor agregado 

censal bruto 

Total de 

ingresos  

Sector 48-49 

Transportes, correos y 

almacenamiento 

8 107 39.42 25.05 39.42 

Sector 51 Información 

en medios masivos 
9 40 8.31 5.39 8.31 

Sector 52 Servicios 

financieros y de seguros 
13 61 20.88 3.27 21.1 
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Unidades economicas

Personal ocupado total

Produccion bruta total (mdp)

Valor agregado censado bruto (mdp)
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Sector 53 Servicios 

inmobiliarios y de 

alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

25 63 5.64 3.39 5.64 

Sector 54 Servicios 

profesionales, 

científicos y técnicos 

44 101 9.38 5.69 9.38 

Sector 56 Servicios de 

apoyo a los negocios y 

manejo de residuos, y 

servicios de 

remediación 

61         

Sector 61 Servicios 

educativos 
22 250 77.43 0.6 77.43 

Sector 62 Servicios de 

salud  de asistencia 

social 

102 290 32.26 15.48 45.42 

Sector 71 Servicios de 

esparcimiento culturales 

y deportivos, y otros 

servicios recreativos 

24 61 7.23 5.19 7.23 

Sector 72 Servicios de 

alojamiento temporal y 

de preparación de 

alimentos y bebidas 

379 1090 184.25 80.47 184.58 

Sector 81 Otros 

servicios excepto 

actividades 

gubernamentales 

384 731 104.98 52.55 104.97 

Total Servicios 1,071 2,794 490 197 503 

Fuente: Censo Económico del Estado de México 2019.INEGI 

3.10. Empleo, características y población económicamente activa. 

Tabla 21.Histórico de la Población Económica Activa, por Sector de Actividad –Municipio de 

Tejupilco, 2010-2020 

Año PEA 

Población ocupada por sector de actividad económica 

Población 

desocupada Total 

Agropecuario, 

silvicultura y 

pesca 

Industria Servicios 
No 

especificado 

2010 25 753 24 448 6 547 4 094 13 766 41 1 305 

2011 27 004 25 785 6 673 4 101 14 983 27 1 219 

2012 27 075 25 877 6 358 4 350 15 121 47 1 199 

2013 27 248 26 164 5 880 4 625 15 643 16 1 084 

2014 28 056 26 932 6 937 4 492 15 414 89 1 124 
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2015 24 764 23 400 3 890 4 284 15 161 65 1 364 

2016 24 066 22 904 3 525 4 316 15 001 62 1 162 

2017 25 686 23 760 3 526 4 546 15 607 81 1 926 

2018 25 608 24 624 4 032 4 690 15 870 31 985 

2019 28 575 27 275 4 419 4 411 18 376 69 1 301 

2020 32 642 31 957 4 212 7 774 19 738 233 685 

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020; y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2020. 

En Tejupilco se cuenta con una población económicamente activa de 33,896 personas de las 

cuales el 98% se encuentra ocupada. 

 Sin embargo, un factor a considerar sigue siendo como anteriormente se mencionó, el índice 

de dependencia económica de la población que es del 66.38% y representa la población en 

edad escolar y en vejez, aunado a estos indicadores, se encuentra la población 

económicamente no activa que asciende al 42% de la población mayor a 12 años. 

Históricamente, el comportamiento de la población económicamente Activa a lo largo de los 

últimos 10 años ha tenido variaciones, en el año 2015 tuvo un crecimiento negativo de menos 

12% llegando a ser 24,764 personas y reduciéndose nuevamente en el 2016 menos 3% en 

crecimiento llegando a disminuir en el año 2016. 

Gracias a las políticas emprendidas en materia de desarrollo económico que han traído 

consigo la generación de empleos, a partir del 2017 se refleja nuevamente un crecimiento en 

la PEA siendo relevante mencionar que a pesar de la recesión del último año 2020 el 

municipio registro una PEA de 32,642 personas y un crecimiento del 14% con respecto al 

año anterior, otro indicador que lo demuestra es la población desocupada que se redujo a 685 

personas desocupadas (2%). 

Del total de la población ocupada el 62% trabaja en el sector servicios, 24% en la industria y 

13% en sector agropecuario. 
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Figura 7.Evolución de la población económicamente activa 2010, 2020 

 

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020; y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2020. 

De la población ocupada las principales actividades donde se concentra son: 43.6% trabaja 

en Servicios de transporte, comunicación, profesionales, financieros, sociales, gobierno y 

otros; 13.23% en actividades primarias (Agricultura, ganadería) 18.6% en la Construcción, 

18.38% en comercio y 5.81% en la industria. 

Tabla 22. Porcentaje de la Población ocupada por sector de actividad de municipio de 

Tejupilco, Estado de México. 

Población 

de 12 

años y 

más 

ocupada 

Sector de actividad económica 

Agricultura, 

ganadería, 

aprovechamiento 

forestal, pesca y 

caza 

Minería, 

industrias 

manufactureras, 

electricidad y 

agua 

Construcción Comercio 

Servicios de 

transporte, 

comunicación, 

profesionales, 

financieros, 

sociales, 

gobierno y 

otros 

No 

especificado 

26 707 13.23 5.81 18.6 18.38 43.61 0.36 

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020; y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2020. 
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De acuerdo a su posición laboral 68.56% son personal asalariados, 20.85% trabajan por 

cuenta propia, 7.35% son trabajadores sin pago y 3.24% son empleadores. 

Tabla 23. Porcentaje de la población ocupada de acuerdo a su posición laboral-2018 

Municipio De Tejupilco, Estado de México. 

División ocupacional1 

Población de 

12 años y más 

ocupada 

Posición en el trabajo 

Trabajadores 

asalariados 

  

Empleadores 

Trabajadores 

por cuenta 

propia 

Trabajadores 

sin pago 

Total Municipio 

Tejupilco 
26 707 68.56 3.24 20.85 7.35 

Funcionarios, directores 

y jefes 
447 85.91 11.19 2.91 0 

Profesionistas y técnicos 5 147 84.38 1.48 12.26 1.88 

Trabajadores auxiliares 

en actividades 

administrativas 

804 96.14 0 3.86 0 

Comerciantes, 

empleados en ventas y 

agentes de ventas 

3 400 53.38 8.71 32.85 5.06 

Trabajadores en 

servicios personales y 

vigilancia 

1 717 61.68 3.32 29.99 5.01 

Trabajadores en 

actividades agrícolas, 

ganaderas, forestales, 

pesca y caza 

3 257 19.37 2.21 36.72 41.69 

Trabajadores 

artesanales, en la 

construcción y otros 

oficios 

4 466 74.83 3.49 20.62 1.05 

Operadores de 

maquinaria industrial, 

ensambladores, choferes 

y conductores de 

transporte 

1 210 77.44 1.49 21.07 0 

Trabajadores en 

actividades elementales 

y de apoyo 

6 038 79.99 2.07 14.56 3.38 

No especificado 221 88.69 6.79 4.52 0 
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Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020; y Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo, 2020. 

Para incrementar las oportunidades de trabajo se requiere apoyar la instalación de nuevos 

establecimientos productivos, simplificando los procesos y requisitos para su apertura y 

operación. 

Actualmente, el uso de las tecnologías en la implementación del sector gobierno enfocado en 

reducir tiempos para la atención y respuesta hacia los ciudadanos 

La mejora regulatoria permite a los gobiernos brindar servicios agiles y dar respuesta 

oportuna a los ciudadanos y a las empresas propiciando la transparencia, la confianza y sobre 

todo impulsa el desarrollo económico municipal. 

En este sentido, una problemática que presenta actualmente el municipio de Tejupilco es que 

no se ha logrado implementar el proceso de mejorar regulatoria y ventanilla única que 

permitan reducir los tiempos de respuesta a los ciudadanos y si bien los tiempos de respuesta 

para la mayoría de los trámites que se efectúan en el ayuntamiento no son excesivamente 

largos, aún se tienen que realizar de manera presencial. 

Uno de los propósitos de la administración anterior fue dar seguimiento a esta política pública 

sin embargo en este periodo deberá fortalecerse las políticas dirigidas a concluir con el 

proceso de mejora regulatoria, buscando la certificación para implementar el servicio de la 

ventanilla SARE y PROSARE para dar apoyo a las empresas e impulsar la apertura de mayor 

número de negocios. 

Asimismo, se deberá actualizar el catálogo de servicios y trámites del municipio para dar 

seguimiento a la implementación de la ventanilla única y la certificación de trámites ante el 

Registro Estatal de Trámites y Servicios donde actualmente el municipio de Tejupilco solo 

cuenta con el trámite de “Constancia de vecindad con fotografía”. 
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Tabla 24. Catálogo de trámites y servicios del Ayuntamiento Constitucional de Tejupilco. 

Trámite / 

Servicio 

Unidad 

administrativa 

responsable 

  Número de Trámites / Servicios realizados 

Tiempo 

de respuesta 
2019 2020 2021 

Licencia de 

construcción 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Máximo de 

cinco días 

hábiles 

200 159 161 

Constancia 

de 

alineamiento 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Máximo de 

cinco días 

hábiles 

100 90 109 

Asignación 

de número 

oficial 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Máximo de 

cinco días 

hábiles 

1 2 0 

Constancia 

de 

factibilidad 

de servicios 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Máximo de 

cinco días 

hábiles 

1 0 1 

Constancia 

de 

terminación 

de obra 

Dirección de 

Desarrollo 

Urbano 

Máximo de 

cinco días 

hábiles 

3 4 2 

Licencias 

comerciales 

sin venta de 

bebidas 

alcohólicas 

Departamento 

de Comercio y                     

Servicios 

72 horas 313 247 230 

Licencias 

comerciales 

sin venta de 

bebidas 

alcohólicas 

Departamento 

de Comercio y                     

Servicios 

72 horas 193 180 167 

Permisos 

para eventos 

Departamento 

de Comercio y                     

Servicios 

15 Minutos 421 189 227 
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Fuente: Ayuntamiento Constitucional de Tejupilco, Dirección de Desarrollo Urbano y 

Departamento de Comercio y Servicios, 2022. 

Por lo que respecta a población No económicamente activa, ésta representa el 42% de la 

población de más de 12 años, es importante mencionar que el 48% son personas que 

manifestaron dedicarse a los quehaceres del hogar, 36% son estudiantes, 7% cuentan con 

algún tipo de limitación física o mental y 7% se dedican a actividades no económicas. 

Cabe resaltar que del 48% de las personas que mencionan dedicarse al hogar 55% son 

personas en edad productiva de 24 a 49 años y que pudieran insertarse en un empleo. 

Tabla 25 PEA No activa 2020 Municipio de Tejupilco, Estado de México. 

Tipo de actividad no económica 

Pensionada o jubilada Estudiante 

Se dedica a los 

quehaceres de su 

hogar 

Limitación 

física o 

mental  

Otras 

actividades 

no 

económicas 

911 8 894 11 932 1 345 1 612 

4% 36% 48% 5% 7% 

    
55% entre los 24 a 

49 años 
    

Fuente: IGECEM con información del Censo de Población y Vivienda, 2020. 
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CAPÍTULO IV. 

Las Mipymes constituyen la columna vertebral de la economía nacional debido a los acuerdos 

comerciales y al apoyo que reciben los empresarios en sus negocios o proyectos productivos 

por parte de los gobiernos estatal y federal. Sin embargo, en lo que se refiere a los 

micronegocios familiares, se puede argumentar que constituyen un sector de la economía 

muy disperso y diversificado; además, sigue existiendo mucha volatilidad en la creación y el 

crecimiento de estos negocios, pues, según datos de la Secretaría de Economía de México, 

las posibilidades de que estas empresas o negocios se mantengan con éxito en el mercado 

nacional rondan, en promedio, entre los dos y tres años. Lo anterior, se deriva de diferentes 

causas, como: falta de planeación e información; deficiencias en la operación y la 

producción; deficiencias financieras, de visión, de gestión interna y en los apoyos para la 

exportación; corrupción, entre otras (Dussel, 2004; Secretaría de Economía, 2013).  

4.1. Resultados 

De acuerdo con la fórmula para determinar la muestra se aplicaron 308 cuestionarios a los 

encargados, dueños y empleados del municipio de Tejupilco Estado de México. 

4.1.1. Género de los encargados en las micro y pequeñas empresas municipio Tejupilco 

Estado de México 

En lo que refiere al género de gerentes de las micro y pequeñas empresas, se puede observar 

que las mujeres han sobresalido en el ámbito empresarial, político, deportivo, económico y 

social, actualmente están enfrente de las empresas, cuentan con nuevos desafíos en el mundo 

empresarial, buscado el orden en la realización de las actividades fomentando el trabajo en 

equipo, estando tomando las decisiones dentro de las organizaciones. 

Sin importar el tamaño de las organizaciones buscan alcanzar las metas utilizando de una 

manera eficiente los recursos humanos, materiales, técnicos, en el presente trabajo el 56 % 

son mujeres y 44 % son hombres como se muestra en la figura 8. 

 



77 

 

Figura 8. Género de los encargados en las micro, pequeñas empresas municipio Tejupilco 

Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de esta investigación 

4.1.2. Edad de los encargados y dueños de las micro y pequeñas empresas municipio de 

Tejupilco Estado de México 

Se puede apreciar que las personas encargadas en la  administración de las micro y pequeñas 

empresas municipio de Tejupilco son de 18-28 años con 33%, la mayoría son jóvenes que 

llegaron a estudiar en el nivel medio superior y por cuestiones económicas no continuaron 

sus estudios, las cuales  buscan un ingreso económico para satisfacer sus necesidades  básicas 

como son alimentación, vestido, calzado, el 20 % con edad de 51 años en adelante, la mayoría 

son dueños que se encontraban en su negocio como se muestra la figura  9. 
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Figura 9. Edad de los encargados y dueños encargados de las micro y pequeñas empresas 

municipio de Tejupilco Estado de México  

  

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de esta investigación 

4.1.3. Estado civil de los encargados de las micro y pequeñas empresas municipio de 

Tejupilco Estado de México  

En la presente investigación se puede observar que el 54 % de los encargados al momento de 

realizar el cuestionario son solteros, en este momento no tienen obligaciones de solventar los 

gastos de su familia, pero su idea es seguir estudiando en un futuro, el 36 % son casados lo 

cuales no tuvieron la oportunidad de continuar con sus estudios y tienen que trabajar para 

cubrir sus gastos familiares, una característica es la responsabilidad como se muestra en la 

figura 10. 
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Figura 10. Estado civil de los dueños encargados de las micro y pequeñas empresas municipio 

de Tejupilco Estado de México  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de esta investigación 

4.1.4. Grado de estudios de los encargados de las Mipymes municipio de Tejupilco 

Estado de México  

En la figura 11 se puede observar el personal que está a cargo de las micro y pequeñas 

empresas del municipio de Tejupilco, presentan el 76% de nivel de escolaridad medio 

superior, así como el 8% nivel básico (primaria) y el 14% básico (secundaria) y el 2% no 

cuenta con ningún estudio académico. El grado de estudios ayuda tomar decisiones con más 

fundamentos y además se implementa la innovación y tecnología como están familiarizados 

ven la necesidad de contar con ella en las operaciones diarias e implementar procesos que 

contribuyan alcanzar los objetivos organizacionales. 
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Figura 11. Grado de estudios de los encargados de las Mipymes municipio de Tejupilco 

Estado de México  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de esta investigación. 

4.1.5. Número de trabajadores en las Mipymes municipio de Tejupilco Estado de 

México  

En la figura 12 se observa que la mayoría de las empresas encuestadas son microempresas 

con 76%, como lo han manifestados varios autores en sus investigaciones, son fundamentales 

al desarrollo de la región, por ser un eslabón fundamental en la economía del país, 

contribuyen en el aumento de la población económicamente activa mediante la generación 

de empleos, logran satisfacer las necesidades a través de sus productos.  

Actualmente, las empresas presentan dificultades de sobrevivencia, pocas logran tener el 

éxito para poder seguir operando, crecer y permanecer en el mercado que cada día es más 

competitivo. En lo que se refiere el 2% cuenta con más de 10 trabajadores por lo cual se 

76%

14%
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pueden considerar pequeñas empresas las cuales han ido superando los obstáculos para 

permanecer el mercado y formar una estructura organizacional más consolidada.  

Figura 12. Número de trabajadores en las Mipymes municipio de Tejupilco Estado de México  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de esta investigación 

4.1.6. Áreas de las micro y pequeñas empresas del municipio de Tejupilco Estado de 

México  

En la figura 13 se muestran cómo se encuentran las micro y pequeñas empresas del municipio 

de Tejupilco, en cuanto a las áreas funcionales el 57% mencionó que no cuentan con áreas 

desconocen las responsabilidades dentro de la organización operaran de manera informal, el 

10 % tienen las áreas gerencia y ventas, es fundamental contar áreas organizacionales sin 
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2% 8%

Menos de 5 De 5 a 10 Más de 10 Ninguno



82 

 

importar el tamaño de la organización para conocer las funciones y responsabilidades a 

desempeñar. 

Figura 13. Áreas de las micro y pequeñas del municipio de Tejupilco Estado de México 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de esta investigación 

4.1.7. Correlación de datos sociodemográficos las micro y pequeñas empresas del 

municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se puede apreciar que hay una correlación 0.398 sexo con edad de poca significancia, mayor 

edad mayor responsabilidad ya sean hombres o mujeres, hay una correlación de -0.403 edad 

con estado civil por lo tanto no es necesario estar casado o soltero para poder tener un puesto 

en la empresa, también existe una correlación de -0.549 por lo tanto no es necesario tener 

mayor edad para tener un mayor puesto en la empresa, puedes tener menor edad y tener un 

mayor puesto que alguien mayor. 
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Tabla 26.Datos sociodemográficos 

  Sexo Edad Edociv Ugrado Personal Puesto Areaneg Giro 

Sexo 1        

Edad .398** 1       

Edociv -.222** -.403** 1      

Ugrado -.169** -.285** .134* 1     

Personal -.078 -.099 .090 -.020 1    

Puesto -.264** -.549** .283** .117* .140* 1   

Areaneg -.027 .011 -.068 .050 .019 .029 1  

Giro .043 -.053 -.080 .083 -.045 -.146* .067 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
   

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
    

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23  

4.1.8. Correlación en la variable de planeación las micro y pequeñas empresas del 

municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se puede observar una correlación de 0.754 en la variable 4 con la variable 5 los cuales las 

empresas tienen plasmados por escrito los objetivos de la empresa, también en la variable 5 

con la 6 existe una correlación de 0.747 la cual las empresas establecen una fecha de 

cumplimiento de todos los objetivos, en la variable 9 con la 10 hay una correlación de 0.787 

la cual las empresas utilizan algunas técnicas de análisis para poder lograr sus objetivos 

Tabla 27.Variable planeación  

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

P1 1 
            

    

P2 .399** 1 
           

    

P3 .337** .638** 1               

P4 .134* .497** .394** 1              

P5 .120* .447** .349** .754** 1             

P6 .127* .524** .402** .592** .747** 1            

P7 .179** .419** .264** .443** .568** .575** 1           

P8 .028 -.018 -.002 .047 .000 .068 .123* 1          

P9 -.001 .282** .134* .277** .238** .337** .337** .509** 1         



84 

 

P10 .160** .365** .176** .226** .213** .359** .347** .425** .787** 1        

P11 .123* .191** .119* .033 .072 .184** .183** .367** .487** .546** 1       

P12 .082 .365** .273** .164** .127* .260** .166** .244** .410** .422** .417** 1      

P13 .029 .303** .156** .166** .142* .248** .208** .267** .550** .490** .460** .623** 1     

P14 .047 .079 .036 -.012 .007 .096 .240** .406** .448** .426** .527** .363** .385** 1    

P15 .021 .312** .164** .135* .178** .264** .319** .227** .527** .500** .428** .559** .686** .518** 1   

P16 .167** .275** .227** .114* .131* .167** .134* .329** .425** .441** .408** .347** .367** .377** .428** 1  

P17 .021 .264** .166** .248** .257** .393** .345** .251** .622** .562** .458** .427** .479** .399** .541** .519** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23 

4.1.9. Correlación en la variable de organización las micro y pequeñas empresas del 

municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se puede mostrar que hay una correlación de 0.646 en la variable 19 con la variable 20 las 

cuales las empresas cuentan con los organigramas establecidos, en la variable 21 con la 

variable 22 hay una correlación de 0.744 las cuales la empresa hay áreas o departamentos en 

la empresa para cada área establecida, en la variable 23 con la variable 24 existe una 

correlación de 0.602 las empresas cuentan con un protocolo sanitario para prevenir el covid-

19. 

Tabla 28. Variable organización 

  P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

P18 1       

P19 .254** 1      

P20 .076 .646** 1     

P21 .197** .364** .552** 1    

P22 .299** .378** .529** .744** 1   

P23 .249** .304** .338** .487** .532** 1  

P24 .237** .399** .398** .565** .589** .602** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23 
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4.1.10. Correlación en la variable de dirección las micro y pequeñas empresas del 

municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se visualiza una correlación de 0.251 en la variable 25 con la variable 26 las empresas 

cuentan con una entrevista establecida para poder seleccionar el personal adecuado, también 

se puede observar una correlación de 0.287 en la variable 25 con la variable 27 las empresas 

cuentan con un programas de inducción a los empleados en la variable 28 con la 29 hay una 

correlación de 0.611 La empresa hace uso de motivadores para los colaboradores, como 

incentivos, reconocimientos, bonos de productividad, premios de puntualidad. 

Tabla 29 .Variable dirección. 

 
P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 

P25 1        

P26 .251** 1       

P27 .287** .174** 1      

P28 .109 -.024 .205** 1     

P29 .149** -.021 .204** .611** 1    

P30 .125* .045 .181** .138* .200** 1   

P31 .096 .340** -.020 .104 .058 .030 1  

P32 .164** .061 .194** .286** .254** .119* -.071 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23  

4.1.11. Correlación en la variable de (control) las micro y pequeñas empresas del 

municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se puede observar una correlación de 0.625 de las variables 34 con la variable 36 en la 

empresa se realizan reuniones periódicas para la revisión de resultados, hay una correlación 

de 0.684 en las variables 35 con la variable 37 la empresa lleva un control de costos de la 

empresa, también se puede observar una correlación 0.495 en las variables 38 con la variable 

39 la empresa cuenta con un sistema de vigilancia (cámaras de seguridad). 
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Tabla 30. Variable control. 

 
P33 p34 P35 P36 P37 P38 P39 

P33 1       

p34 .217** 1      

P35 .109 .323** 1     

P36 .214** .625** .419** 1    

P37 -.023 .281** .684** .443** 1   

P38 .134* .142* .594** .331** .511** 1  

P39 .034 .271** .495** .318** .485** .495** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23    

4.1.12. Correlación datos sociodemográficos con planeación las micro y pequeñas 

empresas del municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se puede percibir  una correlación de 0.638 en las variables 2 con la variable 3 todas las 

empresas cuentan con una visión, también se puede ver  un correlación de 0.754 en la variable 

4 con la variable 5  las empresas tienen por escrito todos los objetivos por escrito, hay una 

correlación de 0.747  con la variable 5 con la variable 6  las empresas tienen 

cuantitativamente establecidos los objetivos de la empresa, hay una correlación en la variable 

9 con la variable 10 la empresa utiliza técnicas para para poder analizar y lograr sus objetivos. 

Tabla 31. Datos sociodemográficos con planeación  

  Sexo Ugrado Tpuesto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 

Sexo 1                     

UgE 
-

.169** 
1                   

Puest 
-

.264** 
.117* 1                  

P1 
-

0.009 
0.013 0.083 1                 

P2 0.09 0.049 0.079 .399** 1                

P3 0.071 0.032 .119* .337** .638** 1               

P4 0.053 .134* 0.088 .134* .497** .394** 1              

P5 0.003 0.033 0.047 .120* .447** .349** .754** 1             

P6 -0.02 0.075 -0.04 .127* .524** .402** .592** .747** 1            

P7 .146* 0.112 0.004 .179** .419** .264** .443** .568** .575** 1           

P8 0.088 .135* 0.026 0.028 
-

0.018 

-

0.002 
0.047 0 0.068 .123* 1          
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P9 .148* .191** -0.014 
-

0.001 
.282** .134* .277** .238** .337** .337** .509** 1         

P10 0.093 0.112 -0.01 .160** .365** .176** .226** .213** .359** .347** .425** .787** 1        

P11 0.097 .176** -0.053 .123* .191** .119* 0.033 0.072 .184** .183** .367** .487** .546** 1       

P12 .144* 0.017 -0.04 0.082 .365** .273** .164** .127* .260** .166** .244** .410** .422** .417** 1      

P13 0.101 .116* 0.046 0.029 .303** .156** .166** .142* .248** .208** .267** .550** .490** .460** .623** 1     

P14 0.104 .134* -.135* 0.047 0.079 0.036 
-

0.012 
0.007 0.096 .240** .406** .448** .426** .527** .363** .385** 1    

P15 .162** .146* -0.045 0.021 .312** .164** .135* .178** .264** .319** .227** .527** .500** .428** .559** .686** .518** 1   

P16 .160** 0.066 0.029 .167** .275** .227** .114* .131* .167** .134* .329** .425** .441** .408** .347** .367** .377** .428** 1  

P17 .152** .119* -0.025 0.021 .264** .166** .248** .257** .393** .345** .251** .622** .562** .458** .427** .479** .399** .541** .519** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23  

4.1.13. Correlación datos sociodemográficos con organización las micro y pequeñas 

empresas del municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se puede notar que hay una correlación de 0.646 en las variables 19 con la variable 20 la 

empresa cuenta con los organigramas establecidos, hay una correlación de 0.744 en la 

variable 21 con la variable 22 las empresas cuentan con áreas o departamentos establecidos, 

también se puede apreciar una correlación de 0.589 en las variables 22 con la variable 24 la 

empresa maneja un protocolo sanitario para prevenir el covid-19. 

Tabla 32.Datos sociodemográficos con organización  

 
Sexo UAest Tpuesto P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

Sexo 1          

UAest 
-.169** 1         

Tpuesto -.264** .117* 1        

P18 .072 .090 .044 1       

P19 .048 .247** -.078 .254** 1      

P20 .064 .250** -.107 .076 .646** 1     

P21 .041 .131* -.045 .197** .364** .552** 1    

P22 .093 .198** -.050 .299** .378** .529** .744** 1   

P23 .144* .123* -.023 .249** .304** .338** .487** .532** 1  

P24 .139* .111 -.017 .237** .399** .398** .565** .589** .602** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23     

4.1.14. Correlación datos sociodemográficos con dirección las micro y pequeñas 

empresas del municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se puede apreciar una correlación de 0.328 que tiene el ultimo grado de estudio con la 

variable 28 la empresa cuenta con una capacitación anual para sus empleados sin importar el 

grado de estudios que tengan, también hay una correlación de 0.611 en la variable 28 con la 

variable 29. La empresa hace uso de motivadores para los colaboradores, como incentivos, 

reconocimientos bonos de productividad, premios de puntualidad. 

Tabla 33 datos sociodemográficos con dirección  

 
Sexo UAEst Tpuesto P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 

Sexo 1           

UAEst. 
-.169** 1 

         
Tpuesto -.264** .117* 1         

P25 .113* -.111 .063 1        

P26 -.052 -.060 .016 .251** 1       

P27 .056 -.110 .138* .287** .174** 1      

P28 .137* .328** -.037 .109 -.024 .205** 1     

P29 .160** .251** -.019 .149** -.021 .204** .611** 1    

P30 .010 .020 .098 .125* .045 .181** .138* .200** 1   

P31 -.042 .092 .045 .096 .340** -.020 .104 .058 .030 1  

P32 .107 .055 -.024 .164** .061 .194** .286** .254** .119* -.071 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23     

4.1.15. Correlación datos sociodemográficos con control las micro y pequeñas empresas 

del municipio de Tejupilco Estado de México. 

Se muestra que en la siguiente tabla existe una correlación de 0.625 de las variables 34 con 

la variable 36 donde se utilizan estándares numéricos para medir la productividad de la 

empresa y periódicamente se llevan a cabo reuniones para la revisión de resultados. 
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Tabla 34. Datos sociodemográficos con control. 

  Sexo UAEst Tpuesto P33 p34 P35 P36 P37 P38 P39 

Sexo 1          

UAEst -.169** 1         

Tpuesto -.264** .117* 1        

P33 -.009 .019 .156** 1       

p34 .094 -.061 .286** .217** 1      

P35 .115* .156** -.006 .109 .323** 1     

P36 .103 .109 .179** .214** .625** .419** 1    

P37 .146* .204** -.022 -.023 .281** .684** .443** 1   

P38 .041 .267** .047 .134* .142* .594** .331** .511** 1  

P39 .144* .167** -.015 .034 .271** .495** .318** .485** .495** 1 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23 

Elaboración propia con base a los resultados de spss versión 23  

Discusión  

En diversos estudios analizados se utilizó como medio de recolección de información un 

cuestionario, y todos ellos coinciden en la falta de formalidad de un sistema de control interno 

en las Mipymes, pero como bien comenta Gansauer (2016), tener un sistema de control 

interno robusto puede ser costoso. Las pequeñas empresas rara vez tienen los recursos 

necesarios para invertir en nuevas herramientas y emplear a más personas solo para revisar 

documentos, controlar la actividad, proteger adecuadamente los datos. Tienen que 

conformarse con lo que tienen. Pero la buena noticia es que existen medidas sencillas y de 

bajo costo que se pueden implementar para detener las amenazas más inminentes. 

La importancia que han adquirido las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en 

el desarrollo económico de los países, debido a su potencial para generar empleos y generar 

ingresos, así como a la capacidad que tienen de ayudar a acelerar el desarrollo tanto en áreas 

rurales como también en áreas urbanas, y principalmente en los países en desarrollo (Apulu, 

2012), hace que realizar más estudios e investigaciones específicas de este tipo de empresas 

adquiera una especial relevancia sobre todo para países como México. 
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Algunas de las ventajas de las MIPYMES, tales como su mayor flexibilidad, su capacidad 

innovadora y la rápida toma de decisiones, son vistas como elementos esenciales para la 

competitividad (Restrepo-Morales, Loaiza y Venegas 2019; Lebrre La Rovere y 

Hasenclever, 2003). Estas ventajas dan la posibilidad de mantenerse en un entorno 

empresarial de alta competitividad y emprender innovaciones tecnológicas en distintos 

entornos económicos; aunque esa capacidad innovadora varía significativamente de acuerdo 

al sector, al tamaño, al enfoque, a los recursos y al entorno empresarial en el cual se 

desenvuelven (Krishnaswamy et al., 2014). Por otro lado, la falta de recursos, la falta de 

capacidades y la alta vulnerabilidad a los riesgos, representan los grandes desafíos en la 

gestión de las MIPYMES (Hennart, Majocchi y Forlani, 2019; Cornell, 2012). 

La definición de qué es una MIPYME depende en gran medida del nivel de desarrollo de un 

país y no existe una definición única que sea ampliamente aceptada (Kharub y Sharma, 2017; 

Aruwa y Gugong, 2007; Mutula y Brakel, 2007). Debido a la naturaleza diferente de cada 

empresa y a los numerosos factores que intervienen, resulta muy difícil definir a las micro, 

pequeñas y medianas empresas (Saunila, 2017; Taticchi et al., 2010; Hudson, 2001). 

Por sus características propias, las micro y pequeñas empresas enfrentan una serie de 

obstáculos y desafíos que los propietarios y gerentes de estas empresas deben enfrentar en su 

gestión. A través de la revisión bibliográfica de la literatura especializada referente a las 

MIPYMES, entre los desafíos de este tipo de empresas, se identifican tres principales 

categorías: la falta general de recursos, la falta de capacidades dinámicas, y una exposición 

de alto riesgo (Prindle, 2017; Cornell, 2012). 

La falta general de recursos en las microempresas se da por un menor acceso y disponibilidad 

de dinero, personas, relaciones, recursos legales, información y otros (Jones et al., 2014; 

Bianchi, Campodall´Orto, Frattini y Vercesi, 2010; Chesbrough, 2010; Lee, Park, Yoon y 

Park, 2010; Madrid-Guijarro, García y Van Auken, 2009; Rahman, H., y Ramos, 2010). 

Otra de las dificultades de gestión que deben enfrentar las MIPYMES tienen que ver con que 

estas empresas a menudo carecen de capacidades relacionadas a la comercialización como 

los canales y cadenas de suministro, la falta de capacidad de producción y la falta de 

capacidad de distribución de sus productos (Bianchi, C. et al., 2018; Bianchi et al., 2010; 



91 

 

Enkel et al., 2009; Chesbrough, 2010; Keupp y Gassmann, 2009; Lee et al., 2010; Rahman, 

H., y Ramos, 2010). Igualmente, las MIPYMES tienen dificultades para hacer frente a las 

oleadas de crecimiento (Habaradas, 2009; Madrid-Guijarro et al., 2009). Además, presentan 

inconvenientes porque en general sus procesos no están estandarizados y son menos 

eficientes (Kotane y Kuzmina-Merlino, 2017; Chesbrough, 2010; McAdam et al., 2008; 

Terziovski, 2010; Van de Vrande et al., 2009). Así también, las MIPYMES suelen tener 

deficiencias de capacidad ya que generalmente cuentan con capacidades más especializadas 

(Singh, 2019; Bianchi et al., 2010; Gnyawali y Park, 2009; Lee et al., 2010; Motohashi, 

2008). 

Lógicamente, esta realidad apoya los aspectos teóricos de los autores Fayol (1987); Stoner, 

et al. (1996); Chiavenato (2006); Hernández y Palafox (2012), los cuales coinciden con el 

uso necesario del proceso administrativo para el logro de los objetivos de la organización. 

Administración y logro de objetivos son sinónimos. Decir “administración” implica logro de 

objetivos y en estos términos la frase “administración por objetivos” resulta pleonástico 

(Estrada, 2015). Los objetivos son la razón de ser de las organizaciones y de la administración 

donde la relación de la misma administración con las organizaciones y en este caso con las 

pymes debe ser la misma. Por esa razón, se afirma que el destino de las pymes está ligado y 

es dependiente de la administración. Martínez, & Palos, & Vargas. (2017).8 Con base en los 

resultados de la investigación es necesario indicar que las Pymes formales del sector 

manufacturero consiguen sus objetivos de forma empírica pero no basados en un rígido 

modelo administrativo tradicional, los resultados demuestran que las empresas todas cuidad 

la liquidez, pero no vigilan la aplicación de planificación estratégica formal basada en alguno 

de los modelos existentes. 

Vargas et al. (2020), que la falta de planificación, la parsimoniosa y defectuosa toma de 

decisiones en los diferentes gobiernos locales de la zona alto andina para afrontar la 

pandemia, siempre perjudica el bienestar social de la comunidad. 

Los resultados se asemejan a lo que menciona Stoner y Wankel (1990), quienes sostienen 

que para que la dirección tenga una buena gestión administrativa debe emplear la 
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estimulación, motivación, y el liderazgo, a fin de animar a que los trabajadores de la 

institución laboren de modo óptimo en provecho de alcanzar los objetivos establecidos. 

Asimismo, los resultados se corroboran con lo encontrado en Ramírez (2012); y Villasmil, 

Romero y Socorro (2021), en cuanto a la influencia del liderazgo en las instituciones para el 

análisis de la dirección, sobre todo lo referente al liderazgo ético. 

Los resultados se asemejan a lo que mencionan Robbins y Decenzo (2002); Koontz et al. 

(2012); y, García et al. (2021), que la gestión administrativa es una sucesión de actividades 

encaminadas a alcanzar las metas definidas en una organización, a través del cumplimiento 

de las ocupaciones diligénciales. 
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CONCLUSIONES  

Una vez realizado el estudio de los cuestionarios y resultados se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

En las empresas del municipio de Tejupilco las personas encargadas de dichas organizaciones 

son lideradas por mujeres en un 56% , mientras que el género masculino posee el 44%, lo 

cual muestra que las mujeres han sobresalido con el paso del tiempo en el ámbito de los 

negocios, así mismo cabe mencionar que la edad que predomina respecto a las personas que 

administran dichos negocios se sitúan entre los 18-28 años representando un porcentaje del 

33%,  por su parte las personas de 51 años en adelante representan un 20% es así que como 

la edad y género no influyen para comenzar una empresa. 

Mientras que el estado civil de las personas encargadas de las pequeñas y medianas empresas 

de dicho municipio en un 54% son solteros con ideas de retomar sus estudios en un futuro, 

respecto a las personas casadas representan el 36%, y por último se encuentran con un 10% 

la gente que ha perdido a su conyugue. 

Cabe destacar que la preparación académica es una parte fundamental para poder liderar a 

las empresas, ya que permite posicionar en un lugar más certero dentro de la supervivencia 

de estas organizaciones. Es así como que el grado de estudios en las pequeñas y medianas 

empresas son los siguientes: el 76% cuenta con estudios de preparatoria (media superior), el 

14% con estudios de escuelas secundarias mientras que el 8% solo cuenta con educación 

básica (primaria) y el 2% no cuenta con ningún estudio académico. Por ello es importante 

realizar estudios profesionales para que los dueños o encargados tomen mejores decisiones 

al estar en constante actualización y/ resolución de problemas. 

De este modo el recurso humano sin duda alguna es un factor primordial para que las 

pequeñas y medianas empresas puedan funcionar día a día. Por lo que en estas organizaciones 

es aún más importante el capital humano, siendo que un 76% de estas cuentas con menos de 

5 trabajadores, por su parte el 14% emplean de 5 a 10 personas, y el 2% son empresas que 

tienen en su plantilla con más de 10 trabajadores. Cabe recalcar que los colaboradores son el 
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principal motor ya que con sus actividades logran que las empresas se coloquen en la 

preferencia de los consumidores. 

Con base a la investigacion realizada se llegó a la conclusión de que las pequeñas y medianas 

empresas del municipio de Tejupilco no aplican de manera completa la planeación, 

organización, dirección y control en sus negocios por lo que presentan un menor crecimiento 

económico. 
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