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Resumen

El presente estudio fue realizado para diag-
nosticar a una muestra representativa de las 
empresas industriales de la cabecera munici-
pal de Chalcatongo, Oaxaca, y de esta forma, 
conocer qué acciones relacionadas con la 
variable gestión ambiental del Mapa de 
competitividad se aplican; este mapa es una 
herramienta que fue diseñada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo para mostrar 
las fortalezas y debilidades que tiene una 
organización. Los resultados de la investigación 
se obtuvieron a través de entrevistas semiestruc-
turadas en un muestreo de conveniencia. El índice 
de competitividad calculado se encontró en el nivel 
bajo y representa la escasa formalidad de los siste-
mas de gestión utilizados por estas empresas, todas 
ellas de orden familiar, afectando por consiguiente 
su nivel de profesionalización y de sustentabilidad.

Abstract

This study aimed to diagnose a represen-
tative sample of the industrial companies 
of the municipal capital of Chalcatongo, 
Oaxaca, to know which actions focus on 
the Environmental Management variable 
of the Competitiveness Map these com-
panies apply. This map is a tool desig-
ned by the Inter-American Development 
Bank to show the organizational strengths 
and weaknesses. The results of the research 
carried out through semi-structured inter-
views in a convenience sampling. The calculated 
Competitiveness Index was found at the low level, 
and it indicates the low formality of the systems 
of management used by these companies, all of 
them family businesses, thus their level of pro-
fessionalization and sustainability are impacted.
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Introducción

El concepto de responsabilidad social empre-
sarial (RSE) ha sufrido una evolución desde 
mediados del siglo pasado, cuando los eco-
nomistas reconocían que la única responsa-
bilidad de las empresas es la generación de 
utilidades; la concepción actual de la respon-
sabilidad social empresarial muestra que las 
entidades económicas no sólo deben orien-
tarse a la generación de utilidades, sino que 
además la empresa se ocupa de que sus ope-
raciones sean sustentables en lo económico, lo 
social y lo ambiental, compaginando así con 
los intereses de los distintos grupos con los 
que se relaciona, buscando la preservación 
del medio ambiente y la sustentabilidad de las 
generaciones futuras (CEMEFI 2019).

Las prácticas de responsabilidad social 
empresarial abarcan procesos de gestión 
ambiental que buscan reducir los impactos 
ambientales negativos que generan las empre-
sas en sus procesos de producción de bienes y 
servicios, lo que significa la aplicación de las 
normas existentes en la industria y del sistema 
normativo interno que diseñe la empresa 
procurando con ello no sólo beneficiar a sus 
clientes externos, sino también a los clientes 
internos, trayendo con ello mejores resulta-
dos en la productividad y rentabilidad de la 
empresa. Las entidades económicas son uno 
de los motores que promueven el crecimiento 
económico del país, se tiene que, en México, el 
99.8% son micro, pequeñas y medianas empre-
sas, las cuales generan el 71.2% de empleo y 
el 35.9% del producto interno bruto (INEGI 
2015). Se destaca que el giro principal en el 
que se desarrollan las empresas en México es 
el de manufactura puesto que genera 48.2% 
de la producción bruta total, concentra el 
11.6% de las unidades económicas y el 23.5% 
del personal ocupado. La industria alimen-
taria en México está representada por el 35% 
de las unidades económicas desempeñadas 
en el sector de la manufactura, y fue la que 
más empleos generó en 2013, esto es, 17.3% 
del total del sector manufacturero; las pana-
derías y tortillerías conforman la principal 
rama económica de la industria manufactu-
rera, y en el caso de las microempresas, estas 

representaron en dicho año el 30.9% del total 
de unidades económicas y el 31.2% de la pro-
ducción total (INEGI 2015). La manufactura 
es entendida como las actividades dedicadas 
principalmente a la transformación mecánica, 
física o química de materiales o sustancias, 
con el fin de obtener productos nuevos (INEGI 
2015), por lo que, para desarrollarse, requiere 
de la existencia de un sistema de gestión, y si 
además se considera que esta manufactura es 
uno de los procesos centrales de una organi-
zación, el sistema debe ser integral, abarcando 
en forma coordinada todos sus componen-
tes, para que el impacto en la rentabilidad 
de la entidad sea igual o mayor al esperado, 
y puedan buscarse acciones que impulsen la 
sustentabilidad de las operaciones a partir de 
actividades de profesionalización.

Empresa familiar

Belausteguigoitia (2012) define a la empresa 
familiar como aquella organización contro-
lada y operada por los miembros de una 
familia. Adicionalmente, las califica con una 
perspectiva espiritual, las denomina empresas 
con alma, dado que el corazón de las familias 
está en ellas. Esto es lo que favorece que, en la 
empresa familiar, el clima laboral sea mayor-
mente emotivo y dificulte el establecimiento 
de normas para la ejecución de las actividades 
empresariales. De acuerdo al estudio reali-
zado por San-Martín & Durán (2017), el 83% 
de las empresas en México es de origen fami-
liar, y las entidades federativas con mayor 
participación de empresas de este tipo son 
Nayarit (98%), Yucatán (94%), Nuevo León 
(93%), Oaxaca (92%) y Guanajuato (92%). 
La Encuesta Nacional de Productividad y 
Competitividad (2015) señala que las empre-
sas familiares generaron al menos el 88.9% de 
empleos en México (INEGI 2016). Conforme 
al estudio de San-Martín & Durán (2017), las 
empresas familiares son en un 66% de pri-
mera generación, es decir, empresas jóvenes 
en las que no se ha presentado el fenómeno de 
la sucesión, y que en su quehacer económico, 
su principal interés es la permanencia en el 
mercado.
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Gestión Ambiental

La gestión ambiental es un proceso para 
normar las decisiones relacionadas con el uso 
adecuado de los recursos y el medio ambiente 
social (Vázquez et al. 2018), su vínculo con la 
responsabilidad social empresarial y la sus-
tentabilidad es inquebrantable, puesto que 
se identifica la forma en que una entidad eco-
nómica debe actuar conforme a normas pre 
establecidas que reconoce los intereses de los 
stakeholders -clientes, empresarios, provee-
dores, gobierno, sociedad- y que ubica dentro 
de dichos intereses el cuidado del medio 
ambiente natural y social. Un sistema de ges-
tión ambiental debe permitir, a través de un 
proceso reiterativo de planear-hacer-verificar-
actuar, el cumplimiento de objetivos ambien-
tales. Para ello se reconoce la importancia de 
que exista un marco regulatorio tanto interno 
-normas y políticas- como externo -legislación 
ambiental en México- que asegure que las 
prácticas empresariales son cuidadosas del 
medio ambiente. La legislación ambiental en 
México abarca, a partir de la Conferencia de 
Estocolmo (1972), la creación de leyes ambien-
tales que procuran el cuidado del equilibrio 
ecológico, las aguas nacionales, la vida sil-
vestre y la aplicación de la responsabilidad 
ambiental. Vázquez et al. (2018) señalan las 
leyes que hasta la fecha se encuentran vigen-
tes en México en esta materia, y que se enlis-
tan en la tabla I.

Tabla I. Leyes ambientales de orden federal en México.

Si bien se ha señalado ya, que la aplica-
ción de la RSE genera rentabilidad financiera 
y además se procura el cuidado del medio 
ambiente natural, la aplicación correcta 
del marco normativo en México en mate-
ria ambiental es primordial para lograr este 
efecto. Lo que puede suceder es que las 
empresas cumplan con estas normas como 
requisitos para permanecer en el mercado, 
obteniendo así los beneficios económicos, 
y no como parte de su filosofía empresarial, 
esto último permitiría generar una cultura 
organizacional que busque un beneficio inte-
gral perdurable en el tiempo. Otro aspecto 
relevante en la aplicación de medidas que 
garanticen el bienestar ambiental es el tamaño 
de la empresa, puesto que las acciones de 
responsabilidad social requieren inversiones 
que en el corto plazo las micro y pequeñas 
empresas pueden ser incapaces de realizar, 
dada la magnitud de sus recursos financieros 
y su preocupación por sostener sus opera-
ciones, mientras que las empresas medianas 
y grandes tienen más posibilidades de verse 
beneficiadas por la implementación de dichas 
medidas al poseer una mayor magnitud de 
recursos. Ríos et al. (2013) señalan, a partir de 
un estudio realizado en Celaya, Guanajuato 
que “…las empresas familiares no consideran 
que la responsabilidad social sea un aspecto 
prioritario en su empresa… tan solo una de 
cada cuatro empresas percibe como necesario 
participar en actividades consideradas como 
de responsabilidad social…”
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Mapa de Competitividad del Banco 
Interamericano de Desarrollo

El mapa de competitividad del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) es una 
herramienta de diagnóstico aplicada en ocho 
áreas de desempeño de la empresa y permite 
conocer el estado inicial de cada empresa 
frente a la competitividad, identificando sus 
áreas fuertes y débiles con el fin de desarro-
llar acciones que conduzcan al mejoramiento 
de dicha capacidad (Saavedra 2017). Las áreas 
de desempeño empresarial contempladas en 
este modelo son: Planeamiento estratégico, 
Cadena de valor, Aseguramiento de la cali-
dad, Comercialización, Contabilidad y finan-
zas, Talento humano, Gestión ambiental, y 
Sistemas de información. Esta herramienta 
de diagnóstico cuenta con adaptaciones perti-
nentes para su aplicación en las PyMEs, por lo 
que es la más recurrida para la medición de la 
competitividad empresarial en Latinoamérica 
de acuerdo a Arévalo et al. (2015).

Índice de competitividad

La competitividad, es decir, la capacidad de 
una empresa u organización de cualquier tipo 
para desarrollar y mantener ventajas compa-
rativas que le permitan disfrutar y sostener 
una posición destacada en el entorno socio-
económico en el que actúa, se puede determi-
nar a través de índices, en este caso se recurre 
al Índice de competitividad desarrollado por 
Viana (2010), que permite mediante la norma-
lización de variables, conocer el grado de com-
petencia de las empresas de un mismo giro. 
Este índice de competitividad se basa en índi-
ces de innovación y tecnología desarrollados 
por el citado autor y se trata de un algoritmo 
que permite reunir una cantidad de variables 
distintas de manera ordenada, mismas que 
muestran fenómenos asociados a la capacidad 
de cada una de las variables.  Para efecto de la 
presente investigación, se consideró adecuado 
emplear una graduación que varía entre 0 y 
1, y mostrar a partir de ahí la razón entre la 
distancia efectiva y la distancia máxima por 
la que transita cada variable. El esquema de 
valoración es el siguiente:

Sistemas de gestión y profesionalización

Boulding (1980) y Hart (1985), citados por 
Murcia (2015) señalan que un sistema es un 
conjunto de elementos interrelacionados, 
interdependientes e interactuantes, que tienen 
por finalidad el logro de determinados objeti-
vos que forman y actúan como un todo, por lo 
que, si aplicamos ésta conceptualización a una 
entidad empresarial, podremos apreciar ese 
enfoque holístico que debe prevalecer en sus 
operaciones, considerando las interacciones 
internas así como las externas de la empresa 
en sus procesos estratégicos, esto es, en un 
enfoque de sistema abierto. La representación 
sistémica de una empresa, acorde con Híjar 
(2011) muestra tres sistemas de apoyo a saber, 
un sistema de gobierno, representado por su 
consejo de administración tomador de deci-
siones; un sistema estratégico, representado 
por la cultura organizacional o la conducta en 
la actuación; y un sistema de gestión, el cual 
asigna recursos, evalúa y recompensa. Si bien, 
cada uno de estos sistemas contribuye para el 
logro de un objetivo común, se tendrá lo que 
Antúnez (2016) denomina Sistema integrado 
de gestión, puesto que unifica todos los com-
ponentes de la organización en un sistema 
coherente, que permite el cumplimiento de 
su propósito y misión, los cuales deben estar 
enfocados a la satisfacción de las necesidades 
y expectativas de todas las partes interesadas 
en la organización, tanto externas como inter-
nas. Como tal, el sistema integrado de gestión 
brinda una visión organizacional en la que, a 
pesar de tener objetivos comunes, cada área 
posee sus propios objetivos, por lo que, los 
procesos particulares que realiza deben per-
mitir la optimización de los recursos así como 
la mejora de los indicadores de eficiencia, 
contribuyendo de esta forma al objetivo uni-
versal de la entidad, que es por supuesto la 
rentabilidad, sin olvidar que actualmente, la 
optimización de los recursos va de la mano 
con la sustentabilidad. Ahora, para llegar a 
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conformar a una entidad como un sistema 
integrado de gestión, debe prevalecer el uso 
de herramientas e instrumentos que permitan 
la estandarización en las operaciones, y de ello 
derive la optimización de los recursos, por lo 
que es importante involucrar el concepto de 
profesionalización, que es el proceso mediante 
el cual una organización logra implementar 
metodologías de trabajo en forma sistémica, 
que le permiten estructurar estrategias cohe-
rentes para el logro de los objetivos empresa-
riales (Girardo 2001).

La profesionalización se puede aplicar en 
todas las categorías de empresa, así como en 
todas las áreas de trabajo en que se encuen-
tran divididas sus operaciones. Los elementos 
más básicos para impulsar la profesionaliza-
ción son los manuales de organización, pues 
describen con gran detalle la conducta espe-
rada de los colaboradores en la organización, 
incluyendo en estos manuales la descripción 
de puestos, los diagramas de flujo, y las políti-
cas. Si bien se comentó anteriormente que las 
empresas se concentran en su supervivencia 
en el mercado, la profesionalización no es una 
de sus prioridades, ya que, como lo señalan 
San-Martín & Durán (2017), sólo el 30% de las 
empresas familiares en México cuenta con un 
plan de formación que fomente la capacita-
ción de sus directivos y empleados, tomando 
en cuenta que en 35% de las empresas estudia-
das por dichos autores, menos del cincuenta 
por ciento de los directivos familiares posee 
estudios de licenciatura; además señalan que 
el estado de Oaxaca se encuentra en la décimo 
primera posición considerando a las empresas 
familiares con mayor porcentaje de formación 
universitaria de sus directivos.

El objetivo general del presente estudio fue 
identificar las prácticas de gestión ambien-
tal realizadas por las empresas industria-
les familiares de la cabecera municipal de 
Chalcatongo, Oaxaca, para definir su índice 
de competitividad empresarial y su grado 
de profesionalización y sustentabilidad, de 
acuerdo con el mapa de competitividad del 
Banco Interamericano de Desarrollo.

Material y métodos

El presente trabajo representa un estudio 
exploratorio y descriptivo de corte trans-
versal, que se realizó a partir de entrevistas 
semiestructuradas abarcando las ocho varia-
bles del Mapa de Competitividad del Banco 
Interamericano de Desarrollo; en este caso, 
sólo se muestran los resultados relacionados 
con la variable Gestión ambiental, que reflejan 
las prácticas de las empresas seleccionadas a 
través del muestreo de conveniencia, pues no 
existen datos de ellas en el portal del Sistema 
de Información Empresarial de México 
(SIEM).

La recolección de datos se realizó en los 
meses de febrero y marzo de 2019 por los res-
ponsables de la investigación. El estudio se 
desarrolló en el municipio de Chalcatongo de 
Hidalgo, perteneciente al distrito de Tlaxiaco, 
uno de los siete que conforman la región 
Mixteca de Oaxaca, con una altitud de 2,450 
metros sobre el nivel del mar y a 243 kiló-
metros de distancia de la ciudad de Oaxaca 
capital del estado; cuenta con una población 
de 9066 personas de acuerdo con la encuesta 
intercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI); el índice de 
rezago social (IRS) para esta localidad en 2015 
es alto (SEDESOL 2017).

Para efectos del presente estudio, se toma-
ron en cuenta cuatro empresas que se dedican 
a la producción de pan y cuatro empresas que 
se dedican a la producción de masa y torti-
lla, pertenecientes a la cabecera municipal de 
Chalcatongo, las cuales fueron seleccionadas 
porque sus características operativas son más 
uniformes que las del resto de empresas de 
la misma rama industrial y que están ubica-
das en la citada localidad, donde existen siete 
panaderías y cinco tortillerías, por lo que el 
tamaño de la muestra representa el 67% de la 
población.

Análisis estadístico. Los resultados obtenidos 
de la aplicación del instrumento de recolec-
ción, se validaron con Alfa de Cronbach obte-
niendo un índice de 0.96 dado que se trata de 
un modelo diseñado por el BID.
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Resultados

Las ocho empresas de estudio son empre-
sas familiares y se desempeñan en la rama 
industrial de la panadería, la masa y la tortilla. 
Se identifica que el 100% de los propietarios 
fundadores de estas empresas son cónyuges, 
y sus hijos, aunque menores de edad en su 
mayoría, comparten las responsabilidades 
con sus padres en la operación del negocio al 
participar en la transformación de las mate-
rias primas, y la comercialización y distribu-
ción de los productos terminados.

El índice de competitividad de estas 
empresas, basándose en la variable de Gestión 
ambiental del mapa de competitividad del 
BID es del 29%, y refleja el desempeño prome-
dio que las ocho empresas de estudio tienen 
en la ejecución de las cuatro dimensiones de 
dicha variable, cuyos índices particulares son, 
Políticas con 41%, Estrategia para proteger al 
medio ambiente con 19%, Concientización y 
capacitación con 38%, y Administración del 
desperdicio con 21% Fig. 1.

Para realizar la evaluación del índice de 
competitividad, se tomaron en cuenta los cri-
terios que definen Vázquez et al. (2018) y que 
se muestran a continuación en la tabla II.

Cabe mencionar que, en el cálculo del 
índice de competitividad, en caso de que 
alguna de las dimensiones tuviera como valor 
mínimo el cero, se consideró conveniente que 

Figura 1. Análisis de la variable Gestión Ambiental (Fuente: Elaboración propia).

Tabla II. Valoración de índices.

la dimensión adoptara dicho valor, puesto 
que en la normalización queda indefinido 
su resultado. Respecto a los sistemas de ges-
tión y profesionalización, se aprecia que los 
empresarios entrevistados insisten en el uso 
del empirismo en sus prácticas tanto de la 
transformación como de la comercialización, 
puesto que ninguno de ellos posee sistemas 
de información físicos o digitales que contri-
buyan en la toma de decisiones objetivas con-
forme pasa el tiempo, afectando la eficiencia 
de las operaciones, debido a que la planea-
ción y el control se encuentran en la mente del 
empresario.

Discusión

Se muestran los resultados de las prácticas 
de gestión ambiental en cuatro empresas 
industriales de la panadería y cuatro empre-
sas industriales de la masa y la tortilla, ubica-
das en la cabecera municipal de Chalcatongo, 
Oaxaca; se identificó que las ocho empresas 
son de origen familiar, es decir, se encuentran 
controladas y operadas por los miembros de 
una familia, que en este caso son los cónyuges 
y sus hijos. De acuerdo al estudio realizado 
por San-Martín & Durán (2017), el 83% de las 
empresas en México es de origen familiar, y 
las entidades federativas con mayor partici-
pación de empresas de este tipo son Nayarit 
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(98%), Yucatán (94%), Nuevo León (93%), 
Oaxaca (92%) y Guanajuato (92%). A través 
del presente estudio se aprecia que, los aspec-
tos de gestión en estas empresas familiares 
se ven amenazados por los niveles de nepo-
tismo detectados durante las entrevistas, ya 
que los propietarios fundadores prefieren que 
sus hijos, aún sin formación profesional en el 
ámbito industrial y empresarial, sean quie-
nes les sucedan en la dirección, perjudicando 
con ello los niveles de competitividad y la 
permanencia de la empresa en el mercado; al 
respecto, Posso (2006) citado por Burgoa et al. 
(2013), señala que dentro de las causas gene-
radoras de problemas en las empresas fami-
liares, se encuentran la falta de planeación, la 
capacitación nula y el escaso compromiso por 
parte de los miembros de la empresa, lo que 
nos permite visualizar un panorama incierto 
para las empresas de estudio en donde aún 
no se presenta el fenómeno de la sucesión. 
Aterrizando en la variable de Gestión ambien-
tal, se determinó que la competitividad de las 
empresas de estudio es baja, con un índice del 
29% derivado de un escaso nivel en la apli-
cación de regulaciones ambientales, medidas 
para proteger a los trabajadores, la concienti-
zación en el bienestar del empleado, la aplica-
ción de procedimientos en la producción, y la 
administración del desperdicio. Contrastando 
con lo anterior, Vázquez et al. (2018), señalan en 
el estudio realizado a empresas familiares ubi-
cadas en el Valle de Mexicali, Baja California, 
que el nivel de competitividad de estas empre-
sas en la variable de Gestión ambiental es del 
54%, lo que lleva a pensar que este nivel se 
encuentra relacionado con variables internas 
y variables externas a las entidades económi-
cas pero que impactan fuertemente en su fun-
cionamiento interno, considerando entre estas 
últimas variables el IRS, como lo señala Peláez 
(2012), pues el rezago impacta negativamente 
en la capacidad de desarrollo y crecimiento 
de los pueblos, ya que el Valle de Mexicali 
cuenta con un IRS muy bajo de -1.33, mien-
tras que Chalcatongo de Hidalgo posee un 
IRS alto de 0.78 (CONEVAL 2016), en torno a 
esto, Székely et al. (2017) señalan que los bajos 
niveles de educación, precaria salud y niveles 
de nutrición reducidos generan una menor 

capacidad de inversión en capital humano, 
esto significa una competitividad muy baja.

Dentro de las variables internas, encon-
tramos a los sistemas de gestión y profesio-
nalización; se identifica a través del presente 
estudio, que en las actividades de transforma-
ción y de comercialización, incluyendo en ello 
la gestión ambiental, las empresas no siguen 
un protocolo para su aplicación -no hay prác-
ticas documentadas-, por lo que reina el sub-
jetivismo y la falta de estandarización, lo que 
orienta a una escasa profesionalización. Es 
importante señalar que, durante el desarrollo 
del presente estudio, se percibió escaso inte-
rés por parte de los propietarios fundadores 
en la capacitación que se requiere, tanto para 
desarrollar en condiciones salubres como 
económicas los procesos productivos de sus 
empresas, y como consecuencia de esto se 
genera un círculo vicioso que conduce a la 
baja rentabilidad y sustentabilidad de las ope-
raciones y viceversa; sin embargo, habría que 
considerar que la edad promedio que tienen 
estas empresas funcionando en el mercado 
rebasa los diez años, resultando de interés 
conocer los motivos por los que estas se man-
tienen y sobrepasan la esperanza de vida de 
7.8 años para las empresas en México, sobre 
todo tomando en cuenta que dichas entidades 
se localizan en una zona considerada de alto 
grado de marginación.

Retornando a lo anteriormente abordado, 
un bajo índice de competitividad de las empre-
sas puede ser causado, como lo señala Rueda 
(2011) por una pobre planeación estratégica 
y los escasos presupuestos para inversión en 
procesos de profesionalización, aspectos que 
resumen en gran medida las razones por las 
cuales los resultados esperados en las empre-
sas familiares son en muchos casos adversos 
o poco alentadores, ya que la ausencia de un 
marco de actuación interno dificulta el acceso 
a capacidades que generen ventajas compe-
titivas y mejoren los niveles de rentabilidad, 
llevándonos en este caso, a que la empresa 
sólo se considere como una herramienta para 
generar dinero. A partir de la identificación 
de las prácticas que las empresas de estudio 
realizan en la variable de gestión ambiental, 
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se reconoce que la construcción de sistemas 
integrados de gestión en ellas, sobre todo si 
se considera la existencia de los tres sistemas 
que señala Híjar (2011) -de gobierno, estraté-
gico, y de gestión-, se puede dar lugar al pla-
neamiento estratégico, lo cual favorezca su 
profesionalización, impacte positivamente en 
su desempeño empresarial y, por ende, en la 
sustentabilidad de sus operaciones, pues las 
entidades económicas tendrán la oportunidad 
de desarrollar acciones sociales que en este 
momento sólo se abordan escasamente desde 
la perspectiva de la gestión ambiental en la 
producción. San Martín & Durán (2017) mues-
tran en su estudio que el 71% de las empresas 
en México no cuenta con un plan estratégico, 
y a nivel estatal, sólo el 22% de las empresas 
familiares en Oaxaca, cuenta con dicho plan, 
lo cual viene a resaltar la magnitud e impor-
tancia de la problemática que se vive en dicho 
segmento empresarial.

Recomendación

Se propone a las empresas de estudio, con 
base en esta información, realizar actividades 
de formación y capacitación que abarquen 
inicialmente la gestión ambiental, integrada 
en el mapa de competitividad del BID, esto 
impulsará su profesionalización, y con ello se 
mejorará su índice de competitividad, impac-
tando en la sustentabilidad de sus operacio-
nes, siendo los siguientes aspectos los que en 
específico se deben mejorar: conocimiento y 
aplicación de normas ambientales, cultura de 
operación y mantenimiento de los equipos y 
evaluación de riesgos, y finalmente la admi-
nistración del desperdicio; a través de esto no 
sólo se reducirán costos, sino que además se 
beneficiará a los trabajadores promoviendo 
su bienestar, y a los clientes con la comerciali-
zación continua de un producto de la canasta 
básica.

Las actividades de formación se pueden 
desarrollar bajo el Modelo de innovación de 
triple hélice, donde se pueda propiciar la par-
ticipación del ayuntamiento de Chalcatongo 
de Hidalgo, la Universidad de Chalcatongo y 
las empresas de la industria de que se trate, 

pudiendo derivar estas relaciones en mayor 
potencial para el conocimiento innovador, 
los recursos económicos y las posibilidades 
de mercado, y las normas e incentivos de las 
políticas públicas de innovación.
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