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RESUMEN 
 

 

La presente investigación tuvo la finalidad de determinar las variables que explican cómo 

una empresa productora de aguacate orgánico en la ciudad de Uruapan, Michoacán puede 

internacionalizar sus productos gracias a su capital humano. En este sentido la hipótesis 

general se planteó afirmando que el capital humano impacta positivamente ante la 

internacionalización de las empresas productoras de aguacate orgánico en Uruapan, 

Michoacán. 

 

Se comenzó contextualizando la problemática en el sector agrícola en cuanto a la poca 

importancia que se tiene en la capacitación de su personal, y la coordinación que debe 

existir durante todo el proceso productivo hasta llegar al punto de venta en el extranjero. 

Siendo el objeto de estudio el mismo personal que hace posible la producción, empaque y 

comercialización del aguacate orgánico producido en Uruapan, Michoacán. 

 

En el trabajo de campo, la recolección de la información se realizó a través de la aplicación 

de entrevistas basadas en una encuesta, enriqueciendo la investigación con datos reales 

conforme a la experiencia de la misma gente del campo, así como de los trabajadores en 

empacadoras y comercializadoras.  

 

Los resultados prueban que toda la hipótesis fue positiva, ya que tanto la educación, como 

la experiencia profesional, la formación profesional, la productividad laboral y el marketing 

interno proporcionan resultados que influyen directamente en el capital humano durante 

todo el proceso productivo del aguacate, su certificación, empaque y comercialización, 

siendo pieza fundamental para que éste se lleve a cabo exitosamente.  

Finalmente las propuestas están basadas en fomentar el interés por parte de los empresarios 

o dueños de los huertos y empacadoras a acrecentar el valor de su capital humano. La 

calidad, la productividad, la satisfacción de los clientes y la imagen de una organización 

depende en gran medida de la formación, coordinación y motivación de su plantilla. Para 
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que una empresa funcione adecuadamente es preciso que las personas que la integran 

sepan, quieran y puedan trabajar de forma adecuada. 

 

PALABRAS CLAVE: Capital humano, internacionalización, aguacate orgánico. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this reasearch was to determine the variables that explain how a company 

producing organic avocado in the city of Uruapan, Michoacan can internationalize their 

products thanks to its human capital. In this sense the general hypothesis was raised saying 

that human capital impacts positively in the internationalization of the companies 

producing organic avocados in Uruapan, Michoacan. 

 

It started contextualizing the problems in the agricultural sector in terms of the low priority 

taken in the training of its staff, and the coordination that must exist throughout the 

production process to the point of sale abroad. Being the object of study the same staff that 

makes possible the production, packaging and commercialization of organic avocados 

produced in Uruapan, Michoacan. 

 

In field work, collecting information is conducted through the application of a survey based 

on interviews, improving  the research with real data according to the experience of the 

same country people, as well as workers in packing and trading organizations. 

 

The results prove that the hypotheses was positive, as all variables: education, professional 

experience, vocational training, work productivity and internal marketing provide results 

that impact directly in human capital throughout the productive process of avocado, its 

certification, packaging and trade, being a center piece so it can be carried out successfully. 

 
Finally, proposals are based on encouraging interest in entrepreneurs or owners of orchards 

and packing organizations to increase the value of their human capital. Quality, 

productivity, customer satisfaction and the image of an organization depends heavily on 

training, coordination and motivation of its staff. For a company to function properly it 

requires that the people involved know, will and be able to work properly. 

 

 

KEY WORDS: human capital, internationalization, organic avocad 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La presente investigación pretende profundizar y ampliar el análisis del capital humano en 

la expansión internacional de las empresas exportadoras de aguacate orgánico en Uruapan, 

Michoacán.  

Es una realidad que en la actualidad el fenómeno de la globalización ha aportado 

significativamente cambios a un nuevo y mas complejo entorno económico empresarial, en 

donde nacen nuevos conceptos de internacionalización de las empresas, los cuales se tornan 

en ocasiones ambiguos, lo que dificulta su definición. Para entender mejor estas variables 

referentes al capital humano y su influencia en la internacionalización, el presente proyecto 

contiene una propuesta con una nueva identificación de las mismas. 

Primeramente, la decisión de internacionalización de un producto o servicio, implica la 

participación directa de las empresas en otros países y es un proceso que fortalece la 

integración de las naciones a la economía global a través del mejoramiento de la 

productividad de sus empresas (López R. , 2006). 

 

Esta internacionalización ha sido objeto de una gran cantidad de trabajos teóricos y de 

origen empírico en donde se han analizado un gran conjunto de factores como posibles 

determinantes de los procesos de expansión internacional de las empresas.  Diversos 

estudios han demostrado la existencia de una fuerte relación entre el capital humano y el 

desempeño de las empresas. La experiencia, en su caso, es considerada como una 

característica fundamental para los trabajadores operarios, mientras la educación asume un 

papel más preponderante cuando los cargos son de directivos con mayor responsabilidad 

(López J. , 2006). 

 

En la actualidad, cada vez más empresas deciden proyectarse al exterir. Algunas, con una 

estrategia definida, con el objetivo de consolidarse como ventaja competitiva. Otras 

adoptan la internacionalización como estrategia defensiva, en respuesta a la caída del 

mercado local. En cualquier caso, una vez tomada la decisión de internacionalizarse, es 
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necesario analizar cómo impacta esta estrategia en el modelo de negocio y en la estructura 

de la organización (organizativa, productiva y comercial) (Alvarez Cardenas, 2015). 

Gemunden en 1991 señala que existen más de 700 variables identificadas como posibles 

factores condicionantes de la actividad exportadora (Gemunden, 1991). De todo este 

abanico de factores, aquellos que han sido objeto de una mayor atención en la literatura de 

exportación son el tamaño de la empresa y las características de los gerentes (Leonidou et 

al., 1998). En el caso de los gerentes o directivos, se han estudiado numerosos aspectos 

relacionados con su nivel de estudios, conocimiento del sector, experiencia internacional, 

dominio de idiomas. Se trata por lo tanto de atributos referentes al capital humano, de los 

que se ha comprobado que ejercen una influencia importante en la internacionalización de 

las empresas (Ditchl et al., 1984).  

El intercambio internacional impacta y tiene de hecho especial incidencia, en la gestión de 

recursos humanos, por lo que es importante tomar conciencia de que este proceso lo 

desarrolla, precisamente, el equipo humano de la empresa y es por ello que este 

departamento debe entrar en juego desde el inicio (Farfan, 2013). 

El grado de eficiencia y capacidad competitiva de las organizaciones depende de una 

manera importante de la calidad del capital humano de que d isponen, ya que son las 

personas las que aportan los conocimientos y la experiencia necesaria al desarrollo de una 

organización (López, 2006). 

Esta investigación abarca al sector de productos orgánicos, ya que por ser productos nuevos 

y con cierto auge tiene gran validez analizar el impacto que tienen las personas en este 

proceso de experiencia internacional relativamente joven. 

Ahora bien, existe un gran cambio que ha experimentado la producción agrícola en los 

últimos tiempos, obligando a modificar la mentalidad sobre lo que es el personal del 

campo. Hasta hace poco los empleados eran personas que iban aprendiendo sus oficios con 

la experiencia, empezando a trabajar desde muy jóvenes, pero su eficiencia, si bien en 

algunos casos era destacable, hoy no satisface las necesidades del campo moderno (Rivas, 

2007). 
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Actualmente la aplicación de tecnología en todas las áreas de la producción rural obliga a 

tener un personal capacitado, con requerimientos que van en aumento mientras la 

incorporación de alta tecnología y nuevas técnicas de manejo en el establecimiento sean 

necesarias. 

Es muy raro que se pueda contratar personal de campo que ya tenga experiencia en 

agricultura orgánica. En la mayoría de los casos, se tendrán que capacitar. La formación no 

debe limitarse a su cultivo principal, sino abarcar todos los procesos, gestionados de una 

manera orgánica.  

Por lo que esta investigación no solo analiza al capital humano en el entorno productivo, 

sino durante su proceso de empaque, certificación y comercialización para poder llegar a 

destinos internacionales.  
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PARTE I. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 
La inversión en capital humano es un proceso que incrementa la productividad del trabajo 

por medio de la adquisición de conocimientos y su aplicación en las actividades 

productivas. Dicha inversión incluye los gastos en educación, capacitación, nutrición, así 

como otros factores que elevan la productividad laboral (Asefa y Huang, 1994).  

 

Cada país tiene sus propias leyes y normatividad que define la división del trabajo en lo que 

respecta a la satisfacción de las necesidades educativas y de capacitación. El objetivo de las 

empresas debe ser capacitar a sus trabajadores esperando aumentar su rentabilidad y 

competitividad en el mercado por medio del incremento de la productividad laboral 

derivado de la misma (López, 2006). 

  

Actualmente existen en México una gran cantidad de empresas analizando el por qué no 

logran actividad referente al comercio internacional o completar procedimientos en temas 

globales. Sin embargo son las mismas que no invierten en el capital más importante de su 

empresa, el capital humano (Rivas, 2007). 

 

Las habilidades y conocimientos acumulados por los individuos de una sociedad y por su 

organización constituyen una parte importante de su acervo social. Por lo que el análisis de 

la productividad empresarial lleva en consecuencia el tratamiento del capital humano como 

factor de producción o medio para el crecimiento de una nación (Villalobos M. y Pedroza 

F., 2009). 

 

Se ha comprobado que dicha inversión es la explotación del potencial de una persona 

dentro de una organización para obtener ingresos.  
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La mayor parte del capital humano se forma con la educación o la capacitación, las cuales 

incrementan la productividad económica de una persona, es decir, le permiten obtener 

ingresos más altos. En los países desarrollados los gobiernos y empresarios invierten en 

capital humano dedicando dinero y tiempo a la educación y a la acumulación de 

conocimientos y aptitudes, mejor conocida como capacitación. Sin embargo y a pesar de 

que exige sacrificios, están consientes en asumirlos ya que a cambio, se obtendrán mayores 

ingresos (The World Bank Group, 2000). 

 

México, por el contrario, cuenta aún con un sinnúmero de empresas que no lo consideran 

de vital importancia, por lo que sus resultados no reflejan los números esperados, sin tener 

contemplado que significativamente tiene que ver el cap ital humano en este desarrollo 

(Velázquez Valadez, 2008). 

 

La riqueza del capital humano y su ritmo de aumento son cruciales para el nivel y la 

velocidad del desarrollo económico de un país, fundamentalmente porque es el factor 

determinante de su capacidad para producir y adoptar innovaciones tecnológicas. La 

inversión en capital humano, si bien es extremadamente importante, no basta para lograr un 

rápido crecimiento económico, debe ir acompañada de una estrategia de desarrollo acertada 

(The World Bank Group, 2000). 

 

El problema de esta investigación es que se desconoce en qué medida las variables del 

capital humano como son la educación, la formación profesional, la experiencia 

profesional, la productividad laboral y el marketing interno influyen en el proceso de 

exportación de aguacate orgánico por parte de las empresas productoras, empacadoras y 

comercializadoras de Uruapan, Michoacán al mercado de EE.UU. 
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PREGUNTA GENERAL 

 

¿De qué manera los factores que componen el capital humano como son la educación, la 

experiencia profesional, la formación profesional, la productividad laboral y el marketing 

interno influyen en la internacionalización de las empresas exportadoras de aguacate 

orgánico de Uruapan, Michoacán? 

 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de los factores que componen el capital humano como son  la 

educación, la experiencia profesional, la formación profesional, la productividad laboral y 

el marketing interno en la internacionalización de las empresas exportadoras de aguacate 

orgánico de Uruapan, Michoacán. 

 

 

 

HIPÓTESIS  

 

 

Los factores que componen el capital humano como son la educación, la experiencia 

profesional, la formación profesional, la productividad laboral y el marketing interno  tienen 

relación positiva en la internacionalización de las empresas exportadoras de aguacate 

orgánico de Uruapan, Michoacán. 
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IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Internacionalización del aguacate orgánico  

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Capital humano, nivel educativo, experiencia profesional, formación profesional, 

productividad laboral y marketing interno.  

 

 

 

   

  FUENTE: Elaboración propia, 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITAL HUMANO 

Educación 

Experiencia profesional 

Formación profesional 

Productividad laboral 

Marketing interno 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 
La agricultura orgánica es un sistema de gestión de la producción que fomenta y mejora la 

salud del agroecosistema, y en particular de la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo a través de prácticas que evitan el uso de productos químicos 

como fertilizantes, insecticidas, hormonas, reguladores del crecimiento en plantas y 

animales, así como, organismos genéticamente modificados, aguas negras, edulcorantes y 

conservadores sintéticos en productos transformados. Obteniendo como finalidad alimentos 

sanos, libres de contaminación y de alta calidad nutritiva (FAO, 2007). 

 

Por tal motivo debe existir una excelente coordinación en el proceso de producción, tener el 

control de los productos utilizados para contar efectivamente con las certificaciones 

requeridas y lograr el título de orgánico para su comercialización.  

 

Esta investigación se enfocará en el estudio de ese personal, quien hace posible la 

producción, empaque y comercialización del aguacate orgánico producido en el estado de 

Michoacán.  

 

Ahora bien, por las condiciones que presenta el aguacate como monocultivo, (plantaciones 

de gran extensión con cultivo de una sola especie) en la región productora michoacana se 

derivan problemas que limitan la producción y comercialización, como son: mal manejo de 

podas, riegos deficientes, aspersiones inadecuadas en las plantaciones, daños de plagas y 

enfermedades en pre y post cosecha, poca organización entre los productores para la 

comercialización, introducción al mercado de fruta chica, así como cortada antes de su 

madurez fisiológicas (2000Agro, 2001). 

 

Por lo anterior se debe contar con las medidas reglamentarias adecuadas, el buen manejo de 

tierra por personal altamente calificado, para llevar a cabo los procesos requeridos, no solo 

en la producción, sino también en el proceso de certificación del fruto. De ahí que el capital 

humano sea la fuerza de trabajo especializada para este rubro, en la producción y colecta, y 



 20 

en los procesos posteriores para comercializarlos y exportarlos con éxito a otros países 

(FAO, 2007). 

 

Es importante destacar que la producción orgánica se caracteriza por trabajar con 

tecnología de procesos que requiere de personas actualizadas, y para mayor garantía de los 

resultados se requiere de equipos capacitados, que no solo sepan manejar los conocimientos 

y técnicas nuevas sino también que aprendan a tener nuevos comportamientos 

imprescindibles para los trabajos en equipo (AGRICERT, 2014). 

Durante su proceso de venta también se requiere que el producto se encuentre protegido 

para su comercialización, ya que se pone en peligro la calidad orgánica, debido a las 

condiciones de almacenamiento y durante el transporte, incluso cuando el producto se 

encuentra en embalaje para la exportación. Una fuente de riesgo es el material de embalaje. 

Las bolsas de exportación deben ser empaquetadas por un material adecuado que no 

contamine al producto (Elzakker y Eyhorn, 2010). 

Por lo anterior también el personal del departamento de comercialización y venta debe estar 

capacitado y contar con los conocimientos que puedan poner en riesgo la producción 

exportada. 

 

La experiencia indica que si el empleador no realiza la capacitación de su personal, el 

aprendizaje se dará de todas maneras, aunque generalmente no en la forma en que el 

empresario quiere y con el tiempo se va abriendo una brecha entre ambos, sobre todo en 

cuanto a lo que es la adopción de tecnología (OIT, 2007). 

 

 

La relevancia social de este estudio consiste en que los productores se verán beneficiados, 

en tanto reconozcan la importancia del capital humano durante toda su cadena de 

producción obteniendo los mejores resultados y números en las exportaciones a su destino 

internacional. Esto favorecerá la economía del estado, así como al sector de aguacate 

orgánico dándole auge y prestigio a Michoacán. 
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Con base en los resultados obtenidos, se podrán identificar las necesidades de formación 

del personal y, si así lo decidiera, preparar cursos para todos los trabajadores involucrados.  

 
El Banco Mundial (1990), El Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 1994 y 1995) y la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1993) afirman que cuando 

mayor es la inversión en los recursos humanos y mayor la calidad de la educación, mayor 

es la productividad y el ingreso real per cápita. Aun cuando existe un largo período de 

gestación, los efectos sobre el crecimiento económico son evidentes a corto plazo; 

destacándose la vinculación entre la educación superior y el sector productivo (Garrido, 

2007). 

 

Esta investigación es importante por que busca el crecimiento del mercado de producción 

orgánica, permite hacer negocio, busca el cuidado de la ecología, así como el cuidado de la 

salud, potencializa la generación de empresas sustentables y busca la generación de empleo 

y bienestar social en la región y en el país.  

 

DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 

 
 

Este proyecto de investigación se centra en el sector agrícola del aguacate orgánico en la 

ciudad de Uruapan, Michoacán, siendo una investigación de corte transversal, ya que se 

llevará a cabo en un momento específico, con el objeto de realizar un análisis de los 

factores de capital humano que han influído en sus experiencias a nivel internacional con 

respecto a la producción de aguacate orgánico. 

 

La relación estudiada es entre México y Estados Unidos y el análisis llevado a cabo de 

Enero 2015 a Enero de 2016. 
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ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Esta investigación tiene un alcance exploratorio buscando examinar el tema del capital 

humano con respecto a la internacionalización del aguacate orgánico y su influencia en este 

proceso.  

 

Es a su ves descriptivo ya que especifica las propiedades, características y perfiles de 

personas, grupo y sectores, como es en este caso la producción, certificación, empaque y 

comercialización del aguacate orgánico, permitiendo describir la situación y características 

del problema actual para poder recolectar la información necesaria que se utilizará. 

 

 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizará el método científico, siguiendo una serie de etapas que hay que recorrer para 

obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, utilizando para esto 

instrumentos que resulten fiables (Hernandez et al., 2003). 

 

Entre los pasos necesarios que conforman el método científico, se hallan la observación (el 

investigador debe apelar a sus sentidos para estudiar el fenómeno de la misma manera en 

que éste se muestra en la realidad), la inducción (partiendo de las observaciones, el 

científico debe extraer los principios particulares de ellas), el planteo de una hipótesis 

(surgido de la propia observación), la demostración o refutación de la misma y la 

presentación de la tesis (la teoría científica) (Hernandez et al., 2003). 
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CUADRO 1.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
FUENTE: HERNÁNDEZ, et al. R., Metodología de la Investigación, 2003. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realiza con variables que incluyen en su mayoría datos que se pueden 

medir y comprobar, así como en la información que se recabe de las encuestas aplicadas a 

productores y empacadores, por lo que se espera tener resultados útiles y precisos. Sin 

embargo una limitación que presentó esta investigación fue la dificultad para localizar a los 

productores y empacadores y lograr que contestaran la encuesta debido a la inseguridad que 

se tiene hoy en día en el estado de Michoacán. 

Existe también falta de registros por parte de INEGI en cuanto a las exportaciones de 

aguacate orgánico, por lo que todo lo obtenido fue gracias a las entrevistas co n los 

directores de los organismos involucrados en esta actividad exportadora, como son 

APEAM y BIOAGRICERT. 

Realizar 
una 

pregunta 

Realizar 
investigación 

de fondo 

Construir 
una 

hipótesis 

Comprobar 
hipótesis 

Analizar los 
resultados y 

presentar 
conclusiones 
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En el caso de las entrevistas, una limitación será la fidelidad y veracidad de los datos, y en 

la cual los resultados serán en base al estado de ánimo de la persona, opiniones, así como la 

empatía  con el encuestador, arrojando respuestas subjetivas.  
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PARTE II. PRODUCCIÓN DE AGUACATE ORGÁNICO 
 
 

DEFINICIÓN DE ORGÁNICO 

 

La agricultura orgánica se define como un sistema de producción que utiliza insumos 

naturales, rechazando síntesis química como son fertilizantes, insecticidas y plaguicidas, y 

los organismos genéticamente modificados, mediante prácticas especiales como composta, 

abonos verdes, control biológico, etc. Esta forma de producción incluye en su particular 

filosofía el mejoramiento de las condiciones de vida de sus practicantes, aspirando a una 

sostenibilidad integral del sistema de producción (Gómez Cruz et al., 2003). 

 

En este punto se busca un sistema de producción sostenible que se base en los procesos 

ecológicos, con el fin de producir alimentos seguros y de alta calidad. La Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), define la agricultura 

ecológica como sigue: 

“ a agricultura org nica es un sistema de producci n que conserva la salud de las personas  

del suelo y el ecosistema. Se  asa en los procesos ecol gicos  la  iodiversidad y los ciclos 

adaptados a las condiciones locales  en lugar de insumos con efectos adversos.  a 

agricultura org nica com ina tradici n  innovaci n y ciencia para  eneficiar el am iente y 

promover las relaciones justas y una buena calidad de vida para todos los involucrados” 

(IFOAM, 2015). 

 esde la d cada de los 90  la producci n y el comercio org nico se han convertido en una 

industria, por lo que con el fin de proteger a productores y consumidores de reclamos 

fraudulentos  surgi  la necesidad de regular el uso de la etiqueta org nica  (Elzakker y 

Eyhorn, 2010). Esta inspecci n y certificaci n realizada por una tercera entidad 

independiente  garantiza que los productos etiquetados como org nicos realmente cumplan 

con los requisitos de la norma. Para las empresas que requieren vender sus productos como 

org nicos en los mercados internacionales  la certificaci n  seg n la norma que 

corresponda, es una necesidad.  
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Por ello, las certificaciones avalan su inocuidad, es decir, el no producir enfermedad. Se 

busca que la sanidad sea completa y por ende de gran calidad, buscando además 

características alimenticias y 1organolépticas óptimas y que tengan trazabilidad, es decir, 

seguir el alimento desde la semilla hasta la góndola, desde la gestación hasta la 

manufactura (Impulso Orgánico Mexicano, 2015). 

Todo ello lo garantiza la certificación orgánica. Por lo tanto, para el consumidor la garantía 

de veracidad reside en el sello de los productos, el cual certifica que el proceso de cultivo 

responda a la reglamentación de cultivo orgánico. Este control se lleva a cabo 

anualmente, tomando muestras para laboratorio y siguiendo cada una de las etapas de 

producción. Si el productor no cumple el protocolo, sufrirá la consecuencia de ser dado de 

baja (Impulso Orgánico Mexicano, 2015). 

 

En México esta certificación se obtiene a través de organismos privados, cuyos 

certificadores deben ser aprobados por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Existen dos esquemas de certificación 

(SENASICA, 2015): 

 

a) Certificación mediante un organismo de certificación de productos orgánicos 

privado. Ésta tiene costo y cada organismo tiene sus propias tarifas. 

 

b) Sistema de certificación orgánica participativa, cuyas certificaciones son para el 

mercado local, regional o nacional. Ésta es aquella en la que los productores se 

constituyen en una organización para la producción y oferta de los productos 

orgánicos o se incorporan a un punto de venta conocido como tianguis o mercados 

de productos orgánicos, para que juntos apliquen este sistema de certificación. No 

tiene costo o bien el costo es menor.  

 

Para el mercado internacional, es decir los productos de exportación, existen organismos 

                                                 
1 Organoléptico: calificar una sustancia que favorece la excitación de un receptor sensorial. Así el gusto, la 

textura y el olor o incluso el aspecto visual constituyen las principales propiedades organolépticas de la 

comida. 
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certificadores internacionales, pero antes de realizar la operación comercial, es importante 

verificar, a través de los importadores, qué certificadoras son aceptadas en el país destino. 

Es indispensable tomar en cuenta que todo producto orgánico debe estar etiquetado con 

respecto a la norma genérica de etiquetado (SENASICA, 2015). 

 

No hay que olvidar que los trabajadores deben conocer todos los aspectos relacionados con 

buenas prácticas agrícolas, con el fin de obtener un producto de mejor calidad, sobre todo, 

hoy dia se debe ser cada vez mas competitivos. 

 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), la producción de alimentos bajo procesos orgánicos o ecológicos con fines 

comerciales se practica en 120 países, ocupando 31 millones de hectáreas y representa un 

mercado de 40,000 millones de dólares en 2006 (FAO, 2007). Para el caso de México, 

existen apoyos gubernamentales y de particulares que buscan el desarrollo de las 

expoorgánicas y tienen relación con organismos internacionales de comercialización de 

productos orgánicos.  A su vez, brindan información del destino de t iendas especializadas 

que comercializan los productos para el comercio local o regional en México (SENASICA, 

2015). 

 

A partir del 7 de febrero de 2006 entró en vigor la Ley de Productos Orgánicos, en la cual 

se define como “un sistema de producci n y procesamiento de alimentos  productos y 

subproductos animales, vegetales u otros satisfactores, con un uso regulado de insumos 

externos, restringiendo y en su caso prohibiendo la utilización de productos de síntesis 

química” (DOF, 2006). 
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ANTECEDENTES  

 

En la última década ha habido importantes cambios en la demanda mundial de bienes 

alimenticios, principalmente en los mercados desarrollados. Raúl Green, especialista de la 

evolución de la demanda de bienes alimenticios, señala que el cambio en el 

comportamiento de los consumidores de estos países lo atribuye a los siguientes factores : 

(Torres y Trapaga, 1997)  

a)  Elevación progresiva y general de los ingresos de los consumidores. 

b)  Multiplicación del tipo de productos consumidos y elevación de la calidad  

de los mismos. 

c)  Diversificación de los lugares de consumo.  

d)  Cambios en la forma de preparación de los alimentos . 

 

Estos factores han contribuido al crecimiento de las ventas de alimentos de calidad o 

alternativos orientados fundamentalmente hacia segmentos urbanos de medios y altos 

ingresos. Nuevos giros de productos hablan de un proceso de diferenciaci n en el patr n de 

consumo  así  como un proceso de reestructuraci n por el que transitan algunos sectores de 

la agricultura y la agroindustria. Entre estos grupos se encuentran los productos dietéticos 

(light, low fatm o slim), los alimentos naturistas (disminución del grado de transformación o 

ciertos aditivos químicos)  los productos ecol gicos (“amigos de la naturaleza” o 

“productos verdes”) y los productos org nicos  (Torres y Trapaga, 1997). 

La agricultura orgánica tiene sus inicios en Europa en la década de los cincuentas. Sin 

embargo en México, el desarrollo de la agricultura orgánica inició en los años 60 gracias a 

que agentes extranjeros se conectaron con diferentes operadores mexicanos, solicitándoles 

la producción de determinados productos orgánicos. Así comenzó su cultivo, 
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principalmente en áreas donde insumos de síntesis química no eran empleados. Este fue el 

caso de las regiones indígenas y áreas de agricultura tradicional en los estados de Chiapas y 

Oaxaca donde se empezó con la producción de café orgánico (Perea, 2010). 

 

A finales de la década de los ochentas, los países desarrollados comenzaron a demandar 

productos tropicales y de invierno, producidos en forma orgánica y los cuales en sus 

territorios no se podían cultivar, estimulando de esta manera la práctica de la agricultura en 

México. Por lo tanto grandes comercializadoras de Estados Unidos (EE.UU.) ofrecieron a 

empresas y productores privados financiamiento y comercialización a cambio de sus 

productos orgánicos. Esto permitió a las compañías abastecer mucho mejor la demanda de 

los productos solicitados en los tiempos y temporadas específicas requeridas, a la vez que 

obtuvieron mejores precios por ellos (Gómez Cruz y Schwentesius, 1998). 

Hoy en día el mercado m s importante se encuentra en los EE.UU. y en la Uni n Europea 

(UE); el mercado japon s es mucho m s peque o. Economías emergentes como la India y 

China son los grandes exportadores  pero son peque os consumidores para productos 

org nicos.  rasil y Sud frica  por su parte tienen el mejor mercado local desarrollado para 

productos org nicos  especialmente en sus ciudades. Sin em argo  estos países importan 

muy poco  el consumo est  principalmente  asado en la producci n local (Elzakker y 

Eyhorn, 2010). 

 

PRODUCCIÓN EN MEXICO  

 

La demanda mundial de orgánicos muestra una tendencia en constante aumento y 

representa una nueva oportunidad de negocios. Su producción se ha convertido en uno de 

los subsectores más exitosos de la agricultura mexicana (Elzakker y Eyhorn, 2010). 

 

A finales de la década de los ochenta, la demanda por los productos orgánicos comenzó a 

expandirse en los países desarrollados. Esta demanda, basada en una creciente consciencia 

sobre la importancia del cuidado de la salud  y la protección del medio ambiente, no se 
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podía satisfacer con la producción de los mismos países consumidores, sino que ante tal 

demanda, muchos países en desarrollo respondieron con la producción y exportación de la 

misma (Ciestaam, 2014). 

En el caso de México, la producción orgánica ha tenido un crecimiento significativo en los 

últimos diez años. Según las reglas de operación del programa Fomento de Agronegocios 

(FOMAGRO) operado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) en el año 2006, 

el sector orgánico aumentó en un 174% de 1996 a 2004, esto es, aproximadamente el 

21.7% anual (Certimex, 2008). 

Este sector, a diferencia de otros sectores agropecuarios, ha crecido incluso en medio de la 

crisis. La superficie agrícola de cultivos orgánicos en México registró en un período de 

apenas 12 años un asenso de 21,265 hectáreas en 1996 a 378,693 hectáreas en 2008 y 

512,246 hectáreas en 2012 (Impulso Orgánico Mexicano, 2015). 

 

 

TABLA 1.1 TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DE CULTIVOS ORGÁNICOS EN 

MÉXICO 

 1996 1998 2000 2004/2005 2007/2008 2012 TCMA 

Superficie 

en hectáreas 

21,265 54,457 102,802 307,692 378,693 512,246 22.00 

No. de 

productores 

13,176 27,914 33,587 83,174 128,862 169,570 17.31 

Empleos 

directos 

13,785 32,270 60,918 150,914 172,293 245,000 19.70 

Divisas USD 

(miles) 

13,785 32,270 60,918 150,914 172,293 245,000 19.70 

Fuente: Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI) 
Universidad Autónoma de Chapingo 2013. 
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Por consiguiente el número de productores dedicados a estos cultivos aumentó en casi 10 

veces, contando un total de 150 mil productores, ocupando el primer lugar a nivel mundial, 

además de ser líder en producción de café orgánico (Impulso Orgánico Mexicano, 2015). 

 

Representa un crecimiento anual superior al 33% y el empleo en el sector aumenta 23% por 

año mientras las divisas generadas crecen 26% anualmente. Como resultado de este 

crecimiento acelerado, hasta 2006 más de 83,000 productores mexicanos estaban 

cultivando más de 300,000 hectáreas de manera orgánica y generando aproximadamente 

250 millones de dólares estadounidenses (Red Mexicana de Tianguis y Mercados 

Orgánicos, 2014).  

Actualmente los estados con más producción de orgánicos son: Chiapas, Oaxaca, 

Michoacán, Baja California Sur, Guerrero, Yucatán, Chihuahua, Sinaloa, Colima y 

Veracruz, (Schwentesius y Gómez Cruz, 2008) y los principales productos orgánicos 

cultivados son de mayor a menor superficie cultivada (Ciestaam, 2014): 

 

TABLA 1.2 PRINCIPALES PRODUCTOS ORGÁNICOS MEXICANOS 

Fuente: CIESTAAM (Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la 
Agroindustria y la Agricultura Mundial) 2014. 

1. Café 

2. Hierbas aromáticas y medicinales (incluyendo mejorana, tomillo, menta, orégano, 

damiana y gobernadora) 

3. Hortalizas incluyendo 23 cultivos (acelgas, ajo, apio, betabel, berenjena, brócoli, 

calabaza, cebolla, cilantro, col, coliflor, chayote, chícharo, ejote, elote, espinaca, jitomate, 

lechuga, papa, pepino, tomate, chile y zanahoria). 

4. Cacao 

5. Uva silvestre 

6. Otros (manzana, pera, ajonjolí, maíz, miel, cacahuate, Jamaica, plátano, aguacate, 

mango, caña de azúcar, papaya, piña, zarzamora, limón, cereza, amaranto, coco, leche, 

queso, miel de maguey, dulces, algunos cárnicos y cosméticos). 
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En el mercado interno los productos orgánicos se encuentran en un proceso de desarrollo 

lento, en donde menos del 15% del total de la producción nacional es consumida en 

México, y es comercializada esencialmente en tiendas especializadas, tiendas naturistas y 

cafeterías, generalmente ubicadas en las principales ciudades del país y sitios turísticos 

(Gómez Cruz et al., 2003). 

En cuanto a las exportaciones de productos orgánicos, la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y la FAO coinciden en que los principales mercados demandantes de 

productos orgánicos se encuentran en Europa, EE.UU. y Japón, países industrializados cuya 

población se caracteriza por sus altos ingresos. Así México está ubicado en el ámbito 

internacional como productor - exportador orgánico más que como consumidor.  

 

PRODUCCIÓN DE AGUACATE ORGÁNICO EN MEXICO Y MICHOACÁN 

 

La demanda mundial por productos orgánicos ha influido fuertemente la oferta mundial de 

aguacate. A mediados de los años ochentas algunos países productores (México, Indonesia, 

Brasil, EE.UU., Chile, España, Sudáfrica e Israel), comenzaron a destinar hectá reas para el 

cultivo de aguacate orgánico para satisfacer la demanda mundial. La finalidad de este 

sistema de producción es manejar de manera sostenible la huerta, evitando el uso de 

agroquímicos que provocan daños a la salud humana y al medio ambiente (Villafán y 

Bonales, 2007). 

La producción de aguacate en nuestro país ha tenido altas y bajas a lo que se refiere a 

rentabilidad, debido principalmente a fuertes fluctuaciones en los precios de venta y 

volúmenes exportados. Los principales mercados para los aguacates mexicanos son EE.UU. 

y Japón, donde cada vez son más rigurosas las medidas no arancelarias que restringen su 

entrada. Entre estas medidas restrictivas destacan las relativas a los limites de residuos 

tóxicos y la absoluta ausencia de plagas y enfermedades sobre la fruta exportada (CONAPA, 

2005). 
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Sin embargo, México es, de entre los productos agrícolas mexicanos, el principal productor 

y exportador de aguacate a nivel mundial, además de contar con un enorme potencia l para 

incrementar su producción y atender mercados como China que podrían demandar grandes 

cantidades de fruto (SAGARPA, 2012). 

 

 

CUADRO 1.2 MEXICO, PRINCIPAL PRODUCTOR Y EXPORTADOR DE 

AGUACATE EN EL MUNDO 

Fuente: El Financiero, 2015, datos obtenidos de APEAM (Asociación de Productores y 
Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán. (APEAM, 2015). 

 

Sin duda el éxito de la producción y exportación de aguacate se debe a que se trata de una 

industria completamente regulada, parcialmente certificada y con los estándares de sanidad 

e inocuidad más avanzados, y donde México es considerado un país altamente  tecnificado 

para la producción de aguacate y es modelo mundial (APEAM, 2015). 

El estado de Michoacán, concentra más de 90% de la producción nacional de aguacate en 

México, produciendo aguacate orgánico desde mediados de los años noventa. En 1996 se 

certifica la primera huerta y en 1998 se certifican otras ocho huertas, las cuales sumaban 

304 ha de aguacate orgánico (Villafán y Bonales, 2007). 
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La producción de aguacate para exportación se compone de 27 municipios de Michoacán 

libres de plagas cuarentenarias como el gusano barrenador de hueso, y un trabajo de 

exportación concentrado en 38 empacadoras. El aguacate es el cultivo más importante de 

Michoacán económica y socialmente. La expansión del cultivo en Michoacán ha 

continuado a una tasa anual de 4%, generando ingresos de $16,000 millones de pesos 

anuales (SAGARPA, 2012) y más de 250,000 empleos directos e indirectos permanentes 

(CONAPA, 2005). Las condiciones de suelo y ambientales de la Sierra Purépecha, 

favorecen el desarrollo y la productividad del cultivo (Morales et al., 2004). Anualmente, 

Michoacán produce de 15 a 20 mil toneladas de aguacate orgánico, incrementándose en un 

20% anualmente (Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos, 2014). 

El área productora de Uruapan, Michoacán es considerada pionero mundial del sistema 

orgánico de producción de aguacates, alcanzando al 2014 6,000 hectáreas y siendo una 

alternativa al aguacate convencional debido al menor impacto ambiental sobre todo en el 

aspecto fitosanitario y nutricional (Impulso Orgánico Mexicano, 2015). 

 

CONTROLES DE CALIDAD Y BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Hoy en día el control de calidad de las frutas y hortalizas frescas es un proceso que incluye 

todas las actividades que se realizan desde el campo hasta el punto de venta, aunque el 

producto pase por diferentes actores de la cadena de comercialización (FAO, 2007). 

Los programas de calidad tienden a ser del tipo preventivo y no correctivo, de manera que 

se busca prevenir problemas en lugar de esperar que estos ocurran para tomar acciones 

correctivas. Los programas incluyen atributos de calidad deseables de los productos y 

adicionalmente aspectos de inocuidad, calidad en los procesos en el campo, la planta 

empacadora y puntos de venta (Cerdas et al., 2006). 

El término inocuidad en alimentos se refiere a la condición que estos deben tener para que 

no causen enfermedades en quienes los consuman. Este término se ha utilizado durante 

muchos años, especialmente para productos procesados, los cuales se someten a una serie 
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de tratamientos químicos o físicos que permiten la eliminación de problemas originados por 

bacterias y otros microorganismos (Cerdas et al., 2006). 

La implementación de buenas prácticas agrícolas en el campo y la planta empacadora es 

una herramienta que ayuda a minimizar los riesgos de contaminación de los productos 

agrícolas frescos con lo que se logra llevar a los puntos de venta alimentos seguros para los 

consumidores (Certimex, 2008). Por lo anterior es importante lograr que todo el personal 

que labora en la organización, cualquiera que sea su posición, debe estar debidamente 

capacitado para no salirse de los estándares de calidad requeridos para la comercialización 

del fruto.  
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EL PERSONAL Y SUS FUNCIONES (CAMPO-EMPAQUE-TRANSPORTE) 

 

RECEPCIÓN Y CUARENTENA 

Es un área dedibamente acondicionada para recibir la fruta para su muestreo de piezas y 

verificar que en ella no exista ninguna plaga y sea autorizada su entrada al área de 

Cuarentena en caso de Exportación y Precuarentena en Nacional (STPS, 2010). 

 

VACIADO, SELECCIÓN Y EMPAQUE 

Tecnología de punta en maquinarias y personal debidamente capacitado para realizar cada 

una de las etapas, desde el vaciado de la fruta hasta el empacado de la misma (STPS, 2010). 

 

REFRIGERACIÓN Y CARGA 

Cámaras de refrigeración con capacidad aproximada para 5 viajes cada una debidamente 

equipada y en perfecto estado.  

Camiones para llevar los embarques a tiempo a su destino y en perfectas condiciones 

(STPS, 2010). 

 

ADMINISTRACIÓN 

Administración  5 personas. 

Empaque 70 personas. 

Personal de campo 120 personas. 

Capacidad para 24 viajes por semana en un turno de 8 hrs de trabajo.  

Instalaciones en un área de 13,300 metros cuadrados (STPS, 2010). 
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CUADRO 1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL AGUACATE 

ACOPIO 

Proveer de materia prima (aguacate) de 

calidad, y volúmen suficiente para que la 

empacadora cumpla con sus pedidos de 

manera oportuna. 

        

CORTE 

Cuadrillas que trabajan bajo los más 

estrictor estándares de calidad e inocuidad, 

vigilados por supervisores de corte e 

ingenieros de la Junta Local de Sanidad 

Vegetal. 

 

 

    

RECEPCIÓN 

Controlan el ingreso de aguacate a la 

empresa cuidando los aspectos normativos 

fitosanitarios y de inocuidad requeridos. Así 

como hacer el registro de cada lote en 

particular y el registro de cada fruta que 

ingresa a la empacadora en general.  

 

  

     

PRODUCCIÓN 

Atender los compromisos que se ha 

contraído con los clientes a través de la 

planeación y coordinación de los recursos 

con que se cuentan apegándose siempre a la 

normatividad emanada del plan de trabajo 

para la Exportación de aguacate de México 

a los Estados Unidos de Norte América y al 

programa de BPM. 
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SELECCIÓN 

Una vez que se vacía la fruta en los rodillos 

elevadores se comienza a separar y poner en 

una banda central la fruta que no cumple 

con los estándares enviando así solo la 

calidad que los clientes requieren. 

 

  

        

CLASIFICACIÓN 

Se trabaja con tecnología de punta, 

contando con un sistema automatizado y 

electrónico que brinda una precisión casi 

100% confiable en cuanto a la clasificación 

de los diferentes calibres con los que 

trabajan. 

    

        

     

EMPACADO Y PALETIZADO 

Colocar todos y cada uno de los aguacates 

en la caja que le corresponde, sellarla de 

acuerdo al calibre que corresponda, así 

como que el producto sea debidamente 

empacado, estibado y reflejado. 

 

 

          

ENFRIAMIENTO 

Enfriamiento previo dentro de la 

empacadora para acostumbrar al fruto a 

cierta temperatura, previo al viaje de 

exportación. 
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TRANSPORTE 

Almacenamiento en frío dependiendo de la 

temporada dentro de las instalaciones del 

transporte. Cargar el fruto en el contenedor 

previamente enfriado. Y transportar al 

destino. 

Tratamiento con etileno y almacenamiento 

en frío si es requerido. 

 

 

 

 

ARRIBO A DESTINO 

Verificar la temperatura a la que debe estar 

el fruto para su comercialización. En caso 

de seguir su ruta hacia otro destino, tomar 

las medidas preventivas necesarias de 

enfriamiento y manipulación. 

 

 

     

 

FUENTE: SENASICA, Protocolo voluntario para la implementación de Buenas Prácticas Agríco las y Buen 

Manejo en los procesos de producción, cosecha y empacado de aguacate Hass para consumo fresco, 

SAGARPA, Versión 2.0, Julio 2006. 
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PRODUCCIÓN DE AGUACATE EN 2014 

 

De acuerdo con un informe preliminar de la SAGARPA, las ventas totales de este producto 

alcanzaron los 794 millones 446 mil dólares entre enero y junio de 2014. 

 

El fruto fue comercializado en 21 mercados entre los que resaltan por su valor económico: 

EE.UU.,  Japón, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras,  Francia, Guatemala, España, 

China, Países Bajos, Hong Kong, Reino Unido, Alemania, Singapur y Bélgica. 

 

En el caso de China, en los primeros seis meses del año se enviaron a aquel país dos 

millones 970 mil dólares en aguacate, lo que representa un incremento de 724 por ciento, 

en términos anuales. 

 

Las exportaciones de aguacate mexicano aumentaron 29 por ciento al primer semestre del 

año, en comparación con el mismo periodo de 2013, informó la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA). 

 

De acuerdo con un informe preliminar de la dependencia, las ventas totales de este 

producto alcanzaron los 794 millones 446 mil dólares entre enero y junio de 2014, con un 

volumen estimado en 353 mil toneladas. 

 

El aguacate mexicano fue comercializado en 21 mercados entre los que resaltan por su 

valor económico: EE.UU., Japón, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Honduras,  Francia, 

Guatemala, España, China, Países Bajos, Hong Kong, Reino Unido, Alemania, Singapur y 

Bélgica. 

 

Entre los aumentos más importantes a nivel destino destaca el caso de China; en los 

primeros seis meses del año se enviaron a aquel país dos millones 970 mil dólares en 

aguacate, lo que equivale a alrededor de un mil 260  toneladas de este producto. Esto 

representa un incremento de 724 por ciento en su valor, en términos anuales. 
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Otro de los crecimientos más relevantes en este periodo es Países Bajos, mercado al que fue 

enviado aguacate mexicano con un valor de 647 mil dólares, prácticamente tres veces más 

de lo comercializado al primer semestre de 2013, con un volumen de 293.7 toneladas. 

 

Cabe señalar que a EE.UU., principal mercado de exportación, fue comercializado aguacate 

con un valor de 651 millones 328 mil dólares, lo que significó un incremento de 31 por 

ciento en comparación con el lapso enero – junio del año pasado. 

 

El segundo destino de mayor importancia para este fruto fue Japón, el cual registró un valor 

durante el periodo de referencia de 61.7 mdd, un crecimiento de 29 por ciento; le sigue 

Canadá con 40.6 mdd, un aumento de 33 por ciento; Costa Rica, 12.7 mdd, un crecimiento 

de 18 por ciento, y El Salvador, 9.3 mdd, 13 por ciento más que en el mismo periodo de 

2013. 

 

De acuerdo con cifras preliminares reportadas por la SAGARPA, las exportaciones 

agropecuarias (incluye productos agrícolas, pecuarios y pesqueros) alcanzaron en el primer 

semestre de este año alrededor de seis mil 700 millones de dólares. 

 

En lo que corresponde al aguacate en México, el Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP) señaló que anualmente se producen alrededor de un millón 467 mil 

toneladas en 27 estados del país. 

 

Michoacán produce un millón 193 mil toneladas.  

 

FUENTE: SAGARPA 2015, PRENSA. 
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ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE 

AGUACATE ENTRE MEXICO Y ESTADOS UNIDOS 

 

CESV 

El CESV (Comité Estatal de Sanidad Vegetal) es un organismo auxiliar de coordinación 

estatal de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SACARPA) en el desarrollo de campañas fitosanitarias, programas y/o acciones de 

sanidad vegetal. Otros organismos auxiliares son las Juntas Locales de Sanidad Vegetal 

(JLSV), que en Michoacán son 16, son coordinadas por el CESV y son organizaciones de 

productores de aguacate que fungen como auxiliares de la SAGARPA en el desarrollo de 

actividades fitosanitarias. Las JLSV agrupan al total de productores de aguacate de cada 

municipio (Salazar García et al., 2005). 

El personal técnico de los organismos auxiliares, junto con los productores de aguacate, 

verifican el cumplimiento de las norma fitosanitaria haciendo muestreos y emitiendo 

recomendaciones con relación a la presencia de plagas de interés cuarentenario. También, 

verifican el uso de insecticidas autorizados en el programa de trabajo y la limpieza de los 

huertos en general (Salazar García et al., 2005). 

 

 

APEAM  

 

APEAM (Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México A.C.) 

fundada en 1997, está constituída por más de 12,000 productores y 40 empresas 

empacadoras exportadoras de aguacate a EE.UU. Todos cuentan con la certificación de las 

autoridades de ambos países. La tarea de APEAM es la de organizar a ambos sectores, el 

productor y el empacador, para hacer posible la exportación de un producto de clase 

mundial. Hoy gracias a esta asociación, los mercados internacionales pueden tener acceso 

directo al aguacate, con la absoluta seguridad de que están adquiriendo fruta fresca, 
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deliciosa y nutritiva; así como cumplir con los más altos estándares de calidad y de sanidad, 

aunado a las normas de exportación más exigentes (APEAM, 2015). 

 

A través de las diferentes instancias oficiales y sus regulaciones, es que el Programa de 

Exportación del Aguacate de México a EE.UU. es posible. 

 

APEAM, en coordinación con autoridades nacionales y de EE.UU. (USDA, Departamento 

de Agricultura y FDA, US Food and Drug Administration), es que se realiza la labor de 

brindar todo el apoyo a los sectores productor y empacador para el desarrollo de sus 

actividades comerciales en la exportación. 

 

 

CUADRO 1.4 MARCO REGULATORIO PARA EL PROGRAMA DE 

EXPORTACIÓN DE AGUACATE A EE.UU. 

 

 

 

 

FUENTE: APEAM, Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 
México A.C., 2015. 
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Los objetivos de APEAM  son (Salazar García et al., 2005): 

 

a) Posicionar el aguacate mexicano en los mercados internacionales. 

b) Fomentar la imagen corporativa de APEAM. 

c) Ofrecer un producto de calidad suprema en los mercados internacionales. 

d) Competitividad en los mercados internacionales. 

e) Realizar campañas de promoción. 

 

Es una organización que representa los intereses de productores y empacadores en los 

mercados de exportación para el aguacate mexicano. Los servicios ofrecidos son (Salazar 

García et al., 2005): 

i) Campañas de Promoción en el mercado de EE.UU. 

ii)  Defensa de los intereses (abogados y científicos) contratados por la asociación. 

iii) Un mercado estable y organizado. 

iv)  Visores de mercado que verifican los inventarios y monitorean precios y 

calidades del fruto. 

v)  Cabildeadores que realizan las gestiones para la ampliación total y todo el año a 

los EE.UU.  

 

AFM 

 

La AFM (Avocados from Mexico) nació en 2013 como el brazo de mercadeo de las 

organizaciones que representan a la empresa Aguacates de México en los EE.UU.  

Se formó como una organización sin fines de lucro encargada de manejar las actividades de 

marketing de la Asociación Mexicana de Importadores de Aguacates Hass (MHAIA) y la 

Asociación de Productores y Empacadores de Aguacates de México (APEAM) (AFM, 

2015). 

 

La historia de AFM tiene mucha trascendencia en este sector. Desde su comienzo en el año 
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1997 hasta el 2007, la industria de aguacate Hass de México ha experimentado una rápida 

expansión en los EE.UU. El volumen de ventas en EE.UU. en 2005 fue de 802.976.829 

libras y ese número aumentó en 2014 a 1,763,593,888. A partir de ese año representa más 

del 60% de la cuota de mercado de EE.UU. (AFM, 2015). 

 

 

CUADRO 1.5 EVOLUCIÓN DE AFM EN UN PERIODO DE 10 AÑOS 

 

FUENTE: AFM, Aguacates de México, 2015. http://www.aguacatesdemexico.com/es/acerca-de-afm 

 

 

El grupo de marketing de AFM, ubicado en Irving, Texas, abarca un grupo de expertos en 

mercadeo con una sólida experiencia en la industria de alimentos empacados y en la 

industrias de frutos, así como también experiencia con algunas de las marcas más icónicas 

en esas categorías. Este grupo tiene la tarea de hacer crecer el mercado global de aguacate 

junto con la marca AFM, dentro de una de las categorías más rentables en la sección de 

productos naturales, que está creciendo con cifras de dos dígitos. El enfoque de marketing 

de AFM se centra en cada uno de sus cuatro segmentos de negocios: el mercado en general, 

el mercado hispano, servicios de comida, y detallistas, con estrategias personalizadas, 

programas y tácticas para hacer frente a las necesidades únicas de las audiencias en cada 

uno de estos segmentos (AFM, 2015). 

 

El robusto programa de la marca AFM incluye 1,6 mil millones de impresiones en los 

medios entre 2014 y 2015, y rápidamente está dejando su huella dentro de la categoría de 

AFM DE COSTA A COSTA 

 

http://www.aguacatesdemexico.com/es/acerca-de-afm
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los frutos. No solo está la marca AFM adoptando la tecnología digital más avanzada del 

mercado para recoger datos de los consumidores y para conectar con una variedad de 

grupos de consumidores de manera innovadora, sino que también está cambiando los 

paradigmas de la industria al convertirse en la primera marca de productos naturales en 

tener un comercial de televisión en un Gran Juego de Fútbol Americano famoso en EE.UU. 

(AFM, 2015). 

 

 

MHAIA 

 

La Asociación de Importadores de Aguacate Hass de México (MHAIA) está dedicada al 

suministro consistente de aguacates de alta calidad a lo largo del año (MHAIA, 2015). 

 

La empresa Aguacates de México (AFM) es una filial y empresa conjunta entre MHAIA y 

APEAM. Bajo ciertos acuerdos MHAIA y APEAM han combinado recursos para financiar 

y gestionar a AFM, con la intención de proporcionar un programa de marketing altamente 

eficaz y eficiente en EE.UU. (MHAIA, 2015). 

 

Cabe mencionar que la empresa Aguacates de México es la #1  en ventas de aguacate en 

EE.UU. (MHAIA, 2015). 

 

 

GLOBAL GAP 

 

Las siglas G.A.P. (en inglés) o B.P.A. (en español) quieren decir Buenas Prácticas 

Agrícolas, y es la norma mundial que asegura estas prácticas (G.A.P., 2015). 

 

Son una organización global con un objetivo fundamental que es la producción agrícola 

segura y sostenible a nivel mundial. Se encargan de establecer normas voluntarias para la 

certificación de productos agrícolas en todo el mundo, y cada vez más productores, 

proveedores y compradores están armonizando sus normas de certificación para que se 
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ajusten a las mismas (G.A.P., 2015). 

 

Los miembros de Global GAP crean incentivos en el sector privado para que los 

productores agrícolas en todo el mundo adopten prácticas seguras y sostenibles para así 

lograr que este mundo sea un lugar mejor (G.A.P., 2015). 

Su función es vincular a nivel global a los productores y a los propietarios de las marcas en 

la producción y la comercialización de alimentos inocuos, para brindar seguridad a los 

consumidores, estableciendo las bases para la protección de los recursos escasos e 

implementando las Buenas Prácticas Agrícolas con una promesa de un camino hacia un 

futuro sostenible (G.A.P., 2015). 
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PARTE III. MARCO TEÓRICO 
 
 

A continuación se abordan las teorías objeto de estudio de la presente investigación, con la 

finalidad de dar sustento e identificar los conceptos, posturas, y variables que determinan el 

vinculo entre la internacionalización empresarial y el capital humano. 

 

CAPÍTULO 1. TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO   

 

El Capital Humano es la mezcla de aptitudes y habilidades innatas a las personas, así como 

la calificación y el aprendizaje que adquieren en la educación y la capacitación.  Es el 

aumento en la capacidad de la producción del trabajo alcanzada con mejoras en las 

capacidades de trabajadores. Estas capacidades realzadas se adquieren con el 

entrenamiento, la educación y la experiencia (OCDE, 2007).  

 

A continuación se mencionan diferentes autores con sus aportaciones hacia el término 

capital humano, pasando de un concepto explicativo de determinados fenómenos 

económicos, a ser todo un campo de investigación reconocido.  

 

La teoría del capital humano, haciendo mención primeramente a Adam Smith (1725- 1790) 

en su o ra “ a riqueza de las naciones” se plantea el concepto de capital humano, aunque 

sin referirse a él de forma explícita. Smith considera que las cualificaciones adquiridas por 

los individuos a lo largo de su vida representan un papel fundamental en el proceso de 

crecimiento y desarrollo económico de un país y contribuyen a incrementar la riqueza de 

las naciones. Esta adquisición de cualificaciones genera unos gastos reales que 

corresponden a un capital fijo incorporado en los individuos. A cambio de incurrir en esos 

gastos, Smith considera que los individuos más cualificados deben percibir un salario 

superior que el de los individuos menos educados, de forma que les permita cubrir los 

costos de la educación y además beneficiarse de los rendimientos de la inversión educativa 

(Smith & Rodríguez, 2001). En su libro (Smith, 1776) él comparaba a un trabajador 
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estudiado con una “m quina cara”  por lo que en este sentido el costo de dicho 

entrenamiento es considerado como una inversión en su vida futura, la cual deberá ser 

recuperada durante su vida laboral. Es gracias a estos conocimientos adquiridos, conocidos 

como aprendizaje, lo que ayuda a explicar las diferencias salariales entre las distintas 

ocupaciones. “El tra ajo que la persona educada aprende a realizar, es de esperar, será 

pagado por encima del salario común de los trabajadores no educados; lo que hará que 

recupere el gasto total en su educación, y que genere los beneficios normales de un capital 

igualmente valioso” (Smith, 1776). 

 

A esta teoría se le fueron sumando a lo largo de la historia y conforme crecieron los 

estudios de capital humano y los beneficios que traía el tener personas capacitadas y con 

mejores niveles de estudio para una mayor productividad empresarial.  

Continuando con los autores clásicos, Senior (Senior, 1836) hace referencia al capital 

humano sin analizar las consecuencias que los conocimientos y las habilidades tienen en la 

economía y contemplando que la principal característica de las habilidades de los 

trabajadores es que influyen de forma positiva en su productividad. A diferencia de Smith, 

él encuentra que las decisiones en gastos de educación de los trabajadores se asemejan más 

a decisiones de consumo que a decisiones de inversión.  

John Stuart-Mill considera que existen otra serie de cualidades que poseen los individuos, 

tales como virtudes y cualidades morales, que influyen de forma directa y positiva en el 

funcionamiento de su economía. Esta acepción va un poco más relacionada a lo que es el 

término de capital humano hoy en día. Considera que mientras una persona esté mejor 

preparada podría utilizar mejor maquinaria obteniendo una mayor producción. De igual 

forma, esta persona preparada podría innovar más, inventando nuevas máquinas que fuesen 

aún más productivas. Esto es que una mayor preparación de la población permite una 

mayor capacidad de innovaci n.  o anterior descrito en su li ro  l considera a “la 

productividad del trabajo como una relación dada entre el conocimiento que tienen los 

trabajadores, la cual refleja efectos positivos en la productividad de las comunidades” 

(Stuart-Mill, 1848). 

Otro autor clásico fue Jean Baptiste Say, (1880) quien explica la influencia de los 
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conocimiento o la formación en el proceso de producción de bienes (Hebert y Link, 1988). 

En su o ra “Tratado de Economía Política” (Say J. , 2001) Say menciona que “el 

conocimiento es el elemento indispensable en la producción de cualquier bien, ya que está 

presente en las tres fases en que se lleva a cabo el proceso productivo, por lo que para 

obtener un bien, es necesario; primero estudiar y conocer las leyes de la naturaleza, 

segundo la aplicación de estos conocimientos a un propósito útil y tercero es necesario la 

ejecución de cierta cantidad de trabajo manual para obtener el producto acabado, por lo que 

se requiere poseer conocimiento o ha ilidades para realizar el tra ajo.”  

Con estos autores clásicos se concluyen las aportaciones principales a lo que fueron los 

inicios de un proyecto sobre teorías sobre capital humano, pero que permanecieron en 

estado embrionario hasta mitades del siglo pasado (Blaug, 1975). 

Posteriormente, durante la primera mitad del siglo XX, Edwin Cannan preocupado por el 

hecho de que los salarios no se equiparasen entre las distintas profesiones, encontró que las 

diferencias se debían a los grados de preparación o habilidades requeridas por los mismos. 

Mientras mayor es la preparación requerida para cierta ocupación, mayores son los costes 

de la misma, es decir mayor salario se debe percibir por el tiempo invertido (Cannan, 

1928). 

Unos años después de la aportación de Cannan, John Walsh plantea la primera aportación 

de lo que sería la Teoría de Capital Humano (Falgueras, 2005). Usó el concepto de capital 

aplicado al hombre, planteando el hecho de que el dinero que los trabajadores se gastan en 

la formación necesaria para adquirir cierta capacitación o conocimiento puede considerarse 

como una inversión en capital hecha para obtener beneficios. Walsh realiza un estudio 

empírico en el que encuentra que las familias invierten en educación mientras que los 

retornos de dicha inversión cubren el costo del entrenamiento, generando un beneficio 

adicional ordinario (Walsh, 1935). En todos los casos estudiados el retorno de la educación 

es mayor que el costo de adquirirla. Obtiene estas conclusiones ya que calcula el valor 

actual descontado de los ingresos medios de trabajadores con varios niveles de educación, y 

los compara con una estimación de los costos en los que cada grupo ha tenido que incurrir.  

Con Solow en 1957 se inicia la estructura teórica que da relevancia al ser humano como 
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componente fundamental en el desarrollo productivo de la industria, al mismo tiempo que 

en el crecimiento económico. Denison por su parte en 1962 centró su atención en la 

educación como parte del crecimiento económico y señaló que la estimación de la 

contribución del avance de los conocimientos se obtiene como un residuo de Solow 

(Martínez, 1996). 

A principios de la década de los sesenta, Theodore Schultz, considerado el padre de la 

economía de la educación y de la teoría del capital humano, pronunció en 1961 el discurso 

“Inversi n en Capital Humano”  en el cual afirmaba que los conocimientos y habilidades 

adquiridas son una forma de capital obtenida como resultado de una inversión en 

educación. Hizo además énfasis en el acceso a la educación y a la salud, determinadas por 

los diferentes ingresos; además, estableció la rama de la ciencia económica denominada 

economía de la educación (Martínez, 1996). “Al invertir en sí mismos  los seres humanos 

aumentan el campo de sus posibilidades. Es un camino por el cual los hombres pueden 

aumentar su  ienestar” (Schultz, 1960).  Consideraba que la población más vulnerable es la 

de más bajos recursos, por lo que es sumamente importante buscar la adquisición de 

habilidades por medio de la escolarización e inversión sanitaria, determinantes para el 

bienestar y mejoramiento de la población (Martínez, 1996). 

Como se ha visto, Solow y Denison comenzaron a notar la educación como elemento 

importante, que explicaba el crecimiento económico; ya para Schultz, es más clara esta 

relación, denominando la inversión en educación de capital humano. En esta teoría se 

encuentra la importancia en la calidad de vida en las personas a la hora de invertir en 

capital humano. 

Por otro lado, Friedman y Kutznets (1954) retoman la idea de Cannan en la que consideran 

la idea de que el entrenamiento y la preparación de los trabajadores explican las diferencias 

en los ingresos de los distintos profesionales. En su estudio empírico basan los resultados 

de cinco profesionales liberales diferentes, médicos, dentistas, abogados. Concluyen que el 

mayor tiempo de preparación que requiere un médico sobre un dentista, así como sus 

mayores gastos de formación están entre los factores más importantes que justifican, para 

compensar la inversión, que su salario sea mayor en los años laborables que les quedan. Sin 

embargo carecen de datos para medir esta explicación de forma exacta (Friedman y 
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Kuznets, 1954). 

 

Jacob Mincer en 1958 analizó la contribución de la escolaridad y la experiencia en los 

ingresos de los trabajadores, es decir, conformó el componente de la experiencia a su 

análisis de la teoría del capital humano. Mincer menciona que la cantidad de inversión que 

una persona realiza para su formación es elegida libremente mediante la determinación del 

tiempo que le van a dedicar. Además incluye el efecto de la experiencia en el trabajo sobre 

los ingresos de los trabajadores. Con ambas variables puede explicar las diferencias de los 

salarios entre ocupaciones como resultado de diferencias en el nivel de entrenamiento, 

mientras que las diferencias de salarios dentro de una misma ocupación son atribuidas a 

diferencias en el grado de experiencia en el trabajo (Mincer, 1974).  

Mincer (1958) transformó la fórmula del valor presente neto en una corriente constante de 

beneficios recibidos indefinidamente, y que pudiera dar una idea del retorno obtenido por el 

entrenamiento: 

d/c = (1 + r)n 

Donde r es la tasa de retorno de la inversión, c es el costo del entrenamiento, entendidas 

como las ganancias que se dejan de percibir durante el entrenamiento, d es el incremento de 

las ganancias percibidas luego de terminar el entrenamiento, y n es el número de años que 

dura el entrenamiento o carrera universitaria, este procedimiento en su momento limitado 

por la escasez de datos en cuanto a la cantidad de dinero invertida en capital humano. 

(Cardona et al., 2007). 

Gary Stanley Becker, en 1964 define al capital humano como “el conjunto de las 

capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos 

generales o específicos” (Becker, 1964). La noción de capital expresa la idea de un stock 

inmaterial imputado a una persona que puede ser acumulado y usarse (Gerald, 2006). El 

objeto es tratar de considerar a la educación y la formación como inversiones para su 

persona, y poder incrementar su eficiencia productiva e ingresos, como lo mencionan 

autores anteriormente.  
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Becker comenzó a estudiar las sociedades del conocimiento concluyendo que su pieza clave 

era el capital humano que estas poseían, es decir, el conocimiento y las habilidades que 

forman parte de las personas, su salud y la calidad de sus hábitos de trabajo. Lo menciona 

también como identificador clave para la productividad de las economías modernas ya que 

esta productividad se basa en la creación, difusión y utilización del saber (Becker, 1975).  

 

Dentro de los planteamientos de Becker con mayor influencia en la teoría del capital 

humano están: (Falgueras, 2005) 

 

1. El entrenamiento en las empresas y las decisiones de inversión en el capital 

humano. 

2. La tasa interna de rentabilidad de la inversión en capital humano, comparando las 

tasas de retorno generadas por dos actividades diferentes: una en la que se invierte 

en capital humano y otra en la que no se invierte nada durante el periodo 

considerado.  

3. Las decisiones de las familias sobre consumo, tiempo de trabajo y educación.  

4. Capital humano e ingresos, la cual explica la relación existente entre la inversión en 

capital humano y la distribución de ingresos:  

 

a. El capital humano es inseparable de la persona que realiza el trabajo de 

modo que está afectado por las capacidades físicas del que invierte. 

b. Para la producción del capital humano es necesario invertir tiempo, cuanta 

mayor acumulación de capital humano se haya adquirido, corresponde un 

mayor salario.   

 

Becker finalmente analiza cuáles serían las consecuencias de los cambios en las 

oportunidades de inversión, y llega a la conclusión de que una mayor igualdad de 

oportunidades tendería a reducir la desigualdad en los ingresos e incrementaría la eficiencia 

en la localización de capital humano (Falgueras, 2005). 

Los discursos de Becker y Mincer, así como en el desarrollo posterior de la teoría del 

capital humano, marcaron un giro en la concepción de la educación, que ya no sólo se 
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contempla en su componente de bien de consumo sino en mayor medida como una 

actividad inversora (Mincer, 1958). 

Posterior a la teoría de Becker se tienen más autores que complementan esta teoría con 

diversas aportaciones positivas hacia el capital humano y su productividad en la empresa.  

Ashenfelter y Ham en un trabajo conjunto estudiaron el efecto que tiene la educación sobre 

los ingresos y el desempleo (Ashenfelter y Ham, 1979). En sus conclusiones mencionan 

que el impacto positivo que tiene la escolarización y la experiencia sobre los ingresos de los 

trabajadores es un derivado, que se debe en exclusiva a que la mayor preparación de los 

trabajadores reduce el riesgo que tienen de quedarse desempleados.  

Robert E. Luccas (1988) considera en su modelo que el capital humano puede ser una 

fuente de crecimiento alternativa al cambio tecnológico. Sostiene que el crecimiento a largo 

plazo y persistente del producto interno bruto de los distintos países es una consecuencia de 

la acumulación de capital humano. Por lo anterior las diferencias en las tasas de 

crecimiento entre países se debe, en consecuencia, a las diferencias en las tasas de 

acumulación de capital humano. Lucas distingue dos fuentes de capital humano: la 

educación y aprender haciendo (Lucas, 1988). 

Aportaciones más recientes mencionan al capital humano como un conjunto intangible de 

habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad, entendiéndose por 

empleabilidad la posibilidad de encontrar un empleo que retribuya las capacidades 

laborales de las personas por medio de diferentes influencias y fuentes (Díaz, 2009). 

 

Hoy en día, el capital humano es relacionado con el crecimiento económico en economías 

abiertas, donde la educación dentro de la apertura económica tiene un papel importante para 

el crecimiento de la productividad laboral que impacta al desarrollo de los países 

(Villalobos M. y Pedroza F., 2009). 

 

Cabe señalar que el vínculo existente entre capital humano y la internacionalización de una 

empresa es que a mayor cantidad y preparación de capital humano, mayor la probabilidad 
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de que la empresa logre conducirse a niveles internacionales logrando productividad y éxito 

empresarial.  

En la mitad de los años cincuenta el Departamento de Asuntos Económicos de las Naciones 

Unidas llam  inversi n en capital humano a  la inversión que tenía el objetivo de aumentar 

la productividad de los trabajadores, afirmando que la producción futura de un país puede 

desarrollarse no sólo a través del aumento del stock de capital físico, sino también a través 

de inversiones en educación, formación profesional, políticas de inmigración, adquisición 

de conocimientos, mejora de la salud de los trabajadores y de los demás factores intangibles 

que aumentan la productividad del trabajador (United Nations Statistical Office, 1953). 

La teoría sobre el capital humano afirma que se tiene una clara relación entre el perfil del 

emprendedor y el comportamiento de la empresa. Según David Storey (1994), las 

experiencias, habilidades y competencias del emprendedor son los factores que 

principalmente explican el comportamiento empresarial. Por lo tanto, las características 

personales del emprendedor pueden constituir una fuerza motriz conductora hacia la 

internacionalización temprana, ya que le proporcionan a la empresa los recursos tangibles e 

intangibles que el emprendedor ha ido acumulando con su edad, su educación y su 

experiencia profesional.  

La mayoría de autores coinciden en que el emprendedor o su equipo emprendedor, son 

clave para una experiencia internacional exitosa. Así mismo también se defiende la idea de 

que la experiencia previa del emprendedor influye de manera positiva en la propensión a 

exportar. Esta influencia se debe a que la experiencia adquirida con la edad, con la 

formación y con la práctica emprendedora, permite al emprendedor acumular 

conocimientos y recursos con los cuales puede afrontar el riesgo con mayores garantías, y 

en mayor medida si esta experiencia consiste en haber creado una empresa previamente y 

operado en mercados internacionales (Gonzalez et al., 2010).  

Hymer (1976) publica en su trabajo inicial que las empresas saldrán al exterior cuando 

frente a su competencia tengan alguna ventaja que explotar, ventaja de naturaleza 

oligopólica que las hace competir con las pocas empresas instaladas, poseedoras 

normalmente de un mejor conocimiento de su mercado. Ahora, tomando en cuenta la teoría 
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recursos y capacidades, dicha posesión o generación de ventajas competitivas depende de la 

dotación de recursos y capacidades estratégicos de la empresa (Penrose, 1959) los cuales de 

acuerdo con Barney, reúnen los requisitos de valor, escasez, inimitabilidad y no 

sustituibilidad (Barney, 1991). Aquellos que con más facilidad reúnen estos requisitos 

dentro de la empresa, son los recursos intangibles, los cuales son los más difíciles de 

formalizar y reproducir por parte de los competidores, ya que forman parte exclusiva de la 

empresa, al menos durante un cierto tiempo, y que le proporcionan cierta superioridad 

frente a sus competidores (Ramírez, 2004). 

 

El capital humano ocupa un lugar destacado en el conjunto de recursos intangibles. Las 

personas son consideradas como el principal activo de las empresas, siendo las mentes 

creativas de las que depende todo el proceso industrial, encargándose del diseño del 

producto, gestión de las provisiones, planificación de la producción, control del proceso y 

la calidad, comercialización de los productos y establecimiento de los objetivos y 

estrategias de la organización. Por lo tanto de la calidad de los recursos humanos de que 

dispone una empresa va a depender su eficiencia y capacidad competitiva (López, 2006). 

 

Por otro lado, Markides y Williamson (1996) fundamentan que un capital humano de 

calidad es un recurso crítico que favorece con ventajas competitivas, mientras mayor 

flexibilidad mayor la capacidad de adaptación al entorno de trabajo. El desarrollo de 

actividades en los mercados internacionales hace a las empresas más complejas, 

manifestándose tanto en el ámbito interno, con la organización y administración de 

operaciones internacionales, como en el externo, en lo que se refiere a la adaptación a un 

nuevo entorno con otras culturas, lengua, etc. Por lo que es en este punto donde aquellas 

empresas que cuentan con empleados con más formación y conocimientos tendrán más 

capacidades para resolver y tratar los problemas que plantea este nivel de mayor 

complejidad, obteniendo entonces más facilidades para introducirse en los mercados 

exteriores. 

 

Cooper et al. (1994) argumenta que a mayor nivel de educación de los empresarios, 

mayores las habilidades para introducirse en redes sociales y de negocios, obteniendo más 
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capacidades para detectar las oportunidades de negocio en mercados extranjeros. Sin 

embargo por otro lado, el disponer de trabajadores formados o dispuestos para recibir 

formación, permite a la empresa afrontar la competencia y la incertidumbre de los 

mercados con más probabilidades de éxito (Alba, 1993). 

 

Ahora bien la teoría del capital humano distingue dos formas posibles de formación: la 

formación general, adquirida en el sistema educativo, formativo y la formación específica, 

adquirida en el seno de una unidad de producción o de servicio, la cual permite desarrollar 

al trabajador su productividad dentro de la empresa, pero nada, o poco, fuera de ésta. En 

este caso, la financiación se asegura al mismo tiempo por la firma y por el trabajador 

(Becker, 1975). 

 

La formación de carácter específico contribuye también a incrementar la productividad de 

los trabajadores, pero no es tan fácil de imitar y transportar entre empresas (Lazear, 2003). 

Por lo que en términos de ventajas competitivas, el capital humano específico tiene una 

mayor capacidad de generar ventajas competitivas sostenibles que el capital humano 

genérico. Pero en ambos casos se puede afirmar que cuánto mayor sea el nivel de 

acumulación de capital humano genérico y específico mayor será la capacidad productiva 

de los individuos y esto permitirá incrementar la competitividad de la empresa facilitando 

en consecuencia la penetración en los mercados internacionales (López, 2006). 

Ahora bien, cabe señalar que el emprendedor es un elemento clave para que la experiencia 

internacional sea exitosa (Andersson y Evangelista, 2006). Por lo que la experiencia previa 

del emprendedor influye positivamente en la propensi n a exportar (Shrader et al., 2000). 

Se puede decir que esta influencia se de e a que la experiencia  que se adquiere con la 

edad  con la formaci n y con la pr ctica emprendedora  permite acumular conocimientos y 

recursos al emprendedor con los cuales puede afrontar el riesgo con mayores garantías  

particularmente si esta experiencia consiste en haber creado una empresa previamente y en 

haber operado en mercados internacionales (Andersson y Evangelista, 2006).  
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 e igual manera  la edad del emprendedor representa una aproximaci n del tiempo que  ste 

ha tenido para ir acumulando recursos y redes de contactos internacionales  de manera que 

su impacto es positivo en la internacionalizaci n. Por su parte  un nivel educativo elevado o 

formado, en alguna materia puede aportar una base de conocimiento suficiente para 

dedicarse a una actividad empresarial concreta  así como la capacidad de desenvolverse en 

otros idiomas.  e igual modo  la pr ctica emprendedora adquirida en el pasado puede 

aportar un sa er-hacer que consiste en la materializaci n de  nuevas ideas de negocio en 

proyectos de empresa concretos que no necesariamente deben circunscribirse al mercado 

local (Westhead et al., 2001). 

 a com inaci n de estos aspectos –edad  formaci n y pr ctica emprendedora– 

proporcionan una capacidad que puede ayudar al emprendedor a superar las  arreras a la in- 

ternacionalizaci n. 

Finalmente y recapitulando la relaci n de la teoría del capital humano con la 

internacionalizaci n de las empresas radica en que la teoría del capital humano desde sus 

orígenes hasta el presente  sigue siendo una visi n conceptual influyente en el marco de la 

glo alizaci n  porque conci e a la educaci n como una inversi n que generar  utilidad en 

el futuro y que favorece de diversas formas al crecimiento econ mico: calificaci n la oral  

productividad  experiencia e investigaci n y movilizaci n física (Villalobos M. y Pedroza 

F., 2009). 
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CAPÍTULO 2. TEORÍA DE LA INTERNACIONALIZACIÓN 

 
Por internacionalización se entiende todo aquel conjunto de operaciones que facilitan el 

establecimiento de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados  

internacionales, a lo largo de un proceso de creciente implicación y proyección 

internacional (Welch y Luostarinen, 1988). 

 

Es el resultado de una serie de estrategias en las que se consideran tanto los recursos y 

capacidades de la empresa como las oportunidades y amenazas del entorno. La expansión 

internacional es concebida como una estrategia de crecimiento que consiste en el proceso 

por el cual una empresa desarrolla su presencia en el mercado global, es decir, la forma en 

que la empresa proyecta sus actividades a un entorno internacional y generando flujos 

comerciales, financieros y de conocimiento entre distintos países (Galan, Galande y 

Gonzalez, 2000). Esta internacionalización ha sido objeto de estudio clasificándola en tres 

diferentes enfoques que contribuyen al entendimiento del propio concepto. 

Los enfoques o perspectivas son: económica, de proceso y de redes, las cuales se centran en 

diferentes teorías referentes a la misma internacionalización y gracias a las cuales se 

documenta la principal variable objeto de estudio. 

 

2.1 PERSPECTIVA ECONÓMICA 

 
La perspectiva económica engloba aquellas teorías que describen la internacionalización a 

través del análisis de las actividades de inversión directa, que a su vez están determinadas 

por los costes y ventajas económicas de internacionalizarse. Estas teorías, mayormente 

desarrolladas en los años setenta y ochenta consideran que la toma de decisiones 

empresariales es un proceso totalmente racional (Urzelai, 2014). Realiza un análisis tanto 

de la inversión extranjera como de las inversiones directas, sin dejar a un lado la totalidad 

de las operaciones que desarrollan las empresas en el exterior, controlando su producción. 

En esta perspectiva se abarcan las teorías que a continuación se presentan. 
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 TEORÍA DE LA VENTAJA COMPETITIVA DE LAS NACIONES 

 

Michael Porter (1990) menciona que la capacidad de competir en mercados extranjeros 

depende de la eficiencia de los factores productivos en relación a su costo. Dichos factores 

los divide en básicos y avanzados. Los básicos son los encontrados de forma natural y e n 

mayor o menor grado en todos los países, siendo los recursos naturales, el capital y la mano 

de obra no especializada. Los avanzados, no se encuentran de manera natural, tal es el caso 

de la mano de obra especializada, el sistema educativo, los sistemas de comunicación e 

infraestructura científica. Estos segundos se dividen a su ves en generales y especializados. 

Los generales son útiles para todas las empresas (sistema educativo), mientras que los 

especializados (centro de investigaciones) lo son solo para ciertos sectores. De esta manera 

argumenta que solo los factores avanzados y especializados contribuyen a la creación de 

ventaja competitiva de un país, ya que son los más difíciles de copiar e imitar por otras 

naciones (Porter, 1990). 

Porter descri e su modelo “ iamante de Porter” planteando la existencia de cuatro factores 

que determinan la ventaja competitiva de una nación. 

Figura No.1 

Diamante de Porter 

 

Fuente. Porter  Michael E.  “The Competitive Advantage of Nations”  1990. 
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El análisis de estas combinaciones sirven para tomar decisiones racionales sobre el por qué, 

cómo y dónde internacionalizar las operaciones de las empresas (Porter, 1990). 

- Dotación de factores. En este punto se encuentran los factores básicos y avanzados 

los cuales marcan las ventajas competitivas de un país. El papel del gobierno juega 

a su vez, un rol determinante del éxito exportador y en la competitividad 

internacional ya que es el encargado de brindar apoyo a las empresas y sectores que 

selecciona. 

 

- Condiciones de la demanda. La existencia de demanda nacional aumenta el esfuerzo 

de las empresas para satisfacer a sus clientes a través de productos de calidad y el 

anticiparse a las necesidades de los mismos, lo cual influye directamente en la 

competitividad internacional.  

 

- Industrias conexas y de apoyo. La existencia de multinacionales provee 

competitividad internacional al país. De esta manera las relaciones estrechas pueden 

llevar a las empresas a mejorar su calidad y beneficiar la competitividad 

internacional del país.  

 

- Estrategia, estructura y rivalidad de las firmas. Una mayor rivalidad o alto grado de 

competencia nacional fomenta a las empresas a ser más eficientes e innovadoras 

desarrollando sus capacidades para perfeccionar los factores que dieron la ventaja 

inicial, así como sus estrategias.  

 

2.2 PERSPECTIVA DE PROCESO 

 
La corriente que considera la internacionalización desde una perspectiva de proceso 

concibe la expansión internacional como un proceso de compromiso incremental de 

aprendizaje en el que las empresas van acumulando conocimiento y dedicando recursos de 

forma gradual, recolectando conocimiento experimental de mercados extranjeros. Por tanto, 

es un modelo más dinámico centrado en explicar el cómo, por qué y cuándo está una 
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empresa preparada para completar las diferentes etapas en ese proceso de 

internacionalización (Rialp, 1999). 

Esta perspectiva considera la internacionalización no como el resultado de un análisis y una 

secuencia planeada, sino como un proceso experimental y evolutivo. En este enfoque 

impera el criterio de distancia psicológica, como son la proximidad geográfica, cultural y 

política, y no tanto la relación coste-beneficio (Urzelai, 2014). 

A continuación se mencionan los autores y teorías más relevantes que siguen esta 

perspectiva. 

 

MODELO DE UPPSALA / ESCUELA NÓRDICA 

 
 
El modelo de Uppsala, o modelo nórdico, pone el foco en la distancia psicológica percibida 

por la firma, por lo que las interacciones permanentes y el desarrollo del conocimiento 

sobre los mercados exteriores serían factores de impulso a la internacionalización (Martín, 

2010). 

Este modelo nace en 1975 de los resultados del estudio realizado por Johanson y 

Wiedersheim-Paul con cuatro grandes multinacionales suecas. A partir de los resultados de 

este estudio, Johanson y Vahlne (1990) desarrollaron un modelo dinámico que explica el 

proceso de internacionalización de las empresas, el cual menciona que a medida que 

aumenta el conocimiento de la empresa con respecto a los mercados extranjeros, se logra 

que aumente el compromiso internacional con dicha empresa (Johanson y Vahlne, 1977). 

El conocimiento del mercado se desarrolla de forma gradual a través de la experiencia de 

actuar en el mercado exterior. Y al incrementar esta experiencia en dichos mercados 

aparecerán nuevas oportunidades o el establecimiento de nuevas relaciones de negoc io así 

como el desarrollo de las ya establecidas (Johanson y Vahlne, 1977). 

Considerando la expansión a nuevos mercados internacionales, los autores introducen la 

llamada distancia psicológica según el cual, la entrada al exterior se produciría por el 

mercado o país psicológicamente más próximo al país de origen. Y una ves que ya se 
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adquiere experiencia internacional, la empresa basará sus decisiones de inversión en otros 

factores como el tamaño de mercado y en otro tipo de oportunidades y condiciones 

económicas globales (Davidson, 1980). 

El concepto de distancia psicológica se refiere al conjunto de factores que impiden u 

obstaculizan los flujos de información entre la empresa y el mercado, tales como las 

diferencias lingüísticas, culturales, políticas, de nivel educativo o de desarrollo industrial 

(Johanson y Wiedersheim, 1975). Estas variables adquieren gran importancia para las 

empresas en saber a qué mercados extranjeros entrar durante su introducción al proceso de 

internacionalización, optando por las que tengan menor distancia psicológica para 

introducirse progresivamente en los mercados con mayor distancia.  

 

 
ENFOQUE DE INNOVACIÓN 

 
 
Este modelo surge en EE.UU. concibiendo a la internacionalización como un proceso de 

innovación empresarial (Simmonds y Smith, 1968). El modelo de innovación se centra en 

el estudio de la actividad exportadora como método de internacionalización  básico para las 

pequeñas y medianas empresas (Cavusgil, Bilkey y Tesar, 1979). 

Alonso y Donoso (1998) explican que el paralelismo que puede existir entre la 

internacionalización y la innovación se desarrolla sobre la base de asimilar la decisión de 

una empresa de incrementar el compromiso internacional a la de realizar innovaciones en 

sentido amplio.  

Ambos analizan las decisiones que se adoptan en este modelo, mencionando que son 

creativas y deliberadas de acuerdo con las condiciones que impone el mercado, y con las 

posibilidades siempre limitadas, de una organización que actúa en condiciones inciertas. 

Estas decisiones se fundamentan en los procesos de aprendizaje, beneficiándose de una 

dinámica temporal. Por último, la empresa dispone de una gama de opciones, limitada por 

la experiencia acumulada y el camino recorrido previamente (Alonso y Donoso, 1998). 
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En esta afirmación Alonso y Donoso (1989) destacan la idea de que la propia experiencia 

acumulada por la organización a través de un proceso de aprendizaje continuo es la clave 

para la adquisición de las capacidades necesarias para competir en los mercados 

internacionales (Denis y Depelteau, 1985). 

 

Según el modelo de innovación, la decisión de empezar a exportar se adopta como 

respuesta a un cambio, y no de una forma racional (Lee y Brasch, 1978). Esta decisión está 

moderada por la antigüedad de la empresa quedando determinada significativamente por las 

características individuales de los directivos: actitud, motivación y experiencia.  

 

MODELO WAY STATION 

 
Este modelo es directamente derivado de la experiencia e indica el camino a seguir en el 

proceso de internacionalización (Yip, Biscarri y Monti, 1998). 

Este modelo agrupa aspectos del modelo Uppsala con información obtenida en entrevistas a 

altos ejecutivos, obteniendo como resultado un modelo más enfocado a compañías que han 

experimentado un proceso reciente de internacionalización.  

Introduce la recolección de información y la preparación de la empresa. Cuando la 

organización decide internacionalizarse, recopila conocimientos que son utilizados para el 

diseño de estrategias, que comprometen recursos acometiendo, posteriormente, una 

destinación de los mismos. Por esta razón el proceso empezaría mucho antes de la primera 

exportación (Yip, Biscarri y Monti, 1998). 

Los autores plantean el modelo en varias etapas(Way Stations) que representan el 

conocimiento y el compromiso que las compañías deben seguir para llegar a la 

internacionalización(Yip, Biscarri y Monti, 1998): 

1. Motivación y planeación estratégica . Es el paso previo al proceso. 

2. Investigación de mercados. Se intensifica la investigación de mercados para 

seleccionar el mejor destino. 



 65 

3. Selección de mercados. La información se centra en características del país, 

competencias de la firma, posibles sinergias y características de la demanda. 

4. Selección del modo de entrada. Cada situación requiere un análisis específico que 

determine es el más conveniente.  

5. Planeación de problemas y contingencias. Los inconvenientes pueden disminuirse 

mediante una investigación más profunda acerca de las características del mercado. 

6. Estrategia de post entrada y vinculación de recursos. Involucra la destinación 

movilización y ejecución de recursos, requiriendo estrategias diseñadas 

cuidadosamente para cada mercado. 

7. Ventaja competitiva adquirida y resultado corporativo total. Éstas son medidas del 

éxito en el proceso de internacionalización. 

 

El énfasis del modelo se centra en las etapas de planeación, es decir, la internacionalización 

será exitosa si las primeras cinco etapas se ejecutan correctamente. 

 

2.3 PERSPECTIVA DE REDES 

 
El Enfoque de Redes explica la internacionalización en función de las redes sociales que 

permiten disminuir el coste de búsqueda de mercados exteriores. Los acuerdos de 

cooperación con terceros permiten la compartición de recursos, capacidades o actividades, 

con el fin de conseguir el acceso a nuevos mercados, el aprendizaje conjunto y la mejora de 

la posición competitiva (Martín, 2010). 

 

De acuerdo con la perspectiva de redes, la entrada en mercados exteriores es contemplada 

como función de las interacciones interorganizativas continuas entre las empresas locales y 

sus redes. Esto significa que las oportunidades de los mercados exteriores le llegan a la 

empresa local a través de los miembros de la red (Johanson y L. Mattson, 1988). 

 

A través de la cooperación las empresas reducen de un modo eficaz sus limitaciones al 

crecimiento y la incertidumbre que se genera al entrar en nuevos mercados. Buscando 
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relacionarse con socios en países nuevos, incrementar su compromiso en las redes ya 

establecidas e integrar las posiciones que tienen en las redes de diferentes países. Los 

directivos de este tipo de empresas no deben enfocarse en las barreras internas de la 

empresa para internacionalizarse, si no en la identificación de esos recursos y 

oportunidades que puede ofrecer una red bien coordinada (Urzelai, 2014). 

El modelo de Johanson y Mattson (1988), considera redes de negocio a aquellas que 

mantienen las empresas con sus clientes, distribuidores, competidores y gobierno. A 

medida que las empresas se internacionalizan, el número de actores con los que tienen que 

interactuar a través de la red aumenta y las relaciones con estos se estrechan. En particular, 

además de proporcionar conexiones con otros mercados, las redes sociales son útiles para 

investigar y evaluar a los socios potenciales.  

 

Larson (1992) en su estudio sobre relaciones duales de negocio, observó que el 

conocimiento sobre la reputación de un socio potencial combinado con una historia de 

relaciones personales reduce el riesgo de la operación, porque establece las bases de una 

confianza mutua. En los negocios internacionales a veces es necesaria alguna forma de 

compromiso social para poder establecer las bases formales antes de comenzar con las 

negociaciones (Björkman y Kock, 1995). 

 

Las actividades en la red le permiten a la empresa mantener relaciones que le ayudarán a 

tener acceso a recursos y mercados. Además, dependiendo del grado de 

internacionalización del mercado y de la propia empresa, estos autores identifican  cuatro 

categorías de empresas internacionales: la empresa iniciadora, la empresa rezagada, la 

empresa solitaria y la internacional (Johanson y L. Mattson, 1988). 

Cuando se internacionalizan, las empresas crean y desarrollan relaciones de negocio con 

sus homólogos en países exteriores (Rialp, 1999). 

Para el modelo de redes la internacionalización viene determinada por el establecimiento y 

desarrollo de posiciones en relación al resto de empresas en redes extranjeras. Este 

fenómeno evoluciona de diferentes formas (Cardozo, Chavarro, & Ramíez, 2003): 
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1. Se forman relaciones con socios en países que son nuevos para las empresas 

internacionalizadas (extensión internacional). 

2. Se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas (penetración). 

3. Se integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países (integración 

internacional). 

En este sentido, el grado de internacionalización informará sobre las posiciones que la 

empresa ocupa en diferentes redes nacionales y cómo de importantes e integradas son 

dichas posiciones (Johanson y Vahlne, 1990). 

Otro gran aporte de esta perspectiva, es plantear la búsqueda de socios estratégicos como 

un modo de entrada a los mercados internacionales y para la gestión del riesgo. Así mismo, 

la existencia de redes sociales permite explicar casos de internacionalización de empresas 

pequeñas y medianas sin experiencias previas en el mercado internacional. Por último, esta 

perspectiva refuerza la idea de tener una ventaja inicial como factor previo al proceso de 

internacionalización (Trujillo, 2006). 

 

Las relaciones establecidas en la red serán factores determinantes en el desarrollo de la 

internacionalización de las empresas, ya que podrán facilitarla o dificultarla. Además, la 

perspectiva de redes excluye la influencia de factores externos (variables incontrolables) 

que impulsan a la empresa hacia la internacionalización, como por ejemplo, la competencia 

local y las políticas gubernamentales del país de origen o del de destino (Chetty y 

Blankenburg, 2000). 
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CAPÍTULO 3. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

EDUCACIÓN 

 

La educación es un eje fundamental del desarrollo económico de una sociedad. Sobre ella 

recae la posibilidad de que los países logren incrementar sus índices de innovación, 

productividad y crecimiento económico, disminuyendo como consecuencia los niveles de 

pobreza e inequidad. (Briceño, 2010).  

 

La educación radica en un incremento del stock de calificaciones, conocimientos y 

comprensión de las personas o de la sociedad en un conjunto (López et al., 2002). 

 

Es una inversión que da cuenta de gran parte de las mejoras en la calidad de la población 

(Schultz, 1960) ayudando a la creación de ingresos futuros, dado que las personas 

adquieran conocimientos y desarrollen habilidades que les permitan incrementar sus 

capacidades productivas para alcanzar un bienestar social.  

 

La educación, entendida como un proceso gradual de adquisición de conocimientos y 

habilidades, permite potencializar las capacidades del individuo y transformarlo en un 

agente productivo, en la medida en que crea valor agregado y mejora su entorno (Briceño, 

2010). En este sentido “la educaci n se perci e como una fuerza necesaria para la 

adaptación a la economía globalizada, para restablecer la cohesión e integración social, 

alcanzar metas democráticas de largo plazo y aumentar las posibilidades de la equidad y 

reducci n de la po reza para el desarrollo del individuo  en la familia y la sociedad” 

(Fernandez, 2012). 

Se puede decir entonces que es considerada como el principal elemento de formación de 

capital humano, en la medida que determina la productividad y el bienestar de los 

individuos de una sociedad. 
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INDICADORES: 

 

Los indicadores a utilizar son grado de estudios o grado promedio de escolaridad 

dependiendo el punto en la cadena productiva al que nos enfoquemos: producción, 

certificación o comercialización. 

- Grado de estudios: Corresponde al nivel más alto de estudios alcanzado por un 

individuo. Los niveles de educación son: primaria, secundaria y superior o terciaria. 

Los niveles de educación primaria y secundaria tienen un efecto significativo en el 

crecimiento de países en vías de desarrollo, y la educación superior en las 

economías desarrolladas )Psacharopoulos y Woodhall, 1987). 

                            

- Grado promedio de escolaridad: El indicador grado promedio de escolaridad (GPE) 

se define como el número promedio de grados escolares aprobados por la población 

de 15 años y más. Dicho de otra forma, el GPE es el nivel de instrucción de un país. 

Puede considerarse como un patrón de medida, ya que ha sido diseñado de tal forma 

que permite una comparación internacional (SEP, 2005). 

Por lo tanto con base en la información que proporciona el GPE, cualquier país 

puede evaluar el nivel educativo de su población. Asimismo, esta información es de 

utilidad para instituciones internacionales como la ONU, UNESCO, OMS, etc., que 

están realizando constantemente comparaciones y análisis entre países (SEP, 2005). 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Las verdaderas habilidades y el conocimiento se adquieren a base de educación y 

entrenamiento, tanto formal como informal, sin embargo las habilidades específicas del 

trabajo, el saber donde y cuando reportarse y qué hacer en caso de emergencia, la 

familiaridad con cierto tipo de trabajos y de edific ios, igual que muchos otros factores de 

experiencia, conduce a los empleados a una productividad más elevada, todo eso forma 

parte del capital humano de un hombre (Thurow, 1978). 

Se define a la experiencia laboral como la respuesta interna y subjetiva de los trabajadores 

ante cualquier contacto directo o indirecto con alguna práctica, política o procedimientos de 

gestión de personas (Meyer y Schwager, 2007). 

El conocimiento adquirido empíricamente, es decir, por medio de la experiencia, a lo largo 

de los años proporciona más seguridad en la realización del trabajo y en la toma de 

decisiones obteniéndo mayor productividad laboral (Cardona et al., 2007). 

Así mismo se perciben beneficios generales de contratar empleados con mayor experiencia, 

dado que, desde el punto de vista de los empresarios, requieren menos tiempo de 

capacitación pues conoce el movimiento y técnicas, proporcionando estabilidad productiva.  

En general, se percibe que el factor experiencia es importante por dos motivos (Cardona et 

al., 2007):  

1) En los empresarios, permite mayor conocimiento del mercado internacional ya que entre 

mayor número de años de experiencia llega a un mayor número de países, independiente de 

la formación que tenga. 

2) A nivel productivo, los operarios que manejen mejor las maquinas y produzcan en 

menores tiempos más cantidades. Se necesita la formación inicial pero la experiencia es 

fundamental para el desarrollo en el sector productivo. 
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INDICADORES 

Los indicadores a utilizar son los años laborados en la empresa y nivel de conocimiento 

adquirido en el puesto de trabajo. 

- Años laborando en la empresa: Este indicador arroja datos subjetivos de lo que pudo 

adquirir de conocimientos una persona en su puesto de trabajo durante cierto 

tiempo. Sin embargo finalmente dotan a una persona de experiencia, logrando la 

productividad esperada correspondiente a dicho tiempo.  

 

- Nivel de conocimientos adquiridos: por medio de habilidades laborales y cognitivas 

en cierto puesto de trabajo, por medio de evaluaciones, así como la cantidad de 

funciones que ha desempeñado el colaborador dentro de la empresa.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Es una necesidad importante en las empresas la de formar y desarrollar a su personal 

mediante herramientas y t cnicas que lo hagan competitivos y por ende a la organizaci n en 

la que trabajan. Actualmente el entorno socioecon mico donde se desarrollan las empresas 

es cambiante producto de la glo alizaci n  los avances tecnol gicos  los profundos cam ios 

en el  m ito político  econ mico y social  repercutiendo en una exigencia al interior de las 

organizaciones que cuenten con personas altamente calificadas, competitivas y que es t n en 

un aprendizaje continuo (Hernández et al., Formación de Capital HUmano, 2012) 

 a capacitaci n se refiere a los m todos que se usan para proporcionar a las personas 

dentro de la empresa los conocimientos y ha ilidades que necesitan para realizar su tra ajo  

esta a arca desde peque os cursos so re terminología hasta cursos que le permitan al 

usuario entender el funcionamiento de una nueva actividad  proceso o sistema.  os cursos 

pueden ser te ricos o a  ase de pr cticas o mejor a n  com inando los dos (Hernández et 

al., 2010). 

La capacitación o formación debe ser considerada el corazón de la actividad productiva. Al 

respecto   rucker (1996) ha planteado que “… la empresa moderna o es una organizaci n 

basada en el conocimiento, o de lo contrario es una organización obsoleta, incapaz de 

competir en el mercado con sus concurrentes…” (Drucker, 1973). Por tanto, en la búsqueda 

de mayores niveles de eficiencia económica y social se necesita de un personal calificado, 

con amplio perfil ocupacional e integrado en la nueva cultural de la organización.  

 

La teoría del capital humano distingue dos formas posibles de formación (Becker, 1964): 

 

- Formación general que es la formación adquirida en el sistema educativo, 

- Formación específica que es la que se adquiere al interior de su centro de trabajo 

para desarrollarse con mayor productividad. 
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INDICADORES 

 

Los indicadores a utilizar son cantidad de capacitaciones, aprendizajes, análisis de 

necesidades y actividades de promoción generadas. 

 

- Cantidad de capacitaciones: es la inversión y horas en capacitación (inducción, 

formación y perfeccionamiento) por persona o departamento. Se puede medir de 

acuerdo a la cantidad de capacitaciones recibidas por año por persona. 

 

- Aprendizajes: Evaluación de los conocimientos adquiridos en la capacitación. Puede 

ser medidas por evaluaciones de salida como dominio de contenidos, pre y post test, 

nivel de desempeño o por medio de la aplicación efectiva de la competencia 

aprendida según requerimientos del puesto. 

 

- Análisis de las necesidades: pueden ser personales, por área o grupo y dependiendo 

del rubro, ya sea tecnológico, humano, conocimientos y por medio de encuestas. Se 

miden de acuerdo al porcentaje de necesidades de capacitación atendidas.  

 

- Actividades de promoción generadas: de acuerdo a la capacitación del personal 

obtenida, la promoción a un nuevo puesto de trabajo como consecuencia.  Puede ser 

de utilidad en el ámbito motivacional del personal de la organización. 

 

 

La combinación de éstas medidas provee una base para medir el retorno de la inversión del 

programa de capacitación, la cual ayuda a identificar las áreas de mejora. 
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PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

Las empresas son productivas cuando sus trabajadores marcan una diferencia, son ellos 

quienes posibilitan a las organizaciones a ser más rentables y protagonistas en el mercado, 

innovando y evolucionando constantemente. Por esta razón, es necesario conciliar la 

productividad con el personal (Duran, 2013). 

 

Según el INEGI (2012), la productividad laboral es la relación entre el valor de la cantidad 

producida y la cantidad de recursos utilizados en el proceso de producción (INEGI, 2012). 

 

La productividad laboral se basa en la medición del tiempo que tarda un trabajador en 

elaborar un producto o en proporcionar un servicio. Ésta adquiere mayor significado 

cuando se compara entre distintos trabajadores de una misma empresa, entre dos o más 

empresas que compiten en el mismo mercado o entre una empresa y el conjunto del sector 

del que ésta forma parte. También es relevante la observación de la evolución de la 

productividad en el tiempo (STPS, Estadísticas de la Productividad Laboral, 2013). 

 

Así, Ramírez (2007) describió al capital humano como la acumulación de inversiones 

anteriores en educación, formación en el trabajo, salud y otros factores que permite 

aumentar la productividad, para el autor deben tomarse en cuenta todos los atributos 

humanos añadiendo a la educación otros como el grado en el cual la persona es capaz de 

poner en acción sus habilidades y capacidades que se manifiestan en las diferentes formas 

de conocimiento acumulado que permiten desarrollar actividades para incrementar la 

productividad (Ramírez, 2007). 

 

Por otro lado Mundagay  y  Ramírez (2007)  resaltaron en su estudio sobre la productividad 

en microempresas la hipótesis que  sostiene que “el capital humano formado a partir de la 

inversión en educación formal, del entrenamiento y de la experiencia en el trabajo, se 

asocia con mejores ingresos en el caso de los trabajadores, con mayor productividad y 

eficiencia en el caso de las empresas  y con una mayor prosperidad en el caso de los países” 

(Mundagay A. y Ramírez, 2007). 
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Ambas experiencias e investigaciones, entre muchas más, permiten validar la relación que 

existe entre la inversión en capital humano y su efecto positivo en la productividad, esto se 

explica por que en la medida en que las personas puedan acumular mayores conocimientos 

y experiencias estos facilitarán la ejecución de las actividades asignadas.  

 

INDICADORES 

 

Los indicadores a utilizar serán los resultados en base a objetivos, número de unidades 

producidas de acuerdo a las horas trabajadas y el total de exportaciones. 

 

- Resultados: Serán en base a objetivos marcados por periodos de tiempo (semana, 

mes, año) obteniendo el óptimo resultado o en base a observaciones del supervisor o 

jefe inmediato, dependiendo el rango analizado. 

 

- No. de unidades producidas: Serán analizadas las unidades producidas de acuerdo al 

tiempo trabajado, o el logro de objetivos de acuerdo a cierto tiempo estimado. 

 

- Exportaciones: tener el registro de las exportaciones realizadas en un periodo de 

tiempo (semana, mes, año). 
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MARKETING INTERNO 

 

Las actuales reglas de juego de la economía obligan a la empresa a construir su oferta 

(producto/servicio) de forma diferente, abarcando las expectativas, necesidades y 

motivaciones de otro mercado: el del conjunto de sus empleados. El marketing interno 

aparece como la resultante y expresión del cruce entre lo que funciona en "otra parte" (el 

marketing externo), y la realidad de este nuevo mercado a conquistar (Del Prado, 1993).  

Al igual que los sistemas de gestión se vuelven obsoletos, los productos y servicios se 

deben renovar en función de la etapa de su ciclo de vida, por lo que las personas (los 

trabajadores) van cambiando, evolucionando y transformando sus aspiraciones. El objetivo 

entonces del marketing interno es potenciar la productividad de la empresa, al ser 

considerado este factor como el elemento fundamental para poder salir del estado en el que 

se ven sumidas muchas organizaciones como consecuencia de l conflicto social, de la 

desmotivación y la falta de integración de su elemento humano en los fines de la 

organización (Del Prado, 1993). 

 

Lo que buscan las empresas es un intercambio de oportunidades que incluya elementos 

tales como: la satisfacción en el trabajo, la participación y el desarrollo de la autoestima.  

El marketing interno es un conjunto de técnicas que permiten `vender' la idea de empresa, 

con sus objetivos, estrategias, estructuras, directivos y demás componentes, a un `mercado' 

constituido por los trabajadores, "clientes internos", que desarrollan su actividad en ella, 

con el objetivo último de incrementar su motivación y, como consecuencia directa, su 

productividad (García - Bernal Piñeiro, 2006). 

La mayoría de los conceptos están relacionados a una perspectiva de trabajo conjunto entre 

el marketing interno y externo, buscando la satisfacción del cliente externo. Es decir, una 

filosofía de gestión que tiene por objetivo una actuación eficaz en el ambiente externo de la 

organización, por medio de un ambiente de trabajo adecuado, que respete las necesidades y 

los deseos de los empleados, y con una orientación generalizada de todos los empleados 

para la satisfacción del cliente externo (Pervaiz K. Y Rafiq, 2003). 
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INDICADORES 

 

El modelo de marketing interno está compuesto por tres dimensiones: 

 

- La orientación al cliente: qué tanta importancia o ventaja adquiere el cliente interno, 

y cómo es que la empresa lo retribuye o valora en sus actividades diarias.  

  

- Las prácticas de recursos humanos: el área de recursos humanos, cómo maneja la 

información con los subordinados de todos los departamentos y si se cuenta con una 

descripción clara y oportuna de puestos y funciones en todas las áreas de la 

empresa. 

 

- La comunicación interna: de qué manera se transmite la información a todos los 

niveles de la empresa y cómo se les hace saber de los cambios que existen o los 

resultados obtenidos por año. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 78 

PARTE IV. TRABAJO DE CAMPO 
 

 

Este capítulo tiene por objetivo describir el trabajo de campo realizado para esta 

investigación, asñi como el diseño de la metodología utilizada para evaluar las variables 

que se determinaron a través del análisis del marco teórico.  

 

 

CAPÍTULO 4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tamayo (1999), afirma que el diseño es la estructura a seguir de una investigación, 

ejerciendo el control de la misma a fin de buscar resultados confiables y su relación con los 

interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis – problema. 

 

El problema de la investigación y la hipótesis son los elementos que determinan el tipo de 

investigación que debe realizarse. Por lo tanto, el diseño de la investigación es un sistema 

estructurado de pautas o de actividades para asistir y generar resultados de investigación 

válidos y confiables (Mingers, 2001).  

El objeto es identificar si las variables propuestas e identificadas por medio de la literatura 

con respecto al capital humano, inciden en el contexto de la experiencia internacional,  de 

qué manera y cómo afectan en el desarrollo de dichas empresas. En caso de ser negativa la 

hipótesis planteada, verificar los por qués y plantear alternativas en beneficio del universo 

internacional en el sector orgánico. 

 

Los indicadores fueron obtenidos por las variables de capital humano previamente descritos 

y bajo los cuales se realizan preguntas directas que responden al objetivo de cada indicador. 
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TABLA 1.3 VARIABLES DEL CAPITAL HUMANO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2015. 

 

 
TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación utiliza el método científico con un alcance exploratorio y descriptivo; el 

enfoque aplicado es el hipotético–deductivo, ya que consiste en realizar una observación 

del fenómeno a estudiar, crear una hipótesis para explicar dicho fenómeno. 

 

Por otra parte tiene un enfoque cuantitativo-cualitativo, porque primeramente se plantean 

preguntas estableciendo escalas numéricas para su evaluación y por otro lado se realizan 

entrevistas para medir las actitudes e interpretar los resultados en base a lo contestado 

previamente en el cuestionario. 

 

 

• Grado de estudios 

• Grado promedio de escolaridad 
Educación 

•Cantidad de capacitaciones 

•Aprendizajes 
•Análisis de necesidades 

•Promoción interna 

Formación 
profesional 

•Años laborando 

•Nivel de conocimientos adquirido 

Experiencia 
profesional 

•Resultados obtenidos 

•Unidades producidas / hr hombre 
•Exportaciones 

Productividad   
laboral 

•Orientación al cliente 

•Prácticas de recursos humanos 
•Comunicación interna 

Marketing Interno 
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DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

 
 
Las técnicas de investigación son recursos o procedimientos de los que se vale el 

investigador para acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento apoyándose en 

instrumentos para guardar la información, tales como: cuaderno de notas para el registro de 

observación y hechos, el diario de campo, los mapas, la cámara fotográfica, grabadora, 

videos, software de apoyo; elementos estrictamente indispensables para registrar lo 

observado durante el proceso de investigación (Rodriguez, 2010). 

 

Para conocer el comportamiento de esta area de estudio se usó como instrumento base el 

diseño de una encuesta integrada por items que conforman las diferentes variables 

dependientes citadas con anterioridad en este estudio. 

 

Posteriormente se hizo uso de la observación y entrevistas como instrumentos de 

recolección de datos, pretendiendo abarcar a productores, certificadoras, empaques y 

comercializadoras de aguacate orgánico en Michoacán. 

 

La encuesta es la técnica que utiliza como instrumento un cuestionario impreso, destinado a 

obtener respuestas sobre el problema en estudio. Es un instrumento consistente en una serie 

de preguntas contestadas por el mismo encuestado, sin la intervención del investigador 

(Hernández Sampieri et al., 2010). 

 

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del 

investigador es la experiencia, en sentido amplio, el experimento (Hernández Sampieri et 

al., 2010). Ésta permite conocer la realidad mediante la percepción directa de los objetos y 

fenómenos. 

 

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. 

Puede definirse como el uso sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos 

que necesitamos para resolver un problema de investigación (Hernandez et al., 2003). 
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La entrevista, por su parte, se define como la conversación de dos o más personas en un 

lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación 

científica que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en relación con 

una determinada finalidad (Grawitz, 1984). 

 
La ventaja esencial de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes 

proporcionan los datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes y 

expectativas, cosa que por su misma naturaleza es casi imposible de observar desde fuera. 

Nadie mejor que la misma persona involucrada para hab larnos acerca de todo aquello que 

piensa y siente, de lo que ha experimentado o proyecta hacer (Rodriguez, 2010). 

 

 

ESCALAS DE MEDICIÓN 

 

En el caso de las encuestas, se utiliza la escala tipo Likert, la cual es en estricto sentido una 

medición ordinal, consistente en un conjunto de items presentados en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Se pide al sujeto 

que externe su reacción eligiendo uno de los cinco puntos de la escala, previamente 

asignados por un valor numérico, obteniendo al final un  de puntos en relación a las 

afirmaciones (Hernandez et al., 2003). 

 

Posteriormente en las entrevistas, las preguntas se elaboraron de manera que se obtengan 

mediciones o pruebas de acuerdo a las actitudes de los entrevistados, será importante 

definir el t rmino actitud  el cual se refiere como “… la suma total de inclinaciones y 

sentimientos, prejuicios o distorciones, nociones o preconcebidas, ideas, temores, amenazas 

y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto específico…” (Briones, 1995). 

 

Una ves finalizada la entrevista, se recopilarán los valores numéricos que correspondan a 

una clasificación y de acuerdo a los valores cualitativos obtenidos en cada pregunta 

contenida en el cuestionario se dará una explicación de manera que complemente el objeto 

de la investigación. 
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UNIVERSO DE ESTUDIO 

 
 
Para este estudio se utilizó un muestreo no probabilistico por cuotas. Refiriéndose a no 

probabilístico como aquel en el que la selección de los individuos de la muestra no depende 

de la probabilidad, sino que se ajusta a los criterios relacionados con las características de la 

investigación o de quien realiza la muestra (Bisquerra, 2004).  

 

Es muestreo por cuotas de ido a que se fijan “cuotas” consistentes en un n mero de 

individuos que reúnen determinadas condiciones o variables demográficas en la población. 

Este método es utilizado frecuentemente en las encuestas de opinión (Bisquerra, 2004). 

  

La investigación comprende el estudio del capital humano en su fase internacional, es decir, 

la incidencia que tuvo durante todo el proceso desde producción, empaque hasta 

comercialización del aguacate orgánico en Uruapan, Michoacán.  

 

Debido a lo extenso y rico del suelo michoacano, existen un sin número de empresas 

dedicadas a la exportación de aguacate orgánico, sin embargo, se pretende únicamente 

abarcar las empresas ubicadas en la ciudad de Uruapan, Michoacán. 

 

El universo de la investigación son 59 empresas, obtenidas por medio del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos (USDA Agricultural Marketing Service) de su base de datos 

de Integridad Orgánica, esto con la finalidad de obtener empresas mexicanas que realmente 

se encuentren exportando a EE.UU., para lograr obtener datos mas acertados a la realidad 

de productos orgánicos. 

 

Se tomó una base con fecha actual, siendo las siguientes empresas: 
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TABLA 1.4 EMPRESAS MEXICANAS EXPORTADORAS DE AGUACATE 

ORGÁNICO A EE.UU. SEGÚN EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DE 

EE.UU. 

 

 

 

Certifying	Agent Operation Status City State/Province Country Products

1 (BAC)	BioAgriCert Adolfo	Barragan	Gomez Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

2 (BAC)	BioAgriCert Agrifrut	Sa	De	Cv Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

3 (BAC)	BioAgriCert
Agroecomex,	S.	P.R.	De	R.L.	/	Luis	

Fernandez	Bravo
Certified Uruapan Michoacan México

CROPS:	Avocado,	Blackberry,	

Coffe,	Guava,	Mamey,	Orange	and	

Pastures	Ground

4 (BAC)	BioAgriCert EMPACADORA	AGROEXPORT	S.A.	DE	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

5 (BAC)	BioAgriCert Agustin	Audiffred	Ayala Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

6 (BAC)	BioAgriCert Alfonso	Sanabria	Vargas Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

7 (BAC)	BioAgriCert Alfredo	Moreno	Torres Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

8 (BAC)	BioAgriCert Antonio	Guillen	Rodriguez Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

9 (BAC)	BioAgriCert Avocado	Export	Company	S.A.	De	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

10 (BAC)	BioAgriCert Avoperla	S.A.	De	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

11 (BAC)	BioAgriCert Aztecavo	S.A.P.I.	de	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

12 (BAC)	BioAgriCert Mernabe	Magaña	Sanchez Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

13 (BAC)	BioAgriCert Avocali	S.	De	R.L.	De	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

14 (BAC)	BioAgriCert Camilo	Ramiro	Magdaleno	Espinoza Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

15 (BAC)	BioAgriCert
Comercializadora	Global	Frut,	S.	De	R.L.	

De	C.V.
Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

16 (BAC)	BioAgriCert
EMPACADORA	DE	AGUACATES	SAN	

LORENZO,	S.A.	DE	C.V.
Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado	Pulp

17 (BAC)	BioAgriCert
Empaque	Fresh	Directions	Mexicana,	S.A.	

De	C.V.
Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

18 (BAC)	BioAgriCert EMPAQUE	MORIBITO	DE	MEXICO	S	DE	RL Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

19 (BAC)	BioAgriCert Fernando	Hernandez	Garibay Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

20 (BAC)	BioAgriCert Francisco	Magdaleno	Espinoza Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

21 (BAC)	BioAgriCert FRUTIVAL,	S.A.	DE	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

22 (BAC)	BioAgriCert Graciela	Gonzalez	Rico	 Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

23 (BAC)	BioAgriCert Hilario	Ortega	Yuriar Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

24 (BAC)	BioAgriCert
Jaime	Alejandro	Chavez	Alvarez	-	Huerta	

Las	Potrancas
Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

25 (BAC)	BioAgriCert Jose	Antonio	Garcia	Chavez	/	Aguacatitos Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

26 (BAC)	BioAgriCert Jose	Carlos	Bautista	Villegas Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

27
(IMO)	Institute	for	

Marketecology-

Switzerland

Jose	Luis	Tungui	-	Frutas	y	Hortalizas	

Orgánicas	de	Michoacan,	Mexico,	S.A.	De	

C.V.

Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

28 (BAC)	BioAgriCert Jose	Salvador	Luna	Contreras Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

29 (BAC)	BioAgriCert Juan	Carlos	Hernandez	Mendez Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

30 (BAC)	BioAgriCert Juan	Mujica	Espinoza Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

31 (BAC)	BioAgriCert Juan	Ruben	Guerrero	Diaz Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

32 (BAC)	BioAgriCert LEONEL	ALEJANDRO	VALENCIA	MENDOZA Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

33 (BAC)	BioAgriCert Leopoldo	Enrique	Bautista	Villegas Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

34 (BAC)	BioAgriCert LETICIA	MADRIGAL	MAGAÑA Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

35 (BAC)	BioAgriCert LETICIA	MADRIGAL	MAGAÑA Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

36 (BAC)	BioAgriCert Lorenzo	Galindo	Medina Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

37 (BAC)	BioAgriCert Luis	Alberto	Valencia	Villa Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

38 (BAC)	BioAgriCert Luis	Fernando	Mendoza	Gonzalez Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

39 (BAC)	BioAgriCert Luis	Garcia	Espinosa Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

40 (BAC)	BioAgriCert MARIA	HERMILA	MENDOZA	GARIBAY Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado
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FUENTE: USDA, United States Department of Agriculture, Organic Integrity Database, 22-08-2015. Recuperado de: 

https://apps.ams.usda.gov/integrity  

 

 

14   =   23.7%  del universo de estudio 
        59 

 

Se tuvo dificultad en obtener acceso personal en gran número de estas empresas. Su 

justificación principalmente radicó en la seguridad de ellos mismos como dueños y 

empresarios, pero lo que resultó de mayor importancia fue la confidencialidad de sus datos, 

no solo cifras de ventas, sino en cómo es el proceso de elaboración de la producción 

orgánica, la vulnerabilidad con la que cuenta ese sector y el riesgo de propagar esta 

información o datos importantes de ese mercado, temiendo saturarlo y abaratar 

posteriormente la demanda. Fue incluso muy compleja la obtención de cifras reales de la 

producción anual de aguacate orgánico y la cantidad exportada a otros países.  

 

Sin embargo con la información obtenida, se sacó la información requerida para el estudio 

de esta investigación. 

41 (BAC)	BioAgriCert Mexican	Avocados,	S.A.	De	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

42 (BAC)	BioAgriCert Miguel	Angel	Mendoza	Gonzalez Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

43 (BAC)	BioAgriCert Miguel	Melgoza	Radillo Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

44 (BAC)	BioAgriCert MIGUEL	RANGEL	CHAVEZ Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

45 (BAC)	BioAgriCert MIRIAM	VALENCIA	MENDOZA Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

46 (BAC)	BioAgriCert Mission	De	Mexico	S.A.	De	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

47 (BAC)	BioAgriCert Moises	Rodriguez	Gomez Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

48 (BAC)	BioAgriCert
Productores	de	Aguacate	La	Alberca	S.	De	

P.R.	De	R.L.
Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

49 (BAC)	BioAgriCert Rafael	Hurtado	Hurtado Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

50 (BAC)	BioAgriCert Ricardo	Valencia	Mendoza Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

51 (BAC)	BioAgriCert Roberto	Rios	Sandoval Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

52 (BAC)	BioAgriCert Rosa	Elvia	Nuñez	Angel Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

53 (BAC)	BioAgriCert SAN	TADEO	Y	SOCIOS	S.P.R	DE	R.L. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado

54 (BAC)	BioAgriCert Sergio	Arturo	Valencia	Mendoza Certified Uruapan Michoacan México CROPS:	Avocado

55 (BAC)	BioAgriCert Verfruco	De	Mexico,	S.	De	R.L.	De	C.V. Certified Uruapan Michoacan México HANDLING:	Avocado	Halves

56
(IMO)	Institute	for	

Marketecology-

Switzerland

ASOCIACION	DE	BIOPRODUCTORES	DEL	

ESTADO	DE	MICHOACAN	A.C.	ABIOEM Certified Uruapan Michoacan México
CROPS:	Avocado	fresh

57
(IMO)	Institute	for	

Marketecology-

Switzerland

Asociación	de	Productores	Organicos	

Akuni	A.C. Certified Uruapan Michoacan México
CROPS:	Avocado	fresh

58

(ICEA)	Istituto	per	la	

Certificazione	Etica	e	

Ambientale
Ana	Maria	Blanco	Ochoa	-	Huerta	Chereto

Certified Uruapan Michoacan México
CROPS:	Avocado

59

(ICEA)	Istituto	per	la	

Certificazione	Etica	e	

Ambientale

Javier	Alvarez	Mendoza	-	Huerta	La	

Escondida Certified Uruapan Michoacan México
CROPS:	Avocado
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Siendo la muestra de la investigación de 14 empresas exportadoras a EE.UU. de la ciudad 

de Uruapan, Michoacán.  

 

En el caso de las empacadoras, o productores finales en la cadena productiva, todos cuentan 

con el mismo tipo de regulaciones, o al menos similares, pues tienen que seguir los 

lineamientos que se requieren para hacer exitosa la exportación de sus productos. 

Previamente deben estar certificados los huertos para ellos poder entrar y llevar a cabo  

todo su proceso de empaque. 

 

Se realizó una prueba piloto a 5 productores de Uruapan, Michoacán, dedicados a la 

exportación de aguacate orgánico a EE.UU. Los resultados nos arrojaron dificultad por 

parte de la mayoría en la comprensión del cuestionario debido al lenguaje técnico que se 

utilizó en un inicio, así como la excesiva cantidad de preguntas, así como confusas y 

repetitivas.  

 

Con base a lo anterior se realizaron las modificaciones correspondientes.  

 

 

 

CUESTIONARIO FINAL 

 

 

La aplicación del cuestionario final se llevó a cabo de manera personal a productores y 

empacadores dedicados a la exportación de aguacate orgánico en Uruapan, Michoacán, 

quienes cuentan con una amplia experiencia en el proceso productivo del aguacate 

específicamente en el orgánico. El tiempo de duración de cada encuesta dependió 

principalmente del nivel educativo de los productores. 

 

La estructura del instrumento de medición es el siguiente: 

 

- Dos preguntas orientadas a la variable educación, para conocer el nivel de 

educación así como los cursos adquiridos fuera de la empresa. 
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- Cinco preguntas orientadas a la experiencia profesional, considerando la antigüedad 

en la organización para de ahí conocer si el nivel de conocimientos que tiene va de 

acuerdo a su tiempo en la organización. 

- Cinco preguntas orientadas a su formación profesional, es decir, qué tanta 

importancia se le ha otorgado a los conocimientos que debe tener un trabajador con 

respecto a su campo de trabajo. 

- Cinco preguntas orientadas a la productividad laboral, desde su planeación hasta los 

resultados establecidos con su jefe inmediato. 

- Ocho preguntas orientadas al marketing interno, es decir, qué tanta información 

existe internamente en la organización con respecto a todo el personal y el cómo 

esto involucra los resultados en la organización. 

 

 

 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE CASO 

 

El estudio de caso pretende analizar la influencia que tiene el personal que labora en una 

organización al momento de llevar a cabo la internacionalización de sus productos, es decir, 

qué tanto está involucrado dicho capital humano en cuanto a conocimientos, experiencia, 

entrenamientos, comunicación, reuniendo los requisitos para que su producto pueda ser 

exportado. Esto va desde la producción, certificaciones necesarias y empaques que cumplan 

los lineamientos del país al que se quiere exportar  

 

El capital humano es pieza clave dentro de toda empresa, sin embargo no siempre se le da 

la importancia de inversión en conocimientos, valor en su experiencia, formación 

constantes y adecuadas para cumplir con la productividad ideal.  

 

Existen un sinnúmero de factores competitivos entre las empresas que influyen al momento 

de llevar a cabo la exportación del aguacate orgánico a Estados Unidos, como la calidad de 

la fruta para la exportación, su precio, la tecnología utilizada, las cualidades de su personal 
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y los canales de distribución (Bonales, Navarro, & Pedraza, 2003). Por lo que en esta 

investigación se le otorga prioridad al capital humano.  

 

Hablando de cualidades, se trata de hacer notar que los conocimientos de una persona son 

importantes en cuanto al tema internacional. Las propias limitaciones con que puede contar 

una organización radican en el desconocimiento de los mercados exteriores lejanos o la 

falta de capacitación del recurso humano. En muchos casos, compiten empresas con mayor 

experiencia internacional aunado de la confianza de los profesionales locales (EMS, 2013). 

 

Una empresa extranjera va a preferir una organización que tenga los lineamientos 

necesarios en regla, así como los conocimientos y la experiencia para llevar a cabo una 

transacción de ese rubro. Se trata entonces de reforzar la competitividad adecuando la 

gestión del personal al nuevo entorno global. Identificando los factores de la actividad 

internacional que inciden en los recursos humanos y desarrollar políticas y procesos 

alineados a esas prioridades (EMS, 2013). 

 

Este caso consiste precisamente en entrevistar a todas las partes involucradas en la 

internacionalización del aguacate orgánico, desde su producción en los huertos, con el 

personal de los empaques, hasta los involucrados en enviarlo al extranjero. 

 

Lo más interesante es el enriquecimiento que se obtendrá gracias a las pláticas directas en 

base a su experiencia, conocimientos reales de problemáticas en el sector y el proceso, y las 

cualidades necesarias para lograrlo gracias al apoyo de todo el personal que labora con 

ellos.  
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CAPÍTULO 6.  OBTENCIÓN DE DATOS 

 

 

Los resultados fueron analizados por medio de la escala de Likert y presentados posterior a 

las entrevistas. 

Los datos obtenidos en las entrevistas se procesaron en el programa Excel. El análisis 

estadístico que se aplicó en esta investigación es: distribución de frecuencias y medidas de 

tendencia central. 

 

 

PROCESAMIENTO DE VARIABLES 

 

En esta investigación se buscó determinar las variables del capital humano que influyen en 

la internacionalización del aguacate orgánico a Estados Unidos. El procesamiento 

estadístico para su análisis se logró con base a los resultados arrojados de la matriz de datos 

de las encuestas aplicadas a los productores y empacadores (ver anexo 6). 

 

 

Variables Independientes 

 

Se muestra a continuación la tabla con los resultados de cada una de las preguntas para cada 

variable que influyen en el comportamiento del capital humano en términos de sus medidas 

de tendencia central.  
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EDUCACIÓN 

 

Nivel de Estudios 

PREGUNTA Primaria Secundaria Preparatoria Licenciatura Profesional 

Nivel de Estudios  1 6 7  

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

59 empresas 

    Secundaria  1 

14 analizadas    Preparatoria 6 

    Licenciatura 7 

 

 1    X 100 =  7.14 %   Secundaria 

        14 

 

 6    X 100 =  42.85 % Preparatoria 

          14 

 

 7    X 100 =  50 %  Licenciatura 

       14 

 

GRÁFICA 1.1 Nivel de Estudios 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2016. 
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Se realizan cursos fuera de la empresa que contribuya con la mejora en su puesto de 

trabajo. 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Curso fuera   1 5 8 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     A veces – 7.14 % 

 Con frecuencia -  35.71 % 

Siempre – 57.14 % 

 

GRÁFICA 1.2 Cursos Fuera de la Empresa 

 

FUENTE: Elaboración propia, 2016. 

 

En ambos casos, tanto productores como empacadores predominan con un 42.85% y un 

50% los estudios de preparatoria y licenciatura respectivamente de las personas que 

encabezan la organización o el huerto.  

 

Mencionaron la mayoría que al querer internacionalizar el producto, es necesario que se 

adquiran conocimientos que les permitan conocer todo lo que implica el exportar un 

producto orgánico, realización de compostas, certificaciones, restricciones, las buenas 

prácticas agrícolas, inocuidad, fumigaciones, y el cómo debe manipularse la fruta 
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dependiendo el país al que se exporta, cuál es el calibre y las medidas necesarias, incluso 

leyes como la aduanera y de comercio exterior. 

 

Se apreció que no precisamente se necesita tener una carrera para poder lograr  que el 

producto se exporte, tal es el caso del productor Jose Luis Tungui, que no solo produce el 

aguacate orgánico sino que también lo exporta. Él mismo hizo gran incapié en que no 

contaba con estudios de licenciatura. Aunque agradece a las instituciones que apoyan el 

comercio de productos mexicanos como el caso de Bancomext, al otorgarles créditos y 

ofrecer cursos importantes referentes al comercio internacional.  

 

Con un 57.14% los empacadores están en constante aprendizaje en diferentes cursos fuera 

de la organización, que les nutren de conocimientos e innovaciones en cuanto al sector 

orgánico y sus restricciones y certificaciones.  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Antigüedad de su personal en la empresa 

PREGUNTA 6 meses / 1 año 2 - 3 años 4 – 5 años Mas de 5 años Mas de 10 años 

Antigüedad   2 7 5 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

      4 -5 años   14.28 % 

      Mas de 5 años  50% 

      Mas de 10 años 35.71% 

 

El 50% de los encuestados tiene mas de 5 años laborando tanto en la huerta como en los 

empaques.  

 

Para los productores, predomina con el 60% el que sus trabajadores tengan una antigüedad 

de mas de 5 años laborando en los huertos, esto no era así hace algunos años, pero 

conforme han ido ingresando en el mundo internacional y de acuerdo a las certificaciones 

que se necesitan en cuanto a su personal, fue necesario comenzar a tener gente nueva o 

incluso capacitar a la gente que ya estaba con ellos de años. Hubo un caso en especial en el 

que se necesitó cambiar a casi todo el personal, debido a que era gente de muchos años y 

reticente al cambio. Sin embargo, hoy en día funcionan de una excelente manera y con la 

eficiencia requerida.  

 

Con el 40% se encuentra el otro porcentaje de personas con mas de 10 años laborando en 

los huertos, es menor, pero sigue existiendo gente que domina a la perfección sus 

actividades y que con solo un poco de capacitación logran seguir con los estándares 

requeridos.  

 

Ayuda además el que los jefes los tomen en cuenta y realicen actividades que motiven a su 

personal, manteniéndolos trabajando contentos.  
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Es un caso muy similar el de los empacadores, sin embargo en este caso se da mucho más 

la rotación de personal. A pesar de que se les invierte en capacitaciones y cursos, muchas 

veces hay gente que como en toda organización no están contentos, o hay conflictos entre 

ellos, o simplemente consiguieron un mejor sueldo.  

 

Es menor el porcentaje de personas que lleven en la organización de 4-5 años, sin embargo 

sigue siendo algo de tiempo. La mayoría del personal no lleva menos de un año, lo que 

habla de organizaciones estables y bien llevaderas en cuanto a sus empleados.  

 

 

El conocimiento con que cuenta es debido al tiempo laborado en la empresa 

PREGUNTA Totalmente en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Indiferente De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

Conocimiento/tiempo   2 5 7 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Indiferente – 14.28 % 

     De acuerdo – 35.71 % 

     Totalmente de acuerdo – 50 % 

 

Esta dimensión se  midió al cuestionar si el conocimiento adquirido es debido al tiempo 

laborado en la organización, con el fin de encontrar cifras que demuestren la importancia de 

la experiencia profesional dentro de un trabajo. 

 

El 50% respondió estar totalmente de acuerdo con la relación conocimiento – tiempo dentro 

de sus áreas de trabajo. En el caso de los productores: 
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GRÁFICA 1.3 CONOCIMIENTO VS TIEMPO EN LA EMPRESA 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

Generalmente aprenden sin necesidad de ir a la universidad y adquirir un título, por el 

contrario todo lo aprenden con la práctica y el día a día. Por ello están totalmente de 

acuerdo en que el conocimiento logrado es gracias al tiempo que llevan laborando en el 

huerto.  

 

Sin embargo se tiene claro que los cursos y capacitaciones son necesarios para continuar 

aprendiendo, más por todas las certificaciones necesarias para lograr la internacionalización 

del aguacate orgánico. 

  

Para los empacadores: 

 

GRÁFICA 1.4 CONOCIMIENTO VS TIEMPO EN LA EMPRESA 

 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 
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Ellos, por otro lado, están el 45% de acuerdo en que el tiempo que llevan laborando les dará 

los conocimientos que requiere el puesto. Sin embargo, como se tiene una mayor rotació n 

de personal, es necesario que cuando entra una nueva persona se le capacite e instruya con 

respecto a sus actividades, lo que hace esta afirmación ahora obsoleta o dudosa.  

 

Hay gente que entra hoy y mañana ya tiene que desempeñar sus actividades a la pe rfección, 

es por ello que existe un 22% opinando indifertente con respecto a esta pregunta en la 

encuesta. 

 

 

El nivel de conocimientos que tiene sobre su área de trabajo es: 

PREGUNTA Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto 

Nivel de 

conocimiento 

   8 6 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Alto - 57.14% 

     Muy alto – 42.85 % 

 

Se obtuvo un 57.14 %  con un nivel alto en cuanto al nivel de conocimientos que tienen en 

su área de trabajo.  

 

En el caso de los productores están conscientes de que les hace falta algún grado más de 

estudios para lograr la puntuación óptima. 

 

Y los empacadores contestaron tener conocimientos muy altos, ya que constantemente 

están en capacitaciones y cursos necesarios para las certificaciones.  

 

A los jefes de departamento se les exige un grado mayor de estudios, lo que ayuda a que 

sus conocimientos en el área sean altos. Esto por la coordinación con el personal a su cargo, 

así como con la utilización de tecnología en sistemas, en el  manejo de co mputadoras para 

el funcionamiento de la maquinaria.  
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Promociona a su personal hacia otro puesto de trabajo. 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Promoción  2  9 3 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

Para el caso de la promoción hacia el personal el 14.28 % respondió casi nunca 

promocionarlo, debido a que se quiere evitar la rotación de personal entre departamentos.  

 

El 64.28 % como mayoría respondió con frecuencia promocionarlo, debido a que es un 

tema ligado a la motivación dentro del área de trabajo y ayuda a la obtención de mejores 

resultados. Esta calificación se dio principalmente en los empaques, en donde hay mayor 

posibilidad de crecimiento y la promoción es un tema ligado a los niveles jerárquicos de los 

empaques en mayor medida que en el huerto. 

 

El restante 21.42 % menciono promocionarlo siempre que sea posible. Nuevamente esta 

calificación fue obtenida por parte de los empaques. 

 

 

Se aplica evaluación para analizar el incremento de sus habilidades  

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Evaluación  3 6 4 1 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Casi nunca – 21.42 % 

     A veces – 42.85 % 

     Con frecuencia - 28.57 % 

     Siempre – 7.14 % 

 

El 42.85 % de los resultados nos arrojan que solo en ciertas ocasiones se realizan 

evaluaciones para verificar el incremento de las habilidades del personal.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Durante su tiempo laborando en la empresa, se  han impartido cursos de capacitación. 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Capacitación    7 7 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Con frecuencia – 50 % 

     Siempre – 50 % 

 

Al término de la capacitación, se evalúan los conocimientos adquiridos. 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Evaluación   6 5 3 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     A veces - 42.85 % 

     Con frecuencia – 35.71 % 

     Siempre – 21.42 % 

 

Se cuenta con información útil y conocimiento sobre la implementación de nuevas 

tecnologías aplicadas al sector organico. 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Tecnología    2 12 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Con frecuencia – 14.28 % 

     Siempre - 85.71 % 

 

Se brinda asistencia técnica y capacitación en las áreas de trabajo. 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Asistencia Técnica   1 3 10 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 
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     A veces – 7.14 % 

     Con frecuencia – 21.42 % 

     Siempre – 71.42 % 

 

Se realizan encuestas personalizadas de las necesidades de las áreas de trabajo. 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Necesidades  3 7 1 3 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Casi nunca – 21.42 % 

     A veces – 50 % 

     Con frecuencia – 7.14 % 

     Siempre – 21.42 % 

 

 

En el caso de los empacadores, tienen la cultura y conocimientos por parte de los jefes en 

realizar encuesta de las necesidades de su personal, previo a establecer alguna capacitación 

o curso en específico, de acuerdo a inquietudes o falta de conocimientos.  

 

Brindan asistencia técnica en mayor medida, debido a la maquinaria utilizada de mayor 

complejidad. Sin embargo, por parte de los productores también se da este tipo de 

asistencia, pues su maquinaria, aunque menos compleja, requiere de enseñanzas y 

capacitaciones, incluso desde el área de composteo.  

 

En ambos casos cuentan con información útil y conocimiento sobre la implementación de 

nuevas tecnologías aplicadas al sector orgánico. Es importante que se esté actualizado 

precisamente en este ámbito ya que para poder comercializar productos orgánicos se 

requiere de información restrictiva y de gran actualidad, por todas las certificaciones 

necesarias para exportar a cierto país y el cómo fue el manejo del fruto. 
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Hoy en día se cuenta con bastante tecnología, inclusive se puede rastrear un aguacate que 

haya salido de baja calidad, se conoce con el nombre de trazabilidad, rastrear cuál fue su 

orígen e investigar incluso el lote del que provino, obviamente el empaque y el productor.  

 

Ambos, productores y empacadores, están conscientes de la necesidad de entrenamiento y 

capacitación en todas las áreas y departamentos, por lo que esa pregunta fue contestada de 

manera muy similar en ambos casos.  Es importante mencionar que se manejan tie mpos 

tanto en la producción como en el empaque, esto para mantener una logística constante y 

estable, evitando atrasos e intentar mantener la mejor calidad posible.  

 

Dentro de las capacitaciones, es importante hacer notar que cada país tiene restricciones  a 

la hora de importar, por lo que el equipo de trabajo debe conocer las mismas para evitar 

problemas inclusive a la hora de cargar la mercancía y en el envío.  

 

Posterior a las capacitaciones, en el empaque se llevan a cabo más evaluaciones de lo 

aprendido que incluso entre los productores. Comentan que no precisamente se evalúa con 

papel y hoja, sino una ves capacitados, los hacen utilizar la maquinaria, o realizar la 

actividad previamente enseñada, de manera que la práctica los haga expertos, eso es lo q ue 

ellos llaman como evaluación. 
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PRODUCTIVIDAD LABORAL 

 

Se elabora plan de desarrollo por departamentos 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Plan de desarrollo 2 3 4 3 2 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Nunca – 14.28 % 

     Casi nunca – 21.42 % 

     A veces – 28.57 % 

     Con frecuencia – 21.42 % 

     Siempre – 14.28 % 

 

Registro de unidades producidas en tiempo 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Prod/hr.     14 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Siempre – 100 % 

 

Registro de exportaciones por ciclo 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Exp / ciclo     14 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Siempre – 100 % 

 

Suficientes trabajadores por departamento 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Trab / depto   1 6 7 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 



 101 

     A veces – 7.14 % 

     Con frecuencia – 42.85 % 

     Siempre – 50 % 

 

Se logran los resultados establecidos 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Logro de resultados   1 9 4 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     A veces – 7.14 % 

     Con frecuencia – 64.28 % 

     Siempre – 28.57 % 

 

 

Hablando de la productividad laboral existente tanto entre productores como empacadores, 

se tiene un registro muy detallado de las unidades producidas y de las exportaciones 

realizadas por ciclo de producción. Esa información no se detalló por parte de ninguno, ya 

que a la hora de ingresar a encuestar fue uno de los requisitos.  

Ha existido mucha inseguridad en los últimos años, lo que hace que los representantes 

nieguen esa información. Sin embargo, para nosotros lo importante es saber que se tiene un 

registro claro al respecto,  que efectivamente se llega a las metas establecidas, y que la 

cantidad de trabajadores que labora en ambos sectores es la adecuada. 

Hay ocasiones en las que se mencionó que no era suficiente la cantidad de personas, debido 

a la falta de recursos para poder hacer los pagos de nómina, sin embargo llegaban a sus 

objetivos. 

Los empacadores elaboran un plan de desarrollo en cada departamento como parte de las 

bitácoras que exige la Junta Local de Sanidad Vegetal, así como las certificaciones 

requeridas. Los productores también llevan bitácoras, pero no precisamente de un plan de 

desarrollo, sino de la cantidad de capacitaciones y cursos al personal, de las juntas con las 

certificadoras, de seguridad e higiene, entre otras.  
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MARKETING INTERNO 

 

La organización capacita al personal para mejorar en sus actividades 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Capacitación   1 7 6 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     A veces – 7.14 % 

     Con frecuencia – 50 % 

     Siempre – 42.85 % 

 

Reciben información de los clientes de la organización 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Info de base de datos 4 6 3  1 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Nunca – 28.57 % 

     Casi nunca – 42.85 % 

     A veces – 21.42 % 

     Siempre – 7.14 % 

 

Las actividades y responsabilidades de los nuevos empleados son claramente definidas 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Actividades definidas   2 11 1 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     A veces – 14.28 % 

     Con frecuencia – 78.57 % 

     Siempre – 7.14 % 
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Los trabajadores son reconocidos por el trabajo que realizan 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Trabajadores 

reconocidos 

  4 9 1 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     A veces – 28.57 % 

     Con frecuencia – 64.28 % 

     Siempre – 7.14 % 

 

Organización atribuye las actividades de acuerdo a las habilidades de los empreados 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Actividades/habilidades  3 4 5 2 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Casi nunca – 21.42 % 

     A veces – 28.57 % 

     Con frecuencia – 35.71 % 

     Siempre – 14.28 % 

 

Se dan a conocer los resultados 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Resultados 5 2 6  1 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Nunca – 35.71 % 

     Casi nunca – 14.28 % 

     A veces – 42.85 % 

     Siempre – 7.14 % 
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Se dan a conocer los valores de la empresa 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Valores   1 3 10 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     A veces – 7.14 % 

     Con frecuencia – 21.42 % 

     Siempre – 71.42 % 

 

Son comunicados los cambios con anticipación 

PREGUNTA Nunca Casi nunca A veces Con frecuencia Siempre 

Cambios  1 4 8 1 

FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 

     Casi nunca – 7.14 % 

     A veces – 28.57 % 

     Con frecuencia – 57.14 % 

     Siempre – 7.14 % 

 

 

 

Finalmente, dentro de la encuesta las últimas preguntas fueron dedicadas al marketing 

interno. Qué tanta capacitación reciben, anteriormente se menciona que es forzoso si se 

quiere internacionalizar un producto, se debe capacitar a su personal de forma estricta y 

como requisito fundamental, independientemente del departamento del que estemos 

hablando. 

No es común que se de a conocer información a sus trabajadores con respecto a sus 

clientes, no se dieron argumentos al respecto, pero se cree que puede ser información 

confidencial o que incluso se puede prestar a malos manejos de información, por lo que se 

tiene muy restringido este tema. Hay un empacador que  comentó que para él es de igual 

importancia dar a conocer los resultados, como los clientes con los que trabajan, asi como 

los valores de la empresa. Él dice que su personal es parte de su familia y confia a ojos 
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cerrados en ellos. Le ha funcionado así por varios años y no ha tenido ningun problema.  

Todas las actividades y responsabilidades se encuentran claramente definidas en mayor 

medida en la empacadora que en la producción. Se sabe que en el campo es más común que 

todos se apoyen con sus actividades, pues no se necesita gran adiestramiento para realizar 

alguna actividad, por ello contestaron en menor porcentaje los productores.  

En ambos casos los trabajadores son reconocidos por sus superiores, en mayor medida en 

un empaque debido a las funciones que se desempeñan, existiendo un jefe por 

departamento que está al pendiente de que su personal cumpla, y labore de la mejor 

manera, ya que están más sujetos a los tiempos de empaque  para que salgan los pedidos en 

tiempo, que incluso en un huerto.  

El siguiente punto, atribuir las actividades de acuerdo a las habilidades de los empleados, se 

da más que en los empaques se clasifique al personal de acuerdo a sus habilidades o 

funciones, esto precisamente por que si te contratan es porque cumples cierto perfil, no por 

que vas a realizar todas las áreas. Esto no es posible ya que se clasifica al personal de 

acuerdo a su fuerza, habilidades, contratos de trabajo e incluso de acuerdo a sus 

conocimientos, en el caso de la utilización de maquinaria. Y en el caso de la huerta, es muy 

probable que una persona pueda realizar las tareas de otra área,  y no precisamente haberse 

clasificado con anterioridad por medio de una prueba al ser contratado.  

No es muy común que se den a conocer los resultados de la empresa por cuestiones de 

confidencialidad y seguridad que se mencionó anteriormente. Sin embargo sí se dan a 

conocer los valores de la empresa como requisito fundamental para que forme parte de 

alguna certificación. El personal es lo más importante después del aguacate, y es por ello 

que deben conocer perfectamente dónde trabajan, cuáles son sus obligaciones y sentirse 

parte de la empresa, ponerse la camiseta es algo súmamente importante. 

Y finalmente es muy común que se de a conocer algún cambio de la empresa con tiempo en 

un empaque, pero no precisamente en el huerto. Ahí trabajan más con el día a día, mientras 

que en el empaque sí llevan tiempos establecidos, producción y una organización más 

estable al respecto. 
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GRÁFICA 1.5 PROMEDIO DE LA ENCUESTA 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia, 2016. 

 
 
Como se puede observar en la gráfica anterior hay una tendencia mayor en los items “con 

frecuencia” y “siempre”  lo que nos da una orientaci n positiva con respecto a la hip tesis 

planteada. Esto es, que de acuerdo a las variables formación profesional, productividad 

laboral y marketing interno, las respuestas de las personas encuestadas fueron que 

efectivamente se llevan a cabo procedimientos que benefician a las empresas exportadoras 

con respecto a su capital humano para hacer posible dicha internacionalizacion.   

 

Se sabe que no es posible  asegurar el que esto suceda en el universo de empresas 

exportadoras en Uruapan, sin embargo, para esta investigación sirve el poder darnos cuenta 

que en Michoacán efectivamente comienza a darse apoyo al capital humano para lograr un 

sin número de actividades referentes y no a la exportación, pero que finalmente le dan un 

plus a las empresas económicamente hablando.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Respecto a la literatura analizada en el marco teórico, puedo concluir que efectivamente se 

cumplió la hipótesis, en la que afirmo que el capital humano impacta positivamente ante la 

internacionalización de las empresas productoras de aguacate orgánico en Uruapan, 

Michoacán, logrando mayor productividad y ganancias a nivel nacional, así como el 

impulso intelectual necesario para llevar sus productos al extranjero. 

 

Esto lo analicé de acuerdo a varios artículos de gran trascendencia en el sector aguacatero, 

pero además gracias a las encuestas que fueron contestadas.  

 

La competitividad de la exportación de aguacate, depende totalmente de la calidad del 

producto, el precio, la tecnología utilizada, el entrenamiento del personal y los ca nales de 

distribución adecuados. 

 

Precisamente para lograr la satisfacción en los consumidores, que es la meta principal, es 

necesario invertir en la calificación, para poder llevar a cabo un buen manejo de los 

recursos humanos, tecnológicos, y financieros para establecer redes e ficientes de 

distribución con un servicio de calidad. Todos estos procedimientos son llevados a cabo por 

el capital humano que forma parte de las organizaciones.  Ellos son quienes hacen posible 

que la internacionalización exista, gracias a sus conocimientos, experiencia y productividad 

laboral, así como el marketing que utiliza la empresa para hacerlo posible. 

 

Se trabaja en equipo para poder ser esto posible, y esto fue una de las afirmaciones que se 

comprobó.  

 

La internacionalización es de por sí un proceso que menciona que a medida que aumenta el 

conocimiento de la empresa con respecto a los mercados extranjeros, se logra que aumente 

el compromiso internacional de dicha empresa (Johanson y Vahlne, 1977), ésta fue la teoría 
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en la que se basó esta investigación, y la cual después de todo un estudio de campo se ha 

confirmado.  

 

Es importante destacar que no todos los productores y empaques realizan actividad en 

comercio exterior, y mucho se debe a que no cuentan con la información necesaria, las 

capacitaciones requeridas, las certificaciones aprobadas, y un sin número de más carencias. 

Lo que se aconseja, es la elaboración de un plan de trabajo para todos los interesados, con 

producto de calidad, para ingresar al mundo de los negocios internacionales, con el fin de 

hacer que ahora más empresas Michoacanas logren un renombre en otros mercados.  

 

Después de conocer el proceso productivo del aguacate, su certificación, empaque y 

comercialización, puedo concluir que el capital humano es pieza fundamental para que todo 

el proceso se lleve a cabo exitosamente. 

Todo el personal en cada rama debe estar capacitado y recibir cierto número de 

certificaciones para lograr que este fruto llegue a manos de extranjeros. 

Cualquier iniciativa de cambio debe desarrollarse con el imprescindible liderazgo de la 

Dirección y con un compromiso de continuidad.  

Se debe fomentar la formación y entrenamiento al personal, creando responsabilidad sobre 

otras formando un liderazgo óptimo en la persona que lleva a cabo la enseñanza. 

La evaluación del clima laboral debe ser clave entre el personal de la organizació n, ya que 

permite diagnosticar el grado de satisfacción de las personas, conocer sus necesidades y 

expectativas en el trabajo con respecto a los problemas detectados. Esto hará que su 

productividad sea mejor llevada a cabo durante sus labores.  

Gestión por competencias, gestión del conocimiento y evaluación del desempeño, permiten 

conciliar los intereses de la empresa con los intereses de cada individuo, comparando los 

conocimientos y habilidades requeridos por la organización con los que residen en las 

personas, de esta manera se pueden tener datos exactos de las capacitaciones necesarias o 

de los conocimientos que están pendientes por adquirir. A su ves, saber si está en el puesto 
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adecuado una persona o si tuviera que ser reubicado.  

Implementar sistemas de incentivos, facilitando la conciliación de los intereses de cada 

persona con los intereses de la empresa. Deben establecerse de forma objetiva, basados en 

objetivos e indicadores consensuados. 

La competitividad de una organización depende en gran medida de su capacidad para 

convertir los problemas en oportunidades, por lo que existen técnicas de trabajo en equipo, 

resolución de problemas y técnicas de análisis.  

Se sugiere la existencia de una administración de reuniones, para que la comunicación 

interna sea efectiva y que todo el personal se sienta parte de la organización. No se refiere a 

comentar números o datos confidenciales, pero sí que una persona se sienta parte 

importante del equipo de trabajo. Favorece el compromiso, ejercer el liderazgo y la 

coordinación de todas las personas de una organización. 

Finalmente, aprendí que para cada país se necesita una regulación diferente, un tratamiento 

y manipulación del fruto distintos en todos los casos, y el comercializador contar con estos 

conocimientos, de otra forma no se puede lograr esta internacionalización. 

Fue increíble conocer a tantos involucrados en el proceso para lograr que tanta gente del 

otro lado del mundo felizmente pueda gozarlo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 CUESTIONARIO 

 

                             

ENCUESTA 

 

 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  

ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 

 

 
El objetivo de este cuestionario es determinar los factores de capital humano que inciden en 

la internacionalización de las empresas productoras de aguacate orgánico del estado de 

Michoacán. Se utilizará la escala de likert que normalmente mide un rango de acuerdo o 

desacuerdo de una actividad. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) cada pregunta según el nivel que considere de acuerdo a 

su experiencia y conocimiento sobre el proceso de producción, empaque y comercialización 

de aguacate orgánico.  

 

Esta encuesta es realizada solo con fines académicos y su participación será anónima.  

 

“ e antemano gracias por su cola oraci n.” 

 
 

 

1. ¿A qué sector del proceso productivo pertenece? 

Productivo  Empaque  Comercialización 

 



 123 

EDUCACIÓN 

2. Nivel de estudios. 

Primaria                Preparatoria                     

Profesional 

 

 

3. Se realizan cursos fuera de la empresa que contribuya con la mejora en su puesto de 

trabajo. 

Nunca           Casi nunca          A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

4. Antigüedad en la empresa. 

6 meses/1 año    2-3 años              4-5 años              mas de 5              Otro 

 

5. El conocimiento con el que cuenta es debido al tiempo que lleva laborando en la 

empresa. 

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo   Indiferente  De acuerdo    Totalmente de acuerdo 

 

6. El nivel de conocimiento que tiene sobre su área de trabajo es 

Muy Bajo           Bajo           Regular      Alto    Muy Alto 

 

7. Se promociona hacia otro puesto de trabajo a su personal. 

Nunca           Casi nunca          A veces Con frecuencia     Siempre 

 

8. Se aplica evaluación para analizar el incremento de sus habilidades. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

9. Durante su tiempo laborando en la empresa, se  han impartido cursos de capacitación. 

Nunca           Casi nunca       A veces      Con frecuencia     Siempre 
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10. Al término de la capacitación, se evalúan los conocimientos adquiridos. 

Nunca           Casi nunca        A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

11. Se cuenta con información útil y conocimiento sobre la implementación de nuevas 

tecnologías aplicadas al sector organico. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

12. Se brinda asistencia técnica y capacitación en las áreas de trabajo. 

Nunca           Casi nunca        A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

13. Se realizan encuestas personalizadas de las necesidades de las áreas de trabajo. 

Nunca           Casi nunca          A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

 

PRODUCTIVIDAD LABORAL 

14. Se elabora un plan de desarrollo en los departamentos de su área de trabajo. 

Nunca           Casi nunca          A veces      Con frecuencia     Siempre 

 
15. Se lleva registro de la cantidad de unidades producidas en tiempo. 

Nunca           Casi nunca          A veces      Con frecuencia     Siempre 

 
16. Se lleva un registro de las exportaciones realizadas en cada ciclo de producción. 

 
Nunca           Casi nunca          A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

17. Existen suficientes trabajadores para realizar las actividades  que requiere cada 

departamento. 

Totalmente en desacuerdo  En desacuerdo   Indiferente   De acuerdo  Totalmente de acuerdo 

 

18. Los trabajadores que laboran en su departamento llegan a los resultados establecidos 

con anterioridad con su jefe inmediato. 

Nunca           Casi nunca        A veces      Con frecuencia     Siempre 
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MARKETING INTERNO 

 

19. La organización se encarga de capacitar para que el personal desarrolle mejor sus 

actividades. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 
20. Reciben información respecto de los clientes de la organización. 

Nunca           Casi nunca          A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

21. Las actividades y responsabilidades de los nuevos empleados son claramente definidas. 

Nunca           Casi nunca          A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

22. Son reconocidos los trabajadores por sus superiores por el trabajo que realizan. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

23. La organización se preocupa en atribuir las actividades de acuerdo con las hab ilidades 

de cada uno de los empleados. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

24. Se dan a conocer los resultados de la empresa. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

25. Se dan a conocer los valores de la empresa. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

26. Los cambios que van a ocurrir en la organización son comunicados con anticipación. 

Nunca           Casi nunca         A veces      Con frecuencia     Siempre 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2015. 
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ANEXO 2 ENTREVISTAS CON TODOS LOS SECTORES INVOLUCRADOS  

 

ENTREVISTA: ING. ARMANDO LÓPEZ ORDUÑA DIRECTOR GENERAL DE 

APEAM (Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México A.C.) 

 

APEAM AC es líder en la producción y exportación de aguacate a nivel mundial. 

Más de 13,000 productores y 41 empresas empacadoras asociadas. 

Los aguacates de México están presentes en 16 mercados del mundo. 

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. 

 

1. Comentó acerca del vínculo con el que cuenta APEAM en Estados Unidos con la 

Organización AFM (Avocados from Mexico) para poder controlar la importación en ese 

país por parte de MHAIA (Mexican Hass Avocados Importers Association). Llevan 

aproximadamente 18 años trabajando en conjunto de manera exitosa. 

 

2. APEAM se dedica principalmente a la exportación de aguacate tradicional, son muchos 

menos los productores orgánicos, sin embargo si cuentan con productos orgánicos.  

 

3. No hay cifras que puedan compartir con respecto a la producción anual de aguacate 

orgánico, sin embargo proporcionó datos de productores quienes me pueden hacer llegar 

información de sus huertos. 

 

4. Mencionó una gran diferencia entre el aguacate nacional al de exportación, comenzando 

por la capacitación y el tratamiento del fruto desde el vivero hasta su cosecha. Muchas 

veces se piensa que hasta la cosecha es donde entra la capacitación, pero incluso en los 

empaques es donde mas deben tener conocimiento y capacitaciones adecuados. El 

manipularlos y transportarlos es lo más complejo del proceso de producción. 

 

5. Un fruto mal tratado no puede ser considerado de exportación, se necesitan rigurosos 

tratamientos y certificaciones avaladas por asociaciones internacionales. Asociaciones 
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como GLOBAL GAP (Good Agricultural Process) son organizaciones globales que se 

encargan de la producción agrícola segura y sostenible a nivel mundial. Establecen normas 

voluntarias para la certificación de productos agrícolas en todo el mundo, obteniendo cada 

vez más productores, proveedores y compradores armonizados a sus normas de 

certificación. Por tal motivo es importante estar a la vanguardia e informados a nivel 

mundial de los requerimientos para lograr que nuestros productos lleguen al extranjero.  

 

 

ENTREVISTA: MANUEL RODRÍGUEZ DE BIOAGRICERT (Organismo de 

Control y Certificación) 

 

Bioagricert es una empresa que cuenta con una red de puntos de atención, dedicados a la 

auditoría y gestiones necesarios para lograr la certificación en varios esquemas de 

orgánicos, tanto normas regulativas oficiales y esquemas de certificación voluntaria 

(AGRICERT, 2014). 

 
Comenzando con la entrevista: Manuel Rodríguez estudió Agronomía con especialidad en 

fitomejoramiento en la UMSNH. 

 

Tiene convicción muy sólida en relación a la responsabilidad con la que los individuos 

cuentan respecto al cuidado y protección del medio ambiente y la ecología. 

 

Colaborar en la difusión de la agricultura orgánica representa para él, poner un granito de 

arena para cuidar y proteger nuestro entorno así como garantizar la producción de 

alimentos sanos e inocuos para los consumidores. 

 

1. Cómo y cuándo nace BIOAGRICERT México? 

Como certificadora italiana nace en 1984. En México, llega en 1994 debido a la necesidad 

de los productores que ya practicaban agricultura orgánica, sobre todo en el cultivo de 

aguacate en Michoacán, para dar atención a productores orgánicos. 
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2. En que se diferencia BIOAGRICERT de las demás certificadoras? 

Todas las certificadoras en México certificamos en base a las mismas normativas oficiales 

internacionales de agricultura orgánica, sobre todo tomando en cuenta que aún no ha 

entrado en vigor la certificación por la norma mexicana de agricultura orgánica. 

 

3. Cuáles son las principales dificultades con las que se han enfrentado Bioagricert en 

México? 

La carencia de técnicos capacitados con conocimiento en las diferentes normativas, que 

puedan asesorar adecuadamente a las empresas agrícolas en la transición a lo orgánico o 

que quieren iniciar una empresa orgánica. 

 

4. Que relación hay con Fulvio Giovanetto y Rubén Quintero? 

Rubén Quintero y Fulvio Gioanetto fueron los fundadores de Bioagricert México, sin 

embargo actualmente no tienen ya relación laboral con la agencia. 

 

5. Cómo contribuye Bioagricert al desarrollo del sector orgánico en México? 

Asegurando que las empresas certificadas con nosotros cumplen con los requisitos de la 

normativa garantizando de esta manera al consumidor final un producto sano e inocuo. 

 

6. Las agencias certificadoras orgánicas, son un mal necesario o un bien incomprendido? 

Porqué? 

Un “ ien necesario” ya que es a trav s del proceso de certificaci n que las empresas logran 

cumplir con los requisitos impuestos por las diferentes normativas. El proceso de 

certificación acompaña y coadyuva con el productor para que produzca alimentos 

realmente libres de agentes químicos. 

 

7. Qué ventajas ofrece BIOAGRICERT al productor? 

Además de que contamos con la acreditación para certificar bajo las diferentes normas 

orgánicas internacionales más importantes como la norma NOP del USDA, la norma de la 

Comunidad Econ mica Europea “834/2007”  la norma del Jap n “JAS”  Suiza “ iosuisse”  

Corea, etc ofrecemos otros esquemas de certificación que pueden aplicar a empresas 
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orgánicas o no, sistemas de calidad como GLOBAL G.A.P. o de Comercio Justo así como 

certificación de insumos para agricultura orgánica. 

 

9. Del 1 al 10 como calificarías el trabajo de SAGARPA en este sexenio en regular, 

promover y fomentar el consumo de productos orgánicos? 

SAGARPA pudo haber hecho mucho más en este sexenio, de hecho a estas alturas ya 

tendríamos que estar certificando a los productores mexicanos bajo una normativa propia y 

contar con un control de toda la actividad orgánica en el país, confío en que en corto plazo 

podamos contar con este respaldo institucional. 

 

“SAGARPA pudo ha er hecho mucho m s en este sexenio”. 

CULTURA ORGÁNICA NOV-DIC 2012 pp 
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ENTREVISTA CON PRODUCTORES 

 

JOSE LUIS TUNGUI 

 

Jose  uis Tungui es due o de “Frutas y Hortalizas Org nicas de Michoac n  M xico  S.A. 

de C.V.” Cuenta con un sistema de certificaci n IMO Control  atinoamericano  entidad de 

servicios de inspección y certificación ecológica y sostenible de productos agrícolas, 

pecuarios, acuícolas, de recolección silvestre, manejo de bosques, e insumos ecológicos 

para la agricultura, además realiza certificación de responsabilidad social y comercio justo 

para distintos rubros como agricultura, artesanía, minería, turismo y otros (IMO-LA, 2015). 

 

IMO LA se constituye pionera en esta actividad en Latinoamérica y cuenta con gran 

experiencia en la inspección y certificación de grupos de pequeños productores y desarrollo 

de Sistemas Internos de Control. Está acreditada conforme a la ISO 17065 (Antes guía ISO 

65) (IMO-LA, 2015). 

 

Cuenta únicamente con estudios de preparatoria, sin embargo, para poder llevar a su 

empresa a internacionalizar sus productos ha estado en constante asesoría y capacitaciones 

por parte de instituciones como Bancomext y la UVAQ acreditándole diplomados en 

comercio exterior para otorgarle los conocimientos necesarios para lograrlo.  

 

Sigue los lineamientos de SENASICA en cuanto a los sistemas de reducc ión de riesgos de 

contaminación, así como las certificaciones necesarias en materia de exportación en cuanto 

a las especificaciones que debe seguir la huerta, sus instalaciones, acomodo de botes de 

basura, número de capacitaciones al personal en seguridad e higiene, maquinaria y sus 

aplicaciones.  

 

Tiene a una persona responsable a cargo de la huerta quien únicamente cuenta con estudios 

de secundaria, sin embargo tiene mas de 10 años trabajando para él por lo que su 

experiencia lo lleva a ser competitivo y lograr los resultados que el Sr. Tungui necesita.  
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Para él no es importante los convivios de su personal para tener una mejor relación laboral, 

él piensa que tienen que trabajar por que necesitan el dinero, sin embargo no hace una 

propuesta motivacional para su personal.  

 

Es muy importante que su personal de transporte y maquinaria estén sumamente 

capacitados, pues la manipulación del fruto, así como toda su logística depende de ellos y 

en sus manos está que el fruto llegue en excelente estado a su destino final.  

 

Todas sus cuadrillas (personas de la cosecha) se encuentran certificadas con base a 

inocuidad y orgánico, basándose en el Global GAP o BPA, las buenas prácticas agrícolas.  

 

 

AGUSTÍN AUDIFFRED AYALA 

 

Agustín Audiffred Ayala es Ingeniero Agrónomo en Producción egresado del ITESM 

campus Querétaro, Qro. Rancho Milpillas es una huerta familiar que consta de 

aproximadamente 200 hectáreas a cargo del Señor Agustín.  

 

Tiene bastante conocimiento en cuanto a todo lo que la huerta agronómicamente necesita. 

Además, cuentan con un laboratorio biológico, en el cual producen plagas para crear 

anticuerpos en los árboles y ayudar al árbol en su propia defensa. 

  

La huerta, debido a problemas que tuvo en años anteriores por plagas que no se pudieron 

combatir, sufrió pérdida en su producción por lo que se vieron obligados a vender el fruto a 

empaques para lograr la comercialización.  

 

Sin embargo, deben contar con todas las certificaciones necesarias de exportación y 

orgánicos, por lo que su personal se encuentra capacitado y el huerto cuenta con  

instalaciones y señalética adecuadas para lograr cumplir con los requisitos indispensables. 

Llevan registro por medio de bitácoras de toda capacitación, proceso de fumigación, y de 

instalaciones.  
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Realiza actividades con todo su personal en las festividades más comunes del poblado, 

como el día de la madre, noche de muertos, fiestas decembrinas, y la más importante un 

ritual a San Isidro Labrador. Todas estas las realizan en un comedor especial asignado para 

las mismas, y el personal se siente involucrado y motivado, lo que ayuda a tener un mejor 

clima laboral.  

 

Dos veces por año USDA y la Junta Local de Sanidad Vegetal (JLSV) visitan el huerto para 

mantenerlos en línea con respecto a los requerimientos del fruto y que el empaque al que 

venden requiere. 

 

Hoy en día están en proceso de cambio en cuanto a querer no solo ser orgánicos, sino 

biodinámicos, es decir, basado en el estudio de los astros y en cómo se puede lograr una 

producción por sí misma haciendo hincapié en el equilibrio del desarrollo integral y la 

interrelación de suelos, plantas y animales como sistema de auto nutrición, sin intervención 

externa en la medida de lo posible. 

 

 

ROSA ELVIA NUÑEZ ANGEL 

 

Rosa Elvia Núñez Ángel es Contadora Pública, sin embargo su familia cuenta con una gran 

cantidad de hectáreas, las cuales están a su cargo contablemente y con respecto a las 

certificaciones necesarias para la venta a empaques que comercializan orgánicos. 

 

Cuenta con todos los conocimientos adecuados para que esto se cumpla, sabe mucho del 

proceso de fumigación, de la producción orgánica, así como de las certificaciones para 

exportar aguacate, y acude frecuentemente a los más congresos o diplomados requeridos 

para lograr enriquecerse en cuanto al tema. Sin embargo, no se han decidido a 

comercializar, pues requiere de gran inversión y ellos, por poseer tal cantidad de hectáreas, 

les es fructífero de esa manera.  
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Pone bastante énfasis a lo que la certificación de exportación y orgánicos requiere, desde el 

personal, con cantidad de capacitaciones, vestimenta adecuada, horarios de descanso, 

comedor, higiene; hasta las instalaciones requeridas, con sus señalización, cercado de  

huerto, baños, área de maquinaria, de producto y cargaderos de pipa.  

 

La mayoría de su personal tiene años trabajando en sus huertos, por lo que ella atribuye a la 

experiencia el que se logren los objetivos de producción, no necesariamente con estudios de 

licenciatura. 

 

 

JAIME ALEJANDRO CHÁVEZ ÁLVAREZ 

 

Jaime Alejandro, a cargo de la Huerta Las Potrancas, es productor certificado de aguacate 

orgánico para venta a empaque de exportación.  

 

No cuenta con estudios, sin embargo sí con cursos que le han ido otorgando los 

conocimientos que se requieren en un huerto con características para comercializar y 

orgánico. 

 

Además él habla mucho de la  experiencia con la que cuenta, pues sin estudios pero con la 

sabiduría que los años en un trabajo te otorgan.  

 

Con su personal es muy frío y no les otorga conocimiento con respecto a sus resultados en 

cuanto a producción, sin embargo sabe que debe otorgarles frecuentemente capacitaciones 

en fumigación, utilización de maquinaria y corte de fruto. 

 

Una vez realizadas estos entrenamientos al personal se cuenta con registro en bitácoras y 

del seguimiento que se le da en cada una de las capacitaciones. 
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JAVIER ALVAREZ MENDOZA 

 

 a Huerta “ a Escondida” u icada en Uruapan  Michoac n y certificada por Metrocert 

produce aguacate orgánico certificado para comercializar, sin embargo Javier Alvarez 

Mendoza vende directamente a empacadoras. 

 

El tiene los conocimientos que el tiempo le ha ido otorgando, ya que, por ser una huerta 

familiar, desde pequeño comenzó a ayudar en la producción.  

 

La mayor parte de su personal cuenta con aproximadamente 5 años de antigüedad. 

Recientemente se tuvo bastante rotación debido a que era personal de bastante tiempo 

laborando en la huerta por lo que para obtenerse mejores resultados se decidió hacer este 

movimiento en beneficio de la producción. 

 

Se ha tenido que capacitar al personal que ha indo ingresando, por ahora cuentan con 20 

personas en toda la huerta, capacitadas en todas las áreas para poder lograr la certificación 

en orgánicos. Sin embargo no promociona a su personal para alguna posición en específico. 

Él piensa que todos deben conocer y dominar la mayoría de las áreas posibles, pues si llega 

a tener ausencias es fácil moverlos y acomodar a sus trabajadores.  

 

No da informes con respecto a sus clientes, ni de su producción. Son un huerto que reservan 

todo tipo de información, incluso fue difícil lograr que contestaran la encuesta y el 

responder a ciertas preguntas de esta entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 135 

ENTREVISTA CON EMPACADORAS 

 

EMPACADORA AGROEXPORT S.A. DE C.V. 

 

Su representante Rigoberto Lemus Murillo se encarga de dirigir a un grupo de 200 personas  

entre administrativos y trabajadores dentro de la maquinaria de empaque.  

 

Empacadora Agroexport S.A. de C.V. es una empresa dentro de la industria de empresas de 

frutas y verduras frescas en Michoacán. Se fundó en el año 2002. Cuenta con una planta de 

empaque equipado con lo último en equipos de última generación que permite a su equipo 

empaquetar y enviar el inventario de manera eficiente.  

 

Anteriormente se rentaba la parte de la maquinaria de empaque, por lo que únicamente eran 

20 personas dedicadas todas al área administrativa, pero hoy en día ya cuentan con un total 

de 200 empleados aproximadamente, repartidos en todas las áreas de la empacadora. 

 

La nueva compañía facilita la exportación de aguacates Hass de México directamente de 

Michoacán. Son uno de los productores de aguacates superiores en México y ahora uno de 

los mejores distribuidores de aguacates Hass en los EE.UU. 

 

Constantemente se encuentran en proceso de capacitación debido a las diferentes 

certificaciones por las que tienen que atravesar para poder comercializar el fruto. Desde 

inocuidad hasta certificación de orgánicos.  

 

 

 

AVOCADO EXPORT COMPANY S.A. DE C.V. 

 

Su representante Daniel Perez Pelagio está en coordinación con los directivos de la 

empacadora para llevar una correcta coordinación entre todos los departamentos y lograr 

que el fruto pueda comercializarse a EE.UU., Europa y Japón.  
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Avocado Export Company S.A. de C.V. es una organización familiar que se fundó hace 19 

años con el objeto de dedicarse a la exportación de aguacates de la mejor calidad. Cuentan 

con la infraestructura adecuada para brindar el mejor servicio como instalaciones modernas 

y tecnología de punta para sus operaciones. Tienen una gran capacidad de producción por 

hora. 

 

Son 120 trabajadores aproximadamente en este empaque, todos debidamente capacitados, 

cada uno en su área. Menciona que es de suma importancian la diferencia de manipulación 

del fruto entre países, es decir, dependiendo al país que se exporte es el tratamiento que se 

le da y la clasificación del calibre. 

 

 

AVOPERLA S.A. DE C.V. 

 

Representada por Luis Carrillo Cano, Avoperla S.A. de C.V. consta de 70 trabajadores en 

su empaque.  

 

Es una empresa dentro de la industria de servicios empresariales en Uruapan. Fue fundada 

en el año de 1997, siendo una de las principales compañías empacadoras con capital 

nacional, precursoras en la exportación de aguacate fresco desde Uruapan Michoacán, 

principalmente a mercados de los EE.UU. 

 

Cuentan con infraestructura adecuada para el transporte, recepción, preenfriado, muestreo, 

selección, empaque, enfriado y conservación de aguacates, todo especializado para su 

comercialización a EE.UU.  

 

Han sido reconocidos por su desempeño exportador en más de cinco temporadas, por 

organismos como la UDECAM, APEAM entre otros. 
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Todo el personal recibe por lo menos cada 6 meses capacitaciones desde inocuidad, hasta 

seguridad e higiene dentro del empaque, así como el manejo de maquinaria, dependiendo el 

puesto que se ocupe.  

 

 

AVOCALI S. DE R.L. DE C.V. 

 

Avocali S. De R.L. de C.V. es representada por Ignacio Valerio Rosales, y a cargo de todos 

los departamentos de la empacadora, siendo 100 trabajadores aproximadamente laborando 

hoy en día con ellos.  

 

Es una empresa privada fundada en el año 2000 (hace 14 años). Avocali S. de R.L. de C.V. 

ha estado operando 7 años más que lo normal para una empresa en México. 

 

Su representante no cuenta con estudios, sin embargo la experiencia le ha dado todas las 

herramientas para llegar a donde está, además por ser una empresa familiar.  

 

Sin embargo está consiente de la necesidad que tiene de brindar capacitaciones a su 

personal, incluso él mismo ha tomado muchos cursos referentes a exportaciones y un 

diplomado impartido por una universidad reconocida en la ciudad de Uruapan.  

 

Por lo anterior él se siente muy orgulloso de lo que han logrado, pues su venta no solo es a 

nivel nacional sino incluso ahora exporta a EE.UU. y tiene miras de extender su mercado a 

Europa y Asia. 

 

 

EMPACADORA DE AGUACATES SAN LORENZO  S.A. DE C.V. 

 

Su representante Cruz Alberto Morales Aguilar, consta de aproximadamente 260 

empleados, uno de los mas grandes empaques de la zona.  
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Empacadora de Aguacates San Lorenzo, S.A. de C.V. es una empresa dentro de la industria 

de productores de frutas y especialidades enlatadas en Uruapan, Michoacán.  

 

La organización se fundó en el año 1990 (hace 24 años). Ha estado operando 17 años más 

que lo normal para una empresa en México, y 16 años menos que lo típico para productores 

de frutas y especialidades enlatadas. La organización tiene 4 sucursales/matrices/sedes. 

 

 

FRUTIVAL S.A. DE C.V. 

 

Tiene aproximadamente 200 trabajadores, representados por Roberto Gonzalez Valerio. 

 

Su principal mercado es EE.UU., con miras a extenderse a otros.  

 

Todo su personal se encuentra debidamente capacitado para lograr los estándares de calidad 

requeridos y poder comercializar su aguacate. 

 

 

AZTECAVO S.A.P.I. DE C.V. 

 

Es una empacadora y comercializadora de frutas y verduras en la ciudad de Uruapan, 

Michoacán representada por J. Antonio Villaseñor Baez. 

 

Sus procesos se rigen bajo estrictas normas de calidad, lo que la hizo que recibiera un 

reconocimiento por estar dentro de las 50 mejores empresas michoacanas en México. 

 

Tiene 130 trabajadores en su empresa, recibiendo capacitaciones constantes y la mayoría de 

ellos tiene bastante tiempo en la organización, por lo que menciona que la experiencia con 

la que cuentan es mucho más valiosa que los conocimientos de estudios que hayan podido 

obtener. Valora mucho a su personal y trata siempre de promocionarlos hacia puestos 

mejores siempre y cuando están de acuerdo en ello. 
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AGRIFRUT S.A. DE C.V. 

 

Agrifrut fue fundada en 1987, siendo una de las compañías empacadoras pioneras en la 

exportación de aguacate fresco de México. Cuenta con una de las mayores y mejores 

infraestructuras para la preparación, selección, clasificación, empaque, preenfriado y 

conservación de perecederos de la región.    

 

Su representante Jorge A. Fernández Barragán se encarga de coordinar a 80 empleados 

aproximadamente.  

                                                 

Capacidad de la Empresa 

 

- Procesamiento: 24 contenedores por semana, equiv. a 20,000 tons. anuales. 

- Preenfriado: 4 contenedores por día. 

- Precámara: 2 contenedores. 

- Cámara de conservación: 8 contenedores en nivel simple, 24 contenedores con raquets. 

- Preenfriado móvil: 1 contenedor diario. 

- Espacio vehícular: 10 trailers dentro de las instalaciones sin problema alguno, junto con 

15 vehículos para acopio, más espacio para vehículos de clientes y proveedores, sin afectar 

las áreas de descarga y operación del empaque. 

 

 

EMPAQUE MORIBITO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 
 

 

Moribito de México fue fundada el 11 de enero del 2002 por la visión de Miguel Melgoza 

en respuesta a las necesidades del selecto mercado japonés. 

 

En junio de 2004 se unió en alianza comercial con la empresa Arco Internacional Co LTD, 

con el fin de fortalecer su posicionamiento en el mercado japonés y expandirse a otros 

mercados internacionales. 
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Son una empresa que trabaja bajo las más estrictas normas de calidad y seguridad 

alimentaria, siempre comprometidos con satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

Hoy en día sus mercados son Japón, EE.UU., Canadá y Europa, coordinados por su 

representante Miguel Melgoza Radillo. Nos comentó que tiene personalmente mucha 

inquietud en que su personal constantemente se esté superando, pues de ellos depende que  

la empresa siga creciendo y alcance los objetivos. Todos son un equipo y trabajando de esa 

manera es como se logra lo que se propone la organización.  

 

Por lo mismo, mantiene cursos de capacitación constantes, actualiza los procedimientos y 

mantiene sus manuales de procedimientos en orden y estudiados para que siempre estén 

aprendiendo e informados de lo que consiste el trabajao de cada uno. 

 

El comunica a todo su personal sus logros, es el único de los representantes de empaque  

entrevistados que informa a su personal lo que exportan, las toneladas y los objetivos de la 

organización, desde mensuales hasta anuales. Mantiene juntas constantes con su personal. 

Dice que todos son una familia que trabaja para superarse y en conjunto eso hará que se 

logre. 
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ANEXO 3 ENCUESTA DE PRODUCTORES 

 

FUENTE: Elaboración propia 2016. 

 

 

 

4. ¿Considera que el conocimiento con el que cuentan es debido al tiempo que lleva laborando en la 

empresa?

5. ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre su área de trabajo?

6. ¿Promociona hacia otro puesto de trabajo a su personal?

7. ¿Aplica evaluación para analizar el incremento de sus habilidades?

FORMACIÓN PROFESIONAL

8. Durante su tiempo laborando en la empresa, ¿cuántas veces ha impartido cursos de capacitación?

Marque con una "X" cada pregunta según el nivel que considere de acuerdo a su experiencia y conocimiento 

sobre el proceso de producción, empaque y comercialización de aguacate orgánico. 

1. Nivel de Estudios

2. ¿Ha realizado algún curso fuera de la empresa, que contribuya con la mejora en su puesto de trabajo?

EXPERIENCIA PROFESIONAL

3. Antigüedad de su personal en la empresa.

17. Los trabajadores que laboran  llegan a los resultados establecidos con anterioridad con su jefe inmediato?

MARKETING INTERNO

18. La organización se encarga de capacitar para que el personal desarrolle mejor sus actividades.

9. Al término de la capacitación, ¿evalúan los conocimientos adquiridos?

10. ¿Cuenta con información útil y conocimiento sobre la implementación de nuevas tecnologías aplicadas al 

sector organico?

11. ¿Brinda asistencia técnica y capacitación en las áreas de trabajo?

12. ¿Han realizado encuestas personalizadas de las necesidades de las áreas de trabajo?

PRODUCTIVIDAD LABORAL

13. ¿Se elabora un plan de desarrollo en los departamentos de su área de trabajo?
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19. Reciben información respecto de los clientes de la organización.

20. Las actividades y responsabilidades de los nuevos empleados son claramente definidas.

21. Son reconocidos los trabajadores por sus superiores por el trabajo que realizan.

22. La organización se preocupa en atribuir las actividades de acuerdo con las habilidades de cada uno de los 

empreados.

23. Se dan a conocer los resultados de la empresa.

24. Se dan a conocer los valores de la empresa.

14. ¿Se lleva registro de la cantidad de unidades producidas en tiempo?

15. ¿Se lleva un registro de las exportaciones realizadas en cada ciclo de producción?

16. ¿Existen suficientes trabajadores para realizar las actividades que requiere cada departamento?
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ANEXO 4 ENCUESTA DE EMPACADORES 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 2016. 

 
 

25. Los cambios que van a ocurrir en la organización son comunicados con anticipación.
1

8

7 1

24. Se dan a conocer los valores de la empresa.

3
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23. Se dan a conocer los resultados de la empresa.

4 2

5 1

22. La organización se preocupa en atribuir las actividades de acuerdo con las habilidades de cada uno de los 

empreados. 3

21. Son reconocidos los trabajadores por sus superiores por el trabajo que realizan.

9

5 13

20. Las actividades y responsabilidades de los nuevos empleados son claramente definidas.

1
19. Reciben información respecto de los clientes de la organización.

1 4 3

18. La organización se encarga de capacitar para que el personal desarrolle mejor sus actividades.
5 4

MARKETING INTERNO

6 2
17. Los trabajadores que laboran  llegan a los resultados establecidos con anterioridad con su jefe inmediato?

1

16. ¿Existen suficientes trabajadores para realizar las actividades que requiere cada departamento?
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3 51

15. ¿Se lleva un registro de las exportaciones realizadas en cada ciclo de producción?
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14. ¿Se lleva registro de la cantidad de unidades producidas en tiempo?

13. ¿Se elabora un plan de desarrollo en los departamentos de su área de trabajo?
2 21 4

PRODUCTIVIDAD LABORAL

1 3
12. ¿Han realizado encuestas personalizadas de las necesidades de las áreas de trabajo?

5

11. ¿Brinda asistencia técnica y capacitación en las áreas de trabajo?

9

1 8

10. ¿Cuenta con información útil y conocimiento sobre la implementación de nuevas tecnologías aplicadas al 

sector organico?

4 3
9. Al término de la capacitación, ¿evalúan los conocimientos adquiridos?

2

8. Durante su tiempo laborando en la empresa, ¿cuántas veces ha impartido cursos de capacitación?
4 5

FORMACIÓN PROFESIONAL

2 1
7. ¿Aplica evaluación para analizar el incremento de sus habilidades?
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6. ¿Promociona hacia otro puesto de trabajo a su personal?
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5. ¿Qué nivel de conocimiento tienen sobre su área de trabajo?
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4. ¿Considera que el conocimiento con el que cuentan es debido al tiempo que lleva laborando en la 

empresa?

3. Antigüedad de su personal en la empresa.
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2 7
2. ¿Ha realizado algún curso fuera de la empresa, que contribuya con la mejora en su puesto de trabajo?

A
lt
o
	

M
u
y
	A
lt
o

EDUCACIÓN

1. Nivel de Estudios
4 5

In
d
if
e
re
n
te

D
e
	a
cu
e
rd
o

T
o
ta
lm

e
n
te
	d
e
	

a
cu
e
rd
o

M
u
y
	b
a
jo

B
a
jo

R
e
g
u
la
r

2
	-
	3
	a
ñ
o
s

4
	-
	5
	a
ñ
o
s

m
a
s	
d
e
	5

m
a
s	
d
e
	1
0

T
o
ta
lm

e
n
te
	e
n
	

d
e
sa
cu
e
rd
o

E
n
	d
e
sa
cu
e
rd
o

N
u
n
ca

C
a
si
	N
u
n
ca

A
	v
e
ce
s

C
o
n
	F
re
cu
e
n
ci
a

S
ie
m
p
re

6
	m

e
se
s/
1
	a
ñ
o

Marque con una "X" cada pregunta según el nivel que considere de acuerdo a su experiencia y conocimiento 

sobre el proceso de producción, empaque y comercialización de aguacate orgánico. 
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ANEXO 5 RESULTADOS  

 

 
FUENTE: Elaboración propia 2016. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3.96

2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5
3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4.03

4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5

5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5

6 4 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 4 4 5

7 3 3 3 3 3 3 4 4 5 2 2 2 4 4

8 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4.24

9 3 3 4 4 4 4 5 5 5 3 3 3 3 4

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5

11 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5

12 3 3 3 3 3 4 5 5 5 2 2 2 4 4

13 2 3 3 3 3 4 4 5 5 1 1 2 2 4 4.33

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

16 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5

17 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5

18 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 5 5 3.53

19 1 2 2 2 2 3 3 3 5 1 1 1 2 2

20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5

21 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4

22 3 3 3 4 4 4 4 5 5 2 2 2 3 4

23 1 1 1 3 3 3 3 3 5 1 1 2 2 3

24 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5
25 3 4 4 4 4 4 4 4 5 2 3 3 3 4
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3.43
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ANEXO 6  MATRIZ DE DATOS PROVENIENTE DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 2016. 
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ANEXO 7 MATRIZ DE CONGRUENCIA 

Planteamiento del problema 
Marco teórico Hipótesis Variables Dimensión Indicadores 

Identificación Objetivos 

¿De qué manera los 

factores que 

componen el capital 

humano como son la 

educación, la 

experiencia 

profesional, la 

formación 

profesional, la 

productividad laboral 

y el marketing 

interno influyen en la 

internacionalización 

de las empresas 

exportadoras de 

aguacate orgánico de 

Uruapan, Michoacán? 

 

 

Determinar la 

influencia de los 

factores que 

componen el capital 

humano como son  

la educación, la 

experiencia 

profesional, la 

formación 

profesional, la 

productividad 

laboral y el 

marketing interno 

en la 

internacionalización 

de las empresas 

exportadoras de 

aguacate orgánico 

de Uruapan, 

Michoacán. 

 

Johanson y 

Wiedersheim-Paul. A 

medida que aumenta 

el conocimiento de la 

empresa con respecto 

a los mercados 

extranjeros, se logra 

que aumente el 

compromiso 

internacional con 

dicha empresa. El 

conocimiento del 

mercado se desarrolla 

de forma gradual a 

través de la 

experiencia de actuar 

en el mercado 

exterior. 

Los factores que 

componen el capital 

humano como son la 

educación, la 

experiencia 

profesional, la 

formación profesional, 

la productividad 

laboral y el marketing 

interno tienen relación 

positiva en la 

internacionalización de 

las empresas 

exportadoras de 

aguacate orgánico de 

Uruapan, Michoacán. 

 

Variable dependiente:  

Internacionalización 

 

Actividad 

exportadora 

Registro de las 

transacciones económicas 

efectuadas en 

exportaciones entre 
México y EE.UU. 

 

Variables 

independientes:  

Capital humano 

- experiencia 

- edad 

- educación / 

formación 

- productividad 

laboral 

-marketing 

interno 

- Tasa de escolaridad 

- Promedio de años de 

educación adquirida 

- Orientación al cliente 

- Unidades producidas 

- Capacitaciones / 

aprendizajes 
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