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RESUMEN DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como finalidad la generación de un modelo de transferencia de 
tecnología a través del desarrollo de un proceso, por el cual se llevará a cabo la transmisión del 
saber hacer (know-how), de conocimientos científicos y/o tecnológicos y de tecnología de 
universidad a empresa, teniendo como fuente de transferencia a los proveedores y/o 
desarrolladores directos de las tecnologías, fungiendo la universidad como un mediador entre el 
desarrollo tecnológico y las empresas que se sumen al proyecto, con el objetivo de la generación 
de proyectos productivos y mejora continua en dichas organizaciones. 

El modelo se basa en una dinámica de formación dual, ya que la universidad al fungir como 
mediador, obtiene los conocimientos necesarios por parte de los proveedores de tecnología a través 
de contratos previamente firmados, los implementa en los planes de estudio, los imparte en clase, 
capacitando a los estudiantes en dichos conocimientos, y estos a su vez generan proyectos de 
mejora continua en empresas reales que se sumen al proyecto de la universidad. Los resultados se 
medirán y se generará un registro de empresas que hayan tenido resultados satisfactorios a través 
de este proyecto con el fin de darle un seguimiento, y que el Instituto Tecnológico de Puebla se 
convierta en referente para otros Institutos que deseen replicar el modelo para sus áreas de 
conocimiento y los sectores de empresas en los que dicho instituto se encuentra geográficamente 
situado. 

Se obtendrá de este proyecto, una tendencia de actualización en MiPyMes para la 
digitalización y modernización de procesos productivos que generen una mayor competitividad y 
además de la integración de los procesos en toda la organización, de los productos y servicios que 
ofrece y al desarrollo de modelos de negocio disruptivos. 
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1. CAPITULO 1: MARCO CONTEXTUAL 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo económico de los países depende de diversos factores, como un marco 

jurídico estable, los acuerdos comerciales y de cooperación económica que firme con otros países, 

la facilidad para emprender negocios, así como de un entorno empresarial sólido, competitivo e 

innovador que facilite y fortalezca la actividad económica. Por lo anterior, en los países en vías de 

desarrollo como México, es importante crear un ecosistema robusto, que se caracterice por 

incorporar a todo tipo de empresa a las cadenas de valor, a la vez que estas sean capaces de 

satisfacer la demanda de sus clientes y competir a nivel internacional. 

De las 4 millones de empresas que hay en México, el 97.6%son MiPyMEs. El 75% del 

personal ocupado en el país trabaja para ellas.  El sector más popular entre las empresas es el 

comercial. Abarca el 56.5% de los negocios. Después está el sector de servicios, con el 32.4% y 

por último el de manufacturas, que tiene el 11.1% del total. De todas las empresas que hay en 

México, solo 12.6% capacita a su personal. [1] 

Sin embargo, aún estamos muy lejos de esta situación. Si bien existentes diferentes 

programas que apoyan a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), así como a la 

actividad emprendedora, los efectos de estos no permean a toda la comunidad empresarial de forma 

equitativa. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la 

esperanza de vida promedio de una empresa recién creada en México es de 7.8 años, por lo que es 

poco probable que llegue a consolidarse en el mercado nacional. Si bien la esperanza de vida 

depende de diversos factores (marca, calidad de los productos y servicios, cuestiones 

administrativas, ventas y planeación), debemos reconocer que las MiPyME y los emprendedores 
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se enfrentan a un mercado adverso, pues desde el inicio de sus operaciones deben competir con 

grandes empresas que cuentan con una mayor solides financiera, así como una compleja estructura 

tecnológica (características que poseen las compañías extranjeras y las grandes empresas, 

principalmente). [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto a considerar es que para las MiPyME, resulta difícil integrarse a cadenas de 

proveeduría de alto valor agregado, pues para ser proveedor de alguna empresa, deben contar con 

diversas certificaciones que acrediten la calidad de sus procesos y productos, empero, son pocas 

las empresas que pueden costear las certificaciones requeridas; otro caso ocurre con gobierno, pues 

al publicar procesos de licitación, la dependencias gubernamentales suelen solicitar requisitos que 

normalmente las MiPyME no pueden cumplir, por lo que automáticamente quedan excluidas. En 

este aspecto, se puede decir que el mercado de desarrollo de las MiPyME queda limitado a una 

estrategia de ventas local, que les permita adquirir recursos para cubrir los costos de operación de 

Figura 1: Producto Interno Bruto en México 

Fuentes: Elaboración propia con datos de INEGI Y CEPAL 
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su actividad, dejando de lado nichos como la proveeduría a gobierno o la proveeduría a empresas 

trasnacionales. 

Dado el entorno económico en el que participan las MiPyME, se vuelve fundamental crear 

nuevas estrategias y mecanismos de apoyo para este segmento de la iniciativa privada. Es decir, 

se debe contar con una estrategia que facilite y amplíe la esperanza de vida de las empresas, a la 

vez que incentive la innovación y que les permita acceder a nuevas oportunidades de negocio.  

Se vuelve importante identificar las herramientas con los que contamos para fortalecer al 

ecosistema empresarial mexicano. Una de ellas es la era digital en la que estamos incursionando, 

debido a nos ofrece nuevos instrumentos para fortalecer y consolidar al sector MiPyME en el 

mercado local y en el internacional. En este aspecto, la adopción tecnológica y la digitalización de 

procesos surgen como respuesta para mejorar las políticas públicas, por lo que es importante 

colaborar desde cualquier trinchera de manera conjunta (gobierno, iniciativa privada, sociedad 

civil y academia) para fortalecer e impulsar a las empresas mexicanas, y hacer de ellas un referente 

a nivel regional e internacional. 

1.2. ANTEDECENTES  

Los institutos tecnológicos públicos a los que se ha hecho referencia conforman el Sistema 

Nacional de Institutos Tecnológicos (SNIT), fundado en 1948, el cual se ha consolidado como 

referente nacional en la formación de ingenieros. Así, se afirma que cuatro de cada 10 ingenieros 

del país son formados en el SNIT, su matrícula, por otro lado, se concentra en 87.2 por ciento en 

las áreas de ingeniería y tecnología, y en 12.81 por ciento en las áreas económico-administrativas. 

En 2013, el SNIT ha atendido a una población escolar de 470,359 estudiantes en licenciatura y 
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posgrado en todo el territorio nacional, incluido el Distrito Federal, lo que representa 14.60 por 

ciento de la demanda en materia de educación superior en el país. [3] 

El SNIT cuenta actualmente con 262 institutos tecnológicos distribuidos en todos los Estados 

de la república, 12 de ellos en el Distrito Federal. De éstos, 126 son institutos tecnológicos 

federales, 130 institutos tecnológicos descentralizados, cuatro Centros Regionales de 

Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), un Centro Interdisciplinario de Investigación y 

Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico. [3] 

Aunque los institutos tecnológicos han existido con el objetivo de generar desarrollo regional 

en las zonas donde se encuentran establecidos, ya sean institutos tecnológicos centralizados o 

descentralizados, la mayoría de ellos comparten problemas comunes que impiden el crecimiento 

exponencial de estos centros de estudio, tales como: 

- Problemas presupuestales para la inversión en infraestructura. 

- Diferente dinámica de inversión y desarrollo entre universidades públicas y privadas. 

- Falta de convenios entre universidad pública y empresa para generar proyectos 

productivos. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como uno de los principales obstáculos que limita a las empresas a obtener su máximo 

potencial se encuentran los siguientes factores: 

- Rezago tecnológico 

- Falta del puente universidad-empresa-gobierno 

- Falta de conocimientos específicos para el uso de los sistemas. 
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- Procesos lentos 

- No contar con sistemas especializados 

- Decisiones erróneas. 

1.3.1. Rezago Tecnológico 

Hablando específicamente de México entre el 65% y 70% de empresas no han emprendido 

en procesos de automatización y esto es debido a una falta de cultura tecnológica y especialmente 

empresarial. Sin embargo las pequeñas empresas que ya están automatizadas subutilizan las 

herramientas informáticas, al solo utilizarlas para procesos básicos de contabilidad y nóminas, pero 

no para procesos de manufactura, emitir órdenes de materiales u optimizar relaciones con los 

clientes y proveedores. Del total de aplicaciones que contienen los programas de cómputo solo se 

usa alrededor del 50% pues en muchas ocasiones se desconoce para qué sirve el resto de la 

capacidad.  [4] 

Muchas empresas aun no comprenden que mantenerse reactivos ante lo que suceda en el 

entorno afecta gravemente la competitividad debido a las siguientes situaciones: 

1.3.2. Falta del puente universidad-empresa-gobierno 

Una de las barreras de los investigadores para vincularse con la empresa, sobre todo en 

México, es que estos proyectos no necesariamente se traducirán en un artículo científico de 

aplicación práctica, sino a la generación de artículos para revistas especializadas, los llamados 

papers. 

Además existe una falta de vinculación entre las universidades y empresas para la 

generación de información para la actualización de planes de estudios, provocando con esto, 

asignaturas que se encuentran fuera  



13 
 

1.3.3. Falta de conocimientos específicos para el uso de los sistemas. 

Aunado al rezago tecnológico, es el uso inadecuado de las tecnologías de la información 

debido a la falta de conocimientos específicos en el uso de dichas tecnologías, ya que la 

capacitación en este tema en la universidades de educación superior es inexistente, y las empresas 

privadas que imparten los cursos de especialización en estas herramientas tienen costos que oscilan 

desde los $2000 USD, hasta los $10,000 USD los cuales muchas empresas no están dispuestas a 

invertir por lo que hay una tendencia hacia la especialización a través de la experiencia en el uso 

de los sistemas informáticos. [5] 

1.3.4. Procesos lentos 

Los clientes actuales buscan efectividad y rapidez al momento de adquirir un bien o 

servicio, un proceso estandarizado y automatizado permite otorgar esto, ya la vez un ahorro de 

tiempos y costos. 

1.3.5. No contar con sistemas especializados 

Esto impide el crecimiento rápido de las empresas, la implementación de tecnologías, de 

la información en operaciones de un negocio puede ahorrar una gran cantidad de tiempo durante 

la realización de actividades, el papeleo se procesa inmediatamente y las operaciones financieras 

se calculan automáticamente. 

1.3.6. Decisiones erróneas.   

Una de las principales tareas dentro de una empresa es la toma de decisiones, y es con base en 

estas que se traza el rumbo del negocio y los resultados a futuro. La información se necesita 
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Otro beneficio es poder realizar diferentes convenios con diferentes partners SAP para 

generar un semillero de consultores para recién egresados de las carreras de ingeniería industrial, 

logística y TIC´s que serán capacitados por parte de los mismos partners con el objetivo de realizar 

contratación de personal capacitado. 

Tendremos un mejor posicionamiento entre las universidades ya que solo 5 universidades 

a nivel nacional cuentan con este programa: 

Miembro University 

Alliance 

Universidad Ciudad 

ITAM Instituto Tecnológico 

Autónomo de México 

Ciudad de México 

ITESM Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de 

Monterrey 

A nivel nacional 

UPAEP Universidad Popular 

Autónoma del Estado de 

Puebla 

Puebla 

UMAD Universidad Madero Puebla 

UADEC Universidad Autónoma del 

Estado de Coahuila 

Monclova 

 

 

Tabla 1: Miembros de SAP UA 

Fuentes: https://www.sap.com/latinamerica/training-certification/university-alliances.html 
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Como opciones futuras a través de este programa los alumnos pueden obtener una 

certificación directa de SAP en la plataforma Business One lo que les ofrece una enorme ventaja 

competitiva para su ingreso al mercado laboral, ya que la industria automotriz poblana utiliza casi 

en su totalidad este sistema, por lo que se solicita el saber utilizar dicho software, como requisito 

de contratación en diversos puestos, de trabajo. Además SAP ofrece la oportunidad de que el 

instituto tecnológico de puebla se convierta en un partner SAP ofreciendo servicios de consultoría 

a empresas privadas en relación con temas de tecnología digital y formar parte de la plataforma de 

investigación con desarrollo de proyectos en empresas reales. 

1.4.2. A nivel empresarial: 

La transferencia de tecnología es un elemento necesario para las empresas y es un canal 

que permite a las instituciones de educación superior y centros de investigación ser un actor 

relevante en el medio en que se encuentran establecidos. Y es que una innovación no solo es sacar 

un nuevo producto al mercado, sino que también incluye una innovación de procesos, de 

distribución y marketing. Los sistemas de gestión empresarial permiten coordinar todas y cada una 

de las tareas dentro de la organización y permiten que conozcamos con precisión los resultados de 

toda una jornada laboral, la información que brindan permite que las decisiones tomadas sean 

objetivas. 

El implementar tecnologías apropiadas puede incrementar el potencial competitivo de las 

empresas, en enfoque hacia todos los agentes que intervienen en las actividades de la misma 

permite mantener al sistema funcionando a la perfección. La relación con proveedores, clientes y 

trabajadores y demás se mantendrá en constante comunicación y tiempos rápidos de respuesta. 
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4. Generar por lo menos 1 proyecto en empresa, con indicadores específicos por proyecto para 

su seguimiento en un máximo de 18 meses de iniciado el proyecto. 

1.7. BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 

A través del presente proyecto, se busca conseguir una ventaja competitiva expandiendo la 

capacidad de investigación de las universidades en áreas clave de las MiPyMes, estableciendo 

alianzas con grupos que tengan capacidad interdisciplinaria y que desarrollen tecnología de punta. 

Las nuevas o pequeñas empresas tenderán a confiar en las universidades por su tecnología base, 

logrando integrar conocimiento y desarrollar capacidades con un bajo riesgo. Las empresas 

pequeñas tenderán con mayor frecuencia a interactuar con la universidad a través de proyectos de 

mejora continua, ya que es una alternativa para aquellas que carecen de recursos y quieren elevar 

su nivel de competitividad a través de interacciones universidad-empresa con proyectos de 

investigación conjunta o colaborativa. 

1.8. ESTADO DEL ARTE 

El presente proyecto tiene por objetivo la creación de un modelo de transferencia de tecnología 

por lo que es de vital importancia realizar un análisis a los diferentes modelos de transferencia de 

tecnología creados a lo largo de la historia. 

En su sentido más amplio se entiende la transferencia tecnológica como el movimiento y 

difusión de una tecnología o producto desde el contexto de su invención original a un contexto 

económico y social diferente [6]. Esta definición implica que la transferencia tecnológica se da a 

través del comercio; de la inversión extranjera directa con utilización de mano de obra local; del 

licenciamiento que otorgan las empresas extranjeras a empresas domésticas, las cuales reciben 
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entrenamiento y asistencia técnica y con el otorgamiento de licencias para explotar patentes, entre 

muchas otras modalidades. 

La transferencia tecnológica es entendida como el proceso mediante el cual el sector privado 

obtiene el acceso a los avances tecnológicos desarrollados por los científicos, a través del traslado 

de dichos desarrollos a las empresas productivas para su transformación en bienes, procesos y 

servicios útiles, aprovechables comercialmente. Este proceso implica el conjunto de actividades 

que llevan a la adopción de una nueva técnica o conocimiento y que envuelve la diseminación, 

demostración, entrenamiento y otras actividades que den como resultado la innovación. Así la 

transferencia tecnológica es un nexo entre la universidad y las empresas, para la generación de 

desarrollo científico-técnico y económico. La transferencia conlleva un convenio, un acuerdo, y 

presupone un pago y por tanto la comercialización del conocimiento es un elemento inherente a 

este proceso. 

Los administradores de la tecnología universitaria, que representan los intereses universitarios 

en la negociación del conocimiento producido por los científicos universitarios, conocidos en 

general como las Oficinas de Transferencia Tecnológica (en adelante OTTs) u Oficinas de 

Transferencia de Resultados de la Investigación (en adelante OTRIS),que surgen como 

intermediarios entre la universidad y la industria y representan los intereses de ambas partes, 

facilitando la transferencia comercial del conocimiento a través del licenciamiento de las 

invenciones a las industrias, u otras formas de propiedad intelectual, producto de la investigación 

universitaria. 

Al respecto, Siegel et al. (2003), realizaron un estudio exploratorio sobre la productividad de 

las OTTs derivada de las prácticas organizacionales en ellas.-Las empresas, quienes comercializan 
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Como se puede observar en la Figura 2, el modelo comienza con un descubrimiento de un 

científico en un laboratorio, que está trabajando con recursos de investigación públicos. A los 

académicos se les solicita completar un documento de declaración de la invención ante la OTT, 

donde se analiza la conveniencia o no de patentar dicha innovación. El interés en dicha tecnología 

de una empresa o sector productivo suele proveer suficiente justificación para solicitar la patente. 

En otros casos, la OTT debe emitir un juicio concerniente a la comercialización potencial. No se 

trata de una decisión trivial, porque las universidades tienen presupuestos limitados para el 

diligenciamiento de patentes, el cual es bastante oneroso, más aún si se desea hacer una protección 

de patente global. Otorgada la patente, la OTT está en condiciones de comercializar la tecnología, 

algunas veces con el apoyo de las unidades académicas, particularmente de aquellas a las que 

pertenecen los investigadores o científicos, dado que son quienes se encuentran en condiciones de 

ayudar a identificar potenciales interesados en sus licencias. El siguiente paso involucra la 

negociación con la empresa y la construcción del acuerdo de licencia; este acuerdo podría incluir 

beneficios tales como regalías o una participación en el patrimonio de una empresa start up 

(empresa que ha sido creada para comercializar una nueva tecnología). En la etapa final, la 

tecnología se convierte en un producto comercializado. La universidad puede continuar su 

participación con la empresa, por ejemplo a través de la asignación de recursos para el 

mantenimiento de los acuerdos de licencia. Incluso, en el caso de las empresas start ups los 

investigadores pueden servir como asesores técnicos. El modelo lineal concibe la innovación 

industrial como un proceso que va desde la investigación básica (universitaria) a la investigación 

aplicada y de ahí continua el desarrollo hasta llegar a la comercialización [7] En la Figura 1el 

recorrido de la invención hasta la comercialización es representada mediante rectángulos, 

comenzando con el descubrimiento científico y terminando en el licenciamiento a una empresa; 
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sobre ellos se muestran los actores que participan en cada una de las instancias del proceso. Si bien 

el modelo lineal es una primera aproximación conceptual válida, no recoge la complejidad que 

encierra la dinámica realidad científico-tecnológica actual.  

1.8.1.2. Modelo Dinámico 

Fruto de un detallado análisis del modelo lineal y el desarrollo de un estudio cualitativo 

con los diferentes actores de la transferencia de conocimiento en diversas universidades de 

EE.UU., Siegel et al. (2003) proponen una reformulación del modelo, sustentado en 10 propuestas 

o supuestos básicos: 

P1. Las universidades que proveen mayores incentivos a la participación de los investigadores en 

transferencia tecnológica generan más patentes y licencias. 

P2. Las universidades que asignan más recursos para las OTTs generan más patentes y licencias. 

P3. Las universidades que asignan más recursos para las OTTs, dedican más esfuerzos a mercadear 

las tecnologías en la industria. 

P4. Un bajo nivel de entendimiento cultural reduce la efectividad de los esfuerzos de la 

Universidad por comercializar los resultados de sus investigaciones.  

P5. Un bajo nivel de entendimiento cultural impide la negociación de los acuerdos de 

licenciamiento. 

P6. Las OTTs administradas por personas con experiencia y habilidades en mercadeo dedicarán 

mayores esfuerzos en establecer alianzas con las empresas. 

P7. Las OTTs administradas por personas con experiencia y conocimiento en negociación son más 

exitosas en concretar los acuerdos de transferencia tecnológica con las empresas.  
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asigna un rol preponderante al Estado. Esta versión del modelo se ha dado en llamar modelo de 

triple hélice I. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Posteriormente surge una segunda versión del modelo, denominado de triple hélice II, en 

el que las instituciones se visualizan como unidades con sus ámbitos de acción claramente 

delimitados y separados, que se relacionan entre sí. Posteriormente surge una tercera versión, 

modelo triple hélice III, bajo la cual las instituciones además de realizar las funciones que les son 

propias, también asumen funciones de las otras. Es el caso de universidades que crean empresas o 

que asumen roles comúnmente asociados al gobierno, como organizar el desarrollo regional; 

también es el caso de aquellas empresas que cuentan con laboratorios de investigación y desarrollo 

destinados a crear nuevos conocimientos. La aparición de instituciones intermedias o híbridas, 

como agencias, pequeñas empresas u oficinas de transferencia tecnológica que no se sitúan en 

Figura 4: Modelo Triple Helice 

Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Figura-4-Modelo-heterodoxo-de-transferencia-de-
tecnologia_fig4_307702303 

ESTADO 

UNIVERSIDAD 

EMPRESA 
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Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 

- Desarrollo de estrategias de comercialización de tecnología y protección de la PI. - 

Transferencia de tecnología y Licenciamiento de Derechos.- Valuación de activos 

intangibles. - Trámites en general de para la protección de los diversos títulos de la PI. 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

- Programas oficiales y diplomados especializados en PI. - Pequeños cursos para jóvenes 

profesionales o estudiantes avanzados. - Plataforma E-learning de cursos de niveles básicos y 

avanzados sobre PI en siete idiomas diferentes. - Programas de Maestría. - Programa de 

entrenamiento de La Unión Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas 

(UPOV). 

Asociación de Directivos de Transferencia de Tecnología de las Universidades (AUTM) 

- Prácticas exitosas de Oficinas de Transferencia de Conocimiento. - Gestión de la Propiedad 

Intelectual. - Certificación de Profesionales en Licenciamiento. - Maximización de las 

oportunidades de Licenciamiento. - Leyes y regulaciones en transferencia de tecnología y 

propiedad intelectual. [8] 

MARCO CONCEPTUAL 

Modelo: En la perspectiva epistemológica el modelo puede considerarse como una especie de 

descripción o representación de la realidad (hechos, situaciones, fenómenos, procesos, estructuras 

y sistemas, entre otros), que, por lo general, está en función de unos supuestos teóricos o de una 

teoría. Dicha representación es una construcción racional de un campo de estudio concreto, y suele 

presentarse en diferentes grados de abstracción. En consecuencia, se trata de: una idealización, en 
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aprendizaje en la empresa y en el centro de formación. Permite al alumno tener un contacto real 

con el trabajo, obteniendo experiencia y competitividad profesional y una mayor integración entre 

teoría y práctica, al no ser el centro docente la única fuente de conocimiento, y transformando el 

aprendizaje en un modelo dinámico y versátil. Así el aprendiz recibe orientaciones del tutor 

académico y del instructor de la empresa asociada, con la finalidad de efectuar labores prácticas 

en las que aplicar de forma directa los conocimientos teóricos adquiridos, a su vez, en el centro 

educativo. Además permite el acceso a estudios superiores con posterioridad, convirtiéndose en 

un sistema educativo permeable y dúctil. [14] 

MiPyME: Entendidas como empresas que se dividen en las siguientes categorías:  

1. Microindustria. La que ocupara directamente hasta 15 personas y tuviera un valor de ventas 

netas hasta de 30 millones de pesos al año. 

2. Industria pequeña. Las empresas manufactureras que ocuparan directamente entre 16 y 100 

personas y tuvieran ventas netas que no rebasaran la cantidad de 400 millones de pesos al año. 

3. Industria mediana. Las empresas manufactureras que ocuparan directamente entre 101 y 250 

personas y el valor de sus ventas no rebasara la cantidad de un mil 100 millones de pesos al año. 

Todas ellas en conjunto, componían, en ese año, cerca del 98% de los establecimientos nacionales 

y aportaban alrededor del 45% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Proceso: Los procesos son un conjunto de actividades relacionadas entre sí o que interactúan, 

transformando elementos de entrada en elementos de salida. En estas actividades pueden intervenir 

partes tanto internas como externas y también hay que tener en cuenta los clientes. [15] 
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2. CAPITULO 2: DESARROLLO DEL PROYECTO 

2.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

EDT Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

1 
Programada 

manualmente 

MODELO DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA PARA MIPYMES DEL ESTADO 

DE PUEBLA 

450 días 
mar 

02/05/17 

lun 

21/01/19 
 

1.1 
Programada 

automáticamente 
   PLANIFICACION 40 días 

mar 

02/05/17 

lun 

26/06/17 
 

1.1.1 
Programada 

automáticamente 
      Determinación de necesidades de las empresas 1 sem 

mar 

02/05/17 
lun 08/05/17  

1.1.2 
Programada 

automáticamente 
      Análisis de la realidad nacional 1 sem 

mar 

09/05/17 
lun 15/05/17 3 

1.1.3 
Programada 

automáticamente 
      Análisis de la situación estudiantil actual 1 sem 

mar 

16/05/17 
lun 22/05/17 4 



33 
 

1.1.4 
Programada 

automáticamente 
      Propuestas de mejora para el alcance de objetivos 2 sem. 

mar 

23/05/17 
lun 05/06/17 5 

1.1.5 
Programada 

automáticamente 

      Selección de estrategias y propuesta de modelo de     

      transferencia de tecnología 
3 sem. 

mar 

06/06/17 
lun 26/06/17 6 

1.1.6 
Programada 

automáticamente 
      FIN DE ETAPA 0 días lun 26/06/17 lun 26/06/17 7 

1.2 
Programada 

automáticamente 
   Ejecución 395 días 

mar 

27/06/17 

lun 

31/12/18 
 

1.2.1 
Programada 

automáticamente 
      Análisis de stakeholders potenciales 1 sem 

mar 

27/06/17 
lun 03/07/17 7 

1.2.2 
Programada 

automáticamente 
      Selección de stakeholders 2 sem. 

mar 

04/07/17 
lun 17/07/17 10 

1.2.3 
Programada 

automáticamente 
      Convenios con empresas  6 sem. 

mar 

18/07/17 
lun 28/08/17 11 

1.2.4 
Programada 

automáticamente 
      Trámites internos 16 sem. 

mar 

29/08/17 
lun 18/12/17 12 
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1.2.5 
Programada 

automáticamente 
      Puesta en marcha del proyecto de enseñanza 24 sem. 

mar 

19/12/17 
lun 04/06/18 13 

1.2.6 
Programada 

automáticamente 
      Generación de proyectos de mejora 5 sem. 

mar 

05/06/18 
lun 09/07/18 14 

1.2.7 
Programada 

automáticamente 

      Contacto con empresas que se quieran sumar al 

proyecto 
3 sem. 

mar 

10/07/18 
lun 30/07/18 15 

1.2.8 
Programada 

automáticamente 

      Asignación de proyectos para la mejora dentro del 

área logística 
2 sem. 

mar 

31/07/18 
lun 13/08/18 16 

1.2.9 
Programada 

automáticamente 
      Ejecución de proyectos 16 sem. 

mar 

14/08/18 
lun 03/12/18 17 

1.2.10 
Programada 

automáticamente 
      Recolección de datos y análisis de resultados 4 sem. 

mar 

04/12/18 
lun 31/12/18 18 

1.2.11 
Programada 

automáticamente 
      FIN DE ETAPA 0 días lun 31/12/18 lun 31/12/18 19 

1.3 
Programada 

automáticamente 
   Seguimiento 10 días 

mar 

01/01/19 

lun 

14/01/19 
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1.3.1 
Programada 

automáticamente 
      Análisis de resultados y propuestas de mejora 1 sem 

mar 

01/01/19 
lun 07/01/19 19 

1.3.2 
Programada 

automáticamente 

      Seguimiento a acciones correctivas sobre las mejoras 

realizadas en el área 
1 sem 

mar 

08/01/19 
lun 14/01/19 22 

1.3.3 
Programada 

automáticamente 
      FIN DE ETAPA 0 días lun 14/01/19 lun 14/01/19 23 

1.4 
Programada 

automáticamente 
   Cierre 5 días 

mar 

15/01/19 

lun 

21/01/19 
 

1.4.1 
Programada 

automáticamente 
      Presentación de resultados 1 sem 

mar 

15/01/19 
lun 21/01/19 23 

1.4.2 
Programada 

automáticamente 
      FIN DE ETAPA 0 días lun 21/01/19 lun 21/01/19 26 

 

 

 

Tabla 2: Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5: Cronograma 

Fuente: Elaboración propia 
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Como uno de los principales obstáculos que limitan a las empresas a obtener su máximo 

potencial se encuentra el rezago tecnológico, hablando específicamente de México, podemos decir 

que los procesos de automatización no se han emprendido al 100% y esto es debido a la falta de 

una cultura tecnológica y especialmente empresarial. [17] 

Si la empresa no le toma importancia a la necesidad de contar con la tecnología adecuada 

para llevar a cabo sus operaciones, es posible que se mantenga rezagada y no tenga la capacidad 

de competir con aquellas que ya la están implementando. Aunque no lo parezca, el contar con 

recurso tecnológico o no, puede ser el detonante para su éxito o fracaso. 

2.2.2. Análisis de la realidad nacional 

Según datos de INEGI en su censo 2014, se tienen las siguientes cifras respecto al tema de 

uso de tecnologías de la información en las unidades económicas del sector privado y paraestatal.  

Unidades económicas que utilizan equipos de cómputo para sus operaciones a nivel nacional. 

 

 

De un total nacional de 4, 211,231 unidades económicamente activas, un total de 3, 245,341 

unidades no utilizan equipo de cómputo para sus operaciones diarias, es decir, un total de 965,890 

unidades que representa solo un 22.93% de las empresas en México utiliza tecnología digital para 

sus operaciones. [22] 

 

Tabla 3: Uso de equipo de cómputo en México 

Fuente: INEGI, 2014 
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Unidades económicas en Puebla que cuentan con un equipo de cómputo para sus operaciones. 

 

 

 

 

Hablando de Puebla, de un total de 251,060 unidades económicamente activas, un total de 

209,367 unidades no utilizan equipo de cómputo para sus operaciones diarias, es decir, un total de 

41,693 unidades que representa solo un 16.60% de las empresas en Puebla utiliza tecnología digital 

para sus operaciones. [22] 

Figura 6: Uso de equipo de computo 

Fuente: INEGI, 2014 

 

Tabla 4: Uso de equipo de cómputo en Puebla 

Fuente: INEGI, 2014 
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Unidades económicas a nivel nacional, que usaron internet para las operaciones de su negocio. 

 

 

 

A nivel nacional, de 4, 211,231 unidades económicamente activas, solo un total de 794,234 

unidades utilizan internet para sus operaciones diarias, lo que representa un total del 18.85%. [22] 

 

 

 

 

absoluto porcentaje absoluto porcentaje

A B C D

00 Nal Total nacional 4,211,231 3,416,997 81.1 794,234 18.9

00 Nal 1) De reciente creación De reciente creación (hasta 2 años) 1,181,970 1,012,381 85.7 169,589 14.3

00 Nal 2) Jóvenes Jóvenes (de 3 a 5 años) 623,102 488,431 78.4 134,671 21.6

00 Nal 3) Adultas Adultas (de 6 a 10 años) 1,012,386 825,750 81.6 186,636 18.4

00 Nal 4) Mayores Mayores (más de 10 años) 1,393,773 1,090,435 78.2 303,338 21.8

Entidad 
federativa Actividad económica2

Código de actividad

Edad de la
unidad económica

Denominación
Unidades 

económicas
Sector Subsector

No cuenta con servicio de Internet Sí cuenta con servicio de Internet

Figura 7: Equipo de cómputo en Puebla 

Fuente: INEGI, 2014 

 

Tabla 5: Uso de internet en México 

Fuente: INEGI, 2014 
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Unidades económicas en Puebla, que usaron internet para las operaciones de su negocio. 

 

 

 

En el caso de Puebla de 261,060 unidades económicamente activas, solo un total de 33,960 

unidades utilizan internet para sus operaciones diarias, lo que representa un total del 15.63%. [22] 

 

 

 

 

absoluto porcentaje absoluto porcentaje

A B C D

Puebla 251,060 217,110 86.5 33,950 13.5

1) De reciente creación De reciente creación (hasta 2 años) 80,133 71,590 89.3 8,543 10.7

2) Jóvenes Jóvenes (de 3 a 5 años) 33,482 27,660 82.6 5,822 17.4

3) Adultas Adultas (de 6 a 10 años) 64,110 55,714 86.9 8,396 13.1

4) Mayores Mayores (más de 10 años) 73,335 62,146 84.7 11,189 15.3

Actividad económica2

Código de actividad

Edad de la
unidad económica

Denominación
Unidades 

económicas
Sector Subsector

No cuenta con servicio de Internet Sí cuenta con servicio de Internet

Figura 8: Uso de internet en México 

Fuente: INEGI, 2014 

 

Tabla 6: Uso de internet en Puebla 

Fuente: INEGI, 2014 
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Unidades económicas que realizaron alguna actividad de innovación en al menos un año a nivel 

nacional. 

 

 

 

Hablando de procesos de innovación, a nivel nacional de 206,769 unidades 

económicamente activas, un total de 28,927 unidades implementaron algún proceso de innovación 

en al menos un año, respecto a las 177,842 que no lo hicieron, lo que representa un total de 13.99%. 

[22] 

 

absoluto porcentaje absoluto porcentaje

A = B + D B C D E

00 Nal Total nacional 206,769 28,927 14.0 177,842 86.0

Entidad 
federativa

Sector 
de actividad

Denominación

Unidades económicas

Total

 Efectuaron actividades de innovación en 2011, 2012 ó 2013

Sí, en al menos un año No, en ningún año

Figura 9: Uso de internet en Puebla 

Fuente: INEGI, 2014 

 

Tabla 7: Procesos de innovación en México 

Fuente: INEGI, 2014 
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Unidades económicas que realizaron alguna actividad de innovación en al menos un año en Puebla 

 

 

 

Hablando de procesos de innovación, en Puebla de 8,235 unidades económicamente activas 

analizadas, un total de 1,010 unidades implementaron algún proceso de innovación en al menos 

un año, respecto a las 7,225 que no lo hicieron, lo que representa un total de 12.26%. [22] 

 

 

21 Pue Puebla 8,235 1,010 7,225

Entidad 
federativa 

Denominación

Unidades económicas

Total
Sí, en al menos

un año
No, en ningún año

Con actividades de innovación
 en 2011, 2012 ó 2013

Figura 10: Procesos de innovación en México 

Fuente: INEGI, 2014 

 

Tabla 8: procesos de Innovación en Puebla 

Fuente: INEGI, 2014 
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Gracias al análisis realizado se puede observar que menos del 25% de las unidades 

económicamente activas censadas por INEGI, utilizan tecnología digital para la operación diaria 

de sus negocios, por lo cual se justifica el presente proyecto, el cual tiene por objetivo crear un 

modelo de transferencia de tecnología para MiPyMes alcanzando una digitalización de los 

procesos. [22] 

2.2.3. Análisis de la situación estudiantil actual 

Es importante desarrollar un enfoque que, desde una visión totalizadora de los procesos 

educativos, permita abordar la evaluación con una perspectiva teórica diferente de los planes y 

programas de estudio. 

El objetivo de la carrera de ingeniería logística es el siguiente: 

Formar Ingenieros en Logística emprendedores, analíticos y creativos capaces de diseñar, 

coordinar y operar los procesos logísticos de los sistemas de producción de bienes o prestación de 

servicios mediante la aplicación de conceptos y técnicas fundamentadas en matemáticas, 

Figura 11: Procesos de innovación en Puebla 

Fuente: INEGI, 2014 
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estadística, informática, administración e ingeniería industrial, que les permitirá la utilización de 

herramientas tecnológicas aplicables a todo tipo de organización local, nacional o global.  

Tomando en cuenta la premisa anterior se hace énfasis en la utilización de herramientas 

tecnológicas aplicables a todo tipo de organización local, nacional o global; por esto es necesario 

obtener las herramientas necesarias para poder cumplir con el objetivo antes mencionado, y no 

solo eso, sino transferir este conocimiento a problemas reales dándoles a los alumnos un 

conocimiento práctico y a las empresas, una herramienta de mejora continua que permita optimizar 

sus procesos. 

Al ser un proyecto integrador, se requiere una delimitación de las áreas específicas de 

conocimiento, en la retícula de ingeniería logística en las cuales se necesita hacer una prueba piloto 

para el análisis de resultados y determinar un plan de acción. 

Se ha decidido que las materias a incluir en un proyecto integrador debido a los conocimientos 

que se relacionan para la optimización de los procesos administrativos y productivos de una 

MiPyMe son las siguientes: 

- Inventarios 

- Programación de procesos productivos 

- Planificación de recursos empresariales 

 














































































































