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Resumen

(O� SUHVHQWH� DUW¯FXOR� WLHQH� FRPR� ƹQDOLGDG� GHPRVWUDU� OD� QHFHVLGDG�
TXH�HO�(VWDGR�GH�&KLKXDKXD�SUHVHQWD�HQ�FXDQWR�D�OD�GLYHUVLƹFDFLµQ�
en la base de sus principales actividades económicas, logrando 
formular y otorgar el sustento para potencializar las capacidades 
para desarrollar un clúster de base tecnológica postulado en 
diferentes municipios del mismo Estado. Esto anterior ante la 
creación de software especializado basado en clúster que otorgue 
el fundamento y factibilidad de manera integral en los municipios 
del Estado de Chihuahua, logrando frenar la fuga de capital humano 
y potencializar el desarrollo económico. Consolidar este clúster en 
una herramienta que ayude a la creación de políticas públicas que 
favorezcan al escenario casi inexistente o aislado de desarrollo 
de software en el Estado de Chihuahua. Así mismo, que garantice 
el desarrollo económico y empresarial con base tecnológica en la 
región, el desenvolvimiento empresarial, social y vinculación en 
estas ciudades mediante el desarrollo y creación de software.

Palabras clave

Red universitaria, Clúster, Software especializado, desarrollo econó-
mico, vinculación, empresas de base tecnológica.
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Abstract

7KH�SUHVHQW�DUWLFOH�DLPV�WR�GHPRQVWUDWH�WKH�QHHG�IRU�&KLKXDKXD�6WDWH�
SUHVHQWV�LQ�WHUPV�RI�GLYHUVLƮFDWLRQ�RQ�WKH�EDVLV�RI�WKHLU�PDLQ�HFRQRPLF�
DFWLYLWLHV�� IRUPXODWH� DQG� SURYLGH� VXVWHQDQFH� WR� HQKDQFH� FDSDELOLWLHV�
IRU�GHYHORS�D�FOXVWHU�RI�FRUH�WHFK�SRVWXODWHG�LQ�GLƬHUHQW�PXQLFLSDOLWLHV�
LQ�WKH�VDPH�6WDWH��7KLV�SUHYLRXV�WR�WKH�FUHDWLRQ�RI�VSHFLDOL]HG�VRIWZDUH�
EDVHG� RQ� FOXVWHU� WKDW� SURYLGHV� WKH� UDWLRQDOH� DQG� IHDVLELOLW\� LQ� D�
FRPSUHKHQVLYH� ZD\� LQ� WKH�PXQLFLSDOLWLHV� RI� WKH� 6WDWH� RI� &KLKXDKXD��
PDQDJLQJ� WR�VWRS� WKH�ưLJKW�RI�KXPDQ�FDSLWDO�DQG�SURPRWH�HFRQRPLF�
GHYHORSPHQW�� &RQVROLGDWH� WKLV� FOXVWHU� LQWR� D� WRRO� WKDW� ZLOO� KHOS� WKH�
FUHDWLRQ�RI�SXEOLF�SROLFLHV�WKDW�IDYRXU�WKH�VWDJH�DOPRVW�QRQ�H[LVWHQW�RU�
LVRODWHG�LQ�VRIWZDUH�GHYHORSPHQW�LQ�WKH�6WDWH�RI�&KLKXDKXD��,Q�DGGLWLRQ��
WR�HQVXUH�WKH�HFRQRPLF�DQG�EXVLQHVV�GHYHORSPHQW�ZLWK�D�WHFKQRORJLFDO�
EDVH�LQ�WKH�UHJLRQ��EXVLQHVV��VRFLDO�GHYHORSPHQW�DQG�ERQGLQJ�LQ�WKHVH�
FLWLHV�WKURXJK�WKH�GHYHORSPHQW�DQG�FUHDWLRQ�RI�VRIWZDUH�

Keywords

8QLYHUVLW\� QHWZRUN�� FOXVWHU�� VSHFLDOL]HG� 6RIWZDUH�� HFRQRPLF� GHYH�
ORSPHQW��ERQGLQJ��WHFKQRORJ\�EDVHG�FRPSDQLHV

Introducción

(V� HYLGHQWH� \� DSR\DGR� SRU� VX� XELFDFLµQ� JHRJU£ƹFD�� HO� WLSR� GH�
operaciones comerciales y la calidad en importación y exportación 
de bienes, que Ciudad Juárez representa para el estado de Chihuahua 
un punto clave en las actividades comerciales de carácter locales, 
nacionales e internacionales que fortalecen la relación unilateral 
y el crecimiento económico de esta región. Datos obtenidos en el 
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 
�����GH�,1(*,�VH�LGHQWLƹFDURQ�XQ�WRWDO�GH��������HVWDEOHFLPLHQWRV�
activos para el Estado de Chihuahua, ocupando el lugar número 14 
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en la producción bruta total nacional, concretando a Ciudad Juárez 
y Chihuahua capital como los municipios con mayor porcentaje de 
producción de la entidad.

Con lo anterior podemos aseverar que Ciudad Juárez representa 
una ubicación clave que fortalece tanto vínculos comerciales como a 
la aportación representativa en el Producto Interno Bruto de nuestro 
país, consolidándola entre las ciudades con mayor facilidad en 
emprendimiento y desarrollo de modelos de negocio.

El propósito del presente proyecto es desarrollar un modelo de 
red universitaria que no solo favorezca el impulso en el desarrollo 
económico de Ciudad Juárez, sino que, como se desglosara en los 
siguientes apartados, garantice que este crecimiento no solo este 
delimitado a las actividades que el sector manufacturero sigue 
aportando (Díaz-Bautista, 2007). 

Aunque favorablemente Ciudad Juárez ha repercutido 
económicamente en el estado de Chihuahua, aún existe rezago en 
otras ciudades icónicas del mismo como lo es Parral, Cuauhtémoc, 
Delicias y Chihuahua capital, por lo que este proyecto favorecerá 
a crear estos enlaces de incubadoras representados en un clúster 
universitario, que favorecerá en el desarrollo de empresas, 
crecimiento de las mismas, incremento en el nivel de empleos y en la 
calidad de vida de esta región (Ruiz, 2000).
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Figura 1. Participación de los municipios en la producción bruta total 
estatal, 2013.

Fuente. Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales del 

2013 de INEGI

La principal razón para desarrollar este proyecto es la clara falta 
de enlaces y vínculos entre las empresas ya existentes de base 
tecnológica y la potencialización de las mismas, pues aunque si 
bien es cierto que la cercanía con Estados Unidos nos permite una 
autonomía en los procesos de logística y comercialización, aún 
existe un rezago en la región de la frontera norte y más acentuado 
en Chihuahua para poder reducir costos por tiempo y transporte 
así como en costos en manos de obra ante el desarrollo de una red 
universitaria. 

La falta en el dinamismo de las operaciones, en la propia 
cooperación y colaboración entre las empresas resaltan la 
importancia en el desarrollo de la red para poder promover el 
desarrollo económico en Ciudad Juárez. Citando algún ejemplo 
se puede mencionar a Silicon Valley, que en la década de los 90 
ante la aparición y el desarrollo de numerosas empresas con base 
tecnológica y espacios de emprendimiento, alentaba el crecimiento 
económico de la región y posteriormente al surgimiento de nuevas 
empresas con modelos de negocios similares, que gracias a la 

�
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cercanía y a la creación de una red de comunicación empresarial 
favoreció el detonante de éxito de estas empresas (Hulsink, 2007). 
0LFKDHO�3RUWHU�HQ�VX�P£V�HVWULFWD�GHƹQLFLµQ�GH�FO¼VWHU�OR�DVRFLDED�FRQ�
la palabra colaboración, pues es entonces esta misma colaboración 
HQ�XQ�HVSDFLR�JHRJU£ƹFR�GHOLPLWDGR�OR�TXH�IRUWDOHFH�OD�FRPSHWHQFLD�
de mercado ante otra red o bloque con las mismas características 
(Mitxeo, 2004). 

Marco referencial

¿Qué es un Clúster?

Concretamente en la década de los 90 y a lo largo del 2000 el 
concepto de clúster tomó relevancia y cierto impacto en la formulación 
teórica y empírica que intentaba determinar cuál era la importancia en 
el proceso de aglomeración, así como la concordancia que este término 
tenía con el desarrollo económico y competitividad regional (Maskell, 
2004). Fue esta misma aseveración la que potencializo Michael Porter 
(2015) como el concepto clave para poder explicar los agrupamientos 
industriales, a los cuales consolida como una característica base de las 
económicas avanzadas. Porter desarrolla que una vez establecidas las 
empresas y consolidado el grupo empresarial, estas muestran y otorgan 
apoyo horizontal, hacia adelante y hacia atrás; la competitividad 
entre estas empresas suele disiparse hacia otros clústeres generando 
negociaciones y nuevas alianzas.

Una vez acuñado propiamente el concepto de clúster, éste se 
consolidó dentro de su campo de estudio en las categorías vertientes 
en desarrollo y crecimiento regional. En términos generales, un 
clúster concibe a las regiones o territorios como un nodo, un nodo 
que estará delimitado y que puede operar ante el dinamismo 
empresarial, para que a través de la comparación y la misma 
DJORPHUDFLµQ�VH�REWHQJD�XQD�HƹFLHQFLD�FROHFWLYD��(VWD�HƹFLHQFLD��VH�
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basará en la capitalización de las ventajas que la especialización y 
la aglomeración sugieren, propiciando la innovación en procesos y 
SURGXFWRV�� WUD\HQGR�FRQVLJR� OD�SRWHQFLDOL]DFLµQ�GH� OD�UHJLµQ�\�R� OD�
red (Capello, 1999).

Se puede concebir al clúster como un proceso enfocado, en donde 
su funcionalidad y la misma organización, basan sus estrategias 
para alcanzar una meta económica. En el sentido más enfocado 
a los clústeres se asociará con el conglomerado de las empresas 
independientes en procesos, sin embargo, deberían ser dependientes 
HQ�OD�FRRSHUDFLµQ�TXH�OD�FHUFDQ¯D�JHRJU£ƹFD�SUHVHQWDQ��/RV�FO¼VWHUHV�
QR�VROR�VH�FRQIRUPDQ�SRU�ORV�ƺXMRV�I¯VLFRV�GH�ELHQHV�\�VHUYLFLRV�TXH�
OD� FHUFDQ¯D� JHRJU£ƹFD� VXJLHUH�� VLQR� TXH� WDPEL«Q� DFFHGHQ� D� XQ�
intercambio de información entre las empresas para consolidar un 
H[SHUWLVH tecnológico (Rosenfeld, 2002).

Propiamente los clústeres poseen o cuentan con un ciclo de vida 
que se ven representados en cuatro etapas:

1. Etapa embrionaria.
2. De crecimiento.
3. La de madurez.
4. El declive del clúster.

Dentro de la primera etapa, en la etapa embrionaria el clúster 
solo estará delimitado a la producción para la región que lo acoge o 
el mercado local. Esta etapa requiere de un alto grado de inversión 
e innovación tecnológica para poder hacer frente a los cuellos de 
botella que se presentan dentro del contexto local. La etapa de 
crecimiento será aquella en donde el mercado se muestra autónomo 
\� GHVDUUROODQ� HQ� W«UPLQRV� GH� SURGXFFLµQ� OR� VXƹFLHQWH� FRPR� SDUD�
lograr expandirse, lograr la atracción de nuevas empresas al clúster 
y lograr estimular el emprendimiento de toda la región. En la fase de 
madurez los procesos productivos se han estandarizado y empresas 
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que intentan copiar los modelos del clúster se adhieren al clúster. 
Es en esta etapa donde se denota la importancia de la innovación 
que favorezcan mayor valor agregado a las actividades que realice el 
clúster. La última fase del ciclo de vida del clúster entiende al declive 
del mismo en donde los productos o servicios que ofrece el clúster 
son remplazados por otros con más empuje y alcance en el mercado 
(Bianchi, 1997).

'H�IRUPD�JHQHUDO�ORV�DQWHFHGHQWHV�\�GDWRV�KLVWµULFRV��JHRJU£ƹFRV�
y los mismos factores naturales juegan un papel determinante en la 
localización y la formación del clúster empresarial. Por el contrario, 
SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�FRQJORPHUDGR�GH�ODV�ƹUPDV��DV¯�FRPR�VX�YLGD�
será limitado a las capacidades que adquiera dentro de la innovación 
de procesos y tecnología; los clústeres con mayor potencial no solo 
son caracterizados por la economía de escala que generan, sino que 
son prometedores la constante especialización en sus procesos y 
aumento en las capacidades y el capital humano de la plantilla de las 
ƹUPDV��6¸OYHOO��������

Porter (2003) en su trabajo “7KH� HFRQRPLF� SHUIRUPDQFH� RI�
UHJLRQV”, dictamina que la existencia de un clúster regional repercute 
HQ� OD� PDQHUD� HQ� TXH� ODV� HPSUHVDV� FRPSLWHQ�� SXHV� HVWDV� ƹUPDV�
DXPHQWDQ�OD�SURGXFWLYLGDG�\�HO�GHVDUUROOR�UHJLRQDO��WLHQHQ�LQƺXHQFLD�
en la innovación y fomenta la creación de empresas nuevas que 
complementen o se adapten a los procesos productivos.

Los elementos más representativos y que caracterizan el 
dinamismo de los clústeres son:

• Competencia y rivalidad entre las empresas.
• 'LQDPLVPR�D�OD�HQWUDGD�GH�QXHYDV�ƹUPDV�
• Creación de una red que alienta la cooperación dentro del clúster.
• Surgimiento de vínculos en redes personales.
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• Fácil acceso a los elementos de producción y especialización 
avanzada.

• Geolocalización cercana con compradores y proveedores 
potenciales.

De forma sintetizada y a modo de conclusión, podemos puntualizar 
HO�FRQFHSWR�GH�FO¼VWHU�FRQ�HO�FRQJORPHUDGR�JHRJU£ƹFR�GH�HPSUHVDV��R�
la creación de una red de concentración sectorial que realizan procesos 
productivos semejantes, o que por medio de la red de cooperación 
FUHDQ�YLQFXODFLµQ�HQWUH�HVWDV�PLVPDV�ƹUPDV�

Planteamiento del problema
 
(O�SUHVHQWH�SUR\HFWR�WLHQH�FRPR�ƹQDOLGDG�GHPRVWUDU�TXH�HO�(VWDGR�
de Chihuahua puede y tiene las capacidades para desarrollar un 
sistema integral postulado en varias ciudades del mismo estado, 
que favorezcan no solo el desarrollo económico y empresarial con 
base tecnológica en la región, sino también el desenvolvimiento 
empresarial y vinculación en estas ciudades. En primera instancia se 
ha dejado la mayor importancia de desarrollo económico regional 
a la industria maquiladora, sin embargo, las nuevas tendencias 
de negocio indican que apostar por las TIC´s (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) podría ser la alternativa para no sesgar 
y limitar en su totalidad el crecimiento de la economía del estado de 
Chihuahua.

Si se habla de crecimiento económico de un país o una región, 
se habla del incremento en calidad de vida, ingresos per cápita, 
creación de empleos, mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos 
y crecimiento en niveles de educación. Se vive en una era en la cual 
este desarrollo económico se fundamenta en la incorporación de 
conocimientos de una manera integral y multidisciplinario, se debe 
innovar en los procesos sociales, políticos y culturales. Esta innovación 
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se verá representado o alterará los niveles de crecimiento y bienestar 
VRFLDO� SDUD� SRGHU� SRVWHULRUPHQWH� IRUPXODU� XQ� HVSDFLR� JHRJU£ƹFR�
con un alto dinamismo económico (Rahman, 2010).

Ciudad Juárez como parte y punto clave en la frontera norte de México, 
representa una de las ciudades con mayor dinamismo económico 
de toda esta franja fronteriza desde principios de los ochenta. Es esta 
ciudad en donde se aperturaron las relaciones comerciales nacionales 
y extranjeras, que en el día a día promovieron los modelos industriales 
tratando de generar vínculos empresariales. Para ser más concretos fue 
en 1965 cuando el Programa de Industrialización Fronteriza transforma 
y marca el camino por el cual las políticas de desarrollo económico 
en zonas fronterizas han sido estructuradas como una estrategia que 
genera un alto dinamismo económico para estas zonas (Fuente, 2004). 
Sin embargo, la mayor importancia de este crecimiento económico se 
ha destinado y ha sido premiado a la industria maquiladora, sin estimar 
\� FXDQWLƹFDU� HO� JUDQ� DSRUWH� TXH� UHDOL]D� ODV� HPSUHVDV� HQFDUJDGDV� HQ�
desarrollo de software.

En toda la zona fronteriza de México, se desarrolló una serie de 
políticas que alentaban en cierta manera al enriquecimiento y expansión 
de la industria maquiladora de exportación en las principales ciudades 
de esta región. Lo anterior trajo consigo un acelerado crecimiento 
económico, como resultado del incremento en mano de obra, aumento 
en el capital humano, incremento en los ingresos per cápita de los 
fronterizos y por ende una expansión en las tasas de empleo (Díaz-
Bautista, 2007).

La industria con base tecnológica es una industria con un alto grado 
de dinamismo, en las necesidades, posturas y motivos que conlleva 
todo el proceso de desarrollo de tecnología, así como los procesos 
que manejan todas las personas que se ven involucradas en esta 
industria. Los motivos que conducen a la creación e innovación 
GLƹHUHQ� HQWUH� ORV� DFWRUHV� TXH� VH� HQFXHQWUDQ� LQYROXFUDGRV� HQ� HVWD�
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industria. Las empresas encargadas en desarrollo de tecnología 
utilizan una metodología que se impone a necesidades culturales o 
OLQJ¾¯VWLFDV�SXHV�HO�IDFWRU�FODYH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�HVD�LQGXVWULD�HV�
el ser humano (Steinmueller, 2004)

Debemos entender que el desarrollo de tecnología y de software 
se fundamenta en la propia administración de un proyecto, un 
proyecto que conlleva fases que a su vez favorece e incrementa la 
FRPSHWLWLYLGDG� GH� XQ� HVSDFLR� JHRJU£ƹFR� \� TXH� WHQGU£� LPSDFWRV�
positivos en el desarrollo económico de una región. El mayor problema 
que presenta Chihuahua por parte del desarrollo de software es 
que no se satisfacen las necesidades y no se alcanzan a cumplir los 
objetivos de sus clientes. Con el desarrollo de una red universitaria 
para Chihuahua, se tendrán impactos directos en las proyecciones 
y objetivos de las unidades de negocio que se pretenden desarrollar 
en las ciudades más representativas del estado. Esto propiciará 
LQFUHPHQWR� HQ� PDQR� GH� REUD� FDOLƹFDGD�� GHVDUUROOR� HFRQµPLFR� \�
activación del sector en desarrollo de software en la zona norte 
(Cendejas, 2015). 

Es por esto anterior, que el principal problema es la carencia 
de espacios para que integralmente y en colaboración, un equipo 
trabaje de manera remota integrando aspectos tecnológicos en el 
desarrollo de software y el potencial empresarial. De esto anterior 
que surja la necesidad de generar un modelo de negocios que ayude 
a las empresas locales y nacionales para cubrir sus necesidades en 
PDQRV�GH�SHUVRQDV�DOWDPHQWH�FDOLƹFDGDV�
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Objetivos de investigación

Objetivo general

Desarrollo de una red universitaria de base tecnológica en el 
Estado de Chihuahua para frenar la fuga de capital humano en los 
municipios con más representación económica y lograr potencializar 
el desarrollo económico en el estado de Chihuahua.

Objetivos particulares

Ũ� ,GHQWLƹFDU�ORV�GLIHUHQWHV�WLSRV�GH�FO¼VWHUHV��KDFLHQGR�HQIRTXH�HQ�
los de base tecnológica.

• Determinar cuál es el actor que potencializa la economía 
Chihuahuense y en qué medida el desarrollo de la cooperación 
universitaria podría potencializar ese crecimiento.

• Realizar un estudio de entorno para generar una comparativa con 
las ciudades o estados que han apostado al desarrollo de redes de 
cooperación con base tecnológica y han alentado el crecimiento 
económico en esas regiones.

Marco teórico
 
Dentro del análisis y ante un modelo de estudio para el desarrollo en 
los procesos productivos, encontramos la existencia de factores que 
alientan el surgimiento de una red universitaria de base tecnológica. 
Para esta revisión de literatura determinaremos cuales son los 
actores económicos que sustentan la creación del mismo clúster y 
que facilitan este proceso (Corrales, 2007). Desglosado el análisis 
en la literatura encontramos descritas por diferentes autores las 
fases que respaldan las incidencias y la necesidad en el surgimiento 
de un bloque universitario, siendo la misma red de comunicación y 
cooperación el requerimiento con más impacto en el nacimiento, 
crecimiento y expansión de la red.
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Encontramos en Alfred Marshall en su “3ULQFLSOHV�RI�(FRQRPLFV” del 
año 1920 el sustento más importante en las ventajas que trae consigo 
el desarrollo e implementación de un clúster, en donde el mismo autor 
nos señala que la vinculación y cooperación de diferentes instituciones 
con el mismo rubro, da origen a economías de escala y de localización 
que favorecen a la reducción de costos para las partes involucradas 
(Minujín, 2005). 

Fue esta misma aseveración que en años posteriores fue ampliada 
y trabajada por diferentes economistas especializados en el proceso 
productivo. Entre los expositores más representativos se encuentra 
Krugman quien retomo la idea raíz de Alfred Marshall en especialización 
y en la propia división de trabajo que la cooperación mutua trae 
consigo. Krugman concuerda con la naturaleza intrínseca que trae 
consigo el crecimiento económico, y que empresarialmente esto se 
GHEH� SULQFLSDOPHQWH� D� OD� DJORPHUDFLµQ� JHRJU£ƹFD� \� FRRSHUDFLµQ�
HQWUH�ODV�ƹUPDV��&DVWUR���������

En primera instancia, Krugman focaliza la idea Marshalliana en la 
DƹUPDFLµQ�HQ�TXH� ODV�HPSUHVDV�EDVDQ�FRPR�HVWUDWHJLD� FRPSHWLWLYD�
VX�ORFDOL]DFLµQ�JHRJU£ƹFD�FRQ�OD�PHUD�LQWHQFLµQ�GH�YHUVH�EHQHƹFLDGRV�
con las economías de escala, para que el cambio de bienes y servicios 
JHRJU£ƹFDPHQWH� QR� VH� YHDQ� UHSUHVHQWDGRV� HQ� OD� LQFXUUHQFLD� GH�
JDVWRV�� FUHDQGR� XQ� SURFHVR� SURGXFWLYR� P£V� HƹFLHQWH� �.UXJPDQ��
1997). Como segundo punto clave, Krugman (1920) concibe la idea 
HQ�TXH� OD�FRRSHUDFLµQ�\�DJORPHUDFLµQ�VH�GD�FRQ�HO�ƹQ�GH�VDFDU�XQD�
ventaja en las economías externas de las cuales el propio Marshall ya 
destacaba en 3ULQFLSOHV�RI�(FRQRPLFV.

Las economías externas se originan cuando la utilidad social 
derivados al comercio son mayores que las utilidades privadas que 
reciben las empresas. Debido a lo anterior se determina que los agentes 
económicos no son un actor determinante en el precio e incurrencia 
GH�ORV�JDVWRV�GH�ORV�SURGXFWRV�\�WRGDV�ODV�LQYHUVLRQHV�TXH�DOJXQD�ƹUPD�
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pueda hacer en su empresa (Schmitz, 1999).  Las economías de escala 
son el resultado de la interacción incidental entre la cooperación con 
otras empresas o con otros agentes económicos.

Krugman (1991) desarrolla 3 postulados que alientan a las 
HPSUHVDV� D� FRODERUDU� \� XELFDUVH� JHRJU£ƹFDPHQWH� D� ODV� RWUDV� GH� VX�
misma naturaleza:

1. Concentra el capital humano y a la mano especializada en el mismo 
HVSDFLR�JHRJU£ƹFR�

2. Acceso y ampliación de la oferta de insumos como suministros 
H[WHUQRV�D�OD�ƹUPD�

3. Generación, ampliación y derrame tecnológico ante la cooperación 
para el desarrollo de tecnológica.

Estas 3 aseveraciones desarrolladas por Krugman consolidan las 
fuerzas más representativas de las economías externas de escala y que 
incitan a la aglomeración de las empresas. Cabe resaltar que más allá 
de los motivos o factores que propicien la localización institucional, 
el incremento en utilidades será otro factor clave que orillen a la 
DJORPHUDFLµQ�GH�RWUDV�ƹUPDV�SRU� ODV�JDQDQFLDV�DFXPXODWLYDV�TXH�HO�
comercio y el dinamismo regional generaran (Helmsing, 2002).

El desenvolvimiento regional siempre estará direccionado a una 
dependencia en el camino (ŠSDWK� GHSHQGHQFH”) basado en patro-
nes de especialización y comercialización empresarial, por lo que 
la localización se estará presentado de manera integral. Es en el 
momento en que una empresa muestra un crecimiento operacional 
y posicionamiento en el mercado, cuando la misma región donde se 
HQFXHQWUD�DVHQWDGD�OD�HPSUHVD�VXJLHUH�OD�DWUDFFLµQ�GH�RWUDV�ƹUPDV�\�
de especialización en los procesos productivos. Helmsing nos indica 
que la ventaja en la especialización puede ser la misma desventaja 
para otra empresa de naturaleza similar o al menos aumenta la 
vulnerabilidad antes los eminentes cambios de mercado (Helmsing, 
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2001). El clúster también propicia el cierre de empresas regional con 
baja capacidad de innovación o falta de ingresos para reubicación o 
actualizaciones en redes de tecnológica que permita la incorporación 
dentro de la red (Gonzalez, 2008).

El estudio en la creación de redes de cooperación más importantes 
encontradas en los registros de la literatura se encuentran a Johan 
Heindrich von Thunen quien en 1826 en su libro “El Estado Aislado” 
hace referencia precisamente en la importancia en la localización y 
DJORPHUDFLµQ�GH�HPSUHVDV�SRU�£UHDV�HVSHF¯ƹFDV��)XH�HQ������FXDQGR�
0DUVKDOO� LGHQWLƹFD� DO� FO¼VWHU� FRPR� GLVWULWRV� LQGXVWULDOHV�� \� QR� IXH�
hasta un lustro después cuando Krugman, Porter y Saxenian estudian 
el impacto regional en la implementación de clúster universitario 
con un enfoque en el campo de la tecnología, con estudios actuales 
y concentrado en Silicon Valley en California en donde la localización 
de empresas de base tecnológica a potencializado el desarrollo 
económico regional y expansión corporativo de las empresas en ese 
HVSDFLR�JHRJU£ƹFR��%HOXVVL��������

El modelo diamante de Porter establece todo un marco de 
UHƺH[LµQ�HQ�OD�HVWUDWHJLD�VLVWHP£WLFD�SDUD�GHWHUPLQDU�VL�XQ�HVSDFLR�
JHRJU£ƹFR�HV�SRWHQFLDOPHQWH�UHQWDEOH��HQ�GRQGH�OD�SUR\HFFLµQ�TXH�
VH�UHDOL]D�VROR�VH�JHQHUD�FRQ�OD�ƹQDOLGDG�GH�SRGHU�HVWDEOHFHU�HO�G¯D�
de una empresa o el número de unidades económicas que operan 
\� SXHGHQ� RSHUDU� SDUD� SRWHQFLDOL]DU� XQD� UHJLµQ� JHRJU£ƹFD� DQWH� OD�
colaboración empresarial (Montaño, 2012). 

Michael Porter (2003) determina que las interacciones entre las 
cuatro puntas del modelo van a determinar la competitividad de las 
instituciones que están dentro del bloque. Estas interacciones son las 
estrategias, las redes y la manera en que se origina la competencia 
HQWUH�ODV�ƹUPDV��ODV�FLUFXQVWDQFLDV�HQ�TXH�VH�HVWDEOHFHQ�ORV�IDFWRUHV�
de entrada; condiciones de demanda; y por último la existencia fuera 
del clúster de empresas con actividades similares. El modelo diamante 
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sugiere que entre más fuertes sean los lazos de interacción entre las 
empresas, mayor va ser los niveles de productividad, la intensidad de 
esta interacción que potencializa los factores de desarrollo van a ser 
SRWHQFLDOL]DGDV�JUDFLDV�D�OD�ORFDOL]DFLµQ�JHRJU£ƹFD�

Basándonos en el modelo de la ventaja competitiva de Porter, 
la estrategia competitiva muestra a la empresa en una postura de 
ofensiva o defensiva para lograr el posicionamiento y estabilidad en 
el mercado con respecto a su competencia más directa, esto con la 
intención de poder accionar ante las fuerzas competitivas y lograr el 
retorno sobre la inversión planteada en la creación y nacimiento de 
la empresa a tratar. Conocer las ventajas competitivas de Porter nos 
SHUPLWH� GHQRWDU� \� FXDQWLƹFDU� ODV� XWLOLGDGHV� GH� XQD� HPSUHVD�� TXH�
apoyado con la cooperación institucional se formaliza las estrategias 
competitivas y la disponibilidad de insumos gracias a la red y la cercanía 
GH�RWUDV�HPSUHVDV��DV¯�FRPR�OD�H[LVWHQFLD�GH�PDQR�GH�REUD�FDOLƹFDGD�D�
corta o larga distancia gracias a la red de trabajo creada (Porter, 2008). 

En el corto plazo existe una ventaja en la creación del clúster ante 
la focalización en el incremento en inversión regional, por la nueva 
ubicación y surgimiento de empresas; en el mediano coadyuva a los 
gobiernos en la articulación de políticas públicas y en el desarrollo 
económico de las regiones; en el largo plazo restructura toda la base 
económica de la región pudiendo potencializar las oportunidades 
que las regiones en ayuda del clúster pueden incrementar (Anderson, 
1994). 

Porter (2003) retoma en su trabajo “7KH� (FRQRPLF� 3HUIRUPDQFH�
RI� 5HJLRQV” la importancia de los clústeres, en donde denota esta 
importancia en medida a la vinculación que estas industrias se adaptan 
e integran a los clústeres. Estas serían:

• Colaboración y desarrollo de tecnologías.
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• Reducción de gastos por compras de insumos en coparticipación
• Compartir las habilidades, así como en los conocimientos 

adquiridos.
• 7UDEDMR�VHJPHQWDGR�EDVDGR�HQ�PDQR�GH�REUD�FDOLƹFDGD��

Mikel Navarro Arencegui (2003) en su trabajo de “El análisis y la 
política de clúster” destaca que la diferencia o al menos lo que se 
debe concebir como clúster y como lo que no lo es si la relación o 
el vínculo que tienen las empresas que conforman el clúster es de 
interdependencia o presentan operaciones similares entre sí, si es 
que el tipo de esquema por el que están regidos son de productos 
o de conocimientos entre sí, el tipo de nivel o el tamaño que 
tienen las empresas, cual es el impacto que tienen estas empresas 
(internacional, nacional o regional) y por último la naturaleza de la 
ƹUPD�TXH�SHUPLWLµ�WRPDU�OD�GHFLVLµQ�GH�OD�SHUPDQHQFLD�HQ�HO�FO¼VWHU�
empresarial.

(Q� OD� OLWHUDWXUD� VH� FRQFXUUH� HQ� HO� WHPD� GH� OD� GHƹQLFLµQ� GH�
clúster, pero sobre todo si un clúster obedece a una aglomeración 
VHFWRULDO� R�PHUDPHQWH� VH� GHEH� D� XQD� FRQFRUGDQFLD� JHRJU£ƹFD� GH�
empresas, si las actividades tienen una relación hacia atrás con los 
proveedores o si es lateral con las empresas que puedan enriquecer 
el proceso productivo de las empresas del clúster y poder llegar a 
un resultado colectivo.  En este sentido, el clúster debe atender dos 
términos claves que determinan la naturaleza del mismo los cuales 
VRQ�XQ�FRQJORPHUDGR�\�GLVWULWR�LQGXVWULDO��&RQJORPHUDGR�VH�UHƹHUH�
PHUDPHQWH� D� OD� H[LVWHQFLD� GH� ƹUPDV� HQ� XQD� GHWHUPLQDGD� ]RQD�
JHRJU£ƹFD�� VLQ�HPEDUJR�� VROR� VH� FRQVLGHUDU£� FRPR�FO¼VWHU� FXDQGR�
exista vínculos entre estas empresas; distrito industrial atiende al 
intercambio mercantil que fortalece los lazos y cooperaciones entre 
las empresas, que posteriormente favorece como ya hemos revisado 
en la reducción de costos e incremento de utilidades (Vera, 2007).
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(O�PRGHOR�GH�HǋFLHQFLD�FROHFWLYD

(O�PRGHOR�GH�HƹFLHQFLD�FROHFWLYD�SDUWH�GHO�DQ£OLVLV�GH�$OIUHG�0DUVKDOO�
basado en economías de escala, en donde se señala que las ventajas 
en este tipo de economías son fuerza clave, pero no existen motivos 
VXƹFLHQWHV� SDUD� GHVFULELU� OD� IXHU]D� TXH� ORJUDQ� ODV� HPSUHVDV� DO�
interior de un clúster. Se debe considerar aparte del impacto que 
tienen las economías de externas, a las fuerzas deliberadas o el 
impacto en conjunto que se ve potencializado cuando una empresa 
es incorporada a un clúster. Este tipo fuerzas en conjunto pueden 
desarrollarse ante la asociación, cooperación entre diferentes 
EORTXHV� HPSUHVDULDOHV�� (Q� HO� PRGHOR� GH� HƹFLHQFLD� FROHFWLYD� VH�
resalta la importancia la cooperación horizontal con los mismos 
competidores directos, y de manera vertical con los proveedores de 
insumos (Schmitz, 1999).

Este tipo de modelo nos indica que se debe tomar en cuenta el 
tipo de colaboración y el impacto que el conglomerado empresarial 
sugiere, pues es esta herramienta de intervención las que 
favorecen erradicar los errores en el mercado en las cuestiones de 
competitividad. Esto origina una especialización y formulación de 
ventajas competitivas que dan como resultado el posicionamiento 
en competitividad y liderazgo. De forma más directa es el análisis de 
Schmitz y Nadvi quienes introducen el concepto y la asociación de 
ORV�W«UPLQRV�GH�FO¼VWHU�FRQ�OD�HƹFLHQFLD�FROHFWLYD��/RV�DXWRUHV�DQWHV�
mencionados sugieren que las existencias de clústeres originan dos 
ventajas esenciales: las derivadas y que surgen como efecto de las 
alianzas del productor y las que no hubieran sido posibles sin esta 
cooperación.

$XQ�FRQ�ODV�YHQWDMDV�TXH�HO�PRGHOR�GH�HƹFLHQFLD�FROHFWLYD�VXJLHUH��
existen limitaciones esenciales. La primera limitación es que no 
FRQFLEH�R�MXVWLƹFD�ODV�YLQFXODFLRQHV�FRQ�DFWRUHV�H[WHUQRV�DO�FO¼VWHU��\�
la segunda suele darse en el contexto externo, en donde las nuevas 
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tendencias comerciales no pueden ser atendidas solo al bloque que 
las empresas formaron, si no que se debe atender cuestiones más 
globales de�JRYHUQDQFH (Schmitz, 1999).

La principal ventaja que trae consigo el pertenecer a un esquema 
GH�FO¼VWHU�HV�TXH�OD�PLVPD�FRQFHQWUDFLµQ�JHRJU£ƹFD�R�ORV�Y¯QFXORV�
en red que se generan favorecen la innovación y la maduración de 
ODV� HPSUHVDV�� D\XGDQ� D� LQFUHPHQWDU� HO� FRQRFLPLHQWR� UHƺHMDGR� HQ�
capital humano y también convierte en esa región o empresa en un 
centro de desarrollo. 

A modo de conclusión encontramos que las empresas que 
consolidan los clústeres adquieren una mayor ventaja en cuanto a 
sus competidores que no forman parte de un bloque o que no tienen 
ningún tipo de vínculo con empresas con alguna índole igual. Las 
ƹUPDV�TXH�HVW£Q�GHQWUR�GH�XQ�FO¼VWHU�VH� IRUPDOL]DQ�HQ�XQ�VLVWHPD�
que brinda la oportunidad de utilizar los recursos de alcance de 
PDQHUDV�P£V�HƹFLHQWHV�\�HƹFD]��HQ�GRQGH�OD�SURGXFFLµQ�VXHOH�GDUVH�
de manera colectiva ante la suma de esfuerzos que estas economías 
de escalas conforman una región (Rosenfeld, 2002).

Marco contextual

La estructura urbana y comercial de Ciudad Juárez prácticamente 
VH�GHVDUUROOµ�HQ�WRUQR�D�XQ�VROR�FHQWUR�D�SDUWLU�GHO�VLJOR�;;��GDQGR�
como resultado esta apertura comercial en relación a actividades de 
comercio y servicios principalmente junto a los cruces internacionales 
y principales vialidades que comunica desde el oriente hasta el sur 
poniente a la ciudad (Pérez, 2015). Ahora bien, en la década del 2000 
al 2010 la estructura urbana de Juárez muestra con mayor grado una 
serie de variadas actividades económicas que pasó de tener una gran 
potencia en el sector primario hasta la especialización en actividades 
terciarias o de servicios. 
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(O�JUDGR�GH�FRQFHQWUDFLµQ�FRPHUFLDO��DV¯�FRPR�ORV�JUDQGHV�ƺXMRV�
económicos también pueden ser explicados por los grandes avances 
en las vías de acceso. Esta gran inversión que se ha permitido nuestra 
localidad ha facilitado la atracción de un mercado de consumidores 
con un alto poder de compra creando este espíritu de competencia 
entre los diferentes sectores de comercio y servicio. El sector terciario 
por su parte se expandió gracias a la rentabilidad de sus ganancias y 
los bajos costos de producción (Gómez, 2005).

Con esta breve introducción denotamos que los clústeres 
empresariales necesitan de un contexto internacional tal como se 
muestra el panorama de Ciudad Juárez. El Programa de Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras determina un marco de políticas de 
carácter internacional que sustentan la funcionalidad e impacto 
del clúster ante la eminente ola de globalización. Es la misma 
globalización la que desarrolla un mercado con un mayor número 
GH� FRPSHWLGRUHV� TXH� IXQGDPHQWDQ� HO� FRVWR� GH� VXV� ELHQHV� \�R�
servicios en la comunicación, el conocimiento adquirido, desarrollo 
de tecnología e innovación (Trullén, 2008).

Funcionalidad e importancia de los clústeres en México

 La asociación y la sinergia que alienta el clúster en su desarrollo para 
ODV�HPSUHVDV�DOOHJDGDV�JHRJU£ƹFDPHQWH�D\XGDQ�D�OD�WUDQVIHUHQFLD�HQ�
el conocimiento, siendo esto anterior un punto clave en el desarrollo 
de tecnología y de innovación en las economías de escala para el 
contexto del país. México representa a la 14va potencia económica 
en el contexto global, así como la 2da potencia en América Latina, 
presento una disminución del PIB del 0.3% en términos reales para 
ƹQDOHV� GHO� ¼OWLPR� WULPHVWUH� GHO� D³R������ �,1(*,�� �������0«[LFR� VH�
convierte en un actor vulnerable a los efectos y factores externos, 
viéndose más afectado a las variaciones económicas que presenta 
Estados Unidos debido a la coyuntura y colindancia con este país.
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En el contexto y las perspectivas económicas para México muestran 
un panorama favorable, el sistema bancario mexicano quien fue 
lastimado con las devaluaciones de la moneda mexicana, esto gracias 
D�OD�EXHQD�LPSOHPHQWDFLµQ�HQ�ODV�SRO¯WLFDV�SUHVXSXHVWDULDV�\�ƹVFDOHV�
que han logrado contraer la deuda publica en menos del 40% con 
respecto al PIB logrando que la economía mexicana mantenga su 
estabilidad a pesar de las variaciones que ha presentado el contexto 
internacional. Son estos indicios en la economía mexicana las que 
sugieren un incremento en la inversión pública, en la inversión 
extranjera, en el derrame económico por el negocio, incremento 
en el número de empresas y el desarrollo de clúster que aliente a la 
economía mexicana (Salazar, 2004).

El Gobierno Mexicano tiene el objetivo primordial en equilibrar los 
paquetes de gastos y de presupuestos como uno de sus controles más 
estrictos para lograr una estabilidad económica. Las nuevas reformas 
establecidas en el sexenio del presidente Peña Nieto, tales como 
OD� UHIRUPD� HQHUJ«WLFD� \� UHHVWUXFWXUDFLµQ� GHO� HVTXHPD� ƹVFDO� SDUD�
poder potencializar el crecimiento económico, poder potencializar 
la competitividad y desarrollar más economías de escala en el país. 
Gran parte del PIB de México es fundamentado por los ingresos en la 
venta de los barriles de petróleo crudo, así como las remesas enviadas 
por los inmigrantes y residentes en los Estados Unidos de América. 
Esto anterior remarca la importancia que representa la colindancia 
de México con la primera potencia mundial y de su necesidad de 
creación de clúster para desarrollar vínculos en la frontera norte.

Desarrollada la importancia y el papel que juega la globalización e 
innovación en los procesos en el desarrollo y competitividad global, 
es casi inherente la necesidad de cuestionarse cuál es el papel que 
tienen los clústeres en un panorama regional, u orientar su impacto 
a una red focalizada para que el Estado o la ciudad incremente 
su desarrollo económico. Teóricamente la fuerza y capacidad de 
competir en el esquema global está delimitado por los activos que la 
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región posee, esta condición es la que fomenta y marca las ventajas 
competitivas para cada región, gracias a la interacción y vinculación 
de las empresas (Meyer, 2000). Es entonces la colaboración y 
cooperación de todas las empresas dentro del clúster, que se propone 
este proyecto como una fuerza intrínseca que genera sinergias y 
cooperación de forma directa e indirecta entre las empresas, reduce 
las debilidades que presentan las empresas al ingreso al clúster y 
potencializa las fortalezas que le permiten la permanencia en el 
mercado.

Esta aseveración en la teoría destaca la importancia que adquieren 
los factores micros y macros en el entorno o región y que ayudan al 
posicionamiento de las mismas empresas, de una región o un país 
dentro del contexto internacional.

/D�]RQD�GHƹQLGD�FRPR�OD�UHJLµQ�3DVR�GHO�1RUWH��(O�3DVR��&LXGDG�
Juárez y las Cruces) se destaca por ser una zona con mayor potencial 
SDUD� HO� GHVDUUROOR� HFRQµPLFR�� GHELGR� DV¯� XELFDFLµQ� JHRJU£ƹFD��
colindancia entre 2 países y el dinamismo empresarial que se da 
HQ� HVWH� GLDPDQWH�JHRJU£ƹFR�� 6H� GHWHUPLQDQ� D� HVWD� UHJLµQ� FRQ�XQ�
alto grado de competitividad no solo a las condiciones de logística y 
producción sino también a la fuerza laboral asentada para esta parte 
de México y Estados Unidos de América (Weisman, 1991).

Metodología

El presente artículo es de carácter explicativo, pues pretende vincular 
y determinar las causas de los eventos que originan el problema de 
investigación que se está estudiando. La investigación explicativa 
intenta plantear el porqué de los hechos y establecer las relaciones 
que pudieron suscitarse para poder plantear la razón que origina 
los problemas de investigación a atender. Desde esta perspectiva, 
la profundidad de una investigación de carácter explicativa 
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atenderá las causas, así como también los posibles efectos que 
pudieran presentarse ante la formulación de nuevas políticas, 
implementación de nuevos métodos o nuevas tendencias derivadas 
en los resultados y conclusión de la investigación, para poder generar 
más conocimientos en el área (Arias, 2012).

En base a lo anterior encontramos un diseño del proyecto de carácter 
documental, en donde la generación de la información se basará 
en el análisis y obtención de los datos disponibles que describen el 
problema de investigación. A través de la revisión de esta información 
disponible es el diseño de investigación documental la que permite 
DPSOLDU� OD� LQIRUPDFLµQ�H[LVWHQWH�\� OD�PRGLƹFDFLµQ�HQ�ODV�W«FQLFDV�GH�
investigación del problema en mención (Hernández, 2010).

Se aplicarán entrevistas estructuradas a los expertos en el área 
y desarrollo de software, en este caso a los coordinadores de los 
programas educativos y jefes departamentales de los diferentes 
institutos educativos.

Por ultimo delimitamos el tipo de muestreo de carácter intencional 
u opinático, puesto la selección de los elementos que se evaluarán 
y permitirán alcanzar los objetivos planteados, son en base a los 
criterios establecidos en un marco dentro del planteamiento del 
problema. Basándonos en este tipo de muestreo, se seleccionaron 
11 universidades representando 17 programas educativos represen-
tativos en todo el Estado de Chihuahua.
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Conclusión

Ciudad Juárez y el propio Estado de Chihuahua demandan un plan 
de desarrollo e innovación basado en un esquema de clúster y red 
universitaria que aliente al surgimiento y localización de nuevas 
empresas, esto con la intención de incrementar el nivel de salarios 
y los estándares en la calidad de vida de sus habitantes. Esta zona 
JHRJU£ƹFD�GHO�SD¯V�SUHVHQWD�XQ�UHWR�FODYH�HQ�HO�FUHFLPLHQWR�HFRQµPLFR�
y de posicionamiento pues las ordenes que la globalización dispone 
nos sugiere una adaptación en los modelos de negocio y desarrollo 
de distritos industriales o clúster. Las existencias de mano de obra 
FDOLƹFDGD�UHSUHVHQWDQ�XQD�YHQWDMD�FRPSHWLWLYD�TXH�OD�YLQFXODFLµQ�\�HO�
trabajo en red pudiese transformar en oportunidades de trabajo con 
salarios decentes que ayude a que municipios como Parral, Delicias o 
Cuauhtémoc frenen la fuga de capital humano de esas ciudades. Las 
habilidades como lo son el idioma o colindancia en la franja de Paso 
GHO�1RUWH�QR�UHVXOWD�VHU�DOJXQD�GLƹFXOWDG�SDUD�TXH�GH�PDQHUD�LQWHJUDO�
se desarrollen modelos de negocio aumentando las capacidades de 
un clúster empresarial (Ruiz, 2000).

Como conclusión, se debe destacar que el posible avance o retroceso 
en el desarrollo económico estructural en el Estado Chihuahua 
deberá estar en favor a la creación de un clúster empresarial que este 
caracterizado por un sistema de producción, que en red maximicen el 
alcance de los factores productivos que se tienen en la mano. Así como 
la creación de economías de escala en diferentes municipios para 
que el crecimiento económico sea en conjunto y poder incrementar 
la productividad de las empresas, concibiéndolas en mercados 
altamente competitivos. La creación de un clúster marcara la pauta 
para la desagregación en el desarrollo económico, creación de políticas 
públicas y administrativas que ayuden a que el entorno regional 
transmute los sistemas productivos y la estandarización de sus proyectos 
representados en un avance en la calidad de vida y crecimiento en sus 
SULQFLSDOHV�LQGLFDGRUHV�HFRQµPLFRV��&RƸH\��������
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