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Resumen 

El propósito de esta investigación consiste en estudiar el papel que juegan los procesos de 

aprendizaje en la construcción de capacidades tecnológicas. No se pretende estudiar todo el 

sector de la microempresa en México, sino seguir la línea de un segmento dentro de ese 

universo, tomando a los carpinteros como objeto de la investigación, y al ser una parte de las 

microempresas, su estudio puede darnos pautas para entender al resto del sector micro de la 

economía. Así el objetivo general de esta investigación consiste en analizar los diferentes 

mecanismos de aprendizaje que tienen lugar en las microempresas de los carpinteros de la 

Ciudad de México, como elemento constructivo de las CT. 

Entre los principales hallazgos de este trabajo se observó que dentro de las carpinterías su 

fortaleza está en que “aprenden haciendo”, y aun cuando han avanzado en el mecanismo de 

aprendizaje por el cambio, se requiere un mayor aprovechamiento de este, para que se aventuren 

en utilizar las mejoras en herramientas y en insumos que son ofrecidas por los proveedores, aun 

cuando eso implique gastos intencionales en adquisición de herramienta moderna. Asimismo, 

los aprendizajes por capacitación y por búsqueda deben tener mayor importancia, de manera 

especial este último, ya que permitiría aprovechar de mejor manera los flujos de información 

externos, tanto el proveniente de los competidores y proveedores, como la información que 

pueda generarse por parte de sus clientes. De esa manera los carpinteros tendrán un beneficio 

más integral del modo DUI (doing-using-interacting), en particular de los aspectos using 

(clientes) e interacting (proveedores), que son en los que no han profundizado adecuadamente. 

Palabras clave: 1. Aprendizaje 2. Capacidades tecnológicas 3. Micro empresa 4. Carpinteros 
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Abstract 

The purpose of this research is to study the role that learning processes play in the construction 

of technological capabilities (TC). It is not intended to study the entire micro enterprise sector 

in Mexico, but to follow the line of a segment within that universe, taking carpenters as the 

object of the research, and being a part of the micro enterprises, their study can give us 

guidelines to understand the rest of the micro sector of the economy. Thus, the general objective 

of this research is to analyze the different learning mechanisms that take place in the micro 

enterprises of carpenters in Mexico City, as a constructive element of TC. 

Among the main findings of this work, it was observed that the strength of carpentries is that 

they "learn by doing", and even when they have advanced in the mechanism of learning through 

change, a greater use of this mechanism is required, so that they venture to use the 

improvements in tools and inputs that are offered by suppliers, even when this implies 

intentional expenses in the acquisition of modern tools. Likewise, learning through training and 

research should be more important, especially the latter, since it would allow them to take better 

advantage of external information flows, both from competitors and suppliers, as well as 

information that may be generated by their customers. In this way, carpenters will have a more 

comprehensive benefit from the DUI mode (doing-using-interacting), the using (customers) and 

interacting (suppliers) aspects, which are the ones they have not adequately explored. 

Keywords: 1. Learning 2. Technological capabilities 3. Micro enterprise 4. Carpenters 

1. Introducción  

Las microempresas son una parte fundamental de la economía. En México, según el censo 

económico del 2019, el 95% del total de establecimientos que realizan algún tipo de actividad 

económica está integrado por microempresas. (INEGI, 2020). La importancia de estas empresas 

radica mayormente en la gran flexibilidad que muestran en la generación de empleos e ingresos, 

pero también por su gran capacidad para abastecer nichos de mercado de producto o de 

servicios, que no son cubiertos a nivel nacional, por las grandes empresas. 

Aunque la importancia económica y social de la microempresa es ampliamente reconocida, esto 

no se ve reflejado en la atención que recibe desde el punto de vista teórico, y especialmente la 

poca atención que reciben los aspectos tecnológicos internos que la caracterizan.En la 

conformación de las capacidades tecnológicas de las microempresas es necesario recurrir a la 
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diferenciación entre capacidades de producción y capacidades tecnológicas. Las primeras son 

las habilidades y conocimientos necesarios que tienen las empresas para utilizar una tecnología 

determinada, las segundas son los conocimientos y habilidades que desarrollan las empresas 

para producir y administrar el cambio técnico (Bell y Pavitt, 1995). 

Aun cuando los cambios técnicos no ocurren principalmente al interior de las microempresas, 

ya que los proveedores de tecnología (equipos y herramientas, e insumos) contribuyen a los 

procesos de mejora técnica, sin embargo, las empresas receptoras o compradoras de equipo más 

moderno deben desarrollar sus capacidades propias para mejorar su incorporación y adaptación 

a sus procesos productivos. Ese beneficio no se da de forma automática, sus mecanismos de 

aprendizaje deben ser adecuados para aprovechar la incorporación de las mejoras tecnológicas 

provenientes de los proveedores existentes en el mercado interno (Bell y Pavitt, 1995). En este 

sentido el aprendizaje juega un papel importante tanto para profundizar en las capacidades de 

producción existentes  

como para realizar mejoras incrementales resultado de la incorporación de nueva tecnología. 

¿Por qué estudiar las microempresas de carpintería? Las micro-carpinterías son un segmento 

artesanal con una larga historia. En México los primeros talleres de carpintería aparecen 

prontamente al inicio del periodo colonial en la Nueva España, siendo uno de los primeros 

oficios enseñados por los españoles a los indígenas. La capacidad de sobrevivencia y 

permanencia de las micro-carpinterías a lo largo de los siglos es notable y hoy en día es posible 

encontrarlos en cada colonia de las ciudades del país.  

Aun cuando los carpinteros dentro de total de las microempresas no tienen una participación 

importante en el mercado urbano, ya que representan menos del 1% del total de 

establecimientos, su nicho de mercado (el mueble a la medida) y su capacidad para sobrevivir 

en un mercado muy competido dominado por empresas más grandes, justifica la necesidad de 

un estudio que permita entender algunos de los factores que explican sus capacidades 

productivas y tecnológicas. La investigación parte de la afirmación de que en gran medida las 

capacidades de las micro-carpinterías tienen su origen en los procesos de aprendizaje 

tecnológico que las caracterizan. 

2. Objetivos 
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Esta investigación plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se construyen las 

capacidades tecnológicas (CT) en un sector artesanal urbano como los carpinteros y qué papel 

tiene en ese proceso el aprendizaje? 

Así el objetivo general de esta investigación consiste en: analizar los diferentes mecanismos de 

aprendizaje que tienen lugar en las microempresas de los carpinteros de la Ciudad de México, 

como elemento constructivo de las CT. 

Para cumplir con este objetivo y guiar la investigación nos hemos formulado las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Qué mecanismos de aprendizaje son observables en las 

microempresas carpinteras de la Ciudad de México? ¿Cuáles son sus características más 

relevantes? ¿y de qué manera contribuyen a la construcción de las capacidades tecnológicas? 

 

La revisión de la literatura permitió ubicar a los autores principales que aportan en esta línea 

teórica: Bell (1984) es quien plantea que las capacidades se acumulan a lo largo del tiempo y 

dependen de los procesos de aprendizaje, tanto a nivel individual como por medio de las 

organizaciones. Por su parte, Bell y Pavitt (1995) son quienes desde mi punto de vista mejor 

definen estas capacidades y dicen que son el conjunto de recursos necesarios para administrar 

y procurar el cambio tecnológico. Se destacan entonces dos tipos de recursos, los que se necesita 

para usar y administrar la tecnología existente y los recursos que son necesarios para generar el 

cambio técnico. En este sentido Bell (2009), puntualizó que dentro del concepto de capacidades 

tecnológicas existen dos tipos de capacidades: las capacidades productivas (aquellos 

habilidades y conocimientos que permiten manejar una tecnología dada); y las capacidades de 

innovación (la capacidad de crear nuevas configuraciones de tecnología de productos y 

procesos, y de aplicar cambios y mejoras a las tecnologías ya en uso). 

El concepto de modos de innovación o aprendizaje fue desarrollado teóricamente por la escuela 

escandinava, especialmente proviene a partir del trabajo seminal de Jensen, Lundall y otros, 

donde plantearon que en las economías basadas en el conocimiento se utilizan dos modos de 

aprendizaje e innovación: el DUI (aprendizaje por doing, using, and interacting) y el STI 

(science, tecnology, and innovation). En el último modo el conocimiento codificado es utilizado 

mayormente, y en el primero la base es el conocimiento tácito. Sin embargo, en ambos tipos se 

requiere un conocimiento previo para dar un uso adecuado a los sistemas de aprendizaje (Jensen 

et al, 2007). 
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Estudios más recientes que abordan la discusión sobre los dos modos, hablan de esquemas 

combinados de aprendizaje e innovación, donde incluso las empresas pequeñas utilizan DUI y 

STI acoplados en distintos grados (Alhusen y Bennat, 2020). 

 

3. Materiales y Métodos 

Para responder a la pregunta de investigación se utilizó una metodología mixta, que es el 

método de recolección de información sobre la unidad de observación. En este caso, la unidad 

de observación es la muestra de los carpinteros de la ciudad de México.  Mediante el método 

mixto (cuantitativo y cualitativo) se pretende obtener la información suficiente que permita 

responder a la pregunta de investigación. La unidad de análisis son los tipos o mecanismos de 

aprendizaje en las carpinterías de la muestra de la población. Para medir ese proceso de 

aprendizaje la información recolectada siguió la tipificación de las seis categorías de 

aprendizaje de Bell (1984). 

Para este trabajo de investigación seguimos la estrategia secuencial explicativa, realizada en 

dos fases (Creswell y Creswell, 2018). Empezando con una encuesta a una muestra de 

carpinteros para tratar de identificar y medir los tipos de aprendizaje que se dan dentro de los 

talleres, para después a través de algunas entrevistas a carpinteros emblemáticos, intentar 

profundizar sobre el proceso de aprendizaje y su contribución a la construcción de CT dentro 

del segmento. 

 

Una vez que se operacionalizaron las variables en indicadores, se procedió a elaborar las 

preguntas de la encuesta a los carpinteros, quedando en 43 preguntas agrupadas en seis 

secciones o temas. Se optó por el método de encuesta vía web, ya que fue la mejor alternativa 

para poder correr una encuesta entre los carpinteros de la ciudad en condiciones de restricciones 

sociales impuestas por la pandemia del covid 19. 

Para la elección de la muestra se seleccionaron los establecimientos carpinteros que tienen 

correo electrónico y/o teléfono de la base estadística de establecimientos de la ciudad de 

México, dando un total de 916, de los cuales resultaron activos 396 números celulares en la 

aplicación WhatsApp, que fue el medio para hacerles llegar la invitación para participar en la 

encuesta. Ese número constituyó finalmente la población de carpinteros a los que fue posible 

acceder de manera digital. De esa población carpinteros alcanzable y en base a un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, se calculó el tamaño de muestra para una población finita de 
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tamaño pequeño (Morales, 2012; Otzen y Manterola, 2017); así se recolectaron 60 respuestas 

de la encuesta a carpinteros. 

 

En la parte cualitativa de la recolección de información, una vez que se recolectó la información 

cuantitativa por medio de la concentración y análisis estadístico de las respuestas de la encuesta, 

se realizaron 2 entrevistas semiestructuradas a carpinteros a fin de profundizar en algunos 

conceptos del aprendizaje. La entrevista “A” se llevó a cabo con un carpintero tradicional con 

formación media superior enfocado en la enseñanza  

tradicional maestro-aprendiz, y la otra entrevista “B” se realizó a un carpintero con formación 

universitaria con énfasis en aprendizaje por el cambio. 

 

4. Resultados y Discusión 

El mecanismo de aprendizaje por operación es resultado de las tareas comunes de producción 

dentro de los talleres, se da casi de forma natural y sin destinar recursos específicos para su 

desarrollo (Bell, 1984). Y aunque el aprendizaje se genera de manera rápida al efectuar las 

labores productivas propias del oficio, su curva de crecimiento alcanza su máximo y tiende a 

estabilizarse a menos que los subsiguientes mecanismos contribuyan a darle sustento. 

 

Así, el perfil de los carpinteros encontrado en la encuesta arroja que los mayores de 40 años de 

edad y con más de 15 años de experiencia concentran las dos terceras partes de los encuestados, 

mostrando que son un grupo artesanal urbano donde la pericia adquirida con el tiempo de 

práctica es un signo propio del oficio. Respecto a la forma en que aprendieron el oficio, el 67% 

respondió que fue trabajando en un taller de carpintería, el 11% tomando algún curso de 

aprendizaje formal, el 22% capacitándose por su cuenta (de este último un 13% fue por la vía 

de la capacitación por internet). En conclusión, se observa que el aprendizaje por operación es 

un mecanismo importante para este oficio, donde la vía tradicional histórica maestro-aprendiz 

con dos terceras partes sigue teniendo predominancia para la reproducción del oficio, pero la 

complementan otras formas como el autoaprendizaje y la enseñanza por medios digitales 

(cursos y capacitación por internet). 

 

Respecto al aprendizaje por el cambio, este se produce cuando se realizan actividades de cambio 

técnico, con mejoras realizadas durante el proceso de producción. Pero el perfil de los 

carpinteros presenta un uso más enfocado a la producción tradicional artesanal: para la 

fabricación del mobiliario, un 20% de los carpinteros utiliza principalmente herramienta 
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manual, un 72% herramienta eléctrica y sólo un 8% utiliza los equipos inalámbricos. Llama la 

atención el uso en una quinta parte de los talleres de equipo manual, pero más el bajo nivel de 

la utilización de la herramienta más moderna como lo es la de tipo inalámbrica, con menos del 

10% de los talleres. Respecto a programas de renovación de maquinaria y equipo, el 78% sólo 

cambia sus equipos cuando estos fallan, y pocos talleres tienen programados cambios 

periódicos.  

 

Finalmente, se les preguntó sobre las mejoras a lo largo de sus años como carpinteros, y donde 

se concentraron las respuestas fueron en nuevas técnicas o mejora en procesos con 73%, y en 

las otras dos áreas de mejoría (productos y adaptaciones) pocos dijeron haber realizado esos 

cambios. En las mejoras de producto comentaron que fueron en respuesta a nuevos diseños 

solicitados por sus clientes. En resumen, podemos observar mejoras de tipo incremental y de 

proceso, que, aunque son menores, para cada taller que las implemente resulta en un buen logro, 

aunque para el gremio en general todavía no se perciben como innovaciones que induzcan a 

una mejoría sustancial en sus capacidades tecnológicas. 

 

Por lo que toca al tercer mecanismo de aprendizaje, el realizado por retroalimentación, este tipo 

de aprendizaje tiene que ver con procesos que registran, revisan e interpretan la experiencia de 

aprendizaje de los mecanismos anteriores. Se puede concretizar en manuales de enseñanza y 

sistemas de control de calidad, donde en esencia el conocimiento adquirido se registra de 

manera escrita para retroalimentar los procesos de aprendizaje al interior de los talleres. Y aquí 

se observa muy poco aprovechamiento de este mecanismo de aprendizaje entre los carpinteros: 

el 80% no tiene manuales o registros por escrito para compartir la enseñanza de carpintería a 

su personal, el 70% no utiliza ningún manual para el uso de herramientas o procedimientos de 

carpintería, y el 62% no tiene un sistema de control de calidad de la producción. 

 

El mecanismo de aprendizaje por capacitación para convertirse en una forma activa y explicita 

de aprendizaje, debe otorgarse mediante cursos (internos o externos), o con el contacto con el 

personal más calificado trabajando en las distintas fases de la producción (imitación). Pero los 

carpinteros valoran más el aprendizaje producto de la operación interna que el proveniente de 

fuentes externas. Sólo el 28% de los maestros de taller acostumbran a tomar cursos externos de 

capacitación; y por lo que respecta a la información técnica que ofrecen los proveedores de 

maquinaria y herramientas, el 55% de los dueños del taller aprovecha ese flujo de información. 
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Por lo que se concluye que debe profundizarse más en el uso de este mecanismo, a fin de 

mejorar sus procesos de aprendizaje. 

 

En lo que corresponde al mecanismo de aprendizaje por contratación, esta forma es útil cuando 

se contratan trabajadores altamente calificados, así las empresas apresuran el uso de 

conocimiento útil externo en sus procesos productivos internos. (Bell, 1984; Bell y Pavitt, 

1995).  

 

De esta manera este mecanismo busca aprovechar los flujos de conocimiento externo, 

encarnados en personal capacitado externamente y que venga a trabajar dentro de la empresa a 

fin de propiciar mejores aprendizajes al combinar los flujos de conocimiento internos y 

externos. Pero por la composición de personal que labora en las carpinterías urbanas, se observa 

que este mecanismo sólo aporta en la construcción de capacidades productivas.  

 

En el 30% de los establecimientos solo labora en el taller el dueño solo; en el 45% trabaja el 

dueño y un ayudante; en el 23% se ocupan de 3 a 5 personas; y sólo en el 2% laboran de 6-10 

individuos. Pero debemos tomar en cuenta que la mayoría del personal de apoyo solo cuenta 

con educación secundaria, y llegan como aprendices o como ayudantes, no son contratados 

como personal calificado, por lo que la incidencia del mecanismo de aprendizaje por 

contratación tiene poco aprovechamiento en el mejoramiento de las capacidades tecnológicas 

del segmento.  

Finalmente, en el análisis del mecanismo de aprendizaje por búsqueda, se entiende como el 

flujo de información técnica proveniente del exterior. Plantea aumentar la capacidad técnica de 

las microempresas al adquirir la circulación de “conocimiento incorpóreo”. Este mecanismo 

requiere un esfuerzo dedicado por parte de las empresas en la búsqueda de ese flujo de 

información, así como la asignación de recursos. 

 

El 83% de los encuestados reporta que usa internet como fuente de información para mejorar 

su conocimiento en carpintería. Es utilizado mayoritariamente para capacitarse en diseño y para 

la búsqueda de información sobre equipo, herramientas y materiales. También se les consultó 

sobre si acuden a ferias de exposición de herramientas como medio de información técnica, y 

solo el 15% contestó afirmativamente. Respecto al flujo de información que proviene de los 

clientes, se les consultó sobre el seguimiento que dan a sus compradores, en cuanto a servicio 

postventa. El 64% respondió que sí les dan atención por medio de llamadas y visitas cuando 
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son requeridos. Un 25% dijo que sólo los atienden en caso de requerir alguna garantía en los 

muebles, y el restante 11% contestó que no les da atención postventa. 

 

Aun cuando esos datos de seguimiento postventa parecen adecuados, las entrevistas 

esclarecieron un poco la visión que tiene el carpintero del papel del cliente en la generación de 

un flujo de información externa. Ambos entrevistados (A y B) comentaron que siempre hay 

tensión en la relación posterior a la venta, ya que el cliente normalmente  

pide garantía al carpintero por algún mal funcionamiento del mueble, y el carpintero piensa que 

esas posibles fallas radican en un mal uso por parte del usuario, entonces el posible conflicto 

de interés cliente-productor influye para que el carpintero no aproveche ese flujo de 

información que proviene del cliente, y que constituye una información muy valiosa para los 

controles de calidad. 

 

Si el carpintero quiere beneficiarse de ese flujo de información necesita tener un control  

de calidad detallada de cada mueble, donde se especifiquen los materiales utilizados. Con 

ambas informaciones, la interna y la externa, el artesano contará con mejores argumentos para 

seguir utilizando o no esos materiales, y además de mejorar la calidad de sus productos, eso 

redundará en mejores capacidades de aprendizaje al interior del taller. Pero como vimos en el 

análisis del mecanismo por retroalimentación, los registros por escrito de esos procesos de 

producción y control de calidad no acostumbran a realizarse entre los carpinteros encuestados. 

Por lo que se concluye que, aunque en este mecanismo por búsqueda se ha avanzado, todavía 

necesitan los carpinteros profundizar en su aprovechamiento. 

 

Para realizar una evaluación global de los seis mecanismos de aprendizaje analizados, se les 

asignó una escala de aprovechamiento en cuatro niveles: donde el valor 1 significó muy poco 

aprovechamiento, el valor 2 representó poco aprovechamiento, el valor 3 un buen 

aprovechamiento, y finalmente el valor 4 fue asignado a un muy buen aprovechamiento en cada 

uno de los seis mecanismos. Así en un ideal cada mecanismo aportaría 4 puntos de valor, que 

agregados los mecanismos otorgarían un puntaje total de 24 unidades. 

 

En el siguiente cuadro se presentan las evaluaciones de cada mecanismo, así como el puntaje 

agregado en porcentaje de eficiencia, donde un supuesto 100% daría un muy buen 

aprovechamiento, que consistiría en lograr 4 puntos de valoración por cada mecanismo. 
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Los carpinteros presentan un aprovechamiento agregado del 46% en sus mecanismos de 

aprendizaje, eso les permite un aporte menos que regular a la construcción de sus capacidades 

tecnológicas, y en todo caso parece que contribuyen más a las capacidades de producción que 

a las de innovación, o cambio técnico. Pero para avanzar en la construcción de CT esos talleres 

necesitan profundizar en los cuatro mecanismos de aprendizaje en los que se observan 

deficiencias: por retroalimentación, por capacitación, por contratación, y por búsqueda. En los 

tres primeros se tiene un puntaje de “muy poco aprovechamiento”, mientras que en el último 

obtienen un “poco de aprovechamiento”. 

Estas cuatro formas o mecanismos de aprendizaje dependen de la asignación de recursos 

para llevarse a cabo, mientras que los mecanismos por operación y cambio ocurren por el 

funcionamiento normal de las microempresas, aunque deben dedicar ciertos grados de esfuerzo 

para tener un mejor aprovechamiento de ellos. 

El cambio técnico en el segmento de la industria carpintera está dominado por los 

proveedores, y los talleres se ven beneficiados cuando profundizan en los mecanismos de 

aprendizaje por el cambio y por búsqueda; pero al procurar un mejor aprovechamiento global 

en los seis mecanismos estarán en mejores posibilidades de incrementar sus capacidades de 

absorción, lo cual les permitirá avanzar en la construcción sus capacidades tecnológicas, y de 

esa manera podrán incorporar más adecuadamente las innovaciones provenientes de sus 

proveedores. Todo este proceso se debe traducir en mejores niveles de productividad del 

segmento carpintero urbano. 



115 
 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Si el aprovechamiento de los mecanismos de aprendizaje es parcial, con puntajes agregados 

menores al 50% (como es el caso mostrado por las encuestas), entonces la dinámica se mueve 

en la parte inferior de la gráfica anterior, donde ese aprovechamiento menor de los aprendizajes 

incide en una mejora limitada de las capacidades de producción, lo que permite a los talleres 

carpinteros, mantenerse en el mercado, pero sin producir patrones de crecimiento, donde la 

supervivencia se vuelve una característica esencial del segmento. 

 

5. Conclusiones 

Los carpinteros son un oficio que se ha sustentado en un robusto proceso histórico de 

aprendizaje y reproducción basado en el sistema maestro-oficial-aprendiz, derivan de esquemas 

altamente regulados como lo fueron los gremios en la etapa colonial y posteriormente se 

adaptaron a un sistema de mercado capitalista sin regulación formal. En un siglo, de 1850 a 

1950, los carpinteros disminuyeron su participación relativa del 18% de los talleres industriales 

de la ciudad al 8.9% de los trabajadores del sector  

industrial, para 70 años después (en 1920) bajar al 5% en participación sobre los trabajadores 

industriales de la ciudad. 

 

En base a su trayectoria histórica, la presencia relativa de este oficio dentro de la mano de obra 

industrial muestra una tendencia hacia la baja. Sin embargo, parece que su permanencia como 

microempresa está delimitada por dos factores. El primero es el nicho de mercado que ostenta 

en la industria del mueble urbano, donde el mueble a la medida es un factor de permanencia, lo 
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que le permite existir como micro establecimiento en la ciudad. Mientras los otros segmentos 

fabricantes de muebles no puedan competir por el mueble hecho a la medida, este segmento 

tiene probabilidades de seguir permaneciendo dentro del mercado. Otro factor son sus 

mecanismos de aprendizaje que inciden en sus capacidades, tanto de producción como 

tecnológicas. 

 

Su fortaleza está en que “aprenden haciendo”, y aun cuando han avanzado en el mecanismo de 

aprendizaje por el cambio, se requiere un mayor aprovechamiento de este, para que se aventuren 

en utilizar las mejoras en herramientas y en insumos que son ofrecidas por los proveedores, aun 

cuando eso implique un mayor gasto en adquisición de herramienta moderna. Asimismo, los 

aprendizajes por capacitación y por búsqueda deben tener mayor importancia, de manera 

especial este último, ya que permitiría aprovechar de mejor manera los flujos de información 

externos, tanto el proveniente de los competidores y proveedores, como la información que 

pueda generarse por parte de sus clientes. De esa manera los carpinteros tendrán un beneficio 

más integral del modo DUI, en particular de los aspectos using (clientes) e interacting 

(proveedores), que son en los que no han profundizado adecuadamente. 

Una propuesta o recomendación para mejorar las condiciones de un segmento como los 

carpinteros urbanos pasa por la generación de políticas que fomenten la vinculación productor-

proveedor, de esa manera se aprovecharán los flujos de información de quienes generan las 

innovaciones en la herramienta, equipo e insumos de la industria maderera. Un programa de 

apoyo vía el otorgamiento créditos para la modernización de herramienta y equipo (incluyendo 

cómputo y software para el diseño; herramienta moderna, más precisa y segura que ayude a 

fomentar la productividad del segmento) que esté ligado a programas capacitación en 

maquinaria y equipo, así como en el uso de insumos producto de avances tecnológicos, podría 

contribuir a cerrar la brecha existente entre proveedor-carpintero tradicional. Esa capacitación 

podrá ser otorgada en conjunto con instituciones de enseñanza y empresas proveedoras, de tal 

manera que los créditos ofrecidos a los carpinteros estén en función del aprovechamiento de 

cursos técnicos de instrucción aprobados por los solicitantes. 

Esa capacitación puede también servir como primer escalón para iniciar un programa de 

estudios superiores en el ámbito de la carpintería en la ciudad de México, donde esa acreditación 

de cursos al mismo tiempo que les asegura la consecución de créditos para modernizar equipo, 

les pueda habilitar para obtener acceso a módulos de instrucción a nivel superior que alguna 

institución educativa esté interesada en otorgar. 
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La carpintería es un oficio ancestral que puede desarrollarse a nivel de microempresas de 

crecimiento y que se transite hacia un perfil tecnológico que promueva el uso de tecnologías 

para el cambio. Si sus capacidades de producción progresan y también se mejoran a la vez sus 

capacidades de cambio técnico, estarán en posibilidad de mejorar su productividad, lo que les 

permitirá afrontar con mejores recursos los riesgos de supervivencia en una economía de 

mercado, que tiende a privilegiar a aquellos segmentos que se ajustan de mejor manera a los 

procesos innovativos, y donde tienden a desaparecer aquellas empresas que permanecen fuera 

de los procesos de aprendizaje para el cambio. 
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