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Resumen: El objetivo principal de este estudio fue analizar la
competitividad de 52 trapiches paneleros ubicados en la Región
de Huatusco en Veracruz, México. Se analizaron las diferencias
que existen en sus niveles de competitividad, identificando los
factores que explican las diferencias en las etapas de la cadena
de suministro del piloncillo: producción primaria, proceso
agroindustrial y comercialización. Los resultados indican que
la antigüedad en la operación del trapiche y la innovación
en el procesamiento del piloncillo determinan los niveles de
competitividad. Se encontró que más del 60 por ciento de
los trapiches en la muestra se ubican en un nivel bajo de
competitividad, lo cual tiene implicaciones de política pública
para la toma de decisiones en esta agroindustria rural.

Palabras clave: Agroindustria rural, competitividad, piloncillo,
cadena de suministro..

Abstract: e main objective of this study was to analyze the
competitiveness of 52 sugarcane mills located in the Huatusco
region of Veracruz, Mexico. Differences in competitiveness
levels were analyzed, identifying key factors in the stages of
the piloncillo supply chain: primary production, agroindustrial
process, and marketing. e results suggest that age in the
operation of the mill and innovation in the piloncillo process
determine the levels of competitiveness. More than 60 percent
of the mills in the sample are at a low level of competitiveness,
which has public policy implications for decision-making in this
rural agroindustry.

Keywords: Rural agroindustry, competitiveness, piloncillo,
supply chain..
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Introducción

El proceso de globalización de las economías generó un cambio en el concepto de competitividad de
las empresas, en donde se incorporan elementos culturales, políticos, ambientales, humanos y espaciales,
buscando un equilibrio entre el bienestar económico y social (Chavarría et al., 2002).

Desde 1994, cuando México firmó el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), y
después de su integración a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en ese
mismo año, la economía mexicana comenzó a diversificar sus mercados de exportación y a ser más competitiva
en los mercados internacionales (Málaga, 2010).

La competitividad incentiva medidas de apertura comercial y elimina asimetrías en el sistema productivo,
permite que las empresas logren participar y posicionarse en el mercado (Da Silva y Batalha, 1999); también
garantiza los principios de equidad y de beneficios colectivos y permite que las normas se apliquen de forma
equilibrada dentro de las economías nacionales como entre ellas (Chavarría et al., 2002). En ese sentido, la
competitividad de las empresas depende de factores críticos que pueden ser o no controlables (Reyes, 2011).

El Índice Global de Competitividad (IGC) que presenta el Foro Económico Mundial (FEM), evalúa
la capacidad de los países para generar oportunidades de desarrollo económico. Éste mide los factores que
impulsan la productividad y proporciona información de las condiciones para el progreso social y la agenda
de desarrollo sostenible. Asimismo, determina el potencial competitivo y el crecimiento de una nación,
considerando 12 pilares y cuatro grupos de indicadores: entorno habilitante, capital humano, mercados y
ecosistema de innovación[1].

De acuerdo con el IGC, para el año 2019, en la región de América Latina (AL), Chile se ubicó en primer
lugar (posición 33), seguido por México (48), Uruguay (54), Colombia (57) y Costa Rica (62). Los países
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que tuvieron las últimas posiciones fueron Nicaragua (109) y Venezuela (133). Aun así, en la producción
de piloncillo, algunos países de la región de AL se ubicaron en mejor posición respecto de México (Barajas,
2012).

En México, se dispone de información limitada sobre indicadores económicos del piloncillo, en particular,
sobre el consumo per cápita y volumen de producción que se destina al consumo en el mercado nacional y
de exportación, así como de los agentes y canales de comercialización; esto es consecuencia de que muchas
transacciones comerciales en la Agroindustria Rural (AIR) del Piloncillo en México se realizan dentro del
sector informal de la economía. Esto implica que la producción artesanal de este agroalimento no se compara
de forma directa con la de otros países, debido a los vacíos de información que existen a nivel nacional, así
como en otros países productores de la región en donde no existen estadísticas (Castro y Gavarrete, 1999).

En México y a nivel mundial, los avances en investigación en la AIR del piloncillo están relacionados con
la innovación y la competitividad de la cadena agroindustrial. Las ventajas competitivas de la AIR dependen
altamente de factores asociados con la demanda del piloncillo, así como con la necesidad de generar un
producto de alta calidad (Castro y Gavarrete, 1999). La competitividad de las empresas depende del avance
en los sistemas de gestión que utilizan para cumplir con los estándares de calidad e inocuidad del producto,
con las regulaciones vigentes y con las expectativas de los consumidores (Porter, 2004).

Actualmente la AIR del piloncillo en México se encuentra en dificultades luego de experimentar un
proceso de liberalización comercial y de internacionalización, así como un acelerado cambio en las tecnologías
de información y comunicación que prevalecen como regla en los mercados globales (Cuevas et al., 2004) .
Esto ocasiona que la operación de los trapiches en México se desarrolle en un entorno fuertemente
competitivo, basado en la sobreexplotación de los recursos naturales locales y de la mano de obra familiar
(Rodriguez et al., 2007). No obstante, los productores de piloncillo de la región de Huatusco, Veracruz
y de otras regiones productoras en San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit y Colima no han dimensionado
adecuadamente los requerimientos del mercado.

Adicionalmente, en México no se dispone de normas oficiales del piloncillo como producto alimenticio.
Por lo tanto, la ausencia de un sistema de monitoreo y evaluación de la competitividad de las empresas
dedicadas a producir piloncillo por parte de las instituciones encargadas de emitir las normas en materia
de inocuidad agroalimentaria genera brechas amplias en los niveles de competitividad de los distintos
productores, así como pérdidas económicas para productores y consumidores, reduciendo así el bienestar
social.

Si bien, existen Normas Oficiales Mexicanas (NOM) orientadas a Buenas Prácticas Agrícolas y de
Manufactura, éstas no se enfocan de manera directa al proceso de elaboración del piloncillo, lo que origina una
alta heterogeneidad en la calidad de este producto en las regiones productoras. Esto y la falta de capacitación
al productor en diversos aspectos de la producción primaria de caña de azúcar en campo y en el proceso
de elaboración del piloncillo en los trapiches, limita ampliamente el desarrollo de la agroindustria rural del
piloncillo, incluyendo la generación de empleos y de riqueza (Cuevas et al., 2004).

En virtud de lo anterior, el principal objetivo de esta investigación es analizar los factores que determinan
la competitividad de empresas productoras de piloncillo en la región productora de Huatusco en Veracruz,
México. Para cumplir con este objetivo se recopiló información de una muestra representativa de 52 trapiches
en donde se produce piloncillo, pertenecientes a la asociación local de productores denominada Centro
para el Desarrollo de la Agroindustria del Piloncillo (CEDEPAC). En el siguiente apartado se describen los
factores más relevantes que se considera pueden tener un impacto, positivo o no, en la competitividad de
este sector.
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Factores que determinan la competitividad de la AIR del piloncillo en la Región
de Huatusco, Veracruz

La AIR del piloncillo de Huatusco en Veracruz comprende, además del municipio de Huatusco, otros cuatro
municipios aledaños: Zentla, Comapa, Totutla y Sochiapa, en donde después del café, el cultivo de la caña
de azúcar es el segundo en importancia económica, lo que permite generar ingresos económicos adicionales
en los meses en que no hay cosecha del café, por lo que se genera un mayor flujo de efectivo durante el año en
esta zona y potencialmente se reduce la migración de la población rural dedicada a producir piloncillo.

Las condiciones climatológicas presentes en esta zona productora hacen posible el cultivo óptimo de la caña
de azúcar, con buen contenido de sacarosa. Los terrenos cultivados con caña se encuentran a una distancia
promedio de 8 kilómetros del trapiche, generando optimización en el transporte de la materia prima.

La posición geográfica y las vías de comunicación con las que cuenta la región de Huatusco en Veracruz
hacen posible que la comercialización del piloncillo alcance a importantes mercados como el puerto de
Veracruz y la Ciudad de México. Adicionalmente, la presencia de servicios públicos como: agua potable,
energía eléctrica, red telefónica e internet favorecen el desarrollo de la AIR del piloncillo (véase mapa 1).
Estas ventajas competitivas permiten posicionar a esta zona productora como una de las más importantes en
la región sureste del país, considerando su volumen de producción anual.

MAPA 1.
Ubicación de la AIR del piloncillo en la región de Huatusco, Veracruz, México

Fuente. Elaboración propia con información de INEGI (2014).

A pesar de las ventajas competitivas antes expuestas, en la región de Huatusco existen diferencias muy
marcadas en los niveles intrínsecos de competitividad de los trapiches, al igual que entre los municipios objeto
de estudio. Esta heterogeneidad (véase cuadro 1) se refleja en los volúmenes de producción, precios de venta,
meses de operación del trapiche, número de trapiches por localidad, así como en otros factores del contexto,
entre los que destacan la ubicación de los trapiches y el acceso a servicios públicos (energía eléctrica, agua
potable) y en medios de información.
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CUADRO 1.
Características de los trapiches en la región de Huatusco, Veracruz

Fuente. Elaboración propia con datos de CEDEPAC.

Los trapiches de piloncillo en la región de Huatusco no trabajan todo el año, únicamente unos cinco meses
(véase figura 2). Durante este periodo, se contrata un promedio de ocho trabajadores eventuales, a quienes
se les paga diariamente de MXN $135.00 pesos a MXN $250.00 pesos, dependiendo de las actividades
realizadas durante la jornada de trabajo.

Los trapiches en donde se produce piloncillo en la región de Huatusco en Veracruz generalmente operan
dentro de la economía informal, originando que sus trabajadores laboren 12 horas en promedio en una
jornada de trabajo y que no cuenten con un seguro de salud, de vivienda, así como de otros derechos laborales
que podrían recibir si estuvieran formalmente registrados y se cumpliera con la ley laboral vigente. Asimismo,
se identificó que existe falta de capacitación, higiene y seguridad en la agroindustria del piloncillo, lo cual
origina accidentes al personal y fallas en el funcionamiento de la maquinaria y del equipo, lo cual genera a los
dueños de los trapiches aumentos en los costos de producción.

FIGURA 2.
Proceso de molienda de caña de azúcar en el trapiche

Fuente. Fotografía tomada en un trapiche en la región de Huatusco, Veracruz, 24 de marzo de 2014.

El costo promedio para producir una tonelada de caña de azúcar, en el ciclo 2013-2014, fue de MXN
$268.70, considerando el costo de transporte y de insumos como fertilizantes y abonos orgánicos, así como
el pago a trabajadores por corte de caña. Asimismo, el costo de producción estimado de una tonelada de
piloncillo fue de MXN $2,668.27. Este costo no considera el costo de la materia prima y si incluye las
erogaciones por concepto de procesamiento en el trapiche, hasta el empaque del producto final.
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La energía empleada en los motores de los molinos de los trapiches proviene de hidrocarburos, gasolina
y diésel. La capacidad de molienda promedio de un trapiche es de 1.5 toneladas de caña por hora, donde el
uso de hidrocarburos aumenta la capacidad, alcanzando dos toneladas por hora en condiciones similares de
molienda y motor (Cortés, 2013).

Los factores limitantes y las áreas de oportunidad de la cadena agroindustrial del piloncillo (véase cuadro 2)
fueron identificados mediante un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA),
realizado durante talleres participativos con productores afiliados a CEDEPAC (Díaz-Cárdenas, 2011). En
dichos talleres participaron investigadores de instituciones locales como: Instituto Tecnológico Superior de
Huatusco (ITSH), Universidad Politécnica de Huatusco (UPH) y el Centro Regional Universitario Oriente
(CRUO) de la Universidad Autónoma Chapingo, las cuales cuentan con sedes en la Ciudad de Huatusco,
Veracruz

El análisis FODA presentado en el cuadro 2 sirvió de base para la elaboración del proyecto intitulado
“Proyecto Integral de Inversión en la Región Fortín-Huatusco”, propuesto en el año 2010, el cual incluyó a
productores de piloncillo de los municipios de Chocamán, Fortín, Tomatlán, Tlaltetela, Totutla, Tlacotepec
de Mejía, Sochiapa, Huatusco, Coscomatepec, Ixhuatlán de Café, y Zentla. El proyecto contempló el apoyo
y la participación de los productores de piloncillo para la creación de un centro de comercialización y/
o de acopio del piloncillo, mediante un apoyo económico proveniente de aportaciones de los tres niveles
de gobierno (Federal, Estatal y Municipal), así como del apoyo técnico y de la asesoría de instituciones de
investigación locales. Se desconoce si este proyecto fue aprobado y si se otorgaron los recursos económicos
solicitados, así como el estatus que presenta en la actualidad.
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CUADRO 2.
Análisis FODA de los trapiches productores de piloncillo en la región de Huatusco, Veracruz

Fuente. Elaboración propia con datos de Díaz-Cárdenas (2011).

Caracterización tecnológica y de competitividad de los trapiches en la región
Central de Veracruz

De acuerdo a Díaz-Cárdenas (2011) la AIR del piloncillo en la Región Central de Veracruz integra 213
trapiches. Estas fábricas se agrupan con base a tres niveles tecnológicos: 1) Nivel tecnológico alto, donde se
posee un tándem de dos molinos en serie para una mejor extracción del jugo y se producen más de 10 toneladas
de piloncillo por día; 2) Nivel tecnológico intermedio, que considera un molino de tres mazas, movido por un
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motor eléctrico o de combustión interna que utiliza gasolina, diésel o petróleo, que cuenta con una capacidad
diaria de producción de 1 a 5 toneladas de piloncillo; 3) Nivel tecnológico bajo o artesanal, donde se utiliza
un molino de tracción animal y un recipiente de evaporación-concentración que permite una producción de
10 a 150 kilogramos de piloncillo por día.

FIGURA 3.
Proceso de elaboración del piloncillo en un trapiche

Fuente. Fotografía tomada en un trapiche de piloncillo en la región de Huatusco, Veracruz, 2 de abril de 2014.

Cortés (2013) refiere que el 83.6% de los 213 trapiches de la Región Central de Veracruz se concentran
en la región de Huatusco. Asimismo, la autora tipifica los trapiches de esta última zona en cuatro niveles
tecnológicos considerando tres criterios (véase cuadro 3).

CUADRO 3.
Tipología de trapiches de la región de Huatusco Veracruz.

Fuente. Elaboración propia con datos de Cortés (2013).

Derivado de la información del cuadro 3, el 27% de los trapiches tienen un nivel tecnológico bajo (0.06
ton/trapiche/año) y el 6.1% Muy Alto (36.4 ton/trapiche/año). Estos datos dan cuenta de la heterogeneidad
en la productividad de los trapiches en esta zona productora. En el siguiente apartado se describe el método
de investigación utilizado para investigar los factores que afectan la competitividad de los trapiches en la zona
de estudio.
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Descripción del Método

Se desarrolló una revisión de literatura con el fin de documentar los factores que intervienen en la
competitividad de la AIR del piloncillo en el contexto internacional, nacional y en la región de estudio.
Para ello se consultaron fuentes de información secundaria como bases de datos y documentos de diversas
fuentes como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), Sistema de Información Agroalimentaria de
Consulta (SIACON), Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios
(ASERCA).

Adicionalmente, se obtuvo información de fuentes primarias correspondiente a 52 productores de
piloncillo asociados a CEDEPAC, con ayuda de cuatro estudiantes de las carreras de Ingeniería
Agroindustrial e Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH). El periodo
en el cual fueron entrevistados los productores de piloncillo comprende los meses de enero a junio del año
2014. Las entrevistas se realizaron en el trapiche a productores o administradores, para ser interrogados
mediante la aplicación de encuestas y poder observar el proceso de elaboración del piloncillo. La encuesta
aplicada fue realizada con base a indicadores de competitividad (cuadro A1, del anexo). Para complementar
esta información, se revisó una base de datos desarrollada por Cortés (2013) que sirvió de referencia para la
construcción de algunos indicadores.

En promedio se visitaron tres trapiches por día. La información recopilada mediante encuestas se capturó,
el día de la encuesta o al día siguiente, en una hoja de cálculo de Excel, y posteriormente se transfirió al paquete
estadístico STATA para su análisis, donde se utilizaron técnicas estadísticas y econométricas como análisis
de probabilidad ordenada y de regresión lineal múltiple con el fin de evaluar los factores que determinan la
competitividad de la Agroindustria Rural del Piloncillo en la región de Huatusco.

Modelo Empírico

Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo planteado de investigar los factores que afectan la
competitividad de los trapiches en la región de Huatusco en Veracruz, se utilizó un modelo probabilístico
ordenado, el cual se especifica de la siguiente manera:

Donde:
Para modelar los resultados, se generó un orden lógico para cada respuesta, en donde = 1 (baja

competitividad), = 2 (mediana competitividad) y = 3 (alta competitividad). Para ser precisos, la pregunta
razonable es asumir que existe un conjunto único de de tal manera que los valores altos correspondan a esa
relación, en promedio, más grandes para . En este caso, podemos escribir un modelo de respuesta ordenada
como:

Note que se puede interpretar como “competitividad del piloncillo”. Esto significa que el modelo de
probabilidad ordenado tiene una Distribución Normal e Independiente (NID, por sus siglas en ingles) de
(0,1). La probabilidad implícita se obtiene mediante:

Donde es un parámetro desconocido que se estima conjuntamente con . Esta estimación se basa en la
máxima probabilidad, donde las probabilidades anteriores entran en la función de verosimilitud.

Este modelo es aplicado en diversas áreas de investigación por utilizar variables discretas, donde se puede
condicionar un modelo con respecto a otro dentro de un mismo sistema de análisis.
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Descripción de las Variables

Se utilizaron datos obtenidos de una encuesta a productores de piloncillo de la región de Huatusco, durante
el 2014. Estos datos permitieron construir una base con indicadores (véase cuadro 4) sobre los trapiches, su
operación y sobre algunos aspectos relevantes de la cadena de valor del piloncillo.

CUADRO 4.
Descripción de variables utilizadas en el análisis de

competitividad de trapiches en la región de Huatusco, Veracruz
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Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta a productores de piloncillo, 2014.

En el cuadro A2 del anexo se presenta un resumen de las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas
para estimar los modelos de competitividad de trapiches productores de piloncillo en la región de Huatusco
en Veracruz. Asimismo, en el cuadro A3 (véase anexos) se presenta la matriz de correlación de las variables
utilizadas en las estimaciones. En el siguiente apartado se presentan los principales hallazgos que se derivan
de esta investigación.

Resultados y Discusión

En primer lugar, se estimaron modelos probabilísticos considerando tres niveles de competitividad de los
trapiches (Bajo, Medio y Alto). Las estimaciones de los parámetros (véase cuadro 5) se obtuvieron a través de
máxima verosimilitud, en donde se calcularon las puntuaciones de un modelo completo de Competitividad
General (Modelo 1), uno de Producción Primaria (Modelo 2), seguido de uno de Procesamiento (Modelo 3)
y uno de Comercialización (Modelo 4). Además, se realizaron pruebas de efectos marginales para encontrar
diferencias en la competitividad del piloncillo a través de predicciones.
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CUADRO 5.
Modelos de competitividad de la Agroindustria Rural

del Piloncillo en la región de Huatusco, Veracruz



Ricardo García-Barojas, et al. Competitividad de la Agroindustria Rural del Piloncillo (AIR) en la...

PDF generado a partir de XML-JATS4R 13

Fuente. Elaboración propia (2014).
* p<0.10
** p<0.05
*** p<0.01

Adicionalmente, en la figura 4 se representa el comportamiento de cada modelo; con respecto a los valores
significativos que se muestran en el cuadro 5, los valores que se encuentran más cercanos al centro son aquellos
que generan un efecto negativo en la competitividad de los trapiches.

FIGURA 4.
Factores que afectan la competitividad de los trapiches

Fuente. Elaboración propia con datos de CEDEPAC (2014).

A diferencia de Díaz-Cárdenas (2011) y Cortés (2013), el objetivo principal de este estudio fue caracterizar
52 trapiches asociados a CEDEPAC, una organización de productores de piloncillo, agrupando los trapiches
en base a tres niveles de competitividad (alto, medio y bajo) y considerando un indicador de competitividad
relación beneficio-costo (véase cuadro 6).

CUADRO 6.
Niveles de competitividad de trapiches en la región de Huatusco

Fuente. Elaboración propia con datos de CEDEPAC (2014).

Con base en esta clasificación y en las estimaciones realizadas −modelos 1 al 5 en cuadro 5− se pudieron
identificar los factores críticos que determinan diferentes niveles de competitividad de 52 trapiches ubicados
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en la región de Huatusco en Veracruz, considerando información de la cadena de valor del piloncillo
(producción primaria, procesamiento y comercialización).

Las desviaciones de competitividad óptima para la AIR del piloncillo en la región de Huatusco se explican
por diversos factores, entre los que se encuentran las remodelaciones realizadas en el trapiche, una variable
que está bajo el control de la gestión empresarial de cada trapiche. En contraste, las ineficiencias de la AIR
se explican principalmente por diversos factores no observables que contiene la perturbación aleatoria o
término error de los modelos estimados. Esto implica que existen factores externos, fuera del control de los
administradores o dueños de los trapiches de la zona de estudio que afectan los niveles de competitividad.

En el Modelo General (1), de Procesamiento (3) y de Comercialización (4) la variable años de
antigüedad del trapiche tuvo un efecto negativo en la competitividad, siendo más significativo en el modelo
de procesamiento. Este resultado implica que trapiches muy antiguos pueden estar operando con altas
ineficiencias y son menos competitivos. Es posible que el equipo para elaborar piloncillo en trapiches más
antiguos esté obsoleto o que se requieran innovación.

En el Modelo de Producción Primaria (2) no se identificaron variables significativas que afectan la
competitividad de los trapiches. Las limitaciones de agua para el cultivo de caña, el contar con terrenos
propios cultivados con caña y la distancia del cañaveral al trapiche no parece generar un impacto negativo
en la competitividad de los trapiches. En contraste, en el Modelo de Procesamiento (3) se identificaron
tres parámetros estadísticamente significativos: la antigüedad del trapiche, la educación del productor y las
remodelaciones en infraestructura. De estos, sólo el signo de la educación parece no coincidir con lo que se
espera en teoría: a mayor educación del dueño de una empresa, mayor nivel de competitividad; quizás sea
porque la actividad del piloncillo es complementaria a la del café y dueños con mayores niveles de educación
dedican más tiempo a otras actividades productivas más rentables que a producir piloncillo. Este aspecto
requiere ser analizado con mayor profundidad.

En el cuadro 7 se muestran los niveles de competitividad existentes por municipio y por localidad
productora. Estos datos son resultado del indicador costo-beneficio de la producción de piloncillo por
trapiche, para los ciclos productivos 2013-2014, fecha en que se recabaron datos de cada uno de los trapiches
en la región de estudio y que fueron complementados con la información recabada en una segunda ronda
de información en el 2014.
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CUADRO 7.
Distribución de los niveles de competitividad de los trapiches por municipio y localidad.

Fuente. Elaboración propia con datos de CEDEPAC.

Conclusiones

Esta investigación se orientó en investigar los factores que determinan la competitividad de 52 trapiches
ubicados en la región de Huatusco, Veracruz. Se utilizaron datos provenientes de una encuesta a dueños
y administradores de trapiches durante el ciclo productivo 2013-2014. La metodología utilizada permitió
analizar información correspondiente a las tres etapas de la cadena de valor del piloncillo: producción
primaria, transformación y comercialización.

De acuerdo con los resultados de estimación de cinco modelos probabilísticos, las localidades que
presentan bajos niveles de competitividad son aquellas que están más alejadas a la cabecera municipal, donde
la distancia que existe entre las parcelas de caña y los trapiches es mayor a 10 kilómetros. Asimismo, los niveles
de competitividad se reducen cuando los productores de piloncillo dependen de la compra de la materia
prima, caña de azúcar, y no son dueños de los terrenos de cultivo.

Algunos factores relevantes que determinan la competitividad en la AIR del piloncillo en la región de
Huatusco, Veracruz son: (1) la antigüedad de operación de los trapiches. Este factor es importante ya que en
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trapiches más antiguos la maquinaria y el equipo son obsoletos, lo cual reduce el nivel de competitividad de
los trapiches; (2) el nivel de educación de los productores de piloncillo, dueños o administradores es un factor
limitante. Al respecto, se identificó que la toma de decisiones se ve limitada por el bajo nivel de educación de
los dueños o administradores, siendo el 56% de ellos que completaron únicamente el nivel de primaria; (3) las
remodelaciones realizadas en la infraestructura del trapiche también es un factor importante que determina
la competitividad, en al menos dos modelos (1 y 3).

Se sugiere que futuras investigaciones se enfoquen en analizar información de por lo menos dos ciclos
productivos para identificar si la competitividad de los trapiches se ve afectada por los mismos factores que
son estadísticamente significativos en este estudio o si hay cambios. En segundo lugar, se sugiere investigar
aspectos relevantes como la eficiencia técnica y económica de los trapiches, el cambio tecnológico y la
innovación de los trapiches, identificando los trapiches que requieren mejoras en su productividad total.
Estos resultados se pueden comparar con los de tipología de trapiches de este de estudios previos y pueden
ser utilizados para mejorar la toma de decisiones por parte de los dueños y administradores de trapiches y por
quienes dirigen programas de apoyo al sector del piloncillo.
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ANEXOS

CUADRO A1.
Resumen de la encuesta realizada a productores de piloncillo asociados a CEDEPAC

Fuente. Elaboración propia (2014).
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CUADRO A2.
Estadísticas descriptivas de variables para estimar el modelo de competitividad.

Fuente. Elaboración Propia con datos de CEDEPAC (2014).
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CUADRO A3.
Matriz de correlaciones de las variables del modelo de competitividad del piloncillo

Fuente. Elaboración propia con datos de la encuesta (2014).

Notas

[1] Foro Económico Mundial, 2020.


