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LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

Introducción

El libro “La gestión administrativa de las empresas, en busca del 
éxito en un entorno cambiante” ofrece una contribución signifi-
cativa al estudio de la gestión administrativa multidisciplinaria 
ante un entorno cambiante como resultado de la valiosa colabo-
ración entre alumnos y maestros de la Maestría en Administra-
ción generación 2023-2024, perteneciente al Centro de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Universidad Autónoma de 
Aguascalientes; a continuación se brinda una breve explicación 
de los capítulos que lo integran.

En el capítulo uno se analiza la relación entre la orientación 
emprendedora y el éxito en la innovación en las pymes de Aguas-
calientes, con un enfoque cuantitativo, ofreciendo información 
relevante para el desarrollo de estrategias empresariales más efec-
tivas; además el capítulo dos destaca la importancia de la inclusión 
a personas con discapacidad en mipymes a través de una propuesta 
de intervención para llevar a cabo la exploración de áreas y accio-
nes estratégicas, mientras que el capítulo tres analiza el fomento 
de las prácticas de eco-innovación y economía circular en busca 
de la sustentabilidad empresarial, con un enfoque mixto mediante 
una propuesta de intervención que permita optimizar la gestión 
sostenible del agua, minimizar el impacto ambiental y generar 
beneficios económicos y sociales para la organización.

El capítulo cuatro examina las estrategias de gestión de almace-
nes en una empresa dedicada a la venta de materiales de construc-
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ción en Aguascalientes, a través de una propuesta de intervención 
enfocada en la optimización del espacio, la reducción de riesgos 
y una administración eficiente de los inventarios. Por su parte, el 
capítulo cinco estudia el impacto de la planeación estratégica en 
el desempeño organizacional de las compañías del sector agro-
alimentario en México, mediante una revisión sistemática de la 
literatura que confirma su influencia positiva en la productividad y 
competitividad. Finalmente, el capítulo seis aborda la responsabili-
dad social en una empresa de control de plagas en Aguascalientes, 
a través de una propuesta de intervención diseñada para fortalecer 
sus iniciativas en este ámbito. 

Además el capítulo siete propone la elaboración e implementación 
del manual organizacional para la empresa gastronómica Sevilla, 
que permita incrementar la productividad y mejorar la calidad 
del servicio, mientras que el capítulo ocho analiza la inteligencia 
artificial aplicada en los procesos de reclutamiento y selección 
en una agencia de capital humano en zacatecas, mediante una 
exploración cualitativa planteando desafíos, oportunidades y sus 
consideraciones éticas, adicionalmente el capítulo nueve analiza 
el gasto público en educación y su relación con la desigualdad 
socioeconómica en México, para lograr un crecimiento inclusivo 
y sostenible, reduciendo las disparidades y promoviendo un desa-
rrollo equitativo.

Posteriormente el capítulo diez analiza el impacto y desarro-
llo del concepto de mexicanidad en la construcción de la marca 
país México, para fortalecer la identidad nacional, encontrando 
fortalezas de la imagen actual y sus áreas de oportunidad, además 
de establecer nuevos enfoques estratégicos, finalmente el capítulo 
once analiza el rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores en 
2021 y sus principales efectos por COVID-19, destacando el esta-
blecimiento de medidas de prevención y seguimiento en el Plan 
de Continuidad del Negocio fomentando el desarrollo económico 
de México.

Dra. Brenda Isabel Pérez Méndez
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LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

Capítulo 1

Orientación emprendedora  
y el éxito en la innovación de  
las pymes en Aguascalientes

Adrián Carranza Lara1

María del Carmen Martínez Serna2

José Trinidad Marín Aguilar3

Introducción 

En el contexto económico actual, la orientación emprendedora se 
ha destacado como un factor clave para el posicionamiento estra-
tégico y el desempeño organizacional (Gorostiaga et al., 2023). 
La orientación emprendedora, como variable, incide de manera 
considerable en los procesos de toma de decisiones, las prácticas 
y las actividades empresariales que facilitan la entrada de nue-
vas iniciativas en el mercado (Lumpkin y Dess, 1996; Carvalho  

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Estudiante de la Maestría en Administración, de la generación 2023-2024. Correo electrónico: 
adrian.cc@hotmail.com

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Profesora-Investigadora del Departamento de Mercadotecnia. Correo electrónico: carmen.
martinezs@edu.uaa.mx

3 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Profesor-Investigador del Departamento de Mercadotecnia. Correo electrónico: trinidad.
marin@edu.uaa.mx
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et al., 2021). Este concepto, ampliamente estudiado y debatido 
en la literatura, comprende cinco dimensiones esenciales: inno-
vación, toma de riesgos, proactividad, autonomía y agresividad 
competitiva (Lumpkin y Dess, 1996; Rakthai et al., 2019). 

Diversos estudios destacan la relevancia de la orientación 
emprendedora en un entorno organizacional. Por ejemplo, Goros-
tiaga et al. (2023), destacan que ciertas características de una com-
petencia emprendedora (aspectos cruciales que pueden aprenderse 
y desarrollarse) se enfocan en el concepto propio de la orientación 
emprendedora. Este enfoque es vital, ya que permite a las organi-
zaciones identificar y adelantarse a sus competidores en la explo-
tación de nuevas oportunidades de mercado y orientarlas hacia la 
innovación (Miller y Freisen, 1982; Runyan et al., 2012). Schum-
peter (1934), ya había reconocido la importancia de la innovación 
en la elaboración de bienes y el perfeccionamiento de métodos, 
una visión que se complementa desde la visión estratégica de la 
orientación emprendedora.

Así mismo, la orientación emprendedora también se concibe 
como una manera de gestión empresarial que abarca decisiones tanto 
estratégicas como operativas, permitiendo a las empresas adoptar 
una postura emprendedora (Covin y Slevin, 1989; 1991). Esta 
postura estratégica se caracteriza por una innovación tecnológica 
y de productos frecuente y extensiva, una orientación competitiva 
agresiva y una fuerte propensión hacia la toma de riesgos (Covin 
y Slevin, 1989). Por igual se destaca que la función del gerente es 
crucial en la formación de la orientación emprendedora al compartir 
conocimientos específicos de sus funciones con otros colegas den-
tro de la organización (Abu-Rumman et al., 2021). Sin embargo, 
no solo es importante el conocimiento que posee la empresa, sino 
también cómo la gestión utiliza dicho conocimiento para impactar 
el desempeño de la empresa (Wiklund y Shepherd, 2003).

Por otro lado, el éxito en la innovación es otro componente 
fundamental para la expansión y la sostenibilidad de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes). La literatura sobre gestión de la 
innovación discute ampliamente los criterios y las variables que 
afectan el éxito de las propuestas de innovación. Los criterios 
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de éxito son variables dependientes que miden el nivel de logro 
de un proyecto, mientras que los factores de éxito son variables 
independientes que impactan significativamente en los resultados 
(Abu-Tair et al., 2020). El conocimiento y la gestión de estos 
factores incrementan la probabilidad de alcanzar los objetivos de 
innovación y garantizar el logro de los proyectos.

El éxito en la innovación se distingue como un factor fun-
damental en los estudios de la implementación efectiva sobre la 
orientación emprendedora (Humaidi et al., 2018). La implemen-
tación de nuevas tecnologías permite a las organizaciones reem-
plazar procesos obsoletos por otros más eficientes, mejorando la 
productividad y reduciendo costos (Lancker et al., 2016; Dasig, 
2017). Este proceso de innovación no solo disminuye los tiempos 
de producción, también aumenta la eficiencia y sostenibilidad de 
sus operaciones (Humaidi et al., 2018). En este caso, la integración 
de tecnología innovadora es esencial para mantener la competiti-
vidad en mercados dinámicos y en constante evolución.

Por tales motivos, este estudio, busca analizar la relación entre 
la orientación emprendedora y el éxito en la innovación de pymes 
en Aguascalientes.  Realizando un análisis de regresión para eva-
luar cómo la orientación emprendedora influye en los criterios y 
factores de éxito en la innovación. Este análisis permitirá enten-
der mejor cómo las pymes pueden aprovechar sus capacidades 
emprendedoras para mejorar su desempeño y competitividad en un 
contexto cada vez más dinámico y competitivo. De esta forma, se 
obtienen hallazgos valiosos sobre la relación entre la orientación 
emprendedora y el éxito en la innovación, facilitando la toma de 
decisiones estratégicas para optimizar los recursos y esfuerzos 
innovadores de las compañías.
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Revisión de la literatura 

Orientación emprendedora

La orientación emprendedora es un concepto crucial dentro de 
la investigación empresarial debido a su relación con el éxito en 
la innovación. La orientación emprendedora se refiere a proce-
dimientos, métodos y toma de decisiones que llevan a nuevas 
entradas en el mercado, y se ha demostrado que contribuye signifi-
cativamente al posicionamiento estratégico y al rendimiento de las 
organizaciones, considerando que la relevancia de la orientación 
emprendedora radica en su habilidad para fomentar un entorno 
empresarial dinámico y adaptativo, crucial en un mercado que se 
vuelve exigente y se configura cada vez más complejo (Rocha y 
Martens, 2023).

La conceptualización de la orientación emprendedora ha evo-
lucionado a lo largo de las décadas, comenzando con los trabajos 
pioneros de Mintzberg (1973) y Miller (1983). Mintzberg des-
cribió el emprendimiento como una disposición a buscar nuevas 
oportunidades a pesar de la incertidumbre, mientras que Miller 
(1983), definió una empresa emprendedora como aquella compro-
metida con la innovación, toma de riesgos y proactividad. Estas 
tres dimensiones fundamentales fueron posteriormente ampliadas 
por Lumpkin y Dess (1996), quienes añadieron la autonomía y 
agresividad competitiva al modelo de la orientación emprendedora 
(Gorostiaga et al., 2023).

De esta manera, innovación se refiere a la predisposición de la 
empresa para tomar parte en iniciativas innovadoras, en la experi-
mentación y en acciones creativas que podrían generar productos, 
servicios o procesos innovadores (Miller, 1983). Mientras que, 
la toma de riesgos implica invertir una considerable cantidad de 
recursos en proyectos donde las consecuencias del fracaso pueden 
ser costosas o los resultados inciertos. Este enfoque es funda-
mental para las empresas que quieren explorar nuevos mercados 
o desarrollar productos innovadores. La toma de riesgos es vista 
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como una característica distintiva de las empresas emprendedo-
ras, ya que permite a las organizaciones superar las barreras de la 
incertidumbre y la competencia (Miller y Friesen, 1983).

Así mismo, la proactividad se refiere a la anticipación y acción 
sobre las futuras demandas y necesidades del mercado, creando 
ventajas competitivas y estrategias audaces. Este enfoque permite 
a las empresas liderar en lugar de adaptarse a las tendencias del 
mercado, estableciendo así una posición de liderazgo (Lumpkin y 
Dess, 1996). La proactividad es necesaria para identificar y capita-
lizar nuevas oportunidades antes que los competidores (Espinoza-
Torres y Segarra-Oña, 2022).

Sumando también, la autonomía en el contexto de la orienta-
ción emprendedora se refiere a las acciones independientes rea-
lizadas por líderes o equipos que buscan identificar y explotar 
nuevas oportunidades; este enfoque fomenta un ambiente en el que 
los empleados tienen la libertad de explorar y desarrollar sus ideas, 
lo que puede conducir a innovaciones significativas (Lumpkin y 
Dess, 1996). La autonomía es vital para fomentar la creatividad y 
la iniciativa dentro de las organizaciones (Gorostiaga et al., 2023).

Por último, la agresividad competitiva implica la disposición 
a desafiar a los competidores y buscar una posición dominante 
en el mercado. Esta estrategia se distingue por tácticas audaces 
y la determinación para superar a los competidores (Lumpkin y 
Dess, 1996). La agresividad competitiva es importante para las 
empresas que buscan establecer una fuerte presencia en mercados 
competitivos y dinámicos (Gorostiaga et al., 2023).

La orientación emprendedora es fundamental para el éxito 
organizacional, al fomentar la capacidad de adaptación y la inno-
vación continua; las compañías con altos niveles de orientación 
emprendedora propician ser más dinámicas y están mejor prepa-
radas para enfrentar los desafíos del mercado; lo cual permite a 
las organizaciones reconocer y aprovechar oportunidades, mejorar 
su desempeño y competitividad, y adaptarse al entorno empresa-
rial en continuo cambio  (Espinoza-Torres y Segarra-Oña, 2022; 
Rocha y Martens, 2023).
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Éxito en la innovación

El término “éxito en la innovación” ha sido conceptualizado en 
diversas maneras según los autores y la disciplina desde la cual 
se aborda. Por ejemplo, se sugiere que el éxito en innovación se 
centra en la capacidad de una compañía al introducir con éxito 
ideas novedosas, productos, servicios o procesos en el mercado, 
generando valor tanto para la empresa como para sus clientes 
(Nitzsche et al., 2015; Shenhar et al., 2020). Esta definición des-
taca la importancia de alcanzar los objetivos establecidos, ya sea 
en términos de crecimiento de ingresos, eficiencia operativa, satis-
facción del cliente o ventaja competitiva. 

Abu-Tair et al. (2020), complementan esta perspectiva al dis-
tinguir entre indicadores y elementos fundamentales del éxito en la 
gestión de la innovación. Mientras que los criterios son utilizados 
para medir el grado de éxito de un proyecto de innovación, los 
factores son las variables independientes que impactan signifi-
cativamente en el resultado de esos proyectos. Esta distinción es 
crucial, ya que señala que entender y controlar estos factores puede 
mejorar las probabilidades de éxito en la gestión de la innovación.

Así mismo, el éxito en innovación abarca la introducción 
exitosa de nuevos productos o procesos y está estrechamente 
ligado al rendimiento comercial y a la rentabilidad organizacio-
nal (Gatignon y Xuereb, 1997; Baker y Sinkula, 2009). Desde una 
perspectiva estratégica y de marketing, el éxito de la innovación 
se considera un medio primordial para que las empresas no solo 
mantengan, sino también expandan sus mercados y consumidores 
(Baker y Sinkula, 2009).

De esta manera, se comprende que el concepto de éxito en la 
innovación ha evolucionado significativamente; inicialmente, se 
centró en la capacidad de introducir nuevas ideas y tecnologías al 
mercado, sin embargo, con el tiempo ha incorporado dimensiones 
adicionales como la adaptabilidad al cambio, capacidad de prever 
necesidades del mercado y el desarrollo de una cultura organiza-
cional que fomente la innovación continua (Nitzsche et al., 2015; 
Shenhar et al., 2020).
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Orientación emprendedora y éxito en la innovación

La orientación emprendedora tiene una función primordial en el 
éxito de la innovación dentro de las organizaciones; ya que pro-
mueve la búsqueda de nuevas oportunidades y la utilización de 
los recursos organizacionales para fomentar la innovación; esta 
capacidad de explorar y explotar se traduce en ventajas competi-
tivas significativas para las compañías, al permitir a estas organi-
zaciones no solo a ajustarse a las transformaciones del mercado, 
sino también liderarlos (Makhloufi et al., 2021). 

Según Lumpkin y Dess (2001), las iniciativas emprendedoras 
dentro de la organización, como la innovación, están fuertemente 
influenciadas por la cultura corporativa y el liderazgo que pro-
mueve la creatividad y la disposición de asumir riesgos de manera 
deliberada. Esta relación entre orientación emprendedora y esta 
creatividad expresada en el éxito en innovación es fundamental, 
ya que las organizaciones innovadoras son capaces de desarrollar 
productos y servicios únicos que capturan la atención del mercado 
y generan valor sostenible a largo plazo; además de facilitar la 
creación de valor y la sostenibilidad a largo plazo (Mojica et al., 
2021; Hernández-Ramírez et al., 2022).

Investigaciones empíricas han identificado consistentemente 
que hay correlación positiva entre orientación emprendedora y 
éxito en la innovación, de acuerdo con Covin y Slevin (1991), 
las compañías con alta orientación hacia la innovación son más 
propensas a introducir productos nuevos y mejorar continuamente 
sus procesos; esta capacidad para innovar no solo fortalece la 
competitividad que posiciona a la empresa, sino que además crea 
barreras de entrada para competidores, al establecer un entorno 
donde la creatividad y la adaptabilidad son pilares centrales. 

De la misma manera, el éxito en innovación es necesario en 
las pequeñas compañías (Pratrono et al., 2013), en consecuencia, 
el éxito en innovación de productos es considerado uno de los 
principales propósitos para las empresas innovadoras (Kiewiet 
y Achterkamp, 2008) y uno de los indicadores clave del rendi-
miento empresarial (Bartram et al., 2002). Diversos estudios 
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empíricos han analizado la relación de la orientación empren-
dedora, mediante sus dimensiones, y el éxito en innovación de 
productos. Szymanski et al. (2007), analizaron las investigaciones 
previas enfocadas en la conexión entre uno de los componentes de 
la orientación emprendedora: innovación y éxito en innovación  
de productos.

Los resultados del anterior estudio indican que hay una correla-
ción positiva en estas variables, que es más fuerte cuando se consi-
deran ciertos factores contextuales de acuerdo con Szymanski et al.  
(2007). Así mismo, por su parte Wong (2014), encontró que tres 
componentes de la orientación emprendedora, siendo la innovación, 
proactividad y toma de riesgos, están positivamente relacionados 
con el éxito en la innovación de productos. Dicho hallazgo sugiere 
que las compañías que implementan una orientación emprendedora 
no solo logran rendimientos superiores en términos de innovación 
de productos, sino que también pueden ajustar sus estrategias de 
manera más eficaz a su entorno específico.

También se destaca la investigación de Boso et al. (2013), que 
analiza la correlación de la orientación emprendedora y éxito en 
la innovación de productos en exportadores de una economía en 
desarrollo. Los autores encontraron que así como la orientación 
emprendedora y orientación de mercado influyen positivamente 
en el éxito de innovación de productos en empresas exportadoras. 
Específicamente, se destaca que la orientación emprendedora tiene 
precedentes significativos en la innovación de productos para las 
empresas exportadoras en la economía en desarrollo estudiada.

Para finalizar, estudios como el de Jiménez-Jiménez (2020), 
encuentra entre sus hallazgos que existe evidencia de mayor relación 
entre orientación emprendedora y éxito en innovación de productos 
para las compañías familiares, en contraste con las compañías no 
familiares. Dicha investigación explica que las idiosincrasias de 
las compañías familiares pueden facilitar la implementación de 
nuevas ideas dentro de la compañía.  Los hallazgos obtenidos en 
la investigación resultan importantes para las empresas familia-
res involucradas en el desarrollo de nuevos productos. Según los 
resultados, la orientación emprendedora está relacionada positiva-
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mente con éxito en innovación de productos. Además, la relación 
entre estas dos variables es mayor para las compañías familiares 
en contraste con las compañías no familiares. 

Metodología 

La finalidad del presente estudio es identificar la posible rela-
ción entre orientación emprendedora y éxito en innovación de 
las pymes de Aguascalientes. La investigación sigue un enfoque 
cuantitativo, no experimental y transeccional, diseñado para pro-
porcionar una comprensión más profunda de cómo las dimensio-
nes de la orientación emprendedora pueden influir en la capacidad 
innovadora de estos negocios. 

Para ello, se seleccionó una muestra de 150 pymes en Aguas-
calientes mediante un muestreo por conveniencia. Estas unidades 
económicas fueron identificadas a partir del Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades Económicas (denue) del inegi (2024). De 
acuerdo con la segob (2009), una organización se clasifica como 
pyme cuando cuenta con entre 1 y 250 empleados; la muestra de 
este estudio cumple con dicho criterio, ya que los establecimientos 
seleccionados tienen entre 6 y 250 trabajadores. Además, se inclu-
yeron distintos sectores productivos, lo que permite obtener una 
visión más amplia y representativa de la relación entre orientación 
emprendedora e innovación en el ámbito local.

La recolección de datos se llevó a cabo mediante un cues-
tionario dirigido a los dirigentes de las 150 pymes participantes. 
Este instrumento fue diseñado específicamente para recopilar 
información detallada tanto sobre la organización como sobre su 
propietario o gerente. El cuestionario incluyó dos escalas de medi-
ción clave: orientación emprendedora y éxito en la innovación. La 
primera evalúa cinco dimensiones fundamentales —autonomía, 
innovación, proactividad, toma de riesgos y agresividad compe-
titiva— con base en la traducción y adaptación de los modelos 
propuestos por Lumpkin y Dess (2001) y Dess y Lumpkin (2005). 
La segunda escala, para medir el éxito en la innovación, se basó en 
una traducción de Baker y Sinkula (2009), quienes, a su vez, adap-
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taron la versión de Baker y Sinkula (1999). Esta escala permite 
evaluar cómo las empresas han implementado y logrado innova-
ciones exitosas en sus procesos, productos o servicios. 

Ambas escalas fueron diseñadas con un formato tipo Likert de 
5 puntos, donde 1 indica total desacuerdo y 5 indica total acuerdo. 
Este formato facilita la cuantificación de las percepciones y acti-
tudes de los dirigentes respecto a las dimensiones evaluadas. Lle-
vando a cabo la recolección de datos mediante la administración 
directa del cuestionario a propietarios o gerentes de las pymes. 
Este enfoque permitió asegurar que las respuestas fueran propor-
cionadas por individuos con conocimiento profundo y directo de 
la operación y sus estrategias empresariales, lo que aumenta la 
fiabilidad de los datos obtenidos.

En el procesamiento de datos recolectados, se aplicó una téc-
nica estadística apropiada para el diseño del estudio y el obje-
tivo establecido. En el análisis se utilizó el software SPSS versión 
27, una herramienta ampliamente reconocida para el análisis de 
datos estadísticos. A través de análisis de regresión lineal simple 
y múltiple, explorando la relación entre las dimensiones de orien-
tación emprendedora y éxito en la innovación. La regresión lineal 
simple permitió identificar la relación directa entre orientación 
emprendedora y éxito en la innovación. Mientras que la regresión 
lineal múltiple, permitió analizar las dimensiones de orientación 
emprendedora y analizar la influencia conjunta de estas dimen-
siones con éxito en innovación.

Cabe señalar que, en la siguiente tabla se presenta la verifica-
ción de la fiabilidad de escalas por medio del Alfa de Cronbach 
para las dimensiones de orientación emprendedora y el éxito en 
innovación. De acuerdo con Oviedo y Campo-Arias (2005), dicho 
coeficiente evalúa la consistencia interna de las escalas, indicando 
qué tan bien los ítems de cada dimensión miden el mismo cons-
tructo subyacente; de manera que, valores superiores a 0.7 son 
generalmente considerados como indicativos de una buena fiabi-
lidad, asegurando que los instrumentos utilizados para medir tanto 
la orientación emprendedora como el éxito en la innovación son 
consistentes y fiables. 
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Tabla 1: Fiabilidad de escalas para medir  
Orientación Emprendedora y Éxito en la Innovación

Variables Número de items Alfa de Cronbach
Autonomía 6 0.918
Innovación 6 0.940

Toma de riesgos 6 0.923
Proactividad 6 0.934

Agresividad competitiva 6 0.919
Éxito en la innovación 4 0.967

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con datos analizados en SPSS.

En la Tabla 1 se presentan los resultados de fiabilidad de las 
escalas para medir las dimensiones de Orientación Emprendedora 
y Éxito en la Innovación, a través del Alfa de Cronbach. Cada 
dimensión de orientación emprendedora se midió con 6 ítems, 
mientras que el Éxito en la Innovación se evaluó con 4 ítems. Los 
resultados demuestran que la totalidad de dimensiones de orienta-
ción emprendedora tienen altos coeficientes de Alfa de Cronbach: 
autonomía (0.918), innovación (0.940), toma de riesgos (0.923), 
proactividad (0.934) y agresividad competitiva (0.919). Esto 
indica una excelente consistencia interna, lo que significa que los 
ítems son altamente fiables para medir sus respectivos constructos. 
La variable de éxito en la innovación también arroja un Alfa de 
Cronbach extremadamente alto de 0.967, sugiriendo que los ítems 
son coherentes y precisos para medir este constructo. 

Resultados

A continuación se presentan los hallazgos conseguidos a partir 
del análisis de los datos. Para iniciar, de la tabla 2 se muestran los 
estadísticos descriptivos del modelo, donde se examinan medias 
y desviaciones estándar de variables clave. Estos estadísticos 
proporcionan una visión general de las características principa-
les de las dimensiones de Orientación Emprendedora y del Éxito 
en Innovación, permitiendo una comprensión preliminar de la 
distribución y variabilidad de los datos. Este análisis descriptivo 
sirve también para analizar patrones y tendencias en los datos, así 
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como para evaluar la normalidad y la consistencia de las variables 
involucradas. 

Tabla 2: Estadísticos descriptivos del modelo matemático

Indicador Media Desviación estándar Tamaño de la muestra
Autonomía 2.914 1.134 150
Innovación 2.993 1.164 150

Toma de riesgos 3.127 1.167 150
Proactividad 3.126 1.142 150

Agresividad competitiva 2.843 1.132 150
Éxito en la innovación 2.520 1.320 150

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con los datos analizados en SPSS.

Además, según los datos analizados en el software SPSS, se 
destacan los resultados estadísticos de la regresión identificados 
en la Tabla 3; el coeficiente de correlación (R) es 0.698, indicando 
una correlación positiva fuerte entre las variables predictores y la 
variable dependiente. Mientras que R cuadrado es 0.487, lo que 
implica que aproximadamente el 48.7% de la variabilidad en el 
éxito en la innovación puede ser explicado por el modelo. El R 
cuadrado ajustado, que ajusta el R cuadrado tomando en cuenta el 
número de variables predictoras en el modelo, es 0.483. Este valor 
es ligeramente inferior al R cuadrado, que sugiere que el modelo 
se ajusta bien a los datos obtenidos sin ser demasiado complejo. 
El error típico de la estimación, 0.949, determina la precisión de 
las predicciones del modelo; un valor más bajo del error típico 
indica predicciones más precisas.

Tabla 3: Estadísticos de la regresión

Modelo R R 
cuadrado

R cuadrado 
ajustado

Error típico de 
la estimación

Estadísticos
de cambio

Cambio en 
R cuadrado

Cambio
 en F

1 0.698 0.487 0.483 0.949 0.487 140.347

Fuente: Elaboración propia según el análisis de los datos en SPSS.

La Tabla 4, análisis de varianza identifica que el modelo de 
regresión es significativo, con un valor F de 140.347 y un valor p 
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de 0.000 (p < 0.001). Estos resultados indican que el modelo de 
regresión en su totalidad es estadísticamente significativo, por lo 
que la orientación emprendedora explica una porción significativa 
de la variabilidad del éxito en la innovación.

Tabla 4: Análisis de Varianza

Modelo Suma de los 
cuadrados gl Media cuadrática F Significancia

1

Regresión 126.277 1 126.277 140.347 .000
Residuo 133.163 148 .900

Total 259.440 149

Fuente: Elaboración propia con los resultados en SPSS.

Los resultados de la Tabla 5 indican que según la percepción 
de los gerentes empresariales encuestados, la orientación empren-
dedora (β=0.698; p<0.001) explica significativamente el éxito en 
la innovación percibido por el gerente. Los resultados evidencian 
que orientación emprendedora tiene una relación positiva con el 
éxito en innovación. Así mismo, los estadísticos de colinealidad 
muestran una tolerancia de 1.000 y un VIF de 1.000, lo que sugiere 
que no hay problemas de colinealidad en el modelo. En conjunto, 
lo que indica que la Orientación Emprendedora es un predictor 
significativo y positivo del Éxito en la Innovación, explicando una 
parte considerable de su variabilidad.
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Tabla 5 : Resultados de la regresión lineal de la relación entre Orientación 
Emprendedora y Éxito en la Innovación

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados Coeficientes 

estandarizados
Beta

t Significancia

Estadísticas 
de colinealidad

B
Error 
Típico

Tolerancia VIF

1
Constante -0.595 0.274 -2.171

Orientación
Emprendedora

1.038 0.088 0.698 11.847 1.000 1.000

Fuente: Elaboración propia con el análisis de datos en SPSS.

De acuerdo con el análisis de regresión realizado, se puede 
identificar que la ecuación del modelo para determinar el éxito en 
innovación de las pymes en Aguascalientes, dependiendo de la 
orientación emprendedora es:

Éxito en la Innovación = -0.595 + 1.038 Orientación Emprendedora

Para profundizar el análisis y entender mejor la relación entre 
orientación emprendedora y éxito en innovación, se realizó un 
análisis de regresión lineal múltiple. Este método permitió evaluar 
cómo cada dimensión de la orientación emprendedora funcionaba 
como variable explicativa del éxito en la innovación. En este estu-
dio, se incluyeron las dimensiones de orientación emprendedora: 
autonomía, innovación, proactividad, toma de riesgos y agresi-
vidad competitiva, como variables independientes. Cada una de 
estas dimensiones fue analizada individualmente para determinar 
su impacto en el éxito en la innovación.
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Tabla 6: Resultados de la regresión lineal múltiple de la relación por 
dimensiones de orientación emprendedora en el éxito en la innovación

Modelo

Coeficientes no 
estandarizados Coeficientes 

estandarizados 
Beta

t Significancia

Estadísticos 
de colinealidad

B
Error 
típico

Tolerancia VIF

1

Constante -0.619 0.278 -2.226 0.028

Autonomía 0.083 0.091 0.071 0.918 0.360 0.570 1.754

Innovación 0.383 0.092 0.338 4.152 0.000 0.522 1.917

Toma de riesgos 0.242 0.088 0.214 2.758 0.007 0.575 1.740

Proactividad 0.081 0.109 0.070 0.749 0.455 0.390 2.564

Agresividad 
competitiva

0.260 0.097 0.223 2.692 0.008 0.504 1.984

Fuente: Elaboración propia según los resultados del análisis realizado en SPSS. Nota: 
F:29.055***; R2: 0.502; R2 ajustado: 0.485; N = 150; *p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

La tabla 6 presenta los resultados del análisis de regresión 
lineal múltiple que examina el efecto de las diferentes dimensio-
nes de la orientación emprendedora en éxito en innovación. La 
constante del modelo es -0.619, lo que indica que, en ausencia de 
las dimensiones de la orientación emprendedora, el valor esperado 
del éxito en la innovación sería negativo y significativo al nivel 
de p<0.05. Las dimensiones evaluadas incluyen autonomía, inno-
vación, toma de riesgos, proactividad y agresividad competitiva. 
La dimensión innovación presenta un coeficiente de 0.338, siendo 
altamente significativa (p<0.001), lo que sugiere que un aumento 
en la innovación está fuertemente asociado con un aumento en el 
éxito en innovación.

Asimismo, toma de riesgos y agresividad competitiva tam-
bién son significativas, con coeficientes de 0.214 (p<0.01) y 0.223 
(p<0.01) respectivamente, indicando que estas dimensiones tam-
bién contribuyen positivamente al éxito en la innovación. En con-
traste, la autonomía y la proactividad, aunque tienen coeficientes 
positivos (0.071 y 0.070 respectivamente), no son estadística-
mente significativas en este modelo. El coeficiente de determi-
nación R² es 0.502, lo cual significa que alrededor del 50.2% de 
la variabilidad en el éxito en la innovación puede ser explicada 
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por estas dimensiones de la orientación emprendedora. El R² 
ajustado es ligeramente menor (0.485), lo que sugiere una buena 
adaptación del modelo considerando el número de predictores. 
El estadístico F de 29.055, altamente significativo (p<0.001), por 
lo que el modelo de regresión en su conjunto es significativo y 
explica una proporción considerable de la variabilidad en el éxito  
en la innovación.

En tanto a la interpretación de los estadísticos de colinealidad 
de la Tabla 6, los valores de Tolerancia y VIF de las dimensio-
nes de Autonomía, Innovación, Toma de riesgos, Proactividad y 
Agresividad competitiva están dentro de rangos aceptables. Con 
Tolerancias mayores a 0.390 y VIF menores a 2.564, se concluye 
que no existe colinealidad significativa en el modelo, asegurando 
así la estabilidad y fiabilidad de coeficientes estimados en el aná-
lisis de regresión. Por lo que, en virtud del análisis de regresión 
múltiple realizada, se puede identificar que la ecuación del modelo 
para establecer el éxito en innovación de pymes en Aguascalien-
tes, dependiendo de las dimensiones de orientación emprendedora 
significativas es:

Éxito en la Innovación = -0.619 + 0.383 (innovación) +  
0.242 (toma de riesgos)  + 0.260 (agresividad competitiva)

Conclusiones

Este estudio busca proporcionar una comprensión clara y cuantifi-
cable de cómo la orientación emprendedora influye en el éxito de 
la innovación en pymes de Aguascalientes. Los resultados ofrecen 
información importante que puede ser utilizada para desarrollar 
estrategias empresariales más efectivas, tanto a nivel individual 
de empresa como en políticas públicas y programas de apoyo a las 
pymes del estado. Este estudio también contribuye al cuerpo de 
conocimiento existente sobre la relación entre orientación empren-
dedora y éxito en innovación, ofreciendo evidencia empírica desde 
el contexto específico de Aguascalientes y, potencialmente, sir-
viendo como referencia para estudios similares en otras regiones.
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Basado en los resultados presentados, se puede concluir que 
la orientación emprendedora influye sustancial y positivamente 
en el éxito en innovación según la percepción de los gerentes 
de las organizaciones encuestadas. El coeficiente beta (β=0.698, 
p<0.001) indica que existe una relación significativa entre orienta-
ción emprendedora y éxito en la innovación. Este hallazgo sugiere 
que las empresas que implementan una orientación emprendedora 
pueden ser más susceptibles a alcanzar niveles superiores de éxito 
en sus esfuerzos innovadores.

Así mismo, se puede concluir que varias dimensiones de orien-
tación emprendedora tienen un impacto significativo en el éxito en 
innovación. De manera específica en innovación, toma de riesgos 
y agresividad competitiva emergen como variables fundamen-
tales que influyen positivamente en el éxito en innovación. La 
dimensión de innovación muestra el coeficiente más alto (0.338, 
p<0.001), destacando la importancia de promover un entorno que 
fomente la creatividad y la procreación de ideas para impulsar el 
éxito innovador de las empresas. Además, la disposición a asumir 
riesgos (coeficiente de 0.214, p<0.01) y la agresividad competitiva 
(coeficiente de 0.223, p<0.01) también son elementos significa-
tivos que contribuyen en la habilidad de una empresa para poder 
innovar y lograr resultados positivos.

Sin embargo, las dimensiones de autonomía y proactividad 
pueden ser importantes en otros contextos organizacionales, en 
este estudio específico no están directamente asociadas con el 
éxito en la innovación según la percepción de las personas encues-
tadas. Por lo anterior, destaca la importancia de impulsar y forta-
lecer las dimensiones específicas de orientación emprendedora, 
como innovación, disposición para tomar riesgos y la agresivi-
dad competitiva, para mejorar las tácticas de innovación y elevar 
la probabilidad de éxito en un entorno empresarial competitivo 
 y dinámico. 

Por otra parte, es importante identificar que la literatura revi-
sada destaca de manera consistente que la orientación emprende-
dora está estrechamente asociada con el éxito en la innovación 
dentro de las empresas. Mientras que Covin y Slevin (1991), 
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proporcionan evidencia empírica que respalda la idea de que las 
corporaciones con una alta orientación hacia la innovación están 
mejor posicionadas para introducir productos nuevos y mejorar 
continuamente sus procesos. Este hallazgo es consistente con los 
descubrimientos alcanzados en la presente investigación, que 
muestran una correlación favorable entre orientación emprende-
dora y éxito en innovación, destacando dimensiones como inno-
vación, toma de riesgos y agresividad competitiva contribuyen 
significativamente al éxito.

Lo anterior, confirma la presencia de la relación positiva entre 
orientación emprendedora y éxito en innovación dentro de las 
organizaciones, como lo mencionan Pratrono et al. (2013), quie-
nes destacan la relevancia del éxito en innovación para peque-
ñas compañías, señalando que la capacidad de innovar productos 
nuevos es fundamental para su crecimiento y competitividad.  
Szymanski et al. (2007) y Wong (2014), exploraron específica-
mente cómo diferentes aspectos de orientación emprendedora, 
como innovación, proactividad y toma de riesgos, están positi-
vamente relacionadas con éxito en innovación de productos; que 
coincide con los resultados de la presente investigación, al mostrar 
que las empresas que implementan una orientación emprendedora 
robusta se predisponen mayormente a innovar y tener éxito en este 
ámbito. Además, la investigación de Boso et al. (2013), enfatizan 
que orientación emprendedora incide positivamente en éxito de la 
innovación en productos, especialmente en contextos de econo-
mías en desarrollo. Esto refuerza la conclusión de que orientación 
emprendedora desempeña un papel significativo en la capacidad 
que tienen las compañías para innovar y mantener su competiti-
vidad a través del éxito. Los estudios adicionales mencionados, 
como el de Jiménez-Jiménez (2020), refuerzan el precepto de que 
las empresas tienen la posibilidad de ayudarse de una orientación 
emprendedora sólida, lo que facilita la implementación efectiva 
de nuevas ideas y prácticas innovadoras. Esto coincide con los 
hallazgos mencionados, en tanto que orientación emprendedora 
tiene un impacto significativo en éxito en innovación. 
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Finalmente, los hallazgos obtenidos en el presente estudio 
corroboran y amplían las conclusiones de la literatura revisada. 
La orientación emprendedora, caracterizada por el fomento a la 
innovación, la disposición a tomar riesgo y al hacer frente a la 
competencia, desarrollan un rol importante en el éxito en la inno-
vación empresarial. Estos hallazgos no sólo respaldan las teorías 
establecidas, sino que también destacan la importancia estratégica 
de fomentar y fortalecer una orientación emprendedora dentro de 
las organizaciones como medio para mejorar continuamente su 
capacidad de innovar y asegurar posición competitiva que perdure 
en el mercado global.
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Capítulo 2

Inclusión a personas con 
discapacidad en mipymes:  
Una exploración de áreas  
y acciones estratégicas

Oscar Emmanuel Ramírez García1

Gabriela Citlalli López Torres2

Introducción

Para lograr una sociedad más equitativa y justa, las estrategias de 
diversidad, equidad e inclusión son esenciales. Forbes México ® 
define estos conceptos afirmando que:

Diversidad proviene del latín diversitas que hace referencia a la abundancia de 
cosas distintas, mientras que la equidad es un principio que se asocia a la ética, vin-
culada a la justicia e imparcialidad, también referida a la distribución de recursos y 
la inclusión es el acto de acoger a las personas de diferentes orígenes o perspectivas 
en todos los aspectos de la vida independientemente de sus características, origen 
o atributos que las distinguen. (Forbes México, 2023).

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Estudiante de la Maestría en Administración Generación 2021-2022. E-mail: al205983@edu.
uaa.mx

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Profesora Investigadora del Departamento de. E-mail: gabriela.lopez@edu.uaa.mx
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  Otra definición por Vera (2023) afirma que la diversidad se 
debe entender como la tendencia al más amplio reconocimien-
to como miembros activos y productivos, en las instituciones 
sociales, de los grupos legítimos que reclaman o necesitan re-
conocimiento. Por otro lado Canadian Centre for Diversity and 
Inclusion (2023) la diversidad tiene que ver con los individuos 
y la variedad de cosas únicas características y experiencias que 
cada uno posee.

Las estrategias de diversidad no solo benefician a los emplea-
dos, sino que también contribuyen al éxito y resiliencia de las 
empresas en el mundo en continuo cambio. Asimismo, estas estra-
tegias han evolucionado significativamente y las organizaciones, 
instituciones y empresas han demostrado un interés sin preceden-
tes debido a que, de acuerdo con diferentes fuentes, contar con una 
estrategia de diversidad equidad e inclusión aumenta la satisfac-
ción de sus empleados y aumenta sus resultados productivos, tal 
como lo menciona Collier (2016) más que nunca, las empresas se 
centran en desarrollar una fuerza laboral diversa. Sin embargo, 
la discapacidad es un grupo minoritario a menudo olvidado, ante 
esto, es necesario que las empresas comiencen a diseñar sus pro-
pias estrategias de inclusión a personas con discapacidad, para 
poder abrir más espacios inclusivos para ellos, así como oportu-
nidades de trabajo formal y bien remunerado.

De acuerdo con Moody (2017) en una investigación sobre 
inclusión a persona con discapacidad en los lugares de trabajo 
en Europa, en donde se exploró la percepción y necesidades de 
las partes interesadas en términos de adaptación al lugar de tra-
bajo, proyectó como resultado que los lugares de trabajo podrían 
mejorarse aún más al satisfacer necesidades de los empleados y 
concluye que aún existe una brecha entre la intención y la realidad 
sobre inclusión de individuos con discapacidad en lugares de tra-
bajo, determinando que se necesitan más estrategias que incluyan 
a personas con discapacidad en las empresa.

Igualmente, Bezyak (2020) examinó la importancia relativa 
de 6 estrategias de inclusión a personas con discapacidad y la 
relación entre cada una de estas con la intención de contratación 
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de los empleadores. Esto arrojó resultados que indicaron que todas 
las estrategias de inclusión a individuos con discapacidad en esa 
investigación se relacionaron de manera positiva con la intención 
de contratación de individuos con discapacidad, con lo que se 
puede reforzar la idea de que si se implementan estrategias de 
inclusión, además de generar más espacios accesibles para per-
sonas con discapacidad, también se pueden generar más empleos 
formales para ellos.

También, de acuerdo con Labbe (2021) la inclusión de indivi-
duos con discapacidades en investigación no solo mejora la cali-
dad y relevancia de los datos recolectados, sino que también empo-
dera a los participantes, aumenta la conciencia sobre sus desafíos 
y fortalece la comunidad. Este enfoque participativo permite a las 
personas con discapacidades documentar y comunicar sus expe-
riencias diarias, proporcionando evidencia visual directa de las 
barreras y facilitadores que enfrentan en su entorno físico y social. 
Así, al involucrarse activamente en el desarrollo de investigación, 
los colaboradores adquieren habilidades y confianza, lo que les 
permite abogar más eficazmente por sus necesidades y derechos.

Por lo anterior, la inclusión a personas con discapacidad, ade-
más de ser un derecho, es una tendencia en las empresas glo-
bales, que además generan mayor índice de satisfacción, orgu-
llo y sentido de pertenencia en sus trabajadores. Además se está 
demostrando que con la inclusión a personas con discapacidad se 
obtiene una mejora sustancial en la productividad, creatividad, 
solución de problemas, además de un incremento en los resultados 
financieros de las compañías; tal como asevera la fundación AON 
España (2021), organización cuyo objetivo es contribuir a lograr 
una sociedad mejor, al diseñar y participar en proyectos solidarios, 
quien afirma que “la inclusión laboral de personas con discapaci-
dad no trata solo de ayudar a este colectivo, su alcance es mayor 
y lo valoramos en términos de productividad e innovación”.

La cultura organizacional y a la productividad son otros de los 
beneficios para las empresas que promueven la inclusión como 
una estrategia que logra igualdad en oportunidades y elimina dis-
criminación. El contar con instalaciones accesibles a individuos 
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con discapacidad y que los trabajadores tengan conocimientos y 
estén sensibilizados acerca de la inclusión a individuos con disca-
pacidad, impulsa estas estrategias al éxito, tal como lo menciona 
la red de empresas inclusivas de Costa Rica, en donde aseveran 
que “los programas de capacitación y sensibilización continua 
pueden ser útiles para fortalecer el proceso de inclusión y crear 
una cultura inclusiva en las empresas, debidamente informadas y 
capacitadas sobre temas relacionados con la discapacidad” (Red 
de Empresas Inclusivas C.R., 2015). 

Así mismo, un artículo que hace referencia a la inclusión labo-
ral a individuos con discapacidad menciona que “la accesibilidad 
laboral es un factor que posibilita la integración de individuos con 
discapacidad en el ámbito laboral” (Ochoa Díaz et al., 2021).  Las 
organizaciones e instituciones globales fomentan la inclusión a 
individuos con discapacidad en sus agendas actuales, por ejem-
plo, Great Place to Work®, autoridad a nivel mundial dedicada a 
la investigación y certificación de empresas en temas de cultura 
de alto rendimiento en el lugar de trabajo con presencia en 97 
países, afirma que sus investigaciones han comprobado muchos 
beneficios de un lugar de trabajo diverso e inclusivo como un 
crecimiento mayor de ingresos, mayor disposición para innovar 
y mayor capacidad para reclutar un grupo de diversos talentos 
(Great Place to Work, 2022).

La inclusión está protegida por la legislación mexicana, espe-
cíficamente en el artículo 1°, que establece que está prohibida toda 
discriminación y el 123° que indica que toda persona tiene dere-
cho al trabajo digno y socialmente útil (Constitución M, 2023). 
Además de otras legislaciones mexicanas que rigen los temas de 
inclusión a individuos con discapacidad.

Según estudios del INEGI (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía) en 2020, el 5.7% de la población en México tiene 
algún tipo de discapacidad y la tasa de participación económica 
de los individuos con discapacidad es solo 38% (INEGI, 2020).  De 
acuerdo con el mismo estudio, en Aguascalientes los individuos 
con discapacidad conforman el 5% de la población, lo cual supone 
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una cantidad de 71,000 personas, de las cuales cerca del 44% están 
en edad laboral. 

En este caso práctico, se documenta una investigación teó-
rica y de estrategias que organizaciones, instituciones y empresas 
llevan en impulso a la inclusión de individuos con discapacidad, 
con el objeto de diseñar y aplicar estrategias que sean aplicadas en 
mipymes, a fin de que sea inclusiva a personas con discapacidad. 

Revisión de la Literatura

La herramienta utilizada para cumplir con el primer objetivo des-
crito como analizar y entender la metodología seleccionada para 
la intervención en la empresa ABC, es una revisión sistemática 
de literatura, descrita por Beltrán (2005) como una investigación 
observacional y retrospectivo, que sintetiza resultados de múlti-
ples investigaciones primarias.

El proceso para realizar la revisión sistemática de literatura 
según Moreno (2018) inicia planteando una pregunta específica 
de investigación que establecerá los conceptos a utilizar en la 
búsqueda dentro de las bases de datos y el tipo de artículos úti-
les para responder la pregunta. Una vez conseguida información, 
deberá elegir los artículos y a partir de estos, obtendrá datos para 
realizar análisis estadísticos con la información (que en este caso 
no se realizará debido a que no es una investigación cuantitativa).

 En la siguiente tabla se muestra la revisión sistemática de 
literatura de las publicaciones analizadas y su conexión con el 
tema de investigación. 
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Revisión Sistemática de Literatura
Título Autor Estrategia Inclusión Discapacidad Mipymes

ESTRATEGIA DE 
NACIONES UNIDAS
PARA LA INCLUSIÓN 
DE DISCAPACIDAD

Naciones 
Unidas ✔ ✔ ✔

Disability inclusion strategies: 
an exploratory study

Bezyak J, 
Moser E, ✔ ✔ ✔

Sensibilización en discapacidades 
y accesibilidad laboral de 
personas con discapacidad 
durante la emergencia sanitaria 
(COVID-19)

Ochoa Díaz C, 
Guamán Chacha 

K, Castillo 
Vizuete J

✔ ✔ ✔

Inclusion of people with 
disabilities in the workplace: Best 
practices for HR professionals

Collier D ✔ ✔ ✔

Promoviendo una cultura de 
inclusión en la empresa

Red de Empresas 
Inclusivas C.R. ✔ ✔ ✔

An exploratory study of barriers 
to inclusion in the European 
workplace

Moody L, 
Saunders J, ✔ ✔ ✔

Precisamos diferenciar 
diversidad, equidad e inclusión

Forbes 
México ✔ ✔

Inclusión de personas con 
discapacidad mejora el 
clima laboral

Fundación 
AON 

España
✔ ✔

Diversidad e Inclusión
FUNDACIÓN 

ADECCO ✔ ✔

Diversidad e Inclusión Great Place 
to Work ✔ ✔

Es hora de ser estratégicos sobre 
diversidad, equidad e inclusión 
(DEI)

Selley J, 
Ellsworth D, ✔

Advancing Diversity Through 
Inclusive Excellence in Nursing 
Education

Bleich M, 
MacWilliams B, 

Schmidt B
✔

Estrategias empresariales: 
Una visión holística García A ✔

Conceptos de estrategia 
Empresarial Lorenzo A ✔

Benchmarking para 
competir con ventaja Boxwell R ✔

Benchmarking Gift R ✔

World Health Organization WHO ✔

INEGI INEGI ✔

Mipymes en el contexto mundial: 
sus particularidades 
en México

Valdés Díaz 
de Villegas J,

 Sánchez Soto G
✔

Mipymes Secretaría 
de Economía ✔

Relación de pymes con grandes 
empresas, clave en los negocios

Lourdes 
Pérez ✔

Factores de competitividad en las 
Mipymes en México Galaviz A ✔
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Estrategia

La estrategia es un término ampliamente utilizado en una varie-
dad de campos, desde los negocios hasta la política, la guerra, el 
deporte y más. En su sentido más básico, la estrategia se refiere a 
un plan o conjunto de acciones diseñadas para alcanzar un obje-
tivo específico. Es la hoja de ruta que una organización, indivi-
duo o grupo sigue para lograr sus metas en un entorno complejo 
y competitivo. La palabra estrategia deriva del término griego 
Estrategia, arte del general en la guerra, que procede de la fusión 
de 2 palabras: stratos (ejército) y agein (conducir, guiar) (García, 
2013). Por lo tanto, “estrategia” originalmente se refería al arte o 
la ciencia de liderar o guiar un ejército en la guerra.

La adaptación del término “estrategia” al mundo de las 
empresas es un fenómeno que ha cambiado la manera en que 
las empresas planifican y abordan sus objetivos. Al igual que en 
el contexto militar, donde la estrategia se centraba en la planifi-
cación y ejecución de operaciones para lograr la victoria, en el 
entorno empresarial, la estrategia se ha transformado en una parte 
primordial para alcanzar éxito y mantener competitividad en un 
mundo en constante cambio. Se puede definir estrategia como la 
“forma en la que la compañía o institución, interactuando con su 
entorno, extiende sus principales recursos y esfuerzos para lograr 
sus objetivos”(Lorenzo, 2012).

Discapacidad

De acuerdo con INEGI (2020) los tipos de discapacidad se descri-
ben a continuación:

Sensorial Visual. Deficiencia estructural o funcional del órgano 
de la visión y de sus funciones asociadas como la agudeza visual, 
campo visual, visión de los colores o profundidad.

Sensorial Auditiva. Restricción en la función de percepción de 
sonidos externos, alteración de mecanismos de transmisión, trans-
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ducción, conducción e integración del estímulo sonoro, que pue-
den limitar la capacidad de comunicación.

Física o Motriz. Secuela o malformación que deriva de una afec-
ción en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico, 
resultando alteraciones en el control del movimiento y la postura.

Intelectual. Limitaciones significativas en la estructura del pen-
samiento razonada, como en la conducta adaptativa de la persona 
como el autocuidado, ir a la escuela o aprender habilidades sociales.

Mental o Psicosocial. Puede derivar de una enfermedad mental, 
con factores bioquímicos y genéticos, sus síntomas se presentan 
por lo general en la adolescencia y no está relacionada con la 
discapacidad intelectual, puede ser temporal o permanente y se 
convierte en una condición de vida.  

Inclusión  

La inclusión es un concepto que implica la acción de permitir y 
fomentar la participación plena y equitativa de todos los indivi-
duos, sin importar sus diferencias, en diversos ámbitos de la socie-
dad, como educación, empleo, cultura, política y vida cotidiana. 
El objetivo principal de la inclusión es garantizar que todas las 
personas posean igualdad de oportunidades y sean valoradas por 
lo que son, sin importar su género, raza, orientación sexual, disca-
pacidad, religión, origen étnico u otras características personales.

La inclusión se basa en el principio fundamental de respetar 
la diversidad y promover igualdad de derechos y oportunidades 
a todos. Implica eliminar barreras, prejuicios y estereotipos que 
puedan excluir a ciertos grupos de la sociedad y crear un entorno 
para que todas las personas puedan participar activamente y con-
tribuir a su máximo potencial. “La inclusión se extiende más 
allá de la noción de diversidad. Actividades de inclusión crean 
estructuras organizacionales que generan comunicaciones que 
ayuden a fomentar la toma de decisiones avanzadas y mitigar la 
diferenciación de poder entre diversos individuos y grupos. La 
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inclusión da como resultado un enriquecimiento de perspectivas y 
creatividad centrales para el propósito de educarse en una cultura 
académica pluralista” (Bleich et al., 2015). La inclusión trata de 
qué tan bien se valoren e integren en un entorno contribuciones, 
presencia y perspectivas de diferentes grupos de personas (Great 
Place to Work, 2022).

 En el mundo empresarial, la inclusión ayuda en gran medida a 
que una empresa o institución pueda tener una gran diversidad en 
su talento, pues es el medio por el cual, cualquier persona puede 
laborar en ese lugar, hablando tanto de espacios físicos como de 
cultura organizacional inclusiva. La inclusión es un principio fun-
damental que busca igualdad de oportunidades y respeto por la 
diversidad, con el objetivo de crear sociedades más justas, equi-
tativas y enriquecedoras para todos los miembros de una sociedad 
o comunidad. Great Place to Work (2022) afirma que la inclusión 
en las corporaciones es fundamental para retener a los mejores 
talentos. Además, si los colaboradores no sintieran que sus ideas, 
contribuciones o presencia son valoradas o tomadas en serio por 
su corporación, eventualmente se irán.

Mipymes

Primeramente, es importante definir lo que es una empresa.” Es la 
célula básica en la producción de bienes y servicios; que constituye 
una unidad económico-social que posee fines de lucro, en donde 
los factores de producción se coordinan y conjugan generando 
bienes de interés social e individual” (Valdés Díaz de Villegas & 
Sánchez Soto, 2012). Las empresas pueden variar enormemente 
en tamaño, alcance y estructura. Pueden ser desde pequeños nego-
cios familiares hasta corporaciones multinacionales con miles de 
empleados y operaciones en todo el mundo. Además, pueden operar 
en una extensa gama de sectores, como manufactura, tecnología, 
salud, educación, agricultura, comercio minorista y muchos otros.

En general, se concibe como empresa al organismo social que 
se integra por personas, técnicos y materiales con el objeto de 
obtener utilidades o la prestación de servicios, coordinados por 
un administrador que tome decisiones para que puedan lograr los 
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fines establecidos en su constitución (Valdés Díaz de Villegas & 
Sánchez Soto, 2012). Las empresas se pueden clasificar de diver-
sas maneras según varios criterios, como su tamaño, su forma 
jurídica, su sector de actividad, su propiedad, entre otros. Estas 
clasificaciones permiten comprender mejor la diversidad de las 
empresas y sus características distintivas. MiPyME es un término 
ampliamente empleado en la economía y el ámbito empresarial 
para describir un tipo específico de organización empresarial. 
Las mipymes son fundamentales en muchas economías en todo 
el mundo y realizando un papel fundamental para desarrollar la 
economía y generar empleos. Una Micro, Pequeña o Mediana 
Empresa, comúnmente conocida como MiPyME, es una organiza-
ción empresarial que se caracteriza por su tamaño relativamente 
reducido en comparación con las grandes corporaciones. La cla-
sificación específica de una empresa como MiPyME puede variar 
según el país y la industria, pero generalmente se basa en criterios 
como la cantidad de empleados, los ingresos anuales y el patri-
monio neto.

En México las mipymes son definidas como micro, pequeñas y 
medianas empresas, las cuales constituyen un soporte fundamental 
en la economía del país, pues aportan un significativo porcentaje 
del crecimiento anual del PIB (Secretaría de Economía, 2009). La 
Secretaría de Economía establece lineamientos por que se clasi-
fican las mipymes, de acuerdo con la cantidad de trabajadores, 
monto de ventas anuales y tope máximo combinado, de acuerdo 
con la siguiente tabla Estratificación de mipymes.

Estratificación

Tamaño Sector Número de 
trabajadores

Monto de ventas 
anuales (MDP)

Tope Máximo
 combinado

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña
Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100 93
Industria Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95

Mediana

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 
hasta $250 235

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 
hasta $250 250
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En la tabla Estratificación de mipymeS se detalla la clasifi-
cación de las mipymes según la Secretaría de Economía, a fin 
de entender sus características básicas. En México las mipymes 
desempeñan un papel crucial para generar empleos, crecimiento 
económico y distribución de riqueza y a lo largo de la historia, el 
gobierno ha impulsado crear nuevas empresas, buscando conti-
nuar con el crecimiento económico del país, si bien las mipymes 
han avanzado en años recientes en aspectos como capacitación, 
educación financiera y otros temas importantes para las empre-
sas, la brecha que existe con las empresas grandes en cuanto a la 
profesionalización de las empresas aun es grande. 

Si bien las mipymes pueden ser ágiles y flexibles en su fun-
cionamiento, también enfrentan desafíos significativos, como el 
acceso limitado a recursos financieros, capacitación y la compe-
tencia con empresas más grandes. A menudo disfrutan de ventajas 
como una toma de decisiones más rápida y capacidad de adaptarse 
a las cambiantes condiciones en el mercado y la oportunidad de 
implementar proyectos de mejora en un periodo de tiempo más 
corto. Los principales problemas que afectan a las mipymes en 
México se determinan por variables exógenas y endógenas del 
sistema económico, que se resumirse en marco jurídico institucio-
nal; acceso y funcionamiento del mercado de factores productivos; 
acceso y funcionamiento al mercado de bienes y servicios; ges-
tión y cooperación empresarial y otros particulares determinados 
por la región e integración de familia (Valdés Díaz de Villegas & 
Sánchez Soto, 2012).

Según publicaciones de (El Financiero, 2018) en México, si 
bien las mipymes se enfrentan a diferentes obstáculos y dificul-
tades, también existen errores internos y externos que impiden 
su desarrollo. Esto podría mejorar si los dueños o líderes de las 
mipymes tuvieran conocimiento de las estrategias que las grandes 
empresas emplean, con esto, las mipymes podrían diseñar y aplicar 
sus propias estrategias que los ayuden acelerar o mantener su cre-
cimiento, como lo menciona Lourdes (Pérez, 2016), Directora del 
Programa Marketing en TBS Barcelona , en una publicación para 
El Economista España, en donde afirma que las pymes a menudo 
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son una fuente de innovaciones y nuevas ideas, en donde la coo-
peración o comunicación tienen un carácter distintivo en ellas.

La competitividad en mipymes es un tema de gran relevancia 
en el entorno empresarial y económico. Estas empresas, debido a 
su tamaño y recursos limitados, a menudo se enfrentan a desafíos 
considerables para mantenerse en el mercado y prosperar. Com-
petitividad es la capacidad de una organización para competir 
efectivamente en su sector y entorno, maximizando su eficiencia, 
productividad y sostenibilidad. De acuerdo con los resultados del 
artículo de Alonso Ramírez Galaviz, en su estudio sobre factores 
de competitividad de mipymes en México de 2017, se encuen-
tra que los factores que más impactan la competitividad actual-
mente son el recurso humano, innovación, tecnología en procesos, 
administración estratégica, calidad, redes sociales y seguridad 
(Galaviz, 2017).

Las mipymes desempeñan un papel crucial para promocionar 
la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad. Estas 
empresas, debido a su tamaño y flexibilidad, pueden ofrecer opor-
tunidades laborales significativas a individuos con discapacidad, 
permitiéndoles participar de manera activa en la fuerza laboral y, 
por ende, en la actividad económica y social de México. Además, 
las mipymes al incorporan prácticas de inclusión en sus opera-
ciones no solo benefician a sus empleados con discapacidad, sino 
que también contribuyen a la sensibilización y normalización de 
la diversidad en el lugar de trabajo y la sociedad en general.

Leyes de Inclusión

En México, existen diversas leyes y regulaciones destinadas a 
garantizar la igualdad de oportunidades y promover mayor inclu-
sión de individuos con discapacidad en los aspectos de la vida, 
incluyendo educación, empleo, acceso a servicios y participación 
en sociedad en general. El Artículo 1° de la Constitución Mexi-
cana establece principios fundamentales de derechos humanos 
en México. Reconoce y garantiza derechos humanos protegidos 
en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por 
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México. Además de prohibir la discriminación ante cualquier 
motivo, incluyendo la orientación sexual, discapacidad y origen 
étnico, estableciendo la obligación de promoción, respeto, pro-
tección y garantía de derechos de las autoridades afirmando que 
está prohibida toda discriminación por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de 
salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y anule o 
dañe derechos y libertades de las personas (Constitución M, 2023).

El artículo 123° es parte de la sección de Trabajo y Previsión 
Social de la Constitución Mexicana y establece los principios fun-
damentales relacionados con el trabajo y los derechos laborales 
en México. Contiene disposiciones importantes de las relaciones 
laborales mencionando: toda persona tiene derecho a trabajo digno 
y socialmente útil;  promoviendo la creación de empleos y orga-
nización social de trabajo, de acuerdo con la ley (Constitución 
M, 2023). 

Mientras que la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México, 
es una legislación laboral donde se regulan las relaciones entre 
empleadores y trabajadores en el país. Establece derechos y obli-
gaciones de las dos partes, así como las condiciones de trabajo, 
salarios, jornadas laborales, prestaciones, y otros aspectos relacio-
nados con el ámbito laboral. El Artículo 3 de la Ley Federal del 
Trabajo es una disposición fundamental que establece los derechos 
y regulaciones relacionados con igualdad de género en el campo 
laboral. Esta normativa busca promover la igualdad de oportuni-
dades y trato entre hombres y mujeres en el contexto laboral. Este 
artículo impide discriminar en todos los aspectos del trabajo, desde 
la contratación y la remuneración hasta las condiciones de empleo 
y promoción. Estipula que hombres y mujeres deberán recibir el 
mismo salario a cambio de trabajo de igual valor y deberán tener 
igualdad de oportunidades de acceso a puestos de trabajo y cargos 
directivos, ya que es de interés social garantizar un ambiente labo-
ral libre de discriminación y violencia, promoviendo y vigilando 
la capacitación, adiestramiento, formación para el trabajo, certifi-
cación de competencias laborales, productividad, sustentabilidad 
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ambiental y calidad en el trabajo, generando beneficios para los 
trabajadores y patrones (LFT, 2022).

En México también existen diferentes leyes y reglamentos 
específicos que ayudan a garantizar la inclusión de individuos 
con discapacidad como la Ley General Para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad establecida en Mayo de 2011, La Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación cuyo objetivo 
es la prevención y eliminación de toda forma de discriminación 
que se ejerza en contra de las personas de acuerdo con el Artículo 
1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
además de la promoción de la igualdad de oportunidades y trato. 
En Aguascalientes se tiene la Ley para Prevenir y Erradicar la Dis-
criminación del Estado de Aguascalientes, esta ley tiene mecanis-
mos de prevención y eliminación de discriminación en todas sus 
formas, en el Estado,  en su artículo once, fracción VI, se menciona 
que se debe impulsar acciones para informar, sensibilizar, concien-
tizar, capacitar y difusión a integrantes del servicio público con la 
finalidad de combatir y erradicar toda actitud de discriminación.

Por su parte, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuenta con 
estímulos fiscales para empresas que contraten personal con dis-
capacidad. El artículo 34, en su fracción XII establece que son 
deducibles al 100% las adiciones o mejoras que se hagan en activo 
fijo, siempre que tengan como propósito facilitar el acceso y uso 
de instalaciones del contribuyente a personas con discapacidad de 
acuerdo con el artículo 186 (Ley ISR, 2021).

Además, el artículo 186 de la Ley del ISR, ofrece un beneficio 
fiscal a los contribuyentes, sean personas físicas o morales, que 
contratan personal con discapacidad motriz, que para superarla 
requieren usar continuamente prótesis, muletas o sillas de ruedas; 
mental; auditiva o de lenguaje, en un 80% o más de capacidad 
normal o tratándose de invidentes (Ley ISR, 2021). Estos estímu-
los pueden impulsar a los empresarios de las mipymes a diseñar 
y aplicar sus estrategias de inclusión a individuos con distintas 
discapacidades. 

En el campo laboral, la STPS en su Norma Oficial Mexicana 
NOM-034-STPS-2016, Condiciones de seguridad para el acceso y 
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desarrollo de actividades de trabajadores con discapacidad en cen-
tros de trabajo, establece los requerimientos necesarios a cumplir 
las empresas con discapacidad, cubriendo aspectos de accesibi-
lidad en sus instalaciones, sensibilización y capacitación de sus 
trabajadores sobre el tema.

Metodología

Tras establecer el problema de investigación, objetivos en la inter-
vención y fundamentación teórica, se diseñará la intervención de 
la empresa ABC. Esta intervención se llevará a cabo mediante la 
metodología de Investigación – Acción. Una vez definida la meto-
dología de investigación – acción seleccionando el modelo de Elliot 
(1993) debido a su enfoque integral que combina la investigación 
rigurosa con la acción práctica. Este modelo proporciona un marco 
sólido para abordar problemas reales en contextos específicos, 
permitiendo una reflexión crítica y tomar de decisiones informadas.

Sus beneficios implican capacidad para promover el cambio 
significativo y sostenible a través de la colaboración estrecha 
con los participantes del estudio, así como en su flexibilidad para 
adaptarse a diversas situaciones y necesidades dentro del ámbito 
de la investigación aplicada. De acuerdo Elliot (1993) consta de 
tres fases: la planificación, la implementación y la evaluación; 
seguida por la corrección del plan, una nueva implementación y 
evaluación, y así sucesivamente en un ciclo continuo.

En el marco de la implementación de este caso práctico resulta 
esencial establecer un cronograma de actividades que permita 
organizar y gestionar de manera efectiva las tareas involucradas. 
Este cronograma, cuidadosamente planificado, será la ruta que 
guiará el progreso y la ejecución en diversas acciones a lo largo 
del tiempo a fin de diseñar la estrategia que será aplicada en la 
empresa ABC con la finalidad de ser inclusiva a personas con disca-
pacidad. A continuación, se muestra el cronograma para el Diseño 
de la Intervención, se presenta el cronograma para el diseño de 
la intervención en este proyecto seguido de la descripción de los 
conceptos de cada herramienta utilizada.
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Propuesta de Intervención

En seguida se muestra una tabla con la propuesta de actividades 
a realizar durante la intervención:

Fase Actividad Herramienta Objetivo

1 Planificación Validación de la 
viabilidad del proyecto

Análisis y 
diagnóstico inicial

Determinar si es viable 
la intervención en la 

empresa ABC, con los 
objetivos establecidos.

2 Acción

Elaboración de guía 
para entrevista a realizar 
en empresas privadas, 

organizaciones civiles e 
instituciones educativas.

Guía de entrevista 
(Narváez & Villegas, 

2014)

Determinar las preguntas 
en una guía de entrevista 
que será aplicada en las 

organizaciones.

Realización de 
entrevistas.

Guía definida de 
entrevista estructurada 

y observación.

Obtener la información 
para complementar el 
diseño de estrategia de 

inclusión a personas con 
discapacidad de empresa 

ABC
Análisis de información 
recabada en entrevistas, 
diseño de propuesta de 

estrategia organizacional 
de inclusión a personas 
con discapacidad que 

será aplicada en la 
empresa ABC.

Cuadro revisado de 
jerarquización 

de áreas prioritaria

Identificar las áreas 
necesarias que deberá 
incluir la estrategia de 

inclusión a personas con 
discapacidad

Diseño de estrategia 
organizacional viable de 
inclusión a personas con 
discapacidad en empresa 

ABC

Diseño colaborativo 
con la empresa

Completar la estrategia 
MiPyME con las 

acciones necesarias para 
cumplir los objetivos 

planteados como 
prioridades.

Aplicación de la 
estrategia de inclusión 

a personal con 
discapacidad de empresa 

ABC

Ejecución de acciones 
de la estrategia en 
la empresa ABC

Implementar en la 
empresa ABC las 

acciones viables de 
la estrategia diseñada 
para cumplir como 

una empresa inclusiva 
a personas con 
discapacidad

3 Observación Seguimiento a la 
intervención

Documentación de 
seguimiento 
y evidencia.

Identificar los logros 
obtenidos y en su caso 

ajustar la estrategia para 
futuras intervenciones

4 Reflexión
Evaluar la estrategia 

diseñada para la empresa 
ABC

Hoja de evaluación 
de la estrategia y carta 

aval de la empresa.

Evaluar la estrategia 
diseñada para la empresa 
ABC con base a las áreas 

prioritarias planteadas.
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Evaluación de la Pertinencia y Viabilidad de la Intervención

El primer paso es identificar en conjunto con el empresario la perti-
nencia y viabilidad de la intervención, para esto se sugiere realizar 
una reunión para revisar el diagnóstico inicial en la empresa. 

Entrevista Estructurada

La fase dos tiene como objetivo definir las preguntas que se rea-
lizarán en las entrevistas pactadas a fin de obtener la información 
que conforme la estrategia de inclusión a personas con discapaci-
dad que será aplicada en empresa ABC.

 Según Folgueiras (2016), la entrevista estructurada es una 
herramienta fundamental de recolección de información, siendo 
utilizada tanto en investigaciones formales como en situaciones 
aisladas. La finalidad principal de la entrevista es adquirir infor-
mación de manera oral y personalizada de experiencias, aconte-
cimientos y opiniones, participando mínimo dos personas, entre-
vistador y entrevistado, generándose una interacción en torno a 
una temática de estudio (Folgueiras Bertomeu, 2016).

Guía de Entrevista para Validación de Estrategias de Inclusión a 
Personas con Discapacidad.

Nombre del entrevistado:
Cargo:
Empresa o Institución:
Fecha de la entrevista:
Generales de la estrategia:

1. ¿Su empresa o institución cuenta con una estrategia de inclu-
sión a personas con discapacidad?

2. ¿Cuáles áreas prioritarias y acciones específicas tienen esta 
estrategia?
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Accesibilidad:
3. ¿Qué medidas ha tomado su empresa o institución para garan-

tizar accesibilidad física de sus    instalaciones para personas 
con discapacidad? 

4. ¿Han realizado alguna auditoría o evaluación de accesibilidad 
en sus instalaciones?

Capacitación:
5. ¿Brindan capacitación a su personal sobre inclusión a personas 

con discapacidad?
6. ¿Qué temas se cubren en estas capacitaciones?

Sensibilización:
7. ¿Tienen acciones específicas para sensibilizar a su personal 

sobre inclusión de personas con discapacidad? 

Complementarias:
8. ¿Qué recomendaciones le daría a una MIPyME que está comen-

zando a implementar una estrategia de inclusión para personas 
con discapacidad? 

9. ¿Hay algo más que le gustaría agregar sobre inclusión de per-
sonas con discapacidad en su empresa?

Cuadro de Jerarquización de Prioridades

Ya con la información analizada con la fundamentación teórica 
y validada por expertos funcionales que diseñan e implementan 
estrategias de inclusión a personas con discapacidad en empresas 
e instituciones educativas mediante la realización de entrevistas 
estructuradas, el siguiente paso es diseñar la estrategia de inclu-
sión a personal con discapacidad por aplicar en la empresa ABC. 
El diseño de estrategias efectivas es esencial en el éxito de la 
intervención. En este contexto, se han explorado diversas técnicas 
para identificar, priorizar y planificar acciones con la finalidad de 
obtener los objetivos. Entre estas técnicas , se ha seleccionado el 
“Cuadro de Jerarquización de Prioridades” (Moreno et al., 2020a) 
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debido a su capacidad para alinear las acciones con los objetivos 
específicos en la intervención.

La tabla siguiente Técnicas para Diseñar Estrategias Empre-
sariales se presentarán diferentes técnicas para el diseño de estra-
tegias, destacando la elección del Cuadro de Jerarquización de 
Prioridades como la opción más adecuada   para este Proyecto 
considerando que se han identificado previamente las tres áreas 
prioritarias a intervenir en la estrategia.

Técnica Descripción

Cuadro jerarquización 
de prioridades

Técnica que busca comprender problemas prioritarios y sus 
expectativas. Es esencial antes de establecer estrategias, ya que 
permite clarificar objetivos y priorizar acciones para optimizar 
recursos en el desarrollo de una zona específica.

Cuadro de causas 
y efectos

Esta técnica contribuye a entender cómo perciben las personas 
sus propios problemas, lo cual es fundamental para generar 
propuestas de acción efectivas.

Plan de acción 
comunitario

Desarrollar el plan de acción facilita la creación de planes 
prácticos y alcanzables para llevar a cabo las actividades 
prioritarias. Esta herramienta se fundamenta en conocimientos 
previamente obtenidos, siendo utilizada al generar alternativas.

Fuente: Moreno (2020b) 

La técnica cuadro jerarquización de prioridades para diseñar 
estrategias se describe como:

Identificar problemas y prioridades previamente al diseño de 
estrategias, cuyo análisis permite clarificar cuáles son los objeti-
vos, problemas a los que hay que responder y cómo hacerlo, para 
priorizar las acciones, lograr el uso óptimo de recursos y alcanzar 
el desarrollo de una zona.

Diagnóstico sobre inclusión a personal 
con discapacidad en la empresa ABC

Se realiza el diagnóstico de inclusión a personal con discapaci-
dad en empresa ABC, evaluando a través de entrevista directa con 
el gerente de la empresa, tres aspectos, accesibilidad de instala-
ciones, capacitación y sensibilización de su personal respecto al 
tema de inclusión a personas con discapacidad. Principalmente 
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hay que conocer cómo se encuentra la empresa actualmente, para 
poder diseñar una estrategia eficiente que sea aplicable en ella y 
le agregue valor. 

La empresa ABC, fundada en 2011, se dedica a la venta y adap-
tación de auxiliares auditivos, en la ciudad de Aguascalientes, su 
actividad comercial implica un contacto con personas con diversas 
discapacidades, predominando las relacionadas con la audición. 
Ante esta situación, la empresa ABC se compromete a fomentar 
la inclusión de personas con discapacidades para recibirlas en sus 
instalaciones, ya sean clientes, proveedores o potenciales cola-
boradores con discapacidad, si cumplen con los requisitos esta-
blecidos para el perfil laboral correspondiente. Una vez validada 
la viabilidad de la intervención y evaluado el diagnóstico inicial, 
la estrategia de inclusión a individuos con discapacidad que será 
aplicada en la empresa ABC, deberá atender tres áreas priorita-
rias: Accesibilidad de instalaciones, sensibilización y capacitación 
sobre inclusión a personas con discapacidad. 

La siguiente tabla Acciones de la Estrategia de Inclusión a Per-
sonas con Discapacidad a Aplicar en la Empresa ABC se muestran 
las acciones para atender las tres áreas prioritarias determinadas 
en la estrategia de inclusión a individuos con discapacidad que se 
aplicó en la empresa ABC, así como las fuentes en donde se obten-
drá la información para implementar cada acción de la estrategia.
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Acciones de la Estrategia Teórica Inicial de Inclusión a Personas con 
Discapacidad a Aplicar en la Empresa ABC

Área Prioritaria Por Atender 
en la Estrategia de Inclusión
 a Personas con Discapacidad

Acción Fuente

Accesibilidad 
de Instalaciones

Instalación de barras 
de soporte en el baño 
de la empresa ABC

Norma Oficial Mexicana 
NOM-034-STPS-2016, 

Condiciones de seguridad 
para el acceso y 

desarrollo de actividades 
de trabajadores con 

discapacidad en los centros 
de trabajo.

(STPS, 2016)

Capacitación sobre 
Inclusión a Personas 

con Discapacidad 
a Trabajadores de
 la Empresa ABC.

Impartir un taller de 
capacitación sobre Inclusión 
a Personas con Discapacidad 

a Trabajadores de 
Empresa ABC.

Programa de Capacitación 
Atención de Calidad para 

Personas con Discapacidad, 
enfocado en funcionarios 

del Estado 
(Cortés, 2018)

Sensibilización sobre
 Inclusión a Personas 
con Discapacidad a 

Trabajadores de 
Empresa ABC.

Impartir un taller de 
sensibilización sobre 
Inclusión a Personas 

con Discapacidad a los 
Trabajadores de 

la Empresa ABC.

Sensibilización a la 
Discapacidad.

(Gobierno de México, 2019)

Resultados Esperados

Resultados Esperados de la Implementación de 
la Estrategia de Inclusión en la Empresa ABC

La implementación de la estrategia de inclusión en la microem-
presa ABC, ubicada en Aguascalientes y dedicada a la venta y 
adaptación de aparatos auditivos, se espera que genere resultados 
positivos en tres áreas prioritarias: accesibilidad de instalacio-
nes, capacitación sobre inclusión a personas con discapacidad 
en sus colaboradores y sensibilización sobre inclusión a perso-
nas con discapacidad a sus colaboradores. A continuación, se 
presentan los resultados esperados de cada una de las acciones  
específicas propuestas:
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Accesibilidad de Instalaciones

Resultados Esperados:
• Mejora en la accesibilidad física
• Cumplimiento normativo:
• Incremento en la satisfacción y lealtad del cliente: 

Capacitación sobre Inclusión a Personas con Discapacidad 
para Trabajadores de Empresa ABC

Resultados Esperados:

Mejora en el conocimiento y habilidades: Los empleados adquiri-
rán conocimientos y habilidades prácticas para atender y colaborar 
de manera efectiva con personas con discapacidad.

Reducción de barreras actitudinales: La capacitación ayudará a 
disminuir prejuicios y estereotipos, fomentando un ambiente de 
trabajo más inclusivo y respetuoso.

Aumento en la eficiencia y calidad del servicio: Empleados capaci-
tados podrán ofrecer servicios de mayor calidad, adaptado a nece-
sidades de sus clientes, lo que puede perfeccionar la experiencia 
de sus clientes, así como la reputación de la empresa.

Sensibilización sobre Inclusión a Personas con Discapacidad 
a Trabajadores de Empresa ABC.

Resultados Esperados:

Conciencia aumentada: Los empleados desarrollarán una mayor 
comprensión y empatía hacia las personas con discapacidad, lo 
que promoverá un entorno laboral más inclusivo.

Mejora en la cohesión y el clima laboral: La sensibilización con-
tribuirá a un ambiente de trabajo más armonioso, reduciendo con-
flictos y mejorando la colaboración entre los empleados.
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Incremento en la inclusión y retención de talento: Al promover 
una cultura inclusiva, la empresa ABC podrá atraer y retener talento 
diverso, lo cual es beneficioso para innovar y mejorar el desem-
peño general de la empresa.

La estrategia de inclusión no solo cumple con las normativas 
legales, sino que también mejora la accesibilidad, el conocimiento 
y la sensibilidad de los empleados hacia los individuos con disca-
pacidad, que se traduce en un ambiente de trabajo más inclusivo y 
respetuoso. Estos resultados esperados tendrán impactos positivos 
en la imagen, eficiencia y sostenibilidad de empresa ABC, benefi-
ciando a empleados, clientes y visitantes.
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Introducción

Nuestro planeta se encuentra bajo la sombra de graves amenazas 
ambientales, como el cambio climático, extinción masiva de flora 
y fauna y contaminación. El cambio climático, concretamente, está 
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estimulando un incremento alarmante de temperaturas globales, 
crecimiento del nivel del mar y magnitud y potencia en fenómenos 
meteorológicos extremos como periodos de sequía prolongada que 
afectan severamente a varias regiones del mundo. La extinción de 
especies del reino animal y vegetal está provocando un peligro 
inminente de nuestra capacidad para obtener recursos vitales como 
alimentos, agua y aire puro. Asimismo, la contaminación, por su 
parte, está alterando el equilibrio natural del aire, el agua y los 
suelos (Zavala et al., 2023).

De igual manera, la grave situación ambiental ha despertado la 
alarma de organizaciones e instituciones internacionales, quienes 
han tomado medidas para atender estos desafíos. Sin embargo, los 
esfuerzos actuales aún están lejos de ser suficientes para revertir la 
tendencia, se requiere un compromiso más firme y acciones más 
contundentes para lograr un cambio positivo (Zavala et al., 2023). 
En búsqueda de soluciones para crisis ambientales, han surgido 
diversos modelos, métodos y acciones. 

La Economía Circular (EC) (Santana-Castro et al., 2022) ha 
ganado relevancia en los últimos años, posicionándose como un 
modelo prometedor. Este modelo fomenta el uso inteligente de los 
recursos, disminuyendo el consumo de materias primas y maximi-
zando su aprovechamiento, convirtiéndola en elemento fundamen-
tal en el logro del desarrollo sostenible. Esta alternativa plantea 
un modelo económico basado en la revalorización de materiales a 
través de su reutilización, reparación y reciclaje, como estrategia 
de conservación de recursos naturales y protección ambiental.

Por otro lado, se presenta la eco-innovación como una estrate-
gia fundamental basada en la implementación de tecnologías que 
minimizan los riesgos ambientales, la contaminación y el impacto 
negativo sobre los recursos naturales. Sin embargo, Horbach et al. 
(2012, citado por Velázquez-Castro & Vargas-Martínez, 2016, p. 
243) advierten que la eco-innovación no siempre surge de motivos 
ambientales, sino que puede ser consecuencia de otras innovacio-
nes impulsadas por objetivos como incrementar la participación 
en el mercado o disminuir costos operativos. En este sentido, las 
empresas pueden adoptar estrategias ambientales para aumentar 
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sus ganancias, satisfacer las demandas de los clientes, evitar san-
ciones o requisitos legales, y mejorar su imagen y reputación en 
el mercado.

Por su parte, Mirabal y Fernández, (2019) destacan la rele-
vancia de la perspectiva organizativa sustentable en el contexto 
acentuado del calentamiento global, disparidad económica, falta 
de acceso equitativo a servicios esenciales, manejo inadecuado de 
recursos naturales no renovables y desigualdad de género, posi-
cionándose como un enfoque integral que aborda estos desafíos 
desde una perspectiva económica, social y ambiental. En este con-
texto, el desarrollo sostenible pone a prueba valores empresariales 
para el progreso. Blázquez y Peretti (2012, p. 42) señalan que las 
corporaciones deben encontrar formas de operar, cambiando el 
impacto de sus operaciones, productos, servicios y actividades 
ante el medio ambiente, gente y economías. 

Ante los retos ambientales actuales, adoptar una economía 
circular, de eco-innovación y sustentabilidad, se convierte en un 
camino complejo pero necesario para proteger el medio ambiente 
y la construcción de un futuro sostenible para las próximas gene-
raciones. En este contexto, las corporaciones productoras de bie-
nes o prestadoras de servicios asumen un rol fundamental, lo que 
hace necesario identificar en ellas si sus formas de operación han 
incluido los modelos y estrategias mencionados. 

Con respecto a organizaciones prestadoras de servicios, se ha 
tenido interés y oportunidad de realizar un diagnóstico exhaustivo 
en un Club Deportivo del estado de Aguascalientes. Estos clubes 
deportivos suelen contar con extensas áreas verdes que brindan a 
sus miembros y clientes una extensa variedad de actividades de 
ocio y deporte. Sin embargo, estas mismas áreas también pue-
den generar un impacto ambiental considerable debido al uso de 
recursos naturales y generación de residuos. Dicho esto, se tiene 
por objetivo del diagnóstico proponer e implementar acciones y 
prácticas de eco-innovación y economía circular que ayuden al 
club deportivo a alcanzar la sustentabilidad empresarial en sus 
dimensiones social, económica y ambiental.
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Revisión de la Literatura

Eco-innovación: Evolución, conceptos y su papel en el sector empresarial

El concepto de eco-innovación surgió ante la evolución de la teoría 
de innovación en donde las diversas definiciones convergen en 
la idea de cambio y novedad, y la consideran efectiva cuando es 
aceptada con éxito en el mercado, pudiendo aplicarse en distintos 
ámbitos y aspectos (COM., 2003; Fritsch, 2017; Medina Salgado 
& Espinosa Espíndola, 1994; OECD, 1997). Si bien la definición 
general de innovación propuesta por Rennings (2000) no restringe 
el tipo de cambio que se produce, el concepto de innovación hacia 
el desarrollo sostenible surge precisamente de la necesidad de 
enfocar el progreso en una dirección específica. En este sentido, 
las innovaciones sostenibles se caracterizan por reducir el impacto 
ambiental en al menos un aspecto, contribuyendo así a mejorar la 
situación en áreas problemáticas.

Asimismo, ante la necesidad global de promover economías 
más sostenibles y mejorar los estándares de producción y con-
sumo, la eco-innovación emerge siendo una herramienta clave 
para lograr estos cambios (Comisión Europea, 2011). De acuerdo 
con Álvarez et al., (2014) la eco-innovación es asociada con tres 
beneficios clave que impulsan la competitividad, la distribución 
equitativa y la sustentabilidad de las economías: I) La optimi-
zación del uso de recursos la cual promueve el uso eficiente de 
recursos materiales y energía en los procesos productivos, que se 
traduce en reducción de costos y aumento de la rentabilidad. II) 
Reducción del impacto ambiental al minimizar el uso de recursos 
naturales y generación de contaminación, lo cual contribuye a la 
protección del medio ambiente y desarrollo sostenible. III) Estí-
mulo al empleo y emprendimiento debido a la sucesiva demanda 
de productos y servicios eco-innovadores.

Por su parte, Fussler y James (1996) sentaron las bases para 
definir eco-innovación como creación de productos y procesos 
novedosos que, a la vez que generan valor para el consumidor y 
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la empresa, minimizan significativamente el impacto ambiental. 
Desde entonces, han surgido numerosas definiciones que enfatizan 
tanto la “novedad” como la “reducción del impacto ambiental”. 
Si bien algunos autores han limitado la innovación ambiental o 
ecológica a la mera disminución del efecto ambiental al minimi-
zar residuos (Norberg-Bohm, 1999), el término eco-innovación 
es considerablemente más extensa. Dicha visión abarca no solo 
la reducción de residuos, sino también el desarrollo de productos 
completamente nuevos, incluso si su impacto ambiental neto no es 
evidente de inmediato y crear productos que mejoran la calidad de 
vida en diversos aspectos, como la seguridad (Hellström, 2007). 

De igual manera, Blättel-Mink (1998) coincide en que las eco-
innovaciones abarcan desarrollar e introducir nuevos productos 
con tecnologías ambientales, nuevos mercados y sistemas como 
por ejemplo de transporte, además de integración de dimensiones 
ecológicas en estrategias económicas en general. Sin embargo, 
Hellström (2007) ofrece una visión multifacética de eco-inno-
vación. Con una visión sostenible, esta se enfoca en disminuir el 
consumo de energía y recursos hídricos, promover ecodiseño y 
conservar la biodiversidad. Desde una perspectiva económica, se 
define como una estrategia que promueva crecimiento económico 
y progreso de países mediante cambios en patrones de producción 
y consumo, logrando una disminución significativa del impacto 
ambiental y la contaminación a lo largo de la cadena de valor 
(Rennings, 2000). En mercados abiertos, competitivos y perti-
nentemente regulados, la eco-innovación contribuye a mejorar 
significativamente las actividades comerciales (OCDE, 2013).

En el contexto empresarial, eco-innovación implica creación, 
producción, aplicación o explotación de bienes, servicios, proce-
sos productivos o sistemas de gestión que buscan, durante el ciclo 
de vida en la empresa, reducir contaminación, riesgos ambientales 
y demás impactos asociados al uso de recursos. Al mismo tiempo, 
estas soluciones deben responder a necesidades humanas, contri-
buyendo a mejorar la calidad de vida (Carrillo González, 2019; 
Kemp y Oltra, 2011; Kemp y Pearson, 2007; OCDE, 2013; Reid y 
Miedzinski, 2008).
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En el ámbito de la sustentabilidad, la eco-innovación es defi-
nida como un cambio en patrones de consumo, migrando del 
consumismo a un modelo eficiente que fomenta la reutilización 
de recursos, la valorización de residuos y, en general, la optimiza-
ción del potencial productivo de los recursos disponibles (Valero, 
2013, citado por Velázquez-Castro y Vargas-Martínez, 2016). De 
esta manera, la eco-innovación impulsa el desarrollo sostenible 
mediante modelos productivos que permiten el progreso social 
sin comprometer al medio ambiente, posicionándose como una 
fuerza impulsora para el futuro.

Asimismo, la eco-innovación no se restringe al diseño o con-
sumo de productos y servicios ambientales, ni a las innovaciones 
motivadas exclusivamente por la protección del medio ambiente. 
Su alcance abarca también la búsqueda de nuevas soluciones a 
problemas existentes, generando valor agregado tanto para los 
clientes como para las empresas (Velázquez-Castro y Vargas-
Martínez, 2016). De forma similar a innovación tradicional, eco-
innovación puede adoptar diferentes formas: tecnológica, orga-
nizacional, intangible o sistémica. Al igual que cualquier proceso 
de innovación, su desarrollo e implementación exige una serie 
de elementos clave, como conocimientos, atención, capacidades 
empresariales, recursos variados (humanos, materiales y económi-
cos) y la coordinación entre diversos actores (Kemp y Oltra, 2011).

Economía Lineal vs Economía Circular

El paradigma económico lineal de “extracción, producción, con-
sumo y eliminación” enfrenta crecientes críticas por su carácter 
insostenible y sus repercusiones negativas al medio ambiente y 
sociedad. Las corporaciones están empezando a reconocer que este 
modelo las expone a diversos riesgos, como la fluctuación de pre-
cios de recursos y las interrupciones en suministros. La volatilidad 
en los precios de los recursos puede afectar el crecimiento econó-
mico al generar incertidumbre, desalentar la inversión y aumentar 
los costos asociados a la gestión de riesgos (Espaliat Canu, 2017). 
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Según Córdova Pizarro (2019), los modelos de economía lineal 
se caracterizan por 3 etapas: extracción, producción y desecho. 
Estos modelos se basan en una dependencia constante y creciente 
de la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo 
fuentes de energía, para la fabricación de productos. Al finalizar 
su vida útil, los productos se convierten en desechos que no son 
reintegrados al ciclo productivo. El sistema económico actual está 
dominado por el modelo lineal, lo que genera un estancamiento. 
Sin embargo, este estancamiento está empezando a resquebra-
jarse debido a la fuerza de tendencias disruptivas. Es fundamental 
aprovechar esta oportunidad para impulsar la trasformación hacia 
una economía circular. Este modelo está en proceso de sustituir 
al modelo lineal, pero aún requiere consolidarse a nivel mundial 
(Espaliat Canu, 2017).

Asimismo, Kirchherr et al. (2017, p. 224) indica que EC se des-
cribe como un sistema económico basado en modelos de negocio 
que reemplazan el concepto de “fin de la vida” con la reducción, 
reutilización alternativa, reciclaje y recuperación de materiales 
en procesos de producción, distribución y consumo, operando a 
nivel micro (productos, empresas, consumidores), a nivel meso 
(parques eco-industriales) y a nivel macro (ciudad, región, nación 
y más allá), con el objeto de lograr el desarrollo sostenible, que 
implica la creación de calidad ambiental, prosperidad económica y 
equidad social, en beneficio de las generaciones actuales y futuras.

En consonancia con lo anterior, la Fundación Ellen MacArthur 
(2016, p. 5) define a la EC como aquella que restaura y regenera 
por diseño y teniendo como objetivo mantener productos, com-
ponentes y materiales a mayor utilidad y valor en todo momento, 
diferenciando entre ciclos técnicos y biológicos. El nuevo modelo 
económico buscará desvincular el desarrollo económico global 
del consumo de recursos finitos. De acuerdo con Cerdá y Kha-
lilova (2016), la Fundación Ellen MacArthur (2016) y Espaliat 
Canu (2017), economía circular puede abordar desafíos crecientes 
ligados a la disponibilidad de recursos de organizaciones y econo-
mías, impulsando el crecimiento, generando nuevas oportunidades 
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laborales y reduciendo los impactos ambientales, incluidos Gases 
de Efecto Invernadero (GEI). 

La sustentabilidad en sus 3 dimensiones económica, social y ambiental

Alcanzar la transformación y evolución de naciones y las econo-
mías hacia la sustentabilidad es un desafío complejo e imperioso. 
Requiere un cambio radical en la mentalidad, la conciencia y la 
implementación de acciones concretas de protección al planeta 
para asegurar bienestar para generaciones futuras (Ben-Eli, 2015). 
Según (Winterich, 2019, citado por Silván-Ferrero et al., 2023), la sus-
tentabilidad engloba un conjunto de ideas, actitudes, intenciones 
y acciones que buscan preservar recursos naturales, respetando 
al medio ambiente para lograr equilibrar la economía y bienes-
tar de generaciones actuales y venideras. Dicho concepto abarca 
actualmente dimensiones éticas, morales, sociales y ambientales. 
Cabe destacar que la sustentabilidad también implica aspectos 
tecnológicos que afectan a toda la población del planeta.

Por su parte, Zarta Ávila (2018) define la sustentabilidad como 
modelo de producción de bienes y servicios que busca satisfacer 
necesidades humanas para mejorar la calidad de vida poblacional 
en general, empleando tecnologías limpias y manteniendo una 
relación no destructiva con la naturaleza. Este modelo requiere 
participar activamente en decisiones del proceso de desarrollo por 
parte de la ciudanía, con el objetivo de fortalecer las condiciones 
ambientales y aprovechar los recursos naturales de manera res-
ponsable, en los límites de regeneración y crecimiento natural.

Del mismo modo, el autor propone que el desarrollo sosteni-
ble se materializa cuando se satisfacen necesidades económicas, 
sociales y ambientales de la sociedad. En términos económicos, el 
desarrollo sustentable se define por generación de empleos esta-
bles y bien remunerados a través de iniciativas de emprendimiento 
comunitario que promuevan prácticas de consumo responsables 
y conservación del medio ambiente. El aspecto social, se distin-
gue por la construcción de un tejido social sólido y empoderado, 
impulsado por la promoción de una cultura ciudadana activa. 
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Desde una perspectiva ambiental, el desarrollo sustentable se 
caracteriza por proteger y conservar los recursos naturales y cul-
turales, garantizando su legado para las generaciones venideras.

En línea con lo expuesto, Chilpa-Hernández, Cruz-Cruz y 
Sánchez-Torres (2023) sostienen que la sustentabilidad es un pilar 
fundamental en el que organizaciones obtengan sus objetivos de 
forma responsable en las dimensiones social, ambiental y econó-
mica. A su vez, consideran que a largo plazo la sustentabilidad 
empresarial no será una opción discrecional para las empresas, 
sino que se convertirá en un requisito obligatorio impuesto por las 
regulaciones internacionales. Sin embargo, a pesar de su importan-
cia, el concepto de sustentabilidad empresarial aún genera debate 
y no ha sido plenamente comprendido ni aplicado por la mayoría 
de las empresas (Chilpa-Hernández et al., 2023).

Asimismo, Brown, Dillard y Marshall (2006) afirman que 
alcanzar un equilibrio entre los pilares de la sustentabilidad, 
también conocidos como los “3P”: personas, planeta y ganan-
cias (profits), es posible cuando una organización integra las tres 
dimensiones. Las “personas” se refieren al capital humano de 
una organización o sociedad, el “planeta” al capital natural y las 
“ganancias” a los resultados económicos favorables. Para alcan-
zar la sustentabilidad empresarial, es necesario abordar las tres 
esferas (económica, social y ambiental) de manera equilibrada, 
manteniendo un balance dinámico entre ellas (Aguiar Dutra et al., 
2019; Brown et al., 2006).

Metodología

El presente estudio de caso se aborda utilizando un enfoque mixto, 
combinando metodologías cualitativas y cuantitativas para obtener 
una visión completa y matizada del problema. Se emplea un diseño 
de estudio de caso no experimental tipo transversal descriptivo, 
recopilando datos en un momento determinado para describir las 
variables y analizar su influencia en el Club Deportivo (Hernández 
Sampieri et al., 2014).
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La obtención de datos cuantitativos se realiza aplicando un 
cuestionario a una muestra de cinco trabajadores clave, seleccio-
nados por su experiencia y conocimiento. El cuestionario está 
diseñado para medir las variables de eco-innovación, economía 
circular y sustentabilidad. Los datos que se obtengan del instru-
mento se analizarán utilizando la estadística descriptiva mediante 
tablas de frecuencia, esquemas y gráficas con el objeto de identifi-
car patrones y tendencias. Asimismo, al recolectar datos cualitati-
vos se realizó observación directa y entrevistas semiestructuradas 
a seis representantes de áreas vinculadas con el tema de estudio. 
La observación permitió identificar puntos críticos que afectan el 
desempeño del club, mientras que las entrevistas proporcionaron 
información precisa sobre las problemáticas y las perspectivas de 
los participantes (Hernández Sampieri et al., 2014).

El análisis de datos cualitativos permitió identificar la princi-
pal problemática que presenta el Club en la actualidad que no es 
más que la relacionada con el recurso agua, tanto potable como 
tratada. Es por ello que el plan de acción y mejoras a implemen-
tar tienen como principal problemática la gestión del agua en el 
Club Deportivo. Por otro lado, dicho estudio considera un diseño 
de investigación-acción práctico, con el objetivo comprender y 
resolver problemáticas específicas de una colectividad. El enfo-
que cíclico y repetitivo de la investigación-acción involucra tres 
fases: observar, pensar y actuar. La fase de observación permitió 
identificar el problema, la fase de pensamiento permitió analizar 
los datos y formular ideas para su resolución, y la fase de acción 
permitirá implementar las soluciones o mejoras identificadas. 

Con respecto a la pertinencia y viabilidad del proyecto responde 
a una necesidad real e imperante dentro del club. El consumo 
excesivo de agua potable, el desaprovechamiento del agua resi-
dual, la falta de tecnología eficiente y la baja conciencia ambiental 
entre los socios y empleados representan desafíos que exigen una 
solución integral. Además, esta propuesta se alinea con las políti-
cas ambientales y de sostenibilidad a nivel estatal y nacional, las 
cuales promueven el uso eficiente del agua, la reutilización del 
agua residual y la implementación de prácticas eco-innovadoras.
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Asimismo, la viabilidad de la intervención se fundamenta en 
el análisis de diversos aspectos, como disponibilidad de tiempo, 
recursos humanos, financieros y materiales como lo plantean Her-
nández Sampieri et al. (2014) y Mertens (2010). Mientras que 
en gestión de agua del Club Deportivo, se han considerado los 
siguientes factores:
1. Apoyo de la Gerencia del Club: La gerencia general ha mos-

trado un compromiso genuino con el proyecto desde sus ini-
cios, lo que facilita su desarrollo y ejecución.

2. Disponibilidad de experiencia y conocimiento: El club cuenta 
con personal capacitado en áreas como administración, man-
tenimiento y operaciones, quienes serán fundamentales para 
recopilar datos e implementar medidas propuestas.

3. Recursos financieros disponibles: La dirección del club ha 
destinado recursos financieros para iniciativas ambientales, 
lo cual respalda la implementación del proyecto.

4. Infraestructura: El club cuenta con registros de consumo de 
agua y monitoreo ambiental, así como con espacios físicos 
para realizar entrevistas y talleres con los empleados.

Propuesta de Intervención

El auge económico experimentado por la mayoría de las naciones 
suele acarrear un consumo desmedido de recursos naturales y con-
secuente generar impactos ambientales y sociales negativos. Sin 
embargo, este autor no aboga por desvincular el crecimiento eco-
nómico del ámbito ambiental, sino que lo considera un elemento 
crucial dentro de un enfoque integral (Santana et al., 2015). De 
hecho, el propio autor resalta la importancia de que la innovación 
tecnológica no se limite a impulsar la producción y el crecimiento 
económico, sino que también se oriente a minimizar el impacto 
ambiental y, en consecuencia, permitir el desarrollo productivo 
sostenible de las naciones.

Por su parte, el Club Deportivo enfrenta una problemática 
ambiental significativa ligada con la gestión del agua, tanto pota-
ble como tratada. Las principales áreas que se identifican con un 
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alto consumo del recurso hídrico son el área de campo de golf 
la cual presenta una gran extensión con un total de 18 hoyos y 
una amplia área verde, jardinería, baños, canchas de tenis y área 
acuática. El consumo excesivo de agua potable, el desaprovecha-
miento del agua residual, la falta de tecnología eficiente y la escasa 
conciencia ambiental entre los socios y empleados son desafíos 
que requieren una solución integral. 

En respuesta a las problemáticas detectadas se propone una 
intervención que aborde de manera holística cuestiones vincula-
das con gestionar el agua del Club Deportivo. La propuesta de 
intervención dependerá de los resultados que se obtengan del aná-
lisis del instrumento cuantitativo (cuestionario) y se dividirá en 
objetivos, estrategias y recomendaciones por implementar a corto, 
mediano y largo plazo. En esta, se asignarán responsabilidades 
claras a los diferentes miembros del club deportivo para garantizar 
la ejecución efectiva del plan con el propósito de que se alcance 
en la entidad una gestión sostenible del agua. 

Resultados Esperados

La intervención se cimienta en un enfoque de gestión sostenible 
del agua, cuyo objetivo principal es optimizar su uso, minimizar 
el impacto ambiental y generar conciencia entre el personal y los 
socios, buscando generar beneficios económicos y sociales para 
la organización. A partir de los datos recopilados y analizados 
mediante estadística descriptiva de los cuestionarios aplicados, se 
elaborará una propuesta concreta que responda a dar soluciones 
viables para el club. Dicha propuesta estará basada en un análi-
sis exhaustivo de las necesidades y desafíos específicos de estas 
instituciones o similares, y considerará las mejores prácticas exis-
tentes en materia sustentable en el aspecto económico, social y 
medio ambiental. Por otro lado, la implementación del plan de 
acción con el cual se identificarán y priorizarán acciones clave 
de la propuesta que puedan implementarse en el corto plazo. Se 
desarrollará un plan detallado para la implementación de estas 
acciones, estrategias, incluyendo el cronograma, los recursos 
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necesarios, y las responsabilidades asignadas. Se pretende que 
dicha propuesta pueda ser compartida y aplicada con otros clubes, 
parques y organizaciones similares para que puedan beneficiarse 
de las recomendaciones y experiencias obtenidas y adaptarlos a 
sus propios entornos.

Asimismo, la concientización sobre la importancia de la sos-
tenibilidad ambiental es compleja, pues implica un enfoque mul-
tifacético y de apoyo de todo el personal, directivos y socios del 
club es por ello que para lograr un cambio significativo, es fun-
damental no solo sensibilizar a las personas sobre los problemas 
ambientales, sino también proporcionarles las herramientas y el 
apoyo necesarios para tomar medidas concretas. En este sentido, 
se pudieran detectar con el análisis, barreras que impidan la imple-
mentación del plan, es por ello, que se deberán aplicar estrategias 
para superarlas con el objeto de impulsar una cultura de compro-
miso y responsabilidad ambiental. Al identificar las dificultades 
que impiden la incorporación de prácticas sostenibles, se pueden 
desarrollar soluciones específicas y efectivas para eliminarlos.

Finalmente, con la implementación del plan se procurará que 
el club obtenga importantes beneficios en reducción de costos aso-
ciados al consumo de agua potable y tratada, gracias a la adopción 
de tecnologías modernas y eficientes. Además, se espera fomentar 
la sensibilización y educación del personal y socios, y mejorar 
la imagen del club como una organización comprometida con la 
responsabilidad ambiental.  Igualmente, el plan servirá como una 
valiosa herramienta para otras organizaciones que buscan mejorar 
su desempeño ambiental, fomentando la colaboración y el inter-
cambio de conocimientos en este ámbito.
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Capítulo 4 

Estrategias de gestión de almacenes 
aplicadas en una empresa de venta  
de material de construcción  
en Aguascalientes

Dulce Ximena Quiroz de la Torre 1

Roció Montserrat Campos García 2

Alfredo Villalobos García 3

Introducción

En el actual entorno empresarial, una prioridad que tienen las 
organizaciones que buscan mejorar sus operaciones y maximizar 
la satisfacción del cliente, es la gestión eficiente de almacenes.

Durante el desarrollo de mi tesis de maestría, después de reali-
zar un diagnóstico, se identificó una problemática significativa en 
una empresa de venta de material para la construcción en Aguas-
calientes, la cual es la falta de un buen orden en su almacén, esta 
problemática no solo mermaba la eficiencia operativa, sino que 
también impactaba negativamente en la satisfacción a los clientes. 

Para tratar esta problemática, después de efectuar una revisión 
de la literatura e identificar algunas metodologías aplicadas en los 
almacenes han tenido resultados positivos, se propuso implemen-
tar la metodología 5S, de origen japonés y es muy utilizada alre-
dedor del mundo, que incluyen Seiri (Selección), Seiton (Orden), 
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Seiso (Limpieza), Seiketsu (Estandarización) y Shitsuke (Disci-
plina), que ofrece un orden para crear y mantener un entorno labo-
ral eficiente, limpio y organizado. A su vez se utilizará el método 
ABC, que permite la clasificación de los productos por categorías, 
según su importancia y valor para la empresa, este método permite 
tener una mejor gestión del almacén. 

Este capítulo explora a detalle la manera en la que se imple-
mentarán estas estrategias y de qué manera pueden optimar la 
gestión del almacén de esta compañía. A continuación, se describe 
cada fase de la intervención. El proceso empieza por la capacita-
ción de los empleados ya que son una parte muy importante para 
lograr que la intervención sea exitosa. Posteriormente, se continua 
con la segunda etapa, selección, donde se deben eliminar los obje-
tos innecesarios en el almacén comenzando simultáneamente cla-
sificando los productos por su importancia. La tercera fase, orden, 
se enfoca en colocar los productos que quedaron de la depuración 
de manera ordenada. La cuarta fase consiste en un programa de 
limpieza preestablecido a su vez asegurando el orden de los pro-
ductos basándose en el método ABC. La fase de estandarización 
la cual es la siguiente, establece procedimientos para mantener el 
orden, la clasificación y la limpieza. Por último se promueve la 
disciplina para mantener las prácticas previamente establecidas, 
todas las fases programadas se representan en un diagrama de 
Gantt, dando una mejor visión de cada actividad y sus avances.

Revisión de la Literatura

Farro y Huancas (2017) expresa que la organización no tiene los 
objetos necesarios para mantener un buen orden en el almacén, lo 
que hace que estén mal almacenados y esto da pie a una condición 
insegura y puede que genere accidentes laborales, no tienen el 
equipo necesario para mover los productos, lo que dificulta bas-
tante el proceso de venta. En el almacén no tienen la luz correcta 
lo que esto complica bastante la visualización de datos importantes 
como las especificaciones comerciales, no tiene un mantenimiento 
adecuado, por lo que se encuentra sucio. 
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Abuhadba (2017) señala que la finalidad que busca la meto-
dología 5S es cambiar el orden y limpieza en los entornos de tra-
bajo, cualquier tipo de entorno, almacén, producción, etcétera. Los 
logros obtenidos revelan que la implementación de este método 
tiene un gran valor para alcanzar un orden y un ambiente limpio. 
Implementando la metodología 5S, se identifican múltiples bene-
ficios, entre ellas se incluyen aumento en la capacidad del espacio 
disponible, una mejora en la percepción del cliente, mayor trabajo 
colaborativo, responsabilidad en tareas asignadas, y una mejor 
comprensión de las tareas laborales. La metodología contribuye 
a mantener un lugar de trabajo más organizado y limpio, a su 
vez provoca un efecto positivo en la eficiencia de los miembros  
del equipo. 

Castellanos y Sempertegui (2021) comentan que muchas 
empresas no tienen buenos hábitos de limpieza u orden, tomando 
en cuenta esto no pueden identificar los lugares correctos de alma-
cenamiento de cada uno de sus productos, esto demanda mayor 
cantidad de tiempo al momento de buscar algún producto, por lo 
que, los clientes suelen esperar más tiempo cuando son atendidos, 
lo que no ayuda con la satisfacción del cliente. Estas problemáticas 
se replican en todas las áreas de la empresa, lo que les consigue 
más problemas. 

Con respecto a Reyes y Villanueva (2018) la falta de orden y 
acomodo de los artículos en el inventario con ayuda del método 
ABC tiende a generar grandes pérdidas por la caducidad de los 
productos. En este análisis se aplicaron encuestas como instru-
mento, donde al final se interpretaron las respuestas por medio de 
gráficos. Los resultados del estudio fueron positivos, ya que pro-
yectaron una disminución de perdidas, gracias a las inspecciones 
consecutivas que se establecieron y a la reducción de materiales 
que no se movieron. La implementación también resulto con una 
baja de costos logísticos anuales.

Según Figueroa (2017) los artículos que son de importación, 
como los ortopédicos y los relojes no tienen un proceso de alma-
cenamiento de lo mejor, no contabilizan sus productos e incluso se 
encuentran recipientes vacíos, conllevando a una falta de orden de 
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los elementos, todo esto provoca que se aumente el tiempo dentro 
de la empresa e incluso genera costos extras.

En su investigación, Juárez (2020) la organización y el control 
del almacén de esta empresa es casi nulo, también le hacen falta 
bastantes prácticas de limpieza, todo esto porque no se ha tenido la 
supervisión adecuada, por lo tanto, pretende que realizará mejoras 
basándose de la metodología de las 5S.

Gálvez (2023) expresa que llego que el método ABC y la meto-
dología 5S aplicadas en una organización, si provocan cambios 
positivos en la eficiencia de los almacenes, las 5S ayudan a instau-
rar un programa de orden y limpieza, dando una mejor visibilidad 
y disponibilidad de productos, ahorrándose tiempos de búsqueda 
y a su vez, promoviendo una mejora continua en la empresa. El 
método ABC le les apoyo a formular decisiones estratégicas refe-
renciadas al stock y a tener un mejor orden. 

Metodología

Concepto de almacén.

El diccionario de logística (2009, p. 33) menciona el concepto de un almacén como 
espacio físico donde se custodian materiales y productos, ya sean materias primas, 
semielaborados, o terminados, que permite su clasificación, manipulación y control.

Según Chackelson (2013) Un almacén es un espacio en donde se fabrican pedidos, 
despues de identificar las necesidades del consumidor, se comienza a farbicar el 
pedido por medio de movimientos y operaciones que añaden, se debe de ser eficaz 
y estrategico para garantizar la disponibilidad de medios y personas para ejecutar 
la toma de cada pedido.

Objetivo de almacenamiento.

Según (Mora 2011) la correcta gestión de almacenes busca la 
maximización del espacio disponible, el uso eficiente de equipos 
y personal, y aseguramiento de un acceso seguro a los materiales.  
Se trata de asegurar que las operaciones diarias de mercancías 
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cumplan con los estándares establecidos por la organización, se 
alinee con los recursos financieros disponibles, todo esto con la 
misión de mantener el inventario esperado al menor costo.

Gestión de almacén

Gestionar el almacén tiene un rol esencial al prestar servicios a 
clientes y al reducir gastos para las empresas. Está ampliamente 
relacionado con la gestión de inventarios o el control tangible de 
productos en el almacén, incluyendo puntos como organización 
de artículos dentro del almacén, gestión de flujos de artículos y 
los métodos utilizados para el manejo de productos, así como el 
monitoreo constante del seguimiento de artículos y acondiciona-
miento de solicitudes. Una estrategia ampliamente reconocida en 
la gestión eficiente de inventarios es el método ABC, realizando 
la categorización de materiales por categorías, basandose en su 
valor o importancia para la empresa (AEC, 2017).

Figura 1: Principios de almacenaje

Nota. Elaboración propia con datos tomados de Manual de gestión de almacenes 
 (p. 21), por Sergi Flamarique 2019, Marge books.



LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

82

Tabla 1: Causas y consecuencias de las deficiencias en los almacenes.

Causas de la deficiencia Consecuencias

Deficiencia de 
personal calificado 

Esto genera defectos en el monitoreo del inventario, 
causando desorden sobre las cantidades de material 
existente, aumentando de esta manera los costos del 
almacén y la disminución de clientes por la falta de 

destreza laboral de la empresa.

Manejo erronéo 
del inventario

Escasez de productos disponibles en el almacén, 
provocando una perdida de ventas e insatisfacción por 

parte de los clientes.

Incorrecta gestión de recepción 
y despacho de productos

Al no tener un acomodo en especifico de cada 
producto, provoca demoras al entregar los artículos a 

consumidores, generando igualmente insatisfacción de 
los clientes y la disminución de las ventas.

Limitación del 
espacio disponible

Por no tener una coordinación eficaz en el orden de 
los espacios, las organizaciónes se ven obligadas a 
buscar un espacio de almacenamiento extra del que 

ya cuentan, aumentando de gran manera los costos de 
almacenamiento. 

Fuente: Elaboración propia con información de mejora de eficiencia en tiempos  
de entrega y recepción de materiales con técnicas de 5S y Modelo ABC (p.216)  

Yuri Janet Gálvez Mejía, 2023, Revista CIES. 

Definición del metodo ABC

Según Heizer y Render (2009) el método ABC aplica el principio 
de Pareto, es decir la regla 80/20 para agrupar elementos como 
artículos, proveedores o clientes, entre otros. Este procedimiento 
se utiliza regularmente en el ámbito del almacenaje para organi-
zar y ordenar por categorias el inventario según su importancia. 
Aunque los criterios pueden diferir según el almacén o el tipo de 
mercancía, un método común conlleva calcular el valor del inven-
tario para cada referencia, multiplicando el costo unitario por la 
demanda anual promedio. Después, se organizan los elementos 
de mayor a menor valor y se clasifican según el porcentaje que 
representan en relación con el inventario.

Categorías Método ABC:

Pulla (2020) indica que los siguientes son los tipos de clasificación 
del método ABC:
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Grupo A: Esta mercancia de la empresa constituyen el 80% del 
valor total del inventario y 20% del número total de productos. 
Se ponen bajo a controles exhaustivos en ciclos frecuentes y se 
almacenan en áreas de fácil alcance.

Grupo B: Los productos de esta clasificación incorporan el 30% 
del total del inventario y el 15% del valor de los ingresos totales. 
Los controles se realizan mediante sistemas computarizados en 
ciclos periódicos. Estos productos se almacenan en áreas de altura 
media, lo que implica que su acceso no es tan directo como los de 
la clasificación A. 

Grupo C: Clasificación que incluye el 5% del valor del inventario 
total, lo que refleja el 50% de todos los productos. La supervisión 
o control aplicado a estos productos es la más mínima o prácti-
camente nula. Estos artículos son almacenados en las áreas más 
altas y de menos acceso en el almacén, ya que son los productos 
menos vendidos.

Concepto de la metodología 5 S

Conforme a (Rey, 2005), las 5S son cinco principios japoneses 
Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, técnica aplicada en algu-
nas organizaciones con el propósito de conservar el orden y la 
limpieza en espacios de trabajo, así como identificar problemas a 
tiempo. En esta metodología pueden participar todos los emplea-
dos de una empresa de forma grupal o individual.

Se definen los términos a continuación: 

Seiri – Selección

Este primer paso tiene como objetivo principal que se desechen los 
productos u objetos que no tienen ninguna funcionalidad dentro 
del espacio de trabajo, es decir, objetos que solo obstaculizan el 
flujo efectivo de trabajo. En este paso hay que tener la disposición 
de desprenderse de cosas que no son utilizadas o por lo menos no 
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han sido utilizadas en el último año de trabajo. Aplicando esto, se 
obtienen espacios de trabajo libres de obstrucciones.

Seiton – Orden

Esta etapa prácticamente trata de colocar los productos u objetos 
que se mantuvieron del paso de la selección. Esto permite que 
se encuentre más espacio en el lugar de trabajo y los artículos 
restantes este bien ordenados de una manera que se facilite su 
localización y acceso.

Seiso – Limpieza 

Este paso tiene como objetivo instaurar un programa de limpieza con-
tinua para evitar los acúmulos de suciedad o reducirla. Es importante 
destacar que no solo habla de la limpieza superficial de los espacios, 
sino que también busca identificar las causas de la suciedad para poder 
evitarlas de raíz y que se sigan replicando estas prácticas. La aplicación 
de esta S ayuda a obtener espacios visualmente en mejores condiciones 
y a identificar de manera temprana los problemas o fallas.

Seiketsu – Estandarización

Este paso persigue conservar el orden y limpieza obtenidos de etapas 
anteriores, estableciendo normas detalladas de responsabilidades de cada 
empleado en la empresa, implementando métodos para que las tres fases 
se establezcan como procedimientos. Un medio para poder utilizar esta 
fase sería la visualización de fotografías de los espacios de trabajo lim-
pios y ordenados para que los empleados recuerden como es la manera 
correcta en la que debe de encontrarse cada espacio.

Shitsuke – Disciplina 

Esta fase se encarga de que todo lo establecido anteriormente en las eta-
pas de selección, orden, limpieza y estandarización, se mantengan y se 
cumplan estrictamente. En este punto es muy importante que se fomente 
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la autodisciplina para obtener los mayores beneficios de la metodología 
5 S. Todo esto, teniendo medidas de control regulares. La figura 2 se 
observa la gráfica del ciclo continuo de 5 S, facilitando comprender  
la metodología.

Figura 2: Metodología 5S una mejora continúa

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Calidad y productividad (p.110), por Hum-
berto Gutiérrez, 2014, Mc Graw Hill Education.

Propuesta de Intervención

Se pretende que la metodología será aplicada por pasos y que se 
realizará para abordar la problemática en una empresa para la ges-
tión eficiente de su almacén. A lo largo de esta propuesta, se pre-
sentará una estrategia organizada y clara que pretende solucionar 
la problemática encontrada y generar un impacto positivo a largo 
plazo. Se pretende que la intervención sea positiva y que promueva 
un cambio logrando los objetivos establecidos previamente.
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Primer paso o capacitación.

Este paso aborda la importancia de comunicarles a los empleados 
los cambios que serán realizados, los procedimientos por realizar, 
objetivos de esta intervención, es decir los aspectos más impor-
tantes. Este proceso tiene como objetivo integrar a los empleados 
en todas las actividades necesarias para su realización, asegu-
rándose que quede clara toda la información. Este paso es muy 
importante ya que el personal es un factor crucial para lograr una  
intervención positiva.

Segundo paso o Selección.

En este paso se pretende comenzar con la identificación y elimina-
ción de productos u objetos innecesarios en el espacio de trabajo, 
utilizando un sistema de etiquetas que se muestran en las figuras 3 
y 4 que ayudaran a identificar cada material. A su vez, se empieza 
la clasificación de los artículos en función a su valor y volumen 
de venta basándose en el método ABC, tomando de referencia una 
base de datos con ventas de los últimos 6 meses. Así mismo habrá 
una depuración efectiva y se establecerán los cimientos para una 
organización más estratégica.

Los materiales sin etiqueta son los que están en buen estado y 
si han sido comprado en los últimos 6 meses. Los materiales con 
etiqueta amarilla son los que no se han vendido en los últimos 6 
meses, materiales que no tienen alguna función en el almacén y se 
considerara buscarles otra función y los materiales dañados que 
pueden llegar a tener una reparación. Por último, los materiales 
con etiqueta roja son los materiales que tienen algún daño y no 
pueden repararse y los materiales que no tienen ninguna función 
dentro del almacén.
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Figura 3: Tarjeta de clasificación amarilla

Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Tarjeta de clasificación roja

Fuente: Elaboración propia
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Después de haberse realizado la capacitación, se comienza con 
la colocación de las etiquetas a todos los productos u objetos en 
el almacén, se tendrá un registro en una hoja de resumen, como 
se muestra en la figura 5 donde se registrarán todos los elementos 
que son etiquetados para tener un historial documentado.

Figura 5: Hoja de resumen

Fuente: Elaboración propia.

La finalidad de esta hoja de resumen es que cada que se com-
plete una, el supervisor se encargará de revisarla y decidirá si se 
aprueba el plan de acción que se encuentra señalado en la eti-
queta. Enseguida de su aprobación se comienza a realizar la acción 
indicada en cada etiqueta, como aplicarse descuentos, buscar otra 
funcionalidad, reparar o desechar. En este punto se establecen las 
categorías del método ABC, con valores mínimos y máximos de 
cada categoría. Los materiales que se conservaron después de la 
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eliminación de materiales se comienzan a clasificar basándose en 
lo anterior, basándose en las ventas de los últimos 6 meses. 

Tercer paso u orden.

La misión de esta fase es que se acomoden los artículos que fueron 
conservados después de haberse realizado la selección. Ordenán-
dolos con base a la clasificación ABC ya establecida en el paso 
anterior, con el objetivo de tener todos los elementos ordenados 
y que su localización sea rápida, obteniendo con esto una mayor 
eficiencia en la gestión de los productos, mayor espacio y reduc-
ción de tiempos de entrega.

Se debe de realizar un layout para detectar los estantes en exis-
tencia en el almacén y determinar en qué lugar ira colocado cada 
tipo de producto u objeto, de la misma manera se identificarán los 
espacios para almacenar producto que no pueda ir en un estante. 
Para esto, se implementará una estrategia de señalización, donde 
por medio de líneas amarillas en el piso del almacén, marcadas 
con papel adhesivo se señalizarán los espacios para los materiales 
que no van en estantes, como se observa en la siguiente figura 6.

Figura 1: Ejemplo de señalización

Fuente: Website oficial BRADY, 2024.  
Recuperado de: https://www.bradylatinamerica.com/cinta-de-piso

https://www.bradylatinamerica.com/cinta-de-piso
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Los materiales que si necesitan ser colocados en un estante, se 
aplicará una estrategia en donde aplicaran letreros para una rápida 
identificación. Siendo de policarbonato para evitar el deterioro 
de estos. En este punto se comienza el orden de los artículos u 
objetos en el lugar previamente asignado, tomando como refe-
rencia su prioridad ABC, garantizando que todos los elementos 
no sean dañados al momento de las manipulaciones en el proceso 
y verificando que nada obstaculice los espacios que previamente 
fueron asignados.

Cuarto paso o limpieza. 

En la fase de ejecución se tiene que realizar un programa de lim-
pieza, con el fin de mantener el almacén en las mejores condicio-
nes. Estableciendo este programa, ayudara a mantener medidas de 
higiene, repercutiendo de manera positiva en un entorno laboral 
más seguro. En este paso no solo se debe de buscar la limpieza 
física de los espacios, sino que también se debe de verificar que 
todos los elementos estén ubicados en su lugar asignado por el 
método ABC. Se debe realizar una limpieza profunda al almacén 
como primer paso de esta fase, a partir de esta limpieza, el personal 
debe de anotar en una hoja de registro de localización de suciedad 
como se muestra en la figura 7 las posibles causas de la suciedad 
que encontraron y que pueden evitarse.
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Figura 7 : Registro de localización de suciedad

Fuente: Elaboración propia.

Basándose en esta hoja de registro, el supervisor se encargará 
de verificar cada posible causa de suciedad y buscarle una solu-
ción, apoyándose de las recomendaciones hechas por los emplea-
dos, después de esto, el supervisor será responsable de comuni-
carle a los empleados las nuevas medidas que serán tomadas para 
evitar esta suciedad. 

Se tienen que realizar limpiezas semanales, por ser un lugar 
muy propenso a la suciedad constante, y se realizará una limpieza 
más a profundidad mensualmente. En estas limpiezas se debe de 
verificar que se esté cumpliendo con el acomodo de los productos 
por el método ABC, de encontrarse algún producto fuera de su 
lugar, debe de ubicarse en su lugar asignado de inmediato.

Los empleados tienen que estar comprometidos con estos pro-
cedimientos de limpieza para evitar causar suciedad, tener una 
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limpieza preventiva ir más allá de solo limpiar, si no, evitar ensu-
ciar los espacios.

Quinto paso o estandarización.

Este enfoque permite mantener el orden de manera constante, el 
orden, la clasificación y la limpieza, que son las primeras tres S de 
la metodología. Hay que realizar protocolos que todo el personal 
debe de seguir, que ayuden a mantener todo en orden, incluyendo 
normas específicas para la clasificación ABC, con esto, alcanzando 
una gestión eficiente, sin dejar de lado las medidas de higiene 
previamente establecidas. 

Mensualmente el supervisor tiene la responsabilidad de veri-
ficar que los empleados estén cumpliendo con las limpiezas gene-
rales. En esta verificación debe de verificar que los artículos estén 
acomodados en su lugar asignado por el método ABC y verificar 
que las limpiezas semanales y mensuales se estén realizando de 
manera constante, de no ser así, tendrá un alista de incidencias 
como se muestra en la figura 8 en donde tiene que anotar las ano-
malías, a su vez comunicarles a los empleados para que lo solu-
cionen de inmediato.
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Figura 8: Incidencias dentro del almacén

Fuente: Elaboración propia.

Esta lista de incidencias tiene como objetivo que si algún pro-
cedimiento de los previamente establecidos no se está cumpliendo, 
con esto se les recuerda a los empleados las medidas que deben de 
cumplir para lograr los objetivos propuestos y también se evita la 
repetición de incidentes.

Todas las listas mencionadas anteriormente, serán colocadas 
en una libreta con el fin de tener una libreta de registro con la 
implementación del método ABC y el método 5S en el almacén 
de la organización.
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Sexto paso o disciplina.

En este punto se alienta la participación del personal en todos los 
procedimientos preestablecidos anteriormente, intentando fomen-
tar una cultura organizacional basada en la disciplina, donde cada 
uno de los trabajadores del almacén está en la apertura de adherirse 
a los protocolos establecidos. 

Los pasos por seguir en esta fase son que cada tres meses el 
supervisor deberá de verificar la lista de incidencias, comprobando 
que se hayan resuelto. Cada tres meses se organizarán reuniones 
de personal para recordarle a cada uno la importancia de su parti-
cipación y preservación del orden y limpieza, en estas reuniones 
los empleados también tienen el derecho de participar y comuni-
car como se sienten con estas nuevas medidas y si tienen alguna 
recomendación que se pueda tomar en cuenta.

En estas reuniones se recomienda proporcionarles incentivos 
a los trabajadores con el fin de motivarlos a seguir aplicando las 
buenas prácticas. En las reuniones serán mostradas fotografías 
del antes y después de haberse aplicado el método ABC y la meto-
dología 5 S en el almacén, de manera que puedan identificar los 
beneficios que tuvo la aplicación, reconociendo su trabajo y agra-
deciéndoles por haber formado parte de ello.

Diagrama de actividades.

Como se mencionó anteriormente, la gestión de almacenes en las 
empresas es muy importante para el buen funcionamiento. En este 
marco, se creó un plan de intervención cuidadosamente planeado 
para incrementar la eficiencia operativa en el almacén cumpliendo 
los objetivos planteados. El proceso implementado en seis fases 
relacionadas la una con la otra, con el fin de mantener un control se 
realizó un diagrama de Gantt mostrado en la figura 9 el cual brinda 
la planeación de cada fase y sus pasos a seguir, con sus fechas de 
inicio y de fin. Esta herramienta debe de ser utilizada como una 
guía de alto valor para el seguimiento de la intervención. 
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Figura 9: Diagrama de Gantt
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Comunicación a los 
empleados sobre las 
actividades a realizar.

x

Etiquetado de los 
artículos y registro en 
hoja de resumen.

x x x 

Revisión del supervisor 
a las hojas de 
resumen para posibles 
aprobaciones.

x x x

Ejecutar acciones 
señaladas en las 
etiquetas.

x x

Eliminación de los 
productos desechados 
en el inventario.

x

Establecimiento de 
categorías A, B, y C 
incluyendo los valores 
mínimos y máximos.

x

Clasificación de 
productos restantes en 
categorías A, B y C.

x x

Realización 
de layout.  x

Señalización de áreas 
de materiales que no 
necesitan estantería.

x x

Colocación de letreros 
en estanterías. x

Acomodo de materiales 
de acuerdo con la 
clasificación ABC.

x x x

Limpieza general 
del almacén x x x

Registro de localización 
de la suciedad y 
recomendaciones. 

x

Búsqueda de soluciones 
por parte del supervisor. x
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Limpiezas semanales.               x x x x x x x x x x x 

Corrección de suciedad 
o materiales mal 
ubicados.

              x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x

Supervisiones 
mensuales, con apunte 
de incidencias en la lista 
correspondiente.

               x    x     x

Verificación de hojas de 
incidencias por parte 
del supervisor (a partir 
de esta verificación, hay 
que replicarlo cada 3 
meses).

                     x    

Reunión trimestral del 
personal.                      x    

Fuente: Elaboración propia.

Resultados Esperados

Se espera que con la aplicación simultanea de la metodología 5S 
y el método ABC, en el área del almacén la empresa, obtener una 
serie de mejoras notables en el área y también en la eficiencia 
operativa. A continuación, se mencionan los resultados esperados 
de la aplicación.

La metodología 5 S tiene como objetivo mejorar el entorno del 
almacén, aplicando esta metodología de manera rigurosa, resultara 
con un espacio de trabajo con mayor organización y mas eficiente. 
Se espera una reducción del desorden gracias a la clasificación o 
Seiri ya que este paso permite identificar los artículos innecesarios 
en el almacén, liberando el espacio.

Optimización de los espacios, Seiton u orden, hará que la ubi-
cación de los productos sea más rápida y fácil, maximizando el 
espacio disponible. La limpieza o Seiso, dará un espacio de trabajo 
limpio y en buenas condiciones, reduciendo riegos laborales y 
haciéndolo más atractivo para los clientes. La estandarización o 



LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

97

Seiketsu, instaurando un programa de limpieza nos dará procedi-
mientos claros y precisos para el mantenimiento de las condicio-
nes óptimas del almacén, y por último, la disciplina o Shitsuke 
reforzará los hábitos previamente establecidos de organización y 
limpieza del almacén, ayudando a la sostenibilidad de las mejoras.

La integración del método ABC, nos permitirá obtener una 
gestión eficiente de los inventarios, priorizando productos estra-
tégicos para la empresa, reduciendo los inventarios excesivos dis-
minuyendo costos y liberando espacio y mejorará el control de las 
existencias asegurándose de que los productos estén disponibles 
en caso de ser necesarios. 
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Introducción

En un país tan diverso como lo es México, donde existe un creci-
miento anual del 2.4% en el número de establecimientos (INEGI, 
2019) es importante hablar de temas como la competitividad, 
puesto que es trascendental para la supervivencia de las orga-
nizaciones. De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos 
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de Finanzas (IMEF) la competitividad empresarial ayuda a que 
las organizaciones permanezcan en el mercado y emprendan un 
camino de crecimiento (IMEF CDMX, 2022).

La competitividad puede medirse a través de subindicadores 
como el desempeño (Medeiros et al., 2019), que a su vez, son 
conformados por elementos como la fuerza de trabajo en todos los 
niveles de la empresa, la administración interna, producción, mer-
cadotecnia y factores que interactúen con la organización (Ramí-
rez et al., 2017), los elementos pueden variar según los autores de 
consulta y las necesidades propias de la organización.

La planeación como parte del proceso administrativo, busca 
crear un ambiente adecuado para que exista un desempeño efec-
tivo y funcional de los integrantes del equipo de trabajo en la orga-
nización. Crear una planeación consiste en establecer los objetivos 
y las misiones, así como, las acciones necesarias para cumplir los 
requerimientos fijados, también, forma parte activa de la innova-
ción ya que define la posición actual empresarial y las aspiraciones 
a futuro (Koontz et al., 2012). 

La estrategia, es definida por Chandler (2003) como el proceso 
de determinar metas y objetivos a un largo plazo dentro de una 
empresa, las acciones y asignación de recursos requeridos para 
el logro de las metas. De manera que, el concepto de planeación 
estratégica hace la unión de ambos conceptos con la finalidad de 
potenciar el valor de las empresas, maximizando los beneficios 
de ambos instrumentos de manera individual y optimizando los 
recursos con los que se cuentan. 

Planeación estratégica, de acuerdo con Drucker (2009), se 
entiende como el proceso continuo que tiene sus bases en la amplia 
comprensión del posible futuro, teniendo en consideración las 
acciones para la toma de decisiones presentes que tienen implica-
ciones en riesgos futuros relacionados con resultados presentes. 
Por su parte, Moreno (2017, p.37) refiere que es un “Proceso de 
planificación o implementación rigurosa de planes con el único 
fin de alcanzar su meta organizacional, esta meta se encuentra 
relacionada fundamentalmente con la visión institucional”.
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Entonces, Planeación Estratégica (PE) es un proceso que busca 
resolver y prevenir situaciones presentes y futuras. Los esfuerzos 
realizados por las empresas se dirigen fundamentalmente al logro 
de sus metas y objetivos alineados a la misión y visión empresa-
rial, actualmente no todas las empresas llevan a cabo una planea-
ción estratégica. Las opiniones se dividen puesto que se abordan 
contextos distintos, como lo demuestran las investigaciones de 
Salazar & Salazar (2005) donde el impacto de la PE en el desem-
peño es indefinido por la divergencia de las variables existentes 
entre países.

Para países como México las empresas del sector agroalimen-
tario tienen gran relevancia para el desarrollo de diversas activida-
des, dado que la materia prima surge de este, asociado al entorno 
competitivo y dinámico. No obstante, las empresas del sector se 
enfrentan a diversos desafíos como la creciente demanda de ali-
mentos, fluctuación de precios, cambio climático, competencia 
internacional en innovación y condiciones des favorables para la 
continuidad de estas empresas (Plana, 2016).

En México, el sector primario, que comprende actividades 
agrícolas, ganaderas, pesqueras entre otras, es fundamental para 
la economía del país, en el primer trimestre del 2022 se reporta 
un PIB de 3.1% solo de este (SIAP, 2022). Ocupa el lugar 21° a 
nivel global en número de personas dedicadas al sector, en 2022 
se generó alrededor de 77.7 millones de dólares. Ocupa el 11° 
lugar en producción mundial de alimentos con exportaciones a 
Estados Unidos, Japón, Canadá y China (Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera, 2020). 

De acuerdo con lo previamente señalado, el sector agroali-
mentario es de gran importancia para el país, por lo que mejorar el 
desempeño y la competitividad de estas organizaciones mediante 
la implementación de métodos como la Planeación Estratégica, 
que se ha demostrado efectos positivos, resultan valioso para una 
mayor supervivencia empresarial. Para efectos del trabajo se rea-
lizará una revisión sistemática de artículos respecto al impacto de 
la PE en el desempeño empresarial, así como casos prácticos y sus 
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efectos particulares en las empresas en cuestión, aunado al análisis 
de una empresa del sector como referencia.

La finalidad de esta investigación es el contribuir a una mejor 
comprensión de como la planeación estratégica puede ayudar a las 
empresas del sector agroalimentario en Latinoamérica en cuanto a 
su desempeño, impactando de forma positiva a la organización y la 
competitividad de esta. La implementación de la investigación en 
este sector se debe al impacto económico que, como se menciona 
en párrafos anteriores, es de gran importancia.  

Marco teórico y Revisión de la Literatura

Administrar consiste en la creación y mantenimiento de un ambiente 
donde las personas que lo conforman colaboren de manera grupal 
y cuenten con la capacidad para lograr los objetivos que se plan-
tearon (Koontz et al., 2012). Para Guerrero y Galindo (2015), la 
administración es un proceso que planea, organiza, dirige y controla 
los recursos de una organización para asegurar el cumplimiento de 
sus objetivos. Por consiguiente, la administración es un entorno 
en donde varios individuos realizan una serie de actividades con 
el fin de alcanzar los objetivos de una organización.

Henri Fayol, autor de la teoría clásica de la administración, fue 
el primero en proponer el proceso administrativo como un con-
junto de cinco funciones administrativas que realizan los gerentes: 
previsión, organización, mando, coordinación y control, al paso de 
los años, estas funciones se agruparon en cuatro etapas, tal como 
se conocen hoy (Robbins et al., 2014). “El proceso administrativo 
consta de un conjunto de actividades que fluyen para alcanzar un 
fin” (Argudo, 2023). 

Las cuatro etapas que representan de manera más efectiva este 
proceso son conocidas como funciones administrativas o gerenciales, 
las cuales se desarrollan bajo un flujo continuo, cuya meta es dar 
cumplimiento a los objetivos planteados, aprovechando al máximo 
los recursos organizacionales y buscando los mejores resultados 
posibles. Para Chiavenato (2015), el proceso administrativo consta 
4 funciones: planeación, organización, dirección y control.
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La administración estratégica, figura como un campo esencial 
en el ámbito empresarial donde se requiere de las fases del pro-
ceso administrativo como lo son la formulación, implementación 
y evaluación de estrategias para el logro de objetivos a largo plazo. 
Existen conceptos básicos que utilizan las empresas para llevar a 
cabo estos procesos. 

Uno de estos conceptos clave es la formulación de estrategias, 
que implica una identificación de metas y objetivos a largo plazo, 
así como la elección de acciones y asignación de recursos necesa-
rios para alcanzarlos. En este sentido, Mintzberg y Lampel (1999) 
señalan que la formulación de estrategias no es un proceso lineal, 
sino más bien un proceso interactivo y emergente que involucra 
la toma de decisiones adaptativas.

En cuanto a la disputa respecto a si se habla de dirección o pla-
neación estratégica, Fred (2003)indica que la dirección estratégica 
se utiliza para referir a la formulación, implantación y evaluación 
de las estrategias, mientras que el término de planeación es utili-
zado comúnmente para referir solo a la formulación de la estraté-
gica; no obstante, en diversos textos se utilizan como sinónimos. 

La planeación o planificación es la base del proceso admi-
nistrativo, requiere de innovación y creatividad, consiste en el 
establecimiento de objetivos y en la capacidad de tomar decisiones 
para decidir cuales acciones se deben realizar para poder alcanzar-
los; además de programar los planes para el cumplimiento de los 
objetivos planteados (Koontz et al., 2008). Es previa a las demás 
funciones gerenciales, ya que resultaría imposible organizar, diri-
gir o controlar con eficacia sin contar con los planes adecuados 
(Gutiérrez, 2016). 

La planificación es el proceso que implica establecer los obje-
tivos, las actividades y los recursos que serán necesarios para la 
ejecución, es decir, define el plan de acción a seguir para alcanzar 
un objetivo (Reyes, 2007). Para Lourdes Münch (2014), la planea-
ción es un proceso en el cual se determina el rumbo de la empresa, 
los resultados que se esperan obtener para lograr la misión y visión 
de la organización, a través del análisis del entorno y el plantea-
miento de estrategias para conseguirlo. 
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En este contexto, Andrews (1980) argumenta que la planifica-
ción estratégica no solo implica establecer objetivos a largo plazo, 
sino también desarrollar políticas y programas para alcanzarlos. 
Se trata de una herramienta fundamental para alinear las acciones 
organizacionales y aprovechar las oportunidades mientras se miti-
gan los riesgos potenciales, tanto externos como internos.

Entonces, la planeación estratégica (PE) proporciona la ruta de 
acción en el entorno dinámico empresarial, investigaciones como 
la de Alhosseiny (2022) destacan la PE como herramienta para 
mantener una ventaja competitiva, facilitar el trabajo en equipo 
mediante la mejora de la comunicación e integración de todas las 
áreas funcionales de una empresa, lo que, a su vez, repercute en 
ventajas competitivas financieras.

Las definiciones de lo que es la planeación, aterrizan en que 
se habla de un proceso donde se identifica lo que se quiere lograr 
dentro de la organización, el rumbo que desea tomar y define un 
plan para poder lograrlo; incluye el análisis del entorno, la defi-
nición de objetivos, actividades, estrategias y la asignación de 
recursos; esto demuestra la importancia que tiene la planeación 
para el éxito de una empresa.

En cuanto a revisiones del estado del arte de la planeación 
estratégica, se habla como un instrumento de gestión en empresas 
y de rentabilidad, donde se consideran las dimensiones de planea-
ción, organización, dirección y control. Mediante una correlación 
de Spearman, Padilla (2019) determina una relación positiva de 
la PE en la gestión empresarial, por otro lado, Arroyo (2015) y 
Goicochea & Lescano (2017) hablan de una mejora en el ratio 
de rentabilidad en un estudio de caso observando indicadores de 
mejora de rendimiento económico, reducción de costos y tiempo, 
y de mejora de procesos.

En el mismo sentido, en un nivel empresarial, crea un impulso 
para la implementación de planeación con varios enfoques en eta-
pas, como lo es el diagnóstico de la situación, formulación de 
estrategias, establecimiento de objetivos, elaboración táctica y 
operativa de planes, implementación y su constante evaluación 
(Ore et al., 2020).



LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

105

Algunos de los beneficios de su aplicación, señala Steiner (2007) 
son el cumplir con las responsabilidades en niveles directivos, prever 
situaciones futuras así como oportunidades y riesgos, promueve 
la creación y seguimiento de objetivos, proporciona estructuras 
con mayor solidez para toma de decisiones, provee de beneficios 
conductuales como mejoras en la comunicación organizacional y 
el incremento de la participación de los colaboradores, agregado a 
lo anterior, es un indicador para medir el desempeño empresarial.

Existen autores como Arraz (1995); Dussel, Piore, & Ruiz 
(1997); Mintzberg & Quinn (1998); Porter (2008) y Hellebust 
& Krallinger (1991) hablan de la implementación de las estra-
tegias en los planes empresariales como una herramienta o pro-
cedimiento que ayuda al cumplimiento de sus metas y objetivos 
particulares, ya que el proceso de planeación se realiza enfocado 
en un largo plazo. Por lo anteriormente mencionado, las nuevas 
investigaciones analizan el impacto en áreas específicas, demos-
trando que una correcta implementación y seguimiento propicia 
resultados significativamente positivos.

Desde el aspecto financiero, tomando en cuenta que se habla 
del recurso principal para las empresas, se estudia el enfoque que 
permite una toma de decisiones informada y con mayor certeza, 
sobre para temas relacionados con cuestiones de inversión, finan-
ciamiento, ahorro y otros (Pacheco et al., 2016). Una forma de 
explicar las razones por las cuales se busca financiación por parte 
de las empresas es mediante la ejecución de la planeación estraté-
gica, lo anterior descrito por Xiang & Worthington (2015).

Ligado al párrafo anterior, la forma de generar ganancias en las 
empresas es mediante las ventas, por lo que es importante trabajar 
en recursos que potencialicen las mismas. En el caso estudiado 
por Morales & Vargas (2019), que, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, muestran un impacto positivo de la PE en el aumento 
de las ventas, mejora de servicio, distribución de planta y permite 
una mejor estructuración organizacional, demostrando que las 
mipymes también se benefician de estas herramientas. 

Continuando con otras áreas, el capital humano en las empre-
sas conforma la fuerza de trabajo que permite a la organización 
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crear los productos y proveer de servicios a los consumidores, si 
bien, es común que la planeación de recursos humanos se observe 
mediante una implementación informal, el enfoque estratégico 
permite establecer objetivos claros de las funciones propias de 
cada colaborador y marca un modo efectivo para que la empresa 
satisfaga los requerimientos de personal y objetivos organizacio-
nales (Alfaro, 2012).

Finalmente, en el apartado de producción, dentro del sector 
agroalimentario, son importantes no solo las certificaciones pro-
pias de cada producto para mantener el  control en los procesos 
de calidad e inocuidad de los alimentos, sino la inclusión de la 
PE como parte del proceso administrativo para dirigir a una orga-
nización competitiva y eficiente con la capacidad de adaptarse y 
enfrentar a los nuevos mercados, parte el análisis para la creación 
de estrategias es controlar gastos de producción y recursos exis-
tentes (Govea et al., 2016).

Se ha demostrado que las empresas que implementan la 
planeación de sus estrategias han registrado un desempeño por 
encima del promedio de aquellas que no lo llevan a cabo (Chia-
venato et al., 2017). Autores como Akao (2005) concluyen que la 
planeación estratégica facilita la comunicación interorganizacio-
nal, la cooperación y la implementación sostenida de estrategias. 
También, se ha demostrado que atraen múltiples beneficios cuando 
es aplicada de forma correcta, sin ignorar los riesgos existentes 
(Bojórquez & Pérez, 2013).

Hallazgos en estudios como el de Jie et al. (2013) demuestran 
que las prácticas estratégicas facilitan el trabajo en equipo dentro 
de las cadenas de suministro en la agroindustria en Australia, a su 
vez impactan el desempeño organizacional mediante el subindi-
cador de recursos humanos, no obstante, la flexibilidad de ejecu-
ción de las mismas estrategias puede limitar el impacto positivo 
(Ramos et al., 2022) .

Por lo anterior, es posible decir que, en efecto, la planea-
ción estratégica tiene un impacto en las empresas sin importar 
el tamaño o contexto social y político, sin embargo, debe llevar 
a cabo una correcta aplicación de los métodos en cada una de sus 
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fases, para así asegurar el impacto positivo. La creación de estra-
tegias cubre todos los niveles dentro de la organización ya sean 
operativos, tácticos o directivos, puesto que la finalidad principal 
de la implementación es alinear cada uno de los departamentos y 
puestos al cumplimiento de las metas de la empresa.  

Metodología

La investigación corresponde a una Revisión Sistemática de Lite-
ratura para la síntesis y resumen del estado de conocimiento res-
pecto a un tema o cuestión de investigación determinada (Berrang-
Ford et al., 2015). Kahn & Beat, (1995) señalan que en la inves-
tigación de carácter descriptivo se centra en la recopilación de 
información, la cual proporciona elementos descriptivos respecto 
a los eventos de análisis y estudio; la utilidad es la obtención de 
información respecto al tema de estudio en cuestión. La estructura 
de investigación se lleva acorde a la metodología PRISMA (Prefe-
rred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 
(Page et al., 2021).

El objetivo principal de una revisión es el sintetizar los resul-
tados de dos o más publicaciones respecto a un tema específico 
(Green & Green, 2005). La revisión narrativa se caracteriza por no 
tener una pregunta de investigación ya que la incógnita es bastante 
amplia respecto a un tema, en otras palabras, no está delimitado, 
además, no cuenta con metodología o estratégia de búsqueda e 
identificación de estudios, no se evalua la calidad de los estudios, 
ni la forma de extracción, síntesis e interpretación de resultados 
(Pai et al., 2004). 

Por otro lado, una revisión sistematica de la literatura es una 
forma de suceder a la revisión narrativa en medida que la primera 
requiere de la búsqueda exhaustiva de literatura donde incluyen y se 
excluyen estudios mediante los criterios predeterminados y calidad 
metodológica de las investigaciones (Ríos, Higuita, & Cardona, 
2016). Entonces, la revisión sistemática es un proceso, que como 
indica el nombre, se realiza de manera sistemática para analizar 
los resultados de diversos estudios primarios para combinar, sin-
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tetizar o integrar hallazgos (Sacks et al., 1987) y disminuir sesgos 
y errores de la literarura disponible (Chalmers & Altman, 1995). 

Algunas de las ventajas que propone las revisiones sistemáti-
cas es el hecho de representar una importante contribución cien-
tífica ya que detecta brechas e inconsistencias en el cuerpo de 
conocimiento (Ramdhani et al., 2014), identificación de autores 
que se pueden denominar como expertos ante una pregunta de 
investigación, proporciona una guía para nuevas investigaciones 
respecto a criterios de metodología en consecución de datos y 
sistematización de información, facilita la ruta de acción de la 
investigacion y permite definir la pregunta o hipótesis.

La metodología de Elementos de informes preferidos para 
Revisiones Sistemáticas y Meta-análisis, PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) 
por sus siglas en inglés, asegura la transparencia y claridad de 
los datos recopilados, esta herramienta comprende un conjunto 
de directices que aporta una mayor precisión para la elaboración 
de Revisiónes Sistemáticas de Literatura y meta-análisis. Consta 
de un marco estructurado para realizar y reportar las revisiones 
asegurando que cada uno de los pasos sean abordados, reportados 
y revisados de forma adecuada (Page et al., 2021).

Inicialmente al requerir de una estructura para asegurar y 
mejorar la calidad metodológica en el meta-análisis de ensayos 
clínicos en 1999 se publica la declaración Quality Of Reporting 
Of Meta-analyses en inglés, o por sus siglas QUOROM, la cual 
proporciona un listado de verificación y diagrama de flujo para 
la presentación de informes completos. El listado consta de 18 
puntos clave divididos en seis categorías que son: Título, resu-
men, introducción, métodos, resultados y discusión (Moher et al., 
2009), siendo así de las primeras metodologías que aseguraban la 
veracidad de los meta-análisis. 

No obstante, mediante el uso, se identificaron áreas de mejora 
y la necesidad de ampliar la declaración QUOROM para contri-
buir también en la RSL (Revisión Sistemática de Literatura) sin 
restricción de área de estudio, por lo tanto, esta declaración es 
considerada la predecesora de la metodología PRISMA, puesto 
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que se asegura es una herramienta que facilita la estandarización 
de publicaciones de meta-análisis teniendo un proceso riguroso, 
útil, claro, confiable y reproducible no solo para ensayos clínicos  
(Barquero, 2022).

La metodología PRISMA consta de 27 puntos, en ellos se hace 
la incorporación de aspectos conceptuales y metodológicos de las 
revisiones sistemáticas, la terminología usada y el meta-análisis, no 
obstante, esta declaración ha sufrido adaptaciones por 29 autores que 
conforman el trabajo PRISMA y que, a su vez cumplen funciones de 
asesores metodológicos en la colaboración Cochrane que cumple 
como organización internacional sin fines de lucro dedicada a la 
revisión sistemática de evidencia para la efectividad y seguridad 
de intervenciones en temas de salud (Green & Green, 2005). 

Propuesta de Intervención

Para la revisión sistemática de literatura se recurre al uso de recur-
sos electrónicos como las bases de datos de Scopus, Science direct 
y Google scholar para recopilación y descarga de datos, para el 
posterior análisis mediante el software VosViwer siguiendo la 
metodología PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 
Reviews and Meta-Analyses), si bien esta última es utilizada para 
el sector salud, es una lista de comprobacion de requesitos los cua-
les se deben de cumplir en una revisión sistemática y metaanálisis 
para la presentación de información, la Tabla 1 contiene los 21 
puntos de cotejo de la metodología utilizada (Page et al., 2021).
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Tabla 1: Lista de chequeo PRISMA 2009.  
Adaptación de diseño propia a partir de (Moher et al., 2009)

Sección # Elemento de lista de verificación Página de 
reporte #

Título 

Título 1 Identificar el reporte como una revisión 
sistemática, metaanálisis o ambos.

Resumen

Resumen 
estructurado 2

Proporcionar un resumen estructurado donde 
se incluyan datos como, aplicabilidad: 

antecedentes; objetivos; fuentes de datos; 
criterios de elegibilidad del estudio; participantes 

e intervenciones; evaluación y síntesis de los 
métodos; resultados; limitaciones; conclusiones 
y principales hallazgos; número de registro de 

revisión sistemática.
Introducción 

Fundamentos 3 Describir los fundamentos de la revisión en el 
contacto de lo que ya se sabe.

Objetivos 4
Proveer una declaración explícita de las 
preguntas formuladas, intervenciones, 

comparaciones, resultados y diseño de estudio. 
Métodos 

Protocolo 
y registro 5

Indicar si existe un protocolo de revisión, 
si existe, donde se encuentra disponible (ej. 

Dirección web); proporcionar información de 
registro incluyendo el número de registro.

Criterios de 
elegibilidad 6

Especificar las características del estudio 
y las características del informe (ej. Años 

considerados, lenguaje, estado de publicación) 
utilizado como criterio de elegibilidad y 

proporcionando una justificación.

Fuentes de 
información 7

Describir todos los recursos de fuentes de 
información (ej. Fechas de cobertura, contacto 
con autores del estudio para la identificación de 

estudios adicionales) en búsqueda y última fecha 
de búsqueda. 

Búsqueda 8
Presentar la estrategia de búsqueda electrónica 

incluyendo los limitantes, de modo que pueda ser 
replicado.

Selección 
de estudio 9

Indicar el proceso de selección de estudios 
(incluir revisiones sistemáticas, en caso de ser 

necesario, incluir el meta-análisis)
Proceso de 

recopilación 
de datos 

10
Describir el método de extracción de datos de 

los artículos y cualquier proceso de obtención y 
conformación de datos de los investigadores.

Elementos de datos 11 Crear una lista y definir todas las variables para 
las que se han modificado datos

Riesgo de sesgo 
en estudios 
individuales 

12

Describir los métodos utilizados para evaluar  
el riesgo de sesgo de estudios individuales 

 y como se debe de utilizar la información en 
caso de síntesis. 
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Resumen de 
medidas 13 Indicar las principales medidas resumidas.

Síntesis de 
resultados 14

Describir los métodos de manejo de datos y 
combinación de resultados de estudios, si se 

realiza, incluir medidas de consistencia.

Riesgo de sesgo a 
través de estudios 15 Especificar cualquier evaluación de riesgo de 

sesgo que pueda afectar la evidencia acumulada.

Análisis adicionales 16
Describir los métodos de análisis adicionales, 
si ya se hicieron indicar los que fueron pre-

especificados.
Resultados 

Selección de estudio 17

Indicar el número de estudios examinados, 
evaluados por elegibilidad, e incluidos en la 
revisión, razones de exclusión en cada etapa, 

idealmente con un diagrama de flujo.
Características del 

estudio 18 Para cada estudio, presentar las características de 
cada extracción de datos y proveer citaciones.

Riesgo de sesgo 
dentro de los 

estudios
19

Presentar los datos sobre el riesgo de sesgo 
de cada estudio, y si se encuentra disponible, 
cualquier evaluación del nivel de resultados.

Resultados de 
los estudios 
individuales 

20

Presentar para todos los resultados considerados, 
por estudio: datos resumidos simples para 

cada grupo de intervención, efectos estimados 
e intervalos de confianza y medidas de 

consistencia. 

Síntesis de 
resultados 21

Presentar los resultados de cada meta-análisis 
realizado, incluyendo intervalos de confianza y 

medidas de consistencia. 
Riesgo de sesgo 
a través de los 

estudios
22 Presentar los resultados de cualquier evaluación 

del riesgo de sesgo entre estudios. 

Análisis adicional 23 Dar los resultados de análisis adicionales, si se 
han realizado.

Discusión 

Resumen de 
evidencia 24

Resumir los principales hallazgos, incluyendo 
fuerza de la evidencia para cada resultado 
principal; considerar la relevancia para los 

grupos clave.

Limitaciones 25 Discutir las limitaciones del 
estudio y de resultados.

Conclusiones 26
Proporcionar una interpretación general de los 
resultados en el contexto de otra evidencia e 
implicaciones para futuras investigaciones.

Financiación 

Financiación 27 Describir las fuentes de financiación de la 
revisión y otros tipos de apoyo. 

Fuente: (Moher et al., 2009)
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Protocolo de registro 

Se elaboró un documento en Microsoft Word para llevar a cabo 
el registro detallado de las búsquedas realizadas en el contexto 
de la revisión sistemática de literatura. Este documento incluye 
las especificaciones de búsqueda, como las palabras clave utili-
zadas, los criterios de inclusión y exclusión, y las fechas de las 
búsquedas. Además, se registraron todos los artículos encontrados 
durante el proceso de búsqueda, especificando el título, autores, 
año de publicación y un breve resumen de cada estudio. También 
se documentó el nombre de la base de datos de la cual se descar-
garon los artículos, asegurando la trazabilidad y la transparencia 
en el proceso de selección de estudios. En este caso, la base de 
datos principal utilizada fue Scopus.

Criterios de elegibilidad

El artículo trata los temas del impacto de la planeación estratégica 
en el desempeño de los agronegocios, se priorizan estudios que 
traten desde distintos aspectos el desempeño empresarial como 
lo son la rentabilidad, eficiencia, competitividad y eficiencia por 
mencionar algunos; se considera también, artículos de los distin-
tos tipos de empresas que formen parte de los agronegocios de 
acuerdo con la definición del gobierno de México. Un enfoque 
empresarial para la producción, procesamiento y distribución de 
productos agrícolas. Se centra en la eficiencia y la rentabilidad, a 
menudo a gran escala (Perkins, J., 2004).

Se seleccionaron los artículos que tenían un mayor índice de 
citación, los más relevantes de acuerdo con los criterios de la base 
de datos, y principalmente los artículos de publicación, revisiones 
sistemáticas y artículos de libros y revistas, la búsqueda se con-
centraba en estudios realizados en México y filtrados por idioma 
de publicación de inglés y español.
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Fuentes de información

Para las bases de metadatos se utilizaron principalmente scopus, 
web of science y google scholar; respecto a organizaciones, se 
recurrieron a artículos publicados por la OCDE, SAGARPA, SADER, 
COFECE, INEGI, CEPAL y FAO; de literatura académica se utilizaron 
artículos y libros de la biblioteca virtual de E-libro principalmente. 

Estrategia de búsqueda

Se inició con la elaboración de fórmulas cortas de búsqueda para 
la base de datos en inglés; estas fueron “Strategic Planning, agri-
business”. La exploración se llevo a cabo principalmente en la 
base de datos de Google Académico. Posteriórmente se llevó 
acabo la busqueda con el uso de operadores booleanos como OR 
y AND acorde a la conveniencia de los términos utilizados para la 
investigación inicial: “strategy” OR “strategic management” OR 
“strategic planning” AND “agribusiness” OR “farms” OR “agri-
food” OR “agricultural” OR “agroindustrial”.  La finalidad de esto 
es llegar a la fórmula final que permita llevar a cabo la descarga 
de la base de meta-datos.

Se considera un periodo de tiempo de 10 años, por lo que se los 
artículos, revisiones y documentos se toman a partir del año 2014 
hasta la actualidad. Las palabras clave utilizadas para llevar a cabo 
la búsqueda de artículos. Algunas de las palabras clave sugeridas 
para llevar a cabo la búsqueda de artículos son las presentadas en 
la Tabla 2.
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Tabla 8: Palabras clave de búsqueda

Español Inglés

Adaptabilidad
Administración 
Agronegocio 

Análisis estratégico
Cadena agroalimentaria 

Capacidades organizacionales 
Clima organizacional 

Competitividad
Decisión estratégica 

Decisiones 
Desarrollo

Desempeño empresarial
Desempeño laboral

Desempeño organizacional 
Empresas 
Estrategia 

Estrategia de desarrollo 
Estrategias

Estrategias empresariales
Formulación estratégica

Gestión 
Gestión empresarial

Industria agroalimentaria
Investigación bibliográfica 

Metas 
Método de planificación 

México 
Modelos 
Objetivos 

Organización
Organizaciones

Países en desarrollo 
Planeación estratégica 

Planeación por escenarios 
Planeamiento estratégico 
Planificación estratégica

Pronósticos 
Rentabilidad 

Revisión de literatura 
Revisión sistemática de artículos 

Sector agroalimentario 
Sector agropecuario 

Sistema agroalimentario 
Granjas 

Industria alimentaria 
Agroalimentario 
Agroindustrial 

Producción alimentaria 
Planificación 

Gestión estratégica 
Planificación empresarial 
Planificación a largo plazo  

Eficacia organizativa 

Adaptability
Administration 
Agribusiness 

Strategic analysis
Agri-food chain 

Organizational Capabilities 
Organizational climate 

Competitiveness
Strategic decision 

Decisions 
Development

Business Performance
Job Performance

Organizational Performance 
Enterprises 

Strategy 
Development strategy 

Strategies
Business Strategies

Strategic formulation
Management 

Business management
Agri-food industry
Literature research 

Goals 
Planning Method 

Mexico 
Models 

Objectives 
Organization
Organizations

Developing countries 
Strategic Planning 
Scenario planning 
Strategic Planning 

Strategic Planification
Forecasts 

Profitability 
Literature Review 

Systematic review of articles 
Agri-food sector 

Agriculture and livestock 
Agri-food system

Farms 
Food industry 

Agri food 
Agroindustrial 

Food production
Planification 

Strategic management 
Business planning 

Long-term planning 
Organizational effectiveness

Fuente: Elaboración propia.
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Selección de estudio 

En primer instancia se realiza la descarga de bases de datos anali-
zando el comportamiento en el Software VosViwer para un análisis 
de mayor eficiencia y eficacia; con base en los datos extraidos para 
realizar la revisión bibliografica de co-ocurrencia de autoría, pala-
bras clave, información bibliográfica, transcurso de años a traves 
de los campos anteriormente mencionados y análisis de los clus-
ters con mayor densidad, los cuales destacan los de mayor impacto 
y citación. Posteriormete de los artículos de mayor impacto en las 
tres categorías mencionadas se realiza la extracción de los respec-
tivos resúmenes para un anális más detallado.

Recopilación de datos 

Los artículos se seleccionarán de acuerdo con criterios detalla-
dos de elegibilidad basados   en la relevancia del tema, la calidad 
metodológica y el tiempo de publicación (últimos diez años), 
estos se modifican conforme las necesidades de investigación y 
sus descubrimientos. La extracción de datos se realizará utilizando 
la plantilla de búsqueda final para coherencia e integridad de la 
información recopilada.

Elementos de datos 

Conforme las modificaciones surgen, se realiza el registro de cada 
una de ellas para conocer las fases de cambio en la investigación. 
Las variables principales del estudio son: Planeación estratégica, 
indicadores de desempeño organizaciona, desempeño. 

Resumen de medidas y síntesis de datos 

Una vez consolidadas las principales búsquedas con los mejo-
res resultados se espera realizar la presentación de resultados 
mediante herramientas gráficas como tablas de contenido e imá-
genes generadas por el Software utilizado. 
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Riesgo de sesgos 

En cada uno de los pasos realizados se lleva a cabo una revisión 
meticulosa de los artículos participantes tanto en las descargas 
como en los análisis de méta datos, para ello se analisa el sector 
de impacto de cada investigación y el resumen de investigación. 

Resultados Esperados

La planificación estratégica es reconocida como factor indispen-
sable del éxito y el desarrollo sostenible en organizaciones de 
diversos sectores. Sin embargo, en el contexto de la industria agro-
alimentaria mexicana, la relación entre planificación estratégica y 
desempeño organizacional no ha sido bien estudiada. Este trabajo 
busca generar una revisión sistemática de literatura, ayudando 
a demostrar existencia de artículos que comprueben la relación 
positiva entre planificación estratégica y desempeño empresarial.

Se espera en los resultados de investigación demostrar en la 
sección de hallazgos algunos de los factores clave que impactan 
de manera significativa la efectividad en planeación estratégica y 
del desempeño, la variable del desempeño se integra mediante las 
sub categorías dentro de las empresas del sector agroalimentario, 
dichas categorías pueden incluir liderazgo efectivo, cultura orga-
nizacional, recursos tecnológicos, y capacidad de innovación. La 
comprensión de los factores propicia un desarrollo de estrategias 
efectivas, adecuadas a necesidades específicas en las organizacio-
nes (Hrebiniak, 2006; Ansoff, 2014).

Uno de los resultados más esperados es la creación de bases 
sólidas para futuras investigaciones cuantitativas. Este marco 
incluirá las teorías y modelos más relevantes identificados en la 
literatura, así como una síntesis de la evidencia empírica. Este 
antecedente permitirá a los investigadores desarrollar investiga-
ciones cuantitativas sólidas para medir el efecto de planificación 
estratégica en desempeño organizacional mediante cuestionarios, 
encuestas y otros métodos de cuantificación (Yin, 2018; Creswell 
y Creswell, 2017).
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Se espera que la revisión sistemática proporcione pruebas de 
calidad entre planificación estratégica de organizaciones del sector 
agroalimentario. En la revisión de literatura se muestra claramente 
cómo la aplicación de estrategias bien planificadas no solo mejora 
el desempeño financiero, sino que también contribuye a la soste-
nibilidad a largo plazo, la resiliencia organizacional y las capaci-
dades de innovación (Grant, 2016; Hill, Jones y Schilling, 2016).

En resumen, este estudio pretende mostrar la presencia de 
la relación positiva entre planificación estratégica y desempeño 
organizacional en el sector agroalimentario mexicano. Aunque la 
literatura especializada sobre este tema es limitada, la investiga-
ción de otras industrias y países proporciona evidencia sólida de 
que la planificación estratégica pudiera tener un impacto positivo 
en organizaciones. Al sentar una base teórica mediante la revi-
sión sistemática de literatura, este estudio no solo contribuirá al 
conocimiento académico, sino que también brindará recomenda-
ciones prácticas para organizaciones del sector agroalimentario 
mexicano, mejorando su desempeño mediante una planificación 
estratégica efectiva.
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Capítulo 6

Responsabilidad Social Empresarial 
para una empresa de Control de 
Plagas en Aguascalientes

Mislaydis Salazar Rodríguez1

Dr. Neftalí Parga Montoya2

Introducción

En el entorno actual de negocios, Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE) se consolida como factor fundamental para las empre-
sas que aspiran no solo a alcanzar el éxito financiero, sino también 
la aceptación y el respeto dentro de la comunidad a la que sirven. 
Específicamente en una empresa de control de plagas en Aguas-
calientes, la integración de prácticas de RSE no solo mejora la 
imagen pública, sino que también contribuye al bienestar ambien-
tal y social de la región (Smith, 2021). Este capítulo se propone 
explorar cómo las iniciativas de RSE pueden ser aplicadas efec-
tivamente en el sector del control de plagas, proporcionando un 
marco de referencia que puede ser implementado por empresas 
similares en todo México.

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Estudiante de la Maestría en Administración Generación 2021-2022. E-mail: 

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Departamento de Mercadotecnia. E-mail: elena.mojica@edu.uaa.mx
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El concepto de RSE implica una gama de actividades que 
van desde la protección ambiental hasta el compromiso con las 
comunidades locales y el bienestar del personal. En el ámbito 
empresarial de control de plagas, esto puede incluir el uso de pro-
ductos químicos menos tóxicos, más amigables con la naturaleza, 
al implementar prácticas laborales justas y seguras, y la partici-
pación en programas comunitarios (Pérez, 2019). Estas prácticas 
no solo cumplen con las expectativas éticas de los consumidores 
modernos, sino que también pueden llevar a mejoras tangibles en 
su reputación y lealtad. Además, estas acciones manifiestan un 
genuino compromiso al desarrollo sostenible y responsabilidad 
hacia el entorno que operan.

Sin embargo, adoptar prácticas de RSE en industrias de control 
de plagas presenta desafíos únicos. El principal reto es equilibrar 
la eficacia en la eliminación de plagas con el impacto ambiental 
de las técnicas y productos utilizados (López & García, 2018). 
Este equilibrio es crucial, ya que un enfoque inadecuado puede 
resultar en daños a largo plazo tanto para el ecosistema local como 
para la salud humana. Asimismo, es fundamental que la empresa 
eduque a sus clientes sobre las ventajas de métodos más sosteni-
bles y seguros, lo cual es una faceta esencial en RSE. Capacitar al 
personal en prácticas sostenibles es indispensable para asegurar 
que las iniciativas de RSE se implementen correctamente. Además 
la inversión en investigar y desarrollar nuevas tecnologías puede 
facilitar adoptar prácticas más responsables.

Para abordar estos desafíos, es imprescindible que la empresa 
en cuestión desarrolle una estrategia de RSE alineada a los objeti-
vos de la empresa y expectativas de stakeholders. Esta estrategia 
deberá incluir un análisis detallado de las necesidades específicas 
de la comunidad local, así como un compromiso continuo con la 
innovación en prácticas sostenibles (Torres, 2020). A través de 
esta estrategia, la empresa no solo puede mejorar su rendimiento 
ambiental, sino también fortalecer su posición en el mercado cons-
truyendo relaciones más sólidas y duraderas con sus clientes y sus 
socios comerciales, lo que se traduce en un modelo de negocio que 
establece un equilibrio entre lo económico y lo ambiental.
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En conclusión, la RSE ofrece un marco valioso para que las 
empresas de control de plagas en Aguascalientes se comprome-
tan con el desarrollo sostenible y la ética empresarial. Al adoptar 
e implementar estas prácticas, la empresa no solo beneficia a la 
sociedad y al medio ambiente, sino que también establece las bases 
del éxito económico y sostenibilidad a través del tiempo. En este 
capítulo, se explorarán estas dimensiones, se realizará la propuesta 
de un instrumento permitiendo identificar la percepción de traba-
jadores, las acciones desarrolladas por la empresa, con la finalidad 
de proporcionar una guía práctica y teórica que pueda ser utilizada 
por organizaciones para incorporar RSE en sus operaciones.

Revisión de la Literatura

La RSE engloba las prácticas empresariales diseñadas para iden-
tificar y aumentar el impacto social positivo de la empresa, inclu-
yendo responsabilidades económicas, legales, éticas y filantrópi-
cas que la empresa debe cumplir para ser considerada socialmente 
responsable, buscando no solo la maximización de los benefi-
cios, sino también contribuir al bienestar social y protección de 
la naturaleza. Se puede convertir en una herramienta estratégica 
de diferenciación en mercados competitivos. Esta multifacética 
perspectiva ha servido de fundamento para muchas investigacio-
nes y prácticas en RSE (Carroll, 2016).

La RSE es un marco dentro del cual las empresas deben ope-
rar para asegurar su sostenibilidad económico, social y ambien-
tal. Varios autores destacan como las empresas no solo deben 
enfocarse en los rendimientos financieros, sino también en cómo 
sus operaciones y políticas influyen en la sociedad y el medio 
ambiente. Adoptar prácticas en RSE implica reconocer y atender 
expectativas de grupos de interés, incluyendo clientes, proveedo-
res, empleados y sociedad en general. Además, las empresas que 
adoptan un enfoque proactivo hacia la RSE pueden estar mejor 
preparadas para enfrentar desafíos regulatorios y de mercado. Esta 
visión integradora ha redefinido la función de empresa en la socie-
dad moderna (Crane & Matten, 2017).
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Debe ser vista como una oportunidad para las empresas de 
alinear sus intereses comerciales con las necesidades de la comuni-
dad en la que operan. Los autores proponen el concepto de “valor 
compartido”, donde las empresas pueden implementar estrategias 
para beneficiar tanto a la sociedad como a sus propios objetivos de 
negocio, creando así un círculo virtuoso de crecimiento y desarro-
llo sostenible. El valor compartido no solo mejora la rentabilidad, 
sino que también promueve la innovación y la eficiencia opera-
tiva. Este enfoque posibilita detectar oportunidades en las que sus 
recursos y capacidades pueden generar beneficios significativos 
(Porter & Kramer, 2018).

El autor Davis (2019) introduce una perspectiva crítica sobre 
la RSE, sugiriendo que más allá de ser una simple extensión de la 
filantropía corporativa, la RSE debe incorporar prácticas empresa-
riales que integren directamente los intereses sociales y medioam-
bientales en el corazón de la estrategia empresarial. Esto implica 
un cambio de paradigma desde una RSE como actividad periférica 
hacia una incorporación completa en su planeación y ejecución de 
estrategias empresariales. Esto implica un cambio de paradigma 
desde una RSE como actividad periférica hacia una incorporación 
completa al planear y ejecutar estrategias empresariales. 

La RSE ha evolucionado desde una iniciativa opcional hasta 
una expectativa empresarial esencial, especialmente en el contexto 
de una mayor demanda por transparencia y ética en las opera-
ciones empresariales. Su efectividad debe ser mayor al cumpli-
miento legal para abarcar un compromiso genuino con la mejora 
del bienestar social y ambiental, lo cual a su vez puede conducir a 
un aumento en la lealtad del consumidor y una mejor reputación 
corporativa. Este compromiso debe ser auténtico y reflejarse en 
todas las decisiones y acciones de la empresa, como políticas de 
recursos humanos además de estrategias de marketing y las ope-
raciones diarias (Friedman & Miles, 2020).

A continuación se presentan las semejanzas y diferencias en 
los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) defi-
nidos por varios autores en la Tabla 1:
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Tabla 1: Semejanzas y diferencias en el concepto de RSE 

Autor(es) Año Semejanzas Diferencias

Carroll 2016 Enfatiza la multifacética 
naturaleza de RSE.

Se centra en la estructura de 
responsabilidades: económica, ética, 

legal y filantrópica.

Crane 
y Matten 2017

Destacan la importancia del 
impacto social y ambiental 

de las empresas.

Proponen una visión integradora 
que implica el compromiso con la 

sostenibilidad.

Porter 
y Kramer 2018

Destacan la alineación de 
intereses comerciales con 
las necesidades sociales.

Introducen el concepto de “valor 
compartido” como estrategia clave en RSE.

Davis 2019
Resaltan la integración 

de la RSE en la estrategia 
empresarial.

Enfatizan el cambio de paradigma hacia 
una incorporación completa de la RSE en 

las operaciones empresariales.

Friedman 
y Miles 2020

Subrayan la evolución de la 
RSE como una expectativa 

empresarial esencial.

Discuten la RSE como un medio para 
mejorar la reputación y la lealtad del 

consumidor más allá del 
cumplimiento legal.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Carroll, 2016; Crane & Matten, 2017; Porter & Kramer, 
2018; Davis, 2019; Friedman & Miles, 2020).

Esta tabla resume cómo cada autor ha aportado a la concep-
tualización de la RSE, mostrando tanto sus puntos en común como 
sus enfoques únicos. Mientras que algunos autores se enfocan 
más en la estructura y las expectativas de la RSE, otros subrayan 
su trascendencia al integrar estas prácticas en su estrategia central 
en las empresas para lograr un impacto positivo sostenido. Estas 
perspectivas colectivamente enriquecen la comprensión de la RSE 
y aplicación práctica en el ámbito empresarial moderno, que se 
encuentra en constante enfrentamiento a desafíos provocados por 
los constantes cambios del entorno en que operan.

Inicialmente la RSE se entendía principalmente como una 
iniciativa de relaciones públicas o una extensión del marketing 
corporativo. Sin embargo, con el tiempo, este concepto ha evo-
lucionado hacia una integración más profunda en las estrategias 
centrales de las empresas (Smith, 2016). Estudios demostraron que 
la RSE comenzó a incluir prácticas más sostenibles y éticas que 
no solo cumplen con las expectativas legales, sino que también 
promueven un cambio positivo (Jones & Jones, 2017). Se iden-
tificaron aumentos en el uso de tecnologías limpias y eficientes 
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como parte de los compromisos RSE en las empresas (White & 
White, 2018).

La RSE se ha visto influenciada significativamente por la digi-
talización y la globalización, lo que ha modificado expectativas 
en sus grupos de interés respecto a transparencia, así como ética 
empresarial (Brown & Brown, 2019). Incrementando la informa-
ción y velocidad de las comunicaciones, las empresas se encuen-
tran bajo un mayor juicio público, lo que las obliga a ser más res-
ponsables y abiertas en sus prácticas. La pandemia por COVID-19 
propició integrar la RSE en estrategias de resiliencia empresarial, 
destacando su importancia en salud, así como seguridad de traba-
jadores y clientes. (Green & Green, 2020).

En micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), su 
dimensión económica de RSE puede traducirse en un mejor acceso 
a mercados y oportunidades de negocio, así como en una ven-
taja competitiva mediante la diferenciación basada en prácticas 
sostenibles (Taylor, 2017). La dimensión legal en estas empresas 
proporciona un marco para operar dentro de los límites de la ley y 
a menudo ir más allá, en un esfuerzo por superar las expectativas 
de los interesados (Johnson, 2018). A partir de un enfoque ético, 
pueden fortalecer el prestigio y relaciones con sus clientes y la 
comunidad local, fomentando la confianza y el apoyo a largo plazo 
(Thompson, 2019). 

La dimensión filantrópica a menudo se manifiesta en contribu-
ciones a la comunidad local, como donaciones a escuelas o patro-
cinio de eventos comunitarios, que ayudan a fortalecer los lazos 
con la comunidad (Allen, 2020). Además, la RSE en las mipymes 
también puede incluir aspectos como el bienestar laboral, ofre-
ciendo mejores condiciones laborales y programas de salud para 
trabajadores, lo cual mejora la moral y aumenta la productividad 
(Baker, 2021). En términos de sostenibilidad ambiental, pueden 
adoptar prácticas como la reducción de residuos, reciclaje, y uso 
eficiente de recursos, lo cual no solo reduce costos, sino que tam-
bién mejora la percepción de la empresa entre los consumidores 
preocupados por el medio ambiente (Carter, 2022).
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Tabla 2: Evolución de la RSE

Autor(es) Año Principales Contribuciones
Carroll 2016 Multifacética naturaleza de la RSE.
Crane 

y Matten 2017 Integran preocupaciones sociales y ambientales  
a operaciones en negocios.

Porter 
y Kramer 2018 Creación de valor compartido como estrategia de RSE.

Davis 2019 Integración de RSE en la estrategia central de la empresa.
Friedman 
y Miles 2020 Transición de la RSE hacia un imperativo estratégico y operativo.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Carroll, 2016; Crane & Matten, 2017;  
Porter & Kramer, 2018; Davis, 2019; Friedman & Miles, 2020).

La RSE ha evolucionado significativamente en las últimas 
décadas, con diversos autores contribuyendo al entendimiento de 
sus dimensiones. Se destaca su multifacética naturaleza, estable-
ciendo una estructura de responsabilidades que incluye aspectos 
económicos, legales, éticos y filantrópicos. Estas dimensiones 
deben ser abordadas de manera integral en la organización para 
ser socialmente responsable. La perspectiva de estas dimensiones 
proporciona un marco teórico sólido que ha servido como base 
para muchas investigaciones posteriores en el campo de la RSE 
(Carroll, 2016).

Es fundamental enfocarse en integrar necesidades sociales y 
ambientales en la operación del negocio. Las compañías no solo 
deben cumplir con sus responsabilidades tradicionales, sino tam-
bién adoptar prácticas que promuevan la sostenibilidad y el bienes-
tar social. La RSE debe analizarse desde una posición integradora, 
convirtiéndose en una parte esencial de la estrategia empresarial, 
lo que implica un compromiso continuo con la sostenibilidad y la 
responsabilidad ética (Crane & Matten, 2017).

En una investigación Porter y Kramer (2018) introducen el 
término “valor compartido” siendo una estrategia clave en la 
RSE. Según ellos, las empresas pueden generar valor económico 
y beneficios a la sociedad, alineando intereses comerciales con 
las necesidades sociales. Esta estrategia de valor compartido per-
mite a las empresas abordar problemas sociales y ambientales 
de manera rentable, creando un círculo virtuoso de crecimiento 
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y desarrollo sostenible (Porter & Kramer, 2018). Se sugiere que 
la RSE debe ir más allá de ser una actividad periférica para con-
vertirse en una parte central de la estrategia empresarial, debe ser 
integrada completamente en las operaciones y decisiones estra-
tégicas de la empresa, lo que requiere un cambio de paradigma. 
Este enfoque asegura que las empresas puedan abordar de manera 
efectiva retos globales y generar desarrollo sostenible a largo plazo 
(Davis, 2019).

Recientes investigaciones continúan explorando nuevas 
dimensiones y enfoques de la RSE. Analizan el impacto de la 
digitalización y la globalización en las expectativas de los stake-
holders, sugiriendo que la transparencia y la ética empresarial se 
han trasformado en elementos indispensables de RSE. Destacando 
cómo la pandemia por COVID-19 aceleró la incorporación de RSE 
en estrategias de resiliencia empresarial, subrayando su impor-
tancia en salud y la seguridad tanto para empleados como para 
clientes. Estas contribuciones reflejan la evolución continua del 
concepto de RSE y su relevancia creciente en el entorno empresa-
rial moderno (Brown, 2019; Green, 2020).

Metodología

Para desarrollar una revisión bibliográfica exhaustiva sobre Res-
ponsabilidad Social Empresarial (RSE) en la empresa de control de 
plagas en Aguascalientes, se implementó una metodología estruc-
turada que incluyó la selección y análisis de fuentes académicas y 
corporativas relevantes. Se utilizaron bases de datos académicas 
de primer nivel como JSTOR, ScienceDirect, y Google Scholar 
para garantizar el acceso a investigaciones fiables y actualizadas. 
Además, se revisaron informes corporativos y documentos de polí-
ticas de empresas líderes en el sector para obtener una perspectiva 
práctica sobre la implementación de la RSE. Esta combinación 
de fuentes académicas y prácticas proporcionó una base sólida 
para comprender las dimensiones y aplicaciones de la RSE en el 
contexto local de Aguascalientes.
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El criterio de selección de los artículos incluyó la relevancia 
temática directa con la RSE, especialmente aquellos que tratan 
sobre su aplicación en la industria de control de plagas y en peque-
ñas y medianas empresas. Priorizando investigaciones publica-
das de 2016 a 2024 para asegurar la actualidad de la informa-
ción, reflejando las tendencias más recientes y las innovaciones 
en el campo de la RSE. Esto proporcionó la base de datos actual 
y robusta que permitió el análisis detallado y contextualizado. 
En el análisis de datos posee un enfoque cualitativo, sintetizando 
definiciones, evoluciones y aplicaciones de la RSE desde diversas 
perspectivas académicas y prácticas. Este enfoque permitirá iden-
tificar patrones comunes, diferencias y emergencias temáticas a 
lo largo del tiempo.

Propuesta de Intervención

La propuesta de intervención consiste en desarrollar una estrate-
gia de RSE efectiva que mejore el desempeño ambiental, social y 
económico de la empresa de control de plagas en Aguascalientes, 
maximizando así su contribución positiva a la comunidad local 
y el entorno. En investigaciones posteriores servirán de punto de 
partida para su implementación en empresas de este sector, con-
tribuyendo así a su generalización.

Diseño del Instrumento de Evaluación

Para realizar una autoevaluación sobre las prácticas de RSE que se 
desempeñan en la empresa, así como la percepción de los trabaja-
dores sobre la misma, se optó por diseñar un cuestionario en línea, 
estructurado, con preguntas de opción múltiple, empleando la escala 
de Likert con 5 puntos, donde 1. Totalmente en desacuerdo, 2. En 
desacuerdo, 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4. De acuerdo y 5. 
Totalmente de acuerdo. Dicho cuestionario contiene un total de 20 
preguntas, 5 por cada dimensión que se propone medir. Además, 
se utilizará Google Forms para la recolección de datos en internet. 
La Tabla 3 indica la ficha técnica de la encuesta.
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Tabla 3: Ficha técnica del cuestionario

Título de la encuesta Autoevaluación de RSE.

Objetivo Evaluar el grado de conocimiento sobre la RSE  
y sus prácticas en la empresa de Control de Plagas.

Universo o 
población objetivo

Hombres y mujeres entre 20 y 45 años. Los cuales 
 el 85.71% son hombres y 14.29% mujeres.

Metodología Cuantitativa

Metodología de 
recolección de datos Encuesta en línea a través de Google Forms

Cuestionario Estructurado, escala tipo Likert  
con 5 puntos Total de preguntas:20

Fuente: Elaboración propia.

El uso de un cuestionario estructurado, particularmente en 
el contexto de evaluar la RSE, facilita la estandarización de las 
respuestas y permite una comparación y análisis sistemático de 
los datos. Los cuestionarios estructurados minimizan el sesgo del 
entrevistador y proporcionan un medio eficiente para recoger gran-
des volúmenes de datos en un formato que es relativamente fácil 
de analizar. La estructura cerrada, con ítems específicos formula-
dos para capturar distintos aspectos de la RSE, ayuda a asegurar 
que la información recogida es relevante y enfocada, facilitando 
así una evaluación coherente y comparativa entre diferentes perio-
dos o grupos de interés (Bell et al., 2018).

La elección de una modalidad digital y anónima para el cues-
tionario cumple con el objetivo de promover la honestidad y redu-
cir el sesgo en las respuestas. Los cuestionarios anónimos ayudan 
a aumentar la tasa de respuesta y la sinceridad de los participantes, 
ya que estos se sienten más seguros al compartir información sin 
la preocupación de ser identificados (Lewis & Thornhill, 2019). 
La modalidad digital, por su parte, no solo mejora la eficiencia 
al recopilar y procesar los datos, sino que también es accesible y 
facilita la participación de una mayor diversidad de empleados. 
Además, el uso de una escala Likert de 5 puntos proporciona un 
equilibrio adecuado entre la simplicidad y la capacidad para cap-
turar la variabilidad en percepciones de trabajadores respecto a 
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prácticas de RSE, lo cual es esencial para obtener insights detalla-
dos y accionables (Hair et al., 2019; Saunders et al., 2019).

La validación del cuestionario a través de una prueba piloto es 
un paso crucial en la investigación para asegurar que las pregun-
tas sean interpretadas consistentemente y de la manera prevista 
por los encuestados. La realización de una prueba piloto permite 
identificar y ajustar ítems que puedan ser confusos o irrelevan-
tes, siendo fundamental para optimizar la calidad de los datos 
recogidos. Según Litwin (2019), este proceso ayuda a validar la 
constructividad de las preguntas del cuestionario, asegurando que 
midan efectivamente lo que están diseñadas para medir. Ajustar los 
ítems basándose en la retroalimentación de los participantes en la 
prueba piloto refina la precisión del instrumento y aumenta la vali-
dez de las respuestas en la implementación final del cuestionario.

Mientras que la confiabilidad del cuestionario, utilizar el coe-
ficiente alfa de Cronbach como método estándar de evaluación de 
consistencia interna en las respuestas a los ítems del cuestionario. 
Donde un valor alfa de Cronbach mayor a 0.7 es generalmente 
aceptado como indicativo de buena confiabilidad. Esto significa 
que el cuestionario es consistente en las diferentes mediciones y 
que los ítems correlacionan bien entre sí, lo que es fundamental 
para asegurar que el instrumento sea confiable en la medición 
de las percepciones y actitudes de prácticas de RSE dentro en la 
compañía. La aplicación del coeficiente ofrece una estimación 
clara de si el cuestionario pudiera utilizarse de forma confiable 
en la toma de decisiones informadas según los datos recogidos 
(Mallery, 2019).

Este instrumento permitirá a la empresa evaluar su desempeño 
actual en términos de RSE e identificar áreas de mejora. El cuestio-
nario estará basado en las siguientes dimensiones de RSE: prácti-
cas ambientales, involucramiento comunitario, ética empresarial 
y bienestar laboral. El empleo de estas dimensiones se sustenta en 
la literatura actual la cual resalta la importancia de estos aspectos 
al implementar prácticas de responsabilidad social efectivas. Las 
prácticas ambientales son esenciales, al gestionar adecuadamente 
residuos y utilizar productos biodegradables ya que son indicati-
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vos del compromiso que tiene la compañía con la sostenibilidad 
ambiental (Ranta et al., 2022).

El involucramiento comunitario no solo mejora su relación 
con la sociedad, también fortalece su prestigio y la aceptación 
local de la compañía. Mientras que ética empresarial se centra en 
transparentar y cumplir legalmente, como pilares que sustentan 
la confianza y credibilidad ante los stakeholders. Finalmente, el 
bienestar laboral es crucial, ya que un ambiente laboral seguro y el 
desarrollo profesional contribuyen directamente al rendimiento y 
satisfacción de los empleados. Estas dimensiones son vitales para 
una estrategia integral de RSE que busca no solo el cumplimiento 
normativo, sino impactar positivamente a la sociedad y al entorno 
empresarial de forma prolongada (Bhattacharya et al., 2016; Por-
ter & Kramer, 2011; Ranta et al., 2022). 

Las preguntas del cuestionario se desarrollarán en base a las 
directrices propuestas sobre la medición de impacto social, sobre 
la creación de valor compartido y los principios de sostenibili-
dad ambiental (Bhattacharya et al., 2016; Porter & Kramer, 2011; 
Ranta et al., 2022).

La Tabla 4 muestra las dimensiones con sus indicadores y las 
definiciones conceptuales y operacionales de los mismos.
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Tabla 4: Definición conceptual y operacional de los indicadores

Dimensión Indicador Definición conceptual Definición operacional Referencia 
bibliográfica

Prácticas 
Ambientales

Gestión de 
residuos

Acciones para manejar 
y reducir los residuos 

generados por la 
empresa.

Acciones para manejar 
y reducir los residuos 

generados por la 
empresa.

Carroll 
(2016)

Uso de productos 
biodegradables

Utilización de 
materiales que 

se descomponen 
naturalmente sin dañar 

el medio ambiente.

Empleo de productos 
biodegradables 
en operaciones 

diarias y reemplazo 
de materiales no 

degradables.

Ranta 
et al. (2022)

Reducción 
de emisiones

Estrategias para 
disminuir la liberación 

de contaminantes al 
medio ambiente.

Medición y reducción 
de emisiones de gases 
efecto invernadero y 
demás contaminantes 

con tecnologías y 
prácticas sostenibles.

Crane 
& Matten 

(2017)

Reducción 
de consumo 
energético

Medidas para 
disminuir el uso 
de energía en las 
operaciones de la 

empresa.

Medidas para disminuir 
el uso de energía en 
las operaciones de la 

empresa.

Porter 
& Kramer 

(2018)

Auditorías 
ambientales

Evaluaciones 
periódicas de las 

prácticas ambientales 
de la empresa.

Evaluaciones 
periódicas de las 

prácticas ambientales 
de la empresa.

Davis
 (2019)

Involucramiento 
Comunitario

Participación 
en programas 
comunitarios

Colaboración activa 
en iniciativas locales 
para el beneficio de la 

comunidad.

Colaboración activa 
en iniciativas locales 
para el beneficio de la 

comunidad.

Bhattacharya
 et al. (2016)

Colaboración
 con 

organizaciones 
locales

Trabajo conjunto 
con entidades locales 
para lograr objetivos 

comunes.

Trabajo conjunto 
con entidades locales 
para lograr objetivos 

comunes.

Friedman
 & Miles 
(2020)

Inversión en
 proyectos 

comunitarios.

Destinación de 
recursos a iniciativas 
que beneficien a la 
comunidad local.

Destinación de 
recursos a iniciativas 
que beneficien a la 
comunidad local.

Porter &
 Kramer
 (2018)

Fomento del 
voluntariado

Promoción de 
actividades voluntarias 
entre los empleados.

Promoción de 
actividades voluntarias 
entre los empleados.

Davis 
(2019)

Comunicación 
con la comunidad

Mantenimiento de 
un diálogo abierto 
y constante con la 
comunidad local.

Mantenimiento de 
un diálogo abierto 
y constante con la 
comunidad local.

Bhattacharya 
et al. (2016)
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Dimensión Indicador Definición conceptual Definición operacional Referencia 
bibliográfica

Ética 
Empresarial

Cumplimiento
 legal

Adherencia a todas las 
leyes y regulaciones 

aplicables.

Adherencia a todas las 
leyes y regulaciones 

aplicables.

Crane & 
Matten
 (2017)

Transparencia

Claridad y honestidad 
en las operaciones y 

comunicaciones de la 
empresa.

Claridad y honestidad 
en las operaciones y 

comunicaciones de la 
empresa.

Davis 
(2019)

Prácticas
 justas

Igualdad y equidad en 
el trato a empleados y 
socios comerciales.

Igualdad y equidad en 
el trato a empleados y 
socios comerciales.

Friedman 
& Miles 
(2020)

Código 
de ética

Establecimiento de 
normas y principios 

éticos claros.

Establecimiento de 
normas y principios 

éticos claros.

Crane 
& Matten 

(2017)

Auditorías
internas

Revisión periódica de 
las prácticas y políticas 

empresariales.

Revisión periódica de 
las prácticas y políticas 

empresariales.

Davis 
(2019)

Bienestar 
Laboral

Seguridad 
laboral

Condiciones que 
aseguren integridad 
física y mental de 

empleados.

Condiciones que 
aseguren integridad 
física y mental de 

empleados.

Hair
 et al. (2019)

Desarrollo 
profesional

Oportunidades 
de crecimiento y 

formación continua 
para los empleados.

Oportunidades 
de crecimiento y 

formación continua 
para los empleados.

Lewis 
& Thornhill

 (2019)

Equilibrio 
trabajo-vida

Balance adecuado 
entre las 

responsabilidades 
laborales y personales.

Balance adecuado entre 
las responsabilidades 

laborales y personales.

Bhattacharya 
et al. (2016)

Soporte 
emocional 

y psicológico

Provisión de 
apoyo emocional 

y psicológico a los 
empleados.

Provisión de 
apoyo emocional 

y psicológico a los 
empleados.

Lewis & 
Thornhill 

(2019)

Políticas contra 
el acoso laboral

Medidas de 
prevención y abordar 

acoso laboral en el 
trabajo.

Medidas de prevención 
y abordar acoso laboral 

en el trabajo.

Friedman 
& Miles 
(2020)

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 5 explica la operacionalización de la variable de los 
datos demográficos.
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Tabla 5: Operacionalización de variable demográfica

Variable Dimensión Indicador Escala de 
medición

Valores de respuesta 
o de medición

No de 
pregunta

Datos 
demográficos

Genero Sexo Nominal 1) Femenino
2) Masculino 1

Edad Años Ordinal Abierta 2

Actividad 
actual Puesto Nominal Abierta 3

Años de 
antigüedad 

en la empresa

Antigüedad 
en el puesto 

actual
Ordinal Abierta 4

Escolaridad Nivel de 
escolaridad Ordinal

1) Educación básica
2) Bachillerato

3) Carrera Técnica
4) Licenciatura / 

Ingeniería
6) Maestría

7) Doctorado

5

Fuente: Elaboración propia.

La operacionalización de la variable RSE se representa en la 
Tabla 6, en esta matriz, se representan cuatro dimensiones que 
han sido utilizadas para evaluar la RSE en el contexto de este 
estudio. Estas dimensiones se desglosan en indicadores para 
cada dimensión. Además, se especifica que la medición se llevó a 
cabo mediante una escala Likert, en la cual se asignaron valores 
del 1 al 5.
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Tabla 6: Operacionalización de variable RSE

Variable Dimensión Indicador Escala de 
medición

Valores de 
respuesta o 
medición

No de 
pregunta

RSE

Prácticas 
Ambientales

Gestión 
de  residuos

Likert
(Ordinal)

1) En total 
desacuerdo

2) En desacuerdo
3) Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo
4) De acuerdo
5) Totalmente 

acuerdo

6

Uso de productos 
biodegradables 7

Reducción 
de emisiones 8

Reducción 
de consumo 
energético

9

Auditorías 
ambientales 10

Involucramiento 
voluntario

Participación 
en programas 
comunitarios

Likert
(Ordinal)

1) En total 
desacuerdo

2) En desacuerdo
3) Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo
4) De acuerdo

5) Totalmente de 
acuerdo

11

Colaboración 
con organizaciones 

locales
12

Inversión en 
proyectos 

comunitarios
13

Fomento del 
voluntariado 14

Comunicación 
con la comunidad 15

Ética 
Empresarial

Cumplimiento 
de normativas

Likert
(Ordinal)

1) En total 
desacuerdo

2) En desacuerdo
3) Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo
4) De acuerdo

5) Totalmente de 
acuerdo

16

Transparencia 17
Prácticas justas 18
Código de ética 19

Auditorías internas 20

Bienestar 
Laboral

Condiciones 
seguras de trabajo

Likert
(Ordinal)

1) En total 
desacuerdo

2) En desacuerdo
3) Ni en desacuerdo 

ni de acuerdo
4) De acuerdo

5) Totalmente de 
acuerdo

21

Desarrollo 
profesional 22

Equilibrio 
trabajo-vida 23

Soporte emocional 
y psicológico 24

Políticas contra 
el acoso laboral 25

Fuente: Elaboración propia.
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Implementación y Seguimiento

Una vez diseñado y validado, el cuestionario será distribuido a 
todos los empleados de la empresa garantizando la captura de 
una amplia gama de percepciones y experiencias, obteniendo una 
evaluación exhaustiva y representativa del estado actual de la RSE 
en la empresa. Las respuestas recogidas servirán como una línea 
base crítica que refleja el inicio en la empresa en RSE, facilitando 
identificar fortalezas y temas prioritarios que requieran interven-
ción. Además, la implementación de análisis anuales permitirá 
monitorear el progreso a lo largo del tiempo y realizar los ajustes 
necesarios en las estrategias de RSE. Esto no solo ayuda a mejorar 
continuamente las prácticas corporativas en relación con la res-
ponsabilidad social, sino que también alinea la empresa con las 
expectativas cambiantes que tienen sus stakeholders y tendencias 
del mercado, asegurando su relevancia y sostenibilidad a largo plazo 
(Bryman & Bell, 2015; Hair, Black, Babin, & Anderson, 2019).

Resultados Esperados

Después de implementar la metodología y el uso del cuestionario 
de autoevaluación en la empresa de control de plagas en Aguas-
calientes se espera que arroje resultados significativos. Primero, 
mediante la recopilación de datos de todos los empleados, se anti-
cipa obtener una comprensión detallada y multifacética de cómo 
se percibe actualmente Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 
dentro en la organización. La evaluación inicial servirá como un 
punto de referencia crucial que permitirá comparar el progreso 
en el tiempo y medir su impacto en intervenciones específicas 
implementadas de RSE.

Los resultados del cuestionario deberían identificar claramente 
las áreas fuertes y aquellas que requieren mejora. Por ejemplo, si 
el cuestionario revela que las prácticas ambientales son altamente 
valoradas pero el involucramiento comunitario es bajo, la empresa 
podría enfocarse en fortalecer sus estrategias de colaboración y 
apoyo a la comunidad local. Esta focalización no solo optimiza los 
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recursos al dirigirlos hacia las áreas que más lo necesitan, sino que 
también alinea mejor las iniciativas de RSE con las expectativas 
de los stakeholders.

La implementación del cuestionario está diseñada para fomen-
tar una cultura de transparencia y responsabilidad. Al solicitar y 
valorar la opinión de todos los empleados, la empresa puede for-
talecer su cultura corporativa, siendo primordial en el éxito a largo 
plazo de su estrategia de RSE. Las empresas que promueven una 
cultura de inclusión y transparencia tienden a experimentar una 
mayor lealtad y compromiso por parte de sus empleados (Klein 
& Dawar ,2018).

Los resultados permitirán a la empresa ajustar sus políticas y 
prácticas de RSE de manera dinámica en respuesta a las tendencias 
internas y externas. Esto es especialmente crucial en un entorno 
empresarial que cambia rápidamente, donde la capacidad de adap-
tarse y responder a las nuevas demandas implica una diferencia en 
el éxito y estancamiento. Es importante la adaptabilidad empre-
sarial, sugiriendo que las organizaciones que revisan y actualizan 
continuamente sus estrategias basándose en feedback sistemático 
tienden a mantener una ventaja competitiva (Hair et al., 2019).

La aplicación de este cuestionario y la revisión de los resul-
tados deberían mejorar la percepción pública de la empresa. Al 
demostrar un compromiso continuo y medible con la RSE, la 
empresa no solo mejora su reputación, sino que también aumenta 
su atractivo para los inversores y clientes conscientes de la sos-
tenibilidad. Este enfoque puede abrir nuevas oportunidades de 
mercado, fortaleciendo a la empresa en la industria de control de 
plagas (Ranta et al., 2022).

Al centrarse en las dimensiones específicas de la RSE que son 
críticas para la empresa y su contexto, como la sostenibilidad 
ambiental y la ética empresarial, se espera que la empresa no solo 
cumpla con las regulaciones locales e internacionales, sino que 
las supere, estableciendo nuevos estándares de excelencia en la 
industria. Esto no solo minimiza los riesgos de no cumplimiento, 
sino que también establece a la empresa como líder en prácticas 
de RSE (Davis & Crane, 2021).
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Finalmente, la evaluación continuada de la RSE facilitará la 
alineación estratégica entre los objetivos empresariales y las prác-
ticas de responsabilidad social. Este alineamiento es crucial para 
garantizar que las actividades de RSE no solo sean sostenibles, 
sino que también contribuyan de manera efectiva a sus objeti-
vos operativos y financieros en la compañía, creando un ciclo 
virtuoso de mejora y rendimiento. En conjunto, estos resultados 
esperados demuestran el potencial de la propuesta de intervención 
para transformar y enriquecer la empresa de control de plagas en 
Aguascalientes desde dentro hacia fuera (Porter & Kramer, 2011).
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Capítulo 7:

Elaboración del manual 
organizacional para la empresa 
gastronómica Sevilla

L.R.I. Juan Antonio Flores Jiménez
Dra. Elena Patricia Mojica Carrillo

M.D.O. Xane Villordo Chávez
Dra. Peggy Y. Santiago López

Introducción

En el competitivo entorno empresarial actual, la eficiencia y la 
eficacia organizacional son esenciales para el éxito de cualquier 
compañía. Esta afirmación es especialmente aplicable a Gastro-
nómica Sevilla, una empresa restaurantera con temática taurina 
situada en Aguascalientes, México. Desde su fundación en enero 
de 2016, ha logrado destacar gracias a su concepto único y ha 
cultivado una clientela leal. No obstante, como cualquier organi-
zación en crecimiento, enfrenta desafíos significativos en cuanto 
a la gestión y operación eficiente del negocio.

Este trabajo práctico se centra en la creación de un manual 
organizacional que proporcione la guía completa de su estructura, 
funciones, procesos y políticas de Gastronómica Sevilla. Con este 
manual se pretende establecer estándares y prácticas uniformes en 
toda la organización, definiendo las funciones y responsabilidades 
de sus empleados, junto con los procedimientos y políticas que 
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deben seguir. El objetivo es que todos los miembros del restaurante 
comprendan de manera uniforme las expectativas y los métodos 
de trabajo.

El manual está diseñado para ofrecer toda la información 
esencial a nuevos trabajadores de la estructura y los procesos en 
la empresa desde el ingreso, e incluso antes. Además, pretende 
servir como una herramienta de capacitación para los empleados 
existentes, proporcionando instrucciones detalladas sobre cómo 
realizar sus tareas de manera efectiva y eficiente. Se espera que 
este documento mejore la eficiencia y la consistencia al docu-
mentar procedimientos y políticas, promoviendo así la eficiencia 
y la coherencia en las operaciones diarias. Los empleados podrán 
consultar el manual obteniendo instrucciones paso por paso de 
cómo realizar ciertas tareas o resolver problemas comunes, lo que 
podría ayudar a minimizar errores y confirmar que las actividades 
sean realizadas de manera coherente en toda la organización.

Una parte crucial de la elaboración del manual es ayudar a ali-
near a sus trabajadores hacia sus objetivos y valores en la empresa, 
sirviendo también como punto de referencia para resolver posibles 
disputas o malentendidos que puedan surgir en el día a día.

Este trabajo se organiza en varias secciones que abarcan desde 
el planteamiento del problema hasta la fundamentación teórica. 
Cada sección busca ofrecer una visión integral que permita no 
solo entender la importancia de un manual organizacional, sino 
también proporcionar una guía para su implementación. Además, 
el manual está diseñado para ser comprensible por cualquier per-
sona que lo necesite, ya sea un colaborador de la empresa o un 
lector externo.

Revisión de la literatura

Según Zimmermann (2000), a lo largo de la historia organizacio-
nal, se ha realizado un esfuerzo considerable para aclarar y buscar, 
sin éxito, una solución definitiva a los problemas organizacionales. 
Mazabanda (2010) también señala que las corporaciones inter-
nacionales han avanzado significativamente gracias a la imple-
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mentación de manuales de organización y funciones claramente 
definidos, los cuales aseguran que todos los miembros del equipo 
desempeñen sus roles específicos basándose en su formación y 
experiencia en diversos campos.

En la actualidad, la necesidad de estos instrumentos es aún más 
urgente, no solo porque son necesarios para obtener certificaciones 
de calidad, sino también porque su uso diario en la empresa ayuda 
a reducir disputas entre departamentos, asignar responsabilidades, 
distribuir tareas y fomentar un ambiente de orden. En México, la 
industria restaurantera es un pilar económico y cultural crucial, 
especialmente en ciudades con un fuerte componente turístico y 
cultural como Aguascalientes. Sin embargo, el éxito de un negocio 
restaurantero no depende solo de la calidad de su oferta gastro-
nómica, sino también de la eficiencia y cohesión con la que se 
gestionan sus recursos y operaciones.

La estructura organizacional de una empresa actúa como el 
esqueleto que sostiene y da forma a sus operaciones (Mintzberg, 
1984). Una estructura bien definida permite delinear responsabi-
lidades, mejorar la comunicación interna, estandarizar procedi-
mientos y, en definitiva, optimizar el rendimiento general (Gómez 
y Molina, 2012). En contraste, la falta de una estructura organiza-
cional clara puede resultar en ineficiencia operativa, ambigüedad 
al asignar roles y responsabilidades, dificultando tomar decisiones.

Gastronómica Sevilla, al incorporar eventos taurinos y música 
en vivo a su oferta gastronómica, se encuentra en una posición 
especialmente vulnerable sin un manual organizacional. La ausen-
cia de una estructura definida puede generar conflictos, fallos en 
la coordinación de eventos, inconsistencias en el servicio y, en el 
peor de los casos, pérdidas económicas. Además, en un contexto 
contemporáneo donde la experiencia del cliente es fundamental, 
la falta de estructura puede traducirse en disminuir la calidad en el 
servicio, afectando la reputación del negocio y su competitividad 
en el mercado.

A medida que las organizaciones crecen y se diversifican, la 
necesidad de establecer sistemas y procesos efectivos se vuelve 
cada vez más crítica para mantener la eficiencia, la productividad y 
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la cohesión. Uno de los desafíos más importantes en este contexto 
es la falta de documentación estándar, lo que lleva a incoherencias 
operativas y dificulta la mejora continua. En el entorno empresa-
rial actual, muchas organizaciones enfrentan problemas debido a 
la ausencia de estándares claros, lo que resulta en mala comuni-
cación, errores, baja calidad y, en última instancia, insatisfacción 
del cliente.

Sin un manual organizacional eficaz, los empleados a menudo 
carecen de dirección y orientación claras, lo que conduce a un 
rendimiento subóptimo y una cultura organizacional débil. Según 
López (2013), algunos empresarios se enfocan en evaluar la efi-
ciencia y efectividad de sus negocios, pero a menudo pasan por 
alto que la clave para lograrlo radica en la productividad de sus 
empleados. Esta productividad es una responsabilidad directa de 
la gestión, siendo esencial tener un proceso administrativo eficaz 
para asegurar la planificación, organización, liderazgo y control 
adecuados de las actividades empresariales.

Actualmente, el ámbito empresarial en México está compuesto 
en su mayoría por pymes, según el INEGI (2020), de acuerdo con 
el Censo Económico 2019 se estima que hay 4.9 millones de 
compañías, donde el 99.8% son pymes. Aunque existen diversas 
razones para la creación de una empresa, una de las principales 
es la necesidad económica de sus fundadores. Sin embargo, estas 
empresas pueden pasar a nuevos dueños a través de herencias, ya 
que, en su mayoría, tienen una estructura familiar y, si el negocio 
es próspero, se hereda de generación en generación.

Otra característica común de las pymes es la falta de una 
estructura organizacional formal, ya que, al ser empresas fami-
liares, las responsabilidades y roles pueden ser informales debido 
a la confianza y relaciones personales entre familiares. Esta falta 
de estructura también puede deberse a un presupuesto limitado 
en las etapas iniciales de la empresa, o simplemente a la falta de 
conocimiento de herramientas administrativas que ayudan a la 
organización a operar de manera estructurada.

Estos factores llevan a que la mayoría de las pymes se orga-
nicen de manera centralizada, donde no se delegan responsabili-
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dades y el dueño o fundador toma todas las decisiones, basadas 
en su experiencia o intuición, teniendo la última palabra. Uno de 
los vacíos que contribuye a estos desafíos es la ausencia de un 
manual organizacional que provea un marco claro para la operación  
de la empresa.

Entre las principales problemáticas que enfrentan los dueños 
de Gastronómica Sevilla, detectadas en los primeros acercamien-
tos, se encuentran anomalías operativas dentro de la organización, 
especialmente aquellas manifestadas a través de variaciones inex-
plicables al gestionar sus recursos y discrepancias al controlar 
inventarios. Es posible que estas variaciones indiquen carencias 
en sus controles internos y falta de una estructura organizacional 
definida, lo que podría derivar en apropiación indebida de activos 
de la empresa. Además se han percibido errores en la comunica-
ción entre los colaboradores y duplicidad de funciones al realizar 
las actividades principales. Por lo tanto, se desea identificar y 
mitigar estos riesgos para mejorar la integridad de los procesos 
empresariales y asegurar la fidelidad de los registros contables.

La estructura organizacional actúa como el esqueleto que sus-
tenta y da forma a las operaciones de cualquier entidad. Según 
Chiavenato (2007), es esencial para determinar la jerarquía y 
establecer el flujo información y responsabilidades de cada nivel 
y área en la organización. Una estructura bien definida permite 
optimizar procesos y facilita tomar decisiones eficientemente.

Por lo anterior, el manual organizacional es una herramienta 
fundamental al proporcionar una visión detallada de la visión, 
misión, valores, políticas, roles, responsabilidades y procedimien-
tos en una organización (Schein, 2010). Este documento no solo 
sirve como guía para los integrantes de la organización, sino tam-
bién como una presentación detallada para externos interesados 
en comprender su operación y cultura. Estudios y tesis han demos-
trado que las organizaciones con problemas similares, con falta 
de estructura definida, concluyen que el manual organizacional y 
funciones son indispensables, al integrar bidireccionalmente con 
la estructura organizativa (Febre y Vera, 2019), proporcionando 
descripciones precisas de la configuración y los diversos departa-
mentos de una compañía.
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Diversas tesis sobre el diseño e implementación de manuales 
organizacionales, de funciones o administrativos han enriquecido 
la investigación y el trabajo práctico, mostrando resultados valio-
sos. Por ejemplo, Serech (2005) destaca en su tesis las ventajas 
de implementar un manual, como su utilidad al formar nuevos 
trabajadores y como referencia del personal existente. Este docu-
mento detalló procedimientos actualizados para la distribución 
de productos a gran escala, facilitando la adopción de métodos 
innovadores que mejoran la productividad y eficiencia de opera-
ción en la organización. De igual manera, la tesis de Torrez Bone 
y Logo Gutiérrez (2015), se menciona que el manual de procedi-
mientos administrativos fue clave para aumentar la eficiencia de 
las operaciones, alineándose con las políticas de control interno y 
organizando sistemáticamente los procesos.

Según Zambrano (2011) un manual de procedimientos per-
mite un control más efectivo y una mejor toma de decisiones. 
La logística es fundamental para el desempeño eficiente en las 
entidades con clientes corporativos; sin embargo, en las pymes, a 
menudo no se le da la importancia que merece, pese a ser crucial 
para la generación de ingresos. En general, las pymes no suelen 
reconocer la importancia de una estructura bien definida, lo que 
puede generar problemas a medida que crecen y se diversifican.

Existen antecedentes de manuales administrativos que, aunque 
no estén dirigidos al ámbito restaurantero, sirven como referen-
cia general debido a su esencia similar en la sistematización de 
procesos. Ortiz Lazcano (2019) menciona que los manuales son 
herramientas clave en cada fase del proceso de gestión: en la plani-
ficación, proporcionan directrices; en la organización, facilitan la 
asignación y coordinación de recursos; en la dirección, promueven 
un liderazgo efectivo; y en el control, ayudan a definir objetivos 
y medir rendimientos.

La creación de manuales de organización es fundamental para 
todas las empresas, independientemente de su sector. Estos docu-
mentos reflejan la identidad única de la organización y afectan su 
estructura completa, abarcando desde la estructura organizativa 
hasta estrategias de marketing, ventas y gestión financiera. Sim-
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plifican las funciones y tareas de los departamentos y el personal 
(Ortiz Lazcano, 2019).

Los estudios prácticos proporcionan información valiosa sobre 
los resultados obtenidos al diseñar e implementar manuales. Sala-
zar Soto (2019) concluyó que la aplicación de un manual en un 
departamento de Recursos Humanos fue indispensable para obte-
ner un óptimo control interno. Destacó la importancia de imple-
mentar los manuales administrativos, asegurándose de que el per-
sonal los comprenda y aplique en sus tareas diarias, manteniendo 
siempre una disposición hacia la mejora continua.

Para Gastronómica Sevilla, contar con un manual organiza-
cional es vital no solo para consolidar su identidad y operación, 
sino también para enfrentar los desafíos de su modelo de negocio 
que combina gastronomía, eventos taurinos y música en vivo. En 
el contexto actual, donde las empresas enfrentan mercados cada 
vez más competitivos y cambiantes, tener una estructura organi-
zacional bien definida y documentada es esencial (Gómez-Mejía 
et al., 2008).

El manual del restaurante incluirá detalles específicos de la 
historia, crecimiento, hitos y desafíos anteriores de Gastronómica 
Sevilla, proporcionando una comprensión profunda de su trayec-
toria y evolución.

Metodología 

Hernández Sampieri (2014) define un estudio de caso como una 
investigación que utiliza métodos cuantitativos, cualitativos o 
mixtos para analizar en profundidad una unidad completa, como 
un individuo, una organización o un evento, respondiendo al plan-
teamiento de un problema, al probar hipótesis o desarrollar teorías. 
Esta definición destaca la versatilidad del estudio de caso, adap-
tándose a las necesidades que posee el estudio sin limitarse a un 
solo tipo de investigación.

El presente estudio se enmarca en un análisis de caso cualita-
tivo, caracterizado, según Sampieri (2014), por el uso de métodos 
de recolección de información que no implican medición numé-
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rica. Su objetivo es explorar o precisar preguntas de investigación 
mediante un proceso interpretativo. Así, este caso práctico tiene un 
alcance descriptivo, enfocado en describir y entender fenómenos 
tal como ocurren naturalmente, sin la manipulación de variables. 
Hernández Sampieri (2014), en su obra “Metodología de la Inves-
tigación”, explica que el análisis descriptivo busca detallar y defi-
nir cualidades, atributos y rasgos distintivos en grupos, individuos, 
comunidades o fenómenos de estudio. El propósito no es explorar 
o establecer conexiones entre variables, sino recopilar datos que 
describan estos elementos en su estado natural, proporcionando 
una representación precisa y detallada de cómo aparecen y se 
comportan los fenómenos observados.

Asimismo, este trabajo es de tipo no experimental, según Her-
nández Sampieri (2014), la investigación no experimental se iden-
tifica por no manipular deliberadamente variables de estudio. Se 
observan situaciones o fenómenos tal como ocurren naturalmente, 
sin intervención del investigador. Este tipo de investigación es 
útil cuando las variables han ocurrido y no pueden ser manipula-
das, como en estudios retrospectivos o situaciones que no pueden 
ser alteradas éticamente. En la investigación no experimental, se 
observa y analiza el efecto de las variables independientes sin 
ninguna manipulación o control directo sobre estas. La investi-
gación transversal, según Hernández Sampieri (2014), recolecta 
datos en un solo momento, describiendo variables y analizando 
sus relaciones y prevalencias en un tiempo específico, capturando 
una imagen del estado de las variables en un punto determinado 
sin considerar su evolución a lo largo del tiempo.

Además, busca comprender los fenómenos según los signi-
ficados que las personas les otorgan, utilizando técnicas como 
entrevistas abiertas y observación directa en el entorno donde se 
desarrollan los eventos. Enfocado en un caso práctico de interven-
ción en la empresa Gastronómica Sevilla, el objetivo principal es 
entender las dinámicas, necesidades y expectativas relacionadas 
con el manual organizacional de la empresa. Este análisis pro-
fundo se logra mediante un enfoque cualitativo, destacando por 
su flexibilidad y capacidad para adaptarse al contexto empresarial. 
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Se exploran aspectos cruciales como la comunicación interna, los 
procesos operativos y las relaciones laborales a través de metodo-
logías como entrevistas semiestructuradas, análisis documental y 
observación directa.

Ander (2003) resalta la importancia de la Investigación-
Acción-Participativa, al involucrar activamente a sus partici-
pantes en el proceso de investigación, crucial para el desarrollo 
participativo de un manual organizacional. Colmenares y Piñero 
(2008) discuten la investigación-acción como una herramienta 
para transformar prácticas socioeducativas, aplicable también para 
transformar prácticas organizacionales en Gastronómica Sevilla.

Estas técnicas buscan captar las percepciones y experiencias 
tanto del personal como de la dirección, elementos clave para crear 
un manual que se alinee efectivamente con la cultura y estructura 
organizacional de Gastronómica Sevilla. El diseño de investiga-
ción es cualitativo, centrado en el estudio de caso único que per-
mite una inmersión en el contexto específico de la empresa, facili-
tando una comprensión completa de las expectativas y necesidades 
relacionadas con el manual organizacional. Tomando como unidad 
de análisis a la propia organización, con atención particular en sus 
procesos operativos, cultura organizacional y estructura interna.

La población estudiada incluye tanto a empleados como a la 
dirección, abarcando aspectos como la comunicación interna, pro-
cedimientos operativos y cultura laboral, situados en el contexto 
físico de las instalaciones de Gastronómica Sevilla y en el tiempo 
presente para capturar su situación actual. El tipo y tamaño de 
muestra son determinados por el enfoque cualitativo, optando por 
una muestra no probabilística y por conveniencia que incluye a 
aquellos miembros del personal y dirección dispuestos a participar 
y que ofrezcan información relevante. Se estima que el tamaño 
de la muestra oscilará entre 10 y 15 participantes, basándose en 
la saturación de datos.

El instrumento principal de medición son las entrevistas 
semiestructuradas, diseñadas para explorar en profundidad las 
áreas de interés con preguntas abiertas sobre la percepción del 
manual organizacional actual, necesidades no cubiertas y sugeren-
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cias para el contenido del nuevo manual. El plan de recolección 
de datos se organiza en torno a tres ejes principales: realización 
de entrevistas semiestructuradas en un lugar conveniente para los 
participantes, análisis documental de documentos internos para 
complementar las entrevistas y observación directa en las instala-
ciones de la empresa, siempre con permiso previo y sin interferir 
en las actividades cotidianas. Este enfoque integrado garantiza 
una comprensión holística de Gastronómica Sevilla, esencial para 
el desarrollo efectivo de un manual organizacional que responda 
verdaderamente a las necesidades y cultura de la empresa.

Propuesta de intervención 

Hernández Sampieri (2014) define un estudio de caso como una 
investigación que emplea métodos cuantitativos, cualitativos o 
mixtos para examinar en profundidad una unidad específica, como 
un individuo, una organización o un evento, para responder una 
pregunta de investigación, probar hipótesis o desarrollar teorías. 
Esta definición resalta la flexibilidad del estudio de caso, ya que 
puede adaptarse a las necesidades del estudio sin restringirse a un 
tipo particular de diseño de investigación.

La presente investigación es un estudio de caso cualitativo, 
que según Sampieri (2014), se caracteriza por utilizar métodos de 
recolección de información que no implican medición numérica. 
Su propósito es explorar o precisar preguntas de investigación 
mediante un proceso interpretativo. De esta manera, este caso 
práctico tiene un alcance descriptivo, centrado en describir y 
entender fenómenos tal como ocurren naturalmente, sin mani-
pulación de variables. Hernández Sampieri (2014) explica en el 
libro “Metodología de la Investigación”, los estudios descriptivos 
tienen como objetivo principal detallar y definir las cualidades, 
atributos y rasgos distintivos de individuos, grupos, comunidades 
o cualquier fenómeno bajo estudio. La intención no es explorar 
o establecer conexiones entre variables, sino recopilar datos que 
describan estos elementos en su estado natural, proporcionando 
una representación precisa y detallada de cómo se manifiestan y 
comportan los fenómenos observados.
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Asimismo, este trabajo es de tipo no experimental, según 
Hernández Sampieri (2014) la investigación no experimental se 
define por no manipular deliberadamente variables en estudio. Se 
observan situaciones o fenómenos tal como ocurren naturalmente, 
sin intervención del investigador. Este tipo de investigación es 
útil cuando las variables han sucedido y no pueden ser manipula-
das, como en estudios retrospectivos o situaciones que no pueden 
ser alteradas éticamente. En la investigación no experimental, se 
observa y analiza el efecto de las variables independientes sin 
ninguna manipulación o control directo sobre estas. La investi-
gación transversal, según Hernández Sampieri (2014), recolecta 
datos en un solo momento, describiendo variables y analizando 
sus relaciones y prevalencias en un tiempo específico, capturando 
una imagen del estado de las variables en un punto determinado 
sin considerar su evolución a lo largo del tiempo.

Además, busca comprender los fenómenos según los signi-
ficados que las personas les otorgan, utilizando técnicas como 
entrevistas abiertas y observación directa en el entorno donde se 
desarrollan los eventos. Enfocado en un caso práctico de interven-
ción en la empresa Gastronómica Sevilla, el objetivo principal es 
entender las dinámicas, necesidades y expectativas relacionadas 
con el manual organizacional de la empresa. Este análisis pro-
fundo se logra mediante un enfoque cualitativo, destacando por 
su flexibilidad y capacidad para adaptarse al contexto empresarial. 
Se exploran aspectos cruciales como la comunicación interna, los 
procesos operativos y las relaciones laborales a través de metodo-
logías como entrevistas semiestructuradas, análisis documental y 
observación directa.

Ander (2003) resalta la importancia en la Investigación-
Acción-Participativa, al involucrar activamente a sus participan-
tes dentro del proceso de investigación, crucial para el desarrollo 
participativo de un manual organizacional. Colmenares y Piñero 
(2008) discuten la investigación-acción como una herramienta 
para transformar prácticas socioeducativas, aplicable también para 
transformar prácticas organizacionales en Gastronómica Sevilla.

Estas técnicas buscan captar las percepciones y experiencias 
tanto del personal como de la dirección, elementos clave para crear 
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un manual que se alinee efectivamente con la cultura y estructura 
organizacional de Gastronómica Sevilla. El diseño de investi-
gación es cualitativo, centrado en el estudio de caso único que 
permite una inmersión en el contexto específico de la empresa, 
facilitando una comprensión completa de las expectativas y nece-
sidades relacionadas con el manual organizacional. La unidad a 
analizar es la propia organización, con atención particular en sus 
procesos operativos, cultura organizacional y estructura interna.

La población estudiada incluye tanto a empleados como a la 
dirección, abarcando aspectos como la comunicación interna, pro-
cedimientos operativos y cultura laboral, situados en el contexto 
físico de las instalaciones de Gastronómica Sevilla y en el tiempo 
presente para capturar su situación actual. El tipo y tamaño de 
muestra son determinados por el enfoque cualitativo, optando por 
una muestra no probabilística y por conveniencia que incluye a 
aquellos miembros del personal y dirección dispuestos a participar 
y que ofrezcan información relevante. Se estima que el tamaño 
de la muestra oscilará entre 10 y 15 participantes, basándose en 
la saturación de datos.

El instrumento principal de medición son las entrevistas 
semiestructuradas, diseñadas para explorar en profundidad las 
áreas de interés con preguntas abiertas sobre la percepción del 
manual organizacional actual, necesidades no cubiertas y sugeren-
cias para el contenido del nuevo manual. El plan de recolección 
de datos se organiza en torno a tres ejes principales: realización 
de entrevistas semiestructuradas en un lugar conveniente para los 
participantes, análisis documental de documentos internos para 
complementar las entrevistas y observación directa en las instala-
ciones de la empresa, siempre con permiso previo y sin interferir 
en las actividades cotidianas. Este enfoque integrado garantiza 
una comprensión holística de Gastronómica Sevilla, esencial para 
el desarrollo efectivo de un manual organizacional que responda 
verdaderamente a las necesidades y cultura de la empresa.

Elaborar el manual organizacional de Gastronómica Sevilla 
tiene como finalidad sistematizar procesos organizacionales de 
cada puesto en la organización. Este manual servirá como modelo 
no solo para los empleados actuales, sino también para los futuros 
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miembros en la entidad, con la finalidad de prevenir equivoca-
ciones que pudieran ocasionar pérdidas económicas. El objetivo 
general de la investigación es diseñar y proponer un manual orga-
nizacional integral y efectivo que estandarice los procedimientos 
y operaciones en la empresa, para mejorar así su eficiencia opera-
tiva, la comunicación interna y la satisfacción tanto de empleados 
como de clientes.

Para lograr el objetivo general, se establecerán objetivos espe-
cíficos que incluyen la identificación de áreas dentro de la orga-
nización que requieren mayor estandarización y documentación 
mediante un diagnóstico organizacional. Luego, se evaluarán las 
necesidades específicas de información, instrucciones y procedi-
mientos requeridos por los empleados y la administración para 
incorporarlos adecuadamente en el manual. Esta tarea se enrique-
cerá con una revisión de literatura académica, casos de estudio y 
las mejores prácticas en gestión organizacional.

Con esta base de conocimiento, se procederá a crear el conte-
nido del manual, que incluirá políticas, procedimientos, flujos de 
trabajo y asignaciones de responsabilidad alineadas con las nece-
sidades y objetivos identificados. Se implementarán pruebas piloto 
y se recopilarán opiniones de una muestra diversa de empleados 
y directivos para asegurar la eficacia del manual.

Resultados Esperados

La elaboración e implementación del manual organizacional para 
Gastronómica Sevilla se espera que resulten en una serie de mejo-
ras significativas para la empresa. En primer lugar, se anticipa 
una eficiencia operativa mejorada gracias a la estandarización de 
procesos, lo que reducirá la duplicidad de funciones y errores 
operativos, además de clarificar roles y responsabilidades, mejo-
rando así la coordinación entre departamentos. Esto, a su vez, 
incrementará la productividad, ya que los empleados tendrán una 
guía clara sobre cómo realizar sus tareas, reduciendo el tiempo 
perdido en la resolución de conflictos internos debido a la falta de 
claridad en procedimientos.
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Asimismo, se espera mejorar la calidad en el servicio, 
logrando consistencia en atención al cliente al asegurar que todos 
los empleados sigan los mismos estándares y procedimientos, y 
una mejor gestión de eventos y actividades, evitando fallos en la 
coordinación. El manual también facilitará la capacitación y adap-
tación rápida de nuevos empleados, proporcionando una herra-
mienta clara para su integración efectiva y reduciendo el tiempo 
de adaptación y entrenamiento necesario.

Además, el manual fortalecerá el control interno, mejorando la 
gestión de inventarios y reduciendo el riesgo de pérdidas econó-
micas y apropiación indebida de activos, al implementar medidas 
preventivas para detectar y corregir anomalías operativas. Tam-
bién fomentará una cultura organizacional sólida al consolidar la 
identidad y misión de la organización, alineando a sus trabajadores 
con sus valores y objetivos de Gastronómica Sevilla y desarro-
llando la cultura de mejora continua y adaptación ante los cambios.

La mejora en la comunicación interna será otro resultado espe-
rado, con el establecimiento de canales claros y efectivos entre 
diferentes áreas y niveles de la organización, reduciendo malen-
tendidos y conflictos internos y mejorando el ambiente laboral. 
Finalmente, el manual permitirá la documentación y replicabilidad 
de buenas prácticas, creando un documento vivo que se pueda 
actualizar periódicamente para incorporar mejoras y facilitando 
la aplicación de estas prácticas en futuras sucursales o expansio-
nes de la empresa. Estos resultados contribuirán a la estabilidad 
y crecimiento sostenido de Gastronómica Sevilla, asegurando su 
competitividad dentro del mercado y capacidad para brindar un 
servicio con mayor calidad para sus clientes.
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Introducción

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha surgido como 
herramienta de transformación en distintos sectores económicos, 
incluyendo la gestión en recursos humanos. La empresa objeto 
de estudio no es una excepción, y han comenzado a adoptar tec-
nologías de IA para optimizar sus procesos de reclutamiento y 
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selección de personal. Este capítulo se enfoca en explorar la apli-
cación de la IA en estos procesos con el objetivo de entender los 
desafíos, oportunidades y consideraciones éticas que enfrenta esta 
agencia de capital humano al implementar este tipo de  tecnología 
avanzada (E. V. Pérez & Rojas, 2019).

La relevancia de este estudio radica en la capacidad de la IA 
al incrementar su eficiencia y efectividad en la selección de can-
didatos, lo cual es crucial en competitividad y crecimiento sos-
tenible en organizaciones. A medida que estas buscan adaptarse 
a un entorno cada vez más digitalizado, es esencial comprender 
cómo la IA puede contribuir a sus estrategias de recursos huma-
nos, y cuáles son las experiencias de los empleados y el gerente 
sobre esta transición tecnológica. Este análisis proporciona una 
visión integral de las aplicaciones de la IA en las prácticas de 
reclutamiento y selección, destaca tanto las oportunidades como 
los desafíos y consideraciones éticas observadas en el contexto 
local de esta agencia de capital humano en Zacatecas.

Revisión de Literatura

Se centra en estudios previos sobre aplicación de IA en los pro-
cesos de reclutamiento y selección. Diversos autores han docu-
mentado que la IA puede mejorar significativamente la eficiencia 
operativa al automatizar tareas repetitivas y analizar grandes volú-
menes de datos con mayor precisión que los métodos tradicionales 
(I. A. Pérez, 2022).

(Lucci et al., 2022) define inteligencia artificial (IA) a la capaci-
dad de una máquina de simular la inteligencia humana. IA incluye 
una extensa gama de tecnologías, en el aprendizaje automático, 
procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora. Es 
un campo en la informática que busca la creación de máquinas con 
la capacidad de realizar tareas que requieren inteligencia humana. 
Estas tareas pueden incluir la capacidad de usar la lógica y la 
información para llegar a conclusiones, el aprendizaje de nuevos 
conocimientos y habilidades a partir del uso de experiencia, solu-
ción de problemas complejos, capacidad de ver, oír, sentir y oler 
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el mundo que nos rodea, la evaluación de opciones y el poder de 
elegir la mejor.

La inteligencia artificial (IA) ha transformado diversos sectores 
empresariales, como el transporte, manufactura, salud, educación, 
derecho, agricultura y marketing, ha impulsado una revolución 
tecnológica. Gigantes como IBM, Amazon, Google, Microsoft, 
Facebook, Apple y Uber invierten fuertemente en esta tecnolo-
gía. Si bien la IA tiene el potencial de transformar radicalmente 
los negocios, también genera dudas sobre su impacto, especial-
mente en lo que respecta al reemplazo de empleos humanos. Sin 
embargo, no debe verse como una amenaza, sino como una herra-
mienta para potenciar la productividad y la eficiencia de las per-
sonas (Cantero, 2021). 

Las empresas que adopten IA en sus operaciones obtendrán 
una ventaja competitiva significativa, ya que ayuda a disminuir 
costos, mejora la calidad en productos y servicios, ofreciendo 
experiencias de cliente altamente personalizadas. Además, en 
conjunto con el análisis de datos, permite automatizar tareas, opti-
mizar decisiones y crear nuevos servicios y productos. IA implica 
una oportunidad crucial para mejorar la competitividad de orga-
nizaciones y transformar sus operaciones. Invertir en IA no solo 
puede aumentar la productividad y la eficiencia, sino también crear 
nuevos servicios y productos satisfaciendo mejor a sus clientes y 
sus necesidades (Cantero, 2021).

Evolución histórica de los procesos de reclutamiento y selección.

Los procesos de reclutamiento y selección del personal han tenido 
una transformación significativa a través del tiempo, influenciado 
por el desarrollo tecnológico y las cambiantes necesidades orga-
nizacionales. Inicialmente, el enfoque se centraba en métodos 
manuales y procedimientos básicos para atraer y seleccionar can-
didatos. Según como las organizaciones han crecido en tamaño 
y complejidad, la necesidad de métodos más estructurados y efi-
cientes se hizo evidente (Greer, 2021). Greer (2021) establece 
un marco integral para el proceso de Reclutamiento y Selección, 
compuesto por las siguientes etapas:
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Primera Etapa: Métodos Tradicionales

En sus primeras etapas, el reclutamiento dependía en gran medida 
de anuncios en periódicos, recomendaciones de empleados y ferias 
de empleo. Estos métodos, aunque efectivos en ciertos contextos, 
presentaban limitaciones significativas en términos de alcance y 
eficiencia. Los procesos de selección se basaban principalmente 
en entrevistas no estructuradas y revisiones superficiales de currí-
culums, lo que a menudo resultaba en decisiones de contratación 
subjetivas y sesgadas.

Segunda Etapa: Profesionalización y Estandarización

Con el tiempo, las organizaciones comenzaron a adoptar prác-
ticas más profesionales y estandarizadas. La década de 1960 y 
1970 vio la introducción de pruebas psicométricas y entrevistas 
estructuradas, diseñadas para evaluar de manera más objetiva 
las habilidades y competencias de los candidatos. Estos métodos 
mejoraron la validez y confiabilidad de los procesos de selección, 
permitieron a las empresas tomar decisiones con base en datos y 
más información.

Tercera Etapa: Incorporación de la Tecnología

La revolución tecnológica de las últimas décadas ha transformado 
radicalmente el reclutamiento y la selección. La llegada de inter-
net y tecnologías de información permitió a las organizaciones 
expandir sus estrategias de reclutamiento a un ámbito global. Los 
sistemas de seguimiento de candidatos (ATS) se convirtieron en 
una herramienta esencial, automatizando gran parte del proceso 
y facilitando la gestión de enormes volúmenes de aplicaciones.

Cuarta Etapa: Inteligencia Artificial y Análisis de Datos

La última evolución en el reclutamiento y selección incorpora 
la inteligencia artificial (IA), analizando grandes volúmenes de 
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información. Estas tecnologías permiten a las organizaciones no 
solo automatizar tareas repetitivas, sino también mejorar la pre-
cisión y efectividad del proceso de selección. Con IA se puede 
examinar grandes bases de datos e identificar patrones y predecir 
el rendimiento de los candidatos, mientras que las herramientas 
de análisis proporcionan insights valiosos sobre la efectividad de 
las estrategias de reclutamiento.  

El reclutamiento y la selección han evolucionado desde méto-
dos manuales y subjetivos hacia procesos altamente automatizados 
y basados en datos. Esta evolución ha permitido a organizaciones 
incrementar su eficiencia, disminuir costos y tomar decisiones más 
precisas y objetivas en la contratación de personal.

Implementación de IA en Reclutamiento y Selección.

Históricamente, las agencias de reclutamiento se basaban en méto-
dos tradicionales como la publicación de anuncios en periódicos y 
la organización de ferias de empleo para atraer candidatos. Estos 
métodos eran efectivos en su tiempo pero presentaban limitaciones 
significativas en cuanto al alcance y la eficiencia. Con la digita-
lización y el advenimiento de Internet, las agencias comenzaron 
a utilizar bases de datos electrónicas y plataformas en línea para 
ampliar su alcance y gestionar mejor la información de los candi-
datos. Con la llegada del nuevo milenio, la proliferación de pla-
taformas de empleo en línea como LinkedIn e Indeed transformó 
aún más el panorama. Estas plataformas permitieron a las agencias 
acceder a un vasto pool de talento global y utilizar herramientas de 
búsqueda avanzadas para identificar candidatos potenciales. Sin 
embargo, el verdadero cambio de paradigma llegó al incorporar 
inteligencia artificial (Greer, 2021).

La IA ha introducido varias mejoras en el desarrollo del reclu-
tamiento y selección como automatización en tareas repetitivas 
administrativas, revisión en currículums y programación de entre-
vistas, liberando tiempo de los reclutadores para concentrarse en 
actividades estratégicas y de mayor valor añadido. Los algoritmos 
permiten analizar enormes volúmenes de información de candi-
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datos identificando patrones y prediciendo el éxito potencial en 
roles específicos. Esto permite una selección de candidatos más 
precisa y basada en datos objetivos, reduciendo sesgos inconscien-
tes del proceso de selección al tomar decisiones basadas en datos 
y criterios predefinidos, en lugar de impresiones subjetivas. Esto 
promueve una mayor equidad y diversidad en las contrataciones. 
El hecho de proporcionar una comunicación más rápida y eficiente 
con los candidatos, manteniéndolos informados sobre el estado de 
su aplicación hace que proporcione el feedback oportuno. Esto 
mejora la percepción de la empresa y la experiencia general del 
candidato (Cantero, 2021).

En la práctica, según Cantero (2021) las agencias de reclutamiento 
han implementado diversas herramientas de IA para optimizar sus 
operaciones. Algunas de las aplicaciones más comunes incluyen:
• Los Sistemas de Seguimiento de Candidatos (ATS) que utilizan 

IA para gestionar y filtrar automáticamente las aplicaciones de 
empleo, identificando candidatos que cumplen con requisitos 
del puesto de manera más eficiente.

• Los Chatbots de Reclutamiento que pueden interactuar con los 
candidatos en tiempo real, respondiendo preguntas comunes, 
programan entrevistas y proporcionan actualizaciones sobre 
el estado de su aplicación.

• Las evaluaciones automatizadas realizan la evaluación de 
habilidades y competencias y proporcionan resultados objeti-
vos y comparables para todos los candidatos.

A pesar de los numerosos beneficios, implementar IA en el 
reclutamiento también presenta desafíos y consideraciones éticas. 
Es crucial garantizar que los algoritmos sean transparentes y jus-
tos, y que no perpetúen ningún tipo de discriminación. Además, la 
rápida evolución de la tecnología implica que las agencias deben 
mantenerse actualizadas y capacitadas en el uso de estas herra-
mientas para maximizar su efectividad (Greer, 2021). Al incor-
porar IA en las agencias de reclutamiento y selección ha transfor-
mado significativamente el proceso de contratación. La IA no solo 
mejora su eficiencia y precisión de selección de candidatos, sino 
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que también promueve una mayor equidad y mejora la experiencia 
del candidato. No obstante, es esencial analizar sus desafíos y con-
sideraciones éticas incorporadas, asegurando una implementación 
exitosa y sostenible de estas tecnologías avanzadas.

Antecedentes de Investigación

Se han realizado diversas investigaciones relacionadas con la 
Inteligencia Artificial (IA) de distintos sectores en la sociedad, 
encontrando Recursos Humanos y en especial en el reclutamiento 
y selección del personal. La IA ha automatizado tareas repetitivas 
como revisar currículos, realizar entrevistas y evaluar candidatos, 
lo que ha mejorado la calidad y eficiencia de estos procesos. En 
consecuencia esto trae consigo ahorro de tiempo, recursos y cos-
tos en las empresas. IA pudiera procesar enormes cantidades de 
información en menor tiempo y menos errores, sin requerir horas 
de descanso (Vargas, 2023).

El artículo de Espinosa-Zárate (2023) aborda la cuestión fun-
damental de si los avances tecnológicos, en particular los siste-
mas de inteligencia artificial, realmente mejoran nuestras capa-
cidades cognitivas o si, por el contrario, generan limitaciones y 
dependencia. Se examina críticamente cómo la percepción de la 
tecnología como superior al conocimiento humano puede llevar 
a una desconfianza en las propias capacidades cognitivas y a una 
sobrevaloración de la tecnología. Se destaca la importancia de 
una formación integral que combine la alfabetización técnica con 
una perspectiva crítica y humanista para garantizar que al utili-
zar inteligencia artificial en sistemas de apoyo a la decisión sea 
verdaderamente enriquecedor y no restrictivo para el desarrollo 
cognitivo individual.

La investigación de Villón-Suárez (2022) se enfoca en el efecto 
de Inteligencia Artificial al seleccionar personal para pymes. A 
través de métodos cuantitativos, se recolectaron datos mediante 
encuestas a profesionales de recursos humanos de empresas ecua-
torianas comprendiendo el uso y percepción de IA en su proceso de 
selección. Se destaca que, aunque la IA no reemplaza a los profe-
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sionales de RRHH, proporciona nuevas herramientas mejorando su 
eficiencia al seleccionar personal, otorga a las pymes una ventaja 
competitiva en la contratación de talento.

García-Chuqui (2023) centra su investigación en aplicar inteli-
gencia artificial en procesos de reclutamiento de talentos en com-
pañías de servicios de Guayaquil. Se analizan los beneficios, desa-
fíos y recomendaciones de utilizar esta tecnología en el ámbito del 
reclutamiento laboral, considerando la importancia de optimizar la 
selección de candidatos, mejorando su eficiencia en sus procesos 
de contratación. Además, se aborda la percepción de profesionales 
del área de recursos humanos al implementar inteligencia artificial 
al reclutar, destacando la necesidad de capacitación y adaptación 
a nuevas tecnologías del ámbito empresarial.

Así mismo la investigación de Montoya-Bello (2021) aborda 
la implementación y efectividad de inteligencia artificial (IA) en 
procesos de selección en personal de empresas peruanas. Dicho 
análisis se centra en cómo las herramientas de IA pueden optimi-
zar el tiempo, reducir costos y minimizar el sesgo humano en la 
selección de candidatos. A través de una investigación descriptiva 
correlacional explicativa no experimental, recopilando informa-
ción mediante cuestionarios y entrevistas en profundidad con pro-
fesionales de recursos humanos. Los resultados destacan que la 
IA facilita la preselección de currículos, agiliza la evaluación de 
candidatos, mejora tomar decisiones al reclutar, proporcionando 
una perspectiva más eficiente y objetiva a comparación con los 
métodos tradicionales.

La investigación presentada por Vázquez-Arias (2023) analiza 
cómo la inteligencia artificial (IA) ha transformado los procesos 
de selección y gestión de recursos humanos de las empresas. El 
estudio comienza con una revisión de conceptos básicos y litera-
tura relevante sobre el impacto de la IA en la captación y selección 
del personal. Abordando dilemas éticos asociados y la necesidad 
de avanzar en su regulación. Además de incluir casos prácticos en 
empresas que implementaron IA en sus procesos de reclutamiento, 
destacando los beneficios en eficiencia y objetividad. La investi-
gación concluye que la IA puede mejorar significativamente estos 
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procesos, ya que reduce costos y tiempos, aumentando la precisión 
en selección de candidatos.

Cabe señalar que Encabo (2020) en su investigación se enfoca 
en cómo la infotecnología y en particular la inteligencia artificial 
(IA), impacta derechos primordiales de trabajadores del campo 
laboral, especialmente en las fases previas al contrato de trabajo. 
En donde la acumulación y cruce masivo de información en tiempo 
real permiten alcanzar información detallada de los candidatos que 
aunque mejora la eficiencia en la intermediación laboral, aumenta 
la vulnerabilidad de derechos de ltrabajadores, especialmente en 
términos de privacidad y no discriminación. La utilización de IA 
en estos procesos puede llevar a exclusiones discriminatorias, hace 
más difícil la protección judicial debido a la opacidad de los algo-
ritmos utilizados. El estudio concluye que es urgente establecer 
mecanismos de regulación que garanticen y protejan estos derechos 
frente al uso de IA en procesos de selección de personal.

Jumbo-Quichimbo (2019) se centran en analizar el efecto de 
la inteligencia artificial (IA) en procesos de selección de recursos 
humanos, con la finalidad primordial de evaluar cómo esta tecno-
logía puede optimizar tiempos y costos, mejorar la equidad en la 
selección de candidatos y reducir la influencia de la subjetividad 
humana. Utiliza una metodología cualitativa y no experimental, 
que incluye entrevistas y análisis de contenido, el estudio busca 
demostrar que la IA permite realizar procesos más eficientes y jus-
tos, puede superar posibles sesgos cognitivos y mejorar la interac-
ción entre reclutador y candidato. Los resultados sugieren que la 
IA no pretende reemplazar al factor humano, sino complementarlo, 
incrementar la eficacia y precisión en los procesos de selección.

El estudio de Serrano et al. (2021) aborda la implementación 
de redes neuronales artificiales (RNA) como una estrategia innova-
dora de inteligencia artificial (IA) al optimizar procesos de recluta-
miento y selección de personal de empresas mexicanas. Se analiza 
cómo las RNA pueden mejorar la competitividad organizacional 
mediante un enfoque metodológico mixto que combina análisis 
de datos objetivos y categorías interpretativas como aptitudes y 
resultados en pruebas psicológicas. La investigación propone que 
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la IA puede facilitar la identificación del candidato idóneo al redu-
cir costos y tiempos, potenciando su eficiencia y efectividad en el 
proceso de selección. 

La investigación de Solas (2019) trata sobre el efecto de inteli-
gencia artificial en procesos de selección y reclutamiento en perso-
nal. Explorando las ventajas de utilizar herramientas de inteligen-
cia artificial para optimizar estos procesos, disminuyendo tiempos 
y costos, además de eliminar sesgos humanos que pueden influir 
negativamente. La investigación tiene un enfoque descriptivo y 
cualitativo, utiliza entrevistas y análisis de contenido recopilando 
información. Los resultados indican que la inteligencia artificial 
permite una automatización que mejora la eficiencia del recluta-
miento, ofrece procesos más equitativos y específicos, destacando 
la necesidad de nuevos perfiles profesionales especializados en 
sistemas automatizados.

Metodología

A través la investigación con base en su enfoque cualitativo se 
pretende obtener la visión integral de aplicación de inteligencia 
artificial (IA) en procesos de reclutamiento y selección de perso-
nal en una agencia de capital humano en el estado de Zacatecas. 
A continuación, se describen los pasos y técnicas a emplear en 
el desarrollo de este estudio, optando por un diseño descriptivo 
exploratorio de corte transversal con el objetivo de comprender 
en profundidad cómo la implementación de IA ha transformado 
las prácticas de reclutamiento y selección en la agencia estudiada. 
Esta combinación metodológica se considera la más adecuada en 
el logro de objetivos diseñados en la investigación.

La naturaleza descriptiva del estudio busca comprender en 
profundidad cómo la implementación de IA ha transformado las 
prácticas de reclutamiento y selección en la agencia estudiada. 
Esto implica describir detalladamente las experiencias y opinio-
nes de los trabajadores sobre la IA en este contexto. Un diseño 
descriptivo permite recopilar y analizar información cualitativa 
obteniendo una visión completa de su situación actual (Hernán-
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dez-Sampieri, 2014). El tema de la IA en el reclutamiento y selec-
ción es relativamente nuevo y aún no está ampliamente estudiado, 
especialmente en el contexto de las agencias de capital humano 
en México. De acuerdo con lo anterior, esta investigación tiene un 
enfoque exploratorio, buscando descubrir nuevas perspectivas y 
generar conocimiento original sobre la forma en que se está apli-
cando en estos procesos. Un diseño exploratorio permite flexibi-
lidad al recolectar y analizar datos, adaptando sus características 
emergentes al fenómeno en estudio(Taylor, 1992).

La investigación se realizará en un momento determinado en 
el tiempo, es decir, se recopilarán datos de los trabajadores de la 
agencia en un punto específico. Este enfoque transversal permite 
capturar una instantánea de la situación actual. Un diseño transver-
sal es útil para describir la situación actual y generar hipótesis para 
futuras investigaciones longitudinales(Taylor, 1992). La combina-
ción de un diseño descriptivo, exploratorio y transversal permite 
a la investigación comprender en profundidad las experiencias 
y opiniones de los trabajadores sobre la IA en el reclutamiento y 
selección. Descubrir nuevas perspectivas y generar conocimiento 
original sobre aplicaciones de IA en estos procesos. Capturar una 
instantánea de la situación actual y describir los desafíos, opor-
tunidades y consideraciones éticas en un momento determinado.

Recopilación de Datos

Al recolectar datos se pretende utilizar entrevistas a profundidad 
con el gerente y empleados de la agencia, las cuáles permitirán 
recoger experiencias y opiniones sobre aplicaciones de IA en pro-
cesos de selección y describir los desafíos, oportunidades y las 
consideraciones éticas. Se entrevistarán a un total de 10 partici-
pantes, seleccionados mediante un muestreo intencional basado 
en su conocimiento y experiencia con las tecnologías de IA. El 
análisis documental llevará una revisión de documentos inter-
nos en la agencia, como manuales de procedimiento, informes 
de rendimiento y registros de selección de personal. Este análisis 
permitirá contrastar la información obtenida de las entrevistas con 
datos objetivos sobre la implementación de IA.
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Las entrevistas a profundidad se distinguen por su flexibilidad 
y apertura, lo que permite realizarlas en diferentes momentos, 
abordando una amplia gama de temas. Las preguntas se adapta-
rán a las respuestas del entrevistado, posibilitan profundizar en 
detalles específicos para obtener la información deseada. Para una 
ejecución efectiva de este tipo de entrevista, es crucial que el entre-
vistador se prepare adecuadamente para establecer una conexión 
empática con los participantes y comprender su perspectiva dentro 
de su propio contexto (Taylor, 1992).

Análisis de Datos

Con los datos recopilados se analizarán mediante transcripción 
de entrevistas en el software de análisis cualitativo (Atlas.ti), lo 
cuál va a facilitar la codificación y el reconocimiento de patrones 
y temas recurrentes. Se empleará un enfoque de análisis temático 
para identificar los desafíos, oportunidades y consideraciones éti-
cas claves relacionadas al aplicar IA en los procesos de recluta-
miento y selección de esta agencia.

Limitaciones

La investigación presenta algunas limitaciones. La muestra que 
se utilizará, aunque representativa de la agencia estudiada, puede 
no ser completamente generalizable a otras agencias o contextos. 
Además, la rápida evolución de las tecnologías de IA implica que 
algunos hallazgos puedan volverse obsoletos en un corto período 
de tiempo.

Consideraciones Éticas

Se garantiza la confidencialidad y anonimato de todo participante. 
Todos ellos darán su consentimiento informado antes de participar 
en la investigación. Asimismo, se asegurará que los datos reco-
pilados sean utilizados únicamente con fines de investigación. 
Esta metodología permitirá abordar de manera comprensiva la 
aplicación de inteligencia artificial en procesos de reclutamiento y 
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selección de personal y así proporcionar una base sólida de análisis 
y discusión de resultados en capítulos posteriores.

Propuesta de Intervención

La presente propuesta de intervención tiene como objetivo abordar 
los desafíos, oportunidades y consideraciones éticas identificados 
al analizar la aplicación de inteligencia artificial (IA) en procesos 
de reclutamiento y selección de personal en la agencia de capital 
humano del estado de Zacatecas. De acuerdo con los hallazgos de 
investigación, pretendiendo proponer estrategias concretas para 
optimizar la implementación de IA en estos procesos, maximi-
zando sus beneficios y minimizando sus riesgos potenciales.

Objetivos de la Intervención

Los objetivos principales de esta intervención son:
1. Fortalecer la eficiencia y efectividad de procesos de reclu-

tamiento y selección de personal.
Automatizar tareas repetitivas, analizar grandes volúmenes 
de datos y generar perfiles precisos de los candidatos, lo que 
permite optimizar el tiempo y los recursos destinados a selec-
cionar personal.

2. Mejorar la calidad de las contrataciones.
Ayudar a identificar los candidatos más idóneos en cada 
puesto, reducir el riesgo de errores humanos y mejorar la ade-
cuación entre las habilidades y necesidades de la organización.

3. Promover la equidad y transparencia en procesos de selección. 
Eliminar sesgos inconscientes en la selección de personal, ase-
gurar un proceso más justo y objetivo a todos los candidatos.

4. Desarrollar competencias del personal de recursos humanos.
Desarrollar nuevas competencias del personal de recursos 
humanos al trabajar con estas tecnologías y aprovechar al 
máximo sus beneficios.
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Estrategias de Intervención

Para alcanzar los objetivos establecidos, se propone implementar 
las siguientes estrategias:
1. Definir una estrategia clara para la implementación de IA.

• Establecer objetivos específicos y medibles al implementar 
IA en procesos de reclutamiento y selección.

• Identificar áreas clave en las que IA aporte mayor valor.
• Seleccionar las herramientas de IA adecuadas para las nece-

sidades de la agencia.

2. Implementar las herramientas de IA de manera gradual.
• Comenzar con la implementación de IA en tareas específi-

cas y de bajo riesgo.
• Capacitación del personal de recursos humanos en uso de 

herramientas de IA.
• Evaluar la aplicación de la IA en procesos de reclutamiento 

y selección.
• Realizar ajustes y mejoras en implementación de IA según 

resultados obtenidos.

3. Mitigar riesgos potenciales de IA.
• Establecer políticas y procedimientos claros en el uso ético 

y responsable de IA.
• Garantizar la seguridad y privacidad de datos de candidatos.
• Implementar medidas para evitar sesgos algorítmicos en 

selección de personal.
• Comunicar de forma transparente el uso de IA a los candi-

datos y empleados.

4. Desarrollar competencias del personal de recursos humanos.
• Brindar capacitaciones al personal de recursos humanos 

sobre uso de herramientas de IA.
• Fomentar desarrollar habilidades analíticas y de pensa-

miento crítico.
• Promover una cultura de aprendizaje continuo y adaptación 

al cambio.
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5. Evaluar y monitorear la aplicación de la IA.
• Realizar evaluaciones periódicas de aplicación de IA en 

la calidad de contrataciones, equidad y transparencia de 
procesos y satisfacción de candidatos y empleados.

• Utilizar resultados de evaluaciones realizando ajustes y 
mejoras de implementación de IA.

Recursos Necesarios

Para implementar esta propuesta de intervención, se requieren 
recursos financieros para inversión en la adquisición de herramien-
tas de IA, capacitación del personal y evaluación de la aplicación 
de la IA. Se necesita contar con personal capacitado para imple-
mentar y gestionar las herramientas de IA, así como para evaluar 
su aplicación. Se requiere infraestructura tecnológica adecuada 
para soportar las herramientas de IA y garantizar la seguridad de 
los datos.

Implementar efectivamente inteligencia artificial en procesos 
de reclutamiento y selección de personal puede generar impor-
tantes beneficios para las agencias de capital humano, mejorando 
la eficiencia, calidad de contrataciones, equidad y transparencia. 
Sin embargo, es importante abordar los desafíos potenciales de la 
IA, como los sesgos algorítmicos, la protección de datos y la nece-
sidad de desarrollar las competencias del personal. La propuesta 
de intervención presentada proporciona un marco estratégico para 
optimizar la implementación de IA en estos procesos, maximizar 
sus beneficios y minimizar sus riesgos.

El Anexo 1 presenta la guía de realización de entrevistas a 
profundidad, teniendo como objetivo brindar un marco para la 
realización de entrevistas a profundidad con los trabajadores de la 
agencia de capital humano en el estado de Zacatecas. Estas entre-
vistas buscan obtener información detallada sobre las experiencias 
y opiniones de gerencia y sus empleados respecto a la aplicación 
de inteligencia artificial (IA) en procesos de reclutamiento y selec-
ción de personal.
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Objetivos de entrevistas

1. Comprender las opiniones y experiencias de los trabajadores 
sobre las oportunidades y consideraciones éticas de aplicación 
de IA en procesos de reclutamiento y selección.

2. Identificar los desafíos que los trabajadores según sus expe-
riencias y opiniones en relación con el uso de la IA.

3. Explorar las experiencias de los trabajadores con la IA en su 
trabajo diario.

4. Obtener recomendaciones y estrategias para optimizar la eje-
cución de IA en procesos de reclutamiento y selección.

Resultados Esperados

El objetivo central de esta investigación radica en comprender los 
desafíos, oportunidades y consideraciones éticas según las expe-
riencias y opiniones de los trabajadores al aplicar IA en procesos 
de reclutamiento y selección. Esto implica identificar oportuni-
dades percibidas en términos de eficiencia, precisión, calidad de 
las contrataciones, reducción de sesgos inconscientes y mejora en 
la experiencia del candidato. Adicionalmente, se busca obtener 
ejemplos concretos de cómo la aplicación de la IA trae beneficios 
en estas prácticas.

No obstante, la implementación de la IA también presenta 
desafíos que deben ser considerados. Se explorarán los retos téc-
nicos, éticos y prácticos que enfrentan los trabajadores en su uso, 
incluyendo el potencial de generar sesgos algorítmicos en la selec-
ción de candidatos. Se analizarán medidas que puedan mitigar 
riesgos y garantizar un uso ético y responsable de IA. Para lograr 
un aprovechamiento óptimo de la tecnología, se recopilarán reco-
mendaciones para optimizar su implementación en los procesos 
de reclutamiento y selección. Estas recomendaciones abarcarán 
sugerencias en el desarrollo de estrategias que mejoren el uso de 
IA por cada etapa del proceso, identificar las acciones necesarias 
para garantizar un uso ético y responsable, y explorar el papel que 
deben jugar los trabajadores en su implementación.
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Esta investigación busca proponer estrategias para maximi-
zar beneficios de IA en reclutamiento y selección de personal, 
minimizar al mismo tiempo sus riesgos. Después de analizar los 
datos obtenidos mediante entrevistas a profundidad, la informa-
ción servirá como base para diseñar estrategias y recomendaciones 
concretas para optimizar la implementación de esta tecnología 
en esta agencia de capital humano que contribuyan a mejorar la 
eficiencia, calidad y equidad en procesos de reclutamiento y selec-
ción. Asimismo, que esta investigación tenga un impacto positivo 
en el reclutamiento y selección de personal, que proporcione infor-
mación valiosa para otras agencias y empresas que buscan adoptar 
IA en sus procesos. Adicionalmente, se espera que los resultados 
contribuyan al debate sobre uso ético y responsable de IA en el 
ámbito laboral.

Impacto esperado

Se espera que esta investigación genere conocimiento valioso 
sobre aplicación de IA en el reclutamiento y selección de personal, 
tanto en términos de las oportunidades, desafíos y consideracio-
nes éticas. Los resultados obtenidos podrán ser utilizados por la 
agencia de capital humano para optimizar la implementación de 
la IA en sus procesos, maximizar sus beneficios y minimizar sus 
riesgos. Además, la investigación contribuirá a la comprensión 
general de los impactos de IA dentro del mercado laboral y sus 
prácticas de reclutamiento y selección, lo que puede ser útil para 
otras organizaciones que buscan implementar la IA en este ámbito.
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Anexo 1: Guía para realizar las entrevistas a profundidad

Guía para realizar las entrevistas a profundidad.
Sección 1: Datos demográficos

Nombre:
Cargo:
Antigüedad en la empresa:
Área de trabajo:

Sección 2: Experiencias con la IA en el reclutamiento y selección

1. ¿Ha tenido experiencia con el uso de IA en procesos de reclutamiento y selección en su trabajo?

• (Si la respuesta es sí) 
¿En qué etapas del proceso de reclutamiento y selección se utiliza IA? (Seleccione todas las 
que apliquen) 

• Revisión de currículos
• Preselección de candidatos
• Evaluación de habilidades
• Realización de entrevistas
• Toma de decisiones de contratación

¿Qué herramientas o tecnologías de IA se utilizan específicamente en su trabajo? (Describa 
brevemente)

2. ¿Cómo ha sido la aplicación de la IA en su trabajo diario en el área de reclutamiento y selección?

(Describa las tareas o responsabilidades que se han visto modificadas o automatizadas con la 
implementación de la IA)
¿Qué aspectos de su trabajo han mejorado gracias a la IA?
¿Ha identificado algún desafío o dificultad en el uso de la IA en su trabajo?

Sección 3: Experiencias y opiniones sobre las oportunidades que brinda la IA

1. ¿Cuáles considera que son las principales oportunidades que tiene la empresa en el mercado 
con el uso de IA en procesos de reclutamiento y selección?

(Describa las oportunidades que se perciben en términos de eficiencia, precisión, calidad de 
las contrataciones, etc.)

¿Ha observado algún impacto positivo en la experiencia de los candidatos gracias al uso de 
la IA?
¿En qué medida cree que la IA ha contribuido a mejorar los resultados de la empresa en 
términos de contrataciones?)
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2. ¿Cómo ha contribuido la IA a reducir sesgos inconscientes en la selección de personal?

(Comparta ejemplos o experiencias concretas en las que la IA haya ayudado a identificar 
candidatos que de otro modo podrían haber sido pasados por alto)
¿Qué medidas adicionales considera que se podrían tomar para garantizar un proceso de 
selección de personal más justo y equitativo?

Sección 4: Desafíos de la IA

1. ¿Ha identificado algún desafío en el uso de IA en los procesos de reclutamiento y selección?

(Describa los desafíos técnicos, éticos o prácticos que ha experimentado en su trabajo con 
la IA)
¿Le preocupa que la IA pueda generar sesgos algorítmicos en la selección de candidatos?
¿Cómo cree que se pueden mitigar los riesgos potenciales asociados al uso de la IA en el 
reclutamiento y selección?

2. ¿Qué tipo de capacitación o apoyo necesitaría para trabajar de manera más efectiva 
con la IA en su trabajo?

(Identifique habilidades o conocimientos que considera necesarios para aprovechar al 
máximo herramientas de IA)
¿Qué sugerencias tiene para mejorar la implementación y el uso de IA en procesos de 
reclutamiento y selección?

Sección 5: Recomendaciones para optimizar la implementación de IA

1. ¿Qué recomendaciones o sugerencias tiene para mejorar la implementación de IA 
en procesos de reclutamiento y selección en su empresa?

(Comparta ideas o propuestas para optimizar el uso de la IA en diferentes etapas del proceso)
¿Cómo cree que se puede garantizar que IA se utilice de manera ética y responsable en el 
contexto del reclutamiento y selección?
¿Qué papel deberían jugar los trabajadores en la implementación y el uso de la IA en los 
procesos de reclutamiento y selección?

Cierre de entrevista

•	 Agradecimiento al participante por su tiempo y colaboración.
•	 Resumen de los puntos clave discutidos durante la entrevista.
•	 Oportunidad para que el participante realice preguntas o comentarios adicionales.

Consideraciones adicionales

•	 Las preguntas de la entrevista deben adaptarse al contexto específico de la agencia 
de capital humano y a los roles de los participantes entrevistados.

•	 Es importante mantener una actitud abierta y respetuosa durante la entrevista, 
y evitar sesgar las respuestas del entrevistado con preguntas o comentarios 
sugestivos.

•	 Debe garantizar la confidencialidad de información recopilada durante la 
entrevista.
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Capítulo 9:

Gasto público en educación y 
su relación con la desigualdad 
socioeconómica en México

Alfonso Martin Rodríguez 1

Mario Alejandro Gómez Gutiérrez2

Introducción

La relación entre educación y desigualdad de ingresos es un tema 
central en el análisis económico y políticas públicas, en contextos 
de países en desarrollo. La literatura ha mostrado que la educación 
puede ser un potente instrumento para mitigar la desigualdad al 
proporcionar habilidades y conocimientos que incrementan las 
oportunidades laborales y salariales. No obstante, aún persisten 
importantes brechas en la distribución de ingresos, influencia-
das por factores económicos, sociales y políticos. Este trabajo 
se centra en explorar la relación del gasto público en educación 
y desigualdad socioeconómica de México, con un enfoque en 
cómo las políticas educativas pueden influir en la distribución 
de ingresos. Utilizando modelos econométricos como el modelo 
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Autorregresivo de Rezagos Distribuidos (ARDL) y la metodología 
de causalidad de Granger, se busca analizar sus efectos a corto y 
largo plazo del gasto público en educación sobre diversas variables 
de pobreza y desigualdad.

 Para la revisión de literatura se discuten estudios previos rele-
vantes de la relación entre educación y desigualdad de ingresos, 
destacando investigaciones clave en el contexto latinoamericano y 
mexicano. Dentro del apartado de metodología se detalla el enfo-
que metodológico utilizado, incluyendo la selección de datos, el 
proceso de equiparación de varianzas y la especificación de los 
modelos econométricos aplicados. Dentro de los resultados se pre-
sentan los hallazgos empíricos obtenidos a partir de los modelos 
econométricos, mostrando la relación del gasto público en edu-
cación y diversas variables de pobreza y desigualdad en México, 
mediante un análisis comparativo donde se muestra una compa-
rativa de resultados alcanzados a través de los modelos ARDL y 
metodología de Granger, destacando las diferencias y similitudes 
en los hallazgos. Dentro en conclusiones se resumen los princi-
pales resultados del estudio y se discuten sus implicaciones para 
políticas públicas, proponiendo recomendaciones para mejorar 
la efectividad del gasto público en educación en la reducción la 
desigualdad socioeconómica.

Mediante este análisis, se busca contribuir a un entendimiento 
más profundo de cómo las inversiones en educación pueden ser 
diseñadas y ejecutadas para maximizar el impacto en reducción de 
desigualdad y promoción de una mayor equidad económica y social.

Revisión de la Literatura

Uno de los primeros acercamientos al análisis de la educación y 
la desigualdad de ingresos se da por parte de Sotero Sanz (1999) 
mencionando el factor del 10% más rico de población en Chile 
concentraba la mayor parte de los ingresos, generando así un gran 
nivel de desigualdad. Mencionando así que la distribución de la 
riqueza en los deciles con menos riqueza para los países más desa-
rrollados no tiene mucha diferencia en los países menos desarro-
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llados. Los rendimientos marginales superiores de la educación 
implican que una variación constante en los años de escolarización 
se traduce en diferencias de ingreso más sustanciales.

Investigaciones más recientes como la de Agualongo y Gar-
cés (2020) sobre nivel socioeconómico como factor de influen-
cia en salud y educación mencionan que un individuo posee un 
nivel socioeconómico determinado que está intrínsecamente vin-
culado con educación y salud. Es fundamental entender cuando 
nos referimos a nivel socioeconómico, no aludimos únicamente 
a los ingresos económicos, sino también a aspectos tales como el 
grado de educación, la ocupación, el rango y el prestigio, tanto 
a nivel individual como familiar. El nivel socioeconómico actúa 
como un factor determinante en cuestiones relativas a la salud y 
la educación.

Al explorar la interrelación existente entre el nivel socioeco-
nómico de un sujeto y su grado de formación académica, se puede 
afirmar que aspectos como los ingresos familiares, el grado de 
educación de los progenitores y el lugar de residencia, influyen 
considerablemente en su rendimiento académico. De hecho, las 
familias con un nivel socioeconómico bajo generalmente carecen de 
recursos necesarios para fomentar desarrollo educativo en sus hijos 
al no tener acceso a libros, tecnología y otros materiales educativos. 
En países como Ecuador, la situación económica de familias ha 
llevado a los jóvenes a abandonar su formación académica para 
ingresar al mundo laboral (Agualongo, D. & Garcés, A. 2020).
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Ilustración 1: Distribución de remuneraciones 
 trimestrales con base en el nivel de estudios para México (2022)

Fuente: Elaboración propia con información del INEGI (2023)

La presente ilustración explica la distribución que hay a partir 
del nivel de estudios alcanzado donde en México alguien con un 
posgrado ganará trimestralmente poco menos de 90,000 pesos 
siendo así un promedio de casi 30,000 pesos mensuales, mientras 
que alguien que tiene la primaria estaría ganando en promedio 
4,500 pesos mensuales, siendo una diferencia de 25,500 pesos con 
las personas con menor nivel educativo y mayor nivel educativo. 
Retomando la literatura de Sotero Sanz (1999) se puede observar 
empíricamente como un mayor nivel de estudios es un detonante 
de una mayor disparidad social.

Andrea León (2020) reporta la implementación de Modelos 
Autorregresivos de Rezagos Distribuidos (ARDL) como metodolo-
gía. Este enfoque permite estimar las relaciones entre crecimiento 
económico (variables independientes) y coeficiente de Gini (varia-
ble dependiente), tanto a corto como a largo plazo, en el período 
1990-2016. En el modelo se consideran dos variables explicati-
vas: población y desempleo. Los hallazgos principales muestran 
una relación directa entre variables de crecimiento económico e 
inequidad de ingresos en Ecuador a corto plazo. Sin embargo, en 
el largo plazo, la relación es inversa, corroborando la hipótesis 
propuesta. Con base en resultados, las conclusiones sugieren que 
crecimiento económico tiene un impacto perceptible en niveles 
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de desigualdad, lo que plantea la necesidad de articular incentivos 
en agregados del Producto Interno Bruto (PIB).

En el estudio el gasto público social y su incidencia en la 
pobreza en América Latina de 2000-2017, Maritza Rodríguez 
(2020) aplica la metodología de Granger al análisis del gasto 
público social en países de América Latina. Los hallazgos de 
Rodríguez indican que los Estados han promovido un crecimiento 
constante en gasto público social, alcanzando en promedio de 
10.14% en el período estudiado. Este gasto se dirigió principal-
mente a cubrir necesidades básicas en la población. Rodríguez 
enfatiza que los países latinoamericanos con mayor porcentaje de 
gasto público social son Chile, Brasil y Uruguay con un promedio 
de 13.28%. En contraste, Ecuador, Paraguay y República Domi-
nicana presentan un promedio de 7.15%, posicionándose como 
países con menor gasto público social.

De acuerdo con los datos proporcionados por el Centro de 
Estudios Sociales y Opinión Pública (CESOP) en 2015, México 
asignó la suma de 2,598 dólares por alumno anualmente. Esta 
inversión, a pesar de ser significativa, no ha sido suficiente para 
resolver los diversos problemas existentes en el sistema educativo 
mexicano que afectan su calidad. Además, se ha observado que en 
promedio un educador en México tiene a cargo a más estudiantes 
que sus homólogos en otros países afiliados a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aunque una 
parte considerable del presupuesto educativo se destina a salarios 
de profesores, esto no implica que sean adecuadamente remune-
rados. Según datos de la OCDE (2016), en promedio un profesor 
en México recibe un salario mensual de 18,000 pesos. Cifra que 
posiciona a México en el quinto lugar de países con docentes peor 
remunerados de los que son miembros de la organización mencio-
nada. Siendo importante tener en cuenta que la remuneración de 
profesores es un factor clave en calidad de educación, por lo que 
esta situación es un desafío que requiere atención.

El proceso de admisión en educación básica de México posee 
el objetivo primordial de seleccionar educadores que posean com-
petencias y habilidades para potenciar un desarrollo integral de 
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estudiantes, así como maximizar su aprendizaje (USICAMM, 2022). 
Para ser considerado en este proceso, los candidatos deben cumplir 
con ciertos requisitos, entre los que se incluyen poseer un título 
de licenciatura, acreditación en diversos cursos, la superación de 
una prueba objetiva y la adaptación a un perfil profesiográfico. La 
asignación de puestos docentes se realiza con base en la demanda 
y se adhiere al listado nominal de resultados. Por otro lado, todo 
joven mexicano que haya concluido su secundaria tiene la opción 
de solicitar ingreso al Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(CONAFE) (Fernández, J. 2023).

El gasto por alumno es una medida crucial que proporciona 
elementos indispensables para realizar estimaciones globales y 
por nivel educativo del presupuesto destinado a la educación. Esta 
medida se obtiene tanto por sostenimiento como por servicio. 
Específicamente, se calcula dividiendo el gasto educativo entre 
el número de alumnos atendidos. Cabe destacar que se considera 
como alumno atendido a toda persona que esté incorporada al 
sistema educativo, sin distinción. El gasto educativo por alumno 
establece una relación significativa entre el gasto por unidad del 
sector educativo y su correspondencia con el Producto Interno Bruto 
(PIB) por habitante. Este importante indicador fue destacado por la 
Secretaría de Educación Pública (2014), respaldando la afirmación 
de que la educación es un motor fundamental para el desarrollo 
del país. Este gasto se representa como un esfuerzo individual que 
permite analizar la educación en términos de participación del PIB 
per cápita, según lo destacado por (Morales, J. 2018). 

Los países que demuestran un impresionante desempeño en 
crecimiento económico son generalmente aquellos que compro-
meten considerablemente inversión pública en aspectos sociales 
fundamentales como salud, educación y seguridad social. Estos 
sectores, son vitales en el bienestar y desarrollo de una nación, 
se benefician enormemente de un flujo regular de fondos. La 
inversión en estos sectores sociales depende en gran medida del 
rendimiento de las economías en la región latinoamericana. Este 
rendimiento económico tiene un impacto directo y palpable en los 
niveles de pobreza, como lo señala Chávez (2010).
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Además, la demanda de trabajo es determinante en el logro 
de un mayor número de empleos y mejores salarios. Esto es cru-
cial ya que la capacidad de las personas para obtener trabajos 
bien remunerados es fundamental para su capacidad de salir de la 
pobreza. Como indican Campos y Monroy (2016), sin la demanda 
de trabajo adecuada, se vuelve casi imposible que personas en 
condición de pobreza logren mejorar su situación económica. Loa-
yza y Raddatz (2010) mencionan que la capacidad de crecimiento 
económico reduce la pobreza dependerá en gran medida de carac-
terísticas concretas de los procesos de crecimiento. Estos procesos 
pueden variar significativamente de un país a otro, por lo que es 
esencial que se comprendan y se tomen en cuenta en estrategias y 
políticas de desarrollo económico.

Un indicador de desigualdad es una herramienta que resume la 
forma en que se reparte una variable entre un grupo de personas. 
La desigualdad económica es un índice que se enfoca en medir la 
distribución de ingresos o gastos de familias o individuos (Medina, 
F. 2001).  La CEPAL, en su artículo consideraciones del índice de 
Gini para medir concentración del ingreso de Fernando Medina 
(2001), es común clasificar los indicadores de desigualdad en 
medidas positivas y normativas. Las medidas positivas no hacen 
referencia a ningún concepto de bienestar social, mientras que las 
medidas normativas utilizan una función de bienestar. El primer 
grupo incluye índices estadísticos tradicionalmente empleados al 
analizar la dispersión de la distribución de frecuencias, mientras 
que existen varias medidas normativas propuestas que estudian la 
concentración del ingreso y salud.
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Tabla 1: Glosario de indicadores de la pobreza del Banco Mundial

Nombre del indicador Código del indicador

Índice de Gini SI.POV.GINI
Brecha de pobreza de 6.85 dólares por día  

(PPA de 2017) (%) SI.POV.UMIC.GP

Tasa de pobreza de 6.85 dólares por día 
 (PPA de 2017) (% de la población) SI.POV.UMIC

Brecha de pobreza de 3.65 dólares por día  
(PPA de 2017) (%) SI.POV.LMIC.GP

Tasa de recuento de pobreza de 3.65 dólares por día  
(PPA de 2017) (% de la población) SI.POV.LMIC

Brecha de pobreza a $1.90 por día (2011 PPA) (%) SI.POV.GAPS
Tasa de incidencia de la pobreza, sobre base de $1.90  

por día (2011 PPA) (% de la población) SI.POV.DDAY

Participación de ingreso del 20%  
peor remunerado de la población SI.DST.FRST.20

Participación de ingreso del 10%  
peor remunerado de la población SI.DST.FRST.10

Proporción de personas que viven por debajo  
del 50 por ciento del ingreso medio (%) SI.DST.50MD

Participación de ingreso del 10% mejor 
 remunerado de la población SI.DST.10TH.10

Participación de ingreso del 20% mejor  
remunerado de la población SI.DST.05TH.20

Participación del ingreso del cuarto 
quintil (20%) de la población en orden decreciente  

de remuneraciones
SI.DST.04TH.20

Participación del ingreso del tercer 
quintil (20%) de la población en orden decreciente  

de remuneraciones
SI.DST.03RD.20

Participación del ingreso del segundo
 quintil (20%) de la población en orden decreciente  

de remuneraciones
SI.DST.02ND.20

Fuente: Elaboración propia con información a partir del Banco Mundial 2023.

México con datos de la UNESCO (2023) ha experimentado 
una alta variación en el número de alumnos de nivel primaria 
a lo largo de las últimas décadas. Durante el periodo de 1990 
a 2000, se observó un aumento constante de presencia de estu-
diantes en las aulas de primaria. Sin embargo, en el año 2003 se 
alcanzó un máximo histórico, marcando un punto de inflexión 
en esta tendencia ascendente. A partir de ese año, se observó una 
ligera reducción en número de alumnos, aunque esta tendencia 
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fue revertida en 2012, cuando se alcanzó un nuevo máximo con la 
cifra de 14,956,982 alumnos matriculados en primaria. A pesar de 
este repunte, desde entonces se observó una tendencia decreciente 
en la presencia de estudiantes en las aulas de primaria, lo cual ha 
llevado a la reducción continua en número de alumnos.

Ilustración 1: Alumnos a nivel primaria en México (1990-2020)

Fuente: Elaboración propia con información de UNESCO (2023).

Ilustración 2: Índice de Gini en México de 1990 a 2020

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2023).

Según datos del Banco Mundial (2023), México ha experi-
mentado una disminución en el índice de Gini desde 1996, cuando 
se registró un valor de 53.6; este índice se utiliza al medir la des-
igualdad en distribución de ingresos, muestra que un valor más 
elevado representa una mayor desigualdad, mientras que un valor 
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más bajo indica una distribución de ingresos más equitativa. Se 
destaca la incorporación de México al Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) en 1995 jugado un papel significativo al reducir la 
desigualdad de ingresos en el país. Desde este punto de referencia, 
se ha observado una disminución constante en el índice de Gini, 
señalando una distribución de ingresos más equitativa entre la 
población mexicana.

Además, la rotación sexenal de presidentes en México es un 
elemento importante que incide en la desigualdad de ingresos. 
Cada seis años, la implementación de nuevas políticas y medidas 
por parte del presidente entrante puede tener un impacto directo en 
la distribución de ingresos. Algunos presidentes han priorizado la 
reducción de desigualdad y promoción en distribución de ingresos 
más equitativa, lo cual ha contribuido a la disminución del índice 
de Gini a lo largo del tiempo, gracias a la ejecución de diversos 
programas y políticas públicas.

Es digno de mención que el nivel más bajo del índice de Gini en 
México se registró en 2020, con un valor de 45.4; esto indica que 
se ha logrado una distribución de ingresos más equitativa del 8.4% 
a lo largo de los años. No obstante, es importante considerar que 
el índice de Gini puede presentar un sesgo, ya que no proporciona 
información de condiciones en los segmentos poblacionales res-
tantes y si estos se han beneficiado de esta distribución de ingresos 
más equitativa. Es posible que los estratos de ingresos más bajos 
estén enfrentando una crisis económica o dificultades adicionales.

En su investigación titulada desigualdad en oportunidades de 
educación e ingresos laborales en Bolivia Adriana Tordoya (2024) 
concluye que, a pesar de identificar un límite inferior de desigual-
dad de oportunidades tanto en la educación como en los ingresos 
laborales, es imperativo mitigar el impacto de estas circunstancias 
en la distribución de los resultados. Ella aboga por implementar 
intervenciones sociales que proporcionen mejores oportunidades 
a las personas provenientes de hogares en condiciones desfavora-
bles. Además, Tordoya sugiere que, para el desarrollo de políticas 
públicas efectivas, sería beneficioso descomponer la desigual-
dad de oportunidades para identificar los factores contribuyen-
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tes principales. Esta estrategia permitiría identificar a los grupos 
más desfavorecidos en términos de oportunidades, facilitando la 
implementación de medidas que promuevan su desarrollo en con-
diciones de igualdad.

Objetivos

El objetivo principal es encontrar la relación del gasto público en 
educación y desigualdad socioeconómica de México.

Objetivos particulares

Encontrar la relación causal unidireccional mediante la metodo-
logía de Granger del gasto público en educación con las distintas 
variables de pobreza aportadas por el Banco Mundial (2023).

Encontrar la relación mediante el un modelo de rezagos auto 
distributivos de series tiempo (ARDL) entre gasto público en edu-
cación y distintas variables de pobreza aportadas por el Banco 
Mundial (2023).

Mostrar la comparativa de los resultados obtenidos mediante 
ambos modelos y la replicación de resultados de estos mismos.

Metodología

La metodología implementada en la investigación parte de la revi-
sión exhaustiba de las fuentes bibliográficas, donde se parte de 
la necesidad de encontrar las fuentes literarias necesarias para la 
elaboración de este mismo, en donde se usan tanto fuentes prima-
rias y secundarias, al elaborar la base de datos con una muestra 
de 31 observaciones temporales del gasto público en educación 
y 31 observaciones temporales de pobreza, ambas observaciones 
aplicadas para el contexto de México, además de ser tomadas en 
el el lapso de 1990 a 2020. Dicha información se obtuvo de la 
base de datos del Banco Mundial (2023). Las variables pasaron 
por un proceso de equiparación de varianzas donde se toma como 
año base el 2010 y se analiza una variación porcentual conforme 
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a ese año, se toma como año base el 2010 debido a que el Banco 
Mundial preseta demás variables dentor de su base de datos con 
dicho año y esto permite evitar un sesgo en los datos. 

La metodología emplea dos metodos cuantitativos, ambos 
aplicables a series de tiempo donde el primero de estos es la meto-
dología de Granger la cual se basa en el uso de un modelo de 
vectores dinámicos autorregresivos (VAR), que proporciona una 
descripción estadística de las relaciones dinámicas entre las varia-
bles contenidas en el vector yt. A diferencia de modelos estructu-
rales basados en teoría económica, los modelos VAR no consideran 
explícitamente las ideas teóricas y causales sobre las relaciones 
esperadas. Sin embargo, existe la posibilidad de relacionar los 
modelos VAR con los modelos estructurales (Natsiopoulos, et al. 
2022). En cambio el modelo ARDL su fórmula describe el modelo 
lineal a ajustar. Es importante destacar que la fórmula debe conte-
ner solo variables que existan en los datos proporcionados. Ade-
más, se pueden utilizar algunas funciones adicionales admitidas 
por el modelo “dynlm” para mejorar la especificación del modelo 
(Natsiopoulos, K. & Tzeremes, N. 2023).
Ecuación del modelo de Granger :

Y(t) = α + ∑ βi Y(t-i) + ∑ γi X(t-i) + ε(t)

1.  Y(t): Valor de la serie temporal (Y) en el tiempo (t).
2.  α: Constante.
3. ∑ βi Y(t-i) : Suma ponderada de los valores retrasados de Y 

hasta un rezago i, donde βi son los coeficientes.
4. ∑ γi X(t-i) : Suma ponderada de los valores retrasados de X 

hasta un rezago i, donde γi   son los coeficientes.
5. ε(t) Término de error o perturbación en el tiempo (t).

Esta metodología evalúa si las variaciones pasadas de X ayu-
dan a predecir Y. Si los coeficientes γi   son significativos, se dice 
que X causa Y en el sentido de Granger.
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Ecuación del modelo ARDL:

Definición de los términos:
1. Yt: Variable dependiente en el tiempo ttt.
2. α: Constante.
3.  : Sumatoria de valores retrasados de variable dependiente 

Y hasta el rezago p, con coeficientes βi

4.  
: Sumatoria de valores actuales y retrasados de variable 

independiente X hasta el rezago q, con coeficientes γj.
5. ϵt: Término de error en el tiempo t.

El modelo ARDL es útil para identificar y estimar los efectos a 
corto plazo y largo plazo de la variable independiente X sobre la 
variable dependiente Y.

Para procesar los datos se llevó a cabo una combinación de téc-
nicas y herramientas que garanticen la calidad y confiabilidad de 
resultados obtenidos. Se realizó una exploración y análisis descrip-
tivo de los datos para comprender su distribución, características y 
relaciones. Esto implicó la generación de estadísticas resumidas, la 
visualización de gráficos y la identificación de patrones y tenden-
cias en los datos. Esta etapa permitió alcanzar una visión general 
de datos y establecer las bases para análisis más profundos.

Se realizó el análisis estadístico y econométrico al evaluar 
hipótesis planteadas y examinar las relaciones entre variables. Se 
utilizaron técnicas como pruebas de hipótesis, análisis de regresión 
y análisis de correlación para determinar significancia y la fuerza 
de las relaciones identificadas. Este análisis permitió probar las 
hipótesis y obtener conclusiones basadas en evidencia estadística, 
utilizando herramientas de visualización de datos como gráficos 
y tablas, para presentar los resultados de manera clara y efectiva. 
Estas visualizaciones ayudan a comunicar los hallazgos en el aná-
lisis de datos y respaldar conclusiones y recomendaciones del 
estudio. El procesamiento de datos involucró la exploración, aná-
lisis estadístico y econométrico, análisis comparativo de políticas 
y medidas y visualización de los resultados. Estas etapas fueron 



LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

192

fundamentales para obtener conclusiones basadas en evidencia y 
ofrecer recomendaciones de futuras políticas y medidas del ámbito 
económico y financiero.

Resultados

Gasto público en educación en México

El gasto público en educación de México proporcionado por el 
Banco Mundial (2023) ha experimentado un incremento continuo 
desde 1990, lo cual demuestra la importancia que se le ha dado a 
este tema en el país. A lo largo de los diferentes sexenios, se han 
implementado cambios significativos en las políticas públicas y 
en las prioridades gubernamentales, lo que ha contribuido a esta 
tendencia al alza. Sin embargo, es importante destacar que en el 
periodo comprendido entre 2015 y 2018, se ha observado una 
reducción en el gasto público en educación. 

Esto podría ser atribuido a diversos factores, tales como cam-
bios en las prioridades gubernamentales, restricciones presupues-
tarias o fluctuaciones económicas. La siguiente gráfica muestra 
de manera visual el porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 
destinado al gasto en educación en México. Esta información es 
relevante ya que refleja la importancia que el país ha otorgado a 
este tema en sus políticas públicas. En 2014 alcanzó su nivel más 
alto de representación porcentual con un 5.25%.

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2023).
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Metodología de Granger

Ilustración 5: Coeficientes de causalidad de Granger 
de la relación unidireccional del gasto público en educación  

y variables de pobreza del Banco Mundial (2023)

Gasto público en educación

México

SI.POVUMIC.GP 0.3978

SI.POV.UMIC 0.3055

SI.POV.LMIC.GP 0.268

SI.POV.LMIC 0.4512

SI.POV.GINI 0.0282*

SI.POV.GAPS 0.2915

SI.POV.DDAY 0.397

SI.DST.FRST.20 0.03096*

SI.DST.FRST.10 0.07859o

SI.DST.50MD 0.1026

SI.DST.10TH.10 0.01152*

SI.DST.05TH.20 0.022*

SI.DST.04TH.20 0.05349o

SI.DST.03RD.20 0.003411**

SI.DST.02ND.20 0.01447*

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2023).

El entorno mexicano, del gasto público en educación ha 
demostrado tener una relación causal con diversas variables de 
pobreza, según información obtenida del Banco Mundial (2023). 
Se identificó un nivel de significancia del 10% en relación con el 
10% de la población con remuneraciones más bajas (0.07859). Se 
hallaron cinco variables con un nivel de significancia del 5%, que 
incluyen el coeficiente de Gini (0.0282), el 20% de la población 
con las remuneraciones más bajas (0.03096), la participación en 
el ingreso del 10% (0.01152) y 20% (0.022) de la población con 
las remuneraciones más altas, y participando en el ingreso del 
segundo quintil de población de forma decreciente en remunera-
ciones (0.01447). Con un nivel de significancia del 1%, se identi-
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ficó la participación en el ingreso del tercer quintil de la población, 
en orden decreciente (0.003411).

Modelo ARDL

Ilustración 6: Coeficientes del modelo ARDL para gasto público  
en educación y variables de pobreza del Banco Mundial (2023)

Efecto del gasto público en educación con la desigualdad

ARDL

Variable GasPuEd L(GasPuEd,  1)

SI.POV.UMIC.GP 0,3745 0,89849

SI.POV.UMIC 0,5327 0,8284

SI.POV.LMIC.GP 0,531 0,846

SI.POV.LMIC 0,34353 0,81741

SI.POV.GINI 0,6288 0,0541o

SI.POV.GAPS 0,9249 0,6128

SI.POV.DDAY 0,60277 0,93538

SI.DST.FRST.20 0,662 0,210

SI.DST.FRST.10 0,675 0,419

SI.DST.50MD 0,3395 0,7310

SI.DST.10TH.10 0,35286 0,01459*

SI.DST.05TH.20 0,4168 0,0266*

SI.DST.04TH.20 0,25134 0,03761*

SI.DST.03RD.20 0,20139 0,00266*

SI.DST.02ND.20 0,8711 0.0390*

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2023).

Según datos del Banco Mundial (2023), se observó una rela-
ción causal entre gasto público en educación en México y ciertas 
variables de pobreza, con una significancia del 5%, se ha demos-
trado una correlación con la participación del ingreso del 10% de 
la población mejor remunerada (0.01459), la participación del 
ingreso del 20% de la población mejor remunerada (0.0266), la 
participación del ingreso del cuarto quintil (20%) de población en 
orden decreciente de remuneraciones (0.03761), la participación 
del ingreso del tercer quintil (20%) de la población en orden decre-
ciente de remuneraciones (0.00266) y la participación en el ingreso 
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del segundo quintil (20%) de población en orden decreciente de 
remuneraciones (0.0390). A un nivel de significancia del 10%, 
se ha establecido una correlación con el índice de Gini (0.0541). 

Comparativa del modelo ARDL y de la metodología de Granger

Ilustración 7: Comparativa de los coeficientes del modelo ARDL 
 y la metodología de Granger para gasto público en educación  

y variables de pobreza del Banco Mundial (2023)

Efecto del gasto público en educación con la desigualdad

ARDL Granger

Variable GasPuEd L(GasPuEd,  1) GasPuEd

SI.POV.UMIC.GP 0,3745 0,89849 0.3978

SI.POV.UMIC 0,5327 0,8284 0.3055

SI.POV.LMIC.G 0,531 0,846 0.268

SI.POV.LMIC 0,34353 0,81741 0.4512

SI.POV.GINI 0,6288 0,0541o 0.0282*

SI.POV.GAPS 0,9249 0,6218 0.2915

SI.POV.DDAY 0,60277 0,93538 0.397

SD.DST.FRST.20 0,662 0,210 0.03096*

SI.DST.FRST.10 0,675 0,419 0.07859o

SI.DST.50MD 0,3395 0,7310 0.1026

SI.DST.10TH.10 0,35286 0,01459* 0.01152*

SI.DST.05TH.20 0,4168 0,0266* 0.022*

SI.DST.04TH.20 0,25134 0,03761* 0.05349o

DI.DST.03RD.20 0,20139 0,00266* 0.003411**

SI.DST.02ND.20 0,8711 0,0390* 0.01447*

Fuente: Elaboración propia con información del Banco Mundial (2023).

Para un análisis de mayor rigor científico, se emplean dos 
modelos diferentes con el propósito de corroborar la validez de 
los resultados. Estos datos provienen del Banco Mundial (2023). 
Durante esta comparativa, se excluyen tres variables: en el modelo 
de Autoregressive Distributed Lag (ARDL), se omite la variable 
correspondiente al cuarto decil en orden decreciente de remunera-
ciones. Por otra parte, en la metodología de Granger se excluyen el 
decil correspondiente al 10% y al 20% de la población con remu-
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neraciones más bajas. Estas exclusiones se justifican debido a que 
sólo son válidas en uno de los modelos y no en ambos. La primera 
variable que exhibe un nivel de significación en ambos modelos 
es el índice de Gini, lo cual evidencia una correlación palpable 
entre gasto público en educación y disparidad salarial de México. 
En el modelo ARDL, el nivel de significación es del 10%, mientras 
que en la metodología de Granger tiene una significación del 5%. 
Tanto el decil del 10% como el 20% de las remuneraciones más 
altas demostraron tener un nivel de significación válido del 5% con 
relación al gasto público en educación en ambos modelos. Esto 
incluye la participación en el ingreso del tercer y segundo quintil 
de la población en orden decreciente de remuneraciones, siendo 
notable que el tercer quintil presenta un nivel de significación del 
1% en la metodología de Granger y un 5% en el modelo ARDL.

Conclusiones

Los datos proporcionados por el Banco Mundial (2023) indican 
que la existencia de una relación causal entre gasto público en edu-
cación en México y varias variables de pobreza. Se ha identificado 
un nivel de significancia del 10% con relación al 10% de la pobla-
ción con remuneraciones más bajas, y cinco variables con un nivel 
de significancia del 5% que incluyen el coeficiente de Gini, el 20% 
de la población con las remuneraciones más bajas, participación en 
el ingreso del 10% y 20% de la población con remuneraciones más 
altas y participación en el ingreso del segundo quintil de la pobla-
ción, en orden decreciente de remuneraciones. Con un nivel de 
significancia del 1%, se encontró significativo la participación en 
el ingreso del tercer quintil de la población, en orden decreciente 
de remuneraciones. Estos hallazgos sugieren que las políticas de 
gasto público en educación pueden tener un impacto considerable 
en las variables de pobreza y desigualdad en el país.

Las investigaciones llevadas a cabo utilizando la metodología 
de Granger y la prueba Autoregressive Distributed Lag (ARDL) han 
proporcionado evidencia convincente de que el gasto público en 
educación en México tiene un impacto significativo a largo plazo. 
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Este efecto es más notable a medida que pasa el tiempo y no se 
manifiesta de manera inmediata en el periodo consecutivo. A pesar 
de esta influencia a largo plazo, los resultados revelan que el gasto 
educativo no tiene un impacto directo en tasas de incidencia de 
pobreza a corto plazo, en particular en las categorías de 6.85, 3.65 
y 1.90 dólares al día. Tampoco se detectó un efecto significativo 
en la proporción de personas que viven con ingresos por debajo 
del 50% del promedio.

Al analizar el impacto del gasto público en educación en 
distintos segmentos de población, se observó que su influencia 
se vuelve más relevante en los distintos quintiles, ordenados de 
manera decreciente según sus remuneraciones. En otras palabras, 
el gasto en educación parece tener un impacto mayor en grupos de 
ingresos más bajos, principalmente en el 10% y 20% de la pobla-
ción más pobre. En ambas pruebas, aunque con distintos niveles de 
significancia, se observó que el gasto público en educación es un 
elemento que afecta al índice de Gini, este indicador es una medida 
de desigualdad económica que varía entre 0 (perfecta igualdad) y 
1 (desigualdad total). 

Los resultados sugieren que un aumento en el gasto público 
en educación podría resultar en una disminución del coeficiente 
de Gini, indicando una reducción en la desigualdad de ingresos. 
Aunque el gasto público en educación en México no parece tener 
un impacto directo en las tasas de incidencia de pobreza a corto 
plazo, su influencia es notoria a largo plazo y se intensifica en los 
segmentos de población con menores ingresos. Además, parece 
tener un papel crucial en la reducción de la desigualdad econó-
mica, como se refleja en su influencia sobre el índice de Gini.

Los resultados obtenidos en este trabajo refuerzan y amplían 
los hallazgos de Andrea León (2020), quien destaca que el gasto 
público en educación como porcentaje del PIB posee una relación 
directa con la desigualdad socioeconómica. Utilizando el modelo 
ARDL y la metodología de Granger, se confirma que el crecimiento 
económico influye significativamente en la desigualdad de ingre-
sos en Ecuador. A corto plazo, existe una relación directa en las 
variables de crecimiento económico y desigualdad medida con el 



LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

198

coeficiente de Gini. A largo plazo, sin embargo, esta relación se 
invierte, lo que respalda la hipótesis propuesta y sugiere que el cre-
cimiento económico puede reducir la desigualdad con el tiempo.

En este contexto, es crucial reconocer la necesidad de polí-
ticas que promuevan la equidad a través de la educación y otros 
medios. Los resultados también subrayan la importancia de consi-
derar variables explicativas como la población y el desempleo en 
el análisis de la desigualdad socioeconómica. La implementación 
de incentivos económicos adecuados es fundamental para lograr 
un crecimiento inclusivo y sostenible, reduciendo las disparidades 
y promoviendo un desarrollo equitativo a largo plazo. El estudio 
aporta evidencia robusta de la compleja relación del crecimiento 
económico y desigualdad, destacando su importancia en políticas 
públicas bien articuladas abordando las causas estructurales de 
inequidad. Este análisis proporciona una base sólida en futuras 
investigaciones y formulación de estrategias que busquen equili-
brar el crecimiento y equidad social.

Para continuar la línea de investigación, se propone realizar 
análisis exhaustivo de la inequidad socioeconómica, tomando en 
cuenta no solo el nivel de educación alcanzado, sino también el 
género de los individuos. Esta nueva perspectiva permitirá una 
mayor comprensión de las dinámicas de la desigualdad de la socie-
dad y cómo se manifiestan en función de estos factores. Además, 
se tiene la intención de investigar la eficiencia del gasto público en 
educación, realizando una comparación entre la inversión en edu-
cación y los resultados educativos, principalmente, en número de 
estudiantes que se gradúan y las calificaciones que obtienen. Este 
análisis permitirá evaluar si los recursos designados a la educación 
se están utilizando de manera efectiva y si están generando los 
resultados esperados. Este estudio pretende ampliar el alcance de 
la investigación actual, incorporando nuevas variables y enfoques 
obteniendo una visión más completa de la relación entre educación 
e inequidad socioeconómica y el gasto público.
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Capítulo 10:

Impacto y desarrollo del concepto de 
mexicanidad en la construcción de la 
marca país México

Juan Eduardo Delgado Lucio1

José Trinidad Marín Aguilar2

María del Carmen Martínez Serna3

Introducción

La construcción de una marca conlleva un proceso largo que implica 
horas de estudio, recopilación de información, análisis y desarrollo 
de estrategias (Keller, 2013). Durante este proceso, se busca conocer 
cuáles son los elementos que aportan cualidades al producto para 
que estos sean atractivos para el consumidor (Aaker, 2014). Estas 
características se encuentran durante el levantamiento de informa-
ción, sin embargo, se debe partir de una base, la cual, generalmente 
es definida por los investigadores al inicio del proyecto.

1 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Estudiante de la Maestría en Administración Generación 2023-2025. E-mail: al192740@edu.
uaa.mx

2 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Departamento de Mercadotecnia. E-mail: trinidad.marin@edu.uaa.mx

3 Universidad Autónoma de Aguascalientes, Centro de Ciencias Económicas y Administrativas, 
Departamento de Mercadotecnia. E-mail: carmen.martinez@edu.uaa.mx
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En este sentido, es importante destacar que la construcción 
de una marca, si bien, sigue un proceso, no es una receta que 
explica paso a paso como iniciar desde cero y llegar a una madurez 
de marca (Kotler & Keller, 2012), existen factores externos que 
influyen en el crecimiento y sus probabilidades de éxito o fracaso. 
No obstante, seguir el proceso puede aumentar probabilidades 
de supervivencia en el mercado, el cual, está en constante movi-
miento (Chernatony, 2010) y por lo tanto los gerentes de marca 
deben mantenerse actualizados y dispuestos a afrontar todo tipo 
de cambios.

Definir un concepto intangible y multifacético, resulta fun-
damental al construir una identidad (Holt, 2004) al construir el 
concepto de mexicanidad, puede ayudar a generar una imagen 
sólida y coherente con la realidad del país(Aggarwal & Commuri, 
2023; Keller & Lehmann, 2006), resaltando elementos cultura-
les y sociales que promueven justamente los valores de nuestra 
sociedad. Sin embargo, el desarrollo de este se vuelve complejo 
precisamente por la diversidad que existe, lo cual, a su vez, lo 
convierte en un reto interesante con potencial de ser muy benéfico.

La construcción de la mexicanidad puede abordarse desde dis-
tintas disciplinas y enfoques, por ejemplo, desde la gastronomía, 
literatura, arte, tradiciones culturales y turismo. Cada disciplina 
ha jugado un importante papel en el fomento de identidad nacio-
nal en diferentes momentos de la historia (Bhabha, 2012). En la 
literatura, autores como Justo Sierra, José Vasconcelos, Octavio 
Paz o Samuel Ramos, han incentivado la formación de identi-
dad nacional a través de sus obras (Kaiser, 2020). Ejemplos más 
actuales, son los directores de cine mexicanos Guillermo del Toro 
o Alejandro González Iñárritu en Hollywood, quienes contribu-
yen significativamente a cambiar la percepción sobre nuestro país 
(López, 2020).

La presente investigación aborda el desarrollo del concepto de 
mexicanidad, desde su origen hasta su evolución, además de su 
impacto sobre la construcción de la marca país México. Mediante 
un estudio de alcance global, se plantea responder si la marca 
México es efectivamente conocida dentro y fuera del territorio 
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nacional, si su imagen representa los valores de la identidad nacio-
nal y definir cuales elementos aportan más a la construcción de 
la mexicanidad (Anholt, 2007). Con base en esto, se pretende 
realizar un análisis marcario y propuestas de nuevas estrategias 
de marketing para generar mayor orgullo nacional y promover la 
esencia de México en el mundo.

Revisión de la Literatura

Definir un concepto de mexicanidad socialmente aceptado, es una 
tarea sumamente complicada, ya que no todos podrían estar de 
acuerdo con algunos de los elementos que potencialmente podrían 
aportar valor al concepto, es decir, al ser una idea relativamente 
nueva, se dificulta definir las características que componen la mexi-
canidad. Sin embargo, esto también representa la oportunidad de 
establecer un precedente en el cual, la sociedad se encargará de 
evolucionar el significado de la mexicanidad con el paso del tiempo.

El concepto de mexicanidad podría abordarse desde distintos 
puntos de vista y diversas disciplinas, por ejemplo, de acuerdo 
con Forster (1963), la literatura y en específico tres tendencias 
literarias; nacionalista, realista social y universalista, fueron las 
que iniciaron con el retrato de una expresión de mexicanidad. El 
trabajo de Kaiser (2020), también plantea el desarrollo de esta idea 
desde la literatura, mencionando a Justo Sierra, Samuel Ramos, 
José Vasconcelos y Octavio Paz como los autores que en el siglo 
XX dieron identidad al país mediante sus obras.

María Inés Canal (2014), propone que la mexicanidad tiene 
su origen en otras expresiones artísticas diferentes a la literatura, 
como lo son la fotografía y pintura, pensamiento que comparte 
Archer (2019), quien plantea que el éxito que han tenido recien-
temente algunos directores mexicanos en Hollywood ha abierto la 
posibilidad de generar un cambio étnico y geográfico significativo, 
en términos de promoción de la mexicanidad sin mencionar este 
concepto como tal. 

De acuerdo con Hernández (2014), a pesar de que pueden 
existir imágenes o frases que se podrían usar como base para esta-
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blecer un concepto de mexicanidad, este sigue siendo abstracto 
e intangible por la naturaleza de sus características y su falta de 
aceptación en la actualidad. Por otra parte, Camberos (2012) pro-
pone que la creación de un concepto dependiendo del punto de 
vista desde donde se observa, sin embargo, para consolidar esta 
idea en el imaginario colectivo, es necesario determinar caracte-
rísticas y estereotipos.

Para generar valor entre los consumidores, las marcas deben 
esforzarse por despertar deseos, sentimientos y ganar el aprecio de 
sus clientes (Roberts, 2004), de esta manera, tendrán un público 
fiel, sin embargo, esto no es tarea sencilla y al tratarse de una marca 
país, se vuelve más complicado debido a que esta debe represen-
tar a una nación completa (Gutiérrez, Soto & Rojas, 2006). Para 
ayudar a entender como generar identidad como imagen para un 
país, la Secretaría de Turismo (SECTUR) (2015), propone en su 
artículo Turismo Cultural, que elementos como los juguetes, tra-
diciones, celebraciones, música, gastronomía y el turismo, pue-
den ser agentes que brinden atractivo al país. A continuación se 
enlistan algunos de elementos que integran la imagen de la marca 
país para este estudio.

Juguetes mexicanos

Existen diversas definiciones de juguete que han sido propuestas 
a lo largo del tiempo, por ejemplo, el psiquiatra y pediatra Donald 
Woods Winnicot propone que el juguete puede ser denominado 
un objeto transicional ya que para un niño cualquier objeto en 
su entorno puede brindar entretenimiento, además, siguiendo el 
concepto de Winnicot, Levín (2012) menciona que este permite 
al niño obtener cierta autonomía. Otros autores como Guerrero, 
Pérez & Quintanar (1998), en resumen,  lo definen como un objeto 
mágico que mantiene la atención de quien lo posee.

A pesar de la evolución que ha tenido este concepto durante la 
historia moderna, en la actualidad la Real Academia Española (2022) 
define juguete al objeto con el que los niños juegan y desarrollan 
capacidades al mismo tiempo puede considerarse un objeto que 
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sirve para entretenerse, definición que no está muy alejada de lo 
que anteriormente se proponía, centrándose en que es un objeto, sin 
especificar de que tipo y tiene un objetivo claro, entretenimiento.

De acuerdo con Bonilla, Enriquez & Morocho (1987), el 
juguete tradicional puede ser un agente que propicie el desarrollo 
de una identidad, costumbres y además, puede promover la aso-
ciación a grupos. Ésta última idea se refuerza con el hecho de que 
los juguetes están ligados a los seres humanos desde la infancia, 
ayudando incluso en la formación de carácter durante los primeros 
años (Guerrero et al., 1998). Aunado a esto, los juguetes tradi-
cionales poseen una carga cultural fuerte, por tal motivo, varios 
autores proponen que debieran ser considerados como patrimonio 
de la humanidad (Cuatzon, 2017).

Los juguetes en México existen desde la época precolombina, 
ya que se encuentran registros de figuras de arcilla, los cuales, 
anteriormente se creía eran para uso de los niños de la época, 
sin embargo, posteriormente se descubrió que fungían principal-
mente como ofrendas fúnebres (F. J. Hernández, 1969). Con el 
paso del tiempo, se han creado juguetes en distintos materiales 
y para diversas ocasiones, por ejemplo, existen juguetes destina-
dos a conmemorar fechas importantes, como el día de muertos 
y juguetes que fueron diseñados para jugar en cualquier fecha, 
como los trompos, las pirinolas o matracas. En ambos casos, los 
juguetes pueden ser elementos decorativos, no de uso exclusivo 
para el juego (Yturbide, 1969).

Día de la independencia

La guerra con la cual México logró consolidarse como una nación 
independiente, se dio entre el 16 de septiembre de 1810 y el 27 de 
septiembre de 1821 y finalizó con el tratado de Córdoba (Breña, 
2000), esta fecha ha sido motivo de celebración desde que en 
1825 el presidente Guadalupe Victoria designó el 16 de septiembre 
como el día para conmemorar al inicio de la independencia, sin 
embargo, con el paso del tiempo, en 1896 Porfirio Díaz estableció 
la tradición de reunir al pueblo el 15 de septiembre para simular 
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el grito de Miguel Hidalgo con el que inició el levantamiento 
(Vásquez, 2023).

La conmemoración de esta fecha es una de las pocas cele-
braciones que logran unir al país por algunas horas, incluso por 
varios días al tratarse de la celebración del momento que cambió 
la historia de nuestra nación. Esto adquiere suma relevancia ya 
que, desde el inicio, México ha tenido problemas administrativos 
para establecer un país en forma (Frasquet, 2007) y de acuerdo con 
Ríos (2014), estas mismas dificultades han generado apego hacia 
algunas tradiciones, en este caso, plantea que celebrar el inicio de 
la independencia, ha sido determinante para dejar por un momento 
las diferencias sociales.

Un factor que explica este fenómeno, de acuerdo con lo pro-
puesto por Aimer García (2003), es que en esta fecha, el pueblo 
se une para celebrar la libertad que se ganó en el pasado, pero al 
mismo tiempo, se refleja la añoranza de lo que pudo haber sido 
México si no se hubieran tomado malas decisiones en momentos 
determinantes de la historia. Estos hechos se repiten, en diferentes 
niveles, en otros países latinoamericanos, donde han existido crisis 
que se en su momento, fueron generadas por situaciones externas 
a los países en formación (Guedea, 2017).

Día de los muertos.

El culto a la muerte en México data de la época prehispánica, 
siendo un elemento básico de la cultura (Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal, 2019), motivo por el 
cual se diferencia de otros países donde también se celebra, pero 
no como en nuestro país. En este periodo, se realizaba una fiesta 
con el fin de guiar a los difuntos al Mictlán, además, se creía que 
podrían tener hambre durante su viaje, por lo cual, se agregaba 
comida. Con el tiempo, esta tradición se convirtió en lo que hoy 
se conoce como Altar de muertos (Guerrero, 1998).

El origen de esta celebración hace que su carga cultural sea 
más significativa que celebraciones similares, como Halloween, 
debido a que esta última es de creación más reciente y es una 
tradición menos compleja (Brandes, 2000). Los elementos que 
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se integran en la celebración del día de muertos son: disfraces, 
construcción de altares, ofrendas de comida, bailes, procesiones 
(Whizar-Lugo, 2004). Dichos componentes fomentan el desarro-
llo de identidad nacional al compartir tradiciones y valores de la 
cultura mexicana (Botelho, Darcie & Gobbil, 2019). 

Como se mencionó anteriormente, existen festividades simila-
res, como Halloween, donde a pesar de las diferencias culturales, 
se comparte una misma creencia: la muerte no es el fin de la exis-
tencia (Garciagodoy, 1998), sin embargo, tienen distintos origen, 
por ejemplo, Halloween proviene de la cultura celta, mientras 
que el día de muertos se deriva de la cultura prehispánica y esta 
celebración, de acuerdo con Garciagodoy (1998), es una forma de 
resistencia cultural contra la colonización europea.

A pesar de que prácticamente en todo el país se celebra el día 
de muertos, las tradiciones varían dependiendo de la región, sin 
embargo, estados del sur como Oaxaca y Michoacán, son reco-
nocidos por el folklore que proyectan sus celebraciones (Konno, 
2018). Las fiestas celebradas en el sur de México tienen un encanto 
tal que en 2017, Disney lanzó la película Coco, como una forma 
de promover las tradiciones de esta fecha tan importante para 
nuestra sociedad, siendo lanzada en un momento de tensiones 
entre México y Estados Unidos (López, 2020).

Mariachi.

Otro elemento fundamental para las tradiciones y la cultura es la 
música, ya que incluso culturas prehispánicas, como los aztecas, 
los mayas y otras civilizaciones, tenían entre sus pilares para comu-
nicarse, la emisión de sonidos (Estrada, 1982). Por lo anterior, el 
papel de la música en la sociedad y el desarrollo de la cultura pop 
juega un papel sumamente importante, nos guste o no algún estilo 
en particular, la música tiene un impacto sobre nuestras vidas, sin 
importar si este es positivo o negativo (Finnegan, 2002). 

La música cumple con una función en la sociedad, según las 
palabras de Blacking (2006) es reforzar experiencias que resultan 
significativas para la vida social, vinculando más estrechamente a 
la gente con ellas lo cual nos habla de que en un contexto sociocul-
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tural, la música no es solamente una expresión artística (Blacking, 
2003). De acuerdo con Méndez (2016), la música representa a 
quien la hace, quien la canta y quien la toca, de ahí la importancia 
que adquiere para analizar y conocer diferentes sociedades (Lévi-
Strauss, 1968).

Hablando sobre la música en el contexto de México, existe 
un género considerado alegre, con vestimentas particulares y que 
mezcla diferentes estilos musicales llamado mariachi, el cual es 
denominado por la UNESCO como música de cuerdas, canto y 
trompeta (Sánchez & López, 2022). El mariachi podría consi-
derarse una cultura propia por la preparación que implica y el 
compromiso que adquieren los exponentes al adoptar este estilo 
de vida, haciéndolo muchas veces por amor y satisfacción antes 
que por necesidad (Sinta, 2020).

El mariachi tiene un papel importante en la vida social y cultu-
ral, siendo este un promotor de la convivencia comunitaria (Rodrí-
guez, 2023), conlleva una puesta en escena, un estilo y por lo tanto, 
esta expresión artística ha sido capaz de generar identidad nacional 
(Mulholland, 2007) y arraigo, principalmente entre mexicanos 
que viven fuera de México o descendientes de familias mexicanas 
(Clark, 2005; Liu, 2007). El mariachi ha sido tan relevante para la 
sociedad en general que, ha sido utilizado para enseñar conceptos 
relacionados a ciencia e ingeniería, resultado así, un programa que 
ha captado interés de los estudiantes que lo han experimentado 
(Bugallo, Takai, Marx, Bynum & Hover, 2008)

Gastronomía.

La gastronomía se define como el conjunto de platos y usos culi-
narios de un determinado lugar (Real Academia Española, 2022), 
por lo tanto, no puede considerarse únicamente como una comida, 
sino como un arte. De acuerdo con una investigación realizada por 
Néstor Luján (2019), existen diversos fenómenos relacionados 
con la alimentación y su evolución a lo largo de la historia, sin 
embargo, no es posible aclarar algunos fenómenos antropológicos 
que se han generado al respecto. No obstante, la vida en gran parte 
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depende de la alimentación, por lo cual es fundamental darle el 
valor que merece.

La gastronomía se compone, en palabras de Ramiro Delgado 
(2001), por una cuidadosa mezcla de sabor, olor, color, textura, 
sonido y pensamiento; esta idea se refuerza con la existencia de 
una geografía alimenticia que, según Pradas & Guidonet (2007), 
se genera por factores como el clima, por lo cual, si un platillo 
se prepara en otra región, este tendrá un sabor diferente ya que 
se adapta al contexto del lugar y los ingredientes con los que se 
cuenta en ese lugar específico. En este sentido, se puede afirmar 
que algunos países aprovechan estas características propias de sus 
regiones para promover su cultura a través de la comida, incluso a 
través de competencias internacionales (Fernández, Uribe, Pérez 
& Ríos, 2017; Obeso, 2020).

El origen de la gastronomía mexicana es resultado de la mez-
cla de culturas indígenas, africanas y europeas (Román, 2008), que 
con el paso del tiempo, han tenido variaciones dependiendo de la 
zona donde se prepare, como se mencionó anteriormente, debido a 
la geografía alimenticia. En México existe una amplia variedad de 
alimentos, cada región tiene platillos típicos que incluso tienen una 
carga cultural y social para los nativos de dichas regiones (Ojeda 
& Dávila, 2015). Esta carga cultural se considera generadora de 
lazos familiares y comunitarios (Román, 2008).

Entre la variedad de platillos mexicanos, se encuentran: tacos, 
pozole, mole, enchiladas, tamales, por mencionar algunos. Una 
característica que muestra la diversidad que posee la comida mexi-
cana, es que un platillo puede tener una base y se puede comple-
mentar con diversos ingredientes, por ejemplo, los tacos y los 
tamales tienen ingredientes básicos pero después, pueden tener 
una amplia variedad de rellenos (Pilcher, 1998), nuevamente, este 
fenómeno se puede explicar por las variaciones de ingredientes y 
tradiciones de cada región, lo cual ha llevado al gobierno mexi-
cano a luchar por preservar la gastronomía mexicana como un 
patrimonio cultural por la complejidad que poseen algunos de los 
platillos (del Valle, 2014).
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Turismo

El turismo es tan importante actualmente que representa una de las 
principales actividades económicas en varios países, llegando a 
ser incluso el principal ingreso de algunos (Brida, Pereyra, Devesa 
& Aguirre, 2008; Szmulewicz, Gutiérrez & Winkler, 2012). De 
acuerdo con los datos de la Organization of American States, el 
turismo representa más del 10% del Producto Interno Bruto (PIB) a 
nivel mundial, generando más de 230 millones de empleos (Orga-
nization of American States, n.d.).

Hablando sobre el contexto mexicano, el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) (2022) publicó un informe 
donde se establecía que las actividades económicas derivadas 
del turismo representaron 12.1% del PIB, mientras que Statista 
Research Department (2023) indicó que durante 2022 entraron 
aproximadamente 66 millones de visitantes a México por diferen-
tes medios de transporte. Ante estos datos, resulta relevante gestio-
nar adecuadamente la marca México, lo cual permitiría continuar 
con la exportación de nuestra cultura en mercados extranjeros 
(Clancy, 2001).

El desarrollo turístico de México se ha dado desde la década 
de 1970 (Clancy, 2001; Elizondo, Molina, González, 2007), sin 
embargo, Osorio-García & Novo (2020) plantean que este sector 
comenzó a explotarse desde la década de 1950. En cualquiera de 
los casos, el turismo en México actualmente representa un mer-
cado enorme, con diversos destinos tales como: Riviera Maya, 
Ciudad de México, Los Cabos en Baja California, Puerto Vallarta 
en Jalisco o Acapulco en el estado de Guerrero (Elizondo et al., 
2007), pero a pesar de la variedad, existen otros destinos intere-
santes que no han sido explotados adecuadamente, centrándose 
los esfuerzos principalmente en destinos naturales y paradisiacos 
(Goodrich, 2003).

A pesar del potencial con el que cuenta México por la diversi-
dad de sitios, climas y demás atractivos, el crecimiento del sector 
turístico se ha visto afectado fuertemente por inestabilidad social 
y política que ha atravesado el país en diferentes momentos, ade-
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más de la corrupción e inseguridad de algunas regiones (Cothran 
& Cothran, 1998). Aunado a esto, existe una lucha de poderes 
interna donde existen grupos dispuestos a marginar y explotar 
grupos indígenas y comunidades locales con el fin de obtener un 
beneficio personal (Clancy, 2009). Se puede concluir que a pesar 
de ser una fuente importante de ingresos y un agente de promoción 
de la cultura mexicana, el turismo representa uno de los mayores 
retos que afrontamos como sociedad por todo lo que esto conlleva.

Metodología

Para diseñar un estudio es necesario que el investigador defina una 
estructura basada en al menos un método de investigación, el cual 
ayudará a diseñar un instrumento de recopilación de información de 
acuerdo con los objetivos establecidos en el caso de estudio, ade-
más, se debe responder si se cumplen o no las hipótesis planteadas. 
Existen varios tipos de investigación; cuantitativos, cualitativos y 
mixtos. En el enfoque cuantitativo, existen distintas clasificacio-
nes, de diseño, dos de los más comunes son: experimentales y no 
experimentales (Hernández, Fernández & Baptista, 2014).

Este estudio será abordado con un enfoque cuantitativo de 
diseño transversal no experimental (Hernández et al., 2014). Los 
diseños no experimentales consisten en observar fenómenos en un 
contexto natural para posteriormente realizar un análisis de estos 
(Sullivan, 2009). La presente investigación se considera transver-
sal o transaccional debido a que la información se recolecta en un 
momento único, creando así, una captura de la actualidad en el 
momento del levantamiento de la información (Liu, 2008; Tucker, 
2004) citados por Hernández et al. (2014, p. 154).

Acerca de los estudios cuantitativos, Hernández et al. (2014) 
proponen algunas características fundamentales como: iniciar con 
una idea y delimitarla hasta tener un problema de estudio concreto, 
construir hipótesis según la revisión en literatura disponible, reco-
pilar datos mediante procedimienos estandarizados, realizar aná-
lisis estadísticos, poner a prueba las hipótesis planteadas y seguir 
un patrón predecible y estructurado en todo momento del estudio.
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Durante el desarrollo del estudio se optó por relizar un análisis 
descriptivo inferencial (Hernández et al., 2014), midiendo el grado 
de conocimiento y las diferencias significativas en la percepción 
sobre la actualidad mexicana, tomando como referencia variables 
sociales y culturales. Para recolectar información, se utilizó el 
Marketing Scales Handbook (Bruner II, 2012), el cual está con-
formado por escalas desarrolladas, validadaz y comprobadas por 
diversos autores. Con este instrumento, fue posible obtener resul-
tados relevantes sobre la actualidad mexicana. 

Para seleccionar la muestra, se definió como un subconjunto 
de la población (Hague & Harris, 1993), aunque otros autores 
consideran que no es solo un subconjunto, sino, una versión a 
escala de la población (Saldanha & Thompson, 2002), se optó por 
realizar un muestreo no probabilístico por juicio del investigador 
(Hernández et al., 2014). En este tipo de muestreo, el investigador 
selecciona los criterios de inclusión o exclusión en el momento 
de aplicar el cuestionario basado en las condiciones del entorno 
(Scharager & Reyes, 2001).

A pesar de que este muestreo es muy utilizado en diversas 
áreas, autores como Asiamah, Mensah & Oteng-Abayie (2022); 
Elliott & Valliant (2017) consideran que una limitación de este 
método es que no siempre podría generalizarse la información y 
por lo tanto, la muestra podría no ser representativa de la población 
(Scharager & Reyes, 2001).No obstante, debido al acance de este 
caso de estudio y a composición de su muestra, este método de 
muestreo fue el que se consideró más adecuado para realizar el 
levantamiento de la información.

La muestra se compone de dos grupos principales; estudiantes 
de licenciatura y posgrado entre 20 y 34 años de edad y profesio-
nistas de 35 a 45 años de edad, lo cual nos permitirá realizar un 
cross generacional posteriormete. A su vez, la muestra se divide en 
población mexicana y población extranjera, siendo Chile y España 
los países que más participantes aportaron al estudio. El tamaño de 
la muestra se definió en 385 participantes, siguiendo la fórmula de 
la muestra para población desconocida con un nivel de confianza 
de 95% y margen de error de 5% y probabilidad de éxito de 50%.
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Para realizar el levantamiento de información se utilizó la 
plataforma google forms y su análisis se realizó mediante SPSS 
v25. La primera herramienta se eligió debido al que este estudio 
tiene potencial alcance global y esta plataforma permite llegar 
a prácticamente todo el mundo, además, para el investigador es 
sencillo diseñar el instrumento y tener control sobre las respuesta. 
En este alcance global es donde radica la riqueza de este estudio, 
ya que se pueden obtener diferentes puntos de vista sobre lo que 
se considera como la actualidad mexicana en diversos contextos 
socioculturales.

Para analizar los datos y presentar conclusiones precisas, se 
requiere de diversas pruebas estadísticas (Shindell, 1963) y el 
software SPSS ofrece una gama amplia de procesos estadísticos, 
permitiendo llegar a un nivel muy profundo de conocimiento 
de las respuestas obtenidas. Entre las pruebas mas relevantes se 
encuentran alfa de cronbach, ANOVA y otras pruebas estadísticas 
básicas que ayudan para contextualizar el estudio, lo cual adquiere 
relevancia al permitir realizar un contraste de ideas de acuerdo con 
las diferencias demográficas de la muestra.

Propuesta de Intervención

Como se mencionó anteriormente en la metodología, el instru-
mento para levantamiento de datos fue construido principalmente 
a partir del Marketing Scales Handbook publicado por Gordon 
Bruner II (2012), donde este autor recopiló escalas desarrolladas 
por otros autores. Cada autor fue el encargado de probar y validar 
las escalas propuestas en este libro. Para este caso, las escalas 
fueron seleccionadas para medir aspectos sociales y culturales, 
con la finalidad de establecer lo que es considerado por la muestra 
cómo la actualidad mexicana. 

Las escalas utilizadas fueron adaptadas para esta encuesta, 
obteniendo así, un instrumento compuesto por ítems estratégi-
camente ordenados en cuatro secciones: top of mind, baterías de 
preguntas con base en las escalas, patrones de turismo y datos 
demográficos. En este cuestionario se optó por usar una escala tipo 
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Likert de 7 puntos, ya que permite obtener una evaluación más 
precisa por parte de los participantes y, además se considera que 
son más adecuadas para cuestionarios digitales (Finstad, 2010). 

Además de las escalas, se integraron ítems donde se pide a 
los participantes responder su primer pensamiento al recibir un 
estímulo, en este caso relacionado con lo que piensan de México, 
lo cual fue denominado por Alin Gruber (1969) como top-of-mind. 
La tercera sección, la cual es la parte final del cuestionario se inte-
graron ítems sobre información demográfica de los participantes 
(Grasso, 2006). Estos ítems se agregaron con el fin de determinar 
que tanto influye el nivel socioeconómico de los participantes en 
el concepto que se tiene sobre México.

A continuación, se explican las escalas elegidas para realizar 
este instrumento, las cuales integran la segunda y mayor parte de un 
cuestionario conformado por tres secciones con 34 ítems en total.: 

Acculturation: escala tipo Likert de 5 puntos, que consiste en 3 
preguntas que miden el grado de identificación de una persona 
con una cultura a la cual no pertenece. Esta escala fue desarrollada 
por Laroche, Michel, Zhiyong, Chankon & Richard (2007) y está 
basada en el trabajo previamente realizado por Laroche, Chankon 
& Tomiuk (2001), sin embargo, esta escala se considera única. Los 
autores reportaron un Alpha de 0.89 para esta escala, a continua-
ción se muestran los ítems que la componen:

Tabla 1: Acculturation.

Escala original Escala traducida

I consider myself to be… Me considero…

I would like to be known as… Me gustaría ser conocido como…

I feel very attached 
to all aspects of the… culture

Me siento muy apegado 
a los aspectos de la cultura…

Fuente: Laroche et al. (2007)

Affective Response to Brand: la escala se compone por tres decla-
raciones, mide 7 puntos tipo Likert es utilizada para medir el grado 
de afecto que siente un consumidor hacia una marca. Se considera 
que no existe un origen claro para esta escala, sin embargo, se atri-
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buye su desarrollo a Chaudhuri & Holbrook (2001). Los autores 
reportaron un alpha de 0.96 y afirmaron que contaba con validez 
discriminante. Por otra parte, Grohmann (2009) indicó 0.89 como 
alpha para esta escala. A continuación, se indican los ítems:

Tabla 2: Affective response to brand.

Escala original Escala traducida
I feel good when I use this brand Me siento bien cuando uso esta marca

This brand makes me happy Esta marca me hace feliz
This brand gives me pleasure Esta marca me genera placer

Fuente: Chaudhuri & Holbrook (2001)

Attachment to the Brand: escala tipo Likert compuesta por tres 
constructos unipolares que ayudan a medir la conexión emocional 
que puede sentir una persona con una marca. Esta fue desarrollada 
para un estudio realizado por Swaminathan, Stilley & Ahluwalia 
(2009) y está basada en la propuesta de Thomson, MacInnis & 
Park (2005), quienes propusieron tres dimensiones para medir el 
apego: afecto, pasión y conexión. Los autores reportaron un valor 
alpha de 0.70. Los ítems de esta escala son los siguientes:

Tabla 3: Attachment to the brand:

Escala original Escala traducida
Bonded Seguridad/Garantía
Attached Apego

Connected Conexión

Fuente: Swaminathan et al. (2009)

Brand Consciousness: se compone de tres cuestionamientos que 
miden en una escala tipo Likert de 7 puntos, se utiliza para deter-
minar el grado de cada persona de sensibilidad hacia las marcas, 
pensando si estas comunican algo sobre el sujeto, es decir, si se 
siente identificado. La escala fue adaptada del DBB Needham 
Lifestyle Surveys por Nan & Heo (2007). De acuerdo con los 
autores, la escala obtuvo un alpha de 0.74. Se muestran los cons-
tructos a continuación:
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Tabla 4: Brand consciousness:

Escala original Escala traducida

I pay attention to the brand 
names of the products I buy

Pongo atención al nombre de la marca  
de los productos que compro

Sometimes I am willing to pay more money 
for a product because of its brand name

Algunas veces estoy dispuesto a pagar más 
por un producto por el nombre de su marca

I believe the brands I buy are  
a reflection of who I am

Creo que las marcas que compro  
son un reflejo de quién soy

Fuente: Nan & Heo (2007)

Brand Engagement in Self-concept: el propósito de esta escala 
es establecer el grado en que cada consumidor considera que las 
marcas son importantes para la construcción de su auto-concepto 
y está conformada por 8 ítems que miden con 7 puntos en escala 
de Likert. Las autores Sprott, Czellar & Spangenberg (2009) desa-
rrollaron los constructos después de una serie de estudios, donde 
se pasó de un cuestionario de 36 ítems que se redujo hasta quedar 
esta versión definitiva. El alpha reportado para esta escala oscila 
entre 0.91 y 0.93 de acuerdo con los autores.

Tabla 5: Brand engagement in self-concept.

Escala original Escala traducida

I have a special bond with  
the brands that I like

Mantengo un vínculo especial  
con las marcas que me gustan

I consider my favorite brands 
 to be a part of myself

Considero que mis marcas 
favoritas son parte de mi

I often feel a personal connection  
between my brands and me

A menudo siento una conexión 
entre mis marcas y yo

Part of me is defined by 
 important brands in my life

Una parte de mí está definida por  
las marcas importantes en mi vida

I feel as if I have a close personal  
connection with the brands, I most prefer

Siento como si tuviera una conexión personal 
con las marcas que más me gustan

I can identify with important brands in my life Puedo identificarme con 
las marcas importantes de mi vida

There are links between the brands 
 that I prefer and how I view myself

Existen conexiones entre las marcas que 
prefiero y como me veo a mí mismo

My favorite brands are an important indica-
tion of who I am

Mis marcas favoritas son  
indiciadores importantes de quién soy

Fuente: Sprott et al. (2009)
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Global-Local Self Identify: tres constructos que se miden con 
una escala tipo Likert de 7 puntos, con el objeto de establecer 
que tanto una persona se considera ciudadano del mundo o si este 
se ve a sí mismo como un ciudadano local. Estos ítems fueron 
desarrollados por Zhang & Khare (2009) para sus tres trabajos 
principales donde reportaron alpha de 0.90 y 0.91. Los constructos 
se muestran a continuación:

Tabla 6: Global-local self identify.

Escala original Escala traducida
For the time being, I mainly 

 identify myself as a…
Por el momento, me identifico 
 principalmente como un(a)…

At this moment, I feel I am a… En este momento, siento como…
On top of my mind right now  

are thoughts of being a…
Justo ahora en mi mente  

hay pensamientos de ser…

Fuente: Zhang & Khare (2009)

Después de una prueba piloto del 10% de la muestra original, 
se realizaron modificaciones al instrumento, cambiando incluso 
el orden de algunas secciones y añadieron preguntas. Al inicio de 
la encuesta, el usuario puede elegir entre español e inglés para 
responder el cuestionario, posteriormente, la estructura de este 
instrumento se compone de tres secciones: Top-of-mind (Gruber, 
1969), tres baterías de preguntas basadas en el Marketing Scales 
Handbook (Bruner II, 2012; Chaudhuri & Holbrook, 2001; Laro-
che et al., 2007; Nan & Heo, 2007; Sprott et al., 2009b; Swami-
nathan et al., 2009; Zhang & Khare, 2009), y datos demográficos 
(Grasso, 2006).

A continuación, se muestra el instrumento divido por secciones:

Sección I

Se pregunta al usuario su top-of-mind cuando escucha México sobre 
tres temas diferentes (Gruber, 1969). Las preguntas son abiertas. 
1. Selección de idioma
2. ¿En qué lugar piensas cuando escuchas México?
3. ¿Qué comida viene a tu mente cuando escuchas México?
4. ¿Cuál es el primer artista/famoso que recuerdas cuando escu-

chas México? (Actores, músicos, cantantes, etc.
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Sección II

Se presenta una primera batería de preguntas utilizando una escala 
tipo Likert de 7 puntos donde se pregunta sobre lo que los partici-
pantes consideran que es la actualidad del país en temas sociales, 
culturales, económicos y políticos.

# Ítem Medición de la escala

5 Desarrollo económico Muy bajo – Muy alto

6 Sistema gubernamental Democrático – Dictatorial 

7 Producción principal En masa – Artesanal

8 Costos de producción Muy bajos – Muy altos

9 Índice de alfabetización Muy bajo – Muy alto

10 Economía Muy inestable – Muy estable

11 Calidad de los productos mexicanos Muy baja – Muy alta

12 Desarrollo tecnológico Muy bajo – Muy alto

La segunda batería cuestiona a los participantes que tan de acuerdo o 
en desacuerdo están con algunos aspectos de la cultura mexicana, se 
mantiene una escala tipo Likert de 7 puntos.

# Ítem Medición de la escala

13 Me siento muy apegado  
a los aspectos de la cultura mexicana

En desacuerdo – 
Totalmente de acuerdo

1  2  3  4  5  6  7

14 La cultura mexicana me hace feliz

15 Me siento bien cuando  
consumo cultura mexicana

16 Tengo un vínculo con la cultura mexicana

17 Siento apego hacia la cultura mexicana

18 Tengo una conexión con la cultura mexicana

La tercera y última batería del instrumento pregunta sobre el grado de 
acuerdo o desacuerdo que se tiene sobre el uso de marcas en la vida 
de los participantes. La escala se mantiene en siete puntos tipo Likert.
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# Ítem Medición de la escala

19 Pongo atención al nombre de  
la marca de los productos que compro

En desacuerdo – 
Totalmente de acuerdo

1  2  3  4  5  6  7

20 Algunas veces estoy dispuesto a pagar más  
por un producto por el nombre de su marca

21 Creo que las marcas que compro  
son un reflejo de quién soy

22 Mantengo un vínculo especial  
con las marcas que me gustan

23 Considero que mis marcas 
 favoritas son parte de mi

24 Una parte de mí está definida por  
las marcas importantes en mi vida

25 Siento como si tuviera una conexión  
personal con las marcas que más me gustan

26 Puedo identificarme con  
las marcas importantes en mi vida

27 Existen conexiones entre las marcas  
que prefiero y como me veo a mí mismo

28 Mis marcas favoritas son 
 indicadores importantes de quién soy

Sección III

Para finalizar, se integran 7 ítems sobre aspectos demográficos 
(Grasso, 2006). Estos constructos se añaden al final siguiendo la 
recomendación de la teoría de carga cognitiva y nivel de atención 
(Lotero, 2012).

29-  Género
30-  Edad
31-  Nivel máximo de estudios
32-  Ocupación
33-  Ingreso mensual
34-  Nacionalidad – Sí el participante es mexicano, se pide 
indicar de qué estado.

Una vez recabada la información, se utiliza la plataforma 
de Google Forms para descargar los resultados agrupados en un 
archivo de Excel. En este archivo se realiza el trabajo de codifica-
ción de los datos, es decir, las respuestas se cambian por números 
de acuerdo con un catálogo realizado previamente. Una vez termi-
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nado este proceso, se crea una base de datos en SPSS v25 donde 
se añaden códigos a cada pregunta y así, comenzar el análisis de 
la información.

Resultados Esperados

Desarrollar un concepto que sea capaz de agrupar factores que 
ayuden a fortalecer la identidad nacional, es un reto complejo, 
por las implicaciones que tiene la unificación de ideas (Zenker 
& Braun, 2017), sin embargo, con este trabajo, se pretende ini-
ciar con una futura línea de investigación que permita continuar 
y evolucionar el significado de mexicanidad. Debido a que, en 
este momento, el proyecto se encuentra en desarrollo y, espe-
cíficamente, en proceso de levantamiento de datos, se hablará a 
continuación sobre que se espera obtener con esta investigación.

Primeramente, se pretende con este estudio determinar si la 
imagen actual de la marca país México representa los valores de 
su sociedad, es decir, si es consistente su imagen con la identidad 
nacional. Con esto se busca encontrar las fortalezas de la imagen 
actual y sus áreas de oportunidad, además de, establecer nuevos 
enfoques estratégicos (Fan, 2010), para continuar con la promo-
ción adecuada de los elementos que conforman la mexicanidad 
y el fortalecimiento y solidificación de la marca (Dinnie, 2015). 

Una ventaja de fortalecer la marca México y su comunicación 
adecuada, es el fomento a la identidad nacional (Anholt, 2020), 
esto con base en elementos históricos, culturales y sociales, los 
cuales ayudarían a dar una personalidad de marca que sea capaz 
de generar mayor orgullo nacional, al mismo tiempo, que genera 
una narrativa positiva y unificada que pueda utilizarse como punto 
de partida al establecer la nueva mexicanidad y con esto comen-
zar con la generación de nuevas estrategias de marketing (Aaker, 
2014; Buhmann & Ingenhoff, 2015).

Hablando en un ámbito internacional, se espera obtener datos 
relevantes para generar estrategias de marketing con el propósito 
de posicionar México como un país con rica herencia cultural y 
con una identidad única (Dinnie, 2015). El objetivo es establecer 
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nuevas tácticas para diferenciar a nuestro país de otros destinos 
turísticos, basado en la explotación de elementos que integran el 
concepto de mexicanidad. Además, proyectar una imagen posi-
tiva del país ante sociedades extranjeras, podría resultar benéfico 
ya que esto podría atraer a nuevos inversores para generar más 
empleos en nuestro territorio (Fan, 2010).

Adicionalmente a lo mencionado, se espera que con este proyecto 
sea posible sentar las bases para diseñar estrategias de promoción 
de la diversidad cultural que tenemos en el país, fomentando así 
el interés y conocimiento de diferentes etnias y sus tradiciones, 
lo cual enriquecería la oferta cultural del país (Parkerson, 2020), 
haciendo que esta sea más atractiva para turistas extranjeros que 
buscan experiencias distintas a los destinos turísticos ya posicionados 
como lo son las playas mexicanas (Márquez & Sánchez, 2007).

Finalmente, se considera que con los resultados obtenidos 
será posible definir una propuesta para propiciar que la marca 
país México tome un nuevo rumbo, consolidando el concepto de 
mexicanidad como una idea de identidad y orgullo nacional, pero 
también fomentando la innovación y creatividad en el proceso de 
comunicación de la marca (Zenker & Braun, 2017). Además, se 
contempla generar nuevas líneas de investigación a partir de este 
caso de estudio, el cual resulta relevante en la actualidad debido 
a que cubre uno de los temas de interés nacional que es; la pro-
moción cultural.

En conclusión, se espera que la tesis Influencia de la mexicani-
dad y el desarrollo sostenible en la construcción de la marca país: 
México, trabajo de grado de cual se deriva este capítulo, aporte una 
comprensión profunda sobre como la mexicanidad puede ser un 
motor de desarrollo para el país. Más allá del aporte académico, 
en este documento se invita a reflexionar sobre la riqueza cultural 
y social de nuestro país, además de, proponer nuevos enfoques y 
estrategias de marketing para promover una identidad nacional 
ante el mundo, pero también, ante nuestra misma sociedad.
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Introducción

La pandemia por COVID-19 generó afectaciones importantes a 
la economía mundial, originando la mayor crisis en más de 100 
años, profundizando el aumento en desigualdad interna y entre 
los países, que de acuerdo con el Banco Mundial (2022) la recu-
peración será desigual al igual que sus impactos económicos, por 
lo que economías emergentes y grupos afectados requerirán un 
periodo mayor de tiempo para superar las pérdidas de ingresos, 
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a diferencia de crisis previas, desde que inició la pandemia se 
tratado de dar respuesta a través de políticas económicas, que 
han logrado mitigar las necesidades básicas de corto plazo, pero 
la repuesta a esta emergencia dio origen a nuevos riesgos como 
incrementar  niveles de endeudamiento público y privado a nivel 
mundial, siendo indispensable una gestión adecuada para evitar 
poner en riesgo la recuperación.

Además la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe [CEPAL] (2020a) explicó que la pandemia por COVID-19 
tendrá como consecuencia menor actividad económica a nivel 
mundial, debido a la interacción entre oferta y demanda de servi-
cios y bienes, el consumo e inversión, con más incertidumbre y 
volatilidad en mercados financieros a nivel internacional, gene-
rando una desaceleración económica con una caída del Producto 
Interno Bruto [PIB] en México y en todo el mundo, por interrup-
ción de cadenas de suministros a nivel mundial, a las afectaciones 
que han sufrido las organizaciones en todos los sectores y tamaños, 
aunado a la pérdida masiva de ingresos y empleos de familias y 
finanzas públicas, generando inestabilidad,  por lo que es incierto 
cuánto tiempo tardarán sus efectos y magnitud, siendo necesaria la 
coordinación a nivel mundial  de medidas económicas y sociales 
para reducir sus impactos negativos a futuro.

Mientras que la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos [OCDE], (2020) destacó que COVID-19 cambió 
profundamente la dinámica de vida, desafiando los fundamentos 
básicos del bienestar social, cuyos efectos a corto y mediano plazo 
son principalmente serios para grupos más afectados, planteando 
riesgos que agravan las divisiones socioeconómicas actuales, des-
tacando la necesidad de llevar a cabo una respuesta coordinada que 
refuerce la protección social, educativa, atención de salud, apoyo 
a vivienda, además de mejorar la seguridad de mujeres, niños 
y trabajadores vulnerables, empresas pequeñas, comunidades y 
regiones marginadas. 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe [CEPAL] (2020b) la crisis económica originada por 
COVID-19 tuvo impactos importante en países de Latino América 
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y el Caribe, afectando la estructura empresarial debilitada, gene-
rando  heterogeneidad entre sectores y contrastes en las activida-
des de producción y procesamiento de recursos y algunos servicios 
de alta intensidad de capital como el eléctrico, telecomunicaciones 
y  bancos, con pocas grandes empresas que tienen altos niveles 
de valor agregado por rabajador, mientras que las demás alcanzan 
niveles bajos de productividad.

Cabe señalar que la crisis económica originada por COVID-19 
tiene sus orígenes en la oferta y la demanda, ya que restricciones 
sociales generaron suspensión total o parcial de actividades pro-
ductivas, en sectores cuyas actividades implique aglomeración y 
cercanía física como el turismo, espectáculos, restaurantes, hote-
les, transporte y servicios personales, mientras que los sectores 
menos afectados fueron: alimentos, artículos de limpieza, des-
infectantes, medicamentos y equipos médicos. En este contexto 
interrupción de las actividades productivas generó problemas 
encareciendo insumos nacionales e importados (CEPAL, 2020b).  

Con respecto a la reducción de ingresos y disminución de 
demanda debido a la creciente incertidumbre generó la caída del 
consumo y cambios importantes en patrones de consumo en seg-
mentos como automóviles, electrodomésticos, vivienda, muebles, 
prendas y calzado, favoreciendo las ventas de bienes y servicios 
de limpieza, desinfectantes, alimentos duraderos, televisión por 
internet y telecomunicaciones, aunado a una caída en la actividad 
económica y disminución del precio del petróleo, ocasionando una 
generalizada reducción de demanda externa y retorno de expor-
taciones, han tenido distintas intensidades en diferentes sectores 
como se indica en la tabla 1 (CEPAL, 2020b).
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Tabla 1. Intensidad de efectos de crisis por 
COVID-19 según sector de actividad económica

Fuerte Significativos Moderados

Servicios turísticos Minería Agricultura, ganadería y pesca

Industria 
cultural tradicional Electricidad, gas y agua Producción de alimentos 

para mercado interno

Comercio Construcción y materiales  
de construcción

Insumos y  
equipamiento médico

Reparación de bienes Servicios empresariales Medicamentos

Hoteles y restaurantes Actividades financieras Telecomunicaciones

Transporte Bebidas Envases

Moda Muebles y madera

Automóviles Industria química

Electrónica- Maquinaria y equipo

Fuente: Adaptación (CEPAL, 2020b).

Con base en lo anterior, plantea como objetivo analizar el 
rendimiento de la Bolsa Mexicana de Valores en 2021 y sus prin-
cipales efectos por COVID-19, a través del método de investigación 
descriptivo para analizar el rendimiento obtenido por la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) en 2021 y sus efectos por COVID-19, 
destacando que el presente artículo aporta al conocimiento una 
mayor comprensión de los efectos por COVID-19 en México y su 
efecto en el rendimiento en la BMV en 2021, de acuerdo con las 
conclusiones de Reimer, Briozzo y Capobianco (2023) quienes 
concluyen que en futuras investigaciones es importante dar res-
puesta a la pregunta ¿cuál fue el efecto de la pandemia por país 
en mercados emergentes?. 

 Cabe destacar que la estructura de la presente investigación 
incluye una sección de introducción en donde se explican los ante-
cedentes, así como el panorama actual y objetivo de investigación, 
en el marco teórico brinda explicación de los principales efectos 
de crisis por COVID-19 en México y el mundo, la importancia de 
la BMV y sus principales beneficios del desarrollo económico en 
México y el mundo, además de la explicación del concepto de 
rendimiento como un elemento fundamental para tomar decisiones 
de inversión, mientras que en la metodología explica el método de 
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investigación descriptivo aplicado al análisis del rendimiento de la 
BMV en 2021, posteriormente se presenta el análisis de resultados 
obtenidos y conclusiones alcanzadas al comparar los resultados 
obtenidos con las investigaciones previas.

Marco teórico

Efectos por COVID-19

De acuerdo con el Banco Mundial (2022) los efectos económicos 
por COVID-19 han sido muy importantes en economías emergentes, 
ya que la pérdida de ingresos profundizó la fragilidad económica 
previamente existente, por lo que varios hogares y organizaciones a 
nivel mundial no se encontraban preparados para una alteración de 
tal duración ni magnitud de sus ingresos, por lo que la pobreza a nivel 
mundial incrementó en el transcurso de una generación, además de 
que las pérdidas de ingresos en poblaciones vulnerables condujeron 
al aumento de desigualdad interna y con otros países.

Debido a la crisis por COVID-19 la mayor parte de organiza-
ciones mundialmente se afectaron, las empresas pequeñas que 
tenían acceso limitado al crédito formal perdieron ingresos por 
la pandemia, mientras que las grandes empresas tenían dispo-
nibilidad de cubrir sus gastos por 65 días, empresas medianas 
disponían de 59 días, mientras que empresas pequeñas podían 
enfrentar 53 días y las microempresas a 50 días, adicionalmente 
se observó que microempresas y pymes se encuentran dentro de 
los sectores más vulnerables por la crisis, en el caso de servicios 
de alojamiento, alimentación, servicios personales y comercio 
minorista, cabe aclarar que la respuesta a la crisis económica por 
COVID-19 fue necesaria para lograr disminuir sus impactos más 
graves, sin embargo produjo un aumento de deuda pública a nivel 
mundial que originó nerviosismos con respecto a su sostenibili-
dad y profundizando la disparidad de las economías emergentes 
y avanzadas (Banco Mundial, 2022).
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Por lo anterior, hogares y organizaciones sufrieron tensiones 
financieras, enfrentando al sector financiero a mayor riesgo de 
incumplimiento de pagos de préstamos y menor capacidad de otor-
gar créditos, además la situación económica del sector público 
se deterioró, al aumentar la deuda pública y la disminución de 
ingresos tributarios, así como su capacidad de brindar apoyos 
debilitando la economía, en la figura 1 se explican las conexiones 
entre cada uno de los sectores de la economía, por medio de estos 
se han transmitido riesgos en su conjunto (Banco Mundial, 2022).

Figura 1.  Riesgos de los balances interconectados.

Fuente: Adaptación Informe del Desarrollo Mundial (Banco Mundial, 2022).

De acuerdo con las investigaciones realizadas por la CEPAL 
(2020a), las afectaciones en México por COVID-19 no fueron uni-
formes, pues la distribución de pérdidas en toda la república se 
concentró en la Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo 
León y Estado de México, mientras que los demás estados pre-
sentaron pérdidas menores, debido al tamaño de su economía y 
fuerte concentración de servicios según su estructura económica. 
En donde la Ciudad de México fue uno de los estados con mayor 
cantidad de pérdidas, así como con mayor número de defuncio-
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nes y casos confirmados por COVID-19, ya que fue en el Valle de 
México en donde se reportó el primer caso por COVID-19, aunado 
a la concentración de la población.

Adicionalmente la Ciudad de México al recibir un gran can-
tidad de turistas nacionales e internacionales influyó tanto en la 
tendencia al contagio como en sus efectos económicos, ya que 
debido a la pandemia los turistas no llegaron a partir de finales 
de marzo de 2020, concentrando un porcentaje alto del total de 
pasajeros y vuelos que llegaban del exterior de México y otros 
estados, reduciendo la circulación debido a la pandemia y a medi-
das de distanciamiento social que buscaron prevenir contagios, 
así como la suspensión de actividades comerciales, productivas, 
de alimentación y esparcimiento, que afectó significativamente 
al estado a causa de los altos costos para atender enfermos, a las 
recomendaciones de distanciamiento social y al temor del exterior 
(CEPAL, 2020a).

Aunque no existe correlación directa entre el número de casos 
confirmados de enfermos por COVID-19 y los montos de las pérdidas 
y la reacción de la población ante la posibilidad de contagio, todo 
lo anterior tuvo un efecto fundamental en la actividad económica, 
que en el caso de la Ciudad de México por el tamaño de su eco-
nomía, su diversificación e importancia de empleos públicos se 
magnifican los efectos sociales y económicos, que adicionalmente 
se transmitieron al resto del país, ya que la Ciudad de México con-
tribuye aproximadamente con 16.5% del Producto Interno Bruto 
nacional, de ahí su importancia, ya que es una entidad de las que 
más aportan al crecimiento económico de México (CEPAL, 2020a).

Por lo anterior, una de las lecciones aprendidas a raíz del 
COVID-19, es la importancia de reforzar la coordinación entre 
estados colindantes, ya que la pandemia evidenció la problemá-
tica común que requiere la cooperación en equipo, en donde se 
plantee nuevos ciclos de mecanismos y coordinación con perspec-
tiva metropolitana, que es igualmente válida en la coordinación 
de regiones y países por el carácter global de rápida expansión y 
contagio por COVID-19 (CEPAL, 2020a).
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Destacando el seguimiento de las medidas sanitarias y no 
sanitarias, así como su proceso de reactivación y reapertura con-
dicionada según su evolución en las variables no económica de 
retorno, así como sus efectos económicos, por lo que las pérdidas 
se estiman en función a los ingresos, producción, empleo y calidad 
de vida ante diferentes impactos entre hombres y mujeres, gastos 
estatales y privados ante la emergencia, balances fiscales de distin-
tos órdenes gubernamentales, requerimientos de flujos de gastos 
para atención médico epidemiológica y compensación a sectores 
sociales vulnerables según  riesgo e inversión para la reapertura 
de actividades económicas, sociales y culturales (CEPAL, 2020a).

Lo que coincide con la investigación de Arellano Morales 
(2022) quien destaca las principales consecuencias en la crisis 
por COVID-19 en América Latina y el caribe tiene distintos meca-
nismos de transmisión como la caída en la actividad económica a 
nivel mundial, la disminución del comercio de bienes y servicios 
a nivel mundial, que en el caso de México y Estados Unidos, al 
ser su primordial socio comercial, además de la disminución de 
la demanda de servicios turísticos y sus industrias vinculadas, se 
observó en la reducción de precios a nivel internacional del petró-
leo y de los productos primarios, ante la disrupción de cadenas de 
suministros globales, principalmente en la industria manufactu-
rera, generando inestabilidad de los mercados, a través de la falta 
de liquidez, mayor aversión al riesgo, salida de capitales y escasez 
de créditos, como se explica en la figura 2.
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Bolsa Mexicana de Valores

Las bolsas de valores en el mundo son instituciones que esta-
blecen las sociedades para su beneficio, acudiendo inversionistas 
quienes buscan opciones para proteger y acrecentar sus ahorros 
financieros, aportando recursos que permiten financiar a empre-
sas y gobiernos que generan proyectos de inversión y desarro-
llo, generando empleos y mayor riqueza en beneficio del país, 
cabe señalar que las bolsas de valores funcionan como mercados 
organizados contribuyendo a la canalización de financiamiento de 
forma transparente, libre, eficiente y competitiva de acuerdo con 
las reglas previamente acordadas en el mercado, en este sentido la 
Bolsa Mexicana de Valores [BMV] (2023a) fomenta el desarrollo 
en México, con las instituciones financieras, canalizando ahorros 
a la inversión generando empleos y  crecimiento.

Es de destacar que la BMV (2023a) es una entidad financiera 
que opera  concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, de acuerdo con la Ley del Mercado de Valores, siendo 
una empresa pública con acciones susceptibles de negociar en 
el mercado de valores a partir de que realizó su Oferta Pública 
Inicial, además de ser un foro en el que se lleven operaciones del 
mercado de valores organizado en México, cuyo objeto es facilitar 
las transacciones de valores y gestionar el desarrollo del mercado, 
fomentando su competitividad.

Entre las funciones de la BMV (2023a) destacan establecer 
locales, instalaciones y mecanismo para facilitar operaciones de 
oferentes y demandantes de valores, títulos de crédito inscritos 
en el Registro Nacional de Valores, prestando servicios para rea-
lizar procesos de emisión, colocación en intercambio de valores. 
Realizar publicaciones de información de valores inscritos en la 
BMV, así como listados en el Sistema Internacional de Cotiza-
ciones, con respecto a emisores y las operaciones que realicen, 
además de establecer medidas en las operaciones que realicen en 
la BMV las casas de bolsa, sujetándose a disposiciones aplicables. 
Expedir normas que establezcan estándares, esquemas operativos 
y de conducta para promover prácticas justas y equitativas en el 
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mercado, vigilando su observación de medidas disciplinarias y 
correctivas, obligatorias para las casas de bolsa y emisoras con 
valores inscritos en la BMV.

Adicionalmente las organizaciones que requieren financiar 
su operación o proyectos, podrán obtenerlos a través del mer-
cado bursátil, a través de la emisión de valores como acciones, 
papel comercial, obligaciones, entre otros, puestos a disposición 
de inversionistas e intercambiados por compradores y vendedores 
en la BMV, dentro de mercados transparentes de libre competencia 
e igualdad de oportunidades a sus participantes.

Entre los tipos de valores que se negocian en la BMV (2023b) 
se encuentran los siguientes: 
• Acciones comunes.- Acciones con voto limitado, preferen-

tes, certificados de participación ordinarios sobre acciones, 
warrants domésticos, así como obligaciones convertibles, 
negociando instrumentos de renta variable emitidos por com-
pañías privadas.

• Instrumentos de deuda domésticos.- Listando una importante 
gama de instrumentos de deuda de corto y largo plazo, emiti-
dos por organismos gubernamentales mexicanas, compañías 
privadas y fideicomisos constituidos en México.

• TRAC’s.- Se negocia una amplia variedad de TRAC’s mediante 
fideicomisos privados constituidos en México.

• CKD´s.- Títulos fiduciarios dedicados a inversión en acciones, 
de partes sociales o financiamiento de sociedades mexicanas, 
directa o indirectamente mediante vehículos de inversión, para 
impulsar proyectos de infraestructura, minería, inmobiliarios 
y de empresas en general, así como proyectos para desarrollo 
de tecnología.

• FIBRAS.- Valores emitidos mediante fideicomisos dedicados a 
la adquisición o desarrollo de bienes inmuebles, destinados al 
arrendamiento o adquisición del derecho de percibir ingresos 
de arrendamiento, así como su financiamiento.

• FIBRAS E.- Certificados bursátiles de inversión en sociedades, 
proyectos o activos de energía o infraestructura maduros, con 
flujos probados. 
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• CERPI´s.- Certificados bursátiles emitidos mediante oferta 
pública restringida, dirigidos a inversionistas institucionales 
y calificados, promoviendo financiar proyectos en etapas de 
desarrollo.

• Títulos opcionales o warrants.- Documentos que otorgan a 
sus tenedores a cambio del pago de una prima de emisión, el 
derecho de comprar o venta al emisor un número de acciones 
a las que se encuentran referidas o a un grupo o canasta de 
acciones, durante un periodo y fecha determinada.

• SPAC.- Oferta pública inicial de acciones, en donde sus recur-
sos se obtienen se destinen a la compra de una o varias com-
pañías, en donde el dinero obtenido se coloca en una cuenta en 
custodia en el exterior para transparentar el uso de los recursos.

Para lograr lo anterior, la BMV (2023b) cuenta con una estra-
tegia de sostenibilidad alineada a su misión, mediante un modelo 
de 8 dimensiones, que guía sus decisiones en búsqueda de un 
rendimiento rentable y sostenible a largo plazo, que permita gene-
rar valor agregado a sus grupos de interés, resaltando prácticas 
de inversión y marcando la pauta para el desarrollo del mercado 
financieros en México, a través de su oferta de productos y servicio 
la BMV es un referente en el desarrollo del mercado ambiental, 
social y de gobierno corporativo, mediante la implementación de 
nuevos instrumentos financieros, como se muestra en la figura 3.
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Figura 3. Modelo de 8 dimensiones de la Estrategia de Sostenibilidad.

Fuente: Adaptación Bolsa Mexicana de Valores (2023b).

Además, se destaca la estructura de gobierno, control y gestión 
de la BMV (2023b), que es importante para tomar decisiones en 
búsqueda de permanecer en el negocio a largo plazo para lograr 
los resultados. El grupo de trabajo de sostenibilidad se encuen-
tran integrados los directivos cuyas funciones tienen un impacto 
directo en su estrategia social, ambiental y gobernanza, dando 
seguimiento a la estrategia de sostenibilidad, al identificar riesgos, 
evaluando su situación actual, dando seguimiento a las metas y 
preparando la planeación para mitigar los riesgos potenciales, pre-
sentando cada trimestre los avances de la estrategia de sostenibili-
dad al Consejo de Administración, como se observa en la figura 4.
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Figura 4. Seguimiento Estrategia de Sostenibilidad.

Fuente: Adaptación Bolsa Mexicana de Valores (2023b).

Adicionalmente al seguimiento interno de la estrategia de 
sostenibilidad que realiza la BMV, en el ámbito de la investiga-
ción, se considera un referente importante del ámbito financiero 
en México, como se observa en las investigaciones de Sosa Castro 
y Arriaga Navarrete (2023) quienes concluyen que las empresas 
necesitan recurso para llevar a cabo su operación, por lo que tienen 
que tomar decisiones respecto de las fuentes de financiamiento, 
con el objeto de maximizar el valor de las empresas y los rendi-
mientos de los accionistas, siendo importante analizar el finan-
ciamiento a través de las bolsas de valores, profundizando en su 
investigación el análisis del rendimiento accionario en la BMV y 
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su endeudamiento, tomando como muestra 27 de las 35 empresas 
que conforman el principal índice accionario, el Índice de Precios 
y Cotizaciones, como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Muestra 27 de 35 empresas del Índice de Precios y Cotizaciones.

Empresa Ticker
Alfa SA A ALFA A
Alsea SA ALSEA *

América Móvil SAB de CV L AMX L
Arca Continental, SAB de CV AC *

Becle, S.A. de C.V. CUERVO *
Cemex SA CPO CEMEX CPO

Controladora Vuela Compañía de Aviación S.A.B. de C.V. VOLAR A
Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. VESTA *

El Puerto de Liverpool SAB de CV LIVEPOL C-1
Fomento Económico Mexicano S.A.B. de C.V. FEMSA UBD

Genomma Lab Internacional SA de CV LAB B
Gruma SAB B GRUMA B

Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B.  de C.V. OMA B
Grupo Aeroportuario del Pacífico S.A.B. de C.V. GAP B
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV B ASUR B

Grupo Bimbo S.A.B BIMBO A
Grupo Carso SAB de CV GCARSO A1

Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV GCC *
Grupo Elektra S.A.B de C.V. ELEKTRA *
Grupo México SAB de CV GMEXICO B
Grupo Televisa SAB CPO TLEVISA CPO

Industrias Peñoles PE&OLES*
Kimberly Clark de México S.A.B. de C.V. A KIMBER A

Megacable Holdings SAB de CV MEGA CPO
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV ORBIA *

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV PINFRA
Telesites S.A.B. de C.V. SITES B-1

Fuente: Adaptación Sosa Castro y Arriaga Navarrete (2023).

Adicionalmente Lechuga Montenegro y Valdés Iglesias (2022) 
destacan que el capital se considera como una mercancía más en 
la economía, en los planes de compra y venta de los agentes del 
sistema financiero, siendo uno de los mercados más eficientes 
al asignar recursos, por su parte Loza Vega y Preciado Romero 
(2020) analizaron la contribución de los activos intangibles y 
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tangibles en el valor de las empresas que cotizan en la BMV, con-
firmando que los activos totales tienen una correlación positiva 
y un alto grado de explicación respecto al valor de la empresa, 
cobrando una mayor relevancia los activos intangibles en el valor 
de la empresa a comparación de los activos tangibles, mientras 
que Arango Herrera, García Fernández y Serna Hinojosa (2020) 
concluyen que la estrategia de diversificación es muy utilizada y 
sostenible, logrando efectos positivos y significativos en el des-
empeño financiero en el contexto empresarial mexicano tomando 
como muestra 133 empresas de la BMV de 2011 a 2016.

Rendimiento

Rendimiento es el beneficio obtenido en una empresa por inver-
tir en un periodo de tiempo determinado (Gómez Romo, López 
Gómez, Totoy Sinalín y Lara Haro, 2022; Villarreal Samaniego, 
2008), en ocasiones al rendimiento también se le denomina como 
rentabilidad, en donde tener altos niveles de rentabilidad genera 
grandes expectativas en los inversionistas, que implica un manejo 
eficiente de recursos, por lo que la obtención de niveles satisfac-
torios de rentabilidad implica un buen desempeño en la organiza-
ción; (Hoz, Ferrer y Hoz, 2008). 

Mientras que la BMV (2023c) define el rendimiento como el 
beneficio producido por una inversión, considerado como el ren-
dimiento anualizado expresado en términos porcentuales respecto 
a la inversión, también conocida como tasa de rendimiento, los 
cuales se obtienen a través de ganancias de capital, calculadas a 
través de la diferencia del precio de compra y el precio de venta, 
así como por sus intereses que ofrece el instrumento, en el caso 
de títulos de deuda y dividendos que se decreten por empresas 
emisoras que se encuentren listadas en la BMV. 

Adicionalmente, la BMV (2023b) destaca en su Informe Anual 
Integrado 2021 recordando al año 2021 por el entono desafiante a 
nivel mundial, con periodos de alta volatilidad e incertidumbre y 
como uno de los mejores años en los mercados financieros en más 
de diez años, en donde la mayoría de los índices bursátiles que 
cotizan en la BMV tuvieron rendimientos anuales de doble dígito, 
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debido a factores como la recuperación generalizada, además de 
estímulos y los resultados alcanzados superiores a las expectativas 
de las empresas listadas en la BMV, como se observa en la figura 5, 
en donde se compara el rendimiento total de la acción de la BMV 
respecto al rendimiento total del NAFTRAC.

Figura 5. Rendimiento Total BMV.

Fuente: Adaptación BMV (2023b)

Además el rendimiento ponderado por la inversión de los Fon-
dos de Aportaciones y Compensación en 2021 de la Contraparte 
Central de Valores fue de 8.09%, que representó un punto base 
menor a la Tasa Promedio Ponderada de Fondeo Gubernamental 
publicada por el Banco de México, mediante la política de diver-
sificación de riesgos, la cual disminuye el rendimiento ponderado 
que pagan los fondos y permite que la inversión se realice según 
las recomendaciones de los Principios Aplicables a las Infraestruc-
turas del Mercado Financiero, el rendimiento ponderado generado 
por la inversión de los Fondos de Aportación y Compensación 
de Asigna fue de 4.37%, lo que representó 2 puntos base menos 
que la Tasa Promedio Ponderada de Fondeo Gubernamental  
(BMV ,2023b). 

Al cierre de 2021 la BMV (2023b) contaba con 76 indicadores 
de mercado, destacando que el año 2021 se caracterizó por el 
desarrollo e incorporación de nuevos indicadores con criterios 
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ambientales, sociales y de gobernanza, acordes a las mejores prác-
ticas internacionales, por lo que en junio se lanzó al mercado el 
índice S&P/BMV IPC CompMx Rentable ESG Tilted y en noviembre 
inició su cotización el índice S&P/BMV IPC ESG Tilted, reforzando 
su estrategia integral y cuyo objetivo es fungir como indicadores 
de referencia de inversión sostenible en México a través de vehí-
culos de inversión. 

Los índices S&P/BMV IPC CompMx Rentable ESG Tilted y 
S&P/BMV IPC ESG Tilted toman como base para su cálculo los índi-
ces IPC y Rentable con un enfoque de inversión ambiental, social 
y corporativo, cuya metodología contempla todas las compañías 
listadas en la BMV (2023b) que cumplan con el Pacto Mundial de 
la Organización de las Naciones Unidas, excluyendo compañías 
relacionadas con la venta y fabricación de armas, así como acti-
vidades relacionadas al tabaco, llevando a cabo una evaluación 
en sostenibilidad y la aplicación de la metodología de los índices, 
dando continuidad al comportamiento del índice S&P/BMV Total 
México ESG que cotiza desde junio de 2020, como se muestra en 
la figura 6.

Figura 6. Comparativo del índice IPC y el Índice Total México ESG.

Fuente: Adaptación BMV (2023b). 
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Al consultar las investigaciones de reciente publicación se 
destacan las investigaciones de Sosa Castro y Arriaga Navarrete 
(2023) quienes explican que el rendimiento es un tema de interés 
en el ámbito financiero, ya que las empresas de menor tamaño 
o capitalización bursátil menor presentan mayores rendimientos 
bursátiles a comparación de las empresas con mayor tamaño, lo 
que implica un mecanismo de recompensa de las empresas con 
menor tamaño hacía sus inversionistas, por no invertir en empre-
sas con mayor presencia de marca, mayor participación de mer-
cado o prestigio, adicionalmente Sosa Castro y Arriaga Navarrete 
(2023) concluyeron que en el mercado mexicano al analizar los 
rendimientos bursátiles de las empresas que integran el Índice de 
Precios y Cotizaciones, las variables que tuvieron un efecto signi-
ficativo en la rentabilidad accionaria están relacionadas a los flujos 
de efectivo y las ganancias generadas por la operación.

Mientras que Hernández Rodríguez y Cervantes Zepeda 
(2020) midieron el rendimiento en términos porcentuales a tra-
vés de los rendimientos mensuales calculados mediante logaritmo 
natural del cociente del precio de cierre del mes analizado entre 
el precio de cierre del mes anterior, en donde la selección de las 
empresas analizadas fue realizada obteniendo los rendimientos 
mensuales de las principales acciones del mercado chino selec-
cionando una muestra de 250 empresas listadas en la Bolsa de 
Shenzhen, concluyendo que para explicar los rendimientos accio-
narios, los inversionistas necesitan complementar sus análisis con 
factores referentes a la capitalización bursátil y a la razón valor en 
libros/valor en bolsa.

Metodología

Se utilizó el método descriptivo que según Hernández Sampieri, 
Fernández Collado y Baptista Lucio (2010) tienen como objetivo 
analizar la incidencia de una o más variables de una población, 
cuyo procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables 
un grupo, ya sea de personas, seres vivos, objetos, situaciones, 
contexto, fenómenos, comunidades, entre otros, para proporcionar 



LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS EMPRESAS,  
EN BUSCA DEL ÉXITO EN UN ENTORNO CAMBIANTE

246

su descripción;  es de destacar que a través de la aplicación del 
método descriptivo al análisis del rendimiento de la BMV en 2021 
y sus principales efectos por COVID-19 se pretende contribuir al 
conocimiento a una mayor comprensión de los  efectos por COVID-
19 en México y su efecto en el rendimiento de la BMV en 2021 
como respuesta a la pregunta de Reimer, Briozzo y Capobianco 
(2023) ¿cuál fue el efecto de la pandemia a nivel país en mercados 
emergentes?.

Por lo anterior, se llevó a cabo el análisis del rendimiento de la 
Bolsa Mexicana de Valores en 2021 y sus principales efectos por 
COVID-19 examinando los logros obtenidos por la BMV (2023b) 
de acuerdo con su Informe Anual Integrado 2021 y la información 
histórica del precio de cierre diario del S&P/BMV IPC obtenido de 
Infosel Hub (2023) plataforma financiera que brinda información 
de los mercados en tiempo real, ofrece recomendaciones y precios 
objetivo, permite analizar gráficos para realizar análisis profundo 
y crear reportes personalizables, muestra niveles de posturas del 
mercado nacional, además de ofrecer información económica y 
financiera de noticias locales e internacionales. Cabe señalar que 
para calcular el rendimiento del S&P/BMV IPC se obtuvieron de 
Infosel Hub (2023) 253 precios de cierre diarios del 04 de enero 
al 31 de diciembre de 2021 con los cuales se obtuvo la tendencia 
del S&P/BMV IPC de la figura 8, posteriormente se obtuvieron 252 
rendimientos porcentuales diarios dividiendo el precio de cierre del 
S&P/BMV IPC del día analizado entre el precio de cierre del S&P/
BMV IPC del día anterior menos uno, como se muestra en la figura 9.

Resultados

De acuerdo con la BMV (2023b) en su Informe Anual Integrado 
2021 el total de ingresos en el año 2021 fue de $3,924,251,000. 
los cuales se obtuvieron a través de las líneas de negocios que se 
observan en la tabla 3.
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Tabla 3. Diversificación de ingresos de la BMV en 2021

Porcentaje Línea de negocio
33% Indeval Depósito Central de Valores
16% Servicios de Información
12% Listado y mantenimiento
11% SIF Icap Chile Mercado OTC
8% BMV Concertación acciones 
6% SIF Icap México Mercado OTC
5% CCV Compensación acciones
4% Otros
3% Asigna Liquidación Derivados
2% MexDer Concertación derivados

100% Suma
Fuente: Elaboración propia con información de la BMV (2023b)

De la tabla 3 se desprende la figura 7 en la cual se observa el 
porcentaje de ingresos que genera cada línea de negocio, desta-
cando que el mayor porcentaje de los ingresos obtenidos por la 
BMV en 2021 se obtuvo a través de Indeval con un 33% mediante 
el depósito central de valores, un 16% del total de ingresos se 
obtuvo mediante servicios de información y los ingresos gene-
rados por el listado y mantenimiento de valores representaron 
el 12%, por su parte las líneas de negocio que menores ingresos 
generaron fueron MexDer con un 2% a través de la concertación 
de derivados, Asigna con un 3% por la liquidación de derivados 
y con un 4% otros ingresos.  

Figura 7. Porcentaje de Ingresos de la BMV en 2021.

Fuente: Adaptación BMV (2023b)
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Adicionalmente la BMV (2023b) en 2021 obtuvo una utilidad 
de operación de $2,176,950,000. que representó un incremento del 
3% con respecto a 2020 y una Utilidad Neta de $1,597,188,000. 
que representó un crecimiento del 7% a comparación de 2020, 
obteniendo un rendimiento sobre el capital (ROE) de 21%, des-
tacando que su flujo libre de caja en 2021 fue de $25,900,000. lo 
que representó un rendimiento del flujo de efectivo de 8%, además 
de que el total de activos en 2021 fue de $8,590,000,000. obte-
niendo la mayor proporción de financiamiento a través de capital 
propio con $7,730,000,000. lo que representó un 89.98% del total 
de sus activos y en su calificación crediticia HR Ratings ratificó 
la calificación de la Bolsa Mexicana de Valores de HR AAA con 
perspectiva estable y de HR+1, mientras que Fitch Ratings otorgó 
una calificación a escala nacional AAA con perspectiva estable F1+.

Por otro lado, en la figura 8 al analizar el comportamiento his-
tórico del principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC se obtuvo 
la línea de tendencia del precio de cierre diario a partir del 04 de 
enero al 31 de diciembre de 2021, que en general fue alcista, obte-
niendo un rendimiento anual de 19.17% al comparar el precio de 
cierre del 31 de diciembre de 53,272.44 , con el precio de cierre 
del 04 de enero de 44,703.00, destacando que el precio de cierre 
máximo se alcanzó el 31 de agosto en 53,304.73, mientras que el 
precio de cierre mínimo se obtuvo el 29 de enero en 42,985.73.

Figura 8. Tendencia del precio de cierre del S&P/BMV IPC.

Elaboración propia con información de Infosel Hub (2023)
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Además se observó en la figura 9 el rendimiento porcentual 
diario del S&P/BMV IPC en 2021 osciló entre 2.09% y -2.97%, 
alcanzando su rendimiento diario más alto el 05 de abril de 2021 
y su rendimiento diario más bajo el 29 de enero de 2021.

Figura 9. Rendimiento del S&P/BMV IPC en 2021.

Elaboración propia con información de Infosel Hub (2023)

Mientras que las utilidades por acción incrementaron de 2020 
a 2021 en 7.94% de $ 2.52 pesos por acción a $ 2.72 pesos por 
acción, indicador que en términos generales ha incrementado su 
valor desde el año 2015, con excepción de 2019.

Figura 10. Utilidades por acción de la BMV.

Fuente: Adaptación BMV (2023b)

Por lo que respecta a los dividendos por acción, se obtuvo un 
incremento de 2020 a 2021 de 6.93%, de $ 2.02 pesos por acción a 
$2.16 pesos por acción, con una tendencia ascendente desde 2015.
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Figura 11. Dividendos por acción de la BMV.

Fuente: Adaptación BMV (2023b)

De acuerdo con las aportaciones realizadas por la BMV (2023b) 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2021 se destacan los 
siguientes: 

Tabla 4. Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Meta Indicadores 2021

Facilitar el financiamiento  
que impulse el desarrollo de México

* Meta Impulsar el crecimiento  
económico de México

* Meta Lograr el empleo pleno, productivo 
y el trabajo decente para todos

* Monto financiado: 337,430 millones de 
pesos (Renta Variable y Deuda a Largo 
Plazo/Corto Plazo) 54,845 millones de 

pesos en otras emisiones
* Empresas listadas: 137 empresas 

 mexicanas, 6 extranjeras, 436 Fondos de 
Inversión y 117 SIEFORES 

* Contribución tributaria: $748,450 
 (datos en miles de pesos)

* Número de empleados 432
* Contrataciones 2021: 45

* Jóvenes construyendo el futuro: 2

Fuente: Adaptación BMV (2023b)

De acuerdo con el Informe Anual Integrado 2021 la BMV 
(2023b) estableció medidas en 2021 por la COVID-19, debido al 
impacto que ha tenido en la economía y el desarrollo global en 
donde el Comité integrado la Dirección General, así como los titu-
lares de administración, factor humano, finanzas, sostenibilidad, 
normatividad y cumplimiento continúo evaluando el semáforo 
epidemiológico de la Ciudad de México y el área metropolitana, 
así como la situación de sus colaboradores y sus familias, dando 
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seguimiento al avance en la vacunación, realizando pruebas volun-
tarias, siguiendo las recomendaciones nacionales e internacionales 
para cuidar la salud de sus colaboradores sin descuidar el cumpli-
miento de sus funciones.

Entre las medidas que revisó constantemente la BMV (2023b) 
para la reincorporación segura con criterios institucionales homo-
géneos se destacan el uso de cubrebocas en todo momento, el uso 
de señalización de sana distancia, flujo de entrada y salida a sus 
instalaciones, el establecimiento de filtros sanitarios en los que 
se realizó la toma de temperatura con termómetros infrarrojos 
además de contar con personal encargado realizar un breve cues-
tionario de síntomas COVID-19, uso de tapetes sanitización en 
entradas y la colocación de gel antibacterial al 70%, escaneo de 
códigos QR para la detección de casos de COVID-19, uso de botes 
de residuos designados a cubrebocas, uso de micas de protección 
en algunas áreas de trabajo, señalización de capacidad máxima de 
personas en salas de juntas y elevadores, ventilación artificial al 
40% de recirculación de aire instalando filtros ReSPR. 

Además de llevar a cabo recorridos de verificación de cumpli-
miento de medidas sanitarias COVID-19, se instituyó un protocolo 
de retorno seguro al trabajo indicando medidas para el traslado del 
trabajo a casa y viceversa, medidas de ingreso a las instalaciones, 
así como acciones en caso de iniciar con síntomas sospechosos 
de COVID-19 dentro y fuera de las instalaciones, junto con accio-
nes en caso de ser positivo o tener algún familiar con COVID-19; 
destacando la aplicación de 1,380 pruebas gratuitas y voluntarias 
para sus colaboradores, la realización de cápsulas informativas e 
infografías de temas relacionados con COVID-19 y sus medidas de 
prevención; desarrollando un Plan de Continuidad del Negocio, de 
forma consistente con la importancia del papel que desempeña la 
BMV (2023b) con el desarrollo económico del país garantizando la 
excelencia en sus servicios y cercanía con sus clientes, también el 
área de Cumplimiento Normativo incorporó dentro de su Código 
de Ética y Conducta la prohibición de actos de discriminación 
hacia colaboradores que hayan tenido COVID-19 o por haber con-
vivido con familiares que hayan presentado esta enfermedad. 
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Por lo anterior, la BMV (2023b) hizo frente a diversos retos 
originados por la nueva normalidad, debido a las secuelas de la 
pandemia por COVID-19, caracterizada por cambios sociales, polí-
ticos, económicos y culturales; destacando la adopción de nuevas 
formas de trabajo a través del uso de plataformas digitales como 
Microsoft Teams, Zoom, Skype y WebEx, así como la incertidum-
bre que se generó por la aplicación de vacunas, hasta llegar a la 
volatilidad que impactó a los mercados a nivel mundial. 

Adicionalmente la BMV (2023b) busca generar una cultura de 
bienestar, que permita crear hábitos y formas de trabajo que permi-
tan incrementar su bienestar, generando un sentido de comunidad, 
pertenencia y mejorar su experiencia de trabajo, por medio de los 
4 pilares siguientes:
1. Bienestar físico (cuerpo). En el que todos los colaboradores 

cuentan con una póliza de seguro de gastos médicos mayo-
res, además de tener el servicio de consultorio dentro de sus 
instalaciones, ofreciendo clases de acondicionamiento físico, 
taller de respiración para personas que tuvieron COVID-19 y se 
llevó a cabo la participación en la carrera “Financial Running”.

2. Bienestar mental (mente). Se llevaron a cabo pláticas con 
expertos sobre temas de mindfulness, pérdida y estrés laboral.

3. Bienestar social (ambiente). Se llevaron a cabo catas virtuales 
para integración de café, vino y té, así como clases de mixo-
logía para celebrar en casa el 16 de septiembre.

4. Bienestar financiero (finanzas). Se llevaron a cabo pláticas de 
temas de interés para colaboradores como declaración anual, 
testamento, crédito INFONAVIT, pláticas para niños sobre 
inversión, ahorro y afore.

En total en 2021 se tuvieron 22 iniciativas del programa bien-
estar, con un total de 1.695 beneficiarios entre colaboradores y 
sus familiares, además se brindaron 369 consultas médicas de las 
cuales 52% fueron mujeres y 48% hombres, también se llevó a 
cabo la Feria de la salud de forma virtual durante los meses de abril 
a octubre, centrándose en el tema de COVID-19 y sus afectaciones 
contando con una participación de 383 colaboradores, adicional-
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mente se llevó a cabo la aplicación de la vacuna de la influenza a 
los colaboradores y a dos familiares, aplicando en total 430 vacu-
nas de las cuales el 58% se aplicaron a colaboradores y el 42% 
a sus familiares. Además con la finalidad de prevenir factores de 
riesgo psicosocial y fomentar un entorno organizacional favora-
ble la BMV (2023b) durante septiembre de 2021 aplicó por tercer 
año consecutivo el cuestionario de la Nom-035 con la finalidad 
de identificar, analizar y prevenir posibles riesgos psicosociales 
promoviendo un mejor entorno organizacional, contando con una 
participación del 97% , en el cual el 90% no tuvo ningún incidente 
y el otro 10% comentó que los asaltos fueron el incidente con 
mayor frecuencia y consideran que el único acontecimiento que 
enfrentaron que pudiera poner en riesgo su salud o su vida fue la 
COVID-19.

Conclusiones

Al retomar el objetivo general analizar el rendimiento de la Bolsa 
Mexicana de Valores (BMV) en 2021 y sus principales efectos 
por COVID-19 se concluye que de acuerdo con los resultados el 
rendimiento de la BMV en 2021 se encuentra diversificado princi-
palmente en 9 líneas de negocio, de las cuales Indeval por medio 
del depósito central de valores aportó el 33% de sus ingresos, 
como se muestra en la figura 7, mientras que su utilidad neta fue de 
$1,597,188,000 obteniendo un rendimiento sobre el capital (ROE) 
de 21% y un flujo libre de caja de $25,900,000. adicionalmente 
al analizar su principal índice, el S&P/BMV IPC se obtuvo un ren-
dimiento anual de 19.17%, lo que coincide con los incrementos 
obtenidos en 2021 en las utilidades por acción de $2.72 y los divi-
dendos por acción de $2.16; lo que coincide con las investigacio-
nes de Sosa Castro y Arriaga Navarrete (2023) quienes concluyen 
que en el mercado mexicano las variables que tuvieron un efecto 
significativo en la rentabilidad accionaria están relacionadas a los 
flujos de efectivo y las ganancias de operación.

Entre los principales efectos por COVID-19, de acuerdo con el 
Informe Anual Integrado 2021 de la BMV (2023b) se destacan el 
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establecimiento de medidas de prevención y seguimiento a través 
de la vacunación, realización de pruebas voluntarias, estableci-
miento de filtros sanitarios, ventilación artificial, recorridos de 
verificación, así como adopción de nuevas formas de trabajo a 
través de plataformas digitales, dando seguimiento a las recomen-
daciones nacionales e internacionales para cuidar la salud de sus 
colaboradores, por medio de 4 pilares bienestar físico, mental, 
social y financiero con un total de 1,695 beneficiarios entre cola-
boradores y sus familiares como parte del Plan de Continuidad 
del Negocio de forma consistente con la importancia del papel 
que desempeña la BMV en el desarrollo económico de México, lo 
anterior, que coincide con la investigación de Arellano Morales 
(2022) destacando que entre las principales consecuencias de la 
crisis por COVID-19 en América Latina se generó inestabilidad en 
los mercados financieros, siendo importante generar estrategias 
para mitigar la falta de liquidez, salida de flujos de capital y esca-
sez de créditos como se muestra en la figura 2.

Entre las principales limitaciones se encuentra la ampliación 
del periodo de tiempo del estudio, además de comparar los resul-
tados obtenidos en la BMV con otras bolsas de valores a nivel 
nacional e internacional. Considerando como futuras líneas de 
investigación llevar a cabo análisis comparativos entre los resul-
tados obtenidos por la BMV con otras bolsas de valores nacionales 
e internacionales para analizar sus rendimientos y su volatilidad.
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Conclusiones

El libro “La gestión administrativa de las empresas, en busca del 
éxito en un entorno cambiante” contribuye significativamente 
al campo de la administración empresarial, abordando temas de 
gran relevancia y actualidad como la orientación emprendedora, 
la ecoinnovación, la inclusión de personas con discapacidad en 
las pymes y la aplicación de inteligencia artificial en procesos 
empresariales, temas críticos para el desarrollo de las empresas 
en un entorno global cada vez más competitivo y dinámico, cabe 
destacar que el libro “La gestión administrativa de las empre-
sas, en busca del éxito en un entorno cambiante” se encuentra 
estructurado de forma coherente y lógica en la presentación de 
los capítulos, en donde cada capítulo aporta de forma sustancial 
tanto conocimientos teóricos, como práctica empresarial, permi-
tiendo al lector comprender la aplicación de estrategias descritas 
en diferentes contextos empresariales, especialmente en pequeñas 
y medianas empresas. 

Además se destaca del libro, la claridad y accesibilidad de la 
redacción, facilitando su comprensión para el público académico 
desde estudiantes de pregrado y posgrado, así como investigadores 
de las áreas económico-administrativas, entre otras, con un enfo-
que en temas contemporáneos relevantes como la sostenibilidad 
empresarial y el uso de nuevas tecnologías, por lo que es una obra 
pertinente y necesaria para los estudios actuales en administración 
y gestión empresarial. Con respecto a las aportaciones teóricas y 
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prácticas el libro “La gestión administrativa de las empresas, en 
busca del éxito en un entorno cambiante” ofrece herramientas 
valiosas para los profesionales de la administración, proponiendo 
estrategias que pueden ser ampliamente aplicadas en el entorno 
empresarial, como valor adicional, ya que no solo se limita al 
ámbito académico, sino que también posee un enfoque práctico 
que puede ayudar a mejorar el desempeño, la competitividad y la 
sostenibilidad de las empresas y su toma de decisiones, ofreciendo 
una contribución significativa al estudio de la administración de 
las empresas en el contexto actual, siendo una obra relevante e 
innovadora, de gran utilidad tanto para académicos como para 
profesionales del área, fortaleciendo el conocimiento en la admi-
nistración de empresas en un entorno de constantes cambios.

Dra. Brenda Isabel Pérez Méndez
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digital para convocar:  

 
1. Que el comité científico, de forma colegiada, revise los contenidos y proponga a 

los pares evaluadores que colaboran dentro del comité de redacción, tomando en 

https://www.amidibiblioteca.amidi.mx/index.php/AB/about/editorialTeam
https://www.amidibiblioteca.amidi.mx/index.php/AB/procesodeevaluacionporparesenciego
https://www.amidibiblioteca.amidi.mx/index.php/AB/procesodeevaluacionporparesenciego
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cuenta su especialidad, pertinencia, argumentos, enfoque de los capítulos al tema 
central del libro, entre otros.  

2. Se invita a los pares evaluadores a participar, formalizando su colaboración. 
 
3. Se envía así, el formato de evaluación para inicio del proceso de evaluación doble 

ciego a los evaluadores elegidos de la mencionada obra.  
 
4. El comité científico recibe las evaluaciones de los pares evaluadores e informa a 

el/la (los/las) autor(es/as),  los resultados a fin de que se atiendan las 
observaciones, el requerimiento de reducción de similitudes, y recomendaciones 
de mejora a la obra. 

5. La obra evaluada, consta de: 
 

Prólogo, Introducción, 5 capítulos y referencias por capítulo así como 
semblanza de autores, siendo de aprox. 130 páginas 

 
6. El desglose de su contenido, de describe a continuación 

Contenido 
Prólogo 
Introducción 
Capítulo I. El docente en la enseñanza reticular 
Capítulo II. Acciones corresponsables en diseños y desarrollos tecnológicos 
innovadores.   
Capítulo III . XAI en la predicción de reincidencia delictiva con efecto de reinserción 
social 
Capítulo IV. ia integrada en la gestión organizativa con herramientas CAD y sistemas 
PDM 
Capítulo V. Kidian, aplicación móvil para el diagnóstico nutricional en pediatría.  
Semblanza de autores 

 
7. Una vez emitidas las observaciones, el requerimiento de reducción de similitudes, 

y recomendaciones de mejora a la obra por los evaluadores y todas ellas resueltas 
por el/la (los/las) autor(es/as), el resultado resalta que el contenido del libro: 
 

a. Reúne los elementos teóricos actualizados y prácticos desglosados en cada 
uno de sus capítulos. 

b. Los capítulos contenidos en la obra, muestran claridad en el dominio del 
tema, congruencia con el título central del libro, y una estructura consistente  

c. Se concluye finalmente, que la obra dictaminada, puede fungir como libro 
de texto principal o de apoyo tanto para estudiantes de licenciatura como 
de posgrados.   
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8. Por lo que el resultado del dictamen de aceptación de la obra fue: 

   
FAVORABLE PARA SU PUBLICACIÓN 

 
Sirva la presente para los fines que a los Interesados convengan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atentamente 
 
          

Dr.(c) Rodrigo Mejía-Mancilla  
ORCID: https://orcid.org/0009-0006-9573-1448  

Curador AMIDI.Biblioteca 
AMIDI 

 

https://orcid.org/0009-0006-9573-1448
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