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Introducción

La Teoría de las Capacidades Dinámicas (TCD) representa un referente 
teórico muy significativo dentro del ámbito de las Ciencias Administra-
tivas, pues la importancia radica en comprender e identificar cómo las 
diferentes capacidades que cuentan las organizaciones se interrelacionan 
y se adaptan a su propio entorno y factores contingentes. Las contribu-
ciones teóricas de Teese y Pisano (1994) sirvieron como referencia para 
explicar cómo toda organización combina sus capacidades de absorción, 
innovación, aprendizaje y adaptación a partir de los fenómenos o contin-
gencias que prevalecen en el entorno y la manera en que lo interiorizan 
para transformarlo en acciones que conlleven de alguna forma a una 
mejora continua.

Cada una de estas capacidades merece ser estudiada y analizada para 
determinar el alcance que ejerce tanto en lo individual como en lo co-
lectivo para tomar decisiones en la organización, tomando en cuenta la 
diversidad de situaciones que enfrenten. Así, a partir de sus atributos y 
estructuras organizacionales, la TCR determina su importancia en donde 
el tamaño, el mercado, sus características, entre otras, deben enfrentar a 
los diversos fenómenos que enfrenten para permanecer en el mercado. 

Sin duda alguna, uno de estos fenómenos es la sustentabilidad, deri-
vado de una combinación de diferentes factores económicos, sociales y 
ambientales que hoy en día deben asumir las organizaciones y adquirir 
una alta responsabilidad ante daño ambiental derivado de la preocupa-
ción ambiental que día tras día impera en el mundo de los negocios. Sin 
embargo, dentro de esta relación dinámica y cambiante con la susten-
tabilidad, las pequeñas y medianas organizaciones presentan una serie 
de dificultades que podrían ralentizar su desarrollo y crecimiento tanto 
organizacional como económico orientado a lo ambiental, situación que 
debe considerarse hoy en día como un tema emergente desde diferentes 
ámbitos de estudios. En el campo de la administración, el dinamismo 
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que cada una de estas capacidades ante este tipo de negocios, deben y 
merecen la pena ser analizados para generar conocimiento.

Es precisamente que en este libro podemos encontrar una serie de 
aportaciones teóricas que permitirán comprender como la TCD debe ser 
asumida para las pequeñas y medianas organizaciones. Por tal, la presente 
obra contempla cinco capítulos, cada uno abordando factores o elementos 
que parecieran no estar tan relacionados con las capacidades dinámicas y 
la sustentabilidad. En el primer capítulo denominado “Relevancia de la 
Teoría de Capacidades Dinámicas con la Sustentabilidad Empresarial en 
los pequeños negocios” es un capítulo preámbulo en el que teóricamente 
se explica la relación entre la sustentabilidad y las capacidades dinámicas 
aplicables a las pequeñas y medianas organizaciones. Una aportación 
interesante radica en la incorporación e interacción de estas capacidades 
dinámicas como una necesidad en la gestión, como pieza clave.

Posteriormente, en el segundo capítulo, que lleva de nombre “Análisis 
teórico de la Gestión del Conocimiento desde el ámbito de la Responsa-
bilidad Social Empresarial (RSE)”, se realiza un análisis teórico entre la 
gestión del conocimiento y la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), 
cuyos resultados explican que el desempeño organizacional se deriva 
de una fusión entre estas, determinándose una importante vinculación 
de capacidades de acuerdo con la TCD. Otro enfoque analizado es el 
que proporciona el tercer capítulo, intitulado “Cultura organizacional y 
liderazgo en la sustentabilidad de las PYMES”, cuyos autores explican 
cómo estas dos variables influyen de alguna forma en la sustentabilidad 
empresarial, no solo aportando a una imagen positiva hacia el exterior, 
sino arraigando la sustentabilidad en el día a día para generar una base 
sólida que logre permanecer y prosperar en el futuro, presentando una 
constante evolución. Respecto a lo anterior es importante mencionar 
que es a través de una capacidad de adaptación que prevalece en estas 
organizaciones, pero que debe ser desarrollada como una estrategia or-
ganizacional.

Otra capacidad explicada en este texto es aquella que se le considera 
en el capítulo cuarto llamado “Avances recientes en la innovación tec-
nológica para la sostenibilidad como parte de las capacidades dinámicas 
empresariales. Una revisión de la literatura”. Sin duda alguna, la presencia 
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de la tecnología y su vínculo con la capacidad de innovación es un vín-
culo interesante que debe ser considerado bajo el enfoque teórico de este 
estudio, cuya revisión de literatura sirve de referencia para más adelante 
crear estrategias de apoyo a las empresas, considerando el aumento en 
el uso de tecnologías y en apoyo a la innovación y sostenibilidad que 
favorezcan el desarrollo organizacional. 

Finalmente, el quinto capítulo, denominado “Gestión financiera sus-
tentable en MiPymes”, expone la importancia de adoptar el término de 
gestión financiera sustentable, constructo derivado de una incorporación 
y adaptación que deben asumir estas organizaciones, de igual modo que 
los otros capítulos, como parte de incorporar a la sustentabilidad en las 
diferentes capacidades que pueden desarrollar y fortalecer, en donde el 
aspecto financiero debe ser considerado como parte de un funcionamiento 
económico. 

Como puede apreciarse, estos capítulos reflejan un interés en consi-
derar el activo dinamismo que mantienen las pequeñas y medianas orga-
nizaciones con su entorno, en donde la sustentabilidad cobra sentido no 
solo en términos teóricos, sino que también sirven de punto de reflexión 
para comprender el funcionamiento de este fenómeno tan divergente, 
siendo las capacidades dinámicas un pilar imprescindible para lograr 
un fortalecimiento organizacional como parte de un proceso evolutivo 
en las pequeñas y medianas empresas con aras a un crecimiento y de-
sarrollo continuo.

Cabe mencionar que este libro es el resultado de una investigación 
desarrollada por el Cuerpo Académico de “Gestión para la sustentabi-
lidad en las organizaciones” de la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración región Xalapa de la Universidad Veracruzana, como parte de 
los resultados de la investigación denominada “Estudio de capacidades 
dinámicas en las MiPYMES como ventaja competitiva sostenible”. Las 
aportaciones realizadas por este estudio ponen de manifiesto la impor-
tancia de considerar a la sustentabilidad en las organizaciones como 
un factor que predomina actualmente en la gestión de los pequeños y 
medianos negocios, siendo las capacidades dinámicas motores que las 
fortalecen frente en su contexto y así generar ventajas competitividad 
sostenibles, desarrollándose en estos capítulos aportaciones derivadas 
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de esta investigación, en donde al Responsabilidad Social Empresarial, 
el liderazgo, la cultura organizacional, la innovación y tecnología y la 
gestión financiera convergen hacia la sustentabilidad como ventajas 
competitivas, ofreciéndose aportaciones teóricas y metodológicas que 
contribuyen a generar nuevo conocimiento.



Capítulo 1
__________________________

Relevancia de la teoría de capacidades 
dinámicas con la sustentabilidad 

empresarial en los pequeños negocios

César Vega Zárate
https://doi.org/10.61728/AE20240028
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Introducción

Referenciar al desarrollo sustentable hoy en día implica hacer una reconfi-
guración del pensamiento del individuo acompañada de una preocupación 
de cuidado al medioambiente, cuyas consecuencias son más que latentes 
días con día. Como parte de lo anterior, uno de los objetivos de este tipo 
de desarrollo es proveer de una calidad de vida a los humanos y cubrir 
las necesidades que predominen más allá de sus fines económicos. Así, 
este tipo de desarrollo ejerce relevancia en todo un sistema económico 
del cual las empresas u organizaciones forman parte, predominando apa-
rentemente lo económico sobre lo social, buscándose de alguna manera 
generar un equilibro ambiental con lo social y económico. Lo anterior, 
construyendo un importante fenómeno emergente en las interacciones 
del individuo con lo demás, cuyo factor común es generar un balance 
entre los aspectos económicos-financieros de una región con sus recursos 
naturales y el medioambiente (Gonzalo et al. 2016).

En este sentido, el desarrollo sustentable en la actualidad es un tema 
muy importante dentro del contexto global, puesto que en este se ven 
contempladas dimensiones que logran impactar de diversas formas con 
el objetivo de construir un mundo en el que la contaminación sea mínima 
y en el que gracias a la unión de esfuerzos por parte de autoridades y 
ciudadanos pueda lograrse un desarrollo integral que beneficie tanto al 
planeta como a los seres que lo habitan.

Durante décadas, el desarrollo sustentable se ha enfocado en generar 
beneficios económicos para que los habitantes del planeta gocen de atributos 
económicos que les proporcionen estabilidad y plenitud, cuidando a su vez los 
recursos naturales que existen en el lugar. Sin embargo, en la actualidad aún 
sigue existiendo el desconocimiento de este y la falta de credibilidad hacia 
este por parte de la mayoría de los habitantes del planeta (Cárdenas, 1998).

El concepto de desarrollo sostenible proviene de viejos problemas 
sociales que afectan al planeta tierra, como la pobreza, desigualdad so-
cial, contaminación y muchos más; pero es el último que toma mayor 
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relevancia al considerarse una de las causas más importantes de la cual 
el ser humano ha contribuido para que el planeta tierra se encuentre en 
sus condiciones. Así, el desarrollo sostenible proviene de importantes 
causas, ya que gracias a este mismo podemos lograr un equilibrio entre 
el ser humano y el medioambiente, beneficiando así a ambas partes para 
llegar a fines específicos, tales como el desarrollo económico y financiero 
de una región, la preservación de especies animales y vegetales, poner un 
freno a la contaminación y tala inmoderada de árboles forestales, entre 
otros; pero veamos más sobre este importante concepto (Cárdenas, 1998).

De acuerdo con el informe de Brundtland (1987), la Organización de 
las Naciones Unidas nos plantea que el desarrollo sustentable es aquel que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capa-
cidad de las generaciones futuras, para compensar sus propias necesidades. 
Encierra en sí mismo, dos conceptos clave: el primero es el concepto de las 
necesidades, haciéndose hincapié en aquellas de las personas en condiciones 
de pobreza a quienes se les debería de dar prioridad; y el segundo concepto, el 
de las limitaciones impuestas por la tecnología y la organización social entre 
la capacidad medioambiental para satisfacer las necesidades actuales y para 
el futuro, del cual de este último podríamos destacar del ámbito empresarial 
como parte fundamental de todo sistema económico y social.

En este sentido, la participación del sector empresarial es un factor 
detonante para el desarrollo sustentable para mantenerlo y darle un sen-
tido mucho más efectivo. El papel del empresario ante el compromiso 
medioambiental se ha convertido en un eje importante que ha cambiado 
el modo de hacer negocios, desde la búsqueda de mejorarlo mediante 
sus prácticas empresariales hasta establecer un compromiso socialmente 
responsable con el medioambiente. Derivado de ello, la forma en que se 
administran los negocios acompañados con el pensamiento ambiental se 
ha vuelto una tarea recurrente pero algo compleja, principalmente por 
el cómo incorporar y reproducir ese compromiso socioambiental en la 
gestión de los negocios. Entonces, el desarrollo sustentable se refiere 
a la búsqueda de un desarrollo económico mediante el uso de recursos 
naturales sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

En términos más administrativos, la incorporación de la sustentabilidad 
en las prácticas empresariales es una actividad que debe ser estudiada, 
comprendiendo sus alcances, limitaciones y condiciones, con la intención 
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de fortalecer la vinculación entre la sustentabilidad con las empresas, 
ajenas a las actividades que puedan estar desarrollando en un mercado 
local, regional, nacional y hasta internacional.

Aunado a ello, es importante considerar el tamaño de la empresa, ya que 
las condiciones, capacidades, recursos y otros atributos requieren compren-
der para alinearse a la sostenibilidad con miras a un desarrollo sostenido 
con impacto económico, social y ahora ambiental. En este documento 
se exponen argumentos reflexivos que ponen de manifiesto el interés de 
vincular la sustentabilidad con las empresas, principalmente los pequeños 
negocios, propiamente por sus características y atributos, lo anterior bajo 
una óptica organizacional, siendo la base la teoría de capacidades dinámicas 
como vínculo teórico para comprender dicha relación emergente. 

Manifestación dimensional de la sustentabilidad 
en los negocios

La expresión que ha imperado por parte de la sustentabilidad es a través 
de su configuración en tres importantes dimensiones: la económica, la 
social y la ambiental. Cada dimensión debe contemplarse por separa-
do implementando medidas o acciones que fortalezcan al cuidado del 
medioambiente (Rueda, 2003). En la siguiente imagen podemos apreciar 
las dimensiones antes descritas:
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Imagen 1
Dimensiones de la sustentabilidad en los negocios.

Fuente: Tomado de A. Velázquez y J. Morgan (2022).

Los temas sociales determinan preceptos de consumo. El cambio de 
dirección hacia un consumo responsable y sostenible es el resultado de 
proponer medidas de solución ante problemas ambientales, modificando 
hábitos determinados por factores de interés personal (calidad, precio) y 
motivos sociales (identidad, cultura, entre otros) en humanos (Pujadas et 
al., 2009; Prado, 2013; Cortés y Peña, 2014, como se citó en Velázquez 
y Morgan, 2022). Los factores sociales también influyen al implemen-
tar medidas de cuidado al medioambiente, ya que estas necesitan de un 
impulso para conocerse y ponerlas en práctica. 
Por tal, es de gran importancia que dentro de esta dimensión se tomen 
medidas para dar a conocer prácticas de cuidado al medioambiente entre 
la población para así llegar a acuerdos en donde se beneficien ambas 
partes, tanto la parte social como la ambiental, siempre hay que procurar 
el bienestar de la población y esta a su vez implica también el cuidado al 
medioambiente, ya que es el entorno en donde todos nos desarrollamos 
y si no contamos con condiciones adecuadas simplemente no se podría 
vivir con plenitud (López Levi, 2017).
Por su parte, los patrones de consumo están enfocados en satisfacer 
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necesidades del ser humano de manera contraria a lo sostenible y es en 
este punto en el cual se debe de involucrar a todas las personas por igual, 
sin importar su género, raza u orientación sexual, debido a que todos en 
conjunto podemos construir un mundo más sostenible. Es necesario que 
las personas conozcan el beneficio que trae el cuidar al medioambiente, 
ya que gracias a este se pueden ofertar productos de calidad ayudando al 
medioambiente a sobrevivir por más tiempo. Es aquí en donde la relación 
calidad-precio se hace más presente, debido a que un producto de calidad 
por cuestiones meramente de imagen y promoción tendrá un costo un 
poco más elevado al resto de su competencia, sin embargo, esto puede 
traer muchos beneficios económicos que es el núcleo de la siguiente 
dimensión en este esquema de sostenibilidad (Chilpa et al., 2022). 
Dentro de esta dimensión se encuentran autoridades, ciudadanos y empre-
sas, ya que todos estos conforman a la sociedad en la que se desenvuelven 
todos y la que debe de encontrarse más preocupada que nunca por el 
porvenir del planeta tierra, ya que la vida de todos los que habitamos 
el planeta puede encontrarse en riesgo si se destruye al medioambiente. 
Actualmente ya se han presenciado desastres provocados por las accio-
nes inconscientes del hombre, por ejemplo la escasez de agua, el aire 
contaminado en muchas de las ciudades del país; las inundaciones por el 
incremento del mar, que a su vez se deben al derretimiento de los polos; 
los incendios forestales que han cobrado la vida de muchos seres vivos 
incluyendo la de muchos seres humanos; la muerte de personas alrededor 
del mundo causada por diversas patologías que son provocadas por el 
cambio climático, entre otras (Medina, 2022). 
Generar conciencia en la sociedad sobre el cuidado del medioambiente 
y la difusión de las consecuencias que puede traer el no tomar cartas en 
el asunto, es una de las tareas que se plantean en esta dimensión, ya que 
en esta parte los recursos naturales son manejados por la sociedad que, 
precisamente, es quien más se puede ver beneficiada de manera directa 
si emplea medidas de protección al medioambiente e inserta acciones de 
sostenibilidad en sus prácticas empresariales y personales (Simioni, 2003).
Por otro lado, se encuentra la dimensión económica, la cual contempla 
aspectos monetarios y procura además a la estabilidad financiera de la 
región en la que se implementan medidas de sustentabilidad, en el que 
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la mayoría de las regiones y sus autoridades se centran anteponiendo al 
recurso financiero sobre los recursos medioambientales.
En estos días, el sistema que se ha utilizado para producción de bienes o 
servicios ha desembocado en la falta de estabilidad en muchos aspectos 
y es el ambiental uno de los más preocupantes, ya que de seguir con 
este sistema el planeta tierra se encontrará al borde del colapso y la ex-
tinción de la humanidad será más que inminente. En distintas partes del 
mundo se ha procurado establecer medidas que regulen el actuar de las 
empresas en cuanto a la utilización de recursos naturales, tales como el 
agua, el suelo y el aire, sin embargo, esto se queda a medias y las grandes 
empresas siguen despilfarrando recursos naturales como si de nada se 
tratara (Velázquez y Morgan, 2022). 
En un sistema económico capitalista, los empresarios procuran sobre 
cualquier cosa el incremento en la tasa de ganancias proporcionadas por 
la venta de los bienes o servicios que ofertan al mercado, todo esto sin 
contemplar o contemplando medianamente al concepto de sustentabilidad, 
lo cual lleva a pensar que no es viable un desarrollo en el que se procuran, 
por encima de todo, a los recursos económicos y financieros ya que los 
recursos medioambientales son los que hacen posible la obtención de 
los mismos y constituyen condiciones vitales para todos los seres vivos.
Sin embargo, también no es viable un desarrollo que proteja más al 
medioambiente descuidando a las otras dos dimensiones, ya que esto pue-
de provocar un serio desequilibrio económico, que como consecuencias 
traiga un estancamiento de la economía local y pérdida de inversiones. 
El eje ambiental y el económico no deben chocar, ya que sin alguno no 
puede lograrse un desarrollo sostenible (Medina, 2022). No obstante, el 
plantear la finalidad económica de la empresa de ninguna forma debe 
minimizar el alcance social que se persigue, dando origen a ser social-
mente responsable en donde el aspecto económico es interesante de 
comprender (Vega, 2023).
Finalmente, se encuentra la dimensión medioambiental, la cual está 
implícita en el proceso de toma de conciencia sobre cambio climático 
para mover a la sociedad y replantear la manera de consumo actual, a un 
consumo más sostenible en vinculación con el medioambiente. Con esto, 
se tiene que el cambio climático es un motivo para tomar consciencia 
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sobre el consumo irresponsable y desmedido de los recursos naturales 
y que además el ser humano deba de tomar medidas para convertir sus 
actividades en sostenibles (Pujadas et al., 2009; Prado, 2013; Cortés y 
Peña, 2014, como se citó en Velázquez y Morgan, 2022).
Como es de esperar esta dimensión contempla a todos los recursos natu-
rales que pueden ser explotados por el ser humano para beneficio propio, 
por ejemplo, el agua, la tierra y aire que precisamente son estos los más 
utilizados por el hombre para generar riqueza, actualmente la escasez de 
agua es muy común en todos lados del planeta tierra y constituye uno 
de los grandes problemas a erradicar, tanto así que en la agenda 2030 
se plantea el objetivo de garantizar el acceso a agua potable a todos los 
sectores de la población (Gutiérrez y Martínez, 2009).
Los temas sociales determinan preceptos de consumo. El cambio de 
dirección hacia un consumo responsable y sostenible es el resultado de 
proponer medidas de solución ante problemas ambientales, modificando 
hábitos determinados por factores de interés personal (calidad, precio) y 
motivos sociales (identidad, cultura, entre otros) en humanos (Pujadas et 
al., 2009; Prado, 2013; Cortés y Peña, 2014, como se citó en Velázquez 
y Morgan, 2022). Los factores sociales también influyen al implemen-
tar medidas de cuidado al medioambiente, ya que estas necesitan de un 
impulso para conocerse y ponerlas en práctica. 
Por tal, es de gran importancia que dentro de esta dimensión se tomen 
medidas para dar a conocer prácticas de cuidado al medioambiente entre 
la población para así llegar a acuerdos en donde se beneficien ambas 
partes, tanto la parte social como la ambiental, siempre hay que procurar 
el bienestar de la población y esta a su vez implica también el cuidado al 
medioambiente, ya que es el entorno en donde todos nos desarrollamos 
y si no contamos con condiciones adecuadas simplemente no se podría 
vivir con plenitud (López Levi, 2017).
Por su parte, los patrones de consumo están enfocados en satisfacer 
necesidades del ser humano de manera contraria a lo sostenible y es en 
este punto en el cual se debe de involucrar a todas las personas por igual, 
sin importar su género, raza u orientación sexual, debido a que todos en 
conjunto podemos construir un mundo más sostenible. Es necesario que 
las personas conozcan el beneficio que trae el cuidar al medioambiente, 
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ya que gracias a este se pueden ofertar productos de calidad ayudando al 
medioambiente a sobrevivir por más tiempo. Es aquí en donde la relación 
calidad-precio se hace más presente, debido a que un producto de calidad 
por cuestiones meramente de imagen y promoción tendrá un costo un 
poco más elevado al resto de su competencia, sin embargo, esto puede 
traer muchos beneficios económicos que es el núcleo de la siguiente 
dimensión en este esquema de sostenibilidad (Chilpa et al., 2022). 
Dentro de esta dimensión se encuentran autoridades, ciudadanos y empre-
sas, ya que todos estos conforman a la sociedad en la que se desenvuelven 
todos y la que debe de encontrarse más preocupada que nunca por el 
porvenir del planeta tierra, ya que la vida de todos los que habitamos 
el planeta puede encontrarse en riesgo si se destruye al medioambiente. 
Actualmente ya se han presenciado desastres provocados por las accio-
nes inconscientes del hombre, por ejemplo la escasez de agua, el aire 
contaminado en muchas de las ciudades del país; las inundaciones por el 
incremento del mar, que a su vez se deben al derretimiento de los polos; 
los incendios forestales que han cobrado la vida de muchos seres vivos 
incluyendo la de muchos seres humanos; la muerte de personas alrededor 
del mundo causada por diversas patologías que son provocadas por el 
cambio climático, entre otras (Medina, 2022). 
Generar conciencia en la sociedad sobre el cuidado del medioambiente 
y la difusión de las consecuencias que puede traer el no tomar cartas en 
el asunto, es una de las tareas que se plantean en esta dimensión, ya que 
en esta parte los recursos naturales son manejados por la sociedad que, 
precisamente, es quien más se puede ver beneficiada de manera directa 
si emplea medidas de protección al medioambiente e inserta acciones de 
sostenibilidad en sus prácticas empresariales y personales (Simioni, 2003).
Por otro lado, se encuentra la dimensión económica, la cual contempla 
aspectos monetarios y procura además a la estabilidad financiera de la 
región en la que se implementan medidas de sustentabilidad, en el que 
la mayoría de las regiones y sus autoridades se centran anteponiendo al 
recurso financiero sobre los recursos medioambientales.
En estos días, el sistema que se ha utilizado para producción de bienes o 
servicios ha desembocado en la falta de estabilidad en muchos aspectos 
y es el ambiental uno de los más preocupantes, ya que de seguir con 
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este sistema el planeta tierra se encontrará al borde del colapso y la ex-
tinción de la humanidad será más que inminente. En distintas partes del 
mundo se ha procurado establecer medidas que regulen el actuar de las 
empresas en cuanto a la utilización de recursos naturales, tales como el 
agua, el suelo y el aire, sin embargo, esto se queda a medias y las grandes 
empresas siguen despilfarrando recursos naturales como si de nada se 
tratara (Velázquez y Morgan, 2022). 
En un sistema económico capitalista, los empresarios procuran sobre 
cualquier cosa el incremento en la tasa de ganancias proporcionadas por 
la venta de los bienes o servicios que ofertan al mercado, todo esto sin 
contemplar o contemplando medianamente al concepto de sustentabilidad, 
lo cual lleva a pensar que no es viable un desarrollo en el que se procuran, 
por encima de todo, a los recursos económicos y financieros ya que los 
recursos medioambientales son los que hacen posible la obtención de 
los mismos y constituyen condiciones vitales para todos los seres vivos.
Sin embargo, también no es viable un desarrollo que proteja más al 
medioambiente descuidando a las otras dos dimensiones, ya que esto pue-
de provocar un serio desequilibrio económico, que como consecuencias 
traiga un estancamiento de la economía local y pérdida de inversiones. 
El eje ambiental y el económico no deben chocar, ya que sin alguno no 
puede lograrse un desarrollo sostenible (Medina, 2022). No obstante, el 
plantear la finalidad económica de la empresa de ninguna forma debe 
minimizar el alcance social que se persigue, dando origen a ser social-
mente responsable en donde el aspecto económico es interesante de 
comprender (Vega, 2023).
Finalmente, se encuentra la dimensión medioambiental, la cual está 
implícita en el proceso de toma de conciencia sobre cambio climático 
para mover a la sociedad y replantear la manera de consumo actual, a un 
consumo más sostenible en vinculación con el medioambiente. Con esto, 
se tiene que el cambio climático es un motivo para tomar consciencia 
sobre el consumo irresponsable y desmedido de los recursos naturales 
y que además el ser humano deba de tomar medidas para convertir sus 
actividades en sostenibles (Pujadas et al., 2009; Prado, 2013; Cortés y 
Peña, 2014, como se citó en Velázquez y Morgan, 2022).
Como es de esperar esta dimensión contempla a todos los recursos natu-



1. Relevancia de la teoría de capacidades... 23

rales que pueden ser explotados por el ser humano para beneficio propio, 
por ejemplo, el agua, la tierra y aire que precisamente son estos los más 
utilizados por el hombre para generar riqueza, actualmente la escasez de 
agua es muy común en todos lados del planeta tierra y constituye uno 
de los grandes problemas a erradicar, tanto así que en la agenda 2030 
se plantea el objetivo de garantizar el acceso a agua potable a todos los 
sectores de la población (Gutiérrez y Martínez, 2009).

Teoría de capacidades dinámicas y sustentabilidad 
empresarial

Como se ha explicado, la sustentabilidad inserta en el ámbito de los 
negocios también es un tema recurrente que amerita ser estudiando. 
Así, la noción de sustentabilidad empresarial ha retomado importancia 
en dicho ámbito cobrando fuerza y permanencia. Entendiendo a una 
empresa sostenible como una organización humana que contribuye al 
desarrollo a través de una planeación significativa en un sistema socioe-
cológico (Garzón et al., 2014), la incorporación de la sustentabilidad en 
las prácticas de los negocios requiere de una importante configuración 
desde el propio tejido organizacional que debe manifestarse en acciones 
proactivas al medioambiente y su entorno tanto social como económico.

Sin embargo, para lograr lo anterior, es necesario replantear desde 
sus entrañas lo que debe concebirse como sustentabilidad. Tal y como 
lo establece Mirabal et al., (2019) 

la sociedad demanda de las empresas patrones de comportamientos 
que presten atención al desarrollo de modelos de gestión con enfo-
que de gerencia socialmente responsable, incorporando elementos 
legitimados en el entorno para reducir la incertidumbre y adoptar 
prácticas, rutinas, procedimientos o estrategias que moldeen la 
estructura empresarial bajo un marco social que le provea legiti-
midad, configurando un esquema de apoyo sustentable.

Por eso, las empresas se dan a la tarea de crear planes de sostenibilidad, 
ya que se han dado cuenta de que las afecciones al medioambiente son 
un problema muy grave y en un futuro puede constituir un peligro para 
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las mismas. Ya que si se agotan todos sus recursos naturales después 
puede ser un punto de partida en el declive de estas, porque sus fuentes 
de recursos económicos se agotarán rápidamente y ni con todo el dinero 
que tengan una vida tranquila, por eso y más el concepto de sostenibi-
lidad busca generar recursos económicos, pero no a costa de sacrificar 
al medioambiente. 

Si bien es cierto, los recursos económicos son el objetivo principal 
de las empresas hoy día, las cuestiones ambientales también influyen en 
la obtención de estos, debido a que gracias a la explotación de recursos 
medioambientales pueden crear la riqueza objetivo de las mismas. Así, “los 
negocios deben reconectar el éxito de la compañía con el progreso social. 
Por lo tanto, es necesario crear valor económico que genere beneficios so-
ciales más allá de los naturales de la empresa” (Díaz, 2015), implicando lo 
anterior una necesidad mutua que adquieren las empresas con la sociedad.

Por todo lo anterior, es más que pertinente conocer dicha configura-
ción desde la perspectiva que nos proporciona la teoría de capacidades 
dinámicas propuesta por Teece y Piano en 1994, misma que se originó 
como consecuencia de estudiar todo un proceso que busca la rentabi-
lidad empresarial y la generación de ventajas competitivas a través de 
factores internos de toda empresa. Esa apreciación revela que las ca-
pacidades dinámicas se configuran con habilidades y competencias de 
toda organización a través de sus líderes, facilitando a los procesos de 
innovación, creación y modificación de recursos y capacidades según 
la adaptabilidad con su entorno, lográndose dinamizarlas y generando 
un importante impacto. En la siguiente tabla podemos concentrar las 
capacidades dinámicas que explica dicha teoría:

Clasificación Explicación
Absorción Esta capacidad se refiere a la habilidad para reconocer, asimilar, 

transformar y posteriormente explotar el conocimiento procedente 
de fuentes externas. Como su nombre lo indica, es aquella capa-
cidad de absorber los conocimientos en materia de sustentabilidad 
de la empresa. 

Innovación En esta capacidad dinámica se pueden desarrollar recursos valiosos 
y únicos para la empresa, con nuevos conocimientos, para obtener 
ventajas competitivas.
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Clasificación Explicación
Aprendizaje Es la capacidad de procesar conocimientos adquiridos de diversas 

fuentes, internas o externas, para generar nuevos conocimientos y 
crear nuevos productos o servicios. En consecuencia, de lo anterior 
mejorar procesos que permitan generar ventajas competitivas.

Adaptación Se define como la capacidad dinámica de reaccionar a los cambios 
continuos experimentados en el entorno, para identificar oportuni-
dades de crecimiento o mejora de sus recursos internos para desa-
rrollar de una ventaja competitiva y garantizar la supervivencia a 
largo plazo.

Fuente: elaboración propia a partir de Carmona; Martín y García, (2017).

Aunque que teóricamente se pueda diferenciar la construcción de capaci-
dades dinámicas, cada uno de estas mantiene características muy propias 
que determinan a la empresa como parte de un sistema. Para lograr que 
cada una se dinamice, por así decirlo, hay que evocar dos elementos 
importantes: la contingencia y la estrategia.

Imagen 2
Dimensionamiento de capacidades dinámicas.

Fuente: Tomado de Garzón (2015).
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La estrategia en la empresa obedece a una configuración de las capaci-
dades, conocimientos, experiencias y demás elementos que provienen 
desde el interior de las empresas para ser exteriorizadas en un entorno, 
el cual, para el enfoque teórico en análisis, es altamente cambiante con 
posibles alternativas de aplicación, en el que todo negocio deberá apren-
der a adaptarse. 

En toda empresa, la ausencia de una buena visión estratégica pone 
en riesgo su permanencia ante un entorno cambiante, conociendo a la 
perfección el entorno interno y detectando tanto las fortalezas o debilida-
des que cuenten en sus estructuras, procesos, acciones, entre otras, para 
garantizar un desempeño efectivo. En otras palabras, conocer el contexto 
del negocio permite anticipar y planear estrategias que se adapten per-
fectamente al contexto específico del negocio, mismo que se encuentra 
dotado de incertidumbre, complejidad y ambigüedad, tal y como se puede 
manifestar la sustentabilidad hoy en día.

Los pequeños negocios y la sustentabilidad 
empresarial

Como ya se ha explicado, la sustentabilidad debe comprenderse como 
un fenómeno cambiante que afecta considerablemente a las empresas, 
obligándolas de algún modo a fortalecer sus capacidades dinámicas. En 
este entendido, es importante reconocer cómo la adaptación que estas 
realicen de la sustentabilidad también debe comprenderse según el tamaño 
y alcance de la empresa.

En términos económicos, el gran impacto que ejercen las pequeñas, 
medianas y microempresas ha sido significativo, cuya participación en 
un sistema económico se ha convertido como referente en un mercado 
doméstico e internacional. Por tal, el importante grado de participación 
las ha coadyuvado a enfrentar una serie de situaciones problemáticas 
que las ponen en riesgo en comparación con las grandes corporaciones. 
Así, sus estructuras financieras, administrativas y operativas son algunos 
de los atributos que se han convertido en obstáculos de crecimiento y 
permanencia. Sin embargo, sus atributos propios, bajo una mirada orga-
nizacional, cumple con los mismos requisitos que una gran empresa, pues 



1. Relevancia de la teoría de capacidades... 27

al tratarse de una organización social viviente, cuenta con capacidades, 
habilidades y recursos en donde su pensamiento estratégico puede estar 
mucho más desarrollado.

En este entendido, relacionándolo con la sustentabilidad empresarial, 
ellas también se encuentran inmersas en un contexto socioambiental, cu-
yas acciones internas deben incorporar a la sustentabilidad en su propio 
tejido organizacional. Partiendo de lo anterior, la sustentabilidad en el 
ámbito empresarial debe ser adaptado y adoptado por cada empresa de 
acuerdo con su naturaleza, alcance y condiciones, logrando incorporar 
en sus fines a la sustentabilidad.

Por eso la sostenibilidad empresarial representa un cambio de para-
digma del cómo hacer negocios, situación que con el tiempo se crean 
lo que se conoce como empresas sustentables (Portales et al., 2009), 
cuya configuración está dada por los elementos multidimensionales ya 
descritos con características propias. Lo anterior significa dimensionar 
a la sustentabilidad en el ámbito empresarial como un valor agregado 
importante que determina el rumbo y orientación de las empresas, siendo 
las más frágiles las pequeñas y medianas empresas.

Así, la afectación que hoy en día están enfrentado los pequeños y 
medianos negocios al incorporar a la sustentabilidad en sus acciones 
puede llegar a determinar el rumbo que pueden tomar. En términos em-
presariales, considerarse una Empresa Socialmente Responsable (ESR) 
implica adquirir un estatus con impacto social donde la preservación 
al medioambiente cobra sentido. No obstante, las dificultades que pue-
dan llegar a presentar los pequeños y medianos negocios pueden ser 
no controladas desde varios enfoques, en donde el financiero, legal y 
administrativo son de importante interés para el empresario.

Conclusiones

El enfoque de capacidades dinámicas explicadas en el presente documento 
sirve como un referente teórico importante para comprender el tejido 
organizacional que las empresas ponen en práctica para mantenerse en su 
contexto ante situaciones que dinámicas y cambiantes. No considerar en 
su pensamiento estratégico situaciones vulnerables implicaría arriesgar su 
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permanencia y generar un posible fracaso en el mundo de los negocios.
Ante todo, es necesario que toda empresa, sin importar su giro, tamaño 

y atributos, establezca una ruta de acción y reacción que le permita capi-
talizar su entorno en acciones mucho más precisas que estén orientadas 
a generar resultados no tan solo en un ámbito económico, sino también 
otros que impacten a su propio entorno, tal como el social y el ambien-
tal. En este último ámbito, es como a la sustentabilidad como fenómeno 
multidinámico y transversal permea en la gestión de los negocios e inte-
riorizan a la sustentabilidad en prácticas empresariales más conscientes 
y comprometidas con el medio social.

Un análisis de capacidades dinámicas, tal y como se propone con 
la teoría explicada, sirven como punto de referencia para comprender 
el cómo y de qué manera las empresas, particularmente las pequeñas y 
medianas empresas están incorporando a la sustentabilidad en términos 
de aprendizaje, adaptación, innovación, conocimiento, entre otras que 
permitan establecer un marco de referencia sólido que derive en inves-
tigaciones aplicadas en ámbito de los negocios.

Sin duda alguna, el hecho de concebir a la sustentabilidad como un 
fenómeno externo cambiante a los negocios, son precisamente estas 
quienes deben responsabilizarse en adoptar e insertar en su gestión ac-
ciones empresariales concebidas no solo en impacto financiero, sino en 
configurar una dimensión integral para evolucionar y realmente impactar 
con el entorno que garantice una calidad de vida sostenible capaz de 
generar resultados positivos, generación tras generación.

En definitiva, transpolar la preocupación ambiental en el ámbito em-
presarial enfatiza la responsabilidad de las empresas para cuidar sus 
intereses con el medioambiente mientras persiguen sus fines propios, eco-
nómicos o no. Sin duda, la gran aportación que pueda generarse mediante 
estudios ambientales administrativos a través de empresas representa un 
gran valor al conocimiento por equilibrar con el medioambiente.

En conclusión, la concepción de la sustentabilidad empresarial repre-
senta un gran reto para toda empresa, destacando el gran reto que pueden 
adquirir los medianos y pequeños negocios por sus características y atribu-
tos propios, sin minimizar la gran responsabilidad que adquieren hoy en día 
en cualquier contexto ahora a favor del medioambiente y calidad de vida.
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Introducción

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) ha ido evolucionando con 
el paso del tiempo en el ámbito empresarial por lo que las organizaciones 
independientemente de su tamaño han optado por adaptarla como parte de 
su organización. La época actual está basada en el conocimiento, por lo 
que el desarrollo de la capacidad de absorción por parte de las empresas 
es un aspecto crítico del desarrollo empresarial. 

La capacidad de absorción de las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYME) está determinada en cómo están traduciendo su entorno am-
biental como una preocupación en términos de calidad en sus productos 
o servicios, impactando en la parte económica y la parte ambiental, 
reflejando interés en adquisición de conocimiento en temas ambientales 
y su transferencia a la tecnología aplicada. 

Derivado de ello el presente capítulo tiene por objetivo contrarrestar 
los resultados obtenidos conforme a la fundamentación teórica y realizar 
un análisis teórico de la gestión del conocimiento desde el ámbito de la 
RSE. 

Esta investigación se inicia con una descripción general de la identi-
ficación del impacto de la capacidad de absorción en el desarrollo em-
presarial, se continúa con un bosquejo teórico con la aplicación de la 
gestión del conocimiento en las organizaciones, en el tercer apartado se 
busca la RSE como herramienta de gestión del conocimiento.

Impacto de la capacidad de absorción en el 
desarrollo empresarial

De acuerdo con Carmona, Martín y García (2017) la capacidad de absor-
ción se caracteriza por la adquisición de conocimiento, el cual proviene 
de fuentes externas. El impacto de la capacidad de absorción, viéndolo 
desde la gestión del conocimiento, ha impactado de diversas maneras en 
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el desarrollo empresarial de las organizaciones en muchos ámbitos, de los 
cuales destacan: la innovación, desempeño y aprendizaje organizacional, 
con mayor impacto; las TIC con menor impacto;  inversión extranjera 
directa e industria 4.0, entre otras (véase Imagen 1). En su mayoría, el 
desarrollo empresarial ha impacto de manera positiva, sin embargo, 
también se destaca un impacto negativo, específicamente en las pymes.

Imagen 1
Capacidad de absorción en el desarrollo empresarial.

Fuente: Elaboración propia con base en Pro Word Cloud.

Son diversas las investigaciones que abarcan la capacidad de absorción 
en el desarrollo de las organizaciones, destacando las siguientes:

Basándose en la teoría, la capacidad de absorción de conocimiento 
de las organizaciones puede ayudarlas a organizar o utilizar capacidades 
dinámicas para mejorar su agilidad y su desempeño. Un estudio de Khan 
y Tao (2022) realizado a empresas manufactureras, reveló la existencia 
de una relación positiva entre la capacidad de absorción de conocimiento, 
la agilidad y el desempeño de innovación de las empresas mediadas por 
capacidades dinámicas.

Así también la investigación de Ul Haq (2022) relaciona el impacto 
de Inversión Extranjera Directa (IED) y su capacidad de absorción la 
innovación, concluyendo que los flujos de IED y el fortalecimiento de la 
capacidad de absorción interna del país son impulsores esenciales para 
el desarrollo de ecosistemas nacionales de innovación.
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También en la investigación de Elizalde, Rojas y Ochoa (2019) se 
sustenta que la capacidad de absorción se genera con las actividades 
no asociadas con I + D que trae como consecuencia el desarrollo de 
procesos de innovación. 

Aunque una investigación de Cassol y Marietto (2021) tuvo como ob-
jetivo verificar  la relevancia de la capacidad de absorción en la relación 
entre el aprendizaje organizacional y el desempeño de la innovación en 
las pymes, se demostró que no es relevante la capacidad de absorción, 
sino que el aprendizaje organizacional influye de manera positiva en el 
desempeño y en la capacidad de absorción.

Derivado de que existen investigaciones que afirman una relación 
positiva existente entre la transferencia de conocimiento y desempeño, 
los resultados son muy heterogéneos, por lo que de acuerdo con Ortiz 
et al. (2023), es necesario profundizar sobre el tema para poder explicar 
por qué muchas pymes que transfieren conocimiento externo no logran 
aprovechar este conocimiento para mejorar su desempeño. Resultando 
que la relación entre transferencia de conocimiento y desempeño no fue 
significativa y que la capacidad de absorción y la capacidad de aprendizaje 
organizacional desempeñan un papel mediador en la relación entre trans-
ferencia de conocimiento y desempeño. Concluyendo que los directivos 
de las pymes que transfieren conocimientos deben desarrollar capacidades 
de absorción y aprendizaje para lograr un desempeño superior.

A pesar de las investigaciones de Cassol y Marietto (2021) y Ortiz et 
al. (2023) afirman una relación negativa de la capacidad de absorción y 
desempeño en pymes, sin embargo, si se conjunta la capacidad de absor-
ción y la capacidad de aprendizaje; en su conjunto logran el desempeño.

Cabe recalcar que el estudio de Wang et al. (2022) aconseja a los di-
rectivos de las organizaciones a dirigir la capacidad de absorción hacia la 
conversión del valioso conocimiento en un mayor desempeño en innova-
ción. Sin embargo, no comprueban una relación ni positiva ni negativa. 

El cuadro 1 resumen que existe en su mayoría relación positiva de la 
capacidad de absorción y su relación directa con otras variables. 
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Relación Positiva Autores
Agilidad y desempeño de innovación (em-
presas manufactureras)

(Khan y Tao, 2022)

Ecosistemas nacionales de innovación (Ul Haq, 2022)
Procesos de innovación (Elizalde, Rojas y Ochoa, 2019)
Aprendizaje organizacional (Cassol y Marietto, 2021)
Relación negativa Autores
Desempeño (pymes) (Cassol y Marietto, 2021) (Ortiz et al., 2023)

Cuadro 1
Relación directa capacidad de absorción.

Fuente: Elaboración propia con base en: (Khan y Tao, 2022) (Ul Haq, 2022) (Elizalde, 
Rojas y Ochoa, 2019) (Cassol y Marietto, 2021) (Ortiz et al., 2023).

Aplicación de la gestión del conocimiento en las 
organizaciones

En la investigación de Al-Tabbaa y Zahoor (2024) mencionan que las 
pymes con su capacidad pueden comprender como impulsar sus estra-
tegias. Por su parte, Rosado, Bermon y Osorio (2022), con base en la 
teoría de la firma, la Visión de la Firma Basada en Recursos (RBV) y 
la Visión de la Firma Basada en el Conocimiento (KBV), discuten la 
relación entre la gestión del conocimiento y las capacidades dinámicas, 
argumentando que la gestión del conocimiento permite la renovación 
estratégica de las organizaciones.

Como ya se ha mencionado que la capacidad de absorción se refiere 
a la adquisición de conocimiento, se continua con el término de gestión 
de conocimiento, que de acuerdo con Villasana, Hernández y Ramírez 
(2021, p. 56) “es un método de gestión o disciplina emergente que busca 
utilizar el conocimiento generado de manera estructurada y sistemática 
para alcanzar metas y optimizar la toma de decisiones”. Destacándose lo 
considerado anteriormente por la capacidad de absorción que son: inno-
vación, desempeño y aprendizaje organizacional, siendo integrados por 
primera vez los negocios sociales y la creación de valor (véase imagen 2).
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Imagen 2
Gestión del conocimiento en las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en Pro Word Cloud.

La gestión del conocimiento ha sido estudiada en diversos ámbitos, y 
de acuerdo con la revisión de la literatura exclusivamente en las pymes 
de las investigaciones de Cerchione, Esposito y Spadaro (2016), Durst, 
Edvardsson, y Foli (2023) y Massaro, et al. (2016) se destaca que en los 
últimos años la tendencia de trabajos sobre el tema está creciendo e invo-
lucra una variedad de enfoques, metodologías y modelos provenientes de 
diferentes áreas de investigación. Dado que la literatura existente sobre 
gestión del conocimiento revela el papel del conocimiento en el proceso 
de creación de nuevas empresas, Maalaoui, Le Loarne y Razgallah (2020) 
sostienen que dicha literatura puede responder a las preocupaciones y 
exige más investigaciones para examinar el emprendimiento social.

Así pues, la gestión del conocimiento es uno de los temas más de-
liberados en la gestión estratégica. El área de discusión más destacada 
es el papel de la gestión del conocimiento en la mejora del desempeño 
organizacional de acuerdo con las investigaciones de Abeh, Talib y Mo-
hammed (2021) y Inkinen (2016). Ambos autores revisaron la literatura 
empírica sobre la relación entre los procesos de gestión de conocimiento 
y el desempeño de las organizaciones. Los hallazgos de Abeh, Talib y 
Mohammed (2021) indican que la aplicación de procesos de gestión 
del conocimiento influye significativamente en la innovación, el éxito 
empresarial, la ventaja competitiva, la eficiencia y otros resultados de 
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desempeño. Sin embargo, destacan que, a pesar de estas importantes 
relaciones, existen oportunidades para realizar estudios adicionales para 
evaluar su impacto en otros sectores económicos y regiones geográficas. 
Po otro lado Inkinen (2016) encuentra el desempeño de las organizaciones 
gracias a la gestión del conocimiento basada en las prácticas organiza-
cionales y gerenciales. 

Por otra parte, la investigación de Farooq (2019) vincula a la gestión 
del conocimiento con la creación de valor, es decir, gracias al vínculo de 
ambos se puede lograr en una organización la ventaja competitiva, pero 
desde la gestión del capital social, el cual incluye procesos generales de 
gestión del conocimiento dentro de los que se destacan: la orientación al 
aprendizaje, el intercambio de conocimientos, la memoria organizacional 
y la reutilización del conocimiento. 

Por otro lado, la investigación reciente de Shekhar y Valeri (2023) 
comprueban que las prácticas de gestión del conocimiento fomentan 
el crecimiento de las pymes, permiten que la innovación crezca dentro 
de las organizaciones, mejoran la satisfacción del cliente y reducen el 
ausentismo y el desgaste de los empleados.

Cordeiro et al. (2023) descubrieron que el uso de técnicas de gestión 
del conocimiento para optimizar el desempeño empresarial genera ven-
tajas competitivas para las pymes. También demuestran la propensión y 
el interés de estas por utilizar la gestión del conocimiento. Sin embargo, 
algunas barreras podrían dificultar la implementación de este enfoque. 

En particular Farooq (2023) realizo un análisis bibliométrico tomando 
como referencia las bases de datos especializadas partiendo desde el año 
1988 hasta 2021 en donde se destaca una relación positiva entre la gestión 
del conocimiento y el desempeño de las organizaciones.

El cuadro 2 nos detalla los beneficios que han obtenido las organi-
zaciones en la aplicación de la gestión del conocimiento, los cuales a 
diferencia de la capacidad de absorción, no se encontraron perjudicacio-
nes, es decir, cosas negativas derivadas de la gestión de conocimiento. 
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Aplicación en organizaciones Autores
Creación de nuevas empresas (Maalaoui, Le Loarne y Razgallah, 2020)
Desempeño organizacional: innovación, 
éxito empresarial, ventaja competitiva, 
eficiencia y otros resultados de desem-
peño.

(Abeh, Talib y Mohammed, 2021)

Desempeño: prácticas organizacionales 
y gerenciales

(Inkinen, 2016)

Ventaja competitiva gestionando el capital 
social

(Farooq, 2019) 

Crecimiento, innovación, satisfacción al 
cliente, reducción de ausentismo y des-
gaste de empleados 

(Shekhar y Valeri, 2023)

Ventaja competitiva PyMEs (Cordeiro, et al., 2023).
Desempeño (Farooq, 2023)

Cuadro 2
Beneficio aplicación gestión del conocimiento.

Fuente: Elaboración propia con base en (Maalaoui, Le Loarne y Razgallah, 2020), 
(Abeh, Talib y Mohammed, 2021), (Inkinen, 2016) (Farooq, 2019) (Shekhar y Valeri, 
2023) (Cordeiro, et al., 2023), (Farooq, 2023).

La RSE como herramienta de gestión del 
conocimiento

De acuerdo con Asumah, Antwi-Boateng y Benneh (2023) ante un en-
torno en constante evolución, es necesario que las empresas adquieran 
conocimiento más profundo del mercado, y una vez obtenido eso se deben 
concentrar en la capacidad para lograr la sostenibilidad de las pymes, 
para lo cual se pueden apoyar de la RSE.

Con relación a una definición de RSE que encaja en la gestión del 
conocimiento es la adquisición y puesta en práctica de conocimiento 
para que una organización obtenga beneficios en tres ámbitos, es decir, 
el económico, social y ambiental. Basándose en las definiciones de la 
capacidad de absorción y la gestión del conocimiento antes mencionadas, 
podemos decir que existe un vínculo total con la RSE ya que esta se basa 
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en la teoría de los stakeholders, quienes son los clientes, empleados, 
accionistas, proveedores, sociedad y gobierno, dicha teoría fue acuñada 
por Freeman (1993), o también conocida como la teoría de las partes 
interesadas, y dichas partes interesadas son dentro del ámbito interno, 
pero también del externo a la organización, las cuales se mencionaron 
anteriormente. 

Así mismo, como anteriormente se analizó los beneficios y relación 
positiva y en unas partes negativas tanto de la capacidad de absorción 
como de la gestión del conocimiento, la RSE tampoco se queda atrás, la 
cual está comprobado científicamente que genera grandes beneficios a 
favor de las organizaciones los cuales, de acuerdo con Jaimes, Jacobo y 
Ochoa (2021), se detallan en el cuadro 3.

Relación positiva de la RSE con
Compromiso organizacional
Reputación corporativa y satisfacción del cliente
Desempeño financiero
Desempeño competitivo
Eficiencia, satisfacción de las partes interesadas y reputación corporativa
Innovación y desempeño organizacional
Voluntarismo de los empleados
Desempeño organizacional y programas de gestión de la calidad
Compromiso organizacional y satisfacción laboral 
Identificación organizacional
Intención de compra de los clientes 

Cuadro 3
Impacto de la RSE en las organizaciones.

Fuente: Elaboración propia con base en (Jaimes, Jacobo y Ochoa, 2021).

Es importante recalcar que dentro de la capacidad de absorción y gestión 
del conocimiento se destacó el desempeño organizacional, y con la RSE 
no es la excepción. Por lo tanto, como ya se analizó en la parte teórica 
de la capacidad de absorción y la gestión en conocimiento dentro de las 
organizaciones, han obtenido beneficios, por lo tanto, la RSE puede ser 
una herramienta clave para la gestión del conocimiento ya que hoy en 
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día las organizaciones, de acuerdo con las investigaciones previamente 
analizadas, muestran su interés en la adquisición de conocimientos en 
diversos ámbitos y dicho conocimiento debe adaptarse a su entorno, y 
ese entorno sin duda es la teoría de los stakeholders.

En suma, la RSE y el entorno basado en la teoría de los stakeholders 
son las diversas partes interesadas dentro y fuera de la organización. 
Entonces, es fundamental que las organizaciones que gestionen el cono-
cimiento lo vean desde la perspectiva de los clientes, de los trabajadores, 
de la sociedad, de las organizaciones no gubernamentales y alguna otra 
parte interesada en dicha organización. Por lo tanto, la RSE junto con la 
gestión del conocimiento, definitivamente, existe una vinculación, porque 
si se gestiona el conocimiento pero descuidando el entorno, es decir, a 
las partes interesadas, no se estaría logrando los beneficios empresariales 
dentro de las organizaciones. Que como ya se destacó, el principal es el 
desempeño organizacional, sin embargo, la fusión de ambos conceptos o 
ver la RSE como una herramienta de gestión de conocimiento impactará 
a grandes beneficios dentro de las organizaciones.

La figura 1 nos muestra el análisis teórico que existe entre la RSE 
viéndolo desde las partes interesadas con la gestión del conocimiento, 
recalcando la RSE aplicando la gestión del conocimiento como una 
herramienta fundamental.

Figura 1
Gestión de conocimiento y las partes interesadas.

Fuente: Elaboración propia.

Metodología aplicada

Se llevó a cabo una investigación a través de un método de análisis y 
síntesis, el alcance descriptivo, así como de tipo transversal y con un 
diseño no experimental. Con el objetivo de realizar un análisis teórico 
entre la gestión del conocimiento y la RSE para ello, se tomaron como 
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fuentes de información los artículos de las bases de datos: Web of Science, 
EBSCO, Emerald y Science Direct de los últimos diez años. Los cuales 
permitieron sustentar teóricamente esta investigación.

Conclusiones

Se destaca el vínculo de la capacidad de absorción y la gestión del conoci-
miento vinculándose ambos con la innovación, desempeño y aprendizaje 
organizacional tal como se describió en el cuadro 1. Sin embargo, es 
importante recalcar que Khan y Tao (2022), UI Haq (2022) y (Elizalde, 
Rojas y Ochoa (2019) fueron quienes resaltaron la relación positiva de 
la capacidad de absorción con la innovación. También la innovación, 
desempeño y aprendizaje organizacional son términos que dependen 
uno de otro, pero es importante destacar que la capacidad de absorción 
se refiere a la adquisición de conocimientos y la gestión involucra un 
proceso más detallado, pero se enfoca en aplicar dicho conocimiento. 

Es fundamental mencionar que, a diferencia de la capacidad de ab-
sorción, no se encontraron perjudicaciones, es decir, cosas negativas 
derivadas de la gestión de conocimiento, de acuerdo con el desglose 
del cuadro 2 son siete los beneficios que obtienen las organizaciones 
por aplicarlas, resaltando el desempeño por Abeh, Talib y Mohammed 
(2021), Inkinen (2016) y Farooq (2023).

Como ya se analizó teóricamente, si se aplica la gestión del conoci-
miento directamente se vincula con la RSE ya que esta se sustenta en la 
teoría de las partes interesadas, la cual abarca el entorno tanto interno 
como externo de las organizaciones. Y como se pudo destacar en el 
cuadro 2 y cuadro 3 ambas presentan beneficios y relación positiva a 
las organizaciones.

Se concluye que si se fusionan ambas partes (gestión del conocimiento 
y RSE) se contribuirá satisfactoriamente al éxito organizacional.
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Introducción

En la actualidad, la sostenibilidad se ha convertido en un elemento clave 
para el éxito y la resiliencia de las pequeñas y medianas empresas (py-
mes). Este cambio hacia prácticas comerciales más sostenibles no solo 
responde a una demanda creciente de consumidores, sino que también 
refleja una conciencia cada vez mayor sobre la importancia de abordar 
los desafíos ambientales y sociales. En este contexto, la cultura organi-
zacional y el liderazgo desempeñan un papel esencial en la capacidad de 
las pymes para adoptar y mantener prácticas empresariales sostenibles.

La cultura organizacional, al constituir el tejido interno de valores, 
normas y comportamientos compartidos, ejerce una influencia significa-
tiva en la adopción de prácticas sustentables. Cuando la cultura de una 
empresa abraza la responsabilidad social y ambiental, los empleados se 
convierten en agentes activos de cambio, integrando la sustentabilidad 
en sus roles diarios. En este sentido, el liderazgo emerge como eje ca-
talizador que da forma y sostiene esta cultura, estableciendo el tono y 
modelando comportamientos sostenibles.

Esta interrelación entre cultura organizacional y liderazgo se presenta 
como un factor crítico para el éxito sostenible de las pymes, es decir, se 
describe cómo estos elementos colaboran, no solo cumpliendo con los 
requisitos de sustentabilidad, sino también para impulsar la innovación, 
la eficiencia operativa y la atracción de talento comprometido con la 
responsabilidad social, coadyuvando a que prosperen de manera ética y 
sostenible en un entorno empresarial dinámico y en constante evolución.

Cultura organizacional

Para entender a la cultura organizacional de una manera integral, es 
necesario interrelacionar las prácticas, los valores, las presunciones, 
las costumbres y los hábitos que pueda tener una persona, mismos que 
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serán llevados a un clima laboral que trate de adaptarse a la filosofía de 
una organización con la finalidad de compartir los lenguajes internos, 
los códigos y los reglamentos, las manifestaciones, los modos de pen-
sar, producir, hacer y actuar, y principalmente, el compromiso por el 
cumplimiento de las metas y objetivos. Para ello, es necesario comenzar 
por entender el concepto de cultura y posteriormente su adaptación a la 
organización.

Definición de cultura organizacional y su 
importancia en el contexto empresarial

Generalmente el término de cultura se atribuye al conocimiento que 
puede adquirir una persona para permitirse tener un juicio crítico ante 
su comportamiento en la sociedad; complementando lo anterior, Busquet 
(2015) menciona que “la cultura la conforman los conocimientos y las 
pautas de conducta socialmente aprendidos (sobre todo en el ámbito fa-
miliar y en la escuela) y que tienen una importancia primordial, ya que 
hacen posible la adaptación de las personas a su medio”.

Héau (2020), en su estudio sobre la historia y cultura popular a la luz 
de las representaciones sociales, explica a la cultura con tres términos, 
“organización social del sentido”, es decir, como un sistema complejo 
pero articulado entre sí, vinculado con la sociedad, que permite entender 
y comprender su comportamiento. 

Por lo tanto, entendiendo a la cultura como aquella que marca los pa-
rámetros de comportamiento sobre los que se procura actúe la sociedad, 
es común que las PYMES observen las actitudes, valores y proceder de 
los futuros colaboradores, con la finalidad de pronosticar la adopción que 
pudieran tener con relación a las medidas internas de las organizaciones. 

En este sentido, Ayala (2014) menciona que la existencia de las orga-
nizaciones está basada en la existencia de los individuos que interactúan 
dentro de ella, y que buscan de acuerdo con sus necesidades el logro 
de objetivos individuales para satisfacerlas, lo que a su vez conlleva a 
cumplir objetivos comunes con otros individuos, lo que permite alcanzar 
los objetivos que tiene la organización, de esta manera, deriva la cultura 
organizacional. 
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Como se puede ver, la cultura organizacional es el reflejo de las acti-
tudes y comportamientos de las personas que colaboran en una organi-
zación, de las cuales se ven afectadas tanto positiva o negativamente en 
los objetivos de las organizaciones. Cuando se trata de fines sustentables 
es necesario la adopción de estas políticas desde la individualidad, para 
poder aplicarlas a nivel organizacional.

Elementos que conforman la cultura 
organizacional 

González y Parra (2008) argumentan que la cultura organizacional puede 
caracterizarse de la siguiente manera:

Dependiendo del énfasis que les otorga a algunos de los siguientes 
elementos: poder, rol, tareas y personas. Basado en esto, expresa 
que la cultura del poder se caracteriza por ser dirigida y controla-
da desde un centro de poder ejercido por personas claves dentro 
de las organizaciones. La cultura basada en el rol es usualmente 
identificada con la burocracia y se sustenta en una clara y deta-
llada descripción de las responsabilidades de cada puesto dentro 
de la organización. La cultura por tareas está fundamentalmente 
apoyada en el trabajo y los proyectos que realiza la organización y 
se orienta hacia la obtención de resultados específicos en tiempos 
concretos. Finalmente, la cultura centrada en las personas, como 
su nombre lo indica, está basada en los individuos que integran 
la organización.

Por lo anterior, se destaca la importancia de la cultura organizacional 
dentro de las pymes, ya que como toda empresa busca la maximización 
de las utilidades, misma que se logra a través del logro de los objetivos 
organizacionales, los cuales dependen de las actividades diarias que des-
empeñan los colaboradores, y que dependen de la cultura de estos, es decir, 
de la forma en que su comportamiento está comprometido con su labor.

Aguilera (2009) menciona que dentro de la cultura de las personas, 
reflejada en la organizacional, se clasifican cinco diferentes formas en 
las que se puede presentar (Figura 1): gestión, comunicación, liderazgo, 
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servicio y el elemento axiológico. Sin embargo, desde el punto de vista en 
el que se aborda la presente investigación, se deja a un lado las actitudes 
y preferencias que puedan presentar los colaboradores y se reflejen en 
la sustentabilidad.

Figura 1
Formas de adaptación cultural en las organizaciones.

Fuente: Aguilera, J. (2009). Cultura comunicativa en la organización.

Rodríguez Garay (2009) considera que la cultura organizacional requiere 
diversos elementos para lograr un desarrollo integral de las organiza-
ciones, los cuales favorecen un adecuado clima laboral, con impacto en 
los avances y los resultados que se alcanzan en la actividad productiva 
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o en la prestación de bienes o servicios, se afecta positivamente a la 
sustentabilidad. Se destacan los siguientes:
• El respeto hacia los diferentes públicos. Incluye las percepciones que 

se generan de acuerdo con la actitud o integridad de las personas en 
su desempeño, por su responsabilidad, laboriosidad y consagración, 
lo que requiere de un trato respetuoso y digno.

• Confianza y apoyo. Se relaciona con el logro de la reputación, el 
respaldo, un clima laboral favorable, el compañerismo, la franqueza 
y autenticidad.

• Igualdad de poder. Cuando median relaciones sobre la base de la 
igualdad de derechos y condiciones. Se evita el exceso de autoridad 
y de control jerárquico.

• Confrontación. Se evita la minimización u ocultamiento de problemas 
que puede estar afrontando la organización, por lo cual son acertadas 
las adecuadas y oportunas prácticas de solución.

• Participación. Cada uno de los procesos que se llevan a cabo en las 
empresas demanda de la participación de las personas para, de forma 
conjunta, propiciar el logro de los objetivos propuestos. Es, sobre 
todo, un derecho y un deber de los trabajadores.

Liderazgo

Es fundamental la existencia de una cultura organizacional dentro de las 
pymes, ya que es la que marca la pauta en cuanto a normas, valores y 
comportamientos que se comparten en el interior de las organizaciones. 
Sin embargo, es necesario un liderazgo efectivo, para que esta se pueda 
consolidar e influir en todos los miembros. 

García (2015), en su artículo “Formulación de un modelo de lideraz-
go desde las teorías organizacionales”, menciona una discusión entre 
antiguos autores sobre el concepto de liderazgo, indicando que en algún 
momento se planteó que el liderazgo es generar que un individuo A per-
suada a B para que realice lo que A quiere. Sin embargo, se argumenta 
que no solo es lo que A quiere sino algo que sea bueno para ambos. El 
punto importante de estos autores es la influencia social que se ejerce, 
es decir, el líder que influye a sus seguidores.
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García (2011) confirma que el liderazgo se define como la capacidad 
de influir sobre otros, pero es posible identificar grandes diferencias en la 
manera en que se ejerce el liderazgo, pues algunos líderes pueden influir 
sobre otros según sus cargos, y otros en cambio pueden influir de acuerdo 
con sus características y actitudes, las cuales generan identificación o en-
tusiasmo en los seguidores, en este sentido, se considera más favorable la 
segunda opinión, ya que se sigue por convencimiento y no por obligación.

Chiavenato (2004) agrega que para que el liderazgo exista, es necesario 
ejercer una fuerza interpersonal a una situación en específico, dirigida a 
través del proceso de comunicación humana con la finalidad de lograr 
el objetivo específico establecido. 

Por lo tanto, se considera que el liderazgo es de suma importancia 
dentro de las PYMES, ya que siempre es necesario contar con personas 
que tengan la capacidad de influir y dirigir hacia el logro de los objetivos 
de las organizaciones.

Roles y características del liderazgo en el ámbito 
empresarial

Son muchos los roles y características que existen entre los líderes según 
los autores, algunos pueden ser natos, pero la mayoría de ellos resul-
tan ser aprendidos con la experiencia. De acuerdo con Covey (1991), 
citado en Zayas (2006), señala que el liderazgo centrado en principios 
está compuesto de cuatro roles específicos: modelar, encontrar caminos, 
alinear y facultar.
• Modelar: El carácter y la competencia de un líder radican en el co-

razón de sus acciones. Cuando ese carácter y esa competencia del 
líder están basados en principios sólidos y se traducen en acciones, 
ese líder se convierte en un modelo de liderazgo en quien los demás 
llegan a confiar y eligen seguirlo.

• Encontrar caminos: Los líderes buscadores de caminos identifican nue-
vas oportunidades, ayudan a crear misión, visión y valores compartidos, 
e identifican el camino estratégico de una organización. Como tales, 
personifican un espíritu de descubrimiento, aventura y creatividad. 
Abren nuevas posibilidades, nuevos territorios que otros pueden seguir.
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• Alinear: Después de definir el camino, los líderes deben aclararlo y 
hacerlo alcanzable, alineando los sistemas y la estructura de la orga-
nización con ese camino. Cuando el personal y las organizaciones se 
concentran en principios de alineación, estarán mejor preparados para 
sacar ventaja de los retos y las oportunidades que están por venir en 
un mundo de cambio constante. 

• Facultad: Los líderes centrados en principios no aplican o instalan el 
facultamiento. En vez de ello, cultivan el facultamiento, este libera 
la energía sinérgica y creativa de todos en la organización. Los resul-
tados incluyen mejora en los procesos y la productividad, la gente se 
emociona por sus oportunidades y por una organización progresiva 
y exitosa.

Modelos de liderazgo y su influencia en la cultura 
organizacional

De acuerdo con los roles que se establecieron anteriormente, es que sur-
gen los modelos de actuación de los líderes, de los cuales es importante 
comprender cómo interactúan basándose en los tres campos del lide-
razgo: el líder, los seguidores y la situación (Hughes, Ginnett y Curphy, 
2007). Estos tres factores son los principales dentro de la influencia en 
la cultura organizacional:
• Líder: Representa a la figura encargada de dirigir el talento humano 

con base en su personalidad, capacidades, aptitudes y actitudes, así 
como sus habilidades y valores. 

• Seguidores: Es aquella figura que se identifican con el líder, compar-
tiendo características como los rasgos de la personalidad, niveles de 
madurez, niveles de competencias y motivación y todo aquello que 
influya en el proceso. 

• Situación: Es la interacción que tiene el líder con sus seguidores en una 
condición determinada, que varía dependiendo del comportamiento 
del seguidor en una tarea específica. 

Cada uno de estos elementos está inmerso en el campo organizacional 
y provienen de los enfoques en los que se considera que el líder no es 
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el único dentro del proceso de liderazgo. De acuerdo a Herrera (2005), 
propone un modelo en el cual integra los elementos anteriores y obtiene 
como resultado el siguiente esquema:

Figura 2
Formas de adaptación cultural en las organizaciones.

Fuente: Herrera (2005). Modelo de liderazgo.

Como se mencionó anteriormente, el liderazgo debe tomar en cuenta di-
versos aspectos que conllevan a un desarrollo exitoso de las pymes, siendo 
uno de ellos la sustentabilidad.  Actualmente el liderazgo no solo se enfoca 
en el cumplimiento de objetivos financieros, sino que también fomentan 
una cultura organizacional orientada a la responsabilidad ambiental y 
social, es ahí donde se involucra a la sustentabilidad. Al incorporar prin-
cipios de sustentabilidad en sus estrategias de liderazgo, se promueven 
prácticas empresariales que no solo benefician al medioambiente, sino 
que también fortalecen la competitividad y resiliencia de la empresa a 
largo plazo. Así, el liderazgo comprometido con la sustentabilidad se 
convierte en un pilar esencial para que las pymes puedan enfrentar los 
desafíos actuales y futuros, asegurando su crecimiento sostenible.
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Sustentabilidad de las pymes

De la manera en que el liderazgo impacta en la cultura organizacional de 
las grandes, medianas y pequeñas empresas, influye además en diversas 
áreas que son de gran relevancia para la sociedad, como en el caso de la 
sustentabilidad, que a través del establecimiento de políticas y prácticas 
medioambientales, sociales y económicas, contribuyen de manera favo-
rable al entorno en el que se desenvuelven y fomentan a su vez valores en 
los empleados en materia de sustentabilidad y medioambiente, generando 
así una cultura ecológica y consciente.

En este sentido, la sustentabilidad ha representado para las grandes 
empresas un cambio de perspectiva en la conservación y cuidado del 
medioambiente en que se desenvuelve, al incluir en sus prácticas opera-
cionales y sustantivas, actividades que impacten de manera favorable y 
responsable. Es por ello por lo que es importante considerar a las pymes 
en la adopción de mecanismos sustentables que den apertura a nuevos 
retos y oportunidades, lo que a su vez permita una ventaja competitiva 
en su entorno.

Para efectos de este capítulo, se entenderá sustentabilidad y soste-
nibilidad como un mismo concepto que entraña un compromiso con el 
desarrollo sostenible, es decir, aquel que está referido a la búsqueda de 
satisfacer necesidades presentes sin comprometer los recursos de las 
generaciones futuras y cuyas dimensiones se explican a continuación.

Concepto de sustentabilidad empresarial y sus 
dimensiones

De acuerdo con Pacto Mundial Red Española (s. f.), la sostenibilidad 
transforma las empresas facilitando encontrar oportunidades de negocio 
ligadas con el desarrollo sostenible. Todo parte de un sistema de valores 
y un enfoque de principios, además:

La sostenibilidad empresarial se aplica a los negocios para 
que, además de generar una rentabilidad financiera, creen valor 
ambiental, social y económico a medio y largo plazo, contribu-
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yendo así al progreso y al bienestar de las comunidades donde 
operan y de las generaciones futuras. Las compañías que ope-
ran de manera sostenible no solo no impactan negativamente 
sobre el medioambiente y los derechos laborales y humanos, 
sino que además generan impactos positivos en la sociedad y 
el planeta a través de la inclusión de los aspectos ASG (Am-
biental, Social y de Gobierno Corporativo) en sus estrategias 
corporativas. (párr. 2)

Por su parte, la sustentabilidad empresarial se refiere a la capacidad de 
una empresa para operar de manera rentable y competitiva a largo plazo, 
al mismo tiempo que contribuye de manera positiva al medioambiente, 
la sociedad y la economía. Este enfoque reconoce que las empresas no 
solo deben buscar beneficios económicos, sino también considerar su 
impacto en el entorno social y ambiental en el que operan.

Ferrer (2024) menciona que la sustentabilidad empresarial tiene las 
siguientes tres dimensiones: medioambiental, la cual considera que desde 
la actividad empresarial se puede contribuir a la mitigación del cambio 
climático. La social, a través de acciones sociales como inclusión, di-
versidad y atención a grupos con riesgo, se puede contribuir a reducir 
riesgos sociales. Y finalmente, la económica generando riqueza, empleo 
y acceso a los recursos económicos con el fin de construir una economía 
más eficiente.

La dimensión ambiental está orientada a la responsabilidad de la 
empresa con el medioambiente, incluyendo la gestión adecuada de 
los recursos naturales, la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, la minimización de residuos y la adopción de prácticas 
sostenibles de producción y consumo. Para ellos, las empresas pueden 
implementar políticas de conservación energética, utilizar materiales 
reciclados o biodegradables, y adoptar tecnologías limpias, entre otras 
acciones.

La dimensión social se enfoca en el impacto de la empresa en la 
sociedad en la que se desenvuelve, como sus empleados, comunidades 
locales y grupos de interés. Considera promover condiciones laborales 
justas y seguras, respetar los derechos humanos, apoyar el desarrollo 
comunitario y contribuir al bienestar general. Las empresas pueden 
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implementar programas de responsabilidad social corporativa (RSC), 
políticas de diversidad e inclusión y colaborar con organizaciones no 
lucrativas para abordar problemas sociales.

Por su parte, la dimensión económica está referida a la capacidad de 
la empresa para generar valor económico de manera sostenible a largo 
plazo, buscando no solamente acrecentar sus utilidades, sino crear em-
pleos y por ende el crecimiento económico generando riqueza de manera 
equitativa. Las empresas pueden adoptar prácticas de gestión financiera 
responsable, fomentar la innovación y la competitividad y contribuir al 
desarrollo económico local y regional.

El Pacto Mundial Red Española (s. f.), menciona dentro de las prin-
cipales dimensiones de la sustentabilidad empresarial, la dimensión de 
gobernanza, la cual consiste en la forma en que la empresa es dirigida, 
controlada y supervisada. Esto implica mantener altos estándares de trans-
parencia, ética y cumplimiento normativo, garantizando una adecuada 
gestión de riesgos y una toma de decisiones participativa. Las empresas 
pueden establecer mecanismos de rendición de cuentas, fortalecer sus 
estructuras de gobierno corporativo y promover una cultura organiza-
cional basada en valores y principios éticos.

Estas dimensiones suelen estar relacionadas y se refuerzan mutuamen-
te. Las empresas que adoptan un enfoque holístico de la sustentabilidad 
empresarial buscan equilibrar estas dimensiones para crear valor a largo 
plazo no solo para ellas mismas, sino también para sus partes interesadas 
y el medioambiente en general (Zorrilla, 2022).
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Figura 3
Dimensiones de la sustentabilidad empresarial.

Fuente: Elaboración propia (2024).

Desafíos y oportunidades de la sustentabilidad 
para la pymes

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan una serie de desa-
fíos y oportunidades en relación con la sustentabilidad, entre las cuales 
se mencionan las siguientes.

Las PYMES suelen tener recursos limitados, tanto financieros, hu-
manos y tecnológicos, lo que dificulta que implementen prácticas sus-
tentables las cuales requieren inversiones significativas. En este sentido, 
obtener financiamientos para proyectos sustentables suelen ser de difícil 
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acceso, ya que los inversores los pueden considerar como riesgosos y 
poco rentables al corto plazo. 

De igual forma, carecen de experiencia y conocimiento necesario 
para adherir a sus operaciones dichas prácticas, y por otra parte, las re-
gulaciones gubernamentales pueden no ser lo suficientemente estrictas 
o no existir para incentivar a las pymes a adoptar prácticas sustentables 
(Pizarro, 2023).

Pese a los desafíos a los que pueden enfrentar, existen oportunidades 
significativas al adoptar prácticas sustentables, como el hecho de diferen-
ciarlas del mercado y atraer consumidores que valoran la responsabilidad 
social y ambiental. Aunque la inversión inicial que implica implementar 
prácticas sustentables puede ser complicada, a largo plazo puede resultar 
en ahorros significativos de costos a través de la eficiencia energética, la 
reducción de desperdicios y otros beneficios.

Ser percibido como una empresa sustentable puede mejorar la repu-
tación y la credibilidad de una pyme, lo que puede atraer clientes, inver-
sores y empleados comprometidos y construir una imagen corporativa 
sustentable. Esto puede abrir nuevas oportunidades de mercado, como 
la demanda de productos y servicios ecológicos o la participación en 
programas de compras sostenibles de grandes corporaciones.

Considerando lo anterior, es necesario que cualquier organización 
debiera funcionar bajo el enfoque sustentable, que a la par de generar be-
neficios económicos sean amigables con el medioambiente y se distingan 
por la responsabilidad social con la que se desenvuelven en el mercado. 

Importancia de la sustentabilidad como ventaja 
competitiva para las pymes

Las empresas que consideran la sustentabilidad como estrategia de nego-
cio obtienen una ventaja competitiva en el sector en que se desarrollan, 
así como un mayor respaldo de sus consumidores. Es por ello por lo que 
cada vez más organizaciones optan por crear modelos de negocios que 
tengan un impacto favorable en el medioambiente, así como de respon-
sabilidad social, a la par que generen beneficios económicos para sus 
dueños (CRS STAFF, 2023).
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En el caso de las PYMES, de igual manera, la sustentabilidad puede 
proporcionar una ventaja competitiva significativa al diferenciarlas en el 
mercado, mejorar su reputación y credibilidad, reducir costos, acceder a 
nuevos mercados y cumplir con regulaciones y requisitos legales. Esto 
no solo beneficia a la empresa en términos de rentabilidad y crecimiento, 
sino que también contribuye al bienestar del medioambiente y la sociedad 
en general.

En un mercado saturado, la adopción de prácticas sustentables puede 
diferenciar a una PYME de sus competidores. Los consumidores están 
cada vez más interesados en apoyar a empresas que demuestran un com-
promiso con el medioambiente y la sociedad, lo que puede traducirse en 
una ventaja competitiva. Ser percibido como una empresa comprometida 
con la sustentabilidad puede mejorar la reputación y la credibilidad de una 
PYME ante clientes, proveedores, inversores y la comunidad en general.

Cada vez más, los consumidores y las empresas están buscando pro-
ductos y servicios sustentables. Adoptar prácticas sustentables puede 
abrir nuevas oportunidades de mercado y permitir a una pyme acceder a 
segmentos de mercado que valoran la sustentabilidad y están dispuestos 
a pagar por ella.

En ese sentido, “comunicar las acciones de sostenibilidad de una 
PYME es tan importante como implementarlas. La transparencia y la 
responsabilidad son fundamentales para generar confianza y credibilidad 
entre los diferentes stakeholders” (Fernández, 2023, párr. 3). Algunas 
estrategias para una comunicación efectiva de las acciones sostenibles 
en relación con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son:
• Definir una estrategia de comunicación: las pymes deben desarrollar 

un plan de comunicación que destaque sus acciones y logros en sos-
tenibilidad. 

• Hay que destacar el impacto: es esencial resaltar cómo las acciones 
de la pyme están contribuyendo a la consecución de los ODS. Esto 
involucra la medición y divulgación de datos relevantes sobre el aho-
rro de recursos, la reducción de emisiones y los beneficios sociales 
generados.

• Participar en redes y alianzas: las pymes pueden unirse a iniciativas 
locales o sectoriales, relacionadas con la sostenibilidad y los ODS. 
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Estas colaboraciones ayudan a amplificar el impacto y a conectar con 
otras empresas y organizaciones comprometidas con la causa.

• Involucrar a los (las) empleado(as) y clientes: los (las) empleados 
(as) y los clientes son embajadore(as) clave para la comunicación de 
la sostenibilidad.

• Informar sobre los desafíos: es importante ser transparente acerca de 
los desafíos y obstáculos encontrados en el camino hacia la sosteni-
bilidad. Esto demuestra un compromiso real y permite a la empresa 
aprender y mejorar continuamente (Fernández, 2023, párr. 4).

De esta forma, dar a conocer las acciones a quienes son parte de la em-
presa, contribuye al involucramiento y compromiso para su cumplimiento 
eficiente lo que permitirá alcanzar una ventaja competitiva y una imagen 
empresarial en términos de sustentabilidad.

Conclusiones

Es importante identificar la manera en que la cultura organizacional y el 
liderazgo impactan en la sustentabilidad empresarial, particularmente en 
las pymes, en el sentido de buscar el crecimiento no solo económico sino 
en el contexto social y ambiental, que si bien se enfrentarán a diferentes 
retos y desafíos, los beneficios a largo plazo se verán reflejados en un 
mayor posicionamiento en el mercado.

La cultura organizacional tiene un impacto significativo en la sus-
tentabilidad empresarial, ya que al establecerse los valores y creencias 
de quienes conforman la organización, se debe reflejar el compromiso y 
responsabilidad hacia el entorno en que se desarrolla. 

Las empresas, como entes de prosperidad, deben adaptar su cultura 
a las nuevas necesidades de la sociedad, porque una organización 
con cultura sustentable sin duda generará valor a largo plazo, se 
reinventará cuando sea necesario y estará mejor preparada para 
lidiar con los retos económicos, sociales y ambientales que se 
vislumbran en los ODS. (Carro, Paredes y Rosano, 2017, último 
párrafo)
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En ese sentido, una cultura organizacional que fomenta la sustentabilidad 
empresarial no solo beneficia al medioambiente y a la sociedad, sino que 
impulsa la rentabilidad y competitividad a largo plazo, logrando con ello 
la adaptación a las necesidades cambiantes de los consumidores que 
demandan cada vez más productos menos contaminantes.

El liderazgo, por su parte, es el encargado de promover e implementar 
prácticas sustentables de manera estratégica dentro de las organizaciones, 
ya que debe establecer una visión que dirija a todos sus integrantes hacia 
la sustentabilidad fomentando valores de compromiso y responsabilidad 
hacia el cuidado del medioambiente.

De acuerdo con Fry y Egel (citado en Escamilla y Galicia, 2021), para 
que una organización logre transitar a un modelo de liderazgo global 
para la sustentabilidad, debe no solo cultivar una mentalidad de susten-
tabilidad en los empleados, sino que, también, se deben incorporar dos 
principios éticos: una ética y una responsabilidad moral y una ética de 
cuidado y compasión.

Los líderes, por ejemplo, al adoptar prácticas sustentables en su propio 
comportamiento y toma de decisiones, inspiran a otros a seguir su ejem-
plo y demuestran el compromiso de la empresa con la sustentabilidad 
implicando la colaboración entre diferentes áreas de la organización para 
abordar desafíos de sustentabilidad de manera integral. De igual manera, 
pueden impulsar la innovación y la adopción de mejores prácticas en 
materia de sustentabilidad, alentando la experimentación y el aprendi-
zaje continuo dentro de la organización, con la finalidad de desarrollar 
procesos y productos más sustentables.

Como parte final y haciendo interrelación entre lo anteriormente 
abordado, se puede concluir que la cultura organizacional y el liderazgo 
son factores importantes en la adopción de prácticas sustentables en las 
pymes. 

En primer lugar, se considera que las prácticas de sustentabilidad se 
deben adoptar desde la parte estratégica de las pymes, es decir, desde la 
creación de su misión, visión y objetivos, ya que si se encuentra alineada 
desde estos principios, es más probable que sea adoptada como parte 
integral de la empresa. Sin embargo, es importante mencionar que en 
muchas ocasiones, las pymes no cuentan con manuales que especifiquen 
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estas prácticas, lo cual, al querer incorporarlas en el interior de la orga-
nización, muchas veces no es comprensible y no se considera.

Otro punto importante es el compromiso que tiene la dirección o 
gerencia con la adopción de prácticas sustentables. Como dice Max 
Weber, un líder es la persona encargada de guiar a otras por el camino 
correcto para alcanzar objetivos específicos o metas que comparten, en 
este sentido, si las personas que se encuentran en los altos mandos de 
una PYME no están convencidas de los beneficios que puede traer la 
aplicación de las prácticas sustentables y no las aplican en su día a día, 
será muy difícil que los colaboradores las puedan adoptar. 

Se considera que para poder estar convencidos de los efectos positi-
vos que puede traer la sustentabilidad se deben tomar en cuenta algunos 
factores clave, por ejemplo: 
a) La presión regulatoria de las leyes y normas ambientales, que exigen 

a las pymes la adopción de prácticas sustentables. 
b) Los ahorros que pueden surgir derivado de la implementación de 

estas prácticas. 
c) Mejora de la imagen corporativa con los clientes, proveedores y la 

comunidad en general. Los distintivos de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) puede ser un factor importante en la motivación 
de compra. 

d) Aumento en la demanda de los clientes al cubrir sus objetivos de 
conciencia ambiental 

e) Algunas instituciones financieras ofrecen incentivos y préstamos pre-
ferenciales a empresas que adoptan prácticas sustentables.

Con base en lo anterior, es importante, como parte de la cultura organiza-
cional en las pymes, que los líderes estén convencidos de los beneficios 
que se logran por adoptar en el interior las prácticas sustentables, mismas 
que deben ser transmitidas de manera positiva al interior de la organi-
zación, con una comunicación interna, que fomente una comunicación 
abierta y transparente que facilite la implementación. 

En adición, es importante, entre los colaboradores, recibir capacitación 
y desarrollo al respecto, priorizando en las habilidades y conocimientos 
necesarios para implementar cambios, así como darles a conocer lo nece-
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sario. En ocasiones, una cultura organizacional que recompensa y reconoce 
las prácticas que se han llevado a cabo relacionadas con la sustentabilidad, 
puede motivar a los empleados a contribuir con estas iniciativas.
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Introducción

La conceptualización, estructura y gestión de las empresas como una 
organización, tanto a nivel local como global, se fundamentan en la 
teoría general de sistemas (TGS). La teoría visualiza a la organización 
como un ente complejo con elementos que comparten objetivos co-
munes y que desempeñan funciones específicas, lo que la convierte en 
un sistema abierto, ya que permite intercambiar información entre su 
interior y el entorno. En este sentido, desde el enfoque de la TGS, las 
organizaciones, como sistemas, poseen diversas características entre 
ellas; propósito, globalismo, entropía, equifinalidad, homeostasis, entre 
otras. La homeostasis es una propiedad que equilibra dinámicamente a 
los sistemas, de tal forma que mantengan una condición interna estable 
ante los cambios en el entorno, de la misma forma las organizaciones 
están obligadas a renovar sus competencias para adaptarse a entornos, 
internos y externos, que cambian rápidamente. 

Garzón Castrillón (2015) ha propuesto un modelo de las capacidades 
dinámicas de las organizaciones, en el que se considera, entre otras capa-
cidades de las organizaciones, la innovación, la cual debe ser congruente 
con las relaciones entre los recursos y capacidades de la empresa entre 
sus productos y servicios que opera en un entorno de rápido cambio.

Uno de los retos más relevantes del siglo para la organización es lograr 
enfoques estratégicos al hacer negocios y crear productos de valor a largo 
plazo con la garantía de operaciones que no tenga un impacto negativo en 
la sociedad, es decir, lograr estrategias empresariales sostenibles. Es en 
este sentido que la capacidad de innovación puede promover la mejora 
continua, facilitar la adaptación a cambios ambientales y regulaciones, 
y generar valor a largo plazo.

En relación con la sostenibilidad, de acuerdo con el informe de la 
ODS cumbre 2023, aún se está lejos de alcanzar los objetivos planta-
dos en la Agenda 2030, aunque hay algunos logros (Naciones Unidas, 
2023). El reto de realizar gestiones más sostenibles implica estrategias y 
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capacidades dinámicas para las empresas, llevándolas a adaptarse a los 
cambios actuales, especialmente los cambios tecnológicos y de los cuales 
no se pueden exentar. Innovar sobre el uso tecnológico para aprovechar 
al máximo los beneficios, es indiscutible.

No basta con identificar mercados, fuentes de suministros o nuevas 
formas de producción, es importante adoptar nuevas formas de trabajo 
que impacten en la empresa de manera positiva, especialmente cuidando 
el medioambiente y en beneficio de la sociedad para mantenerse soste-
nible y obteniendo mejores resultados.

Con la finalidad de identificar la situación actual de las organizaciones 
en relación con su capacidad dinámica de innovación y la sostenibilidad 
empresarial, en este trabajo se realizó una revisión sistemática de litera-
tura publicada entre los años 2020 y 2024. El documento está organizado 
como sigue: en la siguiente sección se presenta un marco conceptual en 
el que se abordan los principales conceptos de este manuscrito; la sección 
de metodología presenta el proceso que se llevó a cabo para lograr el 
objetivo del presente documento; finalmente, la sección de resultados y 
discusión presenta los principales hallazgos.

Marco conceptual

De acuerdo con Fuentes Álvarez y Torres Cruz (2022), las organizaciones, 
desde el enfoque de la TGS y al consenso que se encuentra en la litera-
tura especializada, se consideran sistemas sociales, abiertos, dinámicos, 
no lineales y complejos. Destacando entre este tipo de sistemas que las 
organizaciones que enfrentan los desafíos de este siglo, son sistemas 
dinámicos en las que se enfatizan más la importancia de las interacciones 
entre las partes que la conforman que sobre las partes por sí mismas. 

Así, los fundamentos teóricos de la escuela de las capacidades dinámi-
cas de las organizaciones tienen sus bases en diversas disciplinas como 
la psicología, la economía y la biología y tiene la finalidad de aportar 
nuevos saberes organizacionales a partir de un dinamismo continuo de 
sus principales componentes con el objeto de responder a los cambios 
en los mercados y, por lo tanto, las tecnologías que se relacionan con 
ello (Garzón Castrillón, 2015).
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En el mismo sentido, Garzón Castrillón (2015) define un modelo de 
capacidades dinámicas en el que considera tres capacidades: de absorción, 
de innovación y de aprendizaje. Particularmente, este documento tiene 
su enfoque en la capacidad de innovación la cual puede darse gradual, 
arquitectural, radical o conceptualmente.

La capacidad de innovación se puede dar en las organizaciones a partir 
del desarrollo de nuevos productos o servicios, a través de la generación 
de nuevos mecanismos de producción, entre otras.

Uno de los retos y oportunidades a los que se enfrentan las organiza-
ciones, es precisamente la generación de capacidades que les permitan 
ser más productivas y rentables; además de obtener un mejor aprovecha-
miento a los recursos con los que cuenta con la intención de asegurar el 
abasto de las necesidades presentes, pero sin comprometer las necesidades 
de las generaciones futuras. Esto implica proteger al medioambiente, 
aportar al crecimiento económico y al desarrollo social (Fuentes Álvarez 
y Torres Cruz, 2022).

Fomentar la innovación y el aprovechamiento de las tecnologías, como 
parte de la sostenibilidad, permitirá a las organizaciones ser más com-
petitivas y prosperas en los próximos años, por lo tanto, se debe apostar 
porque las empresas logren sostenibilidad y digitalización (Díaz-Gra-
nados, 2023).

El auge tecnológico cada vez tiene más impacto en las empresas, la 
demanda de estas, la necesidad de innovación y de reducción de costos, 
para tener mayor oportunidad de competir en el mercado, tanto nacional 
como internacional, fortalecer la adopción o generación de tecnología, 
al tiempo que impulsan la innovación para ofrecer soluciones más avan-
zadas y diferenciadas a otros países se hace fundamental para ser más 
competitivas y destacar las capacidades dinámicas de estas (Velarde 
Chapa y Bravo Gutierrez, 2023).

En México el gobierno ha reconocido la necesidad de cuidar los re-
cursos y la importancia de la tecnología e innovación para el desarrollo 
del país, conscientes de la necesidad de propagar el desarrollo económico 
cuidando el medioambiente, principalmente de recursos naturales (Pe-
drozo Acuña, 2022). Para que existan mejores oportunidades de apoyo a 
las empresas u organizaciones es importante conocer estudios realizados 
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a nivel mundial, que permitan identificar acciones que pueda ponerse en 
marcha a nivel local, regional y nacional para competir en este mundo 
globalizado.

Los cambios constantes en el mercado, la necesidad por el crecimiento 
económico, la necesidad de aprovechar las tecnologías innovadoras para 
marcar la diferencia, combatir la pobreza, desigualdad y cambio climá-
tico, impulsa a las empresas a contribuir al crecimiento y prosperidad a 
largo plazo de un país, así como a ser competitivo.

Metodología

Con el objetivo de identificar el estado actual del conocimiento relacio-
nado con la innovación y la sostenibilidad en el contexto empresarial; 
se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura especializada 
inspirado en la metodología propuesta por Kitchenham et al. (2009), 
con la cual es posible identificar y seleccionar los artículos científicos 
relacionados con el tema de interés. La base datos que se utilizó para esta 
investigación fue Web of Science considerando que esta cumple con los 
indicadores de impacto y calidad de la investigación que ahí se incluyen. 
Esta investigación se llevó a cabo considerando cuatro etapas principales:
1) Utilizando las palabras clave: “Business technology innovation + 

sustainability” la cual arrojo un resultado de 5282 documentos. 
2) Estos resultados se filtraron para que cumplieran una temporalidad de 

los años 2020 al 2024, dando lugar a 3890 documentos.
3) Los documentos resultantes se filtraron para incluir únicamente artí-

culos de investigación y se obtuvieron 3533 resultados.
4) Posteriormente, se efectuó un filtro para eliminar los campos de co-

nocimiento que no se relacionaban con el objeto de estudio, es decir, 
los que no correspondían al área de negocios; con 761 resultados.

En la Figura 1 se muestra un gráfico con las diez revistas que cuentan 
con el mayor número de publicaciones sobre negocios que ha involucra-
do tecnología innovadora y sustentabilidad en sus procesos. Se destaca 
la revista Technological Forecasting and social change con ochenta 
artículos publicados sobre la temática desde el 2020 hasta inicios de 
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2024. En relación con los países con mayor número de publicaciones, 
como se observa en la Figura 2, Europa es la región que se encuentra 
realizando y publicando mayor número de investigaciones en este tema. 
De manera general, en la Figura 3 se observa una tendencia de aumento 
en el número de publicaciones por año, siendo el 2003 el año con más 
publicaciones y a la fecha de la escritura de este documento, inicios del 
2024 ya se observan 32 publicaciones para este año.

Figura 1
Diez revistas con más publicaciones relacionadas con innovación tecnológica y sus-
tentabilidad.
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Figura 2
Países con mayor número de publicaciones relacionadas con innovación tecnológica 
y sustentabilidad.

Figura 3
Número de publicaciones por año.
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De manera general los artículos que se han revisado en esta investiga-
ción se pueden integrar desde cinco diferentes categorías, definidas en 
el contexto de este trabajo, las cuales se listan a continuación:
1. Tecnologías emergentes.
2. Modelo de negocios innovador.
3. Tecnologías disruptivas
4. Ciencia y tecnología 
5. Innovación digital
6. Ecoinnovación 

Sin la intención de presentar una relación exhaustiva, la Tabla 1 muestra 
los autores más recientes y relevantes que están publicando investigacio-
nes sobre innovación y sostenibilidad en las organizaciones.

Tabla 1
Clasificación de las investigaciones destacadas por categorías y subcategorías.

Categoría Autores
Tecnologías emergentes.
Subcategorías:
Tecnologías inteligencia artificial, internet 
de las coas (IoT).

(Chaudhuri et al., 2024; Dubey et al., 
2022; Earle y Leyva-de la Hiz, 2021; 
George y Wooden, 2023; Mavri et al., 
2023)

Modelo de negocios innovador.
Subcategorías: cadenas de suministros 
sostenibles e innovadoras.

(Hellström y Olsson, 2024; Kraus et al., 
2023; Li et al., 2023; Sabaruddin et al., 
2023; Sharma et al., 2023)

Tecnologías disruptivas.
Subcategorías: innovación disruptiva, 
realidad aumentada, computación en la 
nube, blockchain.

(Alraja et al., 2023a, 2023b; Buhalis et 
al., 2023; Kuhlmann et al., 2023; Neligan 
et al., 2023)

Ciencia y tecnología.
Subcategorías:
Parques de ciencia y tecnología (STP), 
economía circular.

(Forés y Fernández-Yáñez, 2023; Ghazi-
noory et al., 2024; Popkova et al., 2023; 
Tian y Kamran, 2023; Yang et al., 2023)

Innovación digital.
Subcategorías: tecnología de impresión 
en 3D

(Bähr y Fliaster, 2023; Dhir et al., 2023; 
Gupta y Jauhar, 2023; He et al., 2022; 
Rayna y West, 2023)

Ecoinnovación.
Subcategorías: Energías limpias, eco ener-
gía, tecnologías sostenibles.

(Almeida y Wasim, 2023; Mac Lennan 
et al., 2023; Roh et al., 2023; Sieg et al., 
2023; Sukri et al., 2023)
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Resultados

A través del análisis sistemático que se ha realizado sobre las publica-
ciones relacionadas con innovación tecnológica y sostenibilidad se han 
identificado cinco categorías relacionadas las cuales se pueden considerar 
como el estado actual de conocimiento, pero también como líneas de 
investigación emergentes.

Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el internet 
de las cosas ofrecen un gran potencial para mejorar la sostenibilidad en 
las organizaciones, pues estas pueden gestionar la concentración de datos, 
utilizando diversos sensores y luego analizar estos datos para el apoyo en 
la toma de decisiones, y en consecuencia, influenciar la innovación de los 
procesos y el rendimiento, en términos de la sostenibilidad (Chaudhuri 
et al., 2024; Engwall et al., 2021).

Los modelos innovadores de negocios tienen el potencial de desem-
peñar un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad organiza-
cional pues estos pueden fomentar la cocreación y la colaboración con 
clientes, proveedores y otras partes interesadas para promover mejoras 
en la sostenibilidad (Luo et al., 2022), o desde los modelos de negocios 
centrados en la comercialización de tecnologías innovadoras que ayudan 
en el abordaje de soluciones ambientales y sociales (DiBella, 2020).

La mejora de la eficacia operativa (Ardito, 2023), el fomento a la in-
novación de productos y de servicios (Chin et al., 2022), y la trazabilidad 
en las cadenas de suministros (Friedman y Ormiston, 2022) pueden ser 
potencialmente impulsados por las tecnologías disruptivas; como una 
herramienta para fomentar el desarrollo sostenible a nivel global.

En relación con los parques de ciencia, también conocidos como par-
ques de investigación universitaria o parques científicos y tecnológicos 
(STP, por sus siglas en inglés); estos están formados por organizaciones 
que se encuentran afiliadas a una universidad o a organismos de investi-
gación gubernamentales o privados con la finalidad de compartir conoci-
mientos, la transferencia de tecnología y la promoción de la innovación. 
Los STP pueden servir como catalizadores para la creación de soluciones 
sostenibles que aborden los desafíos ambientales y sociales a nivel local 
y global (Forés y Fernández-Yáñez, 2023; Ghazinoory et al., 2024).
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Otra de las innovaciones impulsadas por la tecnología es la impresión 
3D y su capacidad en la reducción de residuos, la facilidad de perso-
nalización, la optimización del diseño, la reutilización de productos y 
el fomento a la innovación (Rayna y Striukova, 2021; Rayna y West, 
2023) lo que la convierten en una tecnología con gran potencial para 
investigaciones futuras.

Por otro lado, la ecoinnovación, también conocida como ecoeficiencia 
o innovación verde, se refiere a la búsqueda de soluciones tecnológicas, 
organizativas y de gestión que reduzcan el impacto ambiental de las 
actividades económicas. Estas solucionen pueden estar relacionadas con 
la optimización del uso de recursos naturales (Bimonte et al., 2023), la 
minimización de residuos (Maldonado-Guzmán y Pinzón-Castro, 2022), la 
reducción de emisiones contaminantes (Liu et al., 2023), y la promoción 
de prácticas empresariales más sostenibles (Mousavi et al., 2023). Por 
lo que, integrar la ecoinnovación en la estrategia empresarial puede ser 
una forma efectiva de generar valor económico y social a la vez que se 
minimiza el impacto ambiental de las operaciones comerciales.

Particularmente en México, considerando la búsqueda de investiga-
ciones bajo la metodología descrita en este documento, se encontraron 
cuatro publicaciones que cumplen los criterios de selección. Entre estas 
publicaciones se destacan aquellas que se han enfocado en el análisis 
financiero de los efectos positivos significativos de la ecoinnovación 
(Maldonado-Guzmán y Pinzón-Castro, 2022; Medina-Álvarez y Sán-
chez-Medina, 2023) y los modelos innovadores de negocio (Ávila-Ro-
binson et al., 2022; Sott et al., 2021).

Conclusiones

En conclusión, el análisis sistemático realizado sobre publicaciones 
relacionadas con innovación tecnológica y sostenibilidad ha identifi-
cado cinco categorías interrelacionadas que representan tanto el estado 
actual del conocimiento como líneas de investigación emergentes. Las 
tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el internet de las 
cosas se perfilan como herramientas para mejorar la sostenibilidad de las 
organizaciones, apoyando la gestión eficiente de los datos, y la toma de 



4. Avances recientes en la innovación tecnológica para... 75

decisiones informadas para influir en la innovación de procesos y ren-
dimiento. Los modelos innovadores de negocio también destacan como 
impulsores de la sostenibilidad organizacional, al fomentar la cocreación, 
la colaboración y la comercialización de tecnologías innovadoras que 
abordan desafíos ambientales y sociales.

Asimismo, las tecnologías disruptivas, los parques de investigación, 
la impresión 3D y la ecoinnovación se han identificado como áreas clave 
de interés en la relación entre innovación tecnológica y sostenibilidad. 
Estos elementos pueden contribuir significativamente a la eficiencia 
operativa, la innovación de productos y servicios, la trazabilidad en las 
cadenas de suministro, la reducción de residuos y emisiones, así como a la 
promoción de prácticas empresariales más sostenibles. Específicamente, 
en el contexto mexicano se observa un interés creciente en el análisis 
financiero de los efectos positivos de la ecoinnovación y los modelos 
innovadores de negocio.
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Introducción

Un pilar importante en la economía mexicana son las mipymes, sin 
embargo, muchas enfrentan retos importantes como la falta de recursos 
económicos, productividad e incluso se encuentran en la informalidad 
ocasionándoles problemas en su crecimiento.

En este sentido, la gestión financiera sostenible tiene un papel im-
portante dentro del desarrollo de las MiPymes ya que al implementar 
herramientas financieras les permite mejorar la toma de decisiones con 
información actualizada y así tener elementos para obtener financiamien-
to, adquirir inversiones y eficientar sus gastos.

La gestión financiera es indispensable para identificar las oportuni-
dades de la organización y minimizar los riesgos a los que se expone 
haciendo un análisis de su administración financiera, elaborando presu-
puestos y evaluando cada proyecto.

Por otro lado, a través de la gestión se pueden utilizar los recursos 
de manera eficiente y generar un control de gastos de forma óptima que 
le permita a las mipymes la búsqueda de fuentes de financiamiento que 
considere adecuadas. A su vez la rentabilidad también es un área impor-
tante que debe evaluarse periódicamente permitiendo incrementar sus 
márgenes de ganancia e incluso reinvirtiendo las utilidades en el negocio.  

Otra razón por la que las MiPymes deben incluir prácticas de gestión 
financiera en busca de su fortalecimiento y consolidación es que los 
mercados son cada vez más competitivos y al gestionar las finanzas de 
manera eficaz pueden tener mayor ventaja competitiva y solidez financiera 
que les permita aprovechar sus oportunidades de crecimiento.

La presente investigación tiene por objetivo brindar y proponer herra-
mientas de mejora no solamente en aspectos financieros, sino también 
considerando lo social, ambiental y económico, mediante la identifica-
ción y el análisis de la situación actual de las mipymes y conociendo sus 
necesidades financieras. 
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Esta investigación se estructura con las siguientes secciones: mar-
co teórico, donde se aborda información de las MiPymes en México, 
componentes de la gestión financiera y aspectos ambientales, sociales 
y de gobernanza (ASG); la segunda sección consta de la metodología, 
donde se describe el tipo de investigación, enfoque, técnica e instrumento 
de recopilación y análisis de los datos; Finalmente, la tercera sección 
ofrece la recomendaciones y propuestas de herramientas que pueden 
implementar las empresas.

Marco teórico

Gestión financiera

Actualmente las MiPymes enfrentan problemáticas en su desarrollo 
empresarial, por ello es importante poner en práctica la gestión finan-
ciera como herramienta dentro de las empresas dado que se trata de un 
“proceso que requiere de la planificación, control y análisis de todas 
las operaciones contables de la compañía. Su fin principal es utilizar de 
manera eficiente los recursos económicos disponibles, para la consecu-
ción de los objetivos comerciales de la organización” (Azcona, 2023).

Según Sampson (2023), los principales objetivos de la gestión finan-
ciera incluyen:
1. Asegurar la solvencia de la empresa evitando la quiebra y garantizan-

do que la organización tenga suficiente dinero para seguir operando.
2. Maximizar la rentabilidad estableciendo el precio adecuado para los 

productos y servicios existentes, suspendiendo la producción de los 
productos y servicios no rentables y evaluando los beneficios poten-
ciales de los nuevos productos y servicios.

3. Minimizar los costos supervisando el gasto y buscando formas de 
reducir los gastos generales.

4. Garantizar un buen retorno de inversión (ROI) para los capitalistas de 
riesgo, los accionistas y otros inversores.

5. Conseguir capital atrayendo más inversiones mediante un ROI positivo.
6. Realizar previsiones de efectivo para garantizar que la organización 
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disponga de suficiente efectivo, no solo para operar, sino también para 
invertir en su crecimiento.

7. Reducir los riesgos y evitar las multas garantizando que la empre-
sa cumpla las normativas adecuadas. Esto implica cada vez más la 
planificación y generación de informes ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG).

MiPymes en México 

Asimismo, las MiPymes en México son definidas por la Secretaría de 
Economía (2024), como “las micro, pequeñas y medianas empresas, las 
cuales constituyen un soporte importante de la economía mexicana pues 
aportan un significativo porcentaje al crecimiento anual del Producto 
Interno Bruto (PIB)”.

En el acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas emitido por la Secretaría de Economía 
(2009a), se manifiestan los siguientes criterios:

Tabla 1
Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Nota: Datos tomados de la Secretaría de Economía (2009b).

Tamaño Sector Rango de 
número de 
trabajadores

Rango de 
monto de 
ventas anua-
les (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 y Ser-
vicios

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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Abordando las estadísticas de las MiPymes en México, como se señala en 
el comunicado de prensa por el Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) (2023a), durante el año 2021 existían 280 489 empresas 
pertenecientes a los sectores de construcción, industria manufacturera, 
comercio y servicios. De los cuales el 52.8 % pertenecía a microempresa, 
el 35.3 % a pequeña empresa y el 6.9 % a mediana.

También se muestran datos sobre el financiamiento al que recurrieron 
las empresas, desde que iniciaron sus operaciones el 30.1 % solicitaron 
financiamiento en 2021 con banco, institución financiera, proveedor u otro; 
pero detallándose con el tamaño de la empresa el 44.3 % de las medianas, el 
30.6 % de las pequeñas y el 25.4 % de las microempresas solicitaron créditos 
en 2021. (Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 2023b).

Sostenibilidad y criterios ASG

A medida que el tema de la sostenibilidad se ha vuelto relevante e im-
portante en las empresas y en la población, es necesario abordarlo desde 
todas las disciplinas. El Consejo Mexicano de Normas de Información 
Financiera CINIF (2021) plantea que la sostenibilidad se refiere a sa-
tisfacer las necesidades del mundo actual sin involucrar los recursos de 
generaciones futuras, así mismo generando igualdad entre el ámbito 
económico, social y ambiental.

Para integrar los ámbitos económico, social y ambiental surgieron 
los criterios ASG o Environmental, Social and Governance (ESG) en 
idioma inglés. Se utilizan para medir el desempeño que puede lograr 
una empresa, las siglas ASG se refieren a la siguiente terminología de 
acuerdo con el Pacto Mundial ONU (2023):

“A” ambiente se refiere a las prácticas de gestión de recursos naturales, 
cambio climático y relación con el planeta. 

“S” social, se refiere a los derechos humanos, las normas laborales, 
la diversidad, la igualdad, inclusión, relaciones con la sociedad y las 
comunidades locales.

“G” gobernanza se relaciona con la estructura y gobierno de la empre-
sa, la ética empresarial, la lucha contra la corrupción, la acción colectiva, 
la transparencia y la toma de decisiones.
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Además de los criterios ASG existen los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) de la Agenda 2030, y ambos poseen una gran importancia. 
Los criterios ASG tienen relevancia en las tendencias de la inversión 
socialmente responsable y en la información no financiera, por otro lado, 
los ODS orientan a la gestión de la sostenibilidad en las empresas (Pacto 
Mundial ONU, 2022).

La implementación de criterios ASG en las mipymes es importante 
por varias razones. Una de ella es realizar prácticas sostenibles a largo 
plazo y así beneficiar al medioambiente y a la sociedad, pero también 
reducir riesgos financieros.

Un punto importante es el financiamiento, puesto que los inversionistas 
y las instituciones financieras actualmente prestan atención en los criterios 
ASG al evaluar empresas, por consiguiente, puede ayudar a mejorar el 
acceso a financiamiento y atraer inversiones, ya que los inversionistas 
están buscando organizaciones que aborden dichos aspectos.

Sin embargo, no solo se necesita financiamiento, también las partes 
interesadas o stakeholders por su término en inglés, tiene gran relevancia 
debido a que al implementar dichas prácticas suelen ganar la confianza 
de sus consumidores, empleados y otros, además de lograr una mejor 
reputación de la empresa.

Por último, la ejecución de prácticas ambientales y sociales puede 
llevar a una mayor eficiencia operativa a largo plazo mediante la adopción 
de tecnologías y procesos más sostenibles teniendo como resultado la 
reducción de costos a largo plazo y una gestión consiente de los recursos.

Metodología aplicada

La investigación es  cualitativa con un enfoque descriptivo mediante la 
revisión documental de publicaciones consultadas en las bases de datos 
SCOPUS y Dialnet, así como consulta de portales web de instituciones 
gubernamentales y organismos nacionales e internacionales relacionados 
con el tema objeto de estudio.

En la revisión documental de la base de datos SCOPUS se buscó el 
término “financial AND sustainable AND management AND in AND 
msmes” considerado en español como “Gestión financiera y sustentable 



5. Gestión financiera sustentable en MiPymes 87

en las mipymes” dado que las siglas en inglés MSMEs significan Micro, 
small and medium-sized enterprises.

La búsqueda se filtró de los años 2017 a 2023 encontrándose 25 
documentos clasificados por áreas en: Social Sciences 8, Engineering 
8, Business, Management and Accounting 8, Environmental Science 7, 
Economics, Econometrics and Finance 7, Computer Science 6, Decision 
Sciences 3, Energy 2, Earth and Planetary Sciences 2, Chemical Engi-
neering 2, Physics and Astronomy 1, Multidisciplinary 1, Medicine 1 y 
Mathematics 1. 

Y a su vez clasificados por tipo de documento Article 13, Conference 
paper 6, Review 3, Conference review 2 y Book chapter 1. 

Con lo que se evidenció que existe un número reducido de inves-
tigaciones relacionadas con la gestión financiera y sustentabilidad en 
las mipymes, sin embargo, estás fueron de gran aporte para la presente 
investigación.

Análisis de Resultados

Los resultados obtenidos a través de la revisión documental y consulta 
de portales web oficiales nos remiten a identificar los componentes de 
la gestión financiera y sus indicadores de medición; de los cuales se 
seleccionan aquellos que son aplicables a las mipymes de acuerdo con 
sus características. 

De los Componentes de la Gestión financiera propuestos por Vera-Co-
lina (como se citó en Rodríguez Salazar, P. D. (2016) se ha considerado 
que los componentes principales esenciales para una buena Gestión 
financiera en las mipymes son: 
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Tabla 2
Componentes de la Gestión financiera.

Nota: Tabla adaptada de Componentes de la Gestión financiera propuestos por 
Vera-Colina, como se citó en Rodríguez Salazar, P. D. (2016).

Componentes Indicadores de medición
Presencia de planificación estratégica - Factores externos.

- Objetivos por área y empresariales.
Análisis funcional de la gerencia finan-
ciera

- Utilización de indicadores financieros. 
- Elaboración de plan financiero.

Existencia de mecanismos de control es-
tratégico

- Seguimiento del plan.
- Previsión de correctivos.

Procesos de planificación y control finan-
ciero.

- Estrategias de inversión.
- Estrategias de financiamiento.
- Medición de resultados.

Con base en lo anterior, se describe lo que debe contemplar cada indicador 
de medición en las mipymes.
Factores externos: considera todos los aspectos que puedan afectar el 

desarrollo de la empresa desde lo financiero hasta cuestiones medioam-
bientales.

Objetivos por áreas y empresariales: establece los fines o propósitos 
que tiene cada área y que desea cumplir en el mediano y largo plazo 
alineados a los objetivos de la empresa.

Utilización de indicadores financieros: implementa indicadores finan-
cieros para evaluar la situación financiera del negocio abordando la 
liquidez, rentabilidad, solvencia y eficiencia operativa.

Elaboración de plan financiero: elabora su plan organizando gastos e 
inversión en función de los recursos disponibles, además de proyectar 
y planear su visión al futuro.

Seguimiento del plan: da un constante seguimiento a su planificación 
para desarrollar sus objetivos.

Previsión de correctivos: evalúa los resultados de la implementación 
del plan tomando decisiones y corrigiendo si fuese el caso. 

Estrategias de inversión: implementa nuevas estrategias de inversión 
por medio de instrumentos financieros y la adquisición de activos que 
contribuyan al medioambiente.
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Estrategias de financiamiento: tiene planes que le permitan gestionar 
su capital y búsqueda de instituciones que le brinden financiamiento.

Medición de resultados: se analizan y evalúan las estrategias para medir 
el desempeño de la empresa a través de los indicadores.

A través de la indagación documental en las bases de datos se encontró un 
artículo publicado por Sanchis et al. (2021) donde se compara el modelo 
organizativo de la Economía del Bien Común con otros enfoques de la 
sostenibilidad, el cual ha sido tomado como referencia para proponer 
como recomendación la implementación del modelo en las mipymes 
con la Matriz del Bien Común y Balance del Bien Común.

La Matriz del Bien Común es un modelo de desarrollo organizacional 
y valoración de la actividad que realiza una organización basada en 20 
temas de la Economía del Bien Común y de acuerdo con sus funda-
mentos sienta las bases para valorar la actividad de una organización 
(Blachfellner et al. 2017).

Valor
Grupo de in-
terés

Dignidad hu-
mana

Solidaridad y 
Justicia

Sostenibilidad 
Medioambien-
tal

Transparen-
cia y Partici-
pación Demo-
crática

A: 
Proveedores

A1 Dignidad 
humana en 
la cadena de 
suministro

A2 Justicia y 
solidaridad en 
la cadena de 
suministro

A3 Soste-
nibilidad 
medioam-
biental en la 
cadena de 
suministro

A4 Trans-
parencia y 
participación 
democrática 
en la cadena 
de suministro

B:
Propietarios 
y Proveedores 
financieros

B1 Actitud 
ética en la 
gestión de 
recursos finan-
cieros

B2 Actitud 
solidaria en 
la gestión de 
recursos finan-
cieros

B3 Inversio-
nes sostenibles 
y uso de los 
recursos finan-
cieros

B4 Propiedad 
y participación 
democrática

Tabla 3
Matriz del bien común 5.0.
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Valor
Grupo de in-
terés

Dignidad hu-
mana

Solidaridad y 
Justicia

Sostenibilidad 
Medioambien-
tal

Transparen-
cia y Partici-
pación Demo-
crática

C:
Personas Em-
pleadas

C1 Dignidad 
humana en 
el puesto de 
trabajo

C2 Caracte-
rísticas de los 
contratos de 
trabajo

C3 Promoción 
de la res-
ponsabilidad 
medioam-
biental de 
las personas 
empleadas

C4 Trans-
parencia y 
participación 
democrática 
interna

D:
C l i e n t e s  y 
otras Organi-
zaciones

D1 Actitud 
ética con los 
clientes

D2 Coopera-
ción y solida-
ridad con otras
organizaciones

D3 Impacto 
ambiental 
del uso y de 
la gestión de 
residuos de los 
productos y 
servicios

D4 Partici-
pación de 
los clientes y 
transparencia 
de producto

E:
Entorno social

E1 Propósito 
e impacto 
positivo de los 
productos y 
servicios

E2 Contri-
bución a la 
comunidad

E3 Reducción 
del impacto 
medioambien-
tal

E4 Trans-
parencia y 
participación 
democrática 
del entorno 
social

Nota: Tomada de Manual del balance del bien común 5.0 balance completo (Blachfe-
llner et al. 2017, p. 7).

Como lo señala Blachfellner et al. (2017) los pasos a seguir para construir 
la Matriz del Bien Común consisten en realizar un informe documentando 
la actividad de la organización y su grado de compromiso con los 20 
temas de la Economía del Bien Común con los 4 valores fundamentales 
y los 5 grupos de interés.

Posteriormente a través de un Certificado de Auditoría se refleja grá-
ficamente la valoración y puntuación de los 20 temas del Bien común 
por una persona externa, ambos documentos el informe y el certificado 
forman el Balance del Bien Común. 

El Balance del Bien Común puede ser de dos tipos completo y re-
ducido, el primer tipo aplica para organizaciones medianas y grandes a 
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partir de su segundo Balance preparado y el reducido para microempre-
sas permanentemente, para las organizaciones de 11-50 empleados por 
dos ocasiones máximo y por una vez para las grandes organizaciones. 
(Blachfellner, et al. 2017)

El Informe del Bien Común es una descripción cualitativa de los 20 
temas de la Economía del Bien Común por un periodo de dos años, su 
redacción debe ser clara y concisa. Las preguntas introductorias conducen 
al tema correspondiente en cada caso y las preguntas valorativas llevan 
a la información necesaria para realizar la puntuación (Blachfellner, et 
al. 2017).

La organización determina la profundidad del contenido y si el año es 
el financiero o el natural. Los auditores pueden solicitar a la organización 
información detallada para verificar y validar el Informe del Bien Común.

El objetivo de la valoración es reflejar el impacto de la actividad de una 
organización en el Bien Común analizando la actividad con una escala de 
valores del Bien Común y su impacto en los diferentes grupos de interés.

La valoración se realiza teniendo en cuenta los niveles de aportación 
al Bien Común (punto de partida, primeros pasos, avanzado, experimen-
tado y ejemplar) siguiendo una secuencia de cumplimiento.  Cada nivel 
tiene un rango de puntuación, que indica hasta qué punto la organización 
contribuye al Bien Común y en qué medida se cumplen los criterios del 
nivel como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4
Niveles de aportación al Bien Común.

Nota: Tomada de Manual del balance del bien común 5.0 balance completo (Bla-
chfellner, et al. 2017, p. 9)

Niveles de valoración Rango de puntuación
Ejemplar 7-10
Experimentado 4-6
Avanzado 2-3
Primero pasos 1
Punto de partida 0
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La puntuación total tiene un máximo de 1000 puntos y mínimo de –3600. 
Cada organización tiene un impacto diferente en la sociedad y entraña 
diferentes riesgos, por lo que se desarrolló una metodología para pon-
derar los temas según relevancia partiendo de 20 temas, que se puntúan 
por igual con 50 puntos máximo cada uno. La ponderación depende 
de los siguientes factores: Tamaño de la organización, movimientos 
financieros con proveedores, propietarios y proveedores financieros, y 
personas empleadas, riesgos de impacto social negativo en los países 
de los principales proveedores, Sector de la actividad y los riesgos de 
impactos medioambientales y sociales negativos asociados (Blachfellner, 
et al. 2017, p. 9).

Conclusiones

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados sobre las mipymes, 
reconociendo que forman una parte importante de la economía mexica-
na, es necesario que tengan un mejor desarrollo considerando la gestión 
financiera sostenible en busca de beneficios financieros, sin dejar a un 
lado la parte social y tomando conciencia en el área ambiental. 

Como primera reflexión las mipymes en general no cuentan total o 
parcialmente con los componentes e indicadores de gestión financiera 
detallados en la tabla 2, o en algunas excepciones poseen la información, 
pero de manera informal, por ello es importante identificar cada aspecto 
donde presenten deficiencia y así mejorar sus áreas de desarrollo.

Por otra parte, la sostenibilidad se ha convertido en un factor impor-
tante para la sociedad y un aspecto a considerar, no únicamente por los 
inversionistas sino por todas las partes interesadas en la organización, 
y es por ello por lo que las mipymes requieren determinar la sosteni-
bilidad en su cadena de valor en cuanto a financiamiento atrayendo a 
inversionistas, clientes, proveedores y satisfaciendo las necesidades de 
sus partes interesadas.

Derivado de lo anterior, se señalan algunas recomendaciones consi-
deradas importantes para las MiPymes en cuanto a la gestión financiera:
• Contar con un plan estratégico que contenga los objetivos, así como 

las estrategias para lograr las acciones a corto, mediano o largo plazo.
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• Presupuestar y planificar los recursos financieros con los que cuenta 
la empresa.

• En cuanto a las ventas tener presente a que mercado será dirigido, 
con una propuesta de valor concreta además de la implementación 
de estrategias para la satisfacción de los clientes.

• Tener un registro de los ingresos y gastos de manera detallada para 
facilitar el análisis de la situación financiera de la empresa y un mejor 
control financiero.

• Evaluar y medir concretamente el impacto social y a su vez medir el 
desempeño en la sostenibilidad estableciendo indicadores sostenibles,

• Implementar prácticas sostenibles como reducción del consumo de ener-
gía, disminución de residuos y usos responsables de recursos naturales.

• Buscar instituciones financieras que tengan interés por empresas que 
tengan conciencia ambiental y social.

• Invertir en su activo fijo como maquinaria, equipos de transporte, 
entre otras, cambiando los actuales por activos sostenibles que en el 
futuro le darán mayores resultados.

• Informar a sus colaboradores sobre la sostenibilidad para que se in-
volucren en el desarrollo de la sostenibilidad.

• Aplicar una correcta administración financiera en donde utilice indi-
cadores financieros básicas en cuanto a solvencia, liquidez, eficien-
cia operativa y rentabilidad; con los indicadores financieros que se 
muestran en la tabla 5.

Tabla 5
Indicadores Financieros.

Indicador Fórmula Interpretación
Deuda a capital contable 
(DaC)

Pasivo total / Capital Con-
table

Uso de recursos ajenos por 
la empresa

Deuda a activos totales 
(DaAT)

Pasivo total / Activo total Muestra el grado de apa-
lancamiento, que tanto ha 
sido financiado por perso-
nas externas.

Cobertura de interés (CI) Utilidad antes de financia-
miento e impuestos / costo 
integral de financiamiento 

Cantidad de veces que al-
canzan las utilidades para 
cubrir los intereses.



Configuración de las capacidades dinámicas de las...94

Nota: Datos recopilados de Consejo Mexicano De Normas De Información Finan-
ciera (CINIF) (2023).

Indicador Fórmula Interpretación
Cobertura de interés (CI) Utilidad antes de financia-

miento e impuestos / costo 
integral de financiamiento 

Cantidad de veces que al-
canzan las utilidades para 
cubrir los intereses.

Prueba de liquidez (PL) Activo circulante / pasivo 
circulante   

Cuanto tengo de activo 
para cubrir las deudas

Rotación de inventarios 
(RI)

Costo de ventas / Inventa-
rio promedio

Eficiencia de las ventas, en 
reposición de inventarios.

Rotación de cuentas por 
cobrar (RCC)

Ventas netas / Cuentas por 
cobrar promedio 

Eficiencia de clientes, recu-
peración de adeudos.

Rotación de cuentas por 
pagar (RCP)

Costo de ventas / Cuentas 
por pagar promedio 

Eficiencia de crédito de 
proveedores, en veces que 
pagó sus cuentas.

Margen de utilidad bruta 
(MUB)

Utilidad bruta / Ventas ne-
tas

Determina el porcentaje 
que tiene la utilidad bruta 
respecto a las ventas.

Margen de utilidad opera-
tiva (MUO)

Utilidad de operación / 
Ventas netas 

Porcentaje de la utilidad de 
operación sobre las ventas.

Margen de utilidad neta 
(MUN)

Utilidad neta / Ventas netas Representación de la utili-
dad neta de las ventas.

De igual forma se sugiere evaluar su situación económica de acuerdo con 
la matriz del bien común como un modelo donde se analizan desde los 
grupos de interés como lo son: proveedores, propietarios y proveedores 
financieros, personas empleadas, clientes y otras organizaciones y el 
entorno social, mediante los valores de dignidad humada, solidaridad 
y justicia, sostenibilidad medioambiental y finalmente transparencia y 
participación democrática.

Dado que las mipymes no cuentan con un acceso al financiamiento 
mayor como lo son las grandes empresas y tampoco tienen la misma 
capacidad de pago para poder solventar el apoyo, existen programas de 
gobierno donde las mipymes pueden adquirir financiamiento a través de 
un Banco de Desarrollo como lo es Nacional Financiera (NAFIN) que es 
una institución financiera con el propósito de contribuir al crecimiento 
económico del país promoviendo el desarrollo de las empresas nacio-
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nales. “Esto lo lleva a cabo a través de una amplia oferta de productos 
financieros, así como de capacitación y asistencia técnica en diversas 
áreas de negocios y productivas” (Nacional Financiera, 2024).

La banca comercial con el apoyo de NAFIN ofrece productos de fi-
nanciamiento para la micro, pequeña y mediana empresa, los cuales son: 
• MujerEs Industria 
• Garantía Preferente 
• Impulso Nafin + Estados 
• Financiamiento Empresarial
• Fábrica de Crédito Nafin 
• Eco Crédito Sustentable 
• Eco Crédito Empresarial
• Sustitución de Vehículos del transporte público de Aguascalientes
• Micro y pequeña Empresa Transportista 
• Sustitución de vehículos del transporte público en CDMX

Finalmente, en el mundo competitivo actual la Gestión financiera funge 
como un pilar fundamental para el desarrollo de las mipymes en México, 
si bien son muchas las ventajas que produce la Gestión financiera, por ello 
ha vuelto una necesidad para visualizar el futuro en la economía mexicana 
buscando generar valor, crecer y competir. Por otro lado, el modelo del 
Bien común como se ha mencionado en Campos et al. (2023) permite 
establecer una relación positiva de acciones sostenibles en la estrategia 
empresarial y adaptada al tamaño de la organización para trabajar con 
la escala recomendada.
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