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Resumen
La sostenibilidad empresarial es un concepto que 
recientemente ha cobrado importancia, más aún 
con los objetivos de desarrollo sostenible y sus me-
tas específicas. El propósito de esta investigación 
es analizar la gestión global como indicador de la 
dimensión económica de la sostenibilidad empre-
sarial de las microempresas del sector comercio. 
La metodología utilizada incluye un diseño no 
experimental, de corte transeccional descriptivo, 
mediante el método deductivo y el uso de un ins-
trumento de 20 preguntas iniciales para medir los 
cinco indicadores de la gestión global. Los resulta-
dos muestran una serie de hallazgos sobre el nivel 
de ejecución de las prácticas administrativas de la 
gestión global, la equidad de género y el nivel de 
estudio de los administradores.

Palabras clave
Desarrollo sostenible, digitalización, mypes

Abstract
Business sustainability is a concept that has re-
cently gained importance, even more so with the 
Sustainable Development Goals and their specific 
targets. The purpose of this research is to analyze 
global management as an indicator of the econo-
mic dimension of business sustainability of mi-
croenterprises in the trade sector. The methodolo-
gy used includes a non-experimental, descriptive 
cross-sectional design, using the deductive me-
thod and the use of an instrument of 20 initial 
questions to measure the five indicators of global 
management. The results show a series of findings 
on the level of execution of the administrative 
practices of global management, gender equity 
and the level of education of the administrators.

Keywords
Sustainable development, digitalization, SMEs.
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Introducción

A pesar de que existen investigaciones que buscan resolver dudas sobre 
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su 
impacto en el desarrollo sostenible de la mypes desde diferentes perspecti-
vas, la presente investigación se centra en un análisis minucioso del avan-
ce en el grado de digitalización que han alcanzado las micro y pequeñas 
empresas del estado de Sonora, así como el nivel de cumplimiento de la 
Agenda 2030 en función del desarrollo sostenible. 

El nuevo ambiente de los negocios exige a las empresas un cam-
bio en sus estrategias para adecuarlas al nuevo que presenta un mercado 
cada vez más globalizado y competitivo. En ese marco, la transformación 
digital debe ser incorporada en la estrategia de la organización como un 
factor clave que permite mejorar su rendimiento. Cada vez más los direc-
tivos son conscientes de la necesidad de favorecer un ambiente de digita-
lización que repercuta en la mejora de la competitividad de la empresa. La 
transformación digital implica la aplicación de nuevas tecnologías para 
crear nuevos modelos de negocios, procesos, software y sistemas que im-
pliquen una ventaja competitiva, así como una mayor eficiencia para las 
empresas.

Digitalizar la empresa es una tarea compleja, porque conlleva a 
rediseñar procesos, productos, servicios, relaciones con clientes, forma-
ción de los trabajadores, relaciones con proveedores y, sobre todo, el cam-
bio del modelo de negocio de la micro y pequeña empresa (mype). Y para 
llevar a cabo esta transformación, se requiere de un cambio de cultura, 
de adaptación a las necesidades del cliente, de personas cualificadas en 
transformación digital y de los recursos financieros necesarios (Matt et al., 
2015). En todo este proceso, la implicación y el liderazgo de la dirección 
de las mypes, en la mayoría de las ocasiones, resulta ser la clave del éxito 
de la transformación digital.

Por otra parte, en la actualidad, el desarrollo sostenible se ha 
convertido en un factor decisivo para la competitividad de las mypes, de-
bido a las expectativas de la sociedad y a las diversas regulaciones guber-
namentales. Para estas empresas, es incuestionable la necesidad de tener 
un comportamiento medioambiental socialmente responsable al momen-
to de obtener sus beneficios económicos y sociales. Por esta razón, gestio-
nar la sostenibilidad se ha convertido en un verdadero reto para las mypes.

La crisis sanitaria ocasionada por COVID-19 ha acelerado el 
proceso de digitalización de la sociedad: avances que se preveía demora-
rían años en concretarse se produjeron en pocos meses. Las tecnologías 
digitales han sido esenciales para el funcionamiento de la economía y la 
sociedad durante la emergencia, incidiendo en las áreas de la salud, la edu-
cación, el trabajo, la logística y el comercio. Un informe de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre el impacto de la 
pandemia por COVID-19 en la región indica que, entre el primer y segun-
do trimestre de 2020, el uso de soluciones de teletrabajo aumentó 324 %, 



9

Licencia de Creative Common Atribución-NoComercial-SinDe-
rivadasAtribución 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

REVISTA RELAYN, 2023, 8(1), Enero-Abril, ISSN:  2594-1674

el comercio electrónico 157 %, y la educación en línea más de 60 % (Cepal, 
2021). Lo anterior indica que se está ante un verdadero cambio cultural, 
ya que trastoca todos los ámbitos y sectores sociales al afectar e impactar 
el funcionamiento de la economía global. Hablar de la adopción de solu-
ciones tecnológicas suena fácil; sin embargo, está condicionada a diversos 
factores estructurales como la infraestructura digital, las restricciones so-
cioeconómicas, la eficiencia en la conectividad, las brechas en el acceso, el 
uso de las tecnologías, la velocidad de conexión, entre muchos otros más.

Desde la perspectiva anterior, el objetivo de la presente inves-
tigación es analizar el grado de digitalización de las mypes de la región 
centro y sur del estado de Sonora y su relación con la percepción gerencial 
sobre el desarrollo sostenible medioambiental.

Para responder al objetivo planteado, se han formulado las si-
guientes preguntas de investigación: 1) ¿cuál es el grado de percepción del 
gerente sobre el desarrollo sostenible medioambiental de su empresa?, 2) 
¿cuál es el grado de digitalización de las micro y pequeñas empresas del 
estado de Sonora?

Revisión  de  l a   literatura

Las mypes en México
Las microempresas están configuradas por aquellos negocios que tienen 
menos de 10 trabajadores y generan anualmente ventas hasta por 4 millo-
nes de pesos, mientras que las pequeñas empresas son unidades económi-
cas que emplean entre 11 y 30 trabajadores, y generan ventas anuales su-
periores a los 4 millones y hasta 100 millones de pesos (Mendoza-Vargas 
et al., 2020; Forbes, 2022). Esta clasificación se muestra aún más completa 
en la Tabla 1.1, de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), publicada 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2009).

Tabla 1.1 
Clasificación de las empresas en México

Tamaño Sector Rango de número de 
trabajadores 

Rango de monto de 
ventas anuales (mdp)

Micro Todos Hasta 10 Hasta $4
Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta $100

Industria y servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100
Fuente: Diario Oficial de la Federación (2009).

El desarrollo sostenible medioambiental
Una de las definiciones más aceptadas sobre el desarrollo sostenible en la 
de Todaro citado en Ortiz-Palafox, 2019), quien afirma que es “un conjun-
to de transformaciones que hacen que el sistema social, ajustado a las ne-
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cesidades básicas y a los deseos de los individuos, evolucione desde unas 
condiciones de vida que todos perciben como insatisfactorias hacia otra 
situación en que las condiciones materiales y espirituales de vida sean me-
jores” (p. 994). En los últimos años, el tema del desarrollo sostenible y sus 
prácticas ha sido muy importante, pero a su vez de muchas preocupaciones 
sobre el medioambiente. Varios países, incluido México, están activos en 
las negociaciones internacionales y en los encuentros que tienen relacio-
nados con el impacto ambiental. De acuerdo con Ortiz-Palafox (2019), la 
crisis de los paradigmas, bajo una perspectiva de crecimiento y desarrollo, 
no contempla la sustentabilidad; sin embargo, ésta atañe a lo económico, 
lo ambiental, lo social, así como a otras áreas del conocimiento.

En términos más generales, el desarrollo sostenible aborda 
tres áreas: económica, ambiental y social. La sostenibilidad empresarial 
descansa en la cultura ecológica, la cual está interrelacionada con el de-
sarrollo sustentable, conciencia del ahorro de energía, la justicia social, 
la equidad, la responsabilidad social corporativa y la ética; así como la 
estandarización de criterios tecnológicos, la calidad de productos, el uso 
de materias primas y hasta la aplicación de nuevos enfoques gerenciales, 
tomando como punto de referencia el deterioro ambiental a consecuencia 
del calentamiento global, situación que ha generado polémica en la esfe-
ra empresarial, pues hoy la empresa tiene la necesidad de asumir nuevos 
modelos para sobrevivir en un mercado competitivo, dado que el proceso 
de producción ocasiona alteraciones significativas en el medioambiente 
(Pourmorshed y Durst, 2022).

Actualmente, la empresa asume el desafío de generar riqueza, 
ser más competitiva, crear nuevos empleos, contribuir al desarrollo social 
del país, emplear tecnologías más limpias, generar menos residuos y tener 
equilibrio con el entorno. Cabe señalar que esta posición no ha sido acep-
tada por muchos empresarios al generar un enfrentamiento y resistencia 
al cambio; pero esta contraposición se ha superado en muchos países de-
sarrollados, incluso desde inicios del siglo pasado, al aceptar los nuevos 
modelos de fabricación con el componente de la preservación ambiental. 
Situación que coincide con el desarrollo sostenible, cuyo objetivo consiste 
en usar los recursos que necesite la comunidad, pero dejando en mejor 
condición estos recursos para futuras generaciones, al permitir un me-
joramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de sus habitantes, 
asumiendo políticas pertinentes con la sustentabilidad planetaria (Váz-
quez-Jaramillo y Amaro-Rosales, 2022).

Lo mencionado con anterioridad tiene su sustento en los 17 Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, en su conjunto, establecen las 
estrategias, prioridades y pretensiones que actúan como una guía común 
para todos los países, tanto para aquellos que ostentan economías desarro-
lladas como emergentes. Éstos objetivos están relacionados con los retos 
y desafíos más urgentes al incluir estrategias para erradicar la pobreza y el 
hambre; mejorar la salud y la educación; reducir la desigualdad; estimular 
el crecimiento económico; orientar la protección del planeta de la degra-
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dación ambiental al abordar el cambio climático; asegurar que todas las 
personas puedan disfrutar de vidas prósperas, saludables y satisfactorias; 
fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de violencia y sin 
miedo (Ormaza-Andrade et al., 2020). Los ODS son de carácter relevante 
e inclusivo para los diferentes entes sociales. Dentro de éstos, se incluye al 
tejido empresarial y social como parte medular en su logro al considerar 
un marco de trabajo para que las propias empresas impulsen progresos en 
los desafíos mundiales (PwC, 2018).

Tecnologías digitales
El concepto de tecnologías digitales está relacionado con un conjunto 
amplio y heterogéneo de modalidades de uso de estas herramientas. El 
nivel básico está asociado a tecnologías más bien maduras, cuyo uso no 
determina necesariamente reestructuraciones importantes en las empre-
sas que las adoptan. En el extremo opuesto, el nivel que se denomina “de 
frontera” corresponde a tecnologías más modernas, cuya incorporación 
en la estrategia empresarial requiere de ajustes profundos, especialmente 
en su organización, sistemas productivos y de relacionamiento con clien-
tes y proveedores, así como modelos de negocio, mientras que el nivel 
avanzado refiere a una situación intermedia (Sotomayor et al., 2021). La 
digitalización ha crecido abruptamente hasta el punto de haber tomado 
un lugar destacado en los cambios económicos, pero también sociales e 
incluso medioambientales.

La oportunidad que se le está presentando a México en la nueva 
era de la transformación digital es poder innovar el patrón de crecimiento 
para así asegurar un avance estable y sostenible tanto en la perspectiva 
económica como en la social y ambiental (CES, 2017). El gran avance en la 
digitalización afecta al modelo de negocio al posibilitarlo a nuevas formas 
de cooperación y al desarrollo de nuevos productos y servicios, así como 
a nuevas formas de relación con clientes y empleados (Rachinger et al., 
2018). De esta forma, las empresas estarán en condiciones de poder opti-
mizar el uso de sus recursos, reducir los costos, incrementar la productivi-
dad, mejorar las cadenas de aprovisionamiento, y aumentar la satisfacción 
y lealtad de los clientes.

La digitalización de los procesos mediante el uso de las TIC se 
incrementó cuando las mypes mexicanas, y en general las de otros países, se 
tuvieron que enfrentar a los estragos económicos, financieros y sociales cau-
sados por la pandemia de COVID-19, lo que implicó que muchas de estas 
empresas se tuvieran que reinventar; es decir, cambiar su modelo de negocio 
y su forma tradicional de trabajar. En México, se reporta un crecimiento 
anual compuesto cercano a 50 % en el periodo de 2015 a 2019, debido a que 
81 % de las empresas en el país ya iniciaron algún proceso de transformación 
digital en sus procedimientos. El Estado de México y Nuevo León son los 
que se encuentran a la delantera en estos cambios (Forbes 2022).

Hoy en día, las tecnologías digitales se han convertido en ins-
trumentos esenciales para diseñar, producir, además de comercializar bie-
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nes y servicios de diversas cadenas y sectores de la economía. La evidencia 
teórica sugiere que la adopción de estas tecnologías en una empresa está 
asociada a aumentos en el valor agregado y ganancias de productividad 
(Gal et al., 2019; Mosiashvili y Pareliussen, 2020).

La digitalización y el desarrollo sostenible medioambiental
En el mundo actual, que se encuentra en constante cambio, el conocer, 
evaluar y determinar la conducta de las micro, pequeñas y medianas em-
presas con respecto a la adopción de políticas direccionadas a la soste-
nibilidad de las entidades económicas es un aspecto que en los últimos 
años ha sido un tema de investigación y discusión (Smith et al., 2022). Lo 
anterior debido al cúmulo de contaminantes que se generan diariamente 
en el ámbito mundial al realizar sus actividades de acuerdo con el sector 
productivo al que pertenecen (Celone et al., 2021). Si bien es cierto, en los 
últimos años, los esfuerzos para mejorar la gestión en cuanto a las políti-
cas mundiales de calidad medioambiental han progresado en numerosos 
aspectos, aún se requiere de un mayor compromiso por parte de las orga-
nizaciones, ya que todavía existen entidades económicas que lo realizan de 
manera poco sustancial o nula (Giordino y Crocco, 2022).

Tradicionalmente, se ha demostrado que las mypes han adopta-
do una postura poco activa para integrar políticas medioambientales a sus 
modelos de negocios en beneficio de un ganar-ganar (Ernst et al., 2022). 
En la literatura, hay múltiples estudios que tratan los criterios externos e 
internos que ayudan a determinar las presiones y barreras para la ejecu-
ción del desarrollo sostenible (Mathivathanan et al., 2022). Los de carác-
ter externo son originados por agentes ajenos a las mypes, y las segundas 
dependen de la propia organización. En relación con las barreras, éstas 
se pueden destacar por el impacto económico, el tiempo para solucionar 
problemas sociales y medioambientales, la pérdida de competitividad, la 
dificultad para financiar proyectos, la formación medioambiental y la apli-
cación de la normativa vigente.

Metodología

En esta sección, se expone la metodología del trabajo empírico realizado, 
donde se destaca la estructura de la muestra, el proceso de selección de las 
variables del cuestionario y las técnicas estadísticas utilizadas en el proce-
so de resumen, así como un análisis de la información obtenida.

Población y estructura de la muestra
La población de interés objeto de estudio fueron las mypes localizadas en 
los municipios de Hermosillo, Guaymas, Cajeme y Navojoa en el estado 
de Sonora, que de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Uni-
dades Económicas (DENUE) suman 68 428 unidades económicas de un 
total registrado de 116 743, lo que representa 58.61 % (Inegi, 2023).

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se consideró la población 
de mypes conformada de la siguiente manera: Hermosillo (36 971; 54.03 %), 
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Guaymas (6 096; 8.90 %), Cajeme (19 162; 28.00 %) y Navojoa (6 199; 9.06 
%). Según el estudio, se consideró un nivel de confianza de 95% y un error 
de estimación de 3.5 %. Como resultado muestral para el trabajo de análisis, 
se obtuvo un total de 667 mypes. Hay que señalar que en el desarrollo de las 
distintas fases de esta investigación se ha respetado el secreto estadístico de 
la información facilitada por los participantes en el estudio.

Selección de las variables e instrumento de medición
La selección de las variables es fundamental para configurar el análisis em-
pírico y permitir afrontar adecuadamente el estudio del comportamiento 
de la empresa. Para obtener la información de las variables, se elaboró un 
cuestionario dirigido a los gerentes de las mypes. Las técnicas de recopi-
lación de información y datos fueron las encuestas telefónicas y electróni-
cas, utilizando como soporte un cuestionario cerrado. Su diseño se efectuó 
a partir de la revisión de la literatura científica existente sobre los diversos 
aspectos investigados, así como del conocimiento previo de la realidad de 
las empresas, lo que sustenta y justifica que las variables incorporadas son 
relevantes para alcanzar el objetivo planteado.

En este sentido, el cuestionario se estructuró en dos bloques. En 
el primer, se preguntó a los encuestados sobre los rasgos generales de sus 
empresas, como el sector de actividad, la ubicación geográfica, el número 
de empleados, el género del gerente, el control familiar de la empresa, las 
expectativas de crecimiento de empleo y ventas. En el segundo bloque, se 
recabó información sobre el grado de desarrollo de la digitalización y la 
percepción del empresario sobre el desarrollo sostenible medioambien-
tal (beneficios derivados de la sostenibilidad y barreras u obstáculos para 
conseguir la sostenibilidad del negocio).

Confiabilidad y validez del instrumento
El instrumento empleado para medir el grado de digitalización de las 
mypes y el compromiso con la sostenibilidad empresarial cumplió con los 
criterios de validez y confiabilidad, por lo que el análisis y presentación de 
los resultados en función de los datos e información obtenida es aceptable, 
como se muestra en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2 
Análisis de fiabilidad del instrumento

Variables Alfa de Cronbach Número de ítems
Grado digitalización 0.936 28
Desarrollo sostenible 

medioambiental
0.871 18

Total de instrumento 0.944 46
Fuente: elaboración propia.
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Como se puede observar en la tabla anterior, el estadístico alfa 
de Cronbach para las dos variables de estudio presenta valores superiores 
a 0.700, lo cual genera una mayor confianza y representatividad en los 
resultados obtenidos.

Hipótesis
Con base en el objetivo general y las preguntas de investigación plantea-
das, se formuló la siguiente hipótesis: el grado de digitalización de la mype 
de la región centro y sur del estado de Sonora tiene una relación positiva 
y significativa con la percepción gerencial sobre el desarrollo sostenible 
medioambiental, por lo que se utilizará una regresión lineal múltiple para 
su comprobación.

Resultados

En esta sección, se exponen los principales resultados obtenidos de acuer-
do con el objetivo general planteado. En ese sentido, se exponen uno a 
uno y se discute con los hallazgos presentados por otras investigaciones 
en otros contextos.

Resultados descriptivos
De acuerdo con el número de empleados contratados, las empresas son 
microempresa (490; 73.5 %) y pequeña empresa (177; 26.5 %). La antigüe-
dad media de las empresas es de 12.45 años con una desviación estándar 
de 13.83. La mayoría de las empresas son jóvenes <=10 años (429; 64.3 
%). Los sectores económicos más representativos de la muestra son sector 
primario (20; 3 %), manufactura (96; 14.4 %), comercio (125; 18.7 %), 
servicios (255; 38.2 %), otras actividades (134; 20.1 %). El control de la 
gestión de las empresas es en su mayoría de tipo familiar con 61.6 % de 
representatividad, mientras que 62.2 % de las empresas están gestionadas 
por hombres, y 58.2 % cuenta con estudios universitarios.

Grado de digitalización
El grado de digitalización está determinado por el equipamiento tecnoló-
gico de las empresas analizadas. Se ha recogido información sobre 12 tec-
nologías, concretamente su nivel de adopción y su nivel de importancia en 
una escala de 1 a 5. A partir de su nivel de implementación, las tecnologías 
han sido definidas en básicas (véase Figura 1.1) y avanzadas (véase Figura 
1.2). El primer grupo lo conforman las tecnologías adoptadas por más de 
la mitad de las empresas. Como se puede apreciar, la única variable anali-
zada que presentó una media de valoración por encima del nivel 3 fue las 
redes sociales con fines comerciales (53.4 %) y un nivel de importancia de 
3.94; seguida por páginas web propias (29.8 %), cuya importancia se sitúa 
en 2.23; le sigue la banca digital (22.3 %) con un nivel de valoración de 
1.93, y la que presentó un menor grado de importancia fue el teletrabajo 
(6.6 %) y una valoración de 0.75 puntos.
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Figura 1.1 
Tecnologías básicas: grado de importancia y adopción

Fuente: elaboración propia.

Las tecnologías avanzadas son aquellas adoptadas como máxi-
mo por un tercio de las empresas. La localización e internet de las cosas es 
la que presenta un mayor grado de importancia (16.3 %) con una valora-
ción de 1.42.

Los servicios de ciberseguridad representan un grado de im-
portancia de 1.14, mientras que 9.7 % analiza sus datos para facilitar la 
toma de decisiones mediante el uso de inteligencia de datos (big data) y 
software de punta con una valoración de 1.04. Los servicios avanzados 
menos valorados son la robotización (0.80; 7.0 %) y la intranet corporativa 
(0.89; 8.1 %). 

Figura 1.2
Tecnologías avanzadas: grado de adopción e importancia

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los factores que impulsan las estrategias de digitali-
zación en las mypes, destaca, en una escala de 1 a 5, la preparación que tie-
nen los directivos para el desarrollo digital de la empresa con 3.39 puntos, 
asimismo, los empleados mostraron un puntaje superior a la media con 
3.07 puntos. A diferencia de lo anterior, entre las barreras más representa-
tivas que inhiben la digitalización de las mypes se encuentran las siguien-
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tes: la falta de una cultura empresarial para impulsar la transformación 
digital con 3.87 puntos, recursos financieros limitados para desarrollar la 
digitalización con 3.78 puntos, y los altos costos de inversión para llevar a 
cabo el proceso de digitalización en las mypes con 3.60 puntos.

Por último, el grado de digitalización de los procesos en las 
mypes de la región centro y sur del estado de Sonora está caracterizado 
por un nivel bajo, ya que, si se elimina el punto medio de la escala, se con-
cluye que el porcentaje es de 43 por ciento.

Percepción sobre el desarrollo sostenible medioambiental
Para conocer la importancia que tiene la percepción gerencial sobre el desa-
rrollo sostenible dentro de las unidades económicas, es necesario analizar 
algunos criterios medioambientales en distintos ámbitos de la gestión por 
medio del grado de importancia que éstos representan para la organización.

La Figura 1.3 muestra la percepción gerencial en el uso de los 
criterios ambientales para el desarrollo sostenible. El criterio que se aplica 
en mayor medida es la selección de proveedores (54.0 %), seguido por la 
gestión de envases plásticos (45.6 %), la gestión del agua (40.6 %), y la ges-
tión de residuos (39.0 %), mientras que las certificaciones medioambien-
tales (24.4 %) obtuvieron el menor porcentaje de aplicación. Con respecto 
al grado de importancia para los gerentes de las mypes, los datos señalan 
que las certificaciones medioambientales son el menos importante (1.22 
puntos), seguido por la gestión energética con 1.87 puntos, y muy cercano 
el diseño de procesos con 1.91 puntos. Los criterios con mayor grado de 
importancia según la percepción del gerente corresponden a la selección 
de proveedores con 2.70 puntos y la gestión de envases de plástico y de-
rivados con 2.28 puntos. En resultados porcentuales, 16.8 % de las mypes 
consideran que la gestión del agua es el criterio de mayor importancia 
junto con la selección de proveedores (16.6 %).

Figura 1.3 
Percepción sobre los criterios de desarrollo sostenible medioambiental

Fuente: elaboración propia.

Para finalizar este apartado, 83.6 % de las mypes estuvieron de 
acuerdo con que las acciones de sostenibilidad representan un incremento 
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en la rentabilidad de la empresa; por lo tanto, se puede considerar un gra-
do de madurez medioambiental alto. 

Discusión

Los resultados anteriores muestran una gran similitud con los hallazgos 
presentados por Mont y Plepys, 2020; Müller et al., 2018; Kang et al., 2016; 
Verhoef et al., 2019; y Sturgeon, 2019, quienes argumentan que, hoy en 
día, la digitalización es clave, tanto para la apertura de nuevos negocios 
como para mejorar la experiencia con los clientes y accionistas. Sin lugar a 
dudas, la irrupción de la crisis sanitaria, económica y social que tuvo lugar 
en México a partir de 2020 aceleró de forma exponencial la incorporación 
de las tecnologías digitales y de comunicación en los modelos de negocio 
existentes para hacer frente a una baja considerable en los ingresos por 
ventas y a los compromisos financieros contraídos con anterioridad. El 
teletrabajo, las ventas online mediante plataformas digitales, la educación 
a distancia, son algunas de las aplicaciones digitales que se sumaron a las 
relaciones empresa-cliente.

No cabe duda de que la visión hacia la digitalización de las em-
presas depende en gran medida del compromiso y la capacitación del di-
rector o líder de la mype y de los mismos empleados; no obstante, también 
intervienen recursos financieros, técnicos, dispositivos y plataformas digi-
tales. Las tecnologías más citadas en la literatura internacional y nacional 
son el big data y software de análisis de datos en la nube; sin embargo, 
son las menos utilizadas por las empresas mexicanas (Autio et al., 2018; 
Verhoef et al., 2019), datos que guardan cierta similitud con los que se 
presentan. La transformación digital es un proceso que integra tecnolo-
gías y arquitectura digital, pero la formación y el liderazgo para identifi-
car oportunidades tecnológicas que faciliten dicho proceso es importante 
(Quinton et al., 2018). 

En cuanto a la hipótesis y las preguntas de investigación que se 
plantearon: ¿cuál es el grado de percepción del gerente sobre el desarrollo 
sostenible medioambiental de su empresa? De acuerdo con los resultados, 
el grado de madurez que presentan las mypes es alto, ya que 83.6 % de los 
gerentes respondieron que las políticas en materia de sostenibilidad gene-
ran beneficios importantes, como la mejora de la imagen, la reputación 
y la rentabilidad de la empresa. ¿Cuál es el grado de digitalización de las 
micro y pequeñas empresas del estado de Sonora? El grado de madurez 
digital para las tecnologías básicas y avanzadas en su conjunto está carac-
terizado por un nivel bajo con un porcentaje de 43 %; por último, el grado 
de digitalización de la mype de la región centro y sur del estado de Sonora 
sí tiene una relación positiva y significativa con la percepción gerencial 
sobre el desarrollo sostenible medioambiental (rho= 0.165, p= 0.001).

Lo anterior se comprueba a partir del análisis de regresión lineal 
múltiple generado para el siguiente modelo: Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 
+ β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + ξ; donde Y = grado de digitalización 
de la empresa y las variables X son los criterios de desarrollo sostenible 
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medioambiental. El modelo que se expone a continuación cumple con los 
supuestos de regresión, los cuales se presentan en la Tabla 1.3.

Tabla 1.3 
Modelo de regresión lineal múltiple de la investigación

R R2 R2  
ajustado

Error 
estándar

Cambio en 
R2

Durbin 
Watson

F Sig.

0.528 0.279 0.275 1.071 0.006 1.862 68.556 0.001

Los criterios medioambientales del desarrollo sostenible que re-
sultaron significativos para el modelo y que explican en 27.9 % el grado de 
digitalización de las mypes se muestran en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4 
Coeficientes del modelo de regresión lineal múltiple

Coeficiente Beta  
estandarizada

T Sig.

Constante del modelo 
(β0)

------- 40.251 0.001

Certificaciones  
ambientales (X7)

0.329 7.048 0.001

Diseño de procesos 
ambientales (X3)

0.178 3.013 0.003

Gestión energética 
(X4)

0.221 3.307 0.001

Gestión de residuos 
(X6)

0.159 2.401 0.017

Por lo anterior, la ecuación de regresión se formula a partir de 
las siguientes variables significativas:
Y = 40.251 + 0.329X7 + 0.178X3 + 0.221X4 + 0.159X6

Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que la digitalización 
se ha convertido en un componente importante para el progreso y desa-
rrollo de las mypes. Es cierto que la contingencia sanitaria por COVID-19 
obligó a muchas empresas a integrar las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación a sus procesos de gestión para poder sobrellevar y adaptar-
se a los cambios casi obligados de la “nueva normalidad”. También es im-
portante destacar que un proceso de transformación digital implica cam-
bios estructurales en muchas áreas de la empresa, independientemente del 
giro, sector y tamaño de la misma, y que algunas limitaciones y barreras 
a las que se enfrentan la mayoría de las mypes están relacionadas con los 
altos costos y la inversión que este cambio representa. 
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Por otro lado, para que las transformaciones digitales sean sos-
tenibles es necesario que los líderes y responsables directos que laboran en 
las mypes adquieran competencias y desarrollen habilidades relacionadas 
con la digitalización. En la medida que esto se logre, se podrá generar 
una cultura digital y desarrollar una ventaja competitiva. A pesar de los 
estragos económicos y financieros que provocó en las mypes la pandemia 
por COVID-19, éstas optaron por asumir nuevos estilos de trabajo y de 
gestión organizacional, como reinventarse, implementar procesos de digi-
talización para poder realizar actividades de marketing digital, teletrabajo, 
ventas online, entre otras estrategias, haciendo uso de las tecnologías, ges-
tión de redes y datos e internet de las cosas.

Por último, las tecnologías digitales son herramientas que pue-
den ayudar al desarrollo sostenible medioambiental de las empresas y, con 
ello, avanzar en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. La pan-
demia por COVID-19 marcó un punto de inflexión en el uso y manejo de 
las tecnologías digitales como una pronta solución al grave problema que 
se avecinaba por el distanciamiento social y, por ende, las escasas ventas 
de carácter presencial. La digitalización empresarial constituyó una herra-
mienta fundamental para dar continuidad a las operaciones productivas de 
las mypes y marcó el inicio para la transición de un nuevo modelo de nego-
cio más inclusivo y sostenible; sin embargo, para las mypes sonorenses es 
importante que adopten criterios de desarrollo sostenible medioambien-
tal, como parte fundamental de su planteamiento estratégico a largo plazo, 
donde se incluya, además, la transformación digital, como un insumo de 
carácter impredecible, como propuesta de valor y de ventaja competitiva.

Limitaciones
La principal limitación del estudio fue el contexto geográfico de aplica-
ción; sin embargo, se puede considerar ampliar, por un lado, el territorio 
estatal o nacional y, por otro, la muestra y participación de más empresas 
en el estudio, incluso, incorporar otras variables y medir su efecto en el 
desarrollo digital y sostenible de las mypes. 
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Resumen
El propósito de este trabajo fue identificar diferen-
cias en la percepción de la responsabilidad social 
empresarial (RSE) en colaboradores de tres peque-
ñas empresas de manufactura, comercialización y 
servicios de la zona oriente del Estado de México. 
Se aplicó una escala de percepción de la RSE en 
una muestra de 90 sujetos. Los resultados indican 
que la percepción de las prácticas de RSE es ade-
cuada y que existen diferencias estadísticamente 
significativas dependiendo del tipo de organiza-
ción, siendo la empresa de servicios en la que se 
presenta la mejor percepción.

Palabras clave
Empresa, empleado, responsabilidad social em-
presarial

Abstract
The purpose of this study was to identify diffe-
rences in the perception of corporate social res-
ponsibility (CSR) among employees of three small 
manufacturing, marketing and service companies 
in the eastern part of the State of Mexico. A scale 
of perception of CSR was applied to a sample of 
90 subjects. The results indicate that the percep-
tion of CSR practices is adequate and that there 
are statistically significant differences depending 
on the type of organization, with the service com-
pany being the one in which the best perception 
is presented.

Keywords 
Company, Employee, Corporate Social Responsi-
bility
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Introducción

La responsabilidad social empresarial (RSE) en México es un tema co-
nocido en las empresas debido a que implica lograr la participación de 
la empresa en la comunidad con la finalidad de impulsar activamente el 
desarrollo de nuestro país (Tanoira et al., 2008). Hasta hace algunos años, 
el cumplimiento con un buen programa de RSE resultaba costoso para las 
empresas; sin embargo, se ha convertido en una estrategia que les brinda 
numerosas ventajas con respecto a la imagen y reputación ante el mercado 
competitivo (Espitia, 2015).

Según el Centro Mexicano para la Filantropía (2020), la RSE 
se entiende como el compromiso de dar cumplimiento a las funciones 
económicas, sociales y ambientales que les son propias a estas organiza-
ciones, además de difundir valores que respaldan este cumplimiento. En 
otras perspectivas, se ha señalado que la RSE enfatiza la contribución al 
desarrollo económico sostenible, al mejoramiento de la calidad de vida de 
los empleados y sus familias, además de los beneficios hacia la comunidad 
local y de la sociedad en general, más allá de la búsqueda de beneficios 
financieros o de un valor agregado (Espitia, 2015; Pérez et al., 2016). 

El distintivo de empresa socialmente responsable (ESR) acredi-
ta a las empresas que han asumido voluntaria y públicamente el compro-
miso de una gestión socialmente responsable como parte de su cultura y 
estrategia de negocio. La obtención del distintivo ESR es consecuencia de 
la implantación de una gestión socialmente responsable en cuatro ámbitos 
de la responsabilidad social empresarial: a) calidad de vida en la empresa, 
b) ética empresarial, c) vinculación de la empresa con la comunidad, y 
d) cuidado y preservación del medioambiente (Centro Mexicano para la 
Filantropía, 2020; Martínez et al., 2015).

La responsabilidad social es un indicativo de la voluntad de las 
organizaciones de incorporar consideraciones sociales y ambientales en 
su toma de decisiones para rendir cuentas sobre los impactos de sus de-
cisiones, así como de sus actividades en la sociedad y el medioambien-
te (Licandro et al., 2019). Para que estas prácticas sean más comunes en 
las organizaciones, es importante la participación del capital humano y la 
gestión de condiciones que permitan ofrecerles calidad de vida laboral, 
conducirse con ética en las relaciones con sus grupos de interés, respetar 
al consumidor y participar activamente con la comunidad, lo que influye 
positivamente en la percepción del personal sobre el nivel de RSE (López 
et al., 2017).

En el logro de la RSE, las normas internacionales ISO contribuyen 
de manera relevante mediante la ISO 26000 que ofrece guía en la responsabi-
lidad social (Guía de responsabilidad social, 2011). Está diseñada para que la 
utilicen organizaciones de todo tipo, tanto en los sectores público como pri-
vado, en los países desarrollados, en desarrollo, así como en las economías 
en transición. Esta norma ha demostrado ser una opción adecuada para la 
medición e intervención en esta materia (López et al., 2017).
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Si bien no existe una lista definitiva de principios para la res-
ponsabilidad social, se señalan siete como los más aceptados: rendición de 
cuentas, transparencia, comportamiento ético, respeto a los intereses de 
las partes interesadas, respeto al principio de legalidad, respeto a la nor-
mativa internacional de comportamiento y respeto a los derechos huma-
nos (Ocampo-López et al., 2015).

La responsabilidad social empresarial se encuentra vinculada al 
desarrollo sustentable, al crecimiento económico, asimismo a garantizar 
la protección tanto del medio ambiente como de los derechos humanos de 
los trabajadores y de los consumidores. Lopes y Moneva (2013) afirman 
que la RSE pretende efectos positivos en la comunidad, el ambiente, la ca-
lidad de vida, la comunicación, en mejores rendimientos para los accionis-
tas y la satisfacción de sus consumidores, y para todo esto, es importante el 
compromiso de los colaboradores; por lo tanto, así como hay que conocer 
si se cumple con los requisitos de la RSE, también lo es saber sobre el co-
nocimiento de la percepción de los colaboradores.

El acercamiento a la percepción de los colaboradores es posible 
a partir de elementos teóricos con enfoque en la gestión del capital hu-
mano, que incluyen a las dimensiones: prácticas responsables de gestión 
humana, políticas de responsabilidad social y gobernabilidad, impacto al 
medioambiente, y transparencia y rendición de cuentas, todas éstas como 
parte de la RSE (Calderón et al., 2011). 

Revisión de la literatura

El debate por los aspectos esenciales de la responsabilidad social de las 
empresas lleva más de medio siglo, y uno de los puntos centrales es el en-
foque de las empresas en el logro de propósitos financieros sin considerar 
a la responsabilidad social (Kinard et al., 2003). Por otro lado, se menciona 
la presión que reciben las empresas por el movimiento de responsabilidad 
corporativa, que las obliga al desarrollo de la autorregulación para resolver 
los impactos sociales y ambientales derivados de su actividad (Albareda, 
2008), así como la existencia de factores que inciden o frenan el desarrollo 
de las prácticas de RSE sobre todo en las pequeñas y medianas empresas 
(pymes) (Herrera et al., 2015).

A pesar de las dificultades señaladas, hay estudios que identi-
ficaron la relevancia de la incorporación de la RSE en la estrategia de la 
empresa, bajo la premisa de que constituye una ventaja competitiva que 
repercute positivamente en los resultados financieros (Argüelles et al., 
2015); aunque también hay estudios que no concluyeron lo mismo, como 
es el caso Kim et al. (2018), quienes encontraron que el involucramiento 
en prácticas de RSE se asocia negativamente con el coeficiente de respues-
ta a las ganancias indicando que los rendimientos y las ganancias disminu-
yen en la medida que aumenta el involucramiento en el RSE.
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La RSE es relevante estratégicamente tanto para las grandes cor-
poraciones como para las pymes, demostrando que el interés por su desarro-
llo y estudio está justificado (Herrera et al., 2016). Esta percepción ha tras-
cendido permitiendo identificar la existencia de cuatro perfiles, que parten 
de considerar a la cultura y el interés por la RSE, empezando primero por las 
empresas muy informadas y con acciones sólidas de RSE, después las infor-
madas e involucradas en algunas acciones prioritarias, enseguida las poco 
informadas y despreocupadas al respecto hasta las totalmente despreocupa-
das al respecto (Dopico et al., 2012). Entre las acciones que determinan estos 
perfiles, está el involucramiento de los stakeholders, cuyas repercusiones 
han sido evidentes en el logro de los propósitos de la RSE, particularmente 
en los aspectos medioambientales (McPhail, 2008). 

La percepción del desempeño en las acciones de RSE de las 
organizaciones considera dimensiones éticas, legales, económicas y los 
mecanismos de gestión (Lyra et al., 2017). Se ha identificado que la di-
mensión ética de la empresa, además de ser un factor determinante en el 
involucramiento con la RSE, beneficia al mejoramiento de las relaciones 
laborales favorables entre los colaboradores (Avendaño et al., 2015).

Aunque en México no todas las micro y pequeñas empresas lle-
van a cabo prácticas para convertirse gradualmente en empresas social-
mente responsables, este tema cada vez tiene un mayor auge (Mendoza 
et al., 2011), y la evidencia apunta a que a pesar de no ser considerada, 
habitualmente, como herramienta estratégica y operativa, las pymes rea-
lizan más acciones de las que se puede suponer, sobre todo en aquellas 
que dependen en gran medida del involucramiento de sus colaborado-
res (Herrera et al., 2016). La ausencia de estudios que permitan analizar 
posibles diferencias en la percepción de los colaboradores respecto de la 
RSE a partir del giro de los negocios permitió plantear como propósito 
de esta investigación comparar la percepción de la responsabilidad social 
empresarial de los trabajadores de una empresa de manufactura, de una 
comercializadora y de una de servicios, ubicadas en la zona oriente del 
Estado de México.

El planteamiento de posibles diferencias en la percepción de los 
sujetos sugiere la siguiente hipótesis:

H1. Existen diferencias significativas en la percepción de los tra-
bajadores sobre la RSE de tres organizaciones: una de manufactura, una 
comercializadora y una de servicios.

Metodología

Instrumento
Se trata de una investigación descriptiva, de corte transversal, no expe-
rimental y enfoque tipo cuantitativo. El instrumento utilizado estuvo 
conformado por 21 ítems integrados en las subescalas de prácticas res-
ponsables de gestión humana (PRGH) con cuatro ítems, políticas de res-
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ponsabilidad social y gobernabilidad (PRSG) con siete ítems, impacto al 
medioambiente (IMA) con seis ítems y transparencia y rendición de cuen-
tas (TRC) con cuatro ítems (Calderón et al., 2011). Se utilizó una escala 
Likert de cinco puntos que va desde “1=Totalmente en desacuerdo” hasta 
“5= Totalmente de acuerdo”. Esta escala posee una validación de construc-
tos y niveles de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach de 
α= 0.938. Se agregó una batería de preguntas para la caracterización del 
perfil sociodemográfico de los sujetos para obtener información sobre el 
sexo, la edad, el nivel máximo de estudios, el estado civil y la antigüedad.

Participantes 
Los sujetos se seleccionaron de manera aleatoria en tres empresas peque-
ñas que cumplen con los criterios oficiales establecidos en el Acuerdo por 
el que se establece la estratificación de  las  micro, pequeñas  y  medianas  
empresas publicado en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F., 2009); de 
estas, una fue de servicios con 45 colaboradores en total, una de comercio 
con 36 y una de manufactura con 48, las tres ubicadas en la ciudad de Eca-
tepec de Morelos en el Estado de México.

Los instrumentos fueron aplicados por personal de apoyo a la 
investigación. La respuesta a la encuesta fue de manera voluntaria en el 
lugar de trabajo; se obtuvieron 105 de los cuales se eliminaron 15 dado que 
los participantes no contestaron por completo el cuestionario, quedando 
una muestra de 90 –30 por empresa–, lo que representa una tasa de res-
puesta de 86 % respecto de la muestra calculada. 

Procedimiento
Se solicitó la autorización de los propietarios de las empresas; se aplicó el 
instrumento al término del horario de consumo de alimentos. El levanta-
miento de datos se realizó durante los meses de enero y febrero de 2023 a 
toda la muestra. El anonimato, la confidencialidad y la protección de datos 
fueron garantizados mediante una explicación del propósito de la encues-
ta por personal capacitado. El análisis de datos se realizó con el programa 
SPSS v. 20.

Se calcularon estadísticos descriptivos de tendencia central y 
análisis de varianza de las dimensiones respecto de los colaboradores de 
las empresas considerados como grupos independientes para identificar 
posibles diferencias.

Resultados

El promedio de edad de las personas a las cuales se les aplicó el instrumento 
se encuentra entre los 41 y 50 años; 42 % fueron hombres y 38 % mujeres.

Se realizó la suma de las respuestas de los ítems, que integran 
cada dimensión, y se dividió entre la cantidad de ítems; de tal forma que 
quedaron las respuestas en escala de 1 a 5, donde los resultados de 1 y 2 
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indican bajos niveles o deficiencias; los cercanos a 3 un nivel regular, los de 
4 y 5 un nivel favorable o adecuado.

La dimensión de políticas de responsabilidad social y goberna-
bilidad mostró el nivel más alto ( =4.14 y DE=.759), lo que indica que 
las empresas estudiadas cuentan con políticas establecidas que permiten 
conocer de una mejor manera la implementación de las normas y brindan 
las herramientas necesarias para llevarlas a cabo. La siguiente dimensión 
es la de impacto al medioambiente ( =4.05 y DE=.761), que indica que 
estas tres organizaciones implementan medidas medioambientales; esto 
ayuda a incrementar la satisfacción de los empleados y la mejora de la 
productividad. 

Posteriormente, la dimensión de prácticas responsables de ges-
tión humana ( =3.94 y DE=.552) señala que las empresas cuentan con 
prácticas dirigidas a los empleados, pero no se realizan por completo; sin 
embargo, los trabajadores esperan un desarrollo profesional más avanzado 
y están a la expectativa de nuevas prácticas para el cuidado del medioam-
biente. Por último, se encontró la dimensión de transparencia y rendición 
de cuentas ( =3.84 y DE=.849); este resultado sugiere que las empresas 
mantienen una constante comunicación de forma clara y transparente con 
sus trabajadores y obtienen beneficios mutuos.

El análisis de medias respecto del giro de la empresa, se aprecia 
una media más elevada en la empresa de manufactura en cuanto a la di-
mensión de políticas de responsabilidad social y gobernabilidad ( =4.55 
y DE=.826), impacto al medioambiente ( =4.20 y DE=.951), prácticas 
responsables de gestión humana ( =4.20 y DE=1.005), y transparencia y 
rendición de cuentas ( =4.15 y DE=1.040).

Se realizó el análisis de comparación de medias (véase Tabla 
2.1); para ello, se consideró la sumatoria de las respuestas de los ítems de 
cada dimensión por empresa. Los resultados indican que las medias más 
altas, de las cuatro dimensiones, se encontraron en la empresa de servi-
cios. Las medias más bajas, en las dimensiones políticas de responsabili-
dad social y gobernabilidad, impacto al medioambiente, del mismo modo 
que transparencia y rendición de cuentas, se encontraron en la empresa 
comercializadora, y en la empresa manufacturera, sólo se registró la media 
más baja en la dimensión de prácticas responsables de gestión humana.
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Tabla 2.1. 
Comparación de medias de las dimensiones por empresa

Empresa Prácticas 
responsables 

de gestión 
humana

Políticas de 
responsabilidad 

social y  
gobernabilidad

Impacto al 
medioambiente

Transparencia 
y rendición de 

cuentas

Comercializa-
dora

16.633 27.833 23.767 15.133
DE 2.0592 4.1613 4.0059 2.8374

Manufacturera 15.367 28.300 25.067 15.867
DE 2.2358 4.2601 3.1616 2.8495

Servicios 17.933 31.500 26.233 18.033
DE 2.1961 3.7023 2.5554 2.4842

Total 16.644 29.211 25.022 16.344
Total 90  90 90 90
DE 2.3859 4.3252 3.4117 2.9686

= Media, DE= Desviación estándar. 
Fuente: elaboración propia.

El análisis de varianza (ANOVA) se realizó para identificar dife-
rencias entre las empresas; para ello, se consideró un valor alfa de signifi-
cación de 0.05. Los resultados indican que, al obtenerse niveles de signifi-
cancia inferiores a 0.05, es posible la existencia de diferencias significativas 
entre grupos (véase Tabla 2.2).

Tabla 2.2
 Análisis de varianza (ANOVA) de las dimensiones

 
Sum of 
Squares

df Mean  
Square

F Sig.

Prácticas responsables de 
gestión humana* Empresa

Entre  
grupos

98.822 2 49.411 10.541 0.000

Intragrupos 407.800 87 4.687
Total 506.622 89

Políticas de responsabili-
dad social y  

gobernabilidad* Empresa

Entre  
grupos

239.022 2 119.511 7.292 0.001

Intragrupos 1425.967 87 16.390
Total 1664.989 89

Impacto al  
medioambiente* Empresa

Entre  
grupos

91.356 2 45.678 4.207 0.018

Intragrupos 944.600 87 10.857
Total 1035.956 89
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Sum of 
Squares

df Mean  
Square

F Sig.

Transparencia y rendición 
de cuentas* Empresa

Entre  
grupos

136.422 2 68.211 9.159 0.000

Intragrupos 647.900 87 7.447
Total 784.322 89

   
* = Comparación por

Fuente: elaboración propia.

Discusión

Estudios sobre la responsabilidad social empresarial en el contexto mexi-
cano han permitido identificar posibles relaciones con variables sociales 
(Robles et al., 2020), con factores internos como la comunicación (Wend-
landt et al., 2015), con las capacidades de comercialización (Echeve-
rría-Ríos et al., 2018) o con gestión de la calidad (Mazzotti et al., 2016) o 
con sectores como el primario (Avendaño et al., 2015) o terciario (López 
y García, 2019), haciendo caso omiso a la búsqueda de diferencias entre 
organizaciones de diferente giro, bajo la consideración de la existencia de 
diferentes niveles de contacto humano, tanto entre sus integrantes como 
con sus clientes. 

En el caso el trabajo de De Lucio-Islas y Amador-Martinez 
(2021), el esfuerzo se centró en la determinación de posibles diferencias 
en el perfil de responsabilidad social de las empresas de manufactura, de 
acuerdo con su tamaño; sin embargo, los resultados no permitieron so-
portar la tesis de posibles diferencias derivadas de este factor; en dicho 
estudio, se omitieron comparaciones con empresas de otros giros que faci-
litaran determinar diferencias como las encontradas en esta investigación.

Es importante señalar que las acciones de RSE no siempre se 
registran formalmente, ni se estructuran o ejecutan de forma planificada 
como ocurre en los sectores manufacturero (Medina y Álvarez, 2011) y 
primario (Sámano et al., 2014).

En el sector servicios, se ha evidenciado un mayor cumplimien-
to con la RSE, sobre todo en lo concerniente a las cuestiones legales (Ro-
mero y Rosales, 2018) y a la gestión de la calidad con enfoque hacia los 
intereses de los stakeholder (Tarí, 2011); a pesar de ello, en este artículo no 
se llegó a la determinación de diferencias entre las empresas comerciales 
o de manufactura. 

Otros trabajos dan cuenta de la RSE sin hacer distinciones por 
giro o tamaño, pero llegan a perfilar grupos empresariales desde la pers-
pectiva del directivo (Herrera et al., 2016). En otros casos, se ha considera-
do más relevante la percepción del colaborador tanto en empresas grandes 
como en pequeñas (Herrera et al., 2016; López, 2013; López et al., 2017).
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La relevancia de la determinación de diferencias entre empresas 
de servicios, comercio y manufactura, desde la perspectiva de los colabo-
radores, radica en que es común un tratamiento indistinto sin considerar 
la naturaleza propia de cada giro.

Conclusiones

La dimensión con mayor relevancia, en la perspectiva de los colabora-
dores, es la de políticas de responsabilidad social y gobernabilidad; esto 
indica que las políticas que están establecidas en las empresas permiten 
conocer de mejor manera la implementación de las normas y brindan las 
herramientas para llevar a cabo las prácticas de RSE en las pymes.

La prueba de hipótesis sugiere que existen diferencias estadís-
ticamente significativas en la percepción de los sujetos, dependiendo del 
giro de la empresa, manifestándose de manera positiva en la empresa de 
servicios. Una de las implicaciones de este resultado es que, al tratarse de 
una empresa de servicios, se caracteriza por un mayor contacto entre el 
personal de la empresa, los clientes y otros stakeholders durante la ac-
tividad propia del negocio, por lo que hay una mayor percepción de las 
prácticas de RSE.

Una limitante importante en este estudio fue el tamaño de la 
muestra, lo que sugiere la necesidad de contar con una muestra mayor en 
la cantidad de empresas a estudiar y en la inclusión del punto de vista de 
los tomadores de decisiones.
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Resumen
Esta investigación busca conocer la aplicación de 
los factores que fomentan la calidad de vida en 
el trabajo y que generan un clima organizacio-
nal óptimo en las micro y pequeñas empresas de 
Ocosingo, Chiapas. Para la recolección de la in-
formación, se utilizó un cuestionario que mide la 
organización como un sistema. Hallazgos impor-
tantes son el desconocimiento o poca aplicación 
del cumplimiento de factores como pago de un 
sueldo y salario justo, compensaciones por el lo-
gro de metas, y reconocimientos y elogios.

Palabras clave: 
Clima organizacional, calidad de vida en el traba-
jo, micro y pequeñas empresas.

Abstract
This research seeks to know the application of the 
factors that promote the quality of life at work and 
that generate an optimal organizational climate in 
micro and small enterprises in Ocosingo, Chiapas. 
To collect the information, a questionnaire was 
used that measures the organization as a system. 
Important findings are the lack of knowledge or 
little application of compliance with factors such 
as payment of a fair salary and wage, compensa-
tion for the achievement of goals, and recognition 
and praise.

Keywords
Organizational climate, quality of life at work, mi-
cro and small enterprises.
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Introducción

La presente investigación tiene como objetivo identificar el nivel de pre-
sencia de los factores que generan un buen clima organizacional desde 
la perspectiva de los directores de las mypes de Ocosingo, Chiapas, por 
medio de indicadores de calidad de vida en el trabajo. El clima laboral no 
es tangible, sino es parte de la percepción cognitiva del individuo, por lo 
que únicamente puede ser analizado por medio de factores; es el sentir 
de un colaborador, la forma en que se siente cobijado por la organización 
en la que desarrolla sus habilidades y en la cual pasa la mayor parte de las 
horas del día.

Para que exista un clima laboral favorable, primeramente, se 
debe fomentar la calidad de vida en el trabajo; es decir, la inclusión de los 
colaboradores en la toma de decisiones, empoderarlos para generar auto-
nomía, remuneración justa, definir responsabilidades y roles, fomentar el 
aprendizaje, el desarrollo personal y profesional, y no menos importante, 
el entorno físico para desarrollar las actividades diarias.

En el municipio de Ocosingo, Chiapas, no existe un antecedente 
de estudio sobre el clima organizacional en las micro y pequeñas empre-
sas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
(2023), el municipio cuenta con 5 715 micro y pequeñas empresas. De 
acuerdo con el Inegi (2021), Ocosingo tiene una población de 234 661 
habitantes, el promedio de edad es de 20 años; por cada 100 personas en 
edad productiva hay 73 en edad de dependencia económica, 20.3 % de la 
población no tiene escolaridad, la población económicamente activa es de 
54.1 %, de los cuales 37.8 % son mujeres y 62.2 % hombres.

Revisión de la literatura

A. Clima organizacional

Para el análisis de lo que representa el clima organizacional para las empre-
sas, necesitamos comprender su conceptualización, su funcionalidad y los 
elementos que la integran. Waters et al. (citados en García-Solarte, 2009, 
p. 47), definen el clima como: “las percepciones que el individuo tiene de 
la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de 
ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, 
cordialidad, apoyo y apertura”.

“El clima organizacional como constructo se define como un 
fenómeno compuesto por la interacción de los individuos en una organi-
zación y el contexto laboral que les rodea, lo que implica un nexo entre la 
persona y el ambiente” (Silva, citado en García-Rubiano et al., 2022, p. 13). 

Goncalves (citado en García-Solarte, 2009), expone sobre el 
comportamiento cíclico del clima organizacional que:
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Los factores y estructuras del sistema organizacional 
dan lugar a un determinado clima, en función a las 
percepciones de los miembros. Este clima resultante 
induce determinados comportamientos en los indi-
viduos y dichos comportamientos inciden en la or-
ganización y en el clima, y así se completa el circuito 
(p. 47).

Los elementos que integran el clima organizacional, según 
Dessler, así como Robbins y Judge (citados en Encinas, 2019), son:

El aspecto individual de los empleados, en el que se 
consideran sus actitudes, percepciones, personalidad, 
valores, aprendizaje y el estrés que pueda sentir en la 
organización; los grupos dentro de la organización, 
lo que se refiere a su estructura, procesos, cohesión, 
normas y papeles; la motivación, necesidades, esfuer-
zo y refuerzo; liderazgo, poder, políticas, influencia, 
estilo; la estructura con sus macro y micro dimensio-
nes; y los procesos organizacionales, evaluación, sis-
tema de remuneración, comunicación y el proceso de 
toma de decisiones (p. 12). 

“El clima es un constructo multidimensional que resalta su in-
fluencia con otras variables, como la calidad de vida laboral, la satisfacción 
laboral y el compromiso, entre otros” Mañas Rodríguez et al. (1999, cita-
dos en García-Rubiano et al., 2022, p. 121).

Se entiende que la percepción de los empleados sobre el clima 
laboral está formada por su interacción directa con el contexto laboral e 
influenciada directamente por factores internos y externos, sobre los cua-
les los directivos tienen injerencia directa, como el establecimiento de la 
estructura, los procesos organizacionales, la regulación o normatividad, 
el estilo de liderazgo, etc. El comportamiento que genera el clima laboral 
incide en la organización y en los resultados de la medición de manera 
constante; por eso, la importancia de su monitoreo y el establecimiento de 
estrategias para la mejora del mismo y el logro de la satisfacción laboral.

B. Satisfacción laboral
Al analizar el concepto de satisfacción laboral, destacan las aportaciones 
de los siguientes autores. Para Brief y Weiss (2001, citados en Chiang et 
al.,2010) la satisfacción laboral es:

Combinación entre lo que influye en los sentimientos y la cog-
nición (pensamiento). Tanto la cognición como lo que influye en los sen-
timientos contribuyen a la satisfacción laboral. Es como un estado interno 
que se expresa de forma afectiva o cognitiva. La satisfacción como actitud 
es un constructo hipotético que se pone de manifiesto en cada una de estas 
dos formas (p. 156).

La satisfacción laboral, según Littlewood (2008, citado en Uri-
be, 2015), retomando la definición de Locke (1976), afirma que:
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Se trata de una reacción cognitiva y afectiva que re-
sulta de la evaluación de la experiencia laboral y con-
duce a un estado emocional placentero; por lo tanto, 
la satisfacción es la percepción del individuo sobre 
qué tanto el puesto provee de los satisfactores espe-
rados. Refleja un constructo global del trabajo y re-
lacionado con respecto a sueldo, horario, relaciones, 
condiciones y tipo de trabajo, entre otros (p. 100).

En el clima organizacional, están inmersos varios agentes es-
timulantes que llevan a una reacción cognitiva de los empleados promo-
viendo la satisfacción o la insatisfacción laboral.

C. Calidad de vida en el trabajo
Las definiciones que a continuación se presentan dejan de manifiesto la 
correlación existente entre clima organizacional, satisfacción laboral y ca-
lidad de vida en el trabajo, independientemente de la perspectiva que se 
utilice para su organización. Entre las definiciones centradas en la satisfac-
ción de necesidades personales, laborales y profesionales del trabajador, 
podemos retomar las siguientes:

• El grado de satisfacción personal y profesional existente en 
el desempeño del puesto de trabajo y en el ambiente labo-
ral, que viene dado por un determinado tipo de dirección y 
gestión, condiciones de trabajo, compensaciones, atracción 
e interés por las actividades realizadas, así como nivel de 
logro y autodesarrollo individual y en equipo (Fernández, 
1999, citado en Patlán, 2020, p. 43).

• Las condiciones y los ambientes de trabajo favorables que 
protegen y promueven la satisfacción de los empleados me-
diante recompensas, seguridad laboral y oportunidades de 
desarrollo personal (Lau, 2000, citado en Patlán, 2020, p. 
43).

• Se basa en una percepción que expresan los empleados de 
una organización sobre su grado de satisfacción o insatis-
facción con respecto al medioambiente en el que laboran, lo 
que resulta en una evaluación del grado de bienestar y de-
sarrollo de estas condiciones generales en los recursos hu-
manos, la cual cuando es negativa, en términos generales, 
impacta en el óptimo funcionar de la empresa (Baitul, 2012, 
citado en Cruz, 2018, p. 59).

• El término calidad de vida en el trabajo significa más que 
satisfacción del puesto laboral, ya que incluye elementos 
como participación en la toma de decisiones, autonomía en 
el trabajo diario, rediseño de puestos de trabajo, sistemas y 
estructuras de la organización para estimular el aprendizaje, 
la promoción y una forma satisfactoria de interés y partici-
pación en el trabajo (Granados, 2011, p. 120).
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Entre las definiciones centradas en el equilibrio entre las de-
mandas y los recursos laborales, se destaca la siguiente.

Según Villarín et al. (2015, citados en Patlán, 2020): 

Es la percepción del trabajador de un equilibrio entre 
las demandas de su trabajo y los recursos disponibles 
para afrontarlas. Las demandas, además de las cargas 
de trabajo, incluyen el ambiente laboral y las necesi-
dades de formación, de participación en la toma de 
decisiones y de seguridad en el empleo. Los recursos 
para afrontar las demandas son de tipo psicológico, 
organizacional y de relación (p. 45).

De las definiciones enfocadas en el bienestar en el trabajo se 
retoma la siguiente:

Mohammadhu y Atham (2018, citados en Patlán, 
2020, p. 46), indican que: Se refiere a lo favorable o 
desfavorable de un entorno laboral para las personas. 
Es la calidad de la relación entre los empleados y el 
entorno laboral que se preocupa por mantener una 
relación cooperativa para resolver los problemas y 
mejorar el desempeño de la organización, así como el 
compromiso de los trabajadores (p.46).

Del análisis conceptual desde los distintos enfoques, podemos 
identificar numerosos factores que intervienen en la calidad de vida en el 
trabajo como la seguridad laboral, la calidad de la relación entre emplea-
dos, las compensaciones, el reconocimiento al logro, la participación en 
la toma de decisiones, las oportunidades de desarrollo personal, la forma-
ción y el estímulo al aprendizaje.

Los objetivos de la calidad de vida laboral, según Segurado y 
Agulló (2002, citados en Patlán, 2020), son: 

El objetivo de la calidad de vida en el trabajo está cen-
trado en alcanzar una mayor humanización del tra-
bajo mediante el diseño de puestos de trabajo más er-
gonómicos, unas condiciones de trabajo más seguras 
y saludables, así como organizaciones más eficaces, 
democráticas y participativas, que sean capaces de sa-
tisfacer las necesidades y demandas de sus miembros, 
al igual que ofrecerles oportunidades de desarrollo 
profesional y personal (p.35). 

Para Cañón-Buitrago y Galeano-Martínez (2011, citados en 
García-Rubiano et al., 2022): 

Hablar sobre calidad de vida encierra muchos pro-
cesos relacionados, se deben tener en cuenta ciertos 
antecedentes, debido a que ésta repercute en el des-
empeño y productividad de las personas, la calidad 
está fundamentada en aspectos como: la toma de 
decisiones, la reestructuración de los procesos y la 
innovación en el diseño de programas de incentivos, 
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todo esto con el fin de mejorar el clima organizacio-
nal (p.121). 

Se habla de calidad de vida laboral cuando quedan satisfechas 
las necesidades y demandas de sus miembros, ofreciéndoles las condicio-
nes de un trabajo decente y, por ende, quedará de manifiesto un buen cli-
ma organizacional.

La literatura no muestra un estudio previo que utilice como 
base de análisis los elementos que inciden en la calidad de vida laboral 
y su posterior impacto en el clima organizacional. Es entonces que esta 
investigación busca identificar, por medio de los directores de las mypes, 
la aplicación de los factores que favorecen la calidad de vida laboral y que 
generan un clima organizacional satisfactorio.

Metodología

Se plantean las siguientes hipótesis de investigación:

H1. Los directores de las mypes aplican al 100% los factores que 
inciden en el clima organizacional para fomentar la calidad de vida en el 
trabajo.

H0. Los directores de las mypes no aplican al 100% los factores 
que inciden en el clima organizacional para fomentar la calidad de vida en 
el trabajo.

El estudio es realizado con un enfoque cuantitativo por medio 
de un diseño descriptivo. La muestra se fijó considerando la fórmula de 
población conocida, considerando 4 461 mypes de la cabecera municipal 
de Ocosingo (Inegi, 2023), variabilidad positiva de 50 %, con una confian-
za de 95 %, y un error de 5 %, logrando estudiar 584 mypes.

La muestra es de tipo probabilístico por clúster; esto por estar 
las unidades de investigación en el mismo municipio. Según Hernández et 
al. (2014), las muestras probabilísticas requieren la determinación del ta-
maño de la muestra y de un proceso de selección aleatoria que asegure que 
todos los elementos de la población tengan la misma probabilidad de ser 
elegidos. El marco muestral permitió identificar físicamente los elementos 
de la población y la posibilidad de enumerarlos. Para tal caso, se consideró 
la totalidad de las micro y pequeñas empresas de la cabecera municipal 
de Ocosingo: todas tuvieron la posibilidad de ser estudiadas; la principal 
característica para participar fue el número de empleados que laboran en 
ellas.
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Tabla 3.1. 
Definición de las variables de estudio

Variables Definición conceptual Definición operacional
Variable dependiente: 
Clima organizacional

El clima es un constructo 
multidimensional don-
de se resalta su influen-
cia con otras variables, 
como la calidad de vida 
laboral, la satisfacción la-
boral y el compromiso, 
entre otros (García-Ru-
biano et al., 2022, p. 121).
 
García-Solarte (2009) de-
fine el clima como: “Las 
percepciones que el in-
dividuo tiene de la orga-
nización para la cual tra-
baja, y la opinión que se 
haya formado de ella en 
términos de autonomía, 
estructura, recompensas, 
consideración, cordialidad, 
apoyo y apertura” (p. 47).

• Dotación de materiales 
y equipos 

• Interés en el aspecto 
personal 

• Estímulo al desarrollo 
personal y profesional 

• Participación en la 
toma de decisiones 
Compromiso con la 
calidad 

• Capacitación 
• Compensaciones por el 

logro de metas 
• Flexibilidad de horario
•  Sueldo o salario justo

Variable independiente: 
Calidad de vida en el 
trabajo

Significa más que satis-
facción del puesto laboral, 
ya que incluye elementos 
como participación en la 
toma de decisiones, auto-
nomía en el trabajo diario, 
rediseño de puestos de tra-
bajo, sistemas y estructu-
ras de la organización para 
estimular el aprendizaje, 
la promoción y una forma 
satisfactoria de interés y 
participación en el trabajo 
(Granados, 2011, p. 120).

• Dotación de materiales 
y equipos 

• Interés en el aspecto 
personal 

• Estímulo al desarrollo 
personal y profesional 

• Participación en la 
toma de decisiones 
Compromiso con la 
calidad 

• Capacitación 
• Compensaciones por el 

logro de metas 
• Flexibilidad de horario
•  Sueldo o salario justo

Fuente: elaboración propia.

En marzo de 2023, se utilizó el cuestionario de la Red de Estu-
dios Latinoamericanos en Administración y Negocios (Aguilar y Peña y 
Aguilar, 2023), que tiene por objetivo determinar el grado de asociación 
entre habilidades directivas y clima organizacional de las micro y peque-
ñas empresas de Latinoamérica. El instrumento cuenta con 28 secciones 
divididas en seis bloques, considerando datos de las empresas, informa-
ción del directivo, insumos del sistema, procesos del sistema, resultados 



42

Licencia de Creative Common Atribución-NoComercial-SinDe-
rivadasAtribución 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://

creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

REVISTA RELAYN, 2023, 8(1), Enero-Abril, ISSN:  2594-1674

del sistema, y en la última parte, se pregunta sobre aspectos de trabajo 
decente y clima organizacional, 66.66 % del instrumento utiliza la escala 
de Likert, partiendo desde: no sé, no aplica (1), muy en desacuerdo (2), en 
desacuerdo (3), de acuerdo (4) y muy de acuerdo (5).

Para este estudio, se consideran las preguntas de la sección 28 
“Clima organizacional desde el punto de vista de la empresa”, que está in-
tegrada por 10 ítems sobre dotación de materiales y equipos, reconoci-
mientos o elogios, interés en el aspecto personal, estímulo al desarrollo 
personal y profesional, participación en la toma de decisiones, compro-
miso con la calidad, capacitación, compensaciones por el logro de metas, 
flexibilidad de horario, y sueldo y salario justo. La fiabilidad y correlación 
de las preguntas se describen en la Tabla 3.2, el alfa de Cronbach es de 
0.929, la omega de McDonald es de 0.930. En la Gráfica 3.1, se observa el 
mapa de correlación entre los factores, siendo una correlación positiva.

Tabla 3.2
Análisis de fiabilidad. Estadísticas de fiabilidad de escala

Media DE Alfa de Cronbach ω de McDonald
Escala 4.01 0.880 0.929 0.930

Fuente: tomado de The Jamovi Project (2023). Jamovi (versión 2.4) [computer software]. https://
www.jamovi.org.

Gráfica 3.1
Mapa de calor de correlación

   

Fuente: tomado de The Jamovi Project (2023). Jamovi (versión 2.4) [computer software]. https://
www.jamovi.org.
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Resultados

Las preguntas del cuestionario son acerca de los factores de la calidad de 
vida en el trabajo que inciden en el clima organizacional de las mypes, las 
cuales se agruparon en dos frecuencias, de acuerdo y muy en desacuerdo, 
según la Tabla 3.3, 73 % está de acuerdo para otorgar reconocimientos y 
elogios, 71 % está de acuerdo en otorgar compensaciones por el logro de 
metas; de igual forma, 15 % dice estar en desacuerdo en proporcionar es-
tímulos al desarrollo personal y profesional, al igual que a la participación 
de los trabajadores en la toma de decisiones.

Tabla 3.3 
Datos agrupados de los directores de las mypes en relación con el clima organizacional

Factores (ítems) De acuerdo 
(4) y (5)

En desacuerdo 
(2) y (3)

No sé/no aplica 
(1)

28a. Dotación de materiales y 
equipos

83 % 10 % 6 %

28b. Reconocimientos o elogios 73 % 16 % 10 %
28c. Interés en el aspecto  
personal

85 % 10 % 5 %

28d. Estímulo al desarrollo  
personal y profesional

78 % 15 % 7 %

28e. Participación en la toma de 
decisiones

79 % 15 % 6 %

28f. Compromiso con la calidad 84 % 11 % 5 %
28g. Capacitación 80 % 13 % 7 %
28h. Compensaciones por el 
logro de metas

71 % 19 % 9 %

28i. Flexibilidad de horario 81 % 13 % 6 %
28j. Sueldo o salario justo 80 % 13 % 8 %

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.4 
Análisis descriptivo

 
28a 28b 28c 28d 28e 28f 28g 28h 28i 28j

N 584 584 584 584 584 584 584 584 584 584
Media 4.16 3.83 4.13 3.99 4.03 4.15 4.01 3.79 4.04 3.98
Moda 5.00 4.00 4.00 5.00 4.00 5.00 4.00 4.00 4.00 4.00

Desviación 
estándar

1.10 1.25 1.02 1.16 1.10 0.990 1.14 1.23 1.09 1.15

Fuente: tomado de The Jamovi Project (2023). Jamovi (versión 2.4) [computer software]. https://
www.jamovi.org.
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En la tabla 3.4, se observa el análisis de medias de los resultados, 
las definiciones operacionales 28b, 28d, 28h y 2j tienen medias de entre 
3.79 y 3.99, las cuales no llegan al valor 4 (de acuerdo). Las desviaciones 
estándares no tienen una diferencia significativa entre variables operacio-
nales, la menor variación se da en 28f y la mayor en 28b, como se presenta 
en la Figura 3.2.

Figura 3.2
 Análisis de medias

Fuente: tomado de The Jamovi Project (2023). Jamovi (versión 2.4) [computer software]. https://
www.jamovi.org.

      28a                                            28b                                        28c

      28d                                           28e                                        28f

      28g                                           28h                                           28i

      28j
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Discusión

Para el caso de Ocosingo, en el análisis de medias de los resultados y las 
desviaciones estándares de las 10 variables operacionales estudiadas, se 
observa que 60 % están sobre la media que es 4, 40 % restante son las varia-
bles de reconocimientos y elogios, que tiene una media de 3.83, estímulo 
al desarrollo personal y profesional 3.99, compensación para el logro de 
metas 3.79, y sueldo o salario justo 3.98.

Según García-Rubiano et al. (2022), el clima organizacional es 
un constructo que tiene influencia en diversas variables, al ser multidi-
mensional dependerá del cumplimiento de ésta. Los resultados del estudio 
muestran que no todas las variables están en un nivel óptimo de cumpli-
miento, lo que indica que puede existir poca satisfacción en el personal y, 
por ende, un clima organizacional poco favorable.

Es de destacar el resultado obtenido en la variable sueldo o sa-
lario justo, 13 % de la muestra dice estar en desacuerdo en dar un pago 
decoroso a sus colaboradores, 8 % no sabe o no aplica. Uribe (2015) men-
ciona que el pago de un sueldo decoroso tendrá una reacción afectiva y 
cognitiva, además de un estado emocional placentero.

Patlán (2020) refiere que para un clima organizacional adecua-
do deben existir compensaciones, atracción e interés por las actividades 
que se desarrollan por parte del colaborador, además de reconocimiento 
de logros. En Ocosingo, 19 % de los directores dice no estar de acuerdo 
con el otorgamiendootorgamiento de compensaciones para el logro de 
metas, 9 % dice no saber o que no aplica para su organización.

De los directores, 16% dice estar en desacuerdo en otorgar re-
conocimentosreconocimientos y elogios, 10 % no sabe o no aplica para su 
organización. Chiang et al. (2010) explican que reconocer laboralmente 
los resultados y elogiar los logros influye en los sentimientos y en la cog-
nición de los trabajadores; esto genera un estado interno de satisfacción 
laboral.

En el caso de la variable estímulo al desarrollo personal y profe-
sional, sólo 78 % de los directores dice estar de acuerdo en su operación, 
15 % dice estar en desacuerdo y 7 % dice no saber. Se sabe que la profe-
sionalización del colaborador promueve y mejora su calidad de vida indi-
vidual y dota de conocimientos de aplicación a las organizaciones. Patlán 
(2020) menciona que las condiciones y ambientes de trabajo serán favo-
rables cuando se promuevan las oportunidades de desarrollo personal de 
los colaboradores.

Conclusiones

Es conocido que en las micro y pequeñas empresas no se tienen sistemas 
de desarrollo organizacional, de los que forma parte la generación de un 
clima organizacional apto. La importancia de realizar por parte de los di-
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rectores el monitoreo del clima organizacional servirá para el estableci-
miento de estrategias para la mejora continua y el logro de la satisfacción 
laboral. 

Para el estudio, se rechaza la hipótesis de investigación y se 
acepta la hipótesis H0: Los directores de las mypes no aplican al 100 % los 
factores que inciden en el clima organizacional para fomentar la calidad 
de vida en el trabajo.

Parecería que los directores comprenden la importancia de un 
clima organizacional óptimo, pero no cumplen a cabalidad con los fac-
tores para su desarrollo. Muchos pueden no tener conocimiento teórico 
sobre el tema. El mismo estudio demostró que únicamente 35 % de los 
directores cuenta con estudios de nivel profesional, no necesariamente en 
el área de desarrollo de negocios. 

Es necesario trabajar en proporcionar sueldos y salarios justos, 
compensaciones por el logro de metas, desarrollo de las competencias de 
los colaboradores y reconocimiento de logros. Los directores deben visua-
lizar su organización con una excelente calidad de vida en el trabajo; esto 
generará un clima laboral idóneo y detonará una organización eficaz con 
colaboradores participativos, capaces de satisfacer las necesidades deman-
dadas por su entorno.

Finalmente, revisando la literatura, no se encontraron estudios 
similares que midan la aplicación de factores de calidad en el trabajo como 
detonantes de un clima organizacional. La teoría sólo detalla aspectos y 
factores que deben cumplirse para su logro. 
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Resumen
El objetivo de este artículo es medir la capacidad 
de predicción del conocimiento organizacional 
en procesos de innovación no tecnológica en las 
pymes de la mixteca baja en el estado mexicano 
de Puebla. Para medir la validez de constructo y 
corroborar que los reactivos del instrumento de 
medición tienen sentido conceptual y pertinencia 
teórica se realizaron un análisis factorial explora-
torio (AFE) y un análisis factorial confirmatorio 
(AFC). En el análisis de datos se utilizaron mode-
los de ecuaciones estructurales, modelos de regre-
sión y correlación lineal múltiple mediante el mé-
todo de dos etapas. En las estimaciones se utilizó 
un software estadístico para las ciencias sociales y 
el análisis de estructuras.

Al nivel de significancia del 10.0%, las variables 
experiencia compartida (beta = .225, p<.001) e 
intercambio de información (beta = .107, p<.001) 
son significativas. En conjunto, explican 18.7% de

la varianza de nuevas prácticas. En cambio, la va-
rianza de mercadotecnia es explicada en 20.8% 
por experiencia compartida (beta = .439, p>.001).

Se concluye que la experiencia compartida es un 
buen predictor de nuevas prácticas (16.7%) y tam-
bién de mercadotecnia (20.8%). Mientras que el 
intercambio de información es un buen predictor 
de nuevas prácticas (2.0%), pero no de mercado-
tecnia. Conocimiento integrado no es un predic-
tor de nuevas prácticas ni de mercadotecnia.

Palabras clave: 
Experiencia compartida, intercambio de informa-
ción, conocimiento integrado, nuevas prácticas.
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Abstract

The aim of this article is to measure the predictive capacity of organizatio-
nal knowledge inNon-technological innovation processes in SMEs in the 
Mixteca Baja region in the Mexican state of Puebla. An exploratory factor 
analysis (EFA) and a confirmatory factor analysis (CFA) were performed 
to measure construct validity and confirm that the items of the measure-
ment instrument make conceptual sense and theoretical relevance. Struc-
tural equation models, regression models, and multiple linear correlation 
using the two-stage method were used in data analysis. Statistical software 
for social sciences and structural analysis was used in the estimates.At the 
significance level of 10.0%, the variables shared experience (beta = .225, 
p<.001) and information exchange (beta = .107, p<.001) are significant. 
Together, they explain 18.7% of the variance of new practices. On the other 
hand, 20.8% of marketing variance is explained by shared experience (beta 
= .439, p>.001).It is concluded that shared experience is a good predictor 
of new practices (16.7%) and also marketing (20.8%). While information 
sharing is a good predictor of new practices (2.0%), but not of marketing. 
Integrated knowledge is not a predictor of new practices or marketing.

Keywords

Shared experience, information exchange, integrated knowledge, new 
practices.

Introducción

La importancia económica de la innovación de organización y de la in-
novación de mercadotecnia en los beneficios de la empresa es reconocida 
recientemente, debido a que son dimensiones poco atendidas en los es-
tudios sobre innovación. Al desconocerse el quehacer innovador que se 
desarrolla en estas áreas, también se ignora la aportación al desempeño de 
las pequeñas y medianas empresas. Medir la capacidad de predicción de 
variables que conforman al conocimiento organizacional en las variables 
que integran a la innovación no tecnológica tiene relevancia teórica por-
que puede ayudar a comprender mejor la relación entre las variables que 
la componen e identificar factores que influyen en esta relación, de tal ma-
nera que, se incorporen acciones en el diseño de la estrategia general de la 
empresa. Al ser un campo poco atendido en los estudios sobre innovación, 
abre la oportunidad de hacer investigación empírica mediante el diseño y 
validación de un instrumento de medición de los efectos descritos aplica-
do a pymes en México.

Revisión de la Literatura

Desde que Schumpeter (1996) afirmó que toda empresa que busque sobre-
vivir tiene que amoldarse al proceso de destrucción creativa, la innovación 
es bien valorada en el mundo empresarial (Drucker, 1985), a través de la 
creación de un producto, proceso o servicio nuevo o mejorado.
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En este proceso, la literatura reporta que el conocimiento orga-
nizacional adquiere importancia estratégica (Grant, 1996a) sobre la base 
de activos, incluyendo habilidades de gestión y procesos organizativos 
(Barney, 2007), permitiendo a la empresa adquirir y controlar capacidades 
tecnológicas y organizacionales (Penrose, 1997).

Constituye un proceso dinámico de interiorización-exterioriza-
ción de información que se construye a partir de creencias, experiencias, 
juicios, intuiciones y valores; es personal e intangible; se acumula, utiliza 
y reutiliza; su incremento puede extenderse a nivel de saber. Su carácter 
estratégico está determinado por la manera de promover su adquisición, 
almacenamiento, distribución y uso en sus dos expresiones, tácita y explí-
cita, a través la socialización, externalización, combinación e interioriza-
ción (Chetty, 2017; Passaillaigue & Estrada 2016; Nonaka, 2007).

En años recientes, reconocen que la capacidad de una empresa 
para innovar (Lendel, et al, 2015) depende de la manera en que gestiona el 
conocimiento y otros activos intelectuales (Benavides, 2018; Calvo, 2018). 
La gestión del conocimiento, adquiere especial importancia cuando se tra-
ta de explorar otras formas de innovación: en procesos (Pisano, 1996) y 
diseño de estrategias (Hamel, 1998) con una sola finalidad: comprender la 
forma en que se administra la innovación y la manera en que contribuye al 
éxito de la empresa a largo plazo (Birkinshaw, et al., 2008).

Esta nueva perspectiva permite configurar la dimensión no 
tecnológica de la innovación. Al respecto, el Manual de Oslo, incluye en 
ésta, el componente organizativo y de mercadotecnia. La innovación or-
ganizativa para destacar la importancia de introducir nuevos métodos de 
organización de tareas, mejoramiento del aprendizaje, distribución del 
conocimiento, organización del lugar de trabajo y de las nuevas maneras 
de relacionarse con el exterior y, la innovación de mercadotecnia, para la 
adopción de nuevas técnicas de mercadeo, la creación de nuevos modelos 
de negocio con el fin de mejorar la posición en el mercado a través de ser-
vir mejor a los clientes (OCDE/EUROSTAT, 2005).

Sin embargo, el reconocimiento de la importancia económica 
de estos componentes en los beneficios de la empresa es muy reciente. 
Ambos aspectos suelen ser poco atendidos desde los estudios sobre in-
novación, provocando desconocimiento del quehacer innovador que se 
desarrolla en estas áreas, por lo tanto, también se desconoce el papel que 
puede desempeñar en la empresa (Armbruster, et al., 2008, Lam, 2011).

Damanpour & Aravind (2012) identificaron que la adopción de 
innovaciones administrativas tiende a estimular la adopción de sus con-
trapartes técnicas más fácilmente que a la inversa; Ruttan y Hayami, cita-
dos por Van de Ven et al. (2001) demostraron que muchas innovaciones 
tecnológicas en la agricultura y otras actividades fueron posibles gracias a 
que estuvieron acompañadas de innovaciones en los estilos institucionales 
y organizacionales.
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Por su parte, Ambruster, et al., (2008) presentan un modelo que 
explica el 38% de la varianza de la productividad como efecto de algunos 
componentes de la innovación organizativa. Sugieren investigaciones fu-
turas para determinar la importancia de las innovaciones organizativas en 
diferentes sectores industriales, incluyendo el ciclo de vida de una innova-
ción organizativa, porque aseguran que ésta, no envejece tan rápido como 
la innovación de producto.

En cambio, Mercado, et al. (2012) refieren que la innovación 
organizativa también puede lograrse a través de prácticas administrativas, 
de proceso basadas en competencias profesionales, de habilidades geren-
ciales, así como de la influencia en la toma de decisiones.

Por su parte, Liao, et al., (2008) examinaron las relaciones entre 
la inercia del conocimiento, aprendizaje organizacional y la innovación 
organizacional en instituciones públicas y empresas privadas manufactu-
reras y de servicios de Taiwán, no encontraron evidencia del efecto mo-
derador de la innovación de organización sobre el conocimiento inercial 
en el aprendizaje organizacional. Sugieren una mayor exploración en la 
relación entre la innovación de organización y aprendizaje organizacional.

En tanto que, Damanpour (1991) al evaluar la efectividad mo-
deradora de diversas variables, encontró asociación estadísticamente sig-
nificativa entre la innovación organizacional y factores organizacionales 
relacionados con la especialización, la diferenciación funcional, la profe-
sionalización, la centralización, la actitud empresarial hacia el cambio, los 
recursos de conocimientos técnicos, la intensidad administrativa, los re-
cursos de holgura, y la comunicación externa e interna.

Recientemente, Mercado, et al., (2012) encontraron que la in-
novación de mercadotecnia y de organización apoya a las empresas a 
construir estrategias de negocios diferenciadas para generar recursos de 
innovación de manera interna sin actividades previas de investigación y 
desarrollo, a través del diseño o mejora en los procesos administrativos y 
de comercialización.

Anzola, et al (2015) concluyen que la introducción de innova-
ciones organizativas en el lugar de trabajo favorece el aumento de las ven-
tas como consecuencia del incremento en el servicio al cliente, una mejora 
en el ambiente de trabajo, del fortalecimiento en la toma de decisiones. 
Asegurando que todas estas innovaciones contribuyen a la construcción 
de ventajas competitivas, al permitir aprovechar de mejor manera los re-
sultados de las innovaciones tecnológicas alineándolas con la estrategia 
comercial de la empresa.

Sin embargo, la ausencia de instrumentos de medición y un 
consecuente hueco de información sobre la innovación no tecnológica en 
pequeñas y medianas empresas (pymes), la carencia de información para 
saber si las empresas innovan a partir de lo no tecnológico y si lo hacen, 
tampoco se sabe de qué manera al innovar se mejoran sus resultados, abre 
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oportunidades de investigación empírica para mejorar la comprensión de 
los efectos de la innovación no tecnológica, en la relación entre el conoci-
miento y las competencias clave en pymes mexicanas.

Metodología

El presente estudio tiene un diseño no experimental, transversal, explora-
torio, descriptivo y correlacional. No experimental, ante la imposibilidad 
para controlar las variables independientes (innovación no tecnológica y 
conocimiento organizacional) debido a que cuando se miden sus mani-
festaciones ya han ocurrido, se trata de un diseño donde no se manipulan 
las variables, ni se asignan aleatoriamente a los participantes, no obstan-
te, cumple con los propósitos de obtener evidencia empírica para realizar 
proposiciones condicionales. En consecuencia, la estrategia seguida fue 
realizar inferencias sobre las relaciones entre las variables sin intervención 
directa utilizando una muestra proveniente de la misma población, como 
lo recomiendan Kerlinger & Lee (2002).

Sin embargo, tomando en cuenta que la falta de control de los 
factores externos que pueden influir en la validez interna de los resultados 
el diseño no experimental afecta la validez interna y externa de los resul-
tados, por lo tanto, se limitó la frecuencia y la temporalidad del estudio, 
realizando una investigación de corte transversal, y recopilando los datos 
de fuentes primarias en un solo momento como lo sugiere García (2013).

Al no encontrarse suficiente evidencia empírica ni teórica sobre 
los efectos de la innovación no tecnológica en la relación entre el conoci-
miento organizacional, el estudio se plantea como de carácter explorato-
rio. Finalmente, es descriptivo y correlacional porque se analiza el grado 
en que las variables innovación no tecnológica y conocimiento organiza-
cional se asocian como lo advierten Ato y Vallejo (2011).

Hipótesis
H1: El instrumento de medición: innovación no tecnológica reúne los 
requisitos de validez de contenido, validez de constructo y consistencia 
interna para la medir la relación entre las variables: nuevas prácticas, mer-
cadotecnia y experiencia compartida, intercambio de información y cono-
cimiento integrado

H2: Las variables que conforman al conocimiento organizacio-
nal: experiencia compartida, intercambio de información y conocimiento 
integrado muestra una relaciona positiva y significativa con las variables 
que integran a la innovación no tecnológica: nuevas prácticas y mercado-
tecnia.

Para saber por qué las variables encontradas en la literatura se 
relacionan más entre sí y menos con otras, suponemos que existen factores 
que se ajustan mejor al constructo teórico. Por lo que, en primera ins-
tancia, se verificó la validez de contenido del instrumento mediante una 
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valoración cualitativa por juicio de expertos; segundo, mediante análisis 
factorial exploratorio (AFE) medimos la validez de constructo, es decir, el 
grado en que el instrumento de medición, realmente mide la variable que 
pretende medir; por último, corroboramos que los reactivos del instru-
mento de medición tienen sentido conceptual y pertinencia teórica para 
medir lo que se desea medir, a través de análisis factorial confirmatorio 
(AFC). 

En cuanto al análisis de las variables de estudio, primero corre-
lacionamos los componentes del conocimiento organizacional (experien-
cia compartida, intercambio de información y conocimiento integrado) 
con los componentes de innovación no tecnológica (nuevas prácticas y 
mercadotecnia). Segundo, calculamos su coeficiente de correlación r de 
Pearson y, en seguida determinamos la fuerza de esta asociación mediante 
el análisis de regresión lineal múltiple utilizando el método paso a paso. 
Procedimiento estadístico útil para examinar las hipótesis H2 con la in-
tención de establecer si existe o no relación, pero también la dirección 
y magnitud de dicha relación como lo recomiendan Hair, et al (2001) y 
Rodríguez & Morar (2007).

Recolección
En la recolección de datos se utilizó un cuestionario diseñado para medir 
los efectos de la innovación no tecnológica (INNT) en el conocimiento 
organizacional (CONORG). Cada una de estas variables latentes se mide 
a partir de una serie de variables observables, previamente definidas con-
ceptualmente. Se aplicó a una muestra de 135 ejecutivos de empresas, una 
tasa de respuesta de 84%, un nivel de confianza de 95%, un error del 5%, 
cubriendo 17% de la población de pequeñas y medianas empresas del sub-
sector del mármol establecidas en la región mixteca del estado de Puebla. 
Según su formación, 43.0% poseen una profesión; 36.0% tienen oficio de 
artesanos, escultores o canteros y 21.0% sin profesión ni oficio. De acuer-
do, con su perfil, 52.6% poseen un cargo de dirección general (en calidad 
de socios mayoritarios y/o dueños únicos); 38.5% son responsables de ge-
rencia de área; 8.2% de supervisión y coordinación y 0.7% de jefatura. Más 
del 50% de los entrevistados que dirigen la empresa son dueños y más del 
70.0% de las empresas estudiadas son microempresas. Atendiendo el pro-
ceso productivo y el tamaño de empresa, los datos tienden a concentrarse 
alrededor de las empresas micro y pequeñas (mipyme) en cuatro proce-
sos productivos: 60.0% en transformación, 14.4% en extracción, transfor-
mación y comercialización, 13.6% exclusivamente en comercialización y 
11.4% en extracción- comercialización.

Análisis de datos
Para el análisis de datos para prueba de hipótesis utilizamos modelos de 
ecuaciones estructurales, mediante AFE y EFC, modelos de regresión y 
correlación lineal múltiple mediante el método de dos etapas y modelos 
de regresión jerárquica. Utilizamos software estadístico para las ciencias 
sociales (SPSS) y análisis de estructuras (AMOS), versión 21, en ambos 
casos, para las estimaciones correspondientes.
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Validez y confiabilidad
La validez de contenido se obtuvo realizando una evaluación del cuestio-
nario mediante el juicio general de expertos. El perfil general de los exper-
tos consultados corresponde a tres doctores adscritos a universidades y 
tres empresarios pertenecientes al subsector de estudio. Los tres profesores 
poseen diversidad institucional y experiencia en docencia e investigación 
de 15 años en promedio y los tres empresarios tienen experiencia media 
de 23 años en la industria. Se solicitó a los expertos su valoración de cada 
ítem del cuestionario sobre cuatro categorías: suficiencia, claridad, cohe-
rencia y relevancia.

Para verificar la validez y confiabilidad del constructo lo rea-
lizamos a través del Alfa de Cronbach y el análisis factorial. El Análisis 
Factorial Exploratorio (AFE) fue útil para evaluar la calidad global del ins-
trumento. Bajo el supuesto de la existencia de factores comunes que expli-
can la presencia de correlaciones entre las variables empíricas, midiendo 
el grado en que el instrumento realmente mide la variable que preten-
de, empleamos la prueba de adecuación muestral de Kaiser-Meier-Olkin 
(KMO) y la prueba de contraste de esfericidad de Bartlett. La primera, es 
un valor descriptivo de la adecuación muestral, cuyo rango va de cero a 
uno, mientras más se acerque a uno es mejor, por el contrario, mientras 
más se acerque a cero, menor es la adecuación. Generalmente la medida 
de aceptación es que el valor de la prueba KMO sea >.500. Del mismo 
modo, se requiere que el valor p de la prueba de contraste de esfericidad 
de Bartlett sea menor o igual a .050, pues permite rechazar la hipótesis de 
matriz identidad (Kerlinger & Pedhazur, 1973; Kline, 2011). Los valores 
obtenidos de las pruebas de adecuación muestral KMO = 0.883 y de esfe-
ricidad de Barlett, cuya significancia estadística p < 0.0001) indican buena 
adecuación muestral, por tanto, no se trata de una matriz identidad. El 
valor p indica la existencia de una fuerte relación entre las variables.

Mediante los métodos de extracción de componentes principa-
les y rotación Varimax con Kaiser se analizan los componentes resultantes, 
tomamos aquellos reactivos con cargas iguales o mayores a 0.40, siguiendo 
el criterio de Morales (2011).

La confiabilidad del instrumento, basada en las escalas del AFE, 
estima el grado en que los indicadores que forman una escala, miden lo 
mismo. Al respecto, hay diversos criterios sobre la magnitud adecuada del 
coeficiente de confiabilidad de una prueba: Hogan (2004) señala que de-
pende del objetivo y tipo de decisión derivada de la prueba. Si se pretende 
tomar decisiones que afecten a una persona se requiere una confiabilidad 
de 0.90 como aceptable y 0.95 como deseable, mientras que una prueba 
para cualquier otro propósito de investigación requiere una confiabilidad 
moderada de 0.70 a 0.80 (citado por García, 2013). El coeficiente Alfa de 
Cronbach es uno de los enfoques tradicionales para estimar la consisten-
cia interna (Ayala, 1957). Considerando que la principal aplicación del 
coeficiente alfa es comunicar en qué medida se pueden repetir los resulta-
dos obtenidos con un método de medición (Nunnally, 1987), entonces el 
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coeficiente alfa constituye un índice de la eficacia del instrumento. El valor 
teórico de este coeficiente de confiabilidad puede ir de 0 a 1, donde 1 es 
perfectamente confiable y 0, no confiable (Davis, 2001). Aquí adoptamos 
el criterio intermedio sugerido por Nunnally (1987), señala que un coefi-
ciente apropiado en investigación básica en el desarrollo de medidas del 
comportamiento tiene que estar por encima de 0.8; aunque 0.70 sirve para 
investigación exploratoria. También adoptamos un criterio más flexible 
propuesto por Huh, Delorme & Reid (2006), aseguran que un valor de 
confiabilidad aceptable para investigaciones exploratorias también puede 
ser ≥ 0.6.

Los valores del coeficiente alfa obtenidos para cada escala, si-
guiendo el criterio de Nunnally: experiencia compartida, intercambio de 
información y nuevas prácticas están por encima de 0.8, por lo tanto, se 
consideran apropiados para investigación básica, mientras que conoci-
miento integrado, mercadotecnia y orientación al cliente sirven para in-
vestigación exploratoria, pues se ubican por arriba de 0.7. En tanto que 
ingreso a nuevos mercados y prioridad por los costos (0.6), también es 
un valor de confiabilidad aceptable para investigaciones exploratorias de 
acuerdo con el criterio de Huh, Delorme & Reid (2006).

Para la especificación del modelo confirmatorio se tomó como 
base la teoría previa y el análisis factorial exploratorio (AFE). Primero 
se especificó el modelo de medición, en seguida se calculó el sistema de 
ecuaciones estructurales y finalmente se analizaron los valores estimados 
del modelo y los índices de bondad de ajuste. El interés fundamental es 
“confirmar” mediante el análisis de la muestra las relaciones propuestas 
a partir de la teoría explicativa previa. En otras palabras, el AFC lo que 
hace es confirmar que los reactivos tienen sentido conceptualmente, co-
rroborando su pertinencia para medir lo que se desea medir (Ato & Va-
llejo, 2011). Es conveniente recordar que para realizar el AFC, las escalas 
a utilizar deben tener al menos dos reactivos y el valor del coeficiente alfa 
≥0.60 (Kishton & Widaman, 1994) los valores de confiabilidad cumplen 
con este criterio.

Se verificó la distribución de los datos y la capacidad de discri-
minación de los reactivos: 60.0% de los datos de las variables se distribu-
yen de acuerdo con la curva normal y 80.0% de los reactivos cuentan con 
una buena capacidad de discriminación. Los datos cumplen con la con-
dición de normalidad univariada. Sobre el tamaño de la muestra, Jackson 
(2003) recomienda al menos 200 individuos, Kline (2011) sugiere cerca de 
500, mientras que la muestra obtenida para este estudio fue de 135 sujetos 
de igual cantidad de empresas, es un tamaño por debajo de lo recomen-
dado por los autores mencionados. Sin embargo, Bollen (1989) considera 
que entre 100 a 200 elementos muestrales, es un tamaño ideal para obte-
ner un buen ajuste. El modelo se especifica a partir de la agrupación de 
los reactivos que resultan del AFE, una vez formados los grupos se toma 
el promedio de sus puntuaciones para aplicar la técnica de modelación 
estructural (Kishton & Widaman, 1994). La agrupación de los reactivos 
se conoce como parcelación, indicando del nivel agregado compuesto por 
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el promedio de las respuestas a los reactivos que conforman a cada factor 
(Little, et al., 2002). A pesar de la controversia teórica sobre el uso de este 
método, Little, et al. (2002) sugieren que la decisión de parcelar para mo-
delar los datos multivariados (en particular cuando se trata de analizar 
datos que provengan de muestras pequeñas) se fundamenta en la claridad 
de la estructura dimensional obtenida, en este caso los ítems reportaron 
cargas factoriales altas (≥.4), definiendo claramente a cada factor. La cons-
trucción de las ecuaciones se realizó seleccionando las variables explicati-
vas una a una, con la idea de encontrar aquellas variables que más y mejor 
expliquen a la variable dependiente. En cada paso se valoró la bondad de 
ajuste de los datos del modelo antes de calcular los parámetros.

La prueba de hipótesis
Para probar la hipótesis 2, primero se analizó la relación entre las varia-
bles por medio de su coeficiente de correlación r de Pearson para saber 
si existía una asociación entre ellas y, en seguida determinar la fuerza de 
esta asociación mediante el análisis de regresión lineal múltiple utilizando 
el método paso a paso (Hair, et al, 2001). Los coeficientes de correlación 
parcial oscilan entre 1 y -1. Cuando es cercano a uno indica fuerte asocia-
ción lineal positiva. Es decir, en la medida que aumenten los valores de 
una variable aumentarán los de la otra. Si el valor es cercano a -1, entonces 
la asociación lineal negativa. O sea, a medida que aumenten los valores 
de una variable disminuyen los de la otra. En el caso en que los valores 
se aproximen a cero significa que entre las dos variables no existe aso-
ciación lineal, en consecuencia, carece de sentido determinar la ecuación 
de regresión lineal. Para determinar si la asociación es estadísticamente 
significativa se contrasta la hipótesis nula (Ho): de que el coeficiente de 
correlación lineal es igual a cero, es decir, las variables no están correla-
cionadas. Si el p- valor asociado al estadístico (r) es menor que el nivel 
de significación elegido (0.01) se rechaza Ho (Rodríguez & Morar, 2007). 
No obstante, Salkind (1998) interpreta correlaciones mayores a 0.8 como 
muy fuertes, entre 0.6 y menos de 0.8 como fuertes, entre 0.4 y menos de 
0.6 como moderadas, entre 0.2 y 0.4 como débiles y menores como muy 
débiles (Mercado, 2002).

Resultados

Cada uno de los resultados, fueron obtenidos siguiendo la metodología 
propuesta, responden a los objetivos planteados utilizando el marco inter-
pretativo de la innovación no tecnológica.

Hipótesis 1: El análisis individual de los reactivos y del instru-
mento de recolección de datos primarios en su conjunto se encontraron 
niveles de normalidad de los datos, validez y confiabilidad, con lo que se 
satisface H1: El instrumento de medición innovación no tecnológica reú-
ne los requisitos de validez de contenido, validez de constructo y consis-
tencia interna para la medir la relación entre las variables: nuevas prácti-
cas, mercadotecnia y experiencia compartida, intercambio de información 
y conocimiento integrado.
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Correlación de variables
La Tabla 4.1 muestra la relación entre las variables por medio de su coefi-
ciente de correlación r de Pearson para saber si existe una asociación entre 
ellas.

H2: Las variables que conforman al conocimiento organizacio-
nal: experiencia compartida, intercambio de información y conocimiento 
integrado muestra una relaciona positiva y significativa con las variables 
que integran a la innovación no tecnológica: nuevas prácticas y mercado-
tecnia.

Experiencia compartida, intercambio de información y cono-
cimiento integrado que los directivos y mandos medios perciben de su 
empresa correlacionan fuerte con nuevas prácticas, mostrando valores de 
0.416, 0.377 y 0.367, respectivamente. En el mismo sentido, correlacio-
nan fuertemente con mercadotecnia, mostrando valores de 0.462, 0.334 y 
0.357, respectivamente. Corroboran la esperado en la H2.

Tabla 4.1 
Correlaciones r de Pearson y significancia, n=135

Variable Conocimiento organizacional Innovación no  
tecnológica

Experiencia 
compartida

Intercambio de  
información

Conocimiento  
integrado

Nuevas  
prácticas

Mercadotecnia

Experiencia 
compartida

1

Intercambio de 
información

0.596** 1

Conocimiento 
integrado

0.581** 0.571** 1

Nuevas  
prácticas

0.416** 0.377** 0.367** 1

Mercadotecnia 0.462** 0.334** 0.357** 0.275** 1

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)

Análisis de regresión
Hipótesis 2

Para probar la Hipótesis 2, mediante el análisis de regresión lineal múltiple 
utilizando el método paso a paso se determinó la fuerza de la asociación 
entre variables experiencia compartida, intercambio de información y co-
nocimiento integrado, primero, con la variable nuevas prácticas, y segun-
do, con la variable mercadotecnia.
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La Tabla 4.2 muestra que al nivel de significancia del 10.0%, ex-
periencia compartida (beta = .225, p<.001) e intercambio de información 
(beta = .107, p<.001) son significativas. Aportan información que indica 
que 16.7% de la variabilidad en nuevas prácticas es explicada por expe-
riencia compartida, y 2.0% adicional, por intercambio de información. En 
conjunto, explican 18.7% de la varianza de nuevas prácticas. La varianza 
de mercadotecnia es explicada en 20.8% por experiencia compartida (beta 
= .439, p>.001). Se confirma que experiencia compartida es un buen pre-
dictor de nuevas prácticas (16.7%) y también de mercadotecnia (20.8%). 
Mientras que intercambio de información es un buen predictor de nuevas 
prácticas (2.0%), pero no de mercadotecnia. Conocimiento integrado no 
es un predictor de nuevas prácticas ni de mercadotecnia. Los resultados 
confirman parcialmente la Hipótesis H2.
 

Tabla 4.2
Análisis paso a paso para proba la relación de variables

Innovación no tecnológica
Predictor Nuevas prácticas Mercadotecnia

beta ΔR2 F beta ΔR2 F
Experiencia compartida 0.225 0.167 27.890* 0.439 0.208 36.125

Intercambio de 
información

0.107 0.020 4.217*

  *p < 0.01

Discusión

Los resultados del AFE coinciden con lo que señala la teoría previa, los 
componentes de mercadotecnia (innovación de mercadotecnia) y nuevas 
prácticas (innovación de organización) son dimensiones que integran a la 
innovación no tecnológica (Damanpour & Aravin, 2011; OCDE/EUROS-
TAT, 2005).

El primer componente: experiencias compartidas (EC) implica 
un proceso de compartir experiencias personales a través de la observa-
ción, la imitación y la práctica para romper concepciones tradicionales, 
empatía sobre la manera de pensar, compartir opiniones sobre las tareas y 
difundir conocimiento; el uso de modelo de comunicación accesible para 
todos los miembros de la empresa (Nonaka, 2007).

El intercambio de información (II), factor que contempla la 
existencia de archivos y bases de datos, sistemas de información sobre la 
manera de realizar las tareas, obtener y compartir información entre las 
personas, dentro de la organización. Involucra un proceso de aprendizaje 
a partir de la información disponible (Nonaka, 2007).



59

Aguilar Cruz, et al. El conocimiento organizacional en procesos de innovación en pymes del estado de Puebla, 
México.

Código JEL: M12 Gestión de personal

Mercadotecnia (MK), componente cuyo tema común es la in-
corporación de nuevas ideas, propuestas, conceptos temáticos en la con-
cepción, modificación y desarrollo de nuevos productos. Supone un con-
junto de actividades creativas encaminadas a desarrollar nuevas técnicas 
de comercialización basadas en nuevos modelos de ingresos (negocios) 
asociados con nuevos conceptos y aplicaciones de los productos, canales 
de comercialización, diseños de envases y embalajes, comunicación y ven-
tas con el fin de posicionar productos y servicios en el mercado (OCDE/
EUROSTAT, 2005).

El factor conocimiento integrado (CI), tiene que ver con alian-
zas y redes externas que inspiran y retroalimentan el aprendizaje. Logran-
do un proceso dinámico de interiorización- exteriorización de informa-
ción que facilita la acumulación de conocimiento organizacional (Nonaka, 
2007).

Respecto a experiencia compartida, intercambio de informa-
ción y conocimiento integrado son dimensiones del conocimiento orga-
nizacional (Nonaka, 2007). En cambio, nuevas prácticas y mercadotecnia 
corresponden al constructo teórico innovación no tecnológica (OCDE/
EUROSTAT, 2005).

Conclusiones

El análisis individual de los reactivos y del instrumento de recolección de 
datos primarios en su conjunto se encontraron niveles de normalidad de 
los datos, validez y confiabilidad, con lo que se satisface la estructura fac-
torial obtenida de forma clara, interpretable y replicable, lo que permi-
tió proponer una evaluación utilizando el análisis factorial confirmatorio 
(AFC).

De acuerdo con la percepción que los directivos y mandos me-
dios tiene de su empresa, la relación entre las variables por medio de su 
coeficiente de correlación r de Pearson permitió saber la existencia de una 
fuerte asociación entre experiencia compartida, intercambio de informa-
ción y conocimiento integrado con las variables nuevas prácticas y merca-
dotecnia. Confirmando una relaciona positiva y significativa, con valores 
≥ .334.

Mediante el análisis de regresión lineal múltiple utilizando el 
método paso a paso se determinó la fuerza de la asociación entre variables. 
Al nivel de significancia del 10.0%, las variables experiencia compartida 
(beta = .225, p<.001) e intercambio de información (beta = .107, p<.001) 
son significativas. La variables, experiencia compartida e intercambio de 
información explican 18.7% de la varianza de nuevas prácticas. La va-
rianza de mercadotecnia es explicada en 20.8% por experiencia compar-
tida (beta = .439, p>.001). Se confirma que experiencia compartida es un 
buen predictor de nuevas prácticas (16.7%) y también de mercadotecnia 
(20.8%). Mientras que intercambio de información es un buen predictor 
de nuevas prácticas (2.0%), pero no de mercadotecnia. Conocimiento in-
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tegrado no es un predictor de nuevas prácticas ni de mercadotecnia. Los 
resultados confirman parcialmente la Hipótesis H2.

El presente estudio confirma que las pymes que integran al sub-
sector del mármol en la región mixteca baja, salvo excepciones, no inno-
van en organización. La mayoría de ellas conservan métodos y prácticas 
ortodoxos de aprendizaje y distribución del conocimiento en la empre-
sa; sin cambios en las formas de organización, procedimientos, rutinas y 
puestos de trabajo, a veces innovan en la relación con otros grupos ex-
ternos de interés (entre empresas afines) para adoptar nuevos esquemas 
de colaboración cuando necesitan sumar esfuerzos para lograr volumen 
de producción. En cambio, es más común que innoven en mercadotec-
nia mediante el desarrollo nuevas técnicas de comercialización basadas 
en nuevos modelos de ingresos relacionados con nuevos conceptos y apli-
caciones de los productos. Por ejemplo, la implementación de servicios 
de diseño y ejecución de proyectos que incluye materiales y productos 
diversos: muros, fachadas, jardines, esculturas, cubiertas, pisos, etc. Al-
gunos también utilizan nuevas técnicas de diseños de envases y embala-
jes para piezas muy grandes y pesadas. Es común entre los directivos de 
las empresas potenciar formas de comunicación y ventas privilegiando el 
trato directo sobre cualquier otro medio de comunicación con el fin de 
posicionar productos y servicios en el mercado. Aunque también utilizan 
con mucha frecuencia las tecnologías de la información y comunicación, 
especialmente como escaparate de comunicación de productos y servicios.
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Resumen
El objetivo del presente artículo es comprender 
cómo los empresarios de pequeñas y medianas 
empresas (pyme) perciben el conocimiento finan-
ciero por medio de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (TIC) para que de esta 
forma tomen decisiones que beneficien a sus com-
pañías. Mediante encuestas, se estudió, en materia 
de sus conocimientos, sobre la inversión y el cré-
dito. Entre los hallazgos, se detectó que los em-
presarios creen que este conocimiento financiero 
les ha ayudado a acceder y utilizar los servicios 
financieros; sin embargo, se encontró que existe 
una relación compleja entre la percepción del co-
nocimiento financiero y el acceso y uso de los ser-
vicios financieros. Se concluye que la complejidad 
se debe a factores como la educación financiera, la 
experiencia empresarial y el contexto económico.

Palabras clave: 
Conocimiento financiero, educación financiera, 
pyme, servicios financieros, TIC.

Abstract
The objective of this article is to understand how 
entrepreneurs of small and medium-sized en-
terprises (SMEs) perceive financial knowledge 
through Information and Communication Tech-
nologies (ICT) so that they can make decisions 
that benefit their companies. Surveys were used 
to study their knowledge of investment and cre-
dit. Among the findings, it was detected that en-
trepreneurs believe that this financial knowledge 
has helped them to access and use financial servi-
ces; however, it was found that there is a complex 
relationship between the perception of financial 
knowledge and the access and use of financial ser-
vices. It is concluded that the complexity is due to 
factors such as financial education, business expe-
rience and economic context.
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Introducción

La investigación se centra en comprender cómo los empresarios de pymes 
perciben el conocimiento financiero y cómo lo utilizan en sus empresas 
para afrontar los retos del mercado y estar vigentes en un ambiente de alta 
competencia comercial.

El estudio es tratado como no experimental, lo que significa que 
las variables se observaron tal como ocurren, sin algún tipo de manipu-
lación. Los resultados muestran relaciones complejas entre las variables 
originales, lo que hace necesario analizar las relaciones en la construcción 
de variables canónicas.

La encuesta reveló que los empresarios creen que poseen expe-
riencia financiera en inversiones y crédito, lo que les ha ayudado a acceder 
a servicios financieros.

Revisión de la literatura

En México, se argumenta que la cultura financiera está limitada por fac-
tores como el nivel socioeconómico, género, edad, educación y costum-
bres individuales. Sin embargo, según una encuesta de Lechuga y Carreón 
(2021) a 150 personas de 18 a 30 años, en su mayoría estudiantes y traba-
jadores, 80 % demostró un conocimiento adecuado en finanzas. Más de 65 
% planifica sus ingresos y gastos considerando ahorro o inversión. Aunque 
muchos no usan productos financieros por desconocimiento, los respon-
sables de las pymes, a pesar de la falta de información, toman decisiones 
cruciales para su consumo y ahorro a corto y largo plazos. Además, son 
conscientes de factores de riesgo como la devaluación, las tasas de interés, 
la inversión extranjera, la competitividad y los acuerdos comerciales in-
ternacionales.

A partir de la crisis sanitaria originada por la propagación global 
del coronavirus (SARS-CoV-2) desde principios de 2020, se tuvo un fuerte 
impacto en la economía mundial. Las pymes han experimentado caídas 
en la oferta y demanda del mercado, oscilando entre 13 y 52 %, afectando 
significativamente la inversión y el consumo. Estas empresas enfrentan de-
safíos operativos y financieros, como escasez de suministros, disminución 
de ingresos y cambios negativos en su flujo de ingresos y gastos. Factores 
como el aumento de precios, reducción de personal, disminución de sala-
rios, cierres temporales o definitivos de establecimientos, contribuyen a la 
desaparición de las pymes. La falta de educación financiera, reflejada en la 
escasa participación en el mercado formal, los malos hábitos financieros 
y el desconocimiento de derechos y obligaciones son un factor clave (Le-
chuga y Carreón, 2021).
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La investigación se centra en la generación de conocimiento 
por medio de preguntas inteligentes que establecen modelos cualitativos 
o cuantitativos para comprender las relaciones causales en el fenómeno 
estudiado. Surge la pregunta sobre ¿cómo es que los empresarios de las 
pymes perciben y utilizan el conocimiento financiero generado en las ins-
tituciones de educación superior (IES), así como la transferencia de este 
conocimiento mediante tecnologías? El estudio busca definir un modelo 
teórico causal que identifique variables determinantes en el desarrollo de 
la investigación, centrándose en la variable inicial del conocimiento finan-
ciero y su aplicación mediante la tecnología. La visualización preliminar 
se presenta en la Figura 5.1.

Figura 5.1
El conocimiento financiero y su forma de aplicación 

 

Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante estu-
diar la comprensión y valoración del conocimiento financiero del empre-
sario, lo que podría serle útil en su rutina diaria.

Las pymes son clave en el sector empresarial mexicano (Ortiz 
et al., 2018). La actual crisis económica genera presión y temor sobre el 
futuro financiero, lo que origina la toma de decisiones equivocadas. Las 
políticas públicas a escala mundial promueven el acceso y la participación 
de las pymes en los mercados globales debido a sus beneficios económicos, 
como la generación de empleo y su contribución significativa al producto 
interno bruto (PIB). Las instituciones financieras priorizan la oferta de 
créditos tradicionales como principal opción para las pymes, buscando 
ampliar la gama de productos financieros disponibles para este sector (Va-
llejo y Martínez, 2016). 

Pequeña y mediana empresa (pyme)
En México, las pymes han sido impulsoras de pequeños y medianos nego-
cios, tradicionalmente proveedores de productos y empleos. En este sen-
tido, 92.9 % son microempresas, 5.9 % pequeñas, 1 % medianas, mientras 
que sólo 0.2 % son grandes (Baltodano-García y Leyva-Cordero, 2020).

La brecha financiera en las pymes, según el World Bank Group 
(2017), se debe a dificultades para acceder a los mercados de capitales. 
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Esta brecha incluye una limitada disponibilidad de fondos o costos ele-
vados (brecha de oferta) y falta de conocimiento sobre las opciones fi-
nancieras y las implicaciones de la deuda (brecha de conocimiento). El 
comportamiento financiero de las pymes está influenciado por su tamaño 
y sector. Los propietarios tienden a preferir formas de financiamiento que 
minimicen la intervención en su empresa, priorizando ahorros persona-
les, recursos internos y deuda a corto o mediano plazos, y evitando nuevos 
accionistas, en línea con la teoría de la jerarquía financiera (Purnima et al., 
2021).

La mayoría de las empresas en México carece de respaldo ope-
rativo y enfrenta dificultades en la obtención de recursos estatales o cré-
ditos institucionales para la innovación, limitando su desarrollo económi-
co. La falta de tecnología y estructuras organizativas eficientes afectan su 
desempeño. Cuando carecen de recursos, recurren a prácticas operativas 
ineficientes o a mercados financieros informales con costos elevados. En 
el mejor escenario, dependen de créditos a corto plazo de proveedores con 
recursos insuficientes, impidiendo la consideración de proyectos a largo 
plazo y mejoras tecnológicas (Peraza et al., 2020).

Percepción
De acuerdo con Hang & Wang, los empresarios de las pymes a menudo 
toman decisiones estratégicas a través de un proceso menos complejo en 
comparación con las grandes empresas, con preferencia por horizontes 
a corto plazo y una limitada consideración de las implicaciones a largo 
plazo, especialmente en las financieras que enfrenta diariamente (Hang & 
Wang, 2012). El análisis de esta variable se justifica, ya que el cuestionario 
de la investigación recopilará información sobre la percepción del empre-
sario de las pymes en temas financieros. Para comprender cómo perciben 
el uso de la tecnología, se explora el constructo de percepción. Este enfo-
que ayuda a evaluar la usabilidad del modelo de aceptación tecnológica 
(TAM). Se destaca que la percepción de la importancia de la usabilidad 
es crucial en el desarrollo de software, considerándose una característica 
clave de calidad (Verity Consulting, 2022).

Transferencia de conocimiento financiero
En Latinoamérica, la situación económica es favorable para la inclusión 
financiera, con un aumento de 3.7 % en el PIB en el cuarto trimestre de 
2022. Los sectores primarios crecieron 6 %, los terciarios 3.7 %, y los se-
cundarios 3.2 %; este entorno macroeconómico propicio sugiere oportu-
nidades significativas para iniciativas de desarrollo, así como crecimiento 
social y económico, respaldadas por la inclusión financiera. Esto se pre-
senta como un momento crucial dada la evolución en políticas, economía, 
tecnología y aspectos sociales, marcando un cambio trascendental e histó-
rico para la región (Rave y Jiménez, 2014).

La evidencia sugiere que los mercados financieros se están vol-
viendo más accesibles para el pequeño inversor a escala mundial, debido a 
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los nuevos productos y servicios financieros que apoyan la economía em-
presarial. En 2015, la crisis financiera comenzó con un aumento del crédi-
to al consumo y de los préstamos hipotecarios en los países latinoamerica-
nos. Los individuos que poseían tarjetas de crédito o títulos de hipotecas 
de alto riesgo tenían la libertad de elegir el monto de su préstamo: otros 
servicios financieros, incluidos préstamos de día de pago, casas de empeño 
y préstamos sobre títulos de automóviles, préstamos de devolución de im-
puestos y alquiler con opción a compra (Lusardi y Mitchell, 2014).

Metodología

El estudio es no experimental, ya que no se busca la manipulación en las 
variables independientes para que con ello se modifique el efecto en las 
variables dependientes, éstas se observarán tal cual suceden. La investi-
gación explora la percepción de los empresarios de pymes sobre la trans-
ferencia de conocimiento financiero por medio de las TIC. Siguiendo el 
enfoque de Johan et al. (2021), se adopta un procedimiento que inicial-
mente es descriptivo y luego se convierte en explicativo. La metodología 
es transversal, recopilando datos en un solo momento del estudio (Johan, 
Rowlingson, & Appleyard, 2021).

La investigación se aborda desde el enfoque cuantitativo y se 
busca medir la percepción del microempresario. Con ello, se busca probar 
lo que establecen las hipótesis de trabajo H1 y H3, que son las siguientes.

 H1: Hay una correlación significativa entre el conocimiento 
sobre inversiones, con el uso y acceso a los servicios y productos financie-
ros en materia de inversiones.

 H3: Hay una correlación significativa entre el conocimiento 
sobre crédito, con el uso y acceso a los servicios y productos financieros en 
materia de crédito.

Donde H1 será el constructo 1 denominado conocimiento fi-
nanciero sobre inversión, uso y accesibilidad; para H3 será el constructo 3 
nombrado conocimiento financiero sobre crédito.

Figura 5.2 
Hipótesis 1 y 3 

Fuente: elaboración propia.
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La determinación de la muestra tuvo que ajustarse, pasando 
de una muestra probabilística de poblaciones finitas a un muestreo por 
conveniencia, debido a obstáculos recurrentes encontrados a lo largo del 
estudio. Para demostrar si H1 y H3 son ciertas o se tiene evidencia para 
rechazarlas, en primer término, se busca el coeficiente de correlación y el 
coeficiente de determinación (R y R2) (Rosal, 2017):

Ho: ρ= 0; Ha: ρ≠0 Ec. (1)

La correlación canónica se representa como ρ (rho) entre las va-
riables X y Y, donde las hipótesis nula y alternativa (H0 y H3) aplican para 
todos los casos. La hipótesis estadística incluye una hipótesis nula (H0) y 
una hipótesis alternativa (Ha) sobre el coeficiente de correlación (ρ) entre 
dos variables. H0 sostiene que el coeficiente de correlación es cero, indi-
cando la ausencia de relación lineal.

Ho1: ρX1…n; Y1…n = 0 y Ha1: ρ X1...n; Y1…n ≠ 0 Ec. (2)

Ho3: ρX3…n; Y3...n = 0 y Ha3: ρ X3…n; Y3...n ≠ 0 Ec. (3)

Estas funciones son modelos estadísticos que investigan la co-
nexión entre X1 y xn, y entre Y1 e yn. La hipótesis nula de H01 sugiere que 
no existe una relación lineal significativa entre las variables X1 y zn, como 
lo indica el coeficiente de correlación (ρ) entre ellas, que es cero.

Sin embargo, Ha1 sugiere que el coeficiente de correlación en-
tre X1 y zn, o para cada variable en cuestión, no es cero. Esta teoría está 
respaldada por otra observación. Según esta hipótesis, existe una fuerte 
relación lineal entre los diferentes conjuntos de variables. Por lo tanto, la 
prueba de bondad de ajuste se compone de lo siguiente.

χ^2,gl(n-1) ,_  α=0.05 Ec. (4)

La prueba de bondad está diseñada para comprobar si un con-
junto de datos coincide o corresponde con distribuciones de probabilidad 
teóricas arbitrarias. Por medio de las matemáticas, esta prueba permite 
comparar la distribución empírica de los datos con su distribución teóri-
ca esperada. La hipótesis puede ser probada mediante la estadística Λ de 
Wilks, en donde:

  Ec. (5)

En la expresión anterior, Λ (lambda) varía entre 0 y 1, y los va-
lores cercanos a 0, son evidencia en contra de H0. Una aproximación de 
gran utilidad basada en la conocida distribución χ2 es la propuesta por 
Bartlett. Como siguiente etapa, en caso de no contar con suficiente evi-
dencia para rechazar H0. Donde λ_1=ρ_1^2 , esto es, que la primera raíz 
característica realmente representa el cuadro de la correlación canónica 
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entre las primeras dos variables canónicas; es decir, las combinaciones 
lineales de las variables originales, y así sucesivamente con las restantes 
raíces características.

Validación del test
Para interpretar los datos, se realizó un análisis de confiabilidad del ins-
trumento utilizando el coeficiente alfa de Cronbach (AC). Este coeficiente, 
que oscila entre 0 y 1, evalúa la consistencia interna y confiabilidad del 
instrumento. Un AC cercano a 1 indica mayor fiabilidad, considerando 
valores superiores a 0.80 como respetables (Quero, 2010), aunque algu-
nos aceptan valores mayores a 0.70. El AC mide la homogeneidad de las 
preguntas, promediando las correlaciones entre los ítems, y su resultado 
establece el grado en que la aplicación repetida del instrumento produce 
resultados consistentes.

  
 

N*=
1+ (N -1)*

r
r

∂
 
Ec. (6)

Donde: N = Número de ítems (o variables latentes);  = es la co-
rrelación media entre los ítems.

Resultados

Subconstructo 1
H01: No hay una correlación significativa entre el conocimiento sobre in-
versiones, con el uso y acceso a los servicios y productos financieros en 
materia de inversiones. En su forma estadística, se representa mediante la 
siguiente ecuación:

H01: ρX1; Y1, Y2 = 0 y Ha1: ρX1; Y1, Y2 ≠ 0 Ec. (7)

Del software Statistica, al invocar de la biblioteca de programas 
el análisis de correlación canónica, se obtuvieron los siguientes resultados 
para el primer subconstructo denominado conocimiento, uso y facilidad 
en materia de inversiones.

Tabla 5.1 
Descripción del coeficiente de correlación R (subconstructo 1)

Resumen análisis canónico  
Canonical R: 0.86820  Chi²(50)= 80.508 p= 0.00405

Núm. de variables 5 10
Indicadores de las variables Conjunto izquierdo Conjunto derecho 

Varianza extraída 100.000 % 73.1070 %
Redundancia total 51.0800 % 29.9366 %

                Fuente: elaboración propia.
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En términos generales, encontramos que en la alta significan-
cia estadística de X1 y las combinaciones lineales de Y1 y Y2 existe una 
correlación de 0.86820; el valor de χ2= 80.508 con 50 grados de libertad 
y el p-valor 0.00405 dan evidencia que confirma esta asociación. Por ello 
(0.00405), nos permite rechazar H0 de este primer subconstructo 1. En 
consecuencia, se puede afirmar que existe una conexión entre las variables 
que resultan de las combinaciones lineales que maximizan la explicación 
de la variabilidad presente con las variables independientes y dependien-
tes.

Dado que el número de variables implicadas en el conjunto de 
menor dimensión es 5, se concluye que el número de variables canónicas 
es también 5. La totalidad de la varianza en el conjunto X1, representada 
por las combinaciones lineales de INVCON1 a INVCON5, alcanza 100 
%, con una redundancia de 51.0800 %. En el conjunto Y1 y Y2, las com-
binaciones lineales de INVUSO1 a INVUSO5 e INVFAC1 a INVFAC5 
extraen 73.1070 % de la varianza, con una redundancia de 29.9366 %. En 
términos de redundancia, este valor indica el porcentaje que un conjunto 
tiene en relación con el otro y viceversa. En este contexto, el conjunto X1 
muestra una redundancia de 51.08 % respecto al conjunto Y, mientras que 
el conjunto Y1 y Y2 exhibe una redundancia de 29.9666 % en relación con 
el conjunto X1.

En el análisis de correlaciones lineales, se ha observado que 
prácticamente 100 % de las correlaciones son positivas, sugiriendo que 
son conceptos intrínsecamente asociados. Específicamente, el conjunto 
X1 abarca cinco indicadores relacionados con el conocimiento en materia 
de inversiones (5 factores), Y1 se enfoca en el uso y aplicación (5 facto-
res), y Y2 se refiere a la facilidad para acceder a los productos y servicios 
financieros en el ámbito de la inversión (5 factores); todo ello dentro del 
subconstructo de conocimiento, uso y facilidad. En este contexto, se des-
tacan correlaciones significativas entre los factores, como la correlación 
entre INVCON3 (en las instituciones financieras se realizan inversiones 
en valores bursátiles) e INVUSO1 (ha realizado o utilizado alguna vez al-
gún tipo de servicios financieros en materia de inversiones que ofrecen 
las instituciones financieras), la cual arroja un coeficiente de correlación 
lineal de 0.513325.

La comparación entre el indicador INVCON1 (opinión sobre 
el conocimiento de productos y servicios financieros en inversiones ofre-
cidos por las instituciones financieras) e INVUSO4 (participación direc-
ta o por medio de algún familiar en inversiones en fondos de inversión 
proporcionados por instituciones financieras) revela un coeficiente de 
correlación lineal de 0.555651. Del mismo modo, la correlación lineal en-
tre INVCON2 (inversiones con pagarés a plazo fijo realizadas por insti-
tuciones financieras) e INVUSO4 (participación directa o por medio de 
algún familiar en inversiones en fondos de inversión proporcionados por 
instituciones financieras) muestra un coeficiente de correlación lineal de 
0.535073.
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En esta primera formulación, se evidencia que las variables IN-
VCON1, INVCON2 e INVCON3 presentan las correlaciones más signifi-
cativas con INVUSO1 e INVUSO4. Esto sugiere que, según la percepción 
del empresario, su conocimiento en asuntos financieros, especialmente en 
inversiones, influye en la utilización de servicios financieros relacionados 
con inversiones. El análisis canónico, al considerar una combinación de 
efectos positivos y negativos, proporciona una explicación de 42.5085 % 
del fenómeno estudiado. Este patrón se repite hasta la quinta raíz, la cual 
explica la totalidad de la varianza asimilable en el estudio.

Basándonos en los resultados obtenidos, se observa una explica-
ción aceptable de las variaciones en el constructo 1 mediante los eigenva-
lores del conjunto 1 a 3 (42.5085 + 32.4919 + 18.3715), alcanzando un total 
de 93.3719 %. Además, con los coeficientes de correlación canónica (R = 
0.86820 y R² = 0.7537665), un valor de χ² (50) = 80.508 con ρ = 0.000405 
y lambda prime de 0.062279, 0.252927 y 0.596738, en los primeros tres 
conjuntos, existe evidencia significativa para rechazar la hipótesis H01.

Subconstructo 3
H03: No hay una correlación significativa entre el conocimiento sobre cré-
dito, con el uso y acceso a los servicios y productos financieros en materia 
de crédito.

Del software Statistica, al invocar de la biblioteca de programas 
el análisis de correlación canónica, se obtuvieron los siguientes resultados 
para el subconstructo denominado conocimiento, uso y facilidad en ma-
teria de crédito.

Tabla 5.2 
Descripción del coeficiente de correlación R (subconstructo 3)

Resumen análisis canónico  
Canonical R: 0.87311   Chi²(60)= 93.331 p= 0.00383

Núm. de variables 6 10
Indicadores de las variables Conjunto izquierdo Conjunto derecho 

Varianza extraída 100.000 % 73.0714 %
Redundancia total 44.3966 % 29.5179 %

                Fuente: elaboración propia.

Si H03 establece que no hay correlación:

Ho3: ρX3; Y5, Y6 = 0

Entonces tenemos evidencia para rechazar H0, ya que el cálculo 
sugiere una alta correlación entre las variables estudiadas. En general, en-
contramos que entre las combinaciones lineales de X3 y las combinaciones 
lineales de Y5 y Y6 dan evidencia que confirma esta asociación, además, 
con alta significancia estadística (0.00383) para el rechazo de la H0 de este 
primer subconstructo 3.
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Como el número de variables involucradas en el conjunto de 
menor dimensión son 6, entonces el número de variables canónicas son 
6. La varianza extraída por las combinaciones lineales del conjunto X3, 
CRECON1 a CRECON6, obtiene 100 % y una redundancia de 44.3966 %, 
en tanto que en el conjunto Y5 y Y6 las combinaciones lineales CREUSO1 
a CREUSO5 y CREFAC1 a CREFAC5 lograron extraer 73.0714 % de la 
varianza y 29.5179 % de redundancia.

En relación con la redundancia, ésta se puede entender como el 
porcentaje que tiene un conjunto respecto al otro y viceversa. Esto es que 
el conjunto X3 tiene una redundancia de 44.39 % del conjunto Y, y que el 
conjunto Y5 y Y6 tiene una redundancia de 29.51 % del conjunto X3. 

La mezcla de efectos positivos y negativos del análisis canónico 
genera una explicación de 34.4674 % al fenómeno que se estudia y así 
sucesivamente hasta la quinta raíz, la cual explica el total de la varianza 
asimilable.

Para entender la variable canónica U1 y V1 del subconstructo 
3, podríamos decir entonces que el empresario de pymes tiene el conoci-
miento sobre créditos hipotecarios que ofrecen las instituciones financie-
ras, pero no así para los créditos que ofrecen las instituciones financieras 
en materia de crédito para pymes; dicho de otro modo, desde la óptica de 
los empresarios encuestados, si ha pedido un préstamo cualquiera a una 
institución financiera, no sabe sobre los beneficios de préstamos a las py-
mes; por lo tanto, termina por atrasarse en los pagos debido a la volatilidad 
de las tasas de interés y al alza de ciertos productos y servicios.

En resumen, cabe señalar que una vez que se lograron calcu-
lar los pesos canónicos, esto dio pauta para la construcción de las varia-
bles canónicas, a partir del conjunto X3, y Y5, Y6 de este subconstructo 3. 
Mismos pesos canónicos que ayudan a generar U1… U6 y V1… V6, los 
cuales, a su vez, describen lo que cada indicador aporta (sea de manera 
positiva o negativa) para dichas variables canónicas. Con base en los re-
sultados obtenidos, en donde se pudo observar una aceptable explicación 
de las varianzas del constructo 3 con los eigenvalores del conjunto 1 a 
3 (34.4674 + 24.1108 + 17.5046), en 76.0829 % y con los coeficientes de 
correlación canónica (R= 0.87311 y R2 = 0.762323), un valor de χ2 (60) = 
93.331 con ρ = 0.00383 y lambda prime de 0.037826, 0.159148 y 0.340981, 
en los primeros tres conjuntos, con lo cual se tiene evidencia significativa 
para rechazar la hipótesis H03.

La información previa sugiere que el empresario de pequeña y 
mediana empresa (pyme) percibe poseer conocimientos en el ámbito cre-
diticio, lo que le ha beneficiado en la obtención de préstamos. No obstan-
te, se reconoce que en ciertos momentos ha experimentado retrasos en el 
pago de créditos. No es factible establecer una implicación categórica de-
bido a que los coeficientes en las combinaciones lineales resultantes mues-
tran valores tanto positivos como negativos. Sin embargo, al considerar 
los resultados derivados del análisis correlacional canónico, se evidencia la 
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complejidad de las relaciones entre las variables que contribuyen a la for-
mación de las variables canónicas, a partir de las variables originales X e Y.

Discusión

Se realiza un análisis detallado de dos subconstructos sobre conocimiento, 
uso y facilidad en inversiones y créditos en una investigación. Se emplea 
un enfoque estadístico, específicamente análisis canónico para evaluar la 
relación entre variables en cada subconstructo.

En el subconstructo 1, la hipótesis nula (H01) plantea la falta de 
correlación entre conocimiento en inversiones y uso de servicios finan-
cieros. Los resultados del análisis canónico muestran una alta correlación 
(R= 0.86820) y un p-valor significativo (p= 0.00405), rechazando la hipó-
tesis nula. La discusión resalta la importancia del conocimiento financie-
ro para usar servicios de inversión. En el subconstructo 3, con hipótesis 
H03, se analiza el conocimiento sobre crédito y su relación con el uso de 
servicios financieros en ese ámbito. Los resultados revelan correlación sig-
nificativa (R= 0.87311) y p-valor significativo (p= 0.00383). La discusión 
detalla correlaciones específicas, señalando posibles desafíos como atrasos 
en pagos.

En resumen, el estudio muestra correlación significativa entre 
conocimiento financiero y uso de servicios financieros en inversiones y 
créditos para empresarios de pymes. Aunque algunas correlaciones son 
positivas y otras negativas, se destaca la complejidad de estas relaciones. 
La interpretación cuidadosa de los resultados es esencial para comprender 
las complejidades subyacentes en estas variables financieras.

Conclusiones

En relación con la pregunta acerca de cómo el empresario de pequeña y 
mediana empresa (pyme) percibe el conocimiento financiero generado en 
las instituciones de educación superior (IES), y si esto le facilita la com-
prensión, la utilización y el acceso a los servicios y productos financieros, 
se estableció como objetivo evaluar, a partir de la perspectiva del empresa-
rio de pymes, el nivel de conocimiento que posee sobre los temas financie-
ros generados internamente en las IES. Asimismo, se buscó determinar si 
este conocimiento ha influido positivamente en su capacidad para acceder 
a dichos servicios y productos financieros. En este sentido, los empresarios 
encuestados de pymes perciben que su conocimiento en inversiones les ha 
beneficiado en su uso y acceso. Sin embargo, la complejidad de las relacio-
nes entre las variables se refleja en cargas canónicas positivas y negativas, 
lo que impide establecer implicaciones absolutas. El análisis estadístico, 
mediante el análisis correlacional canónico, destaca la complejidad en la 
construcción de variables canónicas a partir de las originales X y Y. El es-
tudio sugiere que el beneficio del conocimiento financiero es crucial para 
la toma de decisiones en el ámbito empresarial pyme. Este conocimiento 
permite agregar valor al tomar decisiones sobre ahorro, inversión y gastos. 
La capacidad de ordenar las finanzas también se presenta como una habi-
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lidad fundamental, involucrando el conocimiento de ingresos, pagos y el 
manejo adecuado de los excedentes.

Es así que conociendo la situación de la educación y el conoci-
miento financiero de los empresarios de las pymes, queda evaluar sobre 
la eficiencia de la toma de decisiones que realizan y sobre el impacto que 
podría tener en áreas tales como eficiencia operativa, gestión de riesgos, 
cumplimento normativo, planificación estratégica y desarrollo de la em-
presa.
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