
 

1 

Volumen 12/ número 22 

primer semestre 2022 

eISSN 2594-2786 



 

2 

REVISTA DOXA DIGITAL año 17, vol. 12 número 22, enero-junio 2022 publicación se-

mestral editada por la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales; Calle Henry Dunant #4612, Anillo Envolvente del 

PRONAF, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, C.P. 32315, Teléfonos (01) 656 6168888 

ext. 3017, http://doxa.uach.mx, correo electrónico: revita.doxa@uach.mx.  Editor 

responsable: Daniel Alberto Sierra Carpio.  

Reserva de Derechos al Uso Exclusivo otorgada por el Instituto Nacional del Derecho 

de Autor 04-2022-032411100800-203. eISSN 2594-2786.Las opiniones expresadas por 

los autores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Se au-

toriza la reproducción de los artículos con la condición de que se cite la fuente y se 

respeten los derechos de autor. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons 

Atribución-No Comercial-Sin Derivar 4.0Internacional.  



 

3 

Año 16, Vol. 12, número 22, enero– junio 2022 

DR, JESÚS VILLALOBOS JIÓN 

Rector Universidad Autónoma de Chihuahua 

 

DR. ABRAHAMPANIAGUA VÁZQUEZ † 

Director Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

DR. SERGIO RAFAEL FACIO GUZMÁN 

Secretario General 

 

LIC. GUSTAVO MACEDO PÉREZ  

Director de Extensión y Difusión Cultural 

 

M.A. HERIK GERMÁN VALLES BACA 

Director Académico 

 

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO 

Director Administrativo 

 

M.I. RICARDO RAMÓN TORRES KNIGHT 

Director de Planeación y Desarrollo Institucional 

 

DRA. MYRNA ISELA GARCÍA BENCOMO 

Director de Investigación y Posgrado 

 

DR. DANIEL ALBERTO SIERRA CARPIO 

Editor responsable 



 

4 

Consejo asesor internacional 

Dra.. Silvia Rivero, Universidad de la Republica, Uruguay  

Ph. D. Luis Antonio Payán Alvarado, Centro México- James A. Baker III Institute for Public Policy, Estados Unidos 

Dr. Rodolfo Rincones, The University of Texas at El Paso, Estados Unidos 

Dr. Alejandro Noboa Silva, Universidad de la Republica, Uruguay  

Dr. Marcelo D
,
 Amico, Centro de Investigaciones Sociales y Políticas. Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y 

Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 

Dr. María Florencia Pannunzio, Universidad Nacional del Nordeste, Argentina  

Consejo editorial 

Dr. José Eduardo Borunda Escobedo, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

México 

Dr. Ignacio Camargo González, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Méxi-

co 

Dr. Abraham Paniagua Vázquez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Mé-

xico † 

Dra. Rosa Isabel Medina Parra, El Colegio de la Frontera Norte, AC., México 

Dr. Carlos Alberto Castañón, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México 

Dr. Nemesio Castillo Viveros, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, 

México 

Dr. Jesús Francisco Hinojos Calderón, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 

México 

Dra. Rosa María González Corona, Universidad Autónoma de Baja California, México  

Consejero Manuel Quijano, Instituto Nacional de Administración Pública A.C., México 

Dr. Antonio Salas Martínez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México 

Dr. Jesús Velázquez Valadez, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, México, 

México 

Dra. Cecilia Sarabia Ríos, Departamento de Estudios de Administración Pública, El Colegio de la Frontera Norte, A.C., 

México 

Dra. Carmen Patricia Jiménez Terrazas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Sociales y Ad-

ministración. 

Dr. Luis Carlos López Ulloa, Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales 

Editores de sección 

M.C.S. Benjamín Apocalipsis Rangel Portillo, Universidad Autónoma de Chihuahua Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales Secretaría de Investigación y Posgrado,  

M.C.S. Emilio Alberto López Reyes, Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 



 

5 

Contenido 

Ciencias Sociales 

El binomio: Reconstrucción del tejido social y prevención de la violencia a través del desa-
rrollo individual-comunitario  

Anayely Mandujano Montoya …………………………………………………………………………………………. 

  
 

Pág.8 

Percepciones de participación e incidencia por parte de las  Asociaciones Civiles en Ciu-
dad Juárez  
Alba Pamela Morales Tobón, Erasto López López  y Jorge Antonio Breceda Pérez ……………. 

 
 
Pág.26 

Influencia de los espacios públicos deteriorados en la percepción de inseguridad en el po-
lígono “La Joya” Tamaulipas, México 
Roly Javier Gutarra Romero y Víctor Daniel Jurado Flores ………………………………………………… 
………………………………………………………….. 

 
 
Pág. 46 

         Ciencias Administrativas 

El papel de la adaptabilidad como impulsora de la competitividad y sostenibilidad econó-

mica: una revisión de literatura con enfoque descriptivo 

Karen Itzel Villalobos Sánchez, Luis Adrián Lozoya Muñoz, Carlos Jesús González Macías y Juan 

Alfonso Toscano Moctezuma ……………………………………………………………………………………….. 

 

 

Pág. 69 

Panorama general actualizado de la Planeación Estratégica:  revisión sistemática cualitativa  

Alpha Elena Escobedo Vargas y Blanca Lidia Márquez Miramontes  ………………….……………………….. 

 

Pág. 92 

Emprendimiento Corporativo, desarrollo del concepto, enfoques de perspectivas teóricas 

e instrumentos de medición: revisión de literatura 

Armando Esquinca Moreno, Michel Amador Ruiz, Carlos Gerardo Urenda Campos  …………………...  

 

 

Pág. 107 

Reseñas 

Conflicto y cambio constitucional en América Latina.  Su comparación mediante fuzzy 
sets QCA 
 
Paulina Pereda Gutiérrez ……………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Pág.133 



 

6 

Presentación 
 Estimado lector: 

El presente número está dedicado a la memoria del Dr. Abraham Paniagua Vázquez, director de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y quien fuera uno de los fundadores de esta revista. 

Para el que no conozca la trayectoria del doctor Paniagua a continuación se hace una breve semblanza: fue parte del Sistema Nacio-

nal de Investigadores Nivel I del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, contó con el reconocimiento al Perfil 

Deseable PRODEP otorgado por la Secretaría de Educación Pública. En el año 2011 el Centro Universitario para el Desarrollo Do-

cente de la UACH lo reconoció como Profesor Universitario Distinguido, mientras que en el 2014 la propia Universidad Autónoma 

de Chihuahua le otorgó la Presea a la Excelencia Docente. Fue ponente en congresos nacionales e internacionales, miembro del 

Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados RCEA, dictaminador de revistas especializadas en México, Sudamérica y Euro-

pa.  El H. Consejo Universitario lo eligió como Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autóno-

ma de Chihuahua para el período 2016 – 2022. 

Una de las tareas encomendadas por el Dr. Paniagua fue la de seguir fortaleciendo la revista y siguiendo con esa voluntad a partir 

de este número se implementa la galerada de los artículos en el tradicional formato PDF y se incorpora el formato HTML, con la 

intención de cumplir los estándares establecidos por los diversos índices y buscando la incorporación de la revista a los mismos. 

En cuanto a los artículos, el presente número se compone de seis productos resultados de un proceso de investigación y de una rese-

ña. En la sección de Ciencias Sociales se incluyen los aportes de Anayely Mandujano Montoya y su artículo “El binomio: Recons-

trucción del tejido social y prevención de la violencia a través del desarrollo individual-comunitario”, también los autores Alba Pa-

mela Morales Tobón, Erasto López López  y Jorge Antonio Breceda Pérez analizan las “Percepciones de participación e incidencia 

por parte de las  Asociaciones Civiles en Ciudad Juárez” y finalmente la sección cierra con el artículo de los autores Roly Javier 

Gutarra Romero y Víctor Daniel Jurado Flores y su estudio sobre “la Influencia de los espacios públicos deteriorados en la percep-

ción de inseguridad en el polígono “La Joya” Tamaulipas, México” 

Por otro lado, la sección de Ciencias Administrativas se compone de tres revisiones de literatura. La primera nos presenta “El papel 

de la adaptabilidad como impulsora de la competitividad y sostenibilidad económica: una revisión de literatura con enfoque des-

criptivo” por los autores Karen Itzel Villalobos Sánchez, Luis Adrián Lozoya Muñoz, Carlos Jesús González Macías y Juan Alfon-

so Toscano Moctezuma. Mientras que Alpha Elena Escobedo Vargas y Blanca Lidia Márquez Miramontes   aportan el “Panorama 

general actualizado de la Planeación Estratégica:  revisión sistemática cualitativa” y finalmente la sección concluye con el artículo 

titulado “Emprendimiento Corporativo, desarrollo del concepto, enfoques de perspectivas teóricas e instrumentos de medición: re-

visión de literatura” por Armando Esquinca Moreno, Michel Amador Ruiz, Carlos Gerardo Urenda Campos. 

Este histórico número cierra con la participación de Paulina Pereda Gutiérrez, quien presenta la reseña “Conflicto y cambio consti-

tucional en América Latina.  Su comparación mediante fuzzy sets QCA” 

Solo resta desearle al Dr. Paniagua un descanso eterno y una pronta resignación a todos sus familiares, amigos y colaboradores. 

Atentamente 

 

Dr. Daniel Sierra 

Editor Responsable 
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RESUMEN 

La Prevención de la violencia ocupa una prioridad en las demandas ciudadanas, es por ello, la necesidad de implementar  

políticas públicas en esta materia, sin embargo, durante mucho tiempo se invirtió la fórmula que permitiera obtener re-

sultados eficaces en el combate de los fenómenos de la violencia y la criminalidad, por lo que, ha sido ineludible, re-

plantear la fórmula y establecer mecanismos que  impulsen y consoliden la reconstrucción del tejido social con una vi-

sión holística e integradora para atender todos los factores y elementos para la prevención de los fenómenos de la vio-

lencia que deriven en la construcción de la paz a través del desarrollo integral individual y comunitario. 

PALABRAS CLAVE: Reconstrucción del tejido social, prevención, desarrollo social, violencia  

ABSTRACT 

The violence prevention occupies a priority in citizen demands and, as a result, there is the need of implementing public 

policies in this area. It has long been invested the formula that tried to make possible effective results in the fight against 

the phenomena of violence and criminality, this is why it has been unavoidable to reconsidering the formula and estab-

lish mechanisms that promote and consolidate the reconstruction of social tissue with a holistic and an integral vision 

that helps attend all factors and elements for prevention of the phenomena of violence which derive  from the construc-

tion of integral individual and community peace.  

KEYWORDS:  : Reconstruction of social tissue, prevention, social development, violence  
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El binomio: Reconstrucción del tejido social y prevención de la violencia 

a través del desarrollo individual-comunitario  

The binomial: Reconstruction of the social tissue and prevention of violence through individual-

community development. 
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Introducción 

La reconstrucción del tejido social en la Administración Pública es una prioridad en la agenda públi-

ca, es decir, realizar acciones profundas a fin de crear y entrelazar las fibras que permiten una 

cohesión social y el desarrollo que mantenga a las sociedades pacíficas, es por ello que cuando 

nos referimos a la reconstrucción del tejido social también la concebimos como una construcción 

para la paz, para lo que es preciso hacer una distinción entre la paz negativa de la paz positiva; la 

paz negativa la entendemos como la ausencia de violencia —sin que ello represente que existen 

cambios en las relaciones que generan violencia estructural—, mientras que la paz positiva es 

aquella en la que las instituciones, los ciudadanos, y demás instancias, generan y promueven es-

trategias para mantener a las sociedades pacíficas
1
. 

 México se encuentra en el lugar 62 de 162 países en el Índice de Paz Positiva 2019 (IEP, 

2019) del Instituto para la Economía y la Paz; como resultado de que en el año 2018 la paz en Mé-

xico tuvo un retroceso de 4.9%, lo que se traduce en que el nivel de paz mejoró en 10 estados, sin 

embargo, en 22 hubo un deterioro, esto debido al aumento del 14% de la tasa de homicidios, auna-

do a que la tasa de delitos con armas de fuego se duplicó de 13.5% en 2015 a 28.6% en 2018, de 

hecho el 69.4% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego, por lo que, en general la 

tasa de delitos con violencia se incrementó́ un 25% del año 2015 al año 2018, mientras que la tasa 

de crímenes de la delincuencia organizada se elevó́ 11.6% en este último año. 

 Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 

(ENVIPE, 2018) del INEGI, señalo que en el año 2017 se cometieron aproximadamente 34 millones 

de delitos, revelando que hubo 29,750 víctimas por cada 100,000 habitantes en el año 2017 y en 

casi 36% de todas las familias, al menos una persona de sus miembros fue víctima de algún delito.  

 Por lo que, esto ha llevado a cambiar la visión que se ha utilizado para atender los fenómenos 

de la violencia, pues basta analizar el impacto económico, para saber que no prevenir genera un 

mayor costo, tan solo en el año 2018 se elevó́ el 10%, es decir aproximadamente 5.16 billones de 

pesos lo que equivale a 24% del PIB del país. (IEP, 2019). En términos per cápita, el impacto eco-

nómico de la violencia fue de 41,181 pesos, casi cuatro veces el ingreso por trabajo mensual en un 
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sociedades pacíficas. https://www.esglobal.org/indice-paz-global-2017/ 
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hogar
2
. Por otra parte, México gasta 0.81% de su PIB en seguridad interna y en su sistema de justi-

cia (IEP, 2019). Incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

estableció que los principales problemas señalados por los ciudadanos ante este organismo en el 

año 2017 fueron la inseguridad, el crimen y la corrupción, por lo que este Organismo recomendó a 

México fortalecer la calidad institucional y el Estado de derecho, además de atender el crimen y la 

impunidad. (OCDE, 2017), 

 Por otro lado, en México el elemento con el peor desempeño de acuerdo al Instituto para la 

Economía y la Paz es bajo nivel de corrupción, en comparación con el resto del mundo y con Amé-

rica Latina (IEP, 2019) —desde el año 2005 se ha deteriorado 12%¾—En este sentido,  de acuer-

do a la encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, el 14.6% de 

los mexicanos refirieron experimentar corrupción por parte de un servidor público en el año 2017, 

en comparación con 12.6% en 2015. Sin embargo, el 51% de los mexicanos admitió pagar un so-

borno a servidores públicos en este mismo año.  

 Entonces, bajo este contexto ¿por qué son necesarias las política públicas para la 

“reconstrucción del tejido social”? para entender este vínculo Kraft & Scott (2017) plantean que la 

política pública es un mecanismo de acción u omisión gubernamental en respuesta a problemas 

públicos, no obstante, Emilio Graglia (2012) se refiere a las políticas públicas como los proyectos y 

actividades que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública 

con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad, sin embargo, son los mismos Kraft y Scott 

(2007) quienes refieren que estas políticas públicas reflejan no sólo los valores más importantes de 

una sociedad, sino también el conflicto entre valores y que, por lo tanto las políticas que implemen-

ta cada administración dejan de manifiesto a cuál de los muchos diferentes valores, se le asigna la 

más alta prioridad en una determinada decisión, lo que se ve reflejado en la agenda pública y políti-

ca.  

 De tal forma, que para la reconstrucción del tejido social,  la prevención de los fenómenos de 

la violencia es un elemento clave, sin embargo, suele ser el eslabón mayormente subestimado –en 

2 El INEGI en su Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, señala que en México el promedio trimestral de 
ingreso por trabajo en un hogar es de 33,382   (ENIGH, 2018) https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/
boletines/2019/EstSociodemo/enigh2019_07.pdf  
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especial en el caso de la prevención terciaria
3
−, no obstante, de no ser atendida, ésta tiene la capa-

cidad de tronar la cadena de la seguridad pública y a su vez, la seguridad pública la de la estabili-

dad y gobernabilidad de un Estado, es por ello, que al hablar de la reconstrucción del tejido social 

debemos analizar diferentes concepciones; en primer lugar el reconocimiento de la prevención de 

la violencia en los individuos y en la comunidad que permita una cohesión social que fortalezca los 

vínculos y disipe los factores de riesgo que ahí se presentan, en segundo lugar reconocer la violen-

cia como el resultado sistémico de las estructuras que coadyuvan a estigmatizar, dividir y fragmen-

tar el tejido social y por último reconocer la importancia del fortalecimiento del desarrollo individual y 

comunitario como elementos que permiten entrelazar las fibras para la reconstrucción del tejido so-

cial, es decir  impulsar la prevención de la violencia y el desarrollo en todas sus aristas. 

 De hecho, se ha tenido avances significativos incluso de forma conceptual, anteriormente la 

prevención era solo atribuida a una micro instancia perteneciente a la Seguridad Pública, con una 

connotación de “prevención del delito”, sin embargo, actualmente la concebimos como “prevención 

social de la violencia”, lo cual representa un paso agigantado hacia la visión estructural de la pre-

vención ya no como una micro instancia sino como un eje transversal en la Administración Pública. 

 De tal forma que, concebir la prevención como social y de las violencias permite una visión de 

forma integral, atender la génesis de la criminalidad y además visibiliza las distintas formas de vio-

lencia, después de todo hay delitos sin violencia y violencias sin delito. 

 No obstante, es necesario hacer un quiebre epistemológico que permita comprender que la 

reconstrucción del tejido social no es exclusivo de la Administración Pública, que la prevención de 

la violencia no es exclusiva de la Seguridad Pública y que el único camino que se tiene para revertir 

la formula desde un enfoque integral es a través de la participación ciudadana y el involucramiento 

de todos los sectores de la sociedad para resolver la problemática de los fenómenos de la violencia 

que tanto aquejan a México. 

 En este sentido, involucrar a representantes de diferentes intereses y colectivos promueve un 

3 Por prevención primaria se entiende las acciones dirigidas  a la sociedad de forma general, la prevención secundaria  se 

dirige especialmente a las personas que se encuentren en riesgo de cometer alguna conducta antisocial y la prevención 

terciaria se refiere a las acciones dirigidas a las personas que ya cometieron una conducta antisocial para procurar la no 

reincidencia. (UNODC, 2011) https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/

Handbook_on_the_Crime_Prevention_Guidelines_Spanish.pdf  
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incremento en el apoyo para obtener mejoras en la comunidad, pues cuanta mayor es la coopera-

ción de la comunidad, los niveles de paz tienden a mejorar (IPG, 2017), por lo que, una participa-

ción efectiva por parte de la comunidad disuade a las personas que se encuentran en riesgo a cru-

zar la línea a la conducta antisocial
4
, consolidando la confianza entre la comunidad y gobierno.  

 De tal forma que, es necesario abordar las causas de la violencia, para encontrar las causas 

profundas, cambiar el paradigma de represión y reacción por una visión de desarrollo individual y 

de las comunidades, que disipe el individualismo, que fomente el arraigo, la resiliencia comunitaria 

y que permita mover alguna pieza de este fenómeno multifactorial en el sistema. 

 

La reconstrucción del tejido social: de la Seguridad al Desarrollo Social 

Desde luego, prevenir la violencia no es un fin en sí ́mismo, ya que de concentrarnos en la ausen-

cia de violencia (paz negativa) sin construir paz (paz positiva) sería un esfuerzo de poco alcance. 

Por lo que, es imprescindible que México desarrolle y ejecute medidas transversales y permanen-

tes para construir y promover la Paz Positiva, es así que la Seguridad no concibe una propuesta 

real para la prevención de los fenómenos complejos y multifactoriales de la violencia sin el involu-

cramiento y fortalecimiento del desarrollo social de los individuos y de las comunidades.  

 En efecto, por mucho tiempo el abordaje para la seguridad fue a través de estrategias reacti-

vas frente a la violencia y de forma punitiva frente al delito, basta ver la disponibilidad presupuesta-

ria para abordar los temas de seguridad, no obstante, hoy día se ha comprendido el abordaje de 

esta problemática desde otro posicionamiento, un posicionamiento más humano y que ha articula-

do una estrategia nacional en busca de un verdadero desarrollo que incida en la prevención de las 

violencias y que de hecho se ha concebido como la construcción de la paz o reconstrucción del teji-

do social. 

 Cuando aludimos a esa necesidad de la reconstrucción del tejido social nos referimos a que 

aún y cuando tenemos un mundo globalizado, donde las herramientas de la era digital facilitan el 

día a día y nos acercan a otros, la brecha de la desigualdad sigue siendo abismal en México entre 

unos y otros, además de esto socialmente nos encontramos cada vez más desvinculados con 

nuestro entorno y nuestros pares. 

4  Entendemos por conducta antisocial aquella que lesiona el bien común o que genera un daño social.  

Año 17 Vol. 12, número 22, enero-junio 2022 

eISSN: 25942786 

Sección: Ciencias Sociales 

DOI: 10.52191/rdojs.2022.221 

Págs.: 8– 25 

Anayeli Mandujano Montoya 

El binomio: Reconstrucción del tejido ... 



 

13 

 Hablar de desvinculación nos lleva a mirar el cubo desde dos posiciones, una de forma verti-

cal en la que encontramos aquella desvinculación entre gobierno y ciudadanía, lo que genera re-

sentimiento hacia el sistema por parte de los ciudadanos y otra horizontal en la que hay una desvin-

culación entre unos y otros, siendo todos pares, Bauman (2000, p.17) señalaba que la principal téc-

nica de poder es ahora la huida, el escurrimiento, la elisión, la capacidad de evitar, el rechazo con-

creto de cualquier confinamiento territorial y de sus engorrosos corolarios de construcción y mante-

nimiento de un orden, de la responsabilidad por sus consecuencias y de la necesidad de afrontar 

sus costos, por lo que esta desvinculación nos lleva a que cada vez estamos expuestos a más vio-

lencia, menor desarrollo y consecuentemente mayor desigualdad. 

 En efecto, al hablar de reconstrucción del tejido social conlleva a esta imperiosa necesidad de 

conectar entre las fibras más sensibles de los individuos entre los individuos y de los individuos con 

la comunidad a fin de disipar el individualismo, fomentar el arraigo comunitario, la resiliencia comu-

nitaria y lograr un verdadero desarrollo social. 

 Es por ello que hoy por hoy, las estrategias enfocadas a la llamada “reconstrucción del tejido 

social” es la articulación de distintas teorías criminológicas y sociológicas puestas en práctica a fin 

de mover de una u otra forma cualquier pieza de esta problemática que por mucho resulta comple-

ja, que no va acompañada de soluciones únicas y más bien necesita de un abordaje integral, un 

enfoque multidisciplinario y un pensamiento sistémico. 

 En lo que refiere al desarrollo social esto incluye el atender todos aquellos factores de riesgo 

tanto sociales como individuales que se encuentren presentes en la población, tales como el abor-

daje del embarazo adolescente, las adicciones, falta de oportunidades, acceso a los servicios gu-

bernamentales, entre otros; además de fortalecer todos aquellos factores de protección que resul-

ten crimino-repelentes
5
 para la conducta antisocial. Por lo que, la tendencia es que, las áreas de 

bienestar social o desarrollo social de cualquier nivel de gobierno busquen implementar estrategias 

o líneas de acción que de una u otra forma impacten en la prevención social de las violencias. 

 

5  Los criminólogos llamamos factores crimino-repelentes a aquellos que inhiben, disipan o eliminan el acercamiento ha-

cia una conducta que lesione el bien común  
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El desarrollo como elemento para la reconstrucción del tejido social y la prevención de la 

violencia 

Buscar una correlación entre la desigualdad y la violencia nos dirige a ver desde una óptica distinta 

como las estructuras sociales permean e influyen en el comportamiento de la sociedad, por ejem-

plo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde el año 1990 establece 

un Índice de Desarrollo Humano (IDH) aunque para México ha sido hasta el año 2002, este índice 

es importante para evaluar el bienestar del país. El IDH es un indicador que evalúa el nivel de la 

educación de las personas, el ingreso necesario para una vida digna y la salud. 

 Por otro lado, en México el IDH promedio de los municipios se incrementó, de 2010 a 2015 a 

una tasa de 2.9% acumulada en estos cinco años de acuerdo al estudio presentado en el Informe 

de Desarrollo Municipal 2010-2015, sin embargo resulta importante resaltar que la desigualdad en 

México, es amplia pues aún y cuando se establecen 51 municipios en el país con los números 

más altos del IDH y que siguen mejorando, hay 24 con los números más bajos, y que además 

siguen disminuyendo, en lugar de decrecentar la distancia con los primeros (PNUD, 2019), es 

decir disminuir esa desigualdad. 

 En relación a la distribución equitativa de los recursos en México se evidenció un mayor des-

censo, al bajar 12.3% de 2005 a 2017 (IPP,2019). De hecho, la última medición de CONEVAL nos 

indica que en México cerca del 49.6% de las personas en pobreza en el país son menores de 18 

años, lo que se traduce en la necesidad de generar oportunidades de desarrollo tanto para las ni-

ñas, niños y adolescentes. 

 No es de extrañarnos que la desigualdad y la pobreza han sido considerados en muchas oca-

siones la causa de la violencia, sin embargo es preciso mencionar que la pobreza no es lo mismo 

que la desigualdad y que de acuerdo a CONEVAL en la última medición de pobreza 2018 a nivel 

nacional, en México el porcentaje de pobreza multidimensional fue de 41.9%, mientras que el de 

pobreza extrema es de 7.4%, representando el Estado de Nuevo León el primer lugar con menor 

pobreza en el país con 14.5% disminuyendo también el porcentaje de pobreza extrema de 0.6% a 

0.5%, si la relación pobreza-violencia fuera absoluta el Estado de Nuevo León sería el estado me-

nos violento del país, sin embargo a nivel nacional ocupa el lugar décimo noveno por delitos come-

tidos por cada 100,000 habitantes (SESNSP, 2020) debido a que, como lo mencionamos previa-

mente la violencia es multifactorial, por lo que aseverar que la pobreza es un valor determinante 
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para la violencia es completamente refutable. 

 Resulta interesante, evocar a Robert Merton en este punto pues quien como sociólogo, seña-

laba que en la estructura social cada persona juega un rol específico, y que incluso cada persona 

ocupa varias posiciones dentro del mismo entorno, por lo que, en cada estructura social existen di-

ferentes niveles de poder, de compatibilidad y de mecanismos socialmente establecidos para evitar 

el conflicto, aún y cuando la posibilidad de tensiones y conflicto en el desempeño de cada rol está 

presente siempre en la sociedad, no obstante, las sociedades poseen medios de control social, con 

diferentes grados de efectividad para contrarrestar las tensiones y los elementos disfuncionales 

(Orozco & Chavaro, 2010). 

 Adicionalmente, desde esta visión Mertoniana la conducta antisocial se relaciona al hecho de 

que ciertos individuos o grupos no se adapten a las normas de comportamiento socialmente esta-

blecidas, es entonces que el determinaba que “la desviación social” es producto de la misma socie-

dad y las estructuras que ellos mismos construyen. 

 En este mismo orden de ideas, Merton sostiene que la “desviación social” lo que hoy día de-

nominamos conducta antisocial,  se encuentra vinculada al fenómeno de la estratificación social y 

que la desviación social es el producto de la distancia que existe entre los fines culturales acepta-

dos como válidos y los medios institucionales para lograrlos (García, 1979), resultando evidente 

que no todas las personas alcanzarán esas metas (sobre todo aquellas más vulnerables) por lo que 

es entonces la misma sociedad la que excluye a otros y que no conseguir ese “éxito social” produ-

ce frustración, tensión y conflicto, los cuales representan factores de riesgo para el paso a la con-

ducta antisocial; por lo que estas personas buscan modificar esas metas culturales y sustituirlas por 

otras nuevas, normalmente por aquellas que se encuentren a su alcance, debido a  que hay pocas 

ofertas institucionales y muchas ofertas antípodas que “llevan” a la meta sin que sean legítimas. 

 De tal forma que, esta desigualdad económica, educativa, de salud, etc. deriva en que 

cierta población no tenga acceso a ejercer sus derechos, sometiéndolos entonces a una violen-

cia estructural que favorece la aparición de factores de riesgo para que una persona se vincule 

con una conducta antisocial, no es casualidad que para Enero de 2020 el 37% de la incidencia 

delictiva corresponda a delitos de tipo patrimonial (SESNSP, 2020), sin embargo, es importante 

señalar que esto no es un factor determinante. 

 Es así que,  hablar de desigualdad nos lleva a hablar de la exclusión, como nos menciona 
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Howard Becker (2009) en su labelling approach o teoría del etiquetamiento, muchas de las ocasio-

nes es la misma sociedad la que estigmatiza de tal manera que la persona termina aceptando y 

adoptando un nuevo rol de acuerdo a la etiqueta que se le asigna, que lo obliga a iniciar procesos 

de socialización en grupos vinculados a comportamientos parasociales o antisociales, por lo que  

es necesario continuar con la lucha cultural para no criminalizar la pobreza, desestructurar con-

cepciones y paradigmas que aluden a que la criminalidad es inherente a la pobreza y que el 

“éxito” es un proceso que se crea con el mismo sistema en el que el valor de las personas se 

asocia con lo que se posee, siendo este conjunto de asociaciones las que introyectadas en 

nuestra sociedad generan frustración en aquellos a los que se les considera “excluidos”, como 

decía Bauman el peso de la construcción de pautas y responsabilidad del fracaso caen primordial-

mente sobre los hombros del individuo (2000, p.13). 

 Por tanto, es necesario que el paradigma asistencialista quede atrás ya que solo fomenta la 

dependencia ciudadana hacia las instancias gubernamentales y desestructura y fragmenta aún 

más el tejido social, por lo que se debe transformar en un empoderamiento individual y comunitario 

para desarrollar sus propias estrategias de reconstrucción, rompiendo con el esquema obsoleto del 

Estado que a través del dominio y control no hacia otra cosa que generar exclusión, desigualdad y 

mayor violencia.  

 De tal forma que, las violencias deben prevenirse y atenderse de forma estructural e inte-

gral, con una visión de desarrollo del propio individuo y de la comunidad a la que pertenece, 

donde la comunidad sea corresponsable en la construcción comunitaria a través de mecanis-

mos para recuperar la confianza, el cuidado de manera permanente y las autoridades asuman 

la gestión comunitaria como el medio para atender las demandas de ciudadanas, lo que permiti-

rá fortalecer la identidad y el vínculo de la misma comunidad y que continué generando este ci-

clo virtuoso . 

 

La reconstrucción del tejido social desde diferentes frentes 

La reconstrucción del tejido social en esta era que tanto lo amerita, hace no solo necesaria sino 

urgente la intervención desde diferentes frentes para lograr por una parte, el desarrollo indivi-

dual y por otra, la intervención de los individuos en el desarrollo de su comunidad a través de 

un hilo de unión como lo es la cohesión social. 
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 Desde una concepción criminológica existen teorías denominadas de control que señalan que 

las conductas antisociales se generan cuando el vínculo entre el individuo y la sociedad se rompe o 

debilita (Hirschi,1969) 

 En este sentido, Durkheim aseveraba que mientras más delgadas sean las líneas de unión de 

los grupos con los individuos a los que pertenece, menos nivel de dependencia sentirá con su mis-

mo grupo, por lo que la persona no reconocerá otras normas de comportamiento que no sean 

aquellas acordes a su propio sistema de valores (1951, p. 209). 

 No obstante, esta construcción debe ir acompañada de estrategias que permeen desde 

todas las aristas a fin de lograr un impacto real, desde lo individual, lo comunitario, la vincula-

ción entre estos, el entorno físico y social y la aceptación de nuevos modelos culturales.  

 Es así que, generalmente hay una desconexión entre los individuos y su comunidad cuan-

do hay una necesidad no atendida y que además se vulnera y violenta una y otra vez, lo cual 

incrementa los factores de riesgo tales como la frustración y el resentimiento hacia su entorno y 

el mismo sistema. La importancia de esta conexión la encontramos en el razonamiento de Hirschi 

(2003)quien refiere que la internalización de las normas, la conciencia, el superyó, radica en la vin-

culación del individuo con los demás y su entorno, esto es porque hay un “control interno” que ac-

túa como un factor crimino-repelente, es decir que los aleja de la conducta antisocial como conse-

cuencia de ese vínculo y que elementos como el apego, las creencias, la participación  y el compro-

miso son parte importante de este proceso. 

 Para comprender el elemento del apego evocamos a Durkheim (1961) quien nos señala que 

somos seres morales en la misma medida en que seamos seres sociales, es decir que en la medi-

da en la que podamos sentir ese acercamiento con nuestro entorno, eso mismo será un freno que 

influya de forma positiva en nuestras conductas, sin embargo, también aplica en sentido contrario. 

Por su parte las creencias ocupan un lugar importante pues estas son el  conjunto de ideas con sig-

nificado o sentido y estas nos llevan o no, a realizar ciertas conductas. Por otro lado, la participa-

ción o involucramiento se refiere a que mientras más ocupado se encuentre el individuo menos 

tiempo encontrará para transgredir la norma, de ahí la preocupación de implementar políticas públi-

cas dirigidas a las niñas, niños y jóvenes principalmente aquellos que no estudian o no trabajan;  y 

por último, el compromiso a los acuerdos que establecemos en nuestro entorno, por ejemplo para 

obtener lo que tenemos  y queremos es necesario tener un compromiso con  la gente con la que 
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interactuamos (jefe, compañeros, pareja, familia, amigos) y este compromiso social disuade el paso 

al acto de la conducta antisocial. 

 Sin embargo, estar libre de vínculos no es determinante para pasar al acto, Sutherland (2011) 

asevera que se debe pasar por un proceso de aprendizaje; aún y cuando hemos señalado la in-

fluencia de elementos como la desigualdad, los vínculos y el entorno en el paso al acto de la con-

ducta parasocial, además que el considerar estas teorías —que hemos mencionado en párrafos 

previos — como absolutas, nos llevaría a un posicionamiento sesgado, dejando fuera de nuestro 

campo de visión por ejemplo,  los delitos de cuello blanco
7
 que muchas veces tienen un costo fi-

nanciero mayor que el de la incidencia en delitos menores cometidos por una comunidad.  

 Así mismo, refiere que la criminalidad es aprendida, en directa o indirecta asociación con 

aquellos que ya practican el comportamiento; y que estos están distantes de contactos con el com-

portamiento social esperado y legítimo, a esta relación la llamo asociación diferencial.  

 Pero ¿Cuándo esta asociación diferencial termina en una conducta antisocial? Es el mismo 

autor quien asume que la desorganización social es parte de este proceso que lleva a la criminali-

dad pues si una comunidad no se encuentra realmente organizada, no mostrará rechazo hacia es-

tos comportamientos y muchos de los casos incluso serán socialmente justificados y aceptados. 

Aunado a que además se adaptan al código subcultural de normas y valores de una cultura antiso-

cial presente, la cual es identificada como el único medio natural para llegar “a la meta”. 

 De acuerdo con Hobbes (1980) los hombres violan las leyes por presunción de falsos princi-

pios, por falsos Maestros y por deducciones erróneas, mientras que de todas las pasiones, la que 

menos inclina a los hombres a quebrantar las leyes es el miedo y sin embargo puede ser esta tam-

bién la causa principal. 

 Lederach (1986) por su parte, nos recuerda que la confianza es el primer punto de la es-

trategia para resolver conflictos, y que la base del conflicto es la necesidad, por lo que habrá́ 

que instalar los mecanismos para satisfacerla, en el caso de que queramos solucionar el con-

flicto, una vez que se atiende esta necesidad, se revertirá esa desconexión. De tal forma que, se 

deben visibilizar y atender los conflictos sociales como circunstancias que generan procesos de 

7 Llamamos delitos de cuello blanco a aquellos que surgen en una esfera social de poder principalmente por la obtención 

de un enriquecimiento ilícito  
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cambio constructivos y atenderlos desde una visión de desarrollo social que impulse oportunidades 

de transformación en la vida de los individuos y las comunidades. 

 En este mismo orden de ideas, Lederach (2009) ha expuesto sobre los retos de contextos con 

conflictos prolongados de altos niveles de violencia como lo es la reducción de la confianza, poco 

espacio para el diálogo constructivo, reacciones basadas en la autojustificación y el miedo, la vio-

lencia histórica estructural de exclusión, inequidad y desigualdad, además de que los traumas su-

peran los eventos sin atenderse y entonces continúan hacia traumas generacionales, provocando 

conflictos que se van heredando incluso por generaciones enteras. 

 Por otro lado,  este deterioro de las relaciones interpersonales genera un círculo vicioso 

que nos desvincula con nuestro entorno y que se necesita subsanar para lograr una identidad 

comunitaria, que a su vez genera apego, resiliencia comunitaria ante las adversidades y conse-

cuentemente cohesión social. 

  Una vez que se consolide la cohesión social, debemos enfocarnos en el entorno, en las 

circunstancias que hacen potencialmente probable la aparición de una conducta antisocial; es la 

prevención situacional la que asume que las personas que cometen una conducta antisocial lo 

hacen a través de una visión costo-beneficio ¾por ejemplo el riesgo¾, por lo que, las estrate-

gias deberán dirigirse para disipar u obstaculizar las condiciones físicas que propicien el come-

ter una conducta antisocial para que el beneficio sea menor, es decir, que se disuadan aquellos 

escenarios que puedan resultar potencialmente proclives para la criminalidad.  

 Por otro lado, es ineludible una participación ciudadana que de forma comunitaria busque 

prevenir y atender cualquier tipo de violencia, privilegiando la participación ciudadana activa co-

mo lo son los vecinos vigilantes, los Comités y Consejos  ciudadanos, con una visión integral de 

hacer prevención, a través de diferentes instancias gubernamentales, educativas y de la socie-

dad civil, con un sentido de corresponsabilidad como mecanismo de gobernanza.  

 Aunque, tal como lo señala Villa (2016)  la reconstrucción del tejido social es imperuosa para 

la recuperación de la vida social, política y económica, y frente a esta forma de reconstruir surge la 

contraparte no prevista, la resistencia social ante el descontento por asumir una corresponsabilidad 

en cuanto a la transformación social se refiere, consecuencia del individualismo que divide a las co-

munidades, por lo que, parte de la construcción y reconstrucción, el restablecimiento de la confian-

za, el apoyo mutuo, la solidaridad, que hagan posible la resiliencia comunitaria y la cohesión social, 
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el empoderamiento ciudadano como sujetos de derecho y como actores sociales responsables de 

desarrollar sus propias estrategias de reconstrucción social. 

 En este orden de ideas, cuando aludimos a la necesidad de atender desde diferentes fren-

tes para la reconstrucción del tejido social, es necesario preguntarnos qué pasa con quienes ya 

han demostrado haber desconectado con su entorno en algún punto, que en algún momento 

cruzaron la línea al paso al acto de la conducta antisocial, por lo que, en este sentido abordare-

mos el frente de la reinserción social. 

 Comprender la importancia que tienen los Centros de Reinserción Social y establecer la rein-

serción social como una política pública es prioritario para el fortalecimiento de la Seguridad Públi-

ca y para la atención de los fenómenos de la violencia; ya que, la percepción general es que los 

centros penitenciarios representan una fuerte carga económica para el Estado y la sociedad, sin 

que sean claros los beneficios, sin embargo, ello repercute directamente en la reconstrucción del 

tejido social. No obstante, es necesario reconocer que el Estado de Nuevo León, en los últimos 

años ha demostrado voluntad política para atender el tema. 

 Aunado a lo anterior, ha sido  importante pasar de una política del “derecho del enemigo” 

−donde se visualiza la pena privativa de la libertad como única opción y como un simple castigo− a 

una política donde se privilegie la pena privativa de la libertad, de tal modo que se dé margen de 

acción en los Centros de Reinserción Social con la posibilidad de llevar a cabo procesos de reinser-

ción social eficaces.  

 Es así que, visibilizar el tema penitenciario siempre ha sido un gran reto que ha requerido de 

una conciencia colectiva y social para comprender las carencias y problemáticas en efecto dominó 

que se generan al margen de la vida de las personas privadas de la libertad, poco pensamos en las 

hijas, hijos o familiares que el sistema vulnera como resultado de las conductas de sus consanguí-

neos. 

 Resulta frecuente que pensamientos  de ira, resentimiento o venganza se viertan por parte de 

la colectividad hacia este sector de la población, no obstante, la reconstrucción del tejido social co-

mienza desde la intervención en la desestructuración de esas familias que han quedado propensas 

a vincularse en un rol de carencias, etiquetas y falta de oportunidades, afortunadamente se han 

creado programas desde instancias gubernamentales y de la sociedad civil para atender desde lo 
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social a las familias de las personas privadas de la libertad. 

 De tal forma que, en el Estado de Nuevo León se han dado pasos agigantados en materia pe-

nitenciaria, siendo reciente la adecuación de un Centro Femenil de Reinserción Social con perspec-

tiva de género −considerando que los Centros de Reinserción Social desde el origen de los tiempos 

fueron creados para los varones− no obstante, Nuevo León ya cuenta con un Centro Femenil con 

una visión que busca garantizar sus derechos como personas privadas de la libertad, como muje-

res y en muchos casos como madres. 

 Por otro lado, el cierre del Centro de Prevención y Reinserción Social Topo Chico fue un evi-

dente avance en materia penitenciaria, ya que a ojos de todos, quedaba de manifiesto la falta de 

funcionalidad y las limitantes para lograr el objetivo central de dichas instituciones, la reinserción 

social y que ante ese vacío de poder potenciaba diversas formas de violencias internas y externas, 

impactando en la gobernabilidad de los Centros de Reinserción Social. 

 Aunado a esto, es necesario que el Estado continúe aplicando las Políticas públicas necesa-

rias para lograr la reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad y procurar que 

no reincidan, por tal motivo, es preciso e inminente principalmente un cambio de paradigma del Sis-

tema penitenciario, el involucramiento de una sociedad participativa y activa, exigiendo por convic-

ción un mejor sistema penitenciario que consolide sus procesos de reinserción social. 

 Por último, para lograr la paz positiva rescatamos algunos elementos del IEP (2019) por lo 

que, se requiere acciones y estrategias gubernamentales que generen confianza, pues esta permi-

te e impulsa la participación, lo que denota estabilidad política y mantiene el Estado de derecho; 

una distribución equitativa de los recursos, que disminuya la brecha de la desigualdad y la exclu-

sión; un entorno empresarial sólido, que permita la competitividad y la productividad; un alto nivel 

de capital humano, tener un alto nivel de capital humano promueve el desarrollo; aceptación de los 

derechos de los demás, a través de un alto nivel de tolerancia entre la diversidad cultural y la no 

discriminación;  bajos niveles de corrupción, pues esta representa impunidad, las instituciones pier-

den credibilidad y legitimidad y se fragmenta aún más el tejido social, buenas relaciones con los ve-

cinos, que genere cohesión social y resiliencia comunitaria. 
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Conclusiones  

Es necesario comprender que no hay teorías absolutas, sino que,  más bien es necesario buscar la 

integralidad de las teorías que expliquen los distintos factores que llevan a la conducta antisocial en 

el entendimiento de que los fenómenos de la violencia son multifactoriales, de diferente naturaleza 

entre sí y ninguno determinante por sí mismo. Si bien todos pueden influir ninguno es determinante 

por sí mismo.  

 Así mismo, es necesario una visión integral, con acciones permanentes y simultáneas de 

tal forma que permeen en toda la sociedad,  focalizar las acciones en el desarrollo social desde 

todas las estructuras, tales como escuela, familia, comunidad, trabajo, gobierno e incluso iglesias y 

desde edades tempranas, por ejemplo, el trabajo en las escuelas con alumnos y maestros, con 

y desde la familia, desarrollando procesos adecuados de socialización y con una visión siempre 

tendiente al desarrollo, comprendiendo la importancia fundamental del desarrollo social como 

eje clave para la prevención de los fenómenos de la violencia y consecuentemente de la Re-

construcción del Tejido Social. 

 Desde los gobiernos se deben diseñar proyectos de acuerdo a diagnósticos para detectar 

las necesidades comunitarias acompañadas de un presupuesto permanente que de forma 

transversal en las diversas instancias de la Administración Pública atienda los diferentes fenó-

menos de violencia que nos permita una construcción de la paz y/o la reconstrucción del tejido 

social, focalizando los programas sociales para lograr un mayor impacto social.  

 Así mismo, la participación ciudadana permite el involucramiento de todos los actores so-

ciales para dar solución a problemáticas complejas que nos incluyen a todos, como una línea 

base para generar mecanismos de gobernanza que lleven inherentes la corresponsabilidad so-

cial y que contribuyen a la reconstrucción del tejido social. 

 Mantener la escucha activa y resolver las necesidades generadoras del conflicto social en las 

comunidades, a través de herramientas como grupos de enfoque, círculos comunitarios, conversa-

torios, marchas exploratorias, entre otras.  

 Un gran reto es el generar conciencia social que permita que toda la sociedad asuma que pa-

ra una construcción de la paz y la reconstrucción del tejido social es necesario sanar incluso las he-

ridas del mismo sistema. Es entonces que, la Paz Positiva es posible cuando las actitudes de todos 
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son menos tolerantes a la violencia, las instituciones responden más a las necesidades de la socie-

dad y las estructuras promueven el desarrollo de las personas de forma natural. 

 Por consiguiente,  debemos partir de una reconstrucción del tejido social holística, desde la 

atención de los factores de riesgo de todos aquellos que no han pasado al acto, así como  los fac-

tores causales (predisponentes, preparantes y desencadenantes) de quienes ya cometieron una 

conducta antisocial; fomentar los lazos y vínculos de los individuos con su comunidad, así como 

una conciencia social no estigmatizante que lleve a disipar el adoptar la etiqueta antisocial como 

propia y que genere un comportamiento negativo. 

 En relación al entorno es importante generar e impulsar nuevas oportunidades y canales para 

acceder a un desarrollo individual y comunitario en vías de disminuir la brecha de desigualdad, po-

breza y exclusión −que a su vez generan un desinterés en acatar las normas, disminuye la empatía 

social, la solidaridad y generan sus propias alternativas para llegar a “la meta” aún y cuando no 

sean legítimas−, además de la disuasión de las circunstancias que hagan proclive una conducta 

antisocial a través de la recuperación de espacios públicos e infraestructura con un diseño ambien-

tal de prevención
9
; promover comunidades más organizadas tanto para gestionar sus demandas 

como para rechazar cualquier acto antisocial en su comunidad, e involucrar a la sociedad civil, los 

ciudadanos, la academia, pues es, la participación ciudadana la vía  que permitirá que los modelos, 

proyectos y programas implementados sean sostenibles a pesar de los tiempos en la Administra-

ción Pública. 
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RESUMEN 

Este trabajo se enfoca en las organizaciones de la sociedad civil ubicadas en Ciudad Juárez, México. El instrumento 

idóneo para la recolección de datos fue la creación de una batería de preguntas para realizar entrevistas en profundidad, 

aplicadas a directores y dirigentes de las dichas organizaciones. Se analizó la percepción e incidencia que los participan-

tes manifestaron, visualizando los resultados con el apoyo del programa MAXQDA a través de nubes de información y 

tablas desglosando el contenido, obteniendo una imagen clara de las percepciones e incidencia y participación que las 

organizaciones de la sociedad civil han logrado.  

PALABRAS CLAVE: Civil associations, participation, Ciudad Juarez, organizations  

ABSTRACT 

This work focuses on civil society organizations located in Ciudad Juarez, Mexico. The ideal instrument for data collec-

tion was the creation of a battery of questions for in-depth interviews, applied to directors and leaders of these organiza-

tions. The perception and incidence that the participants expressed were analyzed, visualizing the results with the sup-

port of the MAXQDA program through information clouds and tables breaking down the content, obtaining a clear im-

age of the perceptions and incidence and participation that the civil society organizations have achieved. 

KEY WORDS: Qualitative research; Life story; Data collection techniques; Social sciences  
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  Introducción  

Esta investigación se enfoca en las organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez y los pro-

cesos de participación e incidencia que tienen dichas organizaciones sobre las decisiones guberna-

mentales en la región. Así mismo, se exponen los diversos canales que utilizan las organizaciones 

de la sociedad civil con el objeto de determinar cuál es la percepción de participación que las mis-

mas organizaciones alcanzan dentro de la agenda pública. 

 En la conformación de organizaciones en búsqueda de un bien común, la persona se integra 

como un colectivo por encima de su propia individualidad, esto para la consolidación de organiza-

ciones activas que participan de forma más acentuada que la participación individual, logrando que 

las personas se organicen y busquen realizar un fuerte común para poder ser atendidas y escucha-

das en sus peticiones.  

 En Ciudad Juárez la actividad asociativa tiene antecedentes en los grupos religiosos y de de-

rechos humanos, siendo que las zonas más pobres se beneficiaron por la acción de esta creciente 

y activa red de sociedades civiles (Castillo, 2004). La sociedad civil se organiza, conoce de las ne-

cesidades específicas y lucha por conseguir un objetivo común, incidiendo en la agenda guberna-

mental.  

Metodología 

El presente trabajo tiene un enfoque cualitativo, toda vez que los hallazgos realizados no son gene-

ralizables a las organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez y los datos obtenidos no son 

abordados desde la aproximación cuantitativa. Desde esta perspectiva, se valora el conocimiento 

aportado desde la subjetividad de los actores seleccionados y su propia relación con el fenómeno 

abordado, es decir, la participación e incidencia de las organizaciones y su forma de comunicación 

con el gobierno local. 

 Por lo antes mencionado, se estudiaron en el propio entorno en el que ocurren, justamente en 

la propia actividad de la organización referente a la visibilidad en los temas de incidencia y partici-

pación.  A través de entrevistas en profundidad, se localizaron los mecanismos que utilizan las or-

ganizaciones para poder lograr incidencia y visibilidad dentro de los temas de agenda pública.  

 Por ende se desarrolló un guion de entrevista encaminado a la obtención de datos cualitativos. 

Al momento del desarrollo del guion de entrevista y la batería de preguntas, se consideró la diversi-
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dad de las organizaciones, y al objetivo particular de cada una de ellas, difiere de las otras, es de-

cir, las preguntas se tornaron en un ámbito muy general, pero al momento de ahondar en la particu-

laridad se consideró cada organización en su propia función.  

 El guion de preguntas para las entrevistas en profundidad realizadas a presidentes y dirigen-

tes de las organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez se divide en cinco bloques, siendo 

identificación de la organización, incidencia y participación de la organización, participación ciuda-

dana, dificultades y facilidades de la participación e incidencia, resultados.  Cada pregunta fue crea-

da de forma muy general, todo ello para que el participante se sintiera con la confianza de desarro-

llarla de la manera que él quisiera. 

 La batería de preguntas se utilizó como guía para la obtención de datos, puesto que la dinámi-

ca de las entrevistas fue desarrollada con estilo de una conversación, y sumado a la fluidez de la 

información que van otorgando los participantes. Por ende, se entiende que no necesariamente la 

entrevista llevó el orden de las preguntas, preponderando la libertad de respuesta dentro de los pa-

rámetros de las preguntas.  

 Como criterios de selección de los participantes concernió a presidentes, dirigentes o encar-

gados de organizaciones que estuvieran formal constituidas en Ciudad Juárez. Para solicitar el ac-

ceso a la entrevista, se localizó un directorio municipal, el cual contiene un listado con el nombre de 

las organizaciones, teléfono, ubicación y una breve descripción del trabajo que realizan dichas or-

ganizaciones. Se excluyeron aquellas que en la nomenclatura o descripción no aparecían como 

“A.C” (Asociación Civil), posteriormente se empezó con la verificación de números telefónicos como 

forma de contacto, a lo cual, algunas fueron excluidas puesto que el teléfono no correspondía o 

bien, no contestaron. También se intentó el contacto vía correo electrónico, en donde hubo una ma-

yor respuesta, finalmente, a través de contactos comunes dentro de la misma Universidad y perso-

nales.  

 Se determinó que las organizaciones estuvieran activas al momento de aplicar las entrevistas, 

por lo que se requirió que estuvieran en función y participando activamente.  

 Otras de las estrategias para la integración de la muestra es la llamada técnica de la bola de 

nieve, ésta consiste en que “a cada uno de los entrevistados se le solicita su colaboración para faci-

litar el contacto con otros potenciales entrevistados dentro de su círculo de conocidos” (Valles 

Año 17, Vol. 12, número 22, agosto-enero 2022 

eISSN: 25942786 

Sección: Ciencias Sociales 

DOI: 10.52191/rdojs.2022.245 

Pág.: 26-45 

Alba Pamela Morales , et al….. 

Percepciones de participación ... 



 

29 

2007, pg. 71). Por lo que al preguntar a los primeros entrevistados por conocidos dentro de su 

círculo se explora una mayor diversidad, evitando así sesgos y obteniendo un mayor número de 

muestras. 

 Las entrevistas fueron grabadas con el apoyo de una grabadora digital portátil con entrada 

USB, posteriormente trasladadas a formato WAV para finalmente transcribirlas en el procesador de 

textos a partir de dictado con voz, programa encontrado dentro de Google Chrome One Drive. El 

tratamiento de transcripción de la grabación sonora implica traducir de un lenguaje oral, con sus 

propias reglas, a un lenguaje escrito con un conjunto de reglas, Kvale (2002, como se citó en Valles 

2007 pg. 72), hace hincapié que “son construcciones interpretativas que son útiles para determina-

dos propósitos, que son conversaciones descontextualizadas, abstracciones, al igual que los ma-

pas topográficos son abstracciones del paisaje original que derivan”. 

 El tratamiento y análisis de los datos se efectuó a través de la técnica de análisis de conteni-

do, con el apoyo del programa de MAXQDA. Este es un software de apoyo para el manejo y análi-

sis sistemático de textos, documentos, información mediática y redes sociales. Este programa per-

mite codificar la información de un texto bajo criterios cualitativos, como lo es el establecer catego-

rías, o bien bajo criterios cuantitativos, como sería la frecuencia en la repetición de ciertas palabras 

o mensajes.  

 Por lo que se refiere al análisis de contenido una definición de Piñuel (2013) se entiende:  

Al conjunto de procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discur-

sos) que proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados, y que, basados 

en técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas basadas en el recuento de unidades), a 

veces cualitativas (lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen por objeto elaborar y 

procesar datos relevantes sobre las condiciones que puedan darse para su empleo posterior (Piñuel, 

2013, pg.2). 

 Por consiguiente, el análisis de contenido consiste en la interpretación de mensajes, textos o 

discursos obtenidos de un proceso de comunicación, siendo en la presente investigación, las entre-

vistas en profundidad recolectadas de los participantes de la muestra, las cuales se trasladaron a 

un documento de texto, el cual, a través de las técnicas cualitativas, se tradujo en códigos y subcó-

digos, esto para elaborar y procesar los datos relevantes que se obtengan a través de la entrevista. 
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 Se utilizó esta técnica de análisis de contenido, ya que las unidades de análisis corresponden 

a las entrevistas en profundidad realizadas a los participantes, la información recolectada no co-

rresponderá a datos estadísticos o recuento de unidades, tal como lo sería en una técnica cuantita-

tiva, puesto que el objeto de la investigación no será rigurosamente examinado o medido, no se 

conllevara hacia una generalización hacia las organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez, 

ni se busca una predicción, sino que corresponde a la interpretación y aproximación del objeto de 

estudio, intentando así interpretar el fenómeno en términos de significado que los participantes le 

otorgan, a partir de su propia interacción personal, de su propia experiencia y sus observaciones.  

 Con respecto a la categorización y su codificación, el análisis cualitativo prefiere codificar con 

categorías más que con números (Ruiz 2007), ya que no sería posible traducir a números algunas 

de las experiencias, fenómenos y vivencias sociales, se requiere de un proceso de lectura y extrac-

ción de información, en donde se agrupa a través de categorías, y estas a su vez en códigos, la in-

formación obtenida. 

 Por lo que, una vez transcritas las entrevistas, se ingresaron a la plataforma como documen-

tos independientes dentro del proyecto. Posteriormente, se crearon los códigos y subcódigos, es-

tos, en relación directa tanto con el objeto de estudio, como con la batería de preguntas vertidas en 

las entrevistas, quedando de la siguiente manera en la Tabla 1. 

 Cabe aclarar que MAXQDA permite hacer la codificación de manera automática, es decir, el 

mismo programa realiza la codificación una vez que se ingresan los códigos, o bien, se puede codi-

ficar de manera manual, al momento de visualizar el documento. En este caso la transcripción de la 

entrevista se puede ir seleccionando frases o palabras que correspondan a los códigos o subcódi-

gos y se van “arrastrando”.  La codificación se realizó de manera manual. 

 Una vez realizada la codificación dentro de cada texto de entrevista, previamente transcrito y 

subido a la plataforma, se empezaron a obtener los primeros resultados. Utilizando la herramienta 

matriz de código por documento, se visualizan tanto la distribución de frecuencia de códigos entre 

documentos, como la co-ocurrencia de dos códigos en un segmento o un documento.  

Atendiendo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 

respecto al tratamiento de los datos personales, tanto los nombres de los entrevistados, como los 

nombres de las Organizaciones de la Sociedad Civil se omitieron en el presente documento, identi-
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ficándose con las siglas y números consecutivos, siendo la letra “E” para identificar que es una per-

sona entrevistada, y posteriormente el numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, para individualizar cada una ellas, 

quedando “E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7”. Respecto a la codificación de las organizaciones se utiliza 

la sigla “A” y posteriormente el numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, quedando “A1, A2, A3, A4, A5, A6”. Recal-

cando que han sido siete las personas entrevistadas correspondientes a seis organizaciones diver-

sas, por lo que el consecutivo del numeral solo llega hasta el número 6 en el caso de las organiza-

ciones. 

 

 

 

Código Subcódigos 

Orígenes del asociacionismo 
Consolidación 
Momentos clave 
Proyección 
Inicio 
Evolución 

Participación Ciudadana Eficacia de la acción colectiva 
Colectiva 
Individual 
No electoral 
Electoral 

Incentivos Políticos 
Económicos 
Institucionales 

Incidencia Éxito 
Fracaso 
Redes de apoyo 
Espacios formales de participación 
Acceso a la información 
Reunión directa con funcionarios 
Participación en cabildo 
Ámbito de la administración pública local 
Ámbito de la administración pública    estatal 
Informal 
   Alianzas políticas 
   Vínculos clientelares 
   Marchas/protestas 
   Presión política 
   Campañas mediáticas 
   Cabildeo 
Formal/Institucional 
  Mesas de trabajo 
  Acceso a espacios formales para incidir 
  Transparencia 
  Iniciativas 
  Propuestas 
  Reformas 
  Derogadas 

Tabla 1. 

Códigos y subcódigos 

Fuente: elaboración propia 
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 La duración de las entrevistas fue muy similar en todas ellas, no excediendo las dos horas, 

pero siendo mayor a una hora y media. Esto porque la información fluía de forma muy natural, de-

jando que los entrevistados expresaran lo pertinente, pero aun así dirigiendo la entrevista para no 

abarcar temas que no fueran de interés de la investigación. Los lugares donde se realizaron las en-

trevistas correspondieron, tres de ellas, en un  complejo en donde tienen su ubicación física y legal 

algunas organizaciones. Otra de las entrevistas se desarrolló, dentro de un complejo universitario. 

Distinta entrevista se realizó en las instalaciones de una organización cerca del primer cuadro de la 

ciudad.  Uno de los entrevistados fue citado en una cafetería cerca un centro comercial, y un último 

entrevistado concurrió a un domicilio particular.  

 Las entrevistas 

Las organizaciones de la sociedad civil en Ciudad Juárez han sido coadyuvantes sociales ante los 

fenómenos de violencia hacia las mujeres, niños y niñas, sobre los temas de inseguridad pública, 

juventud, sobre temas de salud pública, violencia y orfandad, así como del mejoramiento de la cali-

dad de vida y, además, se han ido posicionando en los temas de agenda pública y vigilancia de la 

labor pública, ofreciendo espacios para la participación ciudadana. Los entrevistados permitieron, a 

través de su propia subjetividad, compartir sus experiencias y resultados dentro de la labor de parti-

cipación e incidencia, expusieron su lucha diaria que realizan día a día, tanto para el mejoramiento 

de la calidad de vida de la comunidad, como para poder lograr posicionarse dentro de la arena pú-

blica. 

 Como se mencionó con antelación, una de las herramientas que provee el software MAXQDA 

es un visor de Nube de Palabras, la cual es un medio para visualizar las palabras más comunes, en 

las que se muestran las palabras más frecuentes con un tamaño de letra mayor. De forma visual, 

se puede identificar el contenido de un texto y dar una primera aproximación al cuerpo del conteni-

do. Una a una se muestra las nubes de palabras de los entrevistados, respectivamente para poste-

riormente exponer el cruce de códigos y las frecuencias de éstos.  

 La primera entrevista realizada fue al “E1” perteneciente a “A1” y esto es lo que muestra la 

imagen 1 nominada Nube de palabras E1. 

 Dentro de la entrevista, se enfatizó la lucha constante de las organizaciones de la sociedad 

civil para poder entrar en la arena de políticas públicas.  El impacto de las organizaciones de la so-

ciedad civil se percibe mayormente en los temas de derechos humanos, de democracia, en dere-
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chos de las mujeres víctimas de delitos, en los temas de infancia y juventud, así como en los temas 

de personas infectadas con VIH/SIDA, es decir, en los temas de desarrollo social.  

 De forma mediana, las organizaciones han incidido en los temas de seguridad, y donde no ha 

habido cabida, es en los temas económicos. También se visualizó que Ciudad Juárez es una ciu-

dad con mucho desarrollo de la sociedad civil, siendo esto ocasionado por una ausencia muy gran-

de del Estado, ya que prácticamente no ha habido política social en la ciudad. Que el gobierno si 

dota a la ciudad de agua, de luz, drenaje, vivienda, vialidades, pero referente propiamente a la polí-

tica social no ha habido esfuerzo, ni siquiera mediano por parte de las instituciones gubernamenta-

les. Menciona también, que en Ciudad Juárez hay mucho empleo, pero a la vez es un empleo mal 

pagado, lo que lleva a que varias personas dentro de la misma familia tengan que trabajar, y es ahí 

donde es notorio que no ha habido apoyo a la mujer trabajadora, ni apoyo al cuidado infantil, ni 

apoyo a los procesos juveniles, ni apoyo al cuidado de los adultos mayores, ni tampoco a los enfer-

mos mentales ni a personas con discapacidad, es decir, que no ha habido política social.  Lo que 

provocó que las organizaciones de la sociedad civil entraran a la ciudad para suplir las funciones 

que le corresponden al Estado, por lo que se tiene una ciudad con organizaciones de la sociedad 

civil con mucha experiencia. 

 Para la siguiente persona entrevistada, “E2”, quien pertenece a “A2”, la visualización de la 

imagen 2 nominada Nube de palabras E2 queda así  

Imagen 1. 

Nube de palabras E1 

Elaboración propia, con el apoyo del programa MAXQDA  
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 “E2” comenta, que los objetivos principales son que las organizaciones se conocieran entre sí, 

que las organizaciones dieran a conocer su trabajo al público, y fortalecer la incidencia, es decir, 

fortalecer la relación entre gobierno y sociedad civil. Manifiesta “E2” que se persigue la visibilidad 

de las organizaciones, que conforman redes de apoyo entre las mismas organizaciones, para poder 

crear un impacto e incidencia dentro de lo gubernamental. También puntualiza “E2”, que no todas 

las organizaciones de la sociedad civil tienen interés en los temas de incidencia y participación, pe-

ro a aquellas que además de sus funciones propias, muestran interés en incidir dentro de lo públi-

co, se les otorga apoyo, capacitaciones, y se van creando redes de apoyo y de confianza, en donde 

los integrantes de las organizaciones se apoyan mutuamente para lograr posicionarse en la agenda 

pública del gobierno. También reconoce que la experiencia de las organizaciones es bastante y que 

es muy valiosa, y que la lucha de ellos ha sido suplir las deficiencias del Estado, en diversos temas, 

como temas ecológicos, de personas con discapacidad. Reconoce que el trabajo de las organiza-

ciones es sumamente valioso y que éstas apoyan al desarrollo de cualquier comunidad.   

 La tercera persona entrevistada, “E3” respecto a la “A3” así se visualiza la imagen 3 nominada 

Nube de palabras E3. 

 “E3” manifiesta que los ejes de la organización son el promover la participación ciudadana, la 

trasparencia y rendición de cuentas, así como el gobierno abierto.  El enfoque tiene que ver con la 

Imagen 2. 

Nube de palabras E2 

Elaboración propia, con el apoyo del programa MAXQDA  
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presencia de la ciudadanía en tres dimensiones de la gestión municipal, que es la planificación de 

la ciudad, la toma de decisiones y el gasto público. Buscan la apertura de gobierno, buscan los me-

canismos, instrumentos, espacios necesarios para que la comunidad que se interese pueda partici-

par, siendo ellos mismos interlocutores entre ciudadanía y gobierno municipal. Comenta que de sus 

éxitos más notorios han sido el reglamento al interior del ayuntamiento, la ley de participación ciu-

dadana que se aprobó en 2018 y quienes fueron sus mayores impulsores, el proyecto de Juárez 

Iluminado, el cual evito un proyecto de seis mil millones de pesos. 

 “E4”, quien pertenece a la organización “A3”, compartió una serie de datos y experiencias, re-

flejada en la imagen 4 denominada Nube de palabras 4. 

Imagen 3. 

Nube de palabras E3 

Elaboración propia, con el apoyo del programa MAXQDA  

Imagen 4. 

Nube de palabras E4 

Elaboración propia, con el apoyo del programa MAXQDA  
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 “E4” comparte los procesos de contraloría que supervisa, manifestando que su prioridad es 

trabajar por el municipio de Juárez, realizando el ejercicio de contraloría en tres ejes de la adminis-

tración municipal, que son, primero, vigilar, monitorear, evaluar el ejercicio de toma de decisiones 

en cabildo y comisiones de regidores. Otro tema es el de planeación municipal, siendo que monito-

rean, que se involucran en la creación del plan municipal de desarrollo y como tercer eje monito-

rean y dan seguimiento al tema de los presupuestos anuales.  

 Comparte también, su experiencia en la organización de “comités vecinales”, (personas que 

se comprometen al monitoreo de las obras públicas), ya que son estos los que se involucran en los 

presupuestos públicos, en los trabajos de obras municipales, y se convierten en habitantes vigilan-

tes del actuar municipal, haciendo una ciudadanía activa, participante de los movimientos públicos 

municipales.  

 Siendo una de las organizaciones de la sociedad civil pioneras en su tema respecto de los te-

mas de personas portadoras de VIH/SIDA “A4”, así como de adicción a drogas, la entrevistada, 

“E5”, nos comparte su experiencia dentro de la organización, con la imagen 5 de la Nube de pala-

bras 5. 

Imagen 5. 

Nube de palabras E5 

Elaboración propia, con el apoyo del programa MAXQDA  
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 “E5” comparte una experiencia respecto a una manifestación que dio resultados a una mejora 

en el sector salud. Ella comenta que varios de los usuarios de medicamento para el tratamiento del 

VIH/SIDA, proporcionado por CAPACITS (Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SI-

DA e Infecciones de Transmisión Sexual), se estaban quedando sin sus suministros, por lo que era 

inminente que iba a haber una afectación de salud. Al solicitar una solución rápida y oportuna, no 

obtuvieron una respuesta favorable, por lo que convocaron al cierre de la Avenida Triunfo de la Re-

publica. Dicha manifestación se replicó en la ciudad de Chihuahua, siendo que ambas obtuvieron 

visibilidad y como respuesta, las autoridades sanitarias se convocaron de emergencia para dar so-

lución a la petición. También manifiesta que el trabajo es constante, que si bien, acceden a reunio-

nes directas con funcionarios de primer nivel, no siempre las propuestas les son favorables.  

 Otro de los entrevistados, “E6”, quien es académico y pertenece a “A5”, una organización de 

atención a jóvenes hace hincapié sobre la importancia de las mesas interinstitucionales, conforma-

das por el sector gubernamental, el sector académico, las organizaciones de la sociedad civil y ciu-

dadanía en general. Esta es la imagen 6 correspondiente a la Nube de palabras 6. 

Imagen 6. 

Nube de palabras E6 

Elaboración propia, con el apoyo del programa MAXQDA  
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 Él resalta que un trabajo interinstitucional, con líneas de dialogo abiertas, en veces no es sufi-

ciente, si los tomadores de decisiones de primer y segundo nivel no se encuentran presentes al 

momento de desarrollar la dinámica de las mesas de trabajo. Que tanto la sociedad civil organiza-

da, como los diferentes niveles de gobierno, pueden tener un dialogo constructivo y lograr objetivos 

en común, pero que es fundamental que las propuestas se lleven hasta los tomadores de decisio-

nes y que no quede solo en reuniones.  

 También comparte, que dentro de los logros que él puede visualizar corresponden al ámbito 

social y de derechos humanos, así mismo como lo manifestó el entrevistado “E1”. Dentro de las or-

ganizaciones a las que se pudo tener acceso y realizar la entrevista, encontramos una organización 

de corte empresarial (que tiende más al corporativismo), la cual comparte similitudes en cuanto a 

que busca un mejoramiento social, sin embargo, aquí es notoria una diferencia en cuanto a las for-

mas de comunicación que se tiene con el gobierno local.  

 El entrevistado “E7”, presidente en el momento de la entrevista de “A6” comparte su opinión. 

Se refleja en la imagen 7 de la Nube de palabras 7. 

Imagen 7. 

Nube de palabras E7 

Elaboración propia, con el apoyo del programa MAXQDA  
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 “E7” comparte que la organización mantiene líneas de comunicación directa tanto con el go-

bierno local como estatal. Comenta el entrevistado, que a cada cambio de gobierno municipal, los 

dirigentes se ponen a la orden con el nuevo presidente municipal, que ha sido desde un inicio, una 

relación de ganar-ganar con el gobierno municipal. La organización tiene mayor facilidad de comu-

nicarse, de proponer proyectos propios para el beneficio de la ciudadanía, y el municipio les apoya, 

ya sea con permisos, donaciones de terrenos, etc. La organización mantiene un estricto control y 

transparencia en el ejercicio de su función, lo que ha llevado a una permanencia de muchos años 

dentro de su labor. Sus proyectos son de presupuestos grandes, ya que tienen el apoyo de donata-

rios y de sus membresías se pueden costear sus labores.  

Hallazgos  

Se tiene pues, que tanto para “E3” como para “E4”, ambos de la misma organización “A3”, uno de 

los ejes de mayor fuerza dentro de la entrevista es el de participación ciudadana, logrando el mayor 

número de frecuencias en ese rublo. Seguido de la eficacia de la acción colectiva junto con el éxito 

en el rublo de incidencia, lo cual permite afirmar, que para lograr el éxito es necesaria la acción co-

lectiva eficaz. En ambas matrices, se puede observar también, que es factor común la búsqueda de 

espacios públicos para incidir y el acceso a los espacios formales para la participación. La matriz 

también muestra un punto de importancia lo referente a los incentivos, siendo el de mayor frecuen-

cia el incentivo institucional, por lo que es de afirmar, que se sigue teniendo concordancia dentro de 

los resultados, ya que, al lograr un incentivo institucional, conlleva una mayor participación, así co-

mo éxito en ella.  

 Lo mismo ocurre para el caso de la entrevista “E2”, la matriz de su entrevista muestra mucha 

similitud a la de las realizadas a” E3” y “E4”, siendo consistente entonces, que lo que ambas organi-

zaciones buscan, es un fortalecimiento dentro de la participación ciudadana, impactos en la inci-

dencia, en conjunción con los incentivos institucionales.  

 En el caso la organización “A4” de la entrevista “E5”, se observa una constante en el rubro de 

incidencia informal, con énfasis en los temas de campañas mediáticas, marchas/protestas y alian-

zas políticas en menor grado, pero aun significativas. En su matriz, se visualiza también que son 

las redes de apoyo y las reuniones directas con funcionarios, lo que ha llevado al éxito en los temas 

de incidencia. 
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 Para los entrevistados “E1” y “E6”, los indicadores que tuvieron mayor visibilidad en su matriz 

corresponden al éxito de la participación ciudadana a través de mecanismos de incidencia formal, 

así como las mesas de trabajo, redes de apoyo y reunión directa con los funcionarios.  

 Caso particularmente distinto es el de la organización “A6” de la entrevista “E7”, puesto que, si 

bien la organización logra incidir de manera directa en la realización de proyectos de beneficio so-

cial, éstos tienen un fundamento derivado de las reuniones directas con los funcionarios y alianzas 

políticas, el éxito que han logrado es un éxito que ha sido respaldado durante años, de administra-

ción tras administración.  

 Dentro de las entrevistas realizadas, pudimos constatar que las redes de apoyo son un factor 

común para la totalidad de los entrevistados, que ellos mismos reconocen que los lazos de confian-

za y apoyo son un factor de apoyo mutuo. Que las organizaciones, aunque diversas en sus objeti-

vos particulares, reconocen que el estar en contacto y comunicación constante entre ellas mismas, 

ha fortalecido el posicionamiento dentro de la arena pública. 

 Se podría inferir que, para los entrevistados el éxito y el fracaso van de la mano. Tal como 

compartieron, por cada avance que logran dentro sus objetivos públicos, le anteceden uno o varios 

fracasos. Cuestión que no ha sido impedimento para continuar con su labor. Que han sido desafia-

dos para buscar nuevas formas de participar e incidir. Por lo tanto, han sido creativos al momento 

de buscar posibilidades jurídicas para lograr, por ejemplo, lograr sesiones de cabildo abierto o para 

entablar diálogos directos con regidores. 

 La organización “A3” a que se refieren las entrevistas “E3” y “E4”, ha sido muy activa al mo-

mento de aplicar estrategias jurídicas, específicamente de solicitud de amparos, para poder partici-

par activamente en cabildo. Fueron ellos quienes propusieron la iniciativa para la Ley de Participa-

ción Ciudadana para el Estado de Chihuahua, misma que actualmente rige y regula la participación 

de la ciudadanía hacia el gobierno. Otro de sus logros fue el cabildo abierto, por lo que se tuvo que 

modificar  el reglamento interior del  municipio permitir la participación ciudadana en Cabildo y en 

sesiones de comisiones. Este logro ha sido replicado, o por lo menos intentar replicarlo, ya en va-

rios municipios dentro del Estado como de otras entidades federativas. Esta organización, mantiene 

comunicación constante con grupos y organizaciones de diversas localidades del país, a los que 

otorgan asesorías y estrategias para lograr incidir dentro de cabildo.  
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 Sin embargo, no toda actividad de posicionamiento ha sido de corte legal. “A4”, siendo una  

organización que trabaja en prevención, atención, educación e investigación de VIH/SIDA, adicción 

a drogas inyectadas, violencia y temas asociados, nos ha sido relatado un momento crucial para la 

atención de sus usuarios. Fue una protesta realizada en la avenida Triunfo de la Republica, la cual 

dio visibilidad al problema de falta de medicamento e insumos para la atención de personas con 

VIH/SIDA. Las redes de apoyo se hicieron presentes, puesto que la protesta se realizó simultánea-

mente en la ciudad de Chihuahua, lo cual, logro una visibilidad del problema a nivel nacional, lle-

gando a una solución satisfactoria de reabastecimiento y mejoramiento de medicamentos.   

 Por otra parte, muy diferente a los casos anteriores, encontramos a la organización “A6” que 

en lo referente a la entrevista “E7”, el entrevistado manifestó que el contacto que tiene con el go-

bierno local y estatal es directo, que las relaciones con estos niveles de gobierno son fuertes y lo 

han sido desde tiempo atrás. Que ellos tienen contacto y comunicación directa con los más altos 

funcionarios y que al proponer planes de mejoramiento comunitario, como pudiera ser la creación 

de un comedor comunitario o un sistema de purificación de agua en las colonias más relegadas de 

la ciudad, ellos obtienen respuesta positiva, por lo que, la participación y la incidencia es a través 

de canales más directos, en comparación de otras organizaciones.  

 Cabe destacar que la organización “A6”, referente a la entrevista “E7” cuenta con aportacio-

nes del empresariado tanto nacional como internacional, por lo que el consolidar planes comunita-

rios es una labor menos complicada que para otras organizaciones con fondos municipales (si es 

que los tienen) o bien fondos propios. Una labor admirable y de gran escala es la que realiza esta 

organización, siempre pensando en el mejoramiento de la comunidad. 

 Otro aspecto de la participación e incidencia lo encontramos en las mesas interinstitucionales. 

A estas mesas de trabajo son invitadas las organizaciones, cada mesa lleva a cabo la discusión de 

temas específicos y son agrupados por objetivos. Esta la mesa de mujeres, la de adolescentes, 

mesas de violencia, etc., y cada mesa propone desde su propia experiencia, los temas que son de 

interés para poder ser posicionados dentro de los temas de agenda pública. Las propuestas ex-

puestas en estas mesas, que bien pueden ser locales o estatales, son luego posicionadas a los al-

tos funcionarios, que posteriormente son discutidas, por ejemplo, en cabildo a nivel local, y es ahí 

donde se aprueban o desechan las propuestas realizadas.  
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 Por lo que respecta a los incentivos para la participación, en mayor medida encontramos que 

son los incentivos institucionales los cuales generan mayor participación. Ciertamente están pre-

sentes incentivos políticos y económicos, pero las organizaciones de la sociedad civil no son un 

grupo de interés, por lo que la motivación política y económica no predomina en ellas. Obviamente 

buscan posicionarse dentro de la agenda pública y así poder obtener recursos económicos locales 

o estatales, pero no es su mayor motivación. Dentro de la entrevista realizada a “E2”, se vio refleja-

da que algunas organizaciones de diversa índole no tienen interés en posicionarse dentro de los 

temas de agenda pública, que ellos se manejan con recursos propios o donaciones y que en su 

propia medida, ellos efectúan su labor primaria, que es el de atender al sector de la comunidad por 

la cual ellos trabajan. 

 Un relato común de los entrevistados fue que manifestaron que existen dificultades para la 

participación e incidencia dentro de los ámbitos local y estatal de gobierno. Expresaron que es una 

lucha constante para lograr visibilidad ante los actores políticos, que se han percatado de que los 

canales de comunicación hacia el gobierno no son lo suficientemente efectivos para lograr transitar 

el camino del posicionamiento de sus peticiones.  

 Que en algunas ocasiones se percibe que los actos y oportunidades de participación por parte 

del gobierno local son una simulación hacia la ciudadanía y las organizaciones, esto, ya que en te-

mas de economía y gasto público no hay un verdadero conceso por parte de las autoridades, que 

no hay una verdadera apertura al dialogo.   

 Respecto al acceso a la información, fue común la manifestación que los entrevistados si han 

utilizado los portales de acceso a la información, pero que han chocado con dificultades para la ob-

tención de la información. Ciertamente, los portales funcionan en el sentido que cualquier persona 

está en la posibilidad de solicitar información, sin embargo, la autoridad receptora de la solicitud uti-

liza los mismos lineamientos para obstaculizar o retrasar el otorgamiento de la información requeri-

da, o bien, la información solicitada no ha sido actualizada en las bases de datos de la dependen-

cia, a lo cual, la respuesta obtenida es una negativa en cuanto al contenido de información se refie-

re. 

 Como forma de visualización y sistematización de resultados, se presentan la Tabla 2, deno-

minada “Visualización y sistematización de resultados por logros y fracasos”: 
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 En la tabla 2 se puede visualizar de manera concreta, lo que los entrevistados resaltan como 

logros y fracasos en su labor. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil relatan logros 

como la visualización y posicionamiento dentro de la agenda pública de sus propuestas y peticio-

OSC/Asociación Logros públicos Fracasos públicos 

A1 Apertura del gobierno en temas de 
desarrollo social, apertura mediana 
por parte del gobierno en temas de 
seguridad. 

Falta de apertura del gobierno en los temas 
económicos. 

A2 Creación de redes de apoyo inter-
organizaciones. 
Apoyo entre las organizaciones. Posi-
cionamiento y participación activa de 
las organizaciones. 

Las propuestas realizadas en el Cabildo 
conforme a derecho han sido desechadas 
sin entrar en su discusión. El gobierno 
municipal no ha seguido el propio regla-
mento interno para la notificación y discu-
sión de las propuestas por parte de la orga-
nización. 

A3 Modificación al reglamento interno 
del gobierno municipal. Ley de Parti-
cipación Ciudadana. 
Evitar el proyecto de Juárez Ilumina-
do, que equivalía a un gasto de seis 
mil millones de pesos al gasto públi-
co. 
Apertura del gobierno municipal para 
la participación ciudadana. 
Cabildo abierto. 
Se adopta el modelo de Cabildo 
abierto por parte de otros municipios 
de la nación. 

No pudieron detener el proyecto de El ca-
mino real. 
No se logra una real transparencia en la 
rendición de cuentas por parte del gobierno 
municipal. 
Gasto público destinado a los medios de 
comunicación que consta de decenas de 
millones de pesos, aun y cuando se destina 
una mínima parte del presupuesto a instan-
cias relevantes como bomberos, parques y 
jardines, desarrollo social, organizaciones. 

A4 Visualización en la agenda pública de 
los temas de enfermedades de trans-
misión sexual. Obtención de mejores 
medicamentos y cuidados. 
Creación de la cartilla de Derechos 
Humanos de las personas que utilizan 
drogas. 

No son invitados ni considerados por parte 
del gobierno federal en temas de salud 
pública, en el caso, de temas de VIH/
SIDA. 
No fue autorizado un proyecto para la 
creación de un Centro de justicia para mu-
jeres, en su lugar se hizo un centro comu-
nitario. 

A5 Posicionamiento de propuestas a fa-
vor de los jóvenes en situación de 
riesgo en las mesas de trabajo con los 
tres niveles de gobierno 

Falta de presupuesto para la organización. 
En las reuniones de mesas de trabajo con 
los diversos niveles de gobierno, no están 
presentes los tomadores de decisiones por 
lo que las propuestas quedan sin concreti-
zar. 

A6 Comunicación directa con los gobier-
nos municipal y estatal. Donaciones y 
condonaciones de terrenos, impuestos 
y servicios, todo en favor de la comu-
nidad 

Al ser una organización con aportaciones 
económicas de los socios y empresariales, 
así contando con el apoyo gubernamental, 
no se visualizan fracasos en sus proyectos. 

Tabla 2. 

Visualización y sistematización de resul-

Fuente: elaboración propia 
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nes. También el crear redes y apoyo entre organizaciones, así como modificaciones legales resal-

tan dentro de esta tabla. 

Como fracasos, tenemos que dentro de los relatos es de señalar la falta de presupuesto destinado 

a las organizaciones, así como el no darles cabida a sus propuestas para discusión dentro del ejer-

cicio gubernamental. Otro de los fracasos señalados es el no poder evitar el destino de gasto públi-

co a instituciones de mayor relevancia social. 

Conclusiones 

Se puede concluir que las organizaciones  de la sociedad civil, siendo éstas una forma de participa-

ción política, englobada dentro de lo que se conoce como movimientos sociales, impulsadas por la 

finalidad de hacerse visibles en los temas de agenda pública, con la pretensión de incidir en la toma 

de decisiones, todo esto para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, motivadas por 

un descontento, o bien, por la poca actividad de los organismos institucionalizados, construyen en 

conjunto, un lucha constante, a través de medios formales e informales, canales de comunicación, 

vías para hacer visible las necesidades de una comunidad. 

Una sociedad civil fortalecida, organizada, participativa, infunde permanencia a la democracia, por 

lo que se fortalece el Estado democrático, puesto que éste último tiene la obligación de vigilar los 

procesos participativos y se fomenta una situación en donde el ciudadano tiene la capacidad de 

participar e incidir en el ámbito de decisiones gubernamentales. Por lo que, los ciudadanos más 

participativos e involucrados generan mayores oportunidades para la cooperación y coordinación 

entre el gobierno y sociedad civil, mejorando la relación entre ellos, y creando disposición de coope-

ración entre la ciudadanía.   

En Ciudad Juárez, es visible la pluralidad de objetivos que tienen las diversas organizaciones, y 

que, además es vital para ellas incidir, participar, y que, si bien es cierto, detrás de cada éxito de 

éstas hay una serie de fracasos, eso no ha sido motivo suficiente para dejar de lado la pretensión 

de continuar luchando en la arena pública.  

Las organizaciones de la sociedad civil buscan espacios formales de participación, buscan ser es-

cuchadas en cabildo, presentan iniciativas conforme a la ley y los reglamentos, pero si no logran 

impactar dentro de los espacios formales, no paran su labor, éstas son capaces de encontrar espa-
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cios informales, de manifestarse, de realizar protestas y paros, todo ello para lograr tener visibilidad 

y poder ser tomados en cuenta dentro de los espacios de política pública.  
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RESUMEN 

La percepción de inseguridad es un problema social que impacta negativamente en la convivencia ciudadana, pues redu-

ce la calidad de vida de las personas y modifica su comportamiento, en lo que a uso de espacios públicos se refiere. Esta 

investigación se desarrolló en el polígono La joya, Reynosa (Tamaulipas - México) Para esto, se analizó la correlación 

entre espacios públicos deteriorados con percepción de inseguridad. Los resultados muestran una correlación positiva, 

no obstante, los niveles de asociación son estadísticamente poco significativos, por tanto, se explica -tangencialmente- 

la percepción de inseguridad a través de los espacios públicos deteriorados, pero no es determinante en la modificación 

del comportamiento en torno a dicha problemática. 

PALABRAS CLAVE: Percepción de inseguridad, espacios públicos, incivilidades, desorden físico.  

ABSTRACT 

Insecurity perception is a social problem that has a negative influence on citizen´s relationships, ever since it reduces 

people's quality of life and modifies their behavior, in terms of public spaces usage. This research was carried out in “La 

Joya polygon” which is a geographic area in Tamaulipas-México. So, the study implied the correlation analysis between 

dilapidated public spaces and insecurity perception. Results show a positive correlationship, however, association levels 

are statistically irrelevant, therefore insecurity perception is tangentially explained through dilapidated public spaces, 

even though it is not a determining factor in behavioral modification as part of the main public problem.  

KEY WORDS: Insecurity perception, public spaces, incivilities, physical disorder  

Influencia de los espacios públicos deteriorados en la percepción 

de inseguridad en el polígono “La Joya” Tamaulipas, México 

Influence of deteriorated public spaces on the perception of insecurity in the "La Joya" polygon, 

Tamaulipas, Mexico. 
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Introducción 

La percepción de inseguridad es un problema social que influye de manera directa en la dinámica 

económica, social, familiar e individual de un espacio geográfico, esta situación ha generado que el 

Estado y científicos sociales presten más atención al fenómeno.  

 Este problema puede estratificarse a nivel nacional, estatal, municipal y local; sin embargo, la 

información disponible abarca hasta el ámbito municipal, es decir, los datos del nivel local son es-

casos o inexistentes. Por tal motivo y como parte de una política para la disminución de la percep-

ción de inseguridad, en el año 2013 México creó el Programa Nacional de Prevención del Delito (en 

adelante PRONAPRED), cuya finalidad era reducir los índices de violencia mediante la prevención 

situacional del delito, al tiempo que se coadyuvaba en la disminución de la percepción de inseguri-

dad.  

 Asimismo, el PRONAPRED al encuadrarse en la estrategia de prevención situacional del deli-

to, busca reducir las oportunidades de comisión de este, mediante el mejoramiento de los espacios 

públicos, bajo el entendido de que el deterioro progresivo de estos, aunado al descuido constante 

de parte de las autoridades contribuyen a generar espacios vulnerables y con ello incrementar la 

percepción de inseguridad (Clarke, 1995; Rau, 2007; Álvarez, 2015).  

 Bajo esta tesitura, y dado que se trata de un problema social que reduce la calidad de vida de 

las personas y modifica su comportamiento habitual en el ámbito individual, familiar, social y econó-

mico (Hale, 1998; Vilalta, 2010; Triana, 2017), resulta relevante conocer por qué y dónde perciben 

inseguridad los habitantes del polígono. Además de ello, debido a que una elevada percepción de 

inseguridad influye directamente en el bienestar y calidad de vida de las personas, al aumentar su 

nivel de insatisfacción e infelicidad (Hale, 1998; Vilalta, 2010; Romero, 2014; Triana, 2017).  

Es necesario puntualizar que, los elementos fundamentales que dieron lugar a la elección del polí-

gono “La joya” como objeto de análisis para este estudio fueron: sus antecedentes en tasas de vio-

lencia y delincuencia; su condición de Zona de Atención Prioritaria (ZAP)
1
 ; su dinámica social, prin-

1 Precisamente, a fin de definir las acciones institucionales necesarias para atender las problemáticas de las ZAP, el Programa Nacional 

de Prevención del Delito 2018, determinó como necesario, el levantamiento de un diagnóstico que diera cuenta de las principales nece-

sidades que ayudarán a trazar las estrategias y líneas de acción de su intervención, lo que incluía al municipio de Reynosa. En ese sen-

tido, se establecieron preliminarmente tres polígonos en el que se incluía el Polígono La Joya.      
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cipalmente la incidencia de sus factores de riesgo en la percepción de inseguridad de sus habitan-

tes; su ubicación geográfica y; la posibilidad de obtener información generada por los ejecutores del 

PRONAPRED en Reynosa durante el año 2018. 

 La percepción de inseguridad origina que los ciudadanos dejen de asistir a lugares de esparci-

miento (parques, centros recreativos, explanadas, calles peatonales, entre otras) y se replieguen en 

sus casas, limitando las posibilidades de generar y fortalecer la cohesión social entre los miembros 

de la comunidad (Jasso, 2015). Consiguientemente, cuando una persona o grupo de personas se 

sienten inseguras permanecen en sus casas, lo que limita la posibilidad de generar convivencia ciu-

dadana y cohesión social, incluso, reduce la vigilancia informal por parte de los vecinos, lo que da 

cabida a la posible comisión de delitos (Jasso, 2013, p. 16-17). 

 Es necesario precisar que la percepción de inseguridad no se manifiesta solo en personas que 

han sido víctimas de un delito, pues muchas personas se sienten inseguras sin antes haber sido víc-

timas de la delincuencia o a pesar de que las probabilidades de ocurrencia de un delito no sean sig-

nificativas (Jasso, 2013; Stanko, 1995). 

 Por tal motivo, diversos países
2
 -incluido México- han diseñado encuestas con el objetivo de 

obtener información de corte cualitativo y cuantitativo respecto a la percepción de inseguridad y los 

impactos que esta produce en la sociedad. De ahí que, se han diseñado encuestas como la Encues-

ta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), y la Encuesta Nacio-

nal de Seguridad Pública Urbana (ENSU).  

 Acerca de la información que contiene la ENVIPE 2019, conviene señalar algunas cifras que 

dan cuenta del estado en el que las personas perciben su entorno. En ella se muestra que a nivel 

nacional 67.2% de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más 

importante, 2.7% más respecto al año 2018. Los demás inconvenientes son desempleo 32.8%, au-

mento de precios 28.1%, salud 27.6%, entre otros. Asimismo, en esta encuesta se precisa que del 

año 2013 al 2019 la percepción de inseguridad a nivel estatal ha ido en aumento pues la cifra pasó 

2 Algunas encuestas sobre victimización y percepción de inseguridad se detallan a continuación:  
Encuesta de actitudes sociales en los británicos,  
Encuesta del delito en Inglaterra y Gales,  
Encuesta nacional de victimización del Departamento de Educación de Estados Unidos, entre otros.  
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de 72.3% a 78.9%, a nivel municipal de 63.0% a 70.5% y a nivel de colonia lo hizo de 44.0% a 

50.6%.  

 En el caso particular de Tamaulipas, la ENVIPE 2019 determinó que 69.6% de la población de 

18 años y más considera que la inseguridad es el problema más importante que aqueja a la entidad 

(2.4% superior al porcentaje nacional), seguido del desempleo con 36.8% y el aumento de precios 

con 31.6%.  Asimismo, la encuesta estima que desde 2011 a 2019 la percepción de inseguridad en 

la entidad federativa prácticamente se mantiene en 83%; no así en el ámbito municipal, el cual dis-

minuyó de 73.8% a 66.6%, contrariamente a nivel de colonia o localidad aumentó de 37.2% a 

42.9%.  

 Por otro lado, según la ENSU 2019, 73.2% de la población de 18 y más considera que vivir en 

su ciudad es inseguro. Este indicador se consolida después de que en 2014 dicho fenómeno fuera 

percibido por 69.4% de la población, en 2015 por 68.2%, en 2016 por 71.5%, en 2017 por 74.9% y 

en 2018 por 75.3%, lo que quiere decir que, de 2015 a 2019 hubo un crecimiento de la percepción 

de inseguridad a nivel de ciudad.   

 De igual manera la encuesta ENSU 2019 precisó que la percepción de inseguridad en la po-

blación de 18 años y más ascendió a 77.4% en Nuevo Laredo y a 87.6% en Reynosa, ambos muni-

cipios pertenecientes al estado de Tamaulipas. En el caso de Reynosa el porcentaje superó la me-

dia estatal de 83%. 

 Estos datos denotan que la percepción de inseguridad se ha convertido en un problema social 

que afecta a un gran número de personas, por lo que debiera ser investigado y analizado con mayor 

detenimiento a fin de encontrar las posibles causas que le dan origen, así como las correlaciones 

entre éstas. Sin embargo, y pese al esfuerzo del Estado e investigadores sociales, el interés por 

analizar este problema y sus determinantes en lo general es limitado; así lo señala Vilalta al afirmar 

que “… en muy pocas ocasiones se han investigado empíricamente los determinantes o correlativos 

de esta percepción de inseguridad. Hay una grave escasez de estudios empíricos al respec-

to” (2012, p. 5).  

 No obstante, sí existen algunos esfuerzos por identificar, explicar y medir los factores que ge-

neran percepción de inseguridad. De hecho, Vilalta (2010) propuso una estructura lógica y las bases 
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empíricas para el estudio del miedo al crimen, para lo cual realizó una regresión ordinal sobre los 

resultados de la cuarta encuesta de victimización y eficacia institucional del año 2006. Luego, para 

2012, propuso un modelo correlacional que combinaba diferentes determinantes teóricos de la inse-

guridad y el miedo al crimen. Los análisis que realizó se centraron a nivel nacional y estatal (Área 

Metropolitana de la Ciudad de México).  

 En concordancia con lo anterior, Vargas (2010) buscó desarrollar modelos basados en funda-

mentos teóricos sobre percepción de inseguridad, satisfacción y cohesión social en los espacios pú-

blicos y contrastar tales modelos con datos empíricos de corte cuantitativo y cualitativo. De igual 

manera, Jasso (2015) realizó un análisis de la percepción de inseguridad en los espacios públicos 

ubicados al interior de colonias, el estudio parte de un modelo teórico que integra correlativos de or-

den individual, familiar y comunitario, y de las teorías de percepción de inseguridad.  

 Respecto al análisis de la percepción de inseguridad a nivel de polígonos, se identificó el estu-

dio realizado por Triana (2017), en el que estudia factores asociados a la percepción de inseguridad 

en habitantes de polígonos geográficos prioritarios en Acapulco, mediante un análisis estadístico de 

tipo descriptivo y correlacional.  

 Los estudios señalados en los párrafos anteriores se circunscriben al ámbito nacional, estatal y 

local, empero, puede observarse un vacío de conocimiento respecto a los factores que originan la 

percepción de inseguridad a nivel de polígonos, por lo que, resulta conveniente buscar la informa-

ción en este aspecto. Por lo expuesto y dado el vacío que aún existe sobre los factores que originan 

la percepción de inseguridad a nivel de polígonos es que surgió el interés particular por investigar 

cómo se manifiesta este fenómeno en el polígono “La joya”. 

 En apego a ello, Hunter (1978) señala que los símbolos visibles de desorden (edificios abando-

nados, grafitis, basura, entre otros), distorsionan la sensación de seguridad y, por tanto, aumentan 

el miedo al delito. De igual manera Miceli, Roccato y Rosato (2004) reflexionan en torno a los deter-

minantes de la percepción de inseguridad en Italia, y concluyen que los mejores predictores de per-

cepción de inseguridad son la urbanización y degradación de zonas residenciales (suciedad, daño a 

la propiedad privada y graffiti). Consecuentemente, estos autores consideran que la calidad de los 

espacios públicos es determinante para considerar un espacio geográfico inseguro o no.  
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 En cuanto a Moore y Shepherd (2006) se destaca que realizaron un estudio de corte cuantitati-

vo sobre los elementos que generan temor frente al delito, sus correlaciones de variables dieron co-

mo resultado asociaciones positivas entre daños a la propiedad, basura ambiental, graffiti y percep-

ción de inseguridad. Por su parte, Williamson, T., Ashby, D., & Webber, R. (2006) realizaron una cla-

sificación de los barrios para generar políticas de seguridad, en su estudio señalaron que el riesgo 

de la comisión de delitos varía según los tipos de barrio, de manera que, en barrios con espacios 

públicos deteriorados el riesgo de ser víctima de un delito y la percepción de inseguridad aumentan.  

 En definitiva, la literatura académica relaciona la percepción de inseguridad con espacios pú-

blicos deteriorados, esto genera modificaciones en la dinámica social, económica y familiar de un 

determinado espacio geográfico. Es así como, una elevada percepción de inseguridad genera que 

la población evite salir de sus casas y, por tanto, no asista a parques, centros comerciales, bancos, 

entre otros, afectando así el ciclo económico y; además, el fortalecimiento de la cohesión social, es 

decir, un elevado nivel de percepción de inseguridad limita que las personas se conozcan y esta-

blezcan vínculos sociales y amicales, lo cual genera un deficiente capital social para establecer ac-

ciones de control social frente a posibles hechos delictivos. (Moore & Shepherd, 2007; Restrepo, 

Moreno, & Villegas, 2006; Mora, 2008; Cisneros, 2011; Vilalta, 2012; kessler, 2009; Wilson & Ke-

lling, 1982; Hunter, 1978).  

 El objetivo general de esta investigación fue identificar la correlación entre espacios públicos 

deteriorados y percepción de inseguridad en los habitantes del polígono La joya (Reynosa, Tamauli-

pas).  

 En función de ello, la pregunta de investigación planteada fue: ¿Cuál es la correlación entre 

espacios públicos deteriorados y percepción de inseguridad en los habitantes del polígono La joya 

(Reynosa, Tamaulipas)? 

 La hipótesis de la investigación se sustentó en que la percepción de inseguridad se incrementa 

en la medida que existen más espacios públicos deteriorados (Restrepo, Moreno, & Villegas, 2006; 

Mora, 2008; Cisneros, 2011; Vilalta, 2012; Kessler, 2009; Ortiz de Urbina & Ponce, 2006). 

 El artículo se estructuró en tres secciones. La primera consistió en realizar un acercamiento 

teórico en torno a la percepción de inseguridad. En la segunda se estructuró la metodología de la 
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investigación que sirvió de base para el procesamiento de datos. En la tercera se realizó el análisis 

de resultados.  

Aproximación teórica en torno a la percepción de inseguridad  

El entorno físico es un factor que influye en el comportamiento del individuo y la sociedad, pues el 

diseño de ciudades confortables y seguras garantiza su uso en el tiempo (Vargas, 2010; Llewelyn, 

2000). Asimismo, un entorno físico adecuado promueve el civismo y cohesión social de la comuni-

dad, así lo refiere Book Lyndhurst “se asume que los espacios públicos correctamente diseñados y 

con un mantenimiento adecuado fomentan la inclusión social y el civismo, además de contribuir a la 

cohesión social, mientras que el espacio urbano de baja calidad incita a comportamientos antisocia-

les” (citado en Vargas, 2010, p. 8). 

 En efecto, espacios públicos con diseños urbanísticos adecuados y accesibles para todos, de-

mocratiza y mejora la calidad de vida de sus habitantes, por el contrario, espacios públicos mal es-

tructurados fomentan actos ilícitos, al mismo tiempo, influyen en los niveles de cohesión social. Por 

tanto, estos actos (contrarios al orden y bienestar social) originan el fenómeno de la percepción de 

inseguridad. Al respecto Skogan señala que la percepción de inseguridad: 

 Puede estimular y acelerar la decadencia de los barrios y hacer que los individuos se retiren 

física y psicológicamente de la vida comunitaria. Esto debilita los procesos informales de control so-

cial que inhibe la delincuencia y el desorden, las cuales producen una disminución de la vida organi-

zativa y la capacidad de movilización de un barrio. También puede contribuir al deterioro de las con-

diciones de producción local [traducción propia] (1986, p. 203). 

 Por tanto, este fenómeno genera cambios en las actividades de las personas (no salir de su 

casa y con ello evita ir a parques, centros recreativos, espacios culturales, entre otros) y las activida-

des comunitarias. También, fractura el sentimiento de comunidad y disminuye el involucramiento de 

la sociedad en actividades comunitarias. Esto origina recesión económica y disminución de la cali-

dad de vida de las personas, pues el individuo que no sale por miedo a ser víctima de un delito o por 

tener la sensación de inseguridad limita sus actividades económicas; es decir, evita ir a restauran-

tes, cines, cafés, teatros, entre otras (Hale, 1996). 
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 Al respecto, también, es importante precisar que los espacios públicos se convierten en los si-

tios donde acontecen usos y costumbres, se fortalecen identidades y el sentido de pertenencia, para 

tal efecto, es necesario la apropiación de lo público. En ese sentido, Vidal & Pol (2005) señalan que 

la apropiación del espacio es una manera de entender la generación de vínculos con los lugares, lo 

cual conlleva a un comportamiento responsable y participativo en dicho entorno.  

 En definitiva, la existencia de espacios públicos adecuados (orden, limpieza, infraestructura, 

seguridad, entre otros) propicia su uso y consecuente apropiación, lo cual deviene en una mejoría 

en la actividad social, comportamiento cívico, fortalecimiento del sentido de pertinencia e identidad; 

elementos necesarios para reducir la percepción de seguridad.  

 Sin embargo, hasta el momento el constructo “percepción de inseguridad” no ha sido definido 

con claridad y, más aún, está el término miedo al delito, que en algunas ocasiones es utilizado como 

sinónimo de percepción de inseguridad. Incluso, no existen conceptualizaciones certeras de ambos 

constructos, lo cual genera confusión teórica y dificultad para operacionalizarlas, esto hace que su 

medición sea realizado con distintos instrumentos (Hale, 1996; Gabriel & Greve, 2003; Vilalta, 2010; 

Vozmediano & San Juan, 2010). Por tanto, es necesario precisar las definiciones de ambos cons-

tructos, con el objeto de clarificar el posterior desarrollo conceptual de la presente investigación. 

 Consiguientemente, Serrano & Vázquez (2007) definen ambos constructos, respecto al miedo 

al delito precisan que hace referencia al temor de los ciudadanos a ser personalmente víctimas de la 

delincuencia, por otro lado, la percepción de inseguridad se entiende como miedo al crimen abstrac-

to, es decir, la inquietud que se genera respecto al delito como problema social. En tanto, Vozme-

diano & San Juan (2010) señalan con más precisión que la percepción de inseguridad es un com-

pendio de inquietudes generadas en el contexto de una sociedad de riesgo, que incluye no solo la 

delincuencia tradicional, sino también preocupaciones como el terrorismo, procesos migratorios, 

cambio climático o seguridad alimentaria. 

 Por tal motivo, según lo señalado en el párrafo anterior, la percepción de inseguridad y el mie-

do al delito son fenómenos con un alto grado de componente emocional. En efecto, el miedo al deli-

to es una experiencia emocional de temor o inquietud, pues la persona asume que puede ser vícti-

ma de un delito. En tanto la percepción de inseguridad hace referencia al conjunto de preocupacio-

nes e inquietudes de una persona respecto al delito y su impacto en la sociedad. (Vozmediano & 
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 San Juan, 2010), cabe precisar que esta será la definición utilizada en la presente investiga-

ción. Asimismo, Kessler la define como “la respuesta emocional a la percepción de símbolos relacio-

nados al delito” (2009, p. 35).  

 Ahora bien, existen factores que originan la dinámica de la percepción de inseguridad, de 

acuerdo con investigaciones y propuestas teóricas, estos se clasifican en tres: 1) vulnerabilidad en 

ciertos grupos o colectivos, 2) relación entre experiencias de delito y percepción de inseguridad, y 3) 

relación entre ambiente físico y social y percepción de inseguridad (Skogan & Maxfield, 1981; Box, 

Hale, & Pack, 1987). 

 El primero plantea que existen ciertos grupos o colectivos más vulnerables que otros frente al 

delito (edad, género, clase social, ingresos económicos, entre otros), por su exposición al riesgo, el 

daño sufrido o la incapacidad para hacer frente a un ataque; tal es el caso de las mujeres o ancia-

nos, pues las consecuencias de ser víctimas de un delito son altos y la probabilidad de hacer frente 

a ello es mínimo. El segundo plantea la relación entre ser víctima de un delito y percibir situaciones 

delictivas con la percepción de inseguridad. En efecto, si una persona es víctima de un delito o ac-

cede a información de hechos delictivos por medio de noticias, comentarios de amigos y/o familia-

res, refuerza su percepción de inseguridad
4
. El tercer factor enfatiza la relación entre ambiente físico 

y social, y percepción de inseguridad, es decir, como el diseño de los espacios públicos y su mante-

nimiento, así como, la vida comunitaria y vigilancia informal se constituyen como elementos reducto-

res de la percepción de inseguridad. 

 En definitiva, se puede señalar que la percepción de inseguridad es multifactorial y cada factor 

(espacios públicos, cohesión social, confianza, género, edad, entre otros) abona a la percepción de 

inseguridad del individuo. No obstante, es imperioso determinar qué factores son preponderantes en 

la percepción de inseguridad de una determinada comunidad, a fin de diseñar políticas públicas y 

proyectos de intervención certeros que coadyuven a disminuir ese problema público.  

4 La relación se sustenta en los principios de la teoría ecológica, es así como, el centro de análisis de esta se sustenta en examinar la 
influencia que tiene el contexto o medio sobre la delincuencia, de ahí que su hipótesis se cimenta en que con independencia de la clase 
de personas que viven en un espacio territorial, existen formas de organización humana que producen más delincuencia que otras. 
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Metodología 

El enfoque de investigación es de corte cuantitativo no experimental de nivel descriptivo y correla-

cional. El modelo teórico propuesto (ver Figura 1), tiene como finalidad identificar la correlación en-

tre espacios públicos deteriorados (variable dependiente) y percepción de inseguridad (variable in-

dependiente) en el polígono La joya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las variables son cualitativas de carácter nominal y ordinal, con base a ese tipo de variables y 

un análisis de bondad de ajuste Chi-cuadrado a los ítems que componen cada variable independien-

te
5
, se determinó usar las pruebas estadísticas no paramétricas. En ese sentido, las pruebas utiliza-

das fueron: Chi-cuadrado de Pearson, prueba exacta de Fisher, prueba de Cramer y prueba rho de 

Spearman. La prueba Chi-cuadrado se utilizó con el objetivo de identificar posibles grados de aso-

ciación entre los ítems que componen cada variable independiente con la variable dependiente. Pa-

Figura 1.  
Modelo teórico propuesto 

Fuente: elaboración propia 

6 La importancia de este proceso radicó en medir las discrepancias entre frecuencias observadas y las frecuencias esperadas por la teo-
ría. La ciencia estadística precisa que un conjunto de datos tiene una distribución normal cuando ésta tiene una forma de campana, 
donde las desviaciones estándar con respecto al promedio establecen valores de referencia para estimar el porcentaje de observaciones 
de los datos. 
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ra esto, se generaron tablas de contingencia de 2x2 (dos renglones por dos columnas), con la finali-

dad de comparar las frecuencias observadas (fo) con las frecuencias esperadas (fe) y así establecer 

una posible relación entre las variables.  

 La prueba exacta de Fisher permitió visualizar si dos variables cualitativas están asociadas, 

siempre y cuando la muestra a estudiar es pequeña y no cumplen las condiciones necesarias para 

la aplicación de la prueba Chi-cuadrado. No obstante, es recomendable utilizarlo al mismo tiempo 

que la Chi-cuadrado, pese a que las observaciones >1000 generan resultados muy parecidos en 

ambos estadísticos, situación que se generó en esta investigación. Por otro lado, para medir el nivel 

de relación (fuerza de asociación entre las variables) entre las variables independientes y la depen-

diente, se aplicó la prueba de Cramer o Coeficiente V de Cramer, los valores establecidos por la 

prueba van de 0 a 1, de ahí que, 1 indica asociación perfecta. 

Instrumento. 

El instrumento fue diseñado por el PRONAPRED con el objetivo de recabar información sistematiza-

da sobre los factores de riesgo, manifestaciones de violencia y percepciones de inseguridad en las 

zonas de intervención del programa (Secretaria de Gobernación - SEGOB, 2016, pág. 4). Este pro-

grama fue coordinado, operado, implementado y evaluado por la Subsecretaría de Prevención y 

Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

 El levantamiento de la línea base tuvo diversos objetivos; primero, recopilar información cuanti-

tativa para evaluar los resultados de las acciones implementadas en los polígonos de atención prio-

ritaria, segundo, establecer la situación actual del escenario en el cual se han implementado los pro-

yectos de intervención, servir como punto de comparación de futuras evaluaciones y servir de insu-

mo en la toma de decisiones a fin de reformular los procesos de prevención y diseño de acciones 

(Secretaria de Gobernación - SEGOB, 2016). 

Para tal efecto, se diseñaron encuestas descriptivas que recopilaron información cuantitativa sobre 

factores de riesgo, manifestaciones de violencia y percepción de inseguridad del polígono de inter-

vención. 
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Muestra. 

El universo de estudio estuvo compuesto por varones y mujeres de 7 a 65 años residentes en el po-

lígono La joya
6
. La muestra sujeta a análisis fue de 371 personas

7
, la cual proporcionó un nivel de 

confianza estadística de 95% y un margen de error de +-5%
8
. El método de selección de encuesta-

dos fue probabilístico simple. 

 Los cuestionarios aplicados fueron capturados, codificados y procesados en el programa 

SPSS en su versión 25. 

Resultados y discusión  

Los resultados del análisis descriptivo muestran que los años de residencia es un estadístico impor-

tante para determinar de manera empírica el arraigo
9
 de los encuestados en el polígono y en el mu-

nicipio de Reynosa. En ese sentido, los años de residencia de los habitantes del polígono, según la 

Tabla 1, alcanza una media de 13.62. A nivel municipal los años de residencia alcanza una media 

de 20.70 (ver Tabla 2), esto muestra que la población en el polígono es más volátil y propensa a 

cambiar de residencia a diferencia de los habitantes del municipio.  

 

 

 

 

 

6 El polígono La joya se encuentra conformado por ocho colonias: Esperanza, Independencia, La Joya, Lucio Blanco, Villa Diamante, 
Voluntad y trabajo, Villas de Imaq y Villas de la Joya 
7 La población total del polígono fue de 10 491, ésta fue establecida el Diagnóstico Integral, 2018 (Tamaulipas-Reynosa) generada por el 
PRONAPRED en conjunto con el Ayuntamiento de Reynosa.  
8 Sin embargo, para el procesamiento de datos se contemplaron solo a las personas mayores de 18 años, los cuales ascendieron a 287. 
9 Se debe señalar que, además, de los años de residencia en un lugar, existen otros elementos que en conjunto determinan el arraigo 
en dicho lugar. Ej. Trabajo, familia, entre otros.  

Tabla 1 

Años de residencia en el polígono 

Tabla 2 

Años de residencia en Reynosa 

Fuente: Elaboración propia con in-
formación del Levantamiento de la 
Línea Base del polígono La joya  

Fuente: Elaboración propia con in-
formación del Levantamiento de la 
Línea Base del polígono La joya  
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Por otro lado, el 62% de los encuestados (ver Tabla 3), precisaron que vivir en el polígono es 

inseguro.  

 

El objetivo de asociar años de residencia y percepción de inseguridad se fundamenta en la 

premisa teórica que relaciona la estabilidad residencial con el sentido de pertenencia a la comuni-

dad y cómo este proceso fortalece los vínculos sociales (Brown, Perkins & Brown, 2003; Vargas, 

2010; Jasso, 2015). Contrariamente, residir poco tiempo en un vecindario dificulta la posibilidad de 

conocer a los vecinos y limita el fortalecimiento de la vida social, lo cual genera el aumento de la 

percepción de inseguridad frente a espacios públicos deteriorados y situaciones desordenadas. 

 

  

  

  

 

 

Cabe precisar que este contexto genera la necesidad de propiciar una investigación a profun-

didad, la cual no es parte de la presente investigación, para conocer y explicar la importancia de la 

estabilidad residencial y sentido de pertenencia como amortiguadores del desorden social y físico de 

la comunidad, y así disminuir los niveles de percepción de inseguridad. 

Tabla 3 
Percepción de inseguridad en los habitantes del polígono 

Fuente: Elaboración propia con información del Levantamiento de la Línea Base y 
Evaluación complementaria 2018 del polígono La joya.  

Tabla 4  
Espacios públicos donde las personas se sienten más inseguros  

Fuente:  Elaboración propia con información del Levantamiento de la Línea Base y 
Evaluación complementaria 2018 del polígono La Joya.  
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Los habitantes del polígono (ver Tabla 4), mencionaron que se sienten más inseguros en el 

transporte público (72.1%), calle (70.7%), centro comercial (70.7%), parque o centro recreativo 

(70.4%) y mercado (69.0%). Esto denota que la percepción de inseguridad se centra en el transpor-

te y espacios públicos, es decir, las personas asocian estos lugares como los espacios donde se 

cometen delitos y actos incívicos, consiguientemente, califican dichos lugares como peligrosos, los 

cuales refuerzan sus percepciones de inseguridad. 

 

Dicha apreciación determina que los espacios públicos deteriorados o poco cuidados enfati-

zan la percepción de inseguridad, puesto que, la desorganización física es determinante para tal fe-

nómeno (Hunter, 1978; Harcourt & Ludwig, 2005). Además, son relevantes los porcentajes elevados 

de sensación inseguridad en el centro comercial y el parque o centro recreativo, puesto que, estos 

deberían considerarse como los espacios naturales de esparcimiento (Jasso, 2015, p. 115). Por 

consiguiente, las condiciones de los espacios públicos se constituyen como elementos preponde-

rantes para determinar la percepción de inseguridad en los habitantes del polígono. 

 

Por lo que respecta a las modificaciones en el comportamiento habitual de las personas del 

polígono frente a una situación de inseguridad, en la Tabla 5 se observa que 36.5% dijo que casi no 

sale de casa, 19.5% evita salir de noche, 13.4% sale (pero tiene que estar muy alerta), 1.1% sale 

(pero no carga con algo para protegerse de los demás), 10.1% se une o forma una pandilla que ha-

ga respetar frente a otras y 1.4% no ha cambiado sus hábitos.  

 

Al respecto, Stanko señala que la percepción de inseguridad se relaciona con lugares donde 

las personas se sienten indefensas, de ahí que, la asocia con “la preocupación por estar fuera de la 

casa, probablemente en una zona urbana, solo y potencialmente vulnerable a daños persona-

les” (1995, p. 48). 

 

Cabe resaltar el porcentaje de personas (10.1%) que afirmaron la necesidad de unirse o for-

mar una pandilla para hacerse respetar y así evitar situaciones de inseguridad. Si bien, este resulta-

do en particular no es sujeto de análisis de acuerdo con los planteamientos establecidos en la inves-

tigación, resulta importante considerar este escenario como una respuesta a los limitados procesos 
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de gestión y carencia de capacidades de los tres niveles de gobierno para generar un entorno segu-

ro, pues la propia población decide protegerse, así sea realizando acciones contrarias a la ley y el 

orden público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, la percepción de inseguridad surge de un cumulo de elementos atribuibles a fac-

tores tanto del entorno comunitario como de la experiencia de las personas en torno a la comisión 

de un delito. Sin embargo, el objetivo de la presente investigación se centró en identificar la proba-

ble correlación entre espacios públicos deteriorados con percepción de inseguridad, se generó dicha 

hipótesis, debido a que, la encuesta de donde se obtuvo los datos para generar la asociación mide 

dicha variable para luego plantear políticas de prevención situacional del delito. 

 

En ese sentido, se identificaron un conjunto de ítems que componen la variable independien-

te (espacios públicos deteriorados), con la finalidad de correlacionar cada ítem con la variable de-

pendiente percepción de inseguridad. Los resultados indicaron (ver Tabla 6) que los ítems: calles y 

avenidas en buen estado, parques y jardines en buen estado, y centros de entretenimiento para 

adultos; son los que mantienen una correlación con percepción de inseguridad.  

 

Tabla 5  
                 Modificaciones en el comportamiento habitual frente a una 

situación de inseguridad 

Fuente: Elaboración propia con información del Levantamiento de la Línea 
Base y Evaluación complementaria 2018 del polígono La joya  
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Cabe precisar que el coeficiente de correlación entre los ítems y la variable dependiente son 

positivos, es decir, si un ítem tiene un comportamiento creciente, al mismo tiempo, la variable de-

pendiente tiene un crecimiento positivo, por tanto, si en el polígono aumentan las calles y avenidas 

en mal estado, la percepción de inseguridad se incrementará, pues las personas evitarán salir de 

casa y modificarán sus hábitos de conducta diarios, de igual manera el aumento de parques y jardi-

nes en mal estado propiciará el aumento de la percepción de inseguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, las asociaciones entre los ítems y la variable dependiente son débiles, es decir, 

son asociaciones no lineales, pues no se ubican próximos al valor uno. Esto quiere decir que, las 

asociaciones obtenidas del procesamiento de datos no son apropiadas, pues el comportamiento de 

un ítem se relaciona de manera poco significativa con el comportamiento de la variable dependiente. 

Estos resultados son consistentes con lo hallado por Walklate (1998), quien afirma que el entorno 

inmediato refleja solo aspectos superficiales de la percepción de inseguridad. Así como lo reportado 

por Triana (2017) al indicar que la ubicación geográfica de los polígonos de alta delincuencia y sus 

espacios públicos muestran una relación estadística débil.  

 

En tal sentido, y con las precisiones señaladas en párrafos superiores, se confirma la hipóte-

sis la percepción de inseguridad se incrementa a medida que existen más espacios públicos deterio-

rados. En este orden de ideas, es necesario precisar que los resultados obtenidos sobre la primera 

hipótesis se corresponden con lo esbozado por la teoría de las ventas rotas, pues esta afirma que el 

desorden físico del espacio público da señales de desidia por sus habitantes, de ahí que, si este 

Variable de-
pendiente 

Ítems de la variable indepen-
diente “espacios públicos dete-
riorados” 

Pruebas 

Chi cuadra-
do 

Fisher Cramer 

Percepción de 
inseguridad 

Calles y avenidas en buen estado 0.021 0.012 0.02 

Parques y jardines en buen estado 0.06 0.012 0.06 

Centros de entretenimiento para 
adultos 

0.032 0.036 0.03 

Tabla 6  
Ítems de la variable independiente espacios públicos deteriorados que tienen correlación con la varia-

ble dependiente percepción de inseguridad 

Fuente: Elaboración propia con información del Levantamiento de la Línea Base 2018 del polígono La Joya 
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desorden no se controla en un corto tiempo producirá más desorden y atraerá a personas de accio-

nar negativo, lo cual -eventualmente- propiciará el crimen. Aunque dicha percepción está asociada a 

los procesos de interacción social en estos espacios, no solo a la calidad de este (Carro, Valera & 

Vidal, 2008); es decir, a la cohesión social construida a través del arraigo comunitario (Sillano, Gree-

ne, Ortúzar, 2006). 

 

Además, según Wilson & Kelling “La propiedad descuidada se convierte en presa fácil de 

gente que sale a divertirse o a saquear, e incluso de gente que normalmente no soñaría con hacer 

esas cosas y que probablemente se consideren a sí mismos cumplidores de la ley” (1982, p.3). To-

do este panorama a nivel es espacios públicos, según la teoría, producirá el incremento de la per-

cepción de inseguridad. Sin embargo, es importante considerar que el desorden físico da señales de 

que un área es insegura, pero no genera miedo emocional hacia el crimen, lo que, si es dado por el 

desorden social, el cual esta vinculado al capital social, redes personales y eficacia colectiva, aspec-

tos que tienen como base el arraigo comunitario (Hinkle, 2014). 

 

No obstante, las pruebas aplicadas al polígono a diferencia de otras investigaciones 

(Sampson & Groves, 1989; Vargas, 2010; Vilalta, 2010, Jasso, 2015), dan como resultado asocia-

ciones estadísticamente poco significativas, es decir, el espacio público deteriorado se constituye 

como elemento necesario para comprender tangencialmente el origen de la percepción de inseguri-

dad en el polígono. Sin embargo, no es determinante en la modificación del comportamiento en 

torno a dicha problemática (Walklate, 1998; Carro, Valera & Vidal, 2008). 

 

Asimismo, los resultados muestran que específicamente para los habitantes del polígono, 

ítems como alumbrado público, limpieza en las calles, organización en la colonia, convivencia en 

áreas comunes, mecanismos para solucionar problemas de servicio público, entre otros., no son re-

levantes. Esto es consistente con Walklate, quien asevera que la percepción de inseguridad está 

vinculada a la construcción discursiva de la seguridad, es decir, a la intersubjetividad comunitaria, la 

cual se fortalece o debilita en función de las interacciones sociales y la eficacia colectiva de la comu-

nidad (1998); en tal sentido, no se identifican los mecanismos profundos de la percepción comunita-

ria de la inseguridad (Sillano, Greene, Ortúzar, 2006). Consecuentemente, se infiere que en el polí-

gono existen otras dimensiones correlacionadas con la percepción de inseguridad, las cuales deben 
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ser investigadas con el objetivo de servir de base para un adecuado diseño de políticas públicas de 

prevención situacional del delito.  

Los hallazgos empíricos de la presente investigación generan una discusión en torno a las 

implicancias o extrapolación de axiomas de la teoría de las ventanas rotas al polígono La joya. 

Puesto que, con los resultados obtenidos se determina que factores relacionados a espacios públi-

cos deteriorados que causan la percepción de inseguridad en ciudadanos norteamericanos no son 

los mismos respecto a los habitantes del polígono objeto de estudio. 

 

Por tanto, se atribuye que la falta de civismo en la comunidad es una respuesta al poco inte-

rés por mantener en buen estado los espacios públicos (mismos que más bien se encuentran ya de-

teriorados) De manera que, un entorno con estas cualidades invita a la continuidad de conductas 

incívicas y retrae a las familias y demás habitantes de los puntos de encuentro, dando cada vez más 

espacio a personas que dañan la infraestructura pública y que están en la posibilidad de cometer 

delitos.  

 

Debido a ello, se enfatiza que, aunque aparentemente los actos incívicos no tienen tanta im-

portancia, en realidad, son la antesala de la práctica criminal. Por lo que, deben ser evitados por la 

propia comunidad mediante su participación en el mantenimiento de su entorno. Por otra parte, se 

debe considerar que los actos incívicos son una reacción comunitaria negativa en ausencia de ac-

ciones de seguridad pública (Sillano, Greene, Ortúzar, 2006), por ejemplo, a través de la conforma-

ción de pandillas, las cuales tienen un alto sentido territorial.  En el caso del polígono La Joya se ob-

servó que, en efecto, la población percibía un entorno deteriorado, peligroso y sucio, además de 

asegurar que sus conductas habituales habían cambiado, al manifestar que dejaron de salir de pa-

seo con la familia, salir de noche, incluso salir a caminar o ir a la escuela, entre otras actividades co-

tidianas.  

 

Por todo lo expuesto hasta este punto es que el modelo teórico propuesto dentro de esta in-

vestigación se valida a la luz de la teoría de las ventanas rotas, donde espacios públicos deteriora-

dos fomentan la percepción de inseguridad, aún cuando la asociación de esta variable es estadísti-

camente poco significativa, y se constituyen como elemento de comprensión tangencial sobre el ori-

gen de la percepción de inseguridad en el polígono estudiado. 
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Gracias a ello, se logró determinar que las dimensiones analizadas son necesarias para el 

entendimiento de este problema social pero que, a fin de fortalecer un adecuado diseño de políticas 

públicas en materia de prevención situacional del delito se requiere, además, conocer qué otras di-

mensiones intervienen en la percepción de inseguridad en la población. 

 

Conclusiones 

La elección del polígono La joya (Reynosa, Tamaulipas, México) como objeto de estudio se sustentó 

en sus antecedentes de violencia y delincuencia, factores de riesgo y su calificación como zona de 

atención prioritaria (ZAP) por la Secretaria de Desarrollo Social Federal. El contexto anterior genera 

en los habitantes del polígono una sensación de inseguridad que afecta a sus dinámicas diarias en 

el ámbito económico, social, laboral, entre otros.  

 

Para conocer los factores que se relacionan con la percepción de inseguridad en dicho polí-

gono se planteó la hipótesis: “la percepción de inseguridad se incrementa a medida que existen más 

espacios públicos deteriorados”. Con el objetivo de validarla se planteó un modelo teórico sustenta-

do en la teoría de las ventanas rotas, asimismo, se utilizó información correspondiente al levanta-

miento de la línea base del PRONAPRED aplicado al polígono objeto de estudio. 

 

Los resultados obtenidos confirmaron la hipótesis planteada en algunos ítems, en efecto; ca-

lles y avenidas en buen estado, parques y jardines en buen estado y centro de entretenimiento para 

adultos; son los que mantienen correlación con la percepción de inseguridad. Dichas correlaciones 

no fueron significativas, de ahí que, los ítems que guardan relación sirven para comprender el fenó-

meno de la percepción de inseguridad, pero no influyen significativamente en el incremento o decre-

mento de dicha problemática social.  

 

En ese sentido, es importante señalar que los resultados solo indicaron correlación entre la 

variable independiente con la variable dependiente, sin embargo, no origina o explica el comporta-

miento de la otra. Cabe precisar que no fue factible aplicar pruebas de causalidad, pues la distribu-

ción de los datos no fue normal y las variables eran de tipo nominal y ordinal.  
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El papel de la adaptabilidad como impulsora de la competitividad y sostenibilidad económica: 

una revisión de literatura con enfoque descriptivo 

 

The role of adaptability as a driver for competitiveness and economic sustainability:  

a descriptive focus literature review 

RESUMEN 

En el presente documento se describe la evolución de las variables de adaptabilidad, competitividad y sostenibilidad 

económica, de la década de 1950 hasta la actualidad; de la misma forma se resalta la importancia de cada una de estas 

variables, así como la relación entre las mismas. Para tal cometido se realizó una búsqueda de documentos en idioma 

inglés y español, seleccionando un total de 56 publicaciones de carácter científico. Con base a los hallazgos en la litera-

tura se encontró que la adaptabilidad se ha clasificado como una ventaja competitiva, siendo esencial para el desarrollo 

y éxito de la empresa, fomentando su sostenibilidad económica; por lo que se puede concluir que en toda empresa debe 

existir una sana correlación entre estas tres variables para la obtención de su permanencia y crecimiento en el mercado. 

PALABRAS CLAVE: Adaptabilidad; Competitividad; Sostenibilidad económica; Revisión de literatura. 

ABSTRACT 

This document describes the evolution of the adaptability, competitiveness, and economic sustainability variables, from 

1950 to present; in the same way, the importance of each of the variables is highlighted, as well as the relationship be-

tween them. For that purpose, a search for documents in English and Spanish was conducted, selecting a total of 56 sci-

entific publications. Based on the findings in literature, it was found that adaptability has been classified as a competi-

tive advantage, being essential for the company’s development and success, promoting its economic sustainability; thus, 

it can be concluded that in every company there must be a healthy correlation between those three variables to ensure 

their permanence and growth in the market. 
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El papel de la adaptabilidad…. 

Introducción 

 

Los conceptos de adaptabilidad, competitividad y sostenibilidad económica son de suma importan-

cia para las empresas; por lo que se realizó una investigación documental de cada uno de los con-

ceptos para formar una línea de tiempo explicativa y así poder estructurar un conocimiento amplio y 

relacionar dichos conceptos en el contexto empresarial. 

 

La adaptabilidad es un concepto que surgió desde la biología y fue construyéndose en diver-

sos sectores, empezándose a desarrollar en las empresas desde los años 1950 y cobrar fuerza dé-

cada tras década hasta ser aun un aspecto que forma parte de cada empresa de manera implícita, 

beneficiando la supervivencia de la empresa. La competitividad surgió unos años después, inte-

grándose con el éxito económico de la empresa mediante la productividad, donde el concepto se ha 

ido desarrollando hasta considerar aspectos internos y externos de las empresas. El concepto de 

sostenibilidad surgió de la preocupación ambiental de las organizaciones; posteriormente al anali-

zarse se consideran tres pilares para la importancia de la sostenibilidad los cuales son: el ambien-

tal, el social y el económico. Siendo este último el tomado en cuenta en este estudio.  

 

A través del tiempo se ha destacado la interrelación de los conceptos utilizados en las empre-

sas y no solo su relación, sino que el uso correcto y optimo de cada uno de los componentes y de 

manera conjunta beneficia el éxito y desempeño de la empresa. 

 

Revisión de literatura 

 

Adaptabilidad 

El concepto de adaptabilidad ha ido cambiando y siendo modificado a lo largo del tiempo, sin em-

bargo, se puede tener los indicios desde el año 1859 con Charles Darwin y su teoría de la evolu-

ción, al descubrir que las especies evolucionan o se adaptan al entorno cambiante. La adaptación 

de las especies incluida el ser humano se ha observado y estudiado no solo como un singular, sino 

al entorno y aspectos que se involucren en el humano tal como la cultura, la sociedad y su habilidad 

para adaptarse (Granada, 2003).  
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La adaptabilidad enfocada en las organizaciones se empieza a desarrollar en la década de los 

años 50, siendo el inicio del concepto, el cual habla de que todo organismo vivo se adaptará con las 

limitaciones del mundo que los rodea, a partir de alguna crisis, donde lo mismo aplica en las organi-

zaciones que se van adaptando según su entorno (Ashby, 1956). En la década de 1960 surge la 

idea de los incentivos como una mejora a la motivación de los empleados, y a su vez beneficiando 

la adaptación (Clark y Wilson, 1961). Lo cual es consistente con Hage (1965) quien afirma que la 

insatisfacción de los empleados genera individuos resistentes al cambio lo cual disminuye la comu-

nicación laboral y a su vez la adaptabilidad.  

 

En este mismo sentido, la importancia de los sectores y atributos junto a los ambientes tecno-

lógicos mejoran la estabilidad y adaptación de una estructura (Lawrence y Lorsch, 1967). Una es-

tructura flexible beneficia a la adaptación en la cual el ser humano tiene la habilidad de aprender y 

actuar mediante los cambios que generan las contingencias del entorno (Terreberry, 1968). 

 

En la década de 1970 el liderazgo representa una característica clave para la adaptación de la 

empresa (Rossel, 1971). Tomando en cuenta como índice de medición la evaluación de desempeño 

y habilidades internas de los integrantes, el líder y en conjunto la organización entera (Segal, 1974). 

Así mismo, la toma de decisiones del líder de la organización tiene mayor relevancia al momento de 

implementar una estrategia para adaptar a la empresa a su entorno, considerando el efecto que 

surge de la relación ambiental y el desempeño de la empresa (Hannan y Freeman, 1977). 

 

Por otra parte, Miles, Snow, Meyer y Coleman (1978) reafirman la importancia de la dirección 

de la empresa y además manifiestan la relevancia de desarrollar características: emprendedoras, 

de innovación, de uso eficiente de los recursos y control por parte de la dirección, lo cual beneficiará 

al proceso de adaptación de la empresa. 

 

En la década de 1980, la medición de la adaptabilidad se fundamenta en los sistemas de ges-

tión, decisiones administrativas y asignación de recursos junto con la selección de estrategias y di-

námicas del grupo de trabajo a cargo de la empresa (Fiol y Lyles 1985). Tomando en cuenta la de-

pendencia de la organización al entorno del que forma parte (Hrebiniak y Joyce 1985).  Así como 

también a la relación de la empresa con los elementos de dicho entorno que favorecen la adaptabili-

dad (Koberg, 1987). 
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En la década de 1990, inicia una concientización por el cuidado del medio ambiente y por lo 

tanto sugiere cambios en las organizaciones, en los cuales la supervivencia depende de la capaci-

dad de adaptación de la organización, así como también la renovación de las estrategias necesa-

rias para alcanzar una óptima adaptación (Burgelman, 1991).  

 

En esta misma década inicia la implementación de procesos de automatización en la produc-

ción de las organizaciones (Morales, 1992). De la misma forma se implementa el uso de las tecno-

logías de información, como fundamento para la toma de decisiones y planificación en la organiza-

ción (Tié, 1995). Se reafirma con el razonamiento del líder y su aptitud emprendedora, así como 

también el ambiente laboral y la competencia de este, sin olvidar las estrategias que generan venta-

jas en la organización (Quinn y Mintzberg, 1997).   

 

A finales de esta década se torna relevante el uso de la comunicación como un método y un 

canal para generar competencias, coordinar comportamientos y gestionar las condiciones cambian-

tes que afectan a las organizaciones (Guzmán, 1998). Al finalizar este periodo la relación de los fac-

tores ambientales y organizacionales fomentan la evolución en el cambio además del aprendizaje y 

rendimiento generando una adaptación optima (Kraatz, 1998). 

 

La innovación es una característica proactiva que es clasificada a su vez como una estrategia 

de adaptación, buscando actuar primero que los competidores para buscar un mayor aprovecha-

miento de los recursos (Velásquez, 2004). De la misma forma en los años 2000 se busca potenciar 

el talento humano tal como se analizaba en décadas anteriores (60´s) motivando al empleado y 

creando un sentido de pertenecía, y con esto se impulsa el desarrollo de una mentalidad competiti-

va, flexible y cambiante frente al entorno (de Ocampo, Fajardo y Suaza, 2007).  

 

En esta misma década los cambios de la sociedad y su entorno han creado un concepto más 

complejo, por lo tanto, han aumentado los factores que se deben considerar para lograr la adaptabi-

lidad, por ejemplo: la responsabilidad social empresarial, el liderazgo y la toma de decisiones, junto 

a la experiencia generada que fomenta el desarrollo económico y su adaptabilidad (Evans, 2008). 

 

En la década de los 2000, la adaptabilidad de una empresa no solo garantiza la supervivencia 

de esta, sino que causa un mejor desempeño competitivo y eficiencia en el ámbito económico 

Año 17, Vol. 12, número 22, enero-junio 

pISSN: 23958758     
eISSN: 25942786 

Sección: Ciencias Sociales 

DOI: 10.52191/rdojs.2022.233 

Págs.: 69-91 

Karen Villalobos et al. …. 

El papel de la adaptabilidad…. 



 

73 

(Cortés y Landeta, 2013). El tener una adaptación acelerada, proporciona mayor inteligencia lo que 

en consecuencia produce mayor agilidad, eficiencia y adquisición de conocimientos (Frías y Véliz, 

2013). 

 

La adaptabilidad, según Prieto, Romero y Arévalo (2017), es un factor de desempeño empre-

sarial junto con el proceso de información, tecnologías y solución de problemas en el entorno. La 

solución de problemas u obstáculos también es llamada resiliencia siendo catalogada como una ca-

racterística gerencial y del talento humano que beneficia y causa una organización exitosa, preva-

lente en el tiempo, con liderazgo marcado, por lo tanto, anticipando los cambios con las acciones 

necesarias para la empresa (Silva, Cordero y Urdanivia, 2018). 

 

En la nueva década del 2020. se enfrentó una situación que provoco un mayor cambio en la 

sociedad que despertó la necesidad de adaptarse frente a la crisis, sobre todo buscar nuevas estra-

tegias de comunicación y trabajo (Amigo, 2021). La situación de contingencia actual ha generado 

nuevos retos para las -organizaciones lo que hace necesario que en algunas empresas la resilien-

cia sea un factor clave para la supervivencia, además de tener una relación positiva con el creci-

miento y el desempeño de estas (García, Valle-Cruz y Canales-García, 2021). 

 

Competitividad 

El concepto de competitividad surge a finales de la década de 1970, en el cual Michael Porter 

es uno de los principales exponentes, fundamentándose en la productividad, como el principal me-

didor de la competitividad, siendo necesario crear estrategias para manejar el cambio (Porter, 

1981). 

 

Porter (1985) desarrolla la teoría de la ventaja competitiva fundamentándose en la productivi-

dad esperando que la empresa obtenga un liderazgo en costos y en ofrecer productos diferenciado-

res. Su diagrama de las cinco fuerzas tiene una estrecha relación con la productividad y el valor que 

tienen las organizaciones, es decir, la rentabilidad (Porter, 1986). 

 

El aumento de estrategias de competitividad busca la resolución de problemas enfocándose: 

en la tecnología, el mercado, los recursos y los activos de una organización (Barney, 1986). El in-
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cremento en los niveles de competitividad, mejora la calidad de vida de la sociedad junto con el 

mercado externo, todo esto impulsado por la mayor producción de las empresas (Fajnzylber, 1988). 

 

La competitividad sistémica estudia diversos niveles siendo el macro, micro, meta y maso, 

donde se desarrolla un estudio más completo de la competitividad no solo enfocándose en lo pro-

ductivo, sino también en la interacción de los niveles antes mencionados, ya que la ausencia de un 

entorno eficaz restringe la competitividad (Esser, Hillebrand, Messner y Meyer, 1996). Un comple-

mento de la competitividad que se emplea es el de los recursos intangibles como la innovación, ca-

pital humano, reputación, conocimiento, entre otros, que benefician el crecimiento y desarrollo de la 

empresa (Sánchez, Peón y Ordás, 1998). 

 

Para la década del año 2000 los cambios tecnológicos influyen de manera significativa en la 

competitividad, así como también los procesos de innovación y la difusión de la información 

(Barreiro, 2003). Es importante destacar en esta época la relación de la innovación con el desarrollo 

de la gerencia, en su capacidad de decisión y como se enfrenta al riesgo, para poder tener éxito 

(Ramírez, 2006). El desempeño económico de una empresa se ha tomado como un índice de com-

petitividad (Padilla, 2006). Ibarra, González y Demuner (2017) concluyeron que el área interna que 

menos se toma en cuenta, es el área de contabilidad y finanzas lo que causa una disminución en la 

competitividad. 

 

En la actualidad las acciones que generan competitividad tienen una relación positiva con el 

desempeño de la organización, sin embargo, la rapidez de la implementación de dichas acciones es 

determinante para obtener una ventaja competitiva, la cual debe estar fundamentada en los recur-

sos y capacidades de la empresa, así como también en el análisis del entorno, lo que en conse-

cuencia propiciará la supervivencia de la organización (Miranda, 2021). 

 

Sostenibilidad económica  

El inicio de la sostenibilidad se fundamenta por la preocupación del medio ambiente y sus implica-

ciones, la creación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) desde 

octubre de 1948 en Francia, evalúa el estado de conservación de la naturaleza y sus recursos, así 

como tomar las medidas necesarias para garantizar el progreso humano, desarrollo económico y la 

conservación de la naturaleza (UNESCO, 1972). 
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En la década de los años 1950 se enfrenta la inquietud del aumento en la población y como el 

crecimiento desenfrenado y utilización de los recursos implica a largo plazo tener un plan estratégi-

co encaminado hacia la sostenibilidad (Fisher, 1953), lo cual es consistente con (Solomon, 1955) 

donde es necesario tener un plan, ya que el crecimiento económico puede provocar al futuro una 

recesión grave. 

 

El concepto de sostenibilidad apareció como tal en 1971 en el diccionario de Oxford definido 

como “algo capaz de ser sostenido o definido”. En Paris el 17 de octubre al 21 de noviembre de 

1972, se realizó la conferencia general de la organización de las Naciones Unidas en la cual se bus-

caba enfrentar la situación de la destrucción del patrimonio cultural y natural que a su vez afecta el 

desarrollo económico e integral. La sostenibilidad menciona una estrecha relación entre el ambiente 

y el humano de dicha relación se debe cuidar la explotación de los recursos naturales que es la ma-

yor amenaza (Aragón, 1972). 

 

En 1987 la Comisión de Medio Ambiente de Naciones Unidas estableció una definición que ha 

sido en la mayor parte del mundo y que actualmente sigue vigente en muchos lugares: El desarrollo 

sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad 

de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Es el inicio del modelo de soste-

nibilidad como tres pilares que es el medio ambiente, económico y social (Brundtland, 1987). 

 

En la década de los años 1990 se busca un equilibrio entre los tres pilares antes menciona-

dos, en el pilar económico se busca equilibrar la producción y conservación de los recursos natura-

les junto con los recursos financieros que se otorgan a las empresas (González, 1993), a pesar de 

buscar un equilibrio entre los pilares la prioridad es el medio ambiente (López, 1998). A finales de 

los años 90s a partir de una conferencia de la UNESCO se trató el tema de la cultura de la sosteni-

bilidad despertando mayores estudios y definiciones de esta, buscando una definición integral a 

ello.  

 

Se busca que las empresas sean recíprocas con los recursos utilizados y su tasa de renova-

ción o sustitución, así como también que los residuos no superen el tiempo de asimilación en la 

biosfera, equilibrio producción, consumo y distribución (Herrero, 2000).  La dimensión económica 
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que comprende la sostenibilidad es impulsar el crecimiento, rentabilidad obteniendo el mayor bene-

ficio de la empresa en su riqueza (García, 2013). 

 

Los stakeholders fomentan la RSE ya que buscan una relación entre el comportamiento ético 

en el entorno interno y externo de la empresa para impulsar un desarrollo económico beneficiando a 

los empleados, a la empresa y en general a la sociedad (Madero y Solís, 2016). Además de fomen-

tar la buena comunicación entre todos los miembros de la organización que conlleva a optimizar los 

resultados y controles (Perlines y Hernández, 2015). En la búsqueda de una sostenibilidad integral 

algunos gobiernos implementan políticas y estrategias en el impacto ambiental como lo puede ser la 

creación de incentivos para la reducción de emisiones contaminantes de las empresas (de Queve-

do, 2020). 

 

Estrategias metodológicas 

 

Se realizó una revisión literaria descriptiva en bases de datos, seleccionando 56 documentos que 

se consideraron más importantes para el tipo de estudio a realizar; destacando las bases de datos 

de Redalyc, Scielo, Dialnet, Ebsco, Jstor, Google académico, entre otras. Se buscaron artículos de 

importancia bibliográfica en el idioma inglés y español, desde la teoría primaria hasta diversos ar-

tículos de teoría secundaria. 

 

La presente revisión de literatura se ha desarrollado con base a una línea de tiempo con el ob-

jetivo de establecer la evolución de cada concepto y posteriormente destacar los resultados que 

sean de relevancia. Para ello se clasificó la información de dichos artículos de la siguiente manera: 

autor, relevancia, entre otros parámetros para buscar la relación e importancia necesaria en la in-

vestigación; además de ser el primer paso para formar la evolución en los conceptos e identificar 

las similitudes y diferencia de estos. 

 

Se clasificaron en cada una de las variables: adaptabilidad, competitividad y sostenibilidad 

económica para realizar un adecuado estudio acerca de la información recuperada, analizando ar-

tículos desde la década de 1950 hasta el año actual (2021).  

 

 

Año 17, Vol. 12, número 22, enero-junio 

pISSN: 23958758     
eISSN: 25942786 

Sección: Ciencias Sociales 

DOI: 10.52191/rdojs.2022.233 

Págs.: 69-91 

Karen Villalobos et al. …. 

El papel de la adaptabilidad…. 



 

77 

Resultados 

 

Se revisaron y seleccionaron 56 artículos en total. Se puede observar en la figura 1 la distribución 

porcentual de la cantidad de los artículos, clasificada por las variables de adaptabilidad, competitivi-

dad y sostenibilidad económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tabla 1 muestra los estudios de la adaptabilidad, a través del tiempo, en la cual se identifica 

con un artículo de teoría primaria y dieciocho de teoría secundaria. La adaptabilidad inicia como una 

relación del organismo, empresas y sus limitaciones en el entorno (Ashby, 1956). Clark y Wilson 

(1961) enfocaban como motor de la adaptabilidad los sistemas de incentivos, siendo reafirmado por 

Hage (1965) que relaciona la insatisfacción laboral con una disminución en la adaptabilidad. El pre-

decir los cambios del entorno y actuar flexible mediante al mismo, aumenta la capacidad de adapta-

ción de una empresa (Terreberry, 1968). 

Figura 1  

Artículos seleccionados y clasificados por variable 

Fuente: elaboración propia 
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 Segal (1974) afirma que las acciones como evaluación al desempeño interno es una buena 

respuesta ante el cambio del entorno. El entorno ambiental y las empresas es una relación que sur-

ge con mayor fuerza para la adaptación de las empresas (Hannan y Freeman, 1977). Concluyendo 

en esta época que la gerencia es la principal responsable de la adaptación de una empresa (Miles 

et al., 1978). 

 

Año Autor/es Teoría Relevancia 

1956 Ashby Primaria Relaciona la adaptación con el organismo, empresa y sus limita-
ciones 

1961 Clark y Wilson Secundaria Los sistemas de incentivos y su efecto en la organización 

1965 Hage Secundaria La insatisfacción laboral y falta de comunicación disminuyen la 
adaptabilidad 

1968 Terreberry Secundaria El aprender a predecir y actuar flexible mediante los cambios 
beneficia la adaptación 

1974 Segal Secundaria Acciones como la evaluación del desempeño y habilidades inter-
nas como respuesta al cambio del entorno 

1977 Hannan y Freeman Secundaria Relación del entorno ambiental y las organizaciones, para encon-
trar una adaptación dominante. 

1978 Miles et al. Secundaria La administración es el principal responsable de la adaptación 

1985 Fiol y Lyles Secundaria Los cambios adaptativos son medibles en sistemas de gestión, 
decisiones y asignación de recursos 

1985 Lawrence y Joyce Secundaria Una adaptación conlleva tomar elecciones estratégicas y tener un 
proceso dinámico 

1991 Burgelman Secundaria Se habla de una perspectiva ecológica, además de ser necesarias 
estrategias adaptativas 

1992 Morales Secundaria La intercomunicación e integración para aprovechar de manera 
eficiente las oportunidades y mejorar la adaptabilidad 

1995 Tié Secundaria Las tecnologías de información en la planificación y toma de 
decisiones mejoran la adaptabilidad 

1997 Quinn y Mintzberg Secundaria El líder y su aptitud emprendedora influyen en el ambiente labo-
ral y la adaptación de la empresa 

1998 Guzmán Secundaria La comunicación como un método que genera competencias 
coordina y gestiona los cambios de la empresa 

2004 Velásquez Secundaria Proactividad, innovación y velocidad como estrategias de adap-
tación y competitividad 

2008 Evans Secundaria El aprendizaje generado por la toma de decisiones de los directi-
vos tiene importancia en la adaptabilidad 

2017 Prieto et al. Secundaria Adaptabilidad como factor de desempeño empresarial 

2018 Silva et al. Secundaria La resiliencia como una característica de adaptación junto con el 
liderazgo 

2021 Amigo Secundaria La flexibilidad como una adaptación a los nuevos escenarios por 
la pandemia global 

Tabla 1 

Publicaciones relativas a las categorías teoría primaria, teoría secundaria, de la adaptabilidad  

Fuente: elaboración propia 
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 Fiol y Liles (1985) determinan que la adaptación de una empresa puede ser medible mediante 

sistemas de gestión, decisiones y recursos. Como también conlleva el tener un proceso dinámico 

(Lawrence y Joyce, 1985). 

 

 Burgelman (1991) retoma y afirma una perspectiva ecológica en la adaptación de las empre-

sas, además de la intercomunicación e integración beneficia el aprovechamiento de las oportunida-

des mejorando la adaptabilidad (Morales, 1992). Se otorga mayor importancia a las tecnologías de 

información para la comunicación y toma de decisiones (Tié, 1995), en las que dichas decisiones 

son determinadas por un líder e influyen en el ambiente laboral de la empresa y a su vez impactan-

do en la adaptabilidad (Quinn y Mintzberg, 1997). 

 

 La comunicación de una empresa es empleada como un método para gestionar y generar 

competencias en los cambios de la empresa (Guzmán, 1998). Velásquez (2004) menciona como 

algunas estrategias de adaptación la proactividad, innovación y velocidad. Además, el aprendizaje 

generado en la toma de decisiones por parte de los directivos (Evans, 2008). La adaptabilidad es 

considerada como un factor de desempeño empresarial (Prieto et al., 2017). Sin embargo, en retos 

que se enfrentan por crisis la resiliencia es considerada como una estrategia necesaria y que tiene 

una relación positiva con el desempeño y rendimiento de la empresa (García et al., 2021) (ver tabla 

2). 

 

 En los inicios de la competitividad se tiene un enfoque económico considerando como el obje-

tivo clave el aumento de la productividad y contar con productos que se diferencien de la competen-

cia (Porter, 1985). Barney (1986) apoya la relevancia de la competitividad y productividad, afirman-

do que beneficia positivamente la supervivencia de la empresa. La competitividad es también una 

mejora en la calidad de vida de los involucrados en la empresa (Fajnzylber, 1988). Messner y Meyer

-Stamer (1994) consideran que la competitividad es un equilibrio entre el gobierno, la empresa y las 

políticas aplicadas (ver tabla 3). 

 

 Posteriormente la competitividad es analizada de forma integral considerando diversos enfo-

ques que anteriormente no se consideraban (Esser et al., 1996). También se tiene como un nuevo 

enfoque la importancia de los recursos intangibles que impulsan al crecimiento de la empresa y en 

efecto la competitividad (Sánchez et al., 1998). 
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Año Autor/es Objetivo Relevancia 

1967 Lawrence y Lorsch Estudiar mejor las organizacio-
nes de manera interna y las de-

mandas del entorno 

Los ambientes tecnológicos mejoran la estabilidad y 
adaptación de una estructura 

1971 Rossel Comparar la importancia relati-
va del compromiso laboral re-
querido y la adaptación organi-
zacional 

La adaptación se ve influenciado por el liderazgo 

1987 Koberg Estudiar la influencia del am-
biente en el comportamiento 
adaptativo de la organización 

Los administradores de la empresa y el manejo de los 
elementos del entorno determinan la adaptación 

1998 Kraatz Revisar diferentes hipótesis para 
demostrar la más adecuada en 
las redes comunicativas y adap-
tabilidad de la empresa 

Las redes comunicativas mejorar el aprendizaje, fomen-
tan la adaptabilidad y rendimiento de la empresa 

2007 de Ocampo et al. Revisión de un modelo para 
impulsar la gestión del talento 
humano y el éxito empresarial 

Dar un sentido de pertenencia a los miembros mejora la 
motivación, aumentando la adaptabilidad y competitivi-
dad 

2013 Frías y Veliz Determinar los parámetros para 
una adecuada adaptabilidad de 
la empresa a los cambios impre-
vistos del entorno 

Una empresa debe ser flexible al cambio, adquirir nue-
vos conocimientos y más rápido mejora la adaptabilidad 

2021 García et al. El objetivo del presente artículo 
fue analizar la perspectiva ac-
tual de las pymes ante la crisis 
de la COVID-19 

La resiliencia tiene una relación positiva en el rendimien-
to y adaptación a los nuevos retos por la pandemia 

Tabla 2 

Publicaciones relativas a los estudios aplicados en organizaciones  

Fuente: elaboración propia 

Año Autor/es Teoría Relevancia 

1981 Porter Primaria La competitividad tiene un enfoque económico en el mercado 

1985 Porter Primaria La ventaja competitiva tiene una base en la producción, costos y produc-
tos diferenciadores 

1986 Barney Secundaria Aumentar la competitividad aumenta la supervivencia de la empresa, 
bases tecnológicas, recursos y activos de la organización 

1986 Porter Secundaria Diamante de las 5 fuerzas competitivas, enfocadas de mercado, producto, 
clientes y productividad 

1988 Fajnzylber Secundaria Competitividad y su mejora en la calidad de vida de la producción y la 
influencia de la producción 

1994 Messner y Meyer-
Stamer 

Secundaria La competitividad en países de desarrollo, considerando el equilibrio 
entre el gobierno, empresa y las políticas aplicadas 

1996 Esser et al. Secundaria Inicio de la competitividad sistémica con sus niveles meta, macro, meso 
y micro 

1998 Sánchez et al. Secundaria Recursos intangibles que benefician el crecimiento de la empresa y la 
competitividad 

2006 Padilla Secundaria El desempeño económico de una empresa se ha tomado como un índice 
de competitividad 

2012 Carro y González Secundaria Retomar la productividad como índice de competitividad y mejorar la 
calidad de vida social 

2021 Miranda Secundaria La relación de las acciones competitivas con el desempeño organizacio-
nal, la velocidad en la toma de decisiones, la innovación, desarrollo de 
las organizaciones 

Tabla 3 

Publicaciones relativas a las categorías teoría primaria, teoría secundaria, de la competitividad  

Fuente: elaboración propia 
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 Posteriormente la competitividad es analizada de forma integral considerando diversos enfo-

ques que anteriormente no se consideraban (Esser et al., 1996). También se tiene como un nuevo 

enfoque la importancia de los recursos intangibles que impulsan al crecimiento de la empresa y en 

efecto la competitividad (Sánchez et al., 1998). 

 

 Padilla (2006) considera el desempeño económico como un índice de competitividad. Además, 

se retoma la productividad como una traducción de competitividad teniendo también el efecto de 

mejorar la calidad de vida social (Carro y González, 2012) (ver tabla 4). 

 

 La sostenibilidad surge de la preocupación en base al crecimiento poblacional y económico 

que requiere mayores recursos para poder soportar la carga del crecimiento (Fisher, 1953). Por lo 

que es necesario contar con un plan basado en sostenibilidad que evite una recesión a largo plazo 

(Solomon, 1955) (ver tabla 5). 

 

 Aragón (1972) afirma que la preocupación ambiental que genera la explotación de recursos 

naturales es el mayor reto que enfrenta la sostenibilidad. Sin embargo, se establece que la sosteni-

bilidad es conformada por tres pilares que son necesarios mantener en equilibrio que son: el am-

biental, económico y social (Brundtland, 1987). A pesar de considerar los tres pilares como necesa-

rios López (1998) afirma que la prioridad es el pilar enfocado al medio ambiente. 

Año Autor/es Objetivo Relevancia 

2003 Barreiro Aplicación de una empresa en la 
búsqueda de programas tecnoló-
gicos que mejoren la competiti-
vidad 

Búsqueda de programas tecnológicos para 
lograr competitividad, procesos de innova-
ción y difusión de la información. 

2006 Ramírez Creación de un modelo para la 
posterior aplicación en empresas 

La innovación como una estrategia para la 
competitividad y aumentar el éxito de la 
empresa 

2013 Cortes y Landeta Determinar el vínculo 
existente entre las capacidades 
de orientación al 
mercado, la estrategia competi-
tiva y el desempeño 
organizacional 

Una ventaja competitiva como la orientación 
al mercado como una capacidad organizacio-
nal es un factor importante para 
el crecimiento y el desempeño organizacio-
nal. 

2017 Ibarra et al. Determinar el nivel de competi-
tividad empresarial de las py-
mes manufactureras de Baja 
California 

El área de finanzas y contabilidad es la me-
nos es tomada en cuenta y disminuye la 
competitividad 

Tabla 4 

Publicaciones relativas a los estudios aplicados en organizaciones  

Fuente: elaboración propia 
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 La sostenibilidad económica se ve influenciada por los demás pilares, sin embargo, es esen-

cial equilibrar la producción, consumo y distribución de los recursos y residuos (Herrero, 2000). La 

sostenibilidad integral es incentivada por el gobierno en el implemento de diversas estrategias y bo-

nos para la reducción de la emisión de contaminantes otorgando beneficios para la empresa (de 

Quevedo, 2020). 

 

 

 

 

Año Autor/es Teoría Relevancia 

1953 Fisher Primaria El crecimiento poblacional, económico requiere 
mayores recursos que implicara un equilibrio de 
sostenibilidad a largo plazo 

1955 Solomon Secundaria Es necesario un plan sostenible por el crecimiento 
económico y evitar una recesión grave 

1972 Aragón Secundaria La explotación de recursos naturales es la mayor 
preocupación en la sostenibilidad 

1987 Brundtland Secundaria Se establece la relación de tres pilares en la sosteni-
bilidad: ambiental, económico y social 

1993 González Secundaria Sostenibilidad como un equilibrio entre la produc-
ción y la conservación de los recursos naturales, 
además de los recursos financieros que se otorgan 

1998 López Secundaria Sostenibilidad es el equilibrio del medio ambiente, 
sociedad y nivel económico, siendo la prioridad el 
medio ambiente 

2000 Herrero Secundaria En la sostenibilidad económica es necesario que la 
empresa tenga un equilibrio entre la producción-
consumo-distribución de los recursos y los residuos 

2016 Madero y Solís Secundaria Los stakeholders fomentan una RSE ya que buscan 
una relación entre el comportamiento ético en el 
entorno interno y externo de la empresa para impul-
sar un desarrollo económico beneficiando a los em-
pleados, a la empresa y en general a la sociedad 

2020 de Quevedo Secundaria En la sostenibilidad integral algunos gobiernos im-
plementan políticas y estrategias por el impacto 
ambiental como lo puede ser la creación de incenti-
vos para la reducción de emisiones contaminantes 
de las empresas 

Tabla 5 

Publicaciones relativas a las categorías teoría primaria, teoría secundaria, de la sostenibilidad  

Fuente: elaboración propia 
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Discusión de los resultados 

 

En la época actual, se experimentan cambios que afectan a las empresas y su entorno, por lo que 

es necesario desarrollar estrategias para hacer frente y sostenerse ante dicha realidad; las empre-

sas son susceptibles a los cambios y buscan sobrevivir impulsando su potencial y desarrollando es-

trategias necesarias para la misma supervivencia (Kelly, 1997). La empresa que sea flexible al cam-

bio, aprovechando los conocimientos que se adquieren mejoran la adaptabilidad y rendimiento de la 

empresa (Frías y Veliz, 2013). 

  

Año Autor/es Objetivo Relevancia 

2015 Perlines y Hernández Se propone varios modelos que 
pretenden determinar la influen-
cia de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en los Resul-
tados Económicos (RE) 

Una buena comunicación optimiza los resul-
tados y controles. Existe una relación positi-
va entre los tres aspectos de la RSE y los 
RE. 

2015 González, Zizaldra y Mer-
cado 
  

Identificar las manifestaciones 
de sustentabilidad organizacio-
nal en la capacidad del líder, 
como principal stakeholder, 
para la generación de recursos 
  

Los recursos internos y externos son necesa-
rios para una sostenibilidad adecuada, en la 
cual la primera persona involucrada es el 
líder 

2017 Gómez, Méndez, Cano y 
Neto 
  

Evaluar las estrategias financie-
ras aplicadas al proceso de sos-
tenibilidad y crecimiento econó-
mico de las PYME del sector 
comercial 
  

La falta de planificación de la empresa afec-
ta a la supervivencia de la misma, además 
existe ausencia de planes alternativos a los 
cambios del entorno, falta de estrategias que 
impacta en la situación económica y finan-
ciera de la empresa 
  

2018 Molina, Zúñiga y Alfaro 
  
  

Describir la gestión del talento 
humano como estrategia organi-
zacional en las Pymes de servi-
cios de comidas y bebidas de 
Barranquilla 

En una empresa el líder encamina a todo su 
personal hacia una adaptación en el entorno, 
buscando y desarrollando las estrategias que 
incrementen la productividad, competitivi-
dad y sostenibilidad de la empresa 

2020 Sánchez, Gil y Ruiz 
  

Analizar la incidencia del desa-
rrollo sostenible sobre la cadena 
de efectos: valor percibido, ca-
pital de marca y lealtad 

El desarrollo sostenible y el valor percibido 
son pilares en el capital, además de imple-
mentar estrategias que generen competitivi-
dad 

2020 González-Díaz y Ledesma Describir la cultura organizacio-
nal y sustentabilidad como es-
trategias para mitigar la crisis 
económica ocasionada por el 
COVID-19 

Actualmente el uso de internet y redes socia-
les para establecer redes y relaciones con los 
clientes y establecer un intercambio comer-
cial 

Tabla 5 

Publicaciones relativas a las categorías teoría primaria, teoría secundaria, de la sostenibilidad  

Fuente: elaboración propia 
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 La adaptabilidad ha sido clasificada como una ventaja competitiva destacando diversas estra-

tegias que mejoran a la empresa la orientación al cliente, aprendizaje organizacional, innovación, 

creatividad y flexibilidad (Álvarez, 2019). Sin olvidar el brindar un ambiente interno saludable, moti-

vando a los integrantes de la empresa ha mejorar y darles un sentido de pertenencia de la empresa 

mejorando así la adaptabilidad u competitividad de la empresa (de Ocampo et al., 2007). 

El desarrollar una empresa competitiva es esencial para el desarrollo y sostener la vida útil de la 

empresa; otras de las adaptaciones internas sugeridas es la anticipación a la toma de riesgos e in-

novar al ritmo del cambio, mejorar el ambiente competitivo aumenta la eficiencia del ámbito econó-

mico, buscando un equilibrio entre la rentabilidad, competitividad y adaptabilidad de la empresa 

(Cortés y Landeta, 2013). 

 

 El líder o dirigente esta involucrado de manera directa en la empresa, siendo la voz de las de-

cisiones inmediatas que deben ser tomadas, al igual que aquella persona que controla los recursos, 

por lo que debe ser considerado como un aspecto clave en la adaptabilidad, competitividad y soste-

nibilidad de la empresa (González et al., 2015). En una empresa el líder dirige a su personal con 

base a una estrategia que propicie la adaptación en el entorno, con el objetivo de desarrollar las ac-

tividades necesarias que incrementen la productividad, competitividad y sostenibilidad de la empre-

sa (Molina et al., 2018). 

 

 Por otra parte, de acuerdo con las investigaciones se determinó que una de las áreas que pro-

pician la competitividad en las empresas es el uso de las tecnologías de la información (TIC). Se ha 

impulsado el uso de programas tecnológicos en procesos de innovación y difusión de la información 

para conseguir una mayor competitividad (Barreiro, 2003). Por lo que se considera la innovación 

como una estrategia clave para alcanzar el éxito de una empresa impulsada por la competitividad 

(Ramírez, 2006). 

 

 Las empresas han utilizado las redes sociales o el uso del internet en general, como una es-

trategia empresarial para mantener viva la empresa en tiempos de crisis siendo un ejemplo claro la 

contingencia actual (González-Díaz y Ledesma, 2020). Donde también participa el tener resiliencia 

ante los nuevos retos causados que por lo tanto mantiene una relación positiva entre el rendimiento 

y adaptación de la empresa (García et al., 2021). 
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 Sin embargo, es necesario reforzar aquellas áreas o aspectos de una empresa que disminu-

yen la competitividad, en este sentido, Ibarra et al. (2017), al medir los niveles de competitividad de 

las empresas, utilizaron el mapa de competitividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

en sus estudios concluyeron que el área de finanzas y contabilidad es la que menos consideran y 

que afecta a la empresa, pero es necesario determinar y analizar las áreas dependiendo de cada 

empresa, ya que son diferentes las áreas y el efecto estas que tienen en la empresa y su competiti-

vidad, mientras que el área de producción y operaciones es la dimensión que presenta mayores ni-

veles de competitividad. 

 

 Además, tener en consideración que toda empresa debe de adaptarse al gobierno y las políti-

cas en las que se encuentren regidas y que en algunos casos deben implementar estrategias que 

impactan la sostenibilidad cuidando principalmente el pilar ambiental sin desequilibrar los tres pila-

res de la sostenibilidad (de Quevedo, 2020). 

 

Conclusión 

 

En conclusión, los tres conceptos analizados son importantes para el desarrollo integro de una em-

presa, la adaptabilidad convive y subsiste con la competitividad y la sostenibilidad económica crean-

do estrategias necesarias para el éxito de la empresa, sin embargo, es necesario generar un estu-

dio de acuerdo con cada empresa para poder adaptar y conocer estrategias que funcionen para ca-

da una. 

 

 En este mismo sentido se recomienda profundizar en los estudios acerca de la sostenibilidad 

económica y social, de manera individual tal como lo existe para el pilar ambiental, para mejorar e 

identificar las deficiencias y realizar los cambios necesarios que lleven a crear una sostenibilidad 

más eficiente. 
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Introducción 
 

La Planeación Estratégica (PE) es desde los sesenta un tema común tanto en la teoría como en la 

práctica de las organizaciones (Vulevic, 2016). Como lo anunció Brynson (1988), la PE es hoy día 

una herramienta crucial para toda organización que aspire tanto a conseguir sus objetivos como a 

subsistir en el contexto actual (Rashid, et al., 2016).  Las piezas claves de la PE como son la formu-

lación de objetivos, de estrategias, los procesos de evaluación y el análisis del entorno han sido ob-

jeto de interés para la investigación en las últimas décadas (Denis, Tyran, Vogel, & Nunamaker, 

1997).  

Este trabajo presenta un análisis de los estudios sobre PE realizados principalmente en las 

últimas tres décadas y encontrados a partir de la búsqueda en bases de datos de artículos indexa-

dos y/o científicos. Con la finalidad de obtener un panorama general de los tratamientos, los víncu-

los temáticos y las metodologías desde las que se ha analizado la PE, se revisaron finalmente 60 

artículos en los que se incluyen estudios empíricos y de caso, artículos teóricos y revisiones de lite-

ratura. Los resultados presentan información útil para los interesados en la PE, como las variables 

con la que se le ha relacionado en los diferentes estudios, las poblaciones y muestras en las que 

han realizado, así como las técnicas e instrumentos de investigación para la recopilación de los da-

tos.  

 

Justificación del tema    

 

Bryson (1988, p. 81) subrayaba la importancia de la Planeación Estratégica (PE), previendo que su 

uso se convertiría en un standard para las organizaciones públicas y sin fines de lucro en el futuro 

cercano. Casi veinte años después O´Regan y Ghodabian (2005, pp. 1108-1109)  citando a Porter 

(1996), acentúan la importancia de la PE para la obtención de ventajas competitivas; siendo relacio-

nado su uso de forma positiva no sólo a la ventaja competitiva, sino con la definición efectiva de la 

misión de la organización y la rentabilidad de la misma, incluso en tiempos y ambientes turbulentos, 

como se observa en Obeng y Ugboro (2008, p. 422), quienes además destacan la importancia de la 

PE para el sector privado. Mahazril, Hafizah y Zuraini (2012, p. 103) reafirman el valor de la PE pa-

ra las empresas, al coadyuvar en asegurar el futuro del negocio.  

 

 En este sentido, Esser, Demirbag y Yozgat hablan del hecho de que numerosos investigado-

res y ejecutivos entienden a la PE como un proceso esencial para las empresas de todo tamaño 
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(2012, p. 909).  Así pues, según Kalkan y Bozkurt (2013, p. 1016), hoy más que nunca las organiza-

ciones exitosas reconocen la importancia de la PE para alcanzar los resultados deseados. La PE se 

ha convertido, como predijo Brynson (1988), en una necesidad crucial para toda organización que 

pretenda tanto alcanzar sus objetivos como permanecer competitivos en orden de la sobrevivencia 

(Rashid, et al., 2016, p. 422) en un ambiente de cambio constante.  

 

Justificación de elaborar una revisión de literatura 

 

Como lo sostienen Machi y McEvoy (2016) una revisión de literatura presenta un argumento lógico, 

construido para la comprensión del estado del arte referente a un conocimiento o tópico de estudio. 

Las revisiones de literatura proveen no sólo la evidencia de los estudios ya realizados, sino del con-

texto y los antecedentes de la problemática en cuestión. Además, por medio de estas investigacio-

nes se pueden identificar tendencias y vacíos de conocimiento (De Lourdes, 2017). Esto implica 

consultar, localizar y obtener los materiales bibliográficos, para poder llevar a cabo su clasificación y 

análisis. 

 

Justificación de otra revisión de literatura 

 

Se encontraron sólo cuatro revisiones de literatura sobre PE, realizadas a partir de 1991, siendo la 

más reciente en 2016. Estas revisiones abarcan desde 1966 hasta 2013. La revisión de Clark 

(1992) se basa sólo en los resúmenes de los artículos, a diferencia de los tres restantes donde se 

revisan los artículos completos. Las revisiones de Boyd (1991), Clark (1992) y Phillips & Moutinho 

(2014) hacen énfasis en ser revisiones sistemáticas que, a diferencia de las revisiones narrativas, 

ofrecen datos más precisos, detallados y organizados. Sin embargo, la revisión de literatura más 

reciente, de Vulevic (2016), utiliza la revisión narrativa con la finalidad de obtener una perspectiva 

general de la PE con relación a la variable específica de las redes de transporte.  

 

Si bien la PE es el hilo conductor de todas las revisiones de literatura citadas, las de Boyd 

(1991) y Clark (1992) se dedican a la PE desde una perspectiva general, mientras que las de Phi-

llips y Moutinho (2014) y la de Vulevic (2016) relacionan la PE con un sector en específico. En este 

sentido, las dos primeras se refieren a la identificación del uso y valor de indicadores, herramientas 
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e instrumentos de la PE; la de Phillips & Moutinho (2014) sigue este camino, pero específicamente 

en relación al sector turístico, mientras que Vulevic (2016) lo hace en relación a las redes de trans-

porte. 

La revisión que aquí se presenta retoma la perspectiva general de los trabajos de Boyd 

(1991) y Clark (1992). Si bien ante la gran cantidad de estudios existentes sobre la PE resulta perti-

nente la especificidad o especialización, igualmente es necesario obtener un panorama general de 

lo sucedido desde los años noventa; sobretodo, una revisión de los estudios publicados a partir de 

2010, fecha hasta donde abarca la más reciente revisión analiza, realizada por Vulevic en 2016.   

  
Objetivos 

 
Esta revisión de literatura sobre PE se lleva a cabo con la finalidad de conocer cuál es el panorama 

general sobre la investigación realizada sobre PE; qué tipos de estudios existen; cuáles son las te-

máticas, los objetivos, las metodologías y los instrumentos de investigación utilizados para y en la 

investigación sobre el tema. Dadas las limitaciones de esta investigación no se pretende alcanzar 

datos estadísticamente representativos; sin embargo, la metodología seguida permite la extracción 

de datos que permiten a construir una idea general más organizada sobre los estudios que tienen 

como una de sus variables a la PE.   

Metodología 

 

 Para la revisión sistemática de literatura sobre PE se realizó una búsqueda de artículos cientí-

ficos en inglés, en bases de datos como Science Direct, Taylor and Francis Group, Research Gate, 

JSTOR, Elsevier, Web of Science y Google Academics. La primera revisión se realizó en mayo de 

2017 encontrando artículos sobre PE, recuperados bajo la palabra clave planning –planeación-; se 

estableció además el criterio de libre acceso al artículo para la selección de estos. En una primera 

ronda de búsqueda, de cada base de datos se revisaron las primeras cinco páginas; en una segun-

da ronda se revisaron, en caso de tenerlas, de la página seis a la diez de cada base de datos. De 

agosto a octubre de 2017 se realizó una tercera ronda de búsqueda bajo la palabra clave strategic 

planning -planeación estratégica-, siguiendo los mismos criterios que para la primera y segunda 

búsqueda. En ninguno de los casos se puso límite en el año o se eliminó algún artículo debido a su 

factor de impacto; esto con la finalidad de tener un panorama general de las investigaciones sobre 

PE realizadas. Sin embargo, cabe señalar que en la mayoría de las bases de datos con las que se 
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trabajó, al no indicar ningún filtro de búsqueda, en automático se organizan los resultados del más 

reciente al más antiguo. 

 

Gracias a una sistematización de los archivos digitales se eliminaron artículos repetidos recupera-

dos de las diferentes bases de datos. A la par que se llevaba a cabo la recopilación de artículos de 

las bases de datos, se iba organizando la información contenida en estos en una tabla de análisis 

que permite distinguir la siguiente información: Autor(es), Título, Revista de publicación, Volumen, 

Número, Páginas, Año de publicación, Base de datos de procedencia, Palabras claves del artículo, 

Área geográfica en que se desarrolla la investigación, Tipo de artículo, Teorías, Objetivo, Técnicas 

e Instrumentos de investigación, Población y Variables en relación.  

 
 Al alcanzar una cifra de sesenta artículos susceptibles para el análisis se dejó la búsqueda pa-

ra proceder a la sistematización de la información recolectada. En este punto se reconoció la falta 

de vinculación entre trece artículos y la PE, aún y cuando explícitamente las palabras planeación y 

estratégica se encontraban en los títulos o palabras claves de estos; por tal motivo fueron elimina-

dos del análisis posterior. La búsqueda de artículos cesó cuando se alcanzó de nuevo el número de 

sesenta artículos que incluyen a la PE como una de sus variables principales. Para completar la lis-

ta de sesenta artículos para el análisis fue necesario acceder a revistas de paga, ya que las fuentes 

de libre acceso no generaban nueva información útil para esta revisión. En este sentido el 80% de 

los artículos de esta revisión son de libre acceso y el resto de revistas de paga. Esto es otro de los 

posibles riesgos de sesgo para esta investigación; sin embrago cabe señalar que el factor de im-

pacto no muestra comportamientos significativamente distintos entre los artículos gratuitos y los de 

paga seleccionados. 

 

Resultados 
 
Selección de estudios  

 Las bases de datos referidas mostraban resultados que iban desde los ciento veinticinco ar-

tículos encontrados, hasta más de sesenta y cinco mil. Al limitar la recolección de artículos a las 

primeras diez páginas de cada base datos, y teniendo en cuenta que cada página, excepto Google 

Academics, contenía entre veinte y veinticinco artículos, a primera vista se obtenía una cifra de 

más de mil doscientos artículos encontrados. Sin embargo, la posibilidad de libre acceso a la mayo-

ría de los estudios es limitada; por lo que de cada página, bajo el criterio del libre acceso sólo le ob-
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tienen en promedio de tres a cinco artículos, lo que deja un aproximado de sólo ciento ochenta ar-

tículos. De dicha lista, y tras la sistematización de los archivos digitales que permiten eliminar las 

repeticiones, quedaban alrededor de sesenta artículos  para el análisis. En el proceso de análi-

sis se identificaron trece artículos que carecían de vinculación con la PE, aún y cuando o en su títu-

lo o en sus palabras claves la mencionaban. Este hecho, motivo a reabrir la búsqueda en fuentes 

de acceso controlado, restringido o de paga, de las cuales se obtuvieron, bajo el mismo proceso los 

trece artículos que completaban la lista de sesenta para este análisis. 

 El proceso que se siguió se muestra en la figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síntesis de los resultados 

 

Se incluye en este apartado un análisis de las definiciones de Planeación Estratégica (PE) del pe-

riodo que va de 1965 a 2017, así como información sobre los estudios empíricos encontrados se-

gún la metodología indicada para esta revisión correspondiente a las variables con las que se rela-

Figura 1. 

Proceso de cribado de artículos  

Fuente: elaboración propia  
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ciona la PE en los objetivos, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos. Los resultados de la revisión de los estudios presentan la referencia a cuatro diferentes eta-

pas de desarrollo del concepto de PE. Sin embargo, de la primera y segunda etapa no se encontra-

ron artículos de manera directa con el método establecido de búsqueda, sino sólo la referencia en 

los artículos encontrados correspondientes a las tercera y cuarta etapa. Así pues, según la revisión 

realizada, las etapas de desarrollo de la PE son: 

 
Fase del surgimiento de la PE (1965-1979) 

Definición 

 Anthony (1965) define a la Planeación Estratégica (PE) como el proceso de decisión sobre los 

objetivos de la organización, sobre el cambio en dichos objetivos, sobre los recursos necesarios pa-

ra alcanzar los objetivos, así como de las políticas que gobernarán la adquisición, uso y disposición 

de los recursos. Ansoff(1965) incluye a esta definición la necesidad de formalización de dicho pro-

ceso, así como la inclusión de técnicas analíticas de análisis, definición de planes de operación y 

presupuestos. En 1979 Steiner incluye la cuestión de la dirección estratégica, como columna verte-

bral para la PE. 

 

Fase de fortalecimiento de la PE (1980-1985) 

Definición 

 Esta etapa observa la mayor cantidad de aportaciones a la definición de PE. Partiendo de las 

definiciones anteriores, Kuda (1980) la define como un proceso sistemático, al que anexa los aspec-

tos sobre la definición de metas, la selección de estrategias, los recursos y los plazos. Porter (1980) 

a su vez, plantea la definición de la misión, la visión, los valores y los principios de la organización 

como parte de la PE; así mismo, la inclusión de la toma de decisiones, la definición de las fortalezas 

y las debilidades, las capacidades dinámicas de la organización y los diferenciadores organizacio-

nales. El diseño militarizado aparece en Henry (1981), haciendo énfasis en la importancia de la es-

trategia.  El enfoque hacia los resultados aparece con Amstrong (1982) y en Crawford & Ibrahim 

(1985), quienes incluyen el análisis de oportunidades y riesgos, así como el análisis del ambiente 

interno y externo de la organización. 

 

Fase de reflexión sobre la PE (1986-2005) 

Definición 
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 Aún y cuando se hace referencia a que en esta etapa hay gran producción de estudios e in-

vestigaciones entorno a la PE, la definición permanece estable. Existe una reflexión sobre la defini-

ción que trata principalmente de explicar con precisión el concepto históricamente construido hasta 

ese momento. Por tal motivo se hace referencia a los trabajos de Mitzberg (1987), Prahalad & Ha-

mel (1990), Beer (1995), Lake (2004) y Osborne y Gaebler (1992); estos últimos aportan a la defini-

ción el vínculo con los tiempos y movimientos. Kotter (1996), Healey & Khalee (1997) y Hopkins & 

Hopkins (1997) enfatizan el análisis del ambiente interno y externo de la organización, en la defini-

ción de PE. 

 

Variables en los Objetivos 

 En esta etapa la PE se ha abordado en relación siete variables distintas. El uso, aplicación y 

mejora del pensamiento estratégico se trabaja en dos artículos; los de  Bryson (1988) y Brock & Ba-

rry (2003). Brooke & Duffy (1986) la relacionan con la toma de decisiones; mientras que Lei, Capon, 

Hulbert & FarleyL (1994) trabajan la PE en relación con la diversificación corporativa. En estudios 

realizados a partir del año 2000, se observa a la relación con el liderazgo en el trabajo de O´Regan 

& Ghobadian (2005).  

 

Población y muestra 

 Se subraya la referencia a diferentes poblaciones y muestras, únicamente coincidiendo los es-

tudios de O´Regan y Ghodabian (2005) y el de Barry (2003) que trabajan con empleados, directivos 

y/o dueños de organizaciones.  Los tres estudios restantes, correspondientes a esta fase de la PE 

se dedican a trabajar con poblaciones distintas cada uno: en el estudio de Bryson (1988) se trabaja 

con empleados de organizaciones públicas; en el artículo de Lei et al. (1994) se refiere a los em-

pleados, sin especificar nivel, de medianas y grandes empresas.  

 

Técnica de recolección de datos 

 En cuanto a las técnicas de recolección de datos utilizadas en estudios de la PE, se identificó 

que las entrevistas realizadas a miembros de la organización es la más utilizada entre los estudios 

analizados de esta etapa; como se observa en los artículos de Bryson (1988), Brock y Barry (2003), 

O´Regan y Ghobadian (2005). Brooke y Duffy (1986) utilizan el análisis de contenido cuantitativo, 

por medio de cuestionarios contestados por miembros de la organización; mientras que Lei et al. 

(1994) utiliza las encuestas realizadas miembros de la organización. 
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Instrumentos de recolección de datos 

 En esta fase es común el uso de cuestionarios y protocolos de elaboración propio para cada 

estudio. Broke y Duffy (1986) utilizan cuestionarios propios para el análisis de contenido cuantitati-

vo. Al igual que Lei et al. (1994), con la utilización de cuestionarios propios para las encuestas reali-

zadas a miembros de la organización. Bryson (1998) y Brock y Barry (2003) utilizan protocolos pro-

pios para las entrevistas realizadas a miembros de la organización. Solamente O´Regan y Ghoda-

bian (2005) utilizan un protocolo preestablecido: el Self Report Questionare. 

 

Fase de las nuevas aportaciones a la PE(2006-2017) 

Definición 

 Si bien las definiciones establecidas hasta el momento para la PE se encuentran en trabajos 

como los de Claliser et al (2008), Maharzril, Hafizah & Zuraini (2012), y el de Esser, Demirbag & 

Yozgat (2012), se observa una etapa con nuevas aportaciones al concepto. Kendal (2008) involucra 

el cambio constante como contexto para la PE; Rochetti (2006) involucra la acción estratégica plani-

ficada como parte de la PE. Se adhieren los aspectos de la coordinación, el control y la comunica-

ción interna, como propuesta de Nordqvist & Melin (2008). Poister (2010) agrega a la definición es-

tablecida desde los sesentas las técnicas sistémicas de análisis. Para Lui, Siguaw & Enz (2008), 

Kalkan & Bozkurt (2013), y Bouhale, Lebsir & Ferkha (2015) la PE es una herramienta. La OECD-

UE (2013) enlista en su definición para PE la mayoría de los aspectos que se han ido incluyendo 

históricamente.  

 

Variables en los Objetivos 

 La PE en esta última fase se ha abordado en relación con variables nuevas con relación a la 

fase anterior. El uso, aplicación y mejora del pensamiento estratégico se trabaja nuevamente en los 

artículos de Harris & Ogbonna (2006), Nordqvist & Melin (2008), Rudd et al. (2008), Caymaz et al. 

(2013), Rehor (2015),  Bontempo et al. (2015) y Malekpuor et al. (2017), siendo esta la variable de 

mayor recurrencia entre los estudios analizados. Se observa la variable de las estrategias de adap-

tación en Sirén & Kohtamäki (2016), Wamsler (2017) y Papke-Shields & Boyer-Wright (2017); al 

igual que la relación con el liderazgo en los trabajos de Kalkan & Bozkurt (2013), Chang & Chen 

(2014) y Rashid et al. (2016). La relación con la ventaja competitiva la encontramos en los estudios 

de Cakmak & Tas (2012) y Al Damarki (2015); con la toma de decisiones en Vargo & Seville (2011) 
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y Nasab & Milani (2012); con el desempeño de la organización en Bashiri et al. (2012), Chang & 

Chen (2014) y Effendi & Kusmantini (2015); y ligado con el análisis de los escenarios posibles en 

Eppler & Platts (2009), Zahradnickova & Vacik (2014), Greiner et al. (2014). También se muestra la 

relación de la PE con el aprendizaje organizacional en Sirén & Kohtamäki (2016); con el emprende-

durismo en Eser et al. (2012) y Chang & Chen (2014); con la participación en Mahazril´Aini et al. 

(2012) y Legacy (2012); y con a colaboración en Kendal et al. (2008) y de nuevo a Legacy (2012). 

Así mismo, Obeng & Ugboro (2008) hablan de las barreras con relación a la PE, mientras que Rudd 

et al. (2008) se enfocaban a la flexibilidad. Hacia el 2016, Bonifaci insiste en la relación con los es-

tudios de factibilidad, y Suárez (2016) a la calidad. 

 

Población y muestra 

 Se observó que para los estudios sobre PE la población y muestra se divide en tres grandes 

rubros. La mayoría de los estudios utilizan a los empleados de las organizaciones, habiendo distin-

ción en cuanto al tipo de organización (públicas y privadas) y al tamaño (pequeñas, medianas y 

grandes). Los artículos de Harris y Ogboro (2006), Eser et al. (2012), Eppler y Platts (2009), Cak-

mak y Tas (2012) y Arend et al. (2017) se concentran en los empleados, sin especificar nivel, de 

medianas y grandes empresas. Kalkan y Bozkurt (2013), Effendi y Kustamantini (2015) y Sirén y 

Kohtamäki (2016), se enfocan en empleados, sin especificar nivel, de PyMEs. Como Bryson (1988) 

que trabajó con empleados de organizaciones públicas, Kendall et al. (2008) y Rashid et al (2016) lo 

hacen pero específicamente con aquellos de organizaciones de educación pública. Los empleados, 

los directivos y/o dueños de organizaciones aparecen en los trabajos de Ridd et al. (2008), Obeng y 

Ugboro (2008), Vargo y Seville (2011), Mahazril´Aini et el. (2012), Greiner et al. (2014), Bontempo 

et al. (2015) y Suárez et al. (2016).  Así mismo, Greiner et al. (2014), Rhine (2015) y Wamsler 

(2017) trabajan con inversores de empresas sin fines de lucro.  Por otra parte, los estudios de Sán-

chez (2010), Legacy (2012), Caymaz et al. (2013), Bontempo et al. (2015), Archanbault y Masunaga 

(2015), Rehor (2015) se centran en el análisis de documentos de organización y planeación de or-

ganismos públicos. Mientras que Nordqvist y Melin (2008), Wong et al. (2010), Nasab y Milani 

(2012) y Zahradnickova y Vacik (2014) trabajan con documentos de empresas privadas. 

 
Técnica de recolección de datos 

 En cuanto a las técnicas de recolección de datos utilizadas en estudios de la PE, se observa 

que las encuestas realizadas a los miembros de la organización es la técnica más utilizada en los 

estudios relacionados con la Planeación Estratégica, como se puede ver en: Harris y Ogbonna 
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(2006), Kendall et al. (2008), Rudd et al. (2008), Obeng y Ugboro (2008), Vargo y Seville (2011), 

Eser et al. (2012), Cakmak y Tas (2012), Sirén y Kohtamäki (2016), Rashid et al (2016), Arend et al. 

(2017) y Papke-Shields y Boyer-Wright (2017). La revisión de documentos de organización y pla-

neación es la segunda técnica más utilizada, misma que se encontró en estudios como los de 

Nordqvist y Melin (2008), Sánchez (2010), Nasab y Milani (2012), Legacy (2012), Caymaz et al. 

(2013), Zahradnickova y Vacik (2014), Archanbault y Masunaga (2015), Rehor (2015), Malekpuor et 

el. (2017). Así mismo, re-aparecen las entrevistas a miembros de la organización en Mahazril´Aini 

et al. (2012),  Rhine (2015), Effendi y Kusmantini (2015) y el análisis de contenidos cuantitativo en 

Eppler y Platts (2009), Greiner et al. (2014), Suárez et al. (2016). En artículos publicados a partir del 

2010 se puede ver la utilización de más una técnica, usando la observación participante a la par de 

la encuesta y/o la entrevista, el análisis de documentos y las discusiones grupales, como en Wong 

et al. (2010), Kalkan y Bozkurt (2013), Chang y Chen (2014), Bontempo et al (2015), Wamsler 

(2017). 

 
Instrumentos de recolección de datos 

 En cuanto al tipo de documento analizado en cada investigación se encontró que la genera-

ción de protocolos propios para la revisión de documentos de organización y planeación es la herra-

mienta de uso más frecuente entre los artículos analizados; de esto son ejemplo los estudios de 

Nordqvist y Melin (2008), Sánchez (2010), Wong et al. (2010), Legacy (2012), Caymaz et al. (2013), 

Zahradnickova y Vacik (2014), Archanbault y Masunaga (2015), Bontempo et al (2015), Malekpuor 

et el. (2017). Los cuestionarios para encuestas son el segundo instrumento de mayor uso, habiendo 

una distinción entre el uso de cuestionarios previamente validados y/o probados, como en los ar-

tículos de Harris y Ogbonna (2006), Obeng y Ugboro (2008), Sirén y Kohtamäki (2016), Rashid et al 

(2016), y Papke-Shields y Boyer-Wright (2017), y los artículos que proponen su propio cuestionario 

como en Kendall et al. (2008), Rudd et al. (2008), Vargo y Seville (2011), Eser et al. (2012), Cakmak 

y Tas (2012), Kalkan y Bozkurt (2013), Arend et al. (2017). Igualmente, hay una tendencia a la ela-

boración de protocolos propios para la realización de las entrevistas a miembros de la organización, 

como en los casos de Wong et al. (2010), Mahazril´Aini et al. (2012),  Rhine (2015), Effendi y Kus-

mantini (2015), Bontempo et al (2015) y Wamsler (2017). En números menores se puede ver el uso 

de instrumentos ya validados o probados como cuestionarios para el análisis de contenido cuantita-

tivo (Greiner et al. 2014; Suárez et al. 2016), así como protocolos para revisión de documentos 

(Nasab y Milani, 2012; Rehor, 2015). 
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Discusión 

 

Desde el trabajo de Clark (1992), las revisiones de literatura sobre PE encontradas se concentran 

en el estudio de la PE en sectores específicos. Aún y cuando esta investigación se plantea en el 

sentido general, de manera similar a la de Clark (1992) y a la de Boyd (1991), se distingue al con-

centrar datos sobre la población y la muestra, así como en las técnicas e instrumentos de obtención 

de datos, de los estudios empíricos y de caso analizados. Así pues, tras dicho análisis se observa 

en los estudios de ese tipo realizados en la Fase de las nuevas aportaciones a la PE (2006-2017) 

una diversificación en: 1) las variables de los objetivos relacionados con la PE, 2) en las poblacio-

nes estudiadas, y 3) en las técnicas e 4) instrumentos de recolección de datos. Específicamente en 

los instrumentos de esta fase se advierte la preferencia por los diseños propios, tanto de cuestiona-

rios como de protocolos. 

 
 

Conclusión 

 

Gracias a esta revisión se observa la existencia de gran cantidad de estudios sobre la PE, lo que 

permite para este tipo de investigaciones tanto los acercamientos generales como los especializa-

dos por sectores o variables en relación. Así mismo, las investigaciones sobre la literatura científica 

en PE seguirán siendo pertinentes ya que actualización en el tema requerirá de revisiones sistemá-

ticas, tanto generales como especializadas, con una mayor frecuencia. Los rumbos seguidos por las 

investigaciones analizadas marcan una pauta que será interesante retomar en el futuro. Podrían 

abrirse nuevas relaciones para la PE, con distintas variables, objetivos, o sectores de interés; pero 

también en cuanto a las metodologías, poblaciones, instrumentos y técnicas de investigación. En 

este sentido: ¿Qué instrumentos y técnicas utilizados y/o desarrollados en estas investigaciones se-

rán susceptibles para su reproductibilidad en estudios futuros?  ¿Cuáles serán las variables con re-

lación a la PE que se estudiarán? ¿Qué variables, que técnicas e instrumentos aparecerán; qué 

otras desaparecerán? ¿Cuál será el futuro de las investigaciones sobre la PE? 
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Introducción 

 

Estudios al rededor del emprendimiento corporativo confirman una relación, en la mayoría de los 

casos positiva, con el desempeño organizacional (Covin & Slevin, 1989; Stopford & Baden-Fuller, 

1994; Zahra & Covin, 1995), al mismo tiempo, el auge de estudios en la literatura del emprendi-

miento corporativo ha ligado este constructo con diversas variables y ha expandido los límites de 

sus implicaciones al tiempo que ha hecho evolucionar las teorías relacionadas al tema y sus instru-

mentos de medición; por lo tanto es aconsejable que se realicen revisiones de literatura periódicas 

para obtener una visión general de los estudios en cuestión. 

 

 La relevancia en el estudio del emprendimiento corporativo yace en sus impactos positivos en 

el aprovechamiento de los recursos de la empresa (Delgado Márquez et al., 2013; Hughes & Mor-

gan, 2007; Semrau et al., 2016), en la creación de estrategias para generar ventajas competitivas, 

en el impacto al desempeño organizacional y en el alcanzar los objetivos planteados por la alta di-

rección (Cardona Montoya et al., 2017; Lumpkin & Dess, 2001; Oliveira Junior et al., 2016; Pittino et 

al., 2017). 

 

 Diversos autores han señalado la necesidad de continuar con los estudios del emprendimiento 

corporativo para poder desarrollar un cuerpo teórico alrededor del constructo y poder llenar los va-

cíos de conocimiento del tema (Covin & Wales, 2011; Lumpkin & Dess, 2001; Miller, 2011; Oliveira 

Junior et al., 2016; Zhang et al., 2016). 

 

 Las revisiones de literatura son importantes en cualquier área o tema de estudio ya que repre-

sentan un análisis crítico del tema de investigación y ayuda a precisar las similitudes del presente 

estudio con los anteriores, así como a señalar las inconsistencias, omisiones y vacíos de conoci-

miento en investigaciones pasadas (Guirao Goris, 2015; Lozano, 2005). En específico, las revisio-

nes de literatura acerca del emprendimiento corporativo son especialmente útiles ya que la produc-

ción científica del tema se ha incrementado en los últimos años y se vuelve necesario compilar la 

información y presentarla de manera analítica para futuros investigadores interesados en el tema. 

 

 En la tabla 1, se incluye una descripción general de las revisiones encontradas. En la descrip-

ción general sobresalen las revisiones narrativas como predominantes con cuatro artículos de este 

tipo (Bedoya et al., 2017; Gupta & Pandit, 2008; Vij & Bedi, 2012; Xu & Xu, 2012). Las revisiones 

críticas de literatura son el siguiente tipo de artículos más recurrente con una frecuencia de tres 

(Arzubiaga Orueta et al., 2012; Gathungu et al., 2014; Okeyo et al., 2016), y solamente se encontra-

ron dos meta- análisis (Miao et al., 2017; Rosenbusch et al., 2013) . 
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 Otro aspecto a destacar es el periodo de publicación de las fuentes utilizadas para realizar sus 

revisiones de literatura. Siete de los nueve artículos utilizan fuentes con periodos de más de 15 

años de diferencia, remontándose a publicaciones tan antiguas como el año de 1965 (Arzubiaga 

Orueta et al., 2012; Gathungu et al., 2014; Miao et al., 2017; Okeyo et al., 2016; Rosenbusch et al., 

2013; Vij & Bedi, 2012; Xu & Xu, 2012), es decir, dichos estudios analizan los antecedentes concep-

tuales del emprendimiento corporativo. Tan solo dos revisiones utilizan un periodo de 10 años 

(Bedoya et al., 2017; Gupta & Pandit, 2008), los cuales se centran en estudiar el emprendimiento 

corporativo como un concepto ya consolidado y multidimensional. 

 

 En cuanto a los objetivos y metas que tratan las revisiones de literatura encontradas, éstos se 

resumen en la tabla 2. Cinco de los artículos revisados tienen entre sus objetivos estudiar la rela-

ción del emprendimiento corporativo y el desempeño organizacional (Miao et al., 2017; Okeyo et al., 

2016; Rosenbusch et al., 2013; Vij & Bedi, 2012; Xu & Xu, 2012), estas revisiones siguen la tenden-

cia de la última década de estudios de emprendimiento corporativo  

Autor (es) Periodo de análisis Artículos utilizados Tipo de revisión 

Miao, Coombs, Qian & Sirmon 
(2017) 

  
1991 -2013 74 

  
Meta-análisis 

Bedoya, Toro & Arango (2017) 
  2005-2015 50   

Revisión narrativa 
Okeyo, Gathungu & K´Obonyo 

(2016) 
  

1965-2015 90 
  

Revisión crítica 

Gathungu, Aiko & Machuki 
(2014) 

  
1959-2011 37 

  
Revisión crítica 

Rosenbuch, Rauch & Bausch 
(2013) 

  
1973-2009 105 

  
Meta-análisis 

Xu & Xu (2012) 1983-2009 20 
  

Revisión narrativa 

Vij & Bedi (2012) 1965-2011 91 
  

Revisión narrativa 

Gupta & Pandit (2008) 2005-2015 75 Revisión narrativa 

        
Arzubiaga Orueta, Iturralde Jaina-

ga & Maseda García (2012) 1982-2012 67   
Revisión Crítica 

        

Tabla 1. 

Descripción general y enfoques respectivos de las revisiones de literatura 

Fuente: elaboración propia  
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 Tres de las revisiones tienen como objetivo realizar una revisión del constructo, ya sea para 

conocer los huecos en el conocimiento para futuras investigaciones (Gathungu et al., 2014), expli-

car una mejor forma de abordar el tema (Gupta & Pandit, 2008) o para analizar el caso de las em-

presas familiares (Arzubiaga Orueta et al., 2012). Aunque Bedoya et al. (2017) hacen una revisión 

del constructo, en el cual se enfocan solamente en aquellas investigaciones que hablan de la rela-

ción del emprendimiento corporativo y la innovación. 

Autor (es) Objetivo de la revisión Temas abordados 

Miao, et al. 
(2017) 
  

Probar un modelo donde el EC moviliza recur-
sos para influenciar el desempeño organizacio-
nal, mediante una meta- análisis con ecuacio-
nes estructurales 
  

Explicación teórica de la relación del EC- Capital humano; de la relación 
EC-capital social-desempeño organizacional; la relación del capital social- 
capital humano; el efecto moderador de la cultura nacional. La metodolo-
gía, el análisis y los resultados obtenidos. 

Bedoya et al. 
(2017) 
  

Analizar los autores que más han publicado en 
relación al emprendimiento corporativo y la 
innovación, con el fin de detectar las caracte-
rísticas que permiten el desarrollo de compor-
tamientos emprendedores en las organizacio-
nes 

Definiciones de EO, definiciones y características de innovación, elementos 
generadores de innovación y creación de valor, recomendaciones y futuras 
líneas de investigación 

Okeyo  et al. 
(2016) 
  

Examinar el papel de los servicios de desarro-
llo de negocio, los ambientes externos e inter-
nos en la relación del EC con el desempeño 
organizacional 
  
  

  
Conceptos, mediciones y operacionalización del EC. Dimensiones del EC, 
definiciones y relaciones entre los servicios de desarrollo de negocios, los 
ambientes externos e internos y el desempeño organizacional. La metodolo-
gía y las conclusiones 

Gathungu et al. 
(2014) 
  

Proveer entendimiento y guía a las investiga-
ciones empíricas para conocer los vacíos de 
conocimiento en la investigación del empren-
dimiento 

Conceptos, teorías, relaciones teóricas, así como las formas de medición y 
las conclusiones del estudio 

Rosenbuch et al 
(2013) 
  

Comprobar que las organizaciones ajustan su 
EC hacia las situaciones del ambiente externo 
y lo usan como mecanismo para generar ven-
tajas y obtener un desempeño arriba del pro-
medio  

Desarrolla teóricamente las relaciones del EC con los componentes del 
ambiente externo de la organización. Describe la metodología, el análisis y 
los resultados 
  

Xu & Xu (2012) 
  

Realizar una breve introducción al termino del 
EC y sus dimensiones, así como a su relación 
con el desempeño 
  

Conceptos de EC y desempeño, descripción de las dimensiones del EC, la 
relación EC-desempeño y el uso de una tercer variable como moderadora 
  

Vij & Bedi 
(2012) 
  

Ofrecer una revisión de literatura del desarro-
llo de la teoría del emprendimiento y la emer-
gencia del constructo de emprendimiento cor-
porativo. Así como explorar y presentar la 
literatura en relación al EC y el desempeño 
organizacional 
  

Describe el desarrollo del concepto de emprendimiento, define el emprendi-
miento corporativo y sus dimensiones, así como también al desempeño 
organizacional. Finalmente describe como es la relación del EC y el desem-
peño organizacional 

Gupta & Pandit 
(2008) 
  

Explicar por qué, el constructo del emprendi-
miento corporativo se explica mejor utilizando 
cinco dimensiones en vez de las tres que co-
múnmente se aceptan, y que además estas 
dimensiones son independientes 

Bases teóricas del emprendimiento corporativo, explica detalladamente 
cada dimensión del constructo, explica la relación del EC con el desempeño 
organizacional 

Arzubiaga  et al. 
(2012) 

Realizar una profunda revisión del constructo 
Orientación Emprendedora (EO) analizando el 
caso específico de las empresas familiares. 

Definiciones de EO, formas de abordar el constructo, dimensiones del cons-
tructo, escalas de medición 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 2. 

objetivos y temas  de las revisiones de literatura 
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 Entre los temas que se abordan están las bases teóricas del constructo, las dimensiones que 

lo comprenden (tanto en su visión formativa como reflectiva), las relaciones con terceras variables y 

solo dos tocan formas de medición (Arzubiaga Orueta et al., 2012; Gathungu et al., 2014). 

 

 Aunque las revisiones de literatura mencionadas explican tanto el enfoque formativo como el 

reflectivo para abordar el emprendimiento corporativo, no detallan los instrumentos de medición uti-

lizados. Asimismo, se pasan por alto las poblaciones de estudio y se enfocan en analizar estudios 

que abordan la relación de una o dos variables específicas con el emprendimiento corporativo.  

 

 Por otro lado, al momento de abordar el concepto de emprendimiento corporativo, realizan una 

arqueología del término “emprendimiento” y lo rastrean hasta sus orígenes en la literatura relaciona-

da a los estudios de las finanzas y economía, sin embargo, al referirse al emprendimiento corporati-

vo como tal, se limitan a mencionar el periodo en donde realiza su aparición y no analizan la evolu-

ción que ha sufrido el constructo. 

  

 La presente revisión de literatura se propone llenar esos huecos que se han quedado olvida-

dos o se han pasado por alto en trabajos anteriores. 

 

Objetivos 

 

Basados en lo anterior, esta revisión de literatura tiene como objetivo responder las siguientes pre-

guntas ¿Cómo ha sido la evolución del término emprendimiento corporativo?, ¿Cuáles son los ins-

trumentos de medición utilizados?,  ¿Qué característica poseen las poblaciones de estudio? Y ¿con 

qué variables se ha relacionado a través de los años, el emprendimiento corporativo? 

 

 Metodología 

Criterios de elegibilidad. 

 Se contemplaron artículos tanto en idioma inglés como en español. El tipo de artículos que se 

buscaron fueron: teóricos- metodológicos, empíricos y revisiones de literatura. Para los artículos 

empíricos se tomaron en cuenta indiscriminadamente metodologías tanto cuantitativas como cuali-

tativas. Como requisitos esenciales en la elegibilidad se destaca que las palabras clave estuvieran 

en el título y que se ligara el emprendimiento corporativo ya sea con las dimensiones de Miller 

(1983), que incluyen la proactividad, toma de riesgos e innovación, o las dimensiones propuestas 

por Lumpking y Dess (1996), formadas por la proactividad, la toma de riesgos, la innovación, la au-

tonomía y la agresividad competitiva. 
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 Al ser ésta una fase exploratoria, que actúa como un acercamiento inicial al tema del empren-

dimiento corporativo, se justifica la amplia diversidad de estudios utilizados en la presente revisión 

de literatura. 

 

Fuentes de información. 

 La búsqueda se llevó a cabo entre el 03 de febrero y el 30 de septiembre del 2017. Se utilizó 

como base de datos principal la Web of Science, obteniendo el 53.33 % de los artículos de dicha 

fuente. El otro 46.67% de artículos está dividido entre las bases de datos Springer, Wiley Academic, 

Researh Gate, IEEE Xplore Digital Library, Jstore, Google Académico, Redalyc y Business Source 

Complete. 

 

Búsqueda. 

 La búsqueda en la base de datos de Thomson Reuters Web of Science siguió la siguiente es-

trategia:  

 

 A través del buscador proporcionado por la base de datos se introdujeron las palabras cla-

ve: entrepreneurship orientation. 

 Se descartaron los artículos que no contaran con la palabra clave en el título. 

 A través del buscador proporcionado por la base de datos se introdujeron las palabras cla-

ve: entrepreneurship orientation, corporate entrepreneurship, entrepreneural orientation lite-

ratura review y entrepreneurship orientation meta-analysis. 

 Para las búsquedas de literatura, las palabras clave fueron introducidas entre comillas para 

asegurar la coincidencia exacta de las palabras. 

 

 Una estrategia similar se utilizó en las demás bases de datos, salvo que para la base de datos 

de REDALYC y el Google Académico se utilizaron las palabras clave de “emprendimiento corporati-

vo”, con la intención de encontrar artículos en español. 

 

Selección de artículos 

 Debido a que se trató de un acercamiento inicial al término “emprendimiento corporativo”, la 

única condición para la selección de artículos en las búsquedas realizadas fue que las palabras cla-

ves introducidas en los buscadores aparecieran en el título.  

 Para el caso de las palabras clave “emprendimiento corporativo” y “corporate entrepreneu-
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rship” se verificó que se mencionaran las dimensiones del “entrepreneurship orientation” propuestas 

por Miller (2011) o Lumpkin y Dess (1996), para asegurar que se hablaba del mismo concepto.  

 

 Se incluyeron también tres artículos que en su título no cuentan con ninguna de las palabras 

clave (Covin & Slevin, 1989; Merz & Sauber, 1995; Miller, 1983), sin embargo, a través de la revi-

sión probaron ser esenciales para entender mejor los inicios del emprendimiento corporativo. 

 

Proceso de extracción de datos. 

 Se crearon dos tablas matrices en hojas de cálculo de Microsoft Excel: una para llevar un con-

trol de las definiciones de emprendimiento corporativo que presentarían los artículos encontrados y 

otra para desmenuzar los artículos en cuanto a su contenido. 

 

 La matriz de análisis de artículos, contenía las columnas: Nombre del artículo, Autor(es), Nom-

bre de la revista, Factor de impacto, volumen; número; mes(es); páginas, Año de publicación, Fe-

cha en que se recuperó el artículo, base de datos donde se recuperó el artículo, palabra clave con 

la que se recuperó el artículo, palabras clave del artículo, lenguaje del artículo, área geográfica en 

que se desarrolla la investigación, tipo de estudio, teorías, objetivo, población, técnicas e instrumen-

to. 

 

 Para el agrupamiento por teorías se creó un documento de Microsoft Word, en el cual se enu-

meran las teorías, se definen brevemente, luego se describe cómo es que cada autor utiliza la teo-

ría correspondiente. 

 

 Otro documento de texto fue creado para redactar el análisis de las clasificaciones por instru-

mentos utilizados para medir el emprendimiento corporativo, las variables con las que se relaciona 

en diversos estudios, así como la metodología utilizada para realizar los estudios. 

 

 Con base en la matriz de definiciones, se pudo establecer una línea del tiempo en la que se 

observa la evolución del término “emprendimiento corporativo”, identificando tres periodos en la 

evolución del término. 

 

 A través de la matriz de análisis, se pudieron hacer clasificaciones con base en los tipos de 

instrumentos utilizados para medir el emprendimiento corporativo, las teorías utilizadas para su aná-

lisis, las variables con las que se relaciona en diversos estudios, así como la metodología utilizada 

para realizarlos. 
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Riesgo de sesgo entre los estudios 

 Dado que el emprendimiento corporativo es conocido de diversas maneras, incluidas pero no 

limitadas a las palabras clave de búsqueda en la presente metodología, se tuvo el especial cuidado 

al momento de realizar la búsqueda por medio de las palabras clave “emprendimiento corporativo” y 

“corporate entrepreneurship” realizando una revisión de los artículos para verificar que estuvieran 

presentes las dimensiones del constructo “entrepreneurship orientation” establecidas por Miller 

(1983) y Lumpkin y Dess (1996) para tener la certeza de que se trataba del mismo concepto. 

 

 Resultados 

Selección de estudios.  

 Se desarrollaron cuatro etapas, las que comprendieron desde la búsqueda inicial hasta la se-

lección final de artículos: (1) identificación, (2) escrutinio, (3) elegibilidad e (4) incluidos. 

 

 Después de las etapas de cribado, se seleccionaron finalmente 68 artículos.  Cuarenta de és-

tos son empíricos, nueve corresponden a revisiones de literatura y once son teóricos-

metodológicos. 

 

Características de los estudios 

 El 69.11%  de los estudios encontrados son empíricos, el 16. 17 %  corresponden a estudios 

teórico- metodológicos, mientras que el 13.23 % se trata de revisiones de literatura o meta análisis. 

Para los estudios empíricos se observa una predominancia del enfoque cuantitativo y de corte 

transversal mientras que se identificó solo uno longitudinal.  

 

 El 65.97 % de los estudios empíricos se realizan en la alta gerencia y/o mandos medios. En el 

8.51% se utilizan datos financieros, de productividad y otros indicadores como su población de estu-

dio.  

 

 La totalidad de estudios revisan la relación del emprendimiento corporativo con alguna otra u 

otras variables, siendo el desempeño organizacional la variable más relacionada con el emprendi-

miento. 

 

 El 78.72 %  de los estudios empíricos utilizan la escala Miller, Covin y Slevin (MCS) para medir 

el emprendimiento corporativo ya sea de manera directa o con alguna variación o combinación. 
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 Por otra parte, las palabras clave para buscar los artículos fueron entrepreneurship orientation, 

corporate entrepreneurship y emprendimiento corporativo. Para el caso de las revisiones de literatu-

ra, se agregó la palabra clave “literature review” así como meta analysis.   

 

 El idioma dominante en los 68 artículos es el inglés con un 85.07 %  . El 82.08 % pertenecen a 

estudios encontrados en revistas que contaban con algún factor de impacto. El 40 % de los estudios 

empíricos se realizaron en Europa, el 10.81 % en América Latina, el 21.62 % en América del Norte 

específicamente Estados Unidos y 16.21 % en Asía. 

 

Síntesis de los resultados 

 Los resultados de la revisión se agrupan en dos etapas temporales: la etapa conceptual MCS 

debido a la contribución hecha por Miller (1989) y Covin & Slevin (1989) y la de conciliación y explo-

ración en donde se destaca las contribuciones de Lumpkin & Dess (1996) y de Sharma y Chrisman 

(1999). 

 

Etapa conceptual  MCS 

 Se incluye en este apartado un análisis de las definiciones de emprendimiento corporativo del 

periodo 1983 al 1995, así como información sobre los estudios empíricos de esos años en relación 

con las variables en los objetivos, la población y muestra donde se estudia y las técnicas e instru-

mentos de recolección de datos. 

 

 Aunque Miller (1983) no define explícitamente el Emprendimiento Corporativo y tampoco sus 

dimensiones, sí lo hace de manera implícita al establecer que una organización con altos niveles de 

emprendimiento es aquélla que tiene altos niveles de innovación, toma de riesgos y proactividad 

para “golpear en la cara a la competencia” (Miller, 1983), esta expresión sería retomada y desarro-

llada años más tarde por Lumpkin & Desss (1996) y crearían el término de agresividad competitiva.  

 

 Es a partir del trabajo de Miller (1983) que los investigadores del Emprendimiento Corporativo 

ven el constructo como formativo, sin embargo, la utilización real de éste, sería desarrollada años 

después. Morris & Paul (1987) serían de los primeros en abordar el constructo formativo, estable-

ciendo el emprendimiento corporativo como un conjunto de prácticas, procesos y actividades para 

la toma de decisiones, con las características establecidas por Miller (1983). 

 

 Covin & Slevin (1989) fueron los encargados de popularizar el término “entrepreneurship orien-
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tation”, así como sus dimensiones. La importancia del trabajo de los autores en cuestión, es que 

fueron los creadores del instrumento de medición del emprendimiento corporativo más utilizado, se-

gún la revisión de literatura realizada, como por ejemplo, el trabajo de Merz y Sauber (1995) quie-

nes retoman el concepto de emprendimiento corporativo como una búsqueda de nuevas oportuni-

dades a partir de la innovación, la proactividad y la toma de decisiones agresivas para establecer 

nuevas relaciones de producto y mercado. 

 

 Resumiendo, en esta etapa se observa el nacimiento del constructo del emprendimiento cor-

porativo, así como su escala de medición.  

 

 En la tabla 3, se mencionan las variables con las que se relacionó el tema de emprendimiento 

corporativo en la etapa conceptual MCS. 

 

 

 En esta etapa inicial se observa una tendencia a relacionar el emprendimiento corporativo con 

el desempeño financiero de la empresa (Covin & Slevin, 1989; Stopford & Baden-Fuller, 1994; Zah-

ra & Covin, 1995), así como con la hostilidad o la turbulencia ambiental alrededor de la compañía 

(Covin & Slevin, 1989; Merz & Sauber, 1995; Stopford & Baden-Fuller, 1994; Zahra & Covin, 1995). 

Se aprecia también que Zahra (1995) estudia el desempeño organizacional y su relación con el em-

prendimiento corporativo, una relación que sería mucho más explorada en la siguiente etapa de es-

tudios del constructo. 

 

Variables con las que se ha relacionado en 
los objetivos 

Autor(es) Cantidad de Artículos 

Desempeño financier Covin & Slevin (1989), Zahra & Covin  (1995), Stopford & 
Baden-Fuller (1994) 

3 

Hostilidad / turbulencia ambiental Covin & Slevin (1989), Merz & Sabuer (1995), Zahra & Covin  
(1995), Stopford & Baden-Fuller (1994) 

4 

Estructura organizacional Covin & Slevin (1989) 1 

Actividades gerenciales Merz & Sabuer (1995) 1 

Tamaño y edad de la empresa Merz & Sabuer (1995) 1 

Desempeño organizacional Zahra (1995) 1 

Compras apalancadas Zahra (1995) 1 

Compromiso Zahra (1995) 1 

Tabla 1. 

Descripción general y enfoques respectivos de las revisiones de literatura 

Fuente: elaboración propia  
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 En la tabla 4, se mencionan las poblaciones en donde los autores estudian el tema del em-

prendimiento corporativo durante la etapa conceptual MCS. 

 

 Sobresale en la tabla que los estudios se dirigían a los gerentes y ejecutivos de alto nivel. Ca-

be recordar que el emprendimiento corporativo era visto como una postura estratégica en esta eta-

pa y concordante a esta situación, los estudios se dirigían hacia los ejecutivos gerenciales de las 

compañías como las teorías de la planeación estratégica dictaban. 

 

 En cuanto a las técnicas de recolección de datos utilizadas en estudios de emprendimiento 

corporativo, se identificaron las que se mencionan en la tabla 5. 

 

 Se nota un predominio de las técnicas cuantitativas sobre las cualitativas. Cinco artículos utili-

zaron técnicas cuantitativas (Covin & Slevin, 1989; Merz & Sauber, 1995; Stopford & Baden‐Fuller, 

1994; Zahra, 1995; Zahra & Covin, 1995), siendo Zahara & Covin (1995) quienes utilizarían tanto la 

encuesta como el análisis cuantitativo de documentos. Solo sería un artículo el que combinaría téc-

nicas cuantitativas y cualitativas (Stopford & Baden‐Fuller, 1994). 

 

 En cuanto al tipo de instrumentos utilizados en cada investigación, se observar en la tabla 6 

algunos de ellos. 

Población y muestra Autor(es) Cantidad de Artículos 

CEO´s Merz & Sabuer (1995) 1 

Gerentes y ejecutivos de alto nivel Covin & Slevin (1989), Zahra & Covin  (1995), 
Stopford & Baden-Fuller (1994) 

4 

  Zahra (1995)   

      

Tabla 4. 

Poblaciones y muestras en la etapa MCS 

Fuente: elaboración propia  

Técnicas Autor(es) Cantidad de Artículos 

Encuesta Covin & Slevin (1989), Merz & Sabuer (1995), Zahra & 
Covin  (1995), Zahra (1995) 

4 

Análisis cuantitativo Zahra & Covin  (1995), Stopford & Baden-Fuller (1994) 2 

Entrevista Stopford & Baden-Fuller (1994) 1 

Fuente: elaboración propia  

Tabla 5 

Técnicas de recolección de datos en la etapa MCS 
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 La encuesta y la lista de cotejo fueron utilizados en cuatro ocasiones cada uno (Covin & Sle-

vin, 1989; Merz & Sauber, 1995; Stopford & Baden‐Fuller, 1994; Zahra, 1995; Zahra & Covin, 

1995). En esta etapa es donde aparece la escala de medición denominada MCS nombrada así por 

las iniciales de los apellidos Miller (1983), Covin & Slevin (1989), aunque el nombre fue acuñado 

años después (Covin & Miller, 2013). Mientras tanto Stopford & Baden-Fuller (1994) realizan un es-

tudio mixto en los instrumentos, añadieron a su lista de cotejo un guion de entrevista. 

 

Etapa de exploración y conciliación  

 Se incluye en este apartado un análisis de las definiciones de emprendimiento corporativo del 

periodo 1996 al 2017, así como información sobre los estudios empíricos de esos años en relación 

a las variables en los objetivos, la población y muestra estudiada y las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 

 

 Es en esta etapa de desarrollo del concepto en donde se inicia un fuerte interés por el tema 

del emprendimiento corporativo. Los investigadores empiezan a preocuparse por la conciliación del 

término ya que no existía (y aun no existe) un concepto específico para referirse al emprendimiento 

corporativo. Los trabajos de Lumpkin & Dess (1996) así como Sharma & Chrisman (1999) se enfo-

can a definir el concepto de emprendimiento corporativo de una manera clara y precisa. 

 

 Por un lado, Sharma & Chrisman (1999) intentan unificar criterios en la definición del término a 

partir de una revisión de literatura para buscar las concordancias y discrepancias alrededor de los 

conceptos de emprendimiento corporativo. Los autores determinan que a partir del EC, la organiza-

ción puede crear nuevas empresas, productos o servicios, así como renovarse.  

 

 Lumpkin y Dess (1996), por su parte, no solo definen el término, sino que proponen el estudio 

del emprendimiento corporativo como un constructo reflectivo de cinco dimensiones: Innovación, 

Instrumentos Autor(es) Cantidad de Artículos 

Cuestionario Covin & Slevin (1989), Merz & Sabuer (1995), Zahra & 
Covin  (1995), Zahra (1995) 

4 

Lista de cotejo Zahra & Covin  (1995), Stopford & Baden-Fuller (1994) 4 

Guión de entrevista Stopford & Baden-Fuller (1994) 1 

Tabla 6. 

DInstrumentos de recolección de datos en la etapa MCS 

Fuente: elaboración propia  
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proactividad, toma de riesgos, autonomía y agresividad competitiva. Esta forma de abordar el cons-

tructo es replicada en la primera década del Siglo XXI por diversos autores (Avlonitis & Salavou, 

2007; Giraud Voss et al., 2005; Pearce et al., 2010),  pero es a partir de la segunda década del Si-

glo XXI cuando se comienza a percibir que el enfoque reflectivo es la mejor manera de estudiarse el 

EC (Vij & Bedi, 2012; Xu & Xu, 2012). Shan, Song & Ju (2014), Oliveira Junior et al. (2016), (2017), 

Pittino, Visntin & Lauto (2017), Mthanti & Ojah (2017) así como Rodrigo-Alarcón, García-Villaverde, 

Ruiz-Ortega, & Parra-Requena (2017) son ejemplos de autores que utilizan para sus estudios el en-

foque reflectivo. 

 

 Los estudios del EC en la segunda década del nuevo milenio enlazan con el concepto de em-

prendimiento corporativo con el desempeño organizacional, así se percibe en los estudios de Vij & 

Bedi (2012), Xu & Xu (2012), Rosenbuch (2013), Shan et al.  (2014), Zehir, Can, & Karaboga 

(2015), Pratono & Mahmood (2015), Zhang, Edgar, Geare, & O’Kane (2016) y Rodrigo-Alarcón et al. 

(2017). 

 

 Así mismo, se empieza a estudiar el fenómeno del emprendimiento corporativo ya no solo a 

nivel organización, sino que empieza a enfocarse en los individuos o grupos de trabajo (Bachmann 

et al., 2016; Calisto & Sarkar, 2017a; Cardona Montoya et al., 2016; Sharma & Chrisman, 1999). 

 

 Esta etapa también se caracteriza por definir al EC como creador de ventajas (Arzubiaga 

Orueta et al., 2012; Bedoya et al., 2017; Cardona Montoya et al., 2016; Semrau et al., 2016; Xu & 

Xu, 2012; Zhang et al., 2016), ya que es una capacidad organizacional (Bachmann et al., 2016; Car-

dona Montoya et al., 2016; Covin & Wales, 2011; Miao et al., 2017; Rodrigo-Alarcón et al., 2017) 

que promueve iniciativas emprendedoras (Arzubiaga Orueta et al., 2012; Kumar, 2013) en todos los 

niveles de la empresa (Arzubiaga Orueta et al., 2012; Bachmann et al., 2016; Cardona Montoya et 

al., 2016) a través de un sistema de control de estándares (Vega-Vázquez et al., 2016), innovación 

ambidiestra (Zhang et al., 2016)o diversas prácticas llevadas a cabo desde la gerencia (Miao et al., 

2017), para lograr el control de mercados y canales de distribución (Vega-Vázquez et al., 2016). 

 

 La internacionalización y los ambientes externos también son considerados en la conceptuali-

zación del EC durante esta etapa (Arzubiaga Orueta et al., 2012; Shan et al., 2014). 

 

 En resumen, es en esta etapa cuando el estudio del emprendimiento corporativo se da con 

mayor fuerza y los investigadores insisten en unificar criterios y formas de medición. En la tabla 7, 

se mencionan las variables con las que se ha relacionado el tema de emprendimiento corporativo 

en la etapa actual. 
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 Es de destacar que el desempeño organizacional es la variable relacionada al estudio del em-

prendimiento corporativo con mayor frecuencia utilizada en los estudios revisados. 

Variables con las que se ha relacio-
nado en los objetivos 

Autor(es) Cantidad de Artícu-
los 

Desempeño organizacional Sierra et al. (2021); Chavez et al (2017, p. 35); Hughes & Morgan (2007); Linton & Kask (2017, 
p. 168); Lumpkin & Dess (2001, p.429); Pratono & Mahmood (2015, p.85); Semrau, et al. (2016, 
p.1928); Shan et al. (2014, p. 683); Vega-Vázquez, et al. (2016, p. 5089); Zehir et al. (2015, p. 
358), Avlonitis & Salavau (2007, p. 568), Pearce et al. (2010, p. 219) 

12 

Ambientes externos Pratono & Mahmood (2015, p. 85);  van Doorn et al. (2017, p. 297) 2  

Cultura social  Bachmann et al. (2016, p. 297); Semrau et al., (2016, p. 1928)  2 

Estrategias competitivas  Bachmann et al. (2016, p. 297); Linton & Kask (2017, p.168); Baena-Luna et al. (2018) 3 

Diferenciación estratégica  Zehir et al. (2015, p. 358) 1 
Desempeño de innovación Cardona Montoya et al. (2016, p. 3); Díaz et al. (2015, p. 33); Zehir et al. (2015, p. 358), Avloni-

tis & Salavau (2007, p. 568); Naranjo-Africano et al. (2020) 
5 

Edad de la firma Eshima & Anderson (2017, p. 770); Hughes & Morgan (2007, p. 651); Sirén et al. (2017, p. 145) 3  

Capital Social Delgado Márquez et al. (2013, p. 62); Rodrigo-Alarcón et al. (2017, p. 1) 2  
Capacidad de manufactura Chavez et al. (2017, p. 35) 1  
Innovación ambidiestra Zhang et al. (2016, p. 131) 1  

Capital Humano Jogaratnam (2017, p. 104); Zhang et al. (2016, p.131) 2  
Involucramiento familiar Bauweraerts & Colot (2017, p. 185); Revilla et al. (2016, p. 365) 2  

Estructura de la empresa Hakala et al. (2016, p. 90) 1  

Internacionalización Hakala et al. (2016, p. 90); Ripollés-Meliá et al. (2007, p. 65)  2 

Alianzas estratégicas Li et al. (2017, p. 46); Oliveira Junior et al. (2016, p. 315) 2 
Velocidad de innovación Shan et al. (2014, p. 683) 1  

Orientación al mercado  Jogaratnam (2017, p. 104); Vega-Vázquez et al. (2016, p. 5089) 2 

Ventaja posicional Jogaratnam (2017, p. 104) 1  
Desempeño de equipos de trabajo Ahmed et al. (2014, p 1); Fellnhofer et al. (2017, p. 427); Kollmann et al. (2017 p. 843)  3  

Características individuales Ahmed et al. (2014, p. 1); Fellnhofer et al. (2017, p. 427); Kollmann et al. (2017, p. 843); Lages 
et al (2017, p. 837); Pittino et al. (2017, p.224)  

5  

Involucramiento de la alta gerencia Grühn et al. (2017, p. 591); Oliveira Junior et al. (2016, p. 315); van Doorn et al. (2017, p. 134), 
Voss, Voss & Moorman (2005, p. 1132) 

4 

Capacidad de adaptación Eshima & Anderson (2017, p. 770)  1  

Inteligencia organizacional López-Lemus et al. (2021) 1 

Stakeholders Valencia-De lara et al. (2018)   
Redes Song et al. (2017)  1  

Reconocimiento de oportunidades Song et al. (2017, p. 98) 1  

Tamaño de la empresa  Sirén et al. (2017, p. 145) 1 

Aprendizaje estratégico Sirén et al. (2017, p. 145) 1  
Pasión emprendedora Montiel Campos (2017, p353) 1  
Alerta emprendedora Montiel Campos (2017, p. 353) 1  

Desempeño de exportaciones Mostafa et al. (2006, p. 291) 1  
Comprimiso al internet Mostafa et al. (2006, p. 291) 1  

Desarrollo de nuevos productos Hong et al. (2013, p. 44) 1 

Tabla 17 

Variables relacionadas  de la etapa de conciliación y exploración 

Fuente: elaboración propia  
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 En la tabla 8, se mencionan las poblaciones en donde los autores se han dedicado a estudiar 

el tema Emprendimiento corporativo en la etapa de conciliación. 

 

 Con base en la revisión de la tabla anterior, se puede ver que la población más común son los 

miembros de la alta dirección y los mandos medios, con 16 y 15 estudios respectivamente.  

 

 La cantidad de estudios sobre dichas poblaciones no es fortuita, ya que la teoría indica que el 

emprendimiento corporativo de una organización es dictado por los miembros de la alta dirección o 

los gerentes (Miller, 2011), sin embargo, es de resaltar que solo dos estudios se hicieron teniendo 

como objeto de estudio los dueños de los negocios (Pittino et al., 2017, p. 228; Pratono & 

Mahmood, 2015, p. 87). En cuanto a las técnicas de recolección de datos utilizadas en estudios de 

emprendimiento coporativo, en esta etapa se identificaron las que se mencionan en la tabla 9. 

 

 Con base en la revisión de la tabla anterior, se identifica que hay una dominación del enfoque 

cuantitativo para realizar los estudios, siendo la encuesta la técnica más utilizada con treinta y cua-

tro artículos. Por otro lado, el enfoque cualitativo es llevado a cabo por Pittino et al. (2017) utilizando 

la técnica de la entrevista. Otros exponentes en las técnicas cualitativas son Grühn et al (2017) y 

Población y muestra Autor(es) Cantidad de Artículos 

CEO´S y miembros de la alta gerencia/ Stakehol-
ders 

Sierra et al (2021); Valencia-De Lara et al (2018) López- Le-
mus et al. (2021) Bauweraerts & Colot (2017, p. 187); Calisto 
& Sarkar (2017a, p. 588, 2017b, p. 48); Chavez et al. (2017, p. 
38); Delgado Márquez et al.  (2013, p. 71); Hakala et al. 
(2016, p. 95); Hong et al. (2013, p. 49); Rodrigo-Alarcón et al. 
(2017, p. 6); Sirén et al. (2017, p. 151); Zehir et al. (2015, p. 
362); Zhang et al. (2016, p. 135) Voss et al. (2005, p. 1132) 

15 

Gerentes generales y mandos medios 

  

Bachmann et al. (2016, p. 302); Cardona Montoya et al. (2016, 
p. 12, 2017, p. 45); Eshima & Anderson (2017, p. 772); Li 
(2017, p. 50); Lumpkin & Dess (2001, p. 438); Oliveira Junior 
et al (2016, p. 320); Revilla et al. (2016, p. 369); Ripollés-
Meliá et al. (2007, p. 70); Semrau et al. (2016, p. 1930); Shan 
et al. (2014, p. 686); Song et al. (2017, p. 102); van Doorn et 
al. (2017, p. 137); Vega-Vázquez et al. (2016, p. 5090); Zehir 
et al. (2015, p. 362), Avlontitis & Salavau (2007, p. 568) 

16 

Equipos de trabajo y líderes de equipo Ahmed et al. (2014, p. 6); Fellnhofer et al. (2017, p. 432); 
Kollmann et al (2017, p. 849); Lages et al. (2017, p. 843) 

4 

Emprendedores Montiel Campos (2017, p. 359) 1 

Datos e indicadores diversos 

  

Baena-Luna et al. (2018) Díaz et al. (2015, p. 38); Granstrand 
& Alänge (1995, p. 138); Grühn et al (2017, p. 600); Linton & 
Kask  (2017, p. 171); Mostafa, et al., (2006, p. 295); Mthanti 
& Ojah (2017, p. 729) 

7 

Dueños de empresas Pittino et al. (2017, p. 228); Pratono & Mahmood (2015, p. 
87) 

2 

Líderes religiosos Pearce et al (2010, p. 231) 1 

Tabla 8. 

Poblaciones y muestras en la etapa de conciliación y exploración 

Fuente: elaboración propia  
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Linton & Kask (2017), quienes utilizan análisis de datos cualitativos. 

 

 

 Para finalizar con el análisis de esta etapa, en la tabla 10 se encuentran los instrumentos de 

recolección de datos que fueron utilizados. Con base en la revisión de la tabla anteriormente men-

cionada, se observa la predominancia de la escala (MCS) para medir el emprendimiento corporativo 

desde la perspectiva de un constructo formativo. Esta escala se utilizó en diecisiete artículos de ma-

nera directa y trece más lo hicieron utilizando alguna variación.  

 

 Tres artículos utilizan una combinación de escalas midiendo las dimensiones de proactividad, 

toma de riesgos e innovación con la escala MCS y utilizando la escala propuesta por Lumpkin & 

Dess (1996) para medir la autonomía y la competitividad agresiva.  

 

 La visión reflectiva del constructo es abordada por siete estudios en donde destaca que en 

cuatro de ellos se utiliza la escala propuesta por Hughes & Morgan (2007). 

Técnicas Autor(es) Cantidad de Artícu-
los 

Encuesta Sierra et al. (2021); Valencia-De Lara et al (2018) López- Lemus et al. 
(2021);  Ahmed, Ali, & Ramzan (2014, p. 6); Bachmann, Engelen, & Sch-
wens (2016, p. 302); Bauweraerts & Colot (2017, p. 187); Calisto & Sarkar 
(2017a, p. 588, 2017b, p. 48); Cardona Montoya, Martins, & Velásquez Ce-
ballos (2016, p. 12, 2017, p. 46); Chavez, Yu, Jacobs, & Feng (2017, p. 38); 
Delgado Márquez, Luisa, & Hurtado Torres (2013, p. 71); Eshima & Ander-
son (2017, p. 772); Fellnhofer, Puumalainen, & Sjögrén (2017, p. 432); Haka-
la, Sirén, & Wincent (2016, p. 95); Hong, Song, & Yoo (2013, p. 49); Hughes 
& Morgan (2007, p. 654); Jogaratnam, 2017 (p. 107); Kollmann, Stöckmann, 
Meves, & Kensbock (2017, p. 849); Lages, Marques, Ferreira, & Ferreira 
(2017, p. 843); Li, Jiang, Pei, & Jiang (2017, p. 50); Lumpkin & Dess (2001, 
p. 438); Montiel Campos (2017, p. 439); Mostafa, Wheeler, & Jones (2006, p. 
295); Oliveira Junior, Borini, Bernardes, & Oliveira (2016, p. 320); Pratono 
& Mahmood (2015, p. 87); Revilla, Pérez-Luño, & Nieto, 2016 (p. 369); 
Ripollés-Meliá, Menguzzato-Boulard, & Sánchez-Peinado (2007, p. 70); 
Rodrigo-Alarcón, García-Villaverde, Ruiz-Ortega, & Parra-Requena (2017, p. 
6); Semrau, Ambos, & Kraus (2016, p. 1930); Shan, Song, & Ju (2014, p. 
686); Sirén, Hakala, Wincent, & Grichnik (2017, p. 151); Song, Min, Lee, & 
Seo (2017, p. 102); van Doorn, Heyden, & Volberda (2017, p. 137); Vega-
Vázquez, Cossío-Silva, & Revilla-Camacho (2016, p. 5090); Zehir, Can, & 
Karaboga (2015, p. 362); Zhang, Edgar, Geare, & O’Kane (2016, p. 135) 
Voss et al. (2005, p. 1137), Avlontits & Salavou (2007, p. 569), Pearce et al. 
(2010, p. 231)  

40 

Análisis cuantitativo  Baena-Luna et al. (2018); Díaz, Guerrero, & Peña (2015, p. 38); Mthanti & 
Ojah (2017, p. 729); Granstrand & Alänge (1995, p.138)  

4 

Análisis cualitativo  Grühn, Strese, Flatten, Jaeger, & Brettel (2017, p. 600); Linton & Kask 
(2017, p. 171) 

2 

Entrevista Pittino, Visintin, & Lauto (2017, p. 228) Avlontitis & Salavou (2007, p. 568) 2 

Tabla 9. 

Técnicas de recolección de datos en la etapa de conciliación  y exploración 

Fuente: elaboración propia  
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Calisto & Sarkar (2017a, p. 5090, 2017b, p. 49) utilizan la escala de Matsuno que mide al emprendi-

miento corporativo como constructo formativo, es decir, es una alternativa a la escala MCS. 

 

 Finalmente, Granstrand & Alänge (1995, p.138) así como Valencia-DeLara (2021), no utilizan 

una escala específica, sino que a base de diferentes teorías acerca del emprendimiento corporativo, 

crean una lista de cotejo cuantitativa para realizar su estudio. 

 

Perspectivas teóricas con las que se ha estudiado el emprendimiento corporativo a lo largo del tiem-

po. 

 En la tabla 11 se enlistan los diferentes enfoques teóricos de estudio del emprendimiento cor-

porativo, así como los artículos que la utilizan. 

 

 

 

Instrumentos Autor(es) Cantidad de Artícu-
los 

Escala MCS (Miller, Covin & Slevin) Bachmann et al. (2016, p. 304); Bauweraerts & Colot (2017, p. 187); Eshima 
& Anderson (2017, p. 733); Fellnhofer et al. (2017, p. 433); Hakala et al 
(2016, p. 96); Jogaratnam (2017, p. 107); Kollmann et al (2017, p. 850); 
Lages et al. (2017, p. 845); Montiel Campos (2017, p. 360); Mostafa et al 
(2006, p. 296); Revilla et al (2016, p. 370); Ripollés-Meliá et al (2007, p. 
71); Semrau et al. (2016, p. 1930); Sirén et al.  (2017, p. 152); van Doorn et 
al.  (2017, p. 138), Avlontitis & Salavou (2007, p. 569), Pearce et al. (2010, 
p. 231) 

17 

Cuestionario con escala MCS adaptada Chavez et al. (2017, p. 38); Delgado Márquez et al. (2013, p. 74); Hong et al. 
(2013, p. 49); Li,   et al. (2017, p. 51); Lumpkin & Dess (2001, p. 439); 
Song,  et al. (2017, p. 102); Zehir et al. (2015, p. 362); Zhang, et al. (2016, p. 
137) 

8 

Instrumento de creación propia a partir 
de la escala MCS (listas de cotejo, aná-
lisis psicolingüístico, guiones de entre-
vistas telefónicas) 

Díaz et al. (2015, p. 38); Grühn et al. (2017, p. 603); Linton & Kask (2017, p. 
171); Mthanti & Ojah (2017, p. 729); Pittino et al. (2017, p. 228) 

5 

Cuestionario combinando las escalas 
MCS y Lumpkin & Dess (1996) 

Cardona Montoya et al. (2017, p. 47); Oliveira Junior et al. (2016, p. 321); 
Rodrigo-Alarcón et al. (2017, p. 6) 

3 

Escala Hughes & Morgan (2007) Sierra et al. (2021) Fellnhofer et al. (2017, p. 433); Hughes & Morgan (2007, 
p. 655); Shan et al. (2014, p. 686) 

4 

Cuestionario con el enfoque multidi-
mensional de Lumpkin y Dess (1996) 

Cardona Montoya et al. (2016, p. 25); Pratono & Mahmood (2015, p. 87); 
Vega-Vázquez et al. (2016, p. 5090) Voss et al. (2005, p. 1138) López- 
Lemus et al (2021). 

5 

Escala de Matsuno Calisto & Sarkar (2017a, p. 5090, 2017b, p. 49) 2 

Lista de cotejo sin escala específica Granstrand & Alänge (1995, p.138); Valencia-DeLara et al. (2018) 2 

Tabla 10. 

Instrumentos de recolección de datos en la etapa de conciliación y exploración 

Fuente: elaboración propia  
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 De un total de 20 enfoques teóricos encontrados a lo largo de la revisión, se destaca la teoría 

de recursos y capacidades (RBV por sus siglas en inglés de Resource Based View), como la visión 

teórica más utilizada por los investigadores del emprendimiento corporativo, con un total de 11 ar-

Perspectiva teórica/ teoría Autor(es) Cantidad de Ar-
tículos 

Teoría de la destrucción creativa (Cardona Montoya et al., 2016, 2017; Granstrand & Alänge, 1995) 3 

Teoría de contingencias (Chavez et al., 2017; Lumpkin & Dess, 1996; Miller, 2011; Okeyo et al., 
2016; Vega-Vázquez et al., 2016; Vij & Bedi, 2012) 

5 

Teoría de la agencia (Bauweraerts & Colot, 2017; Kuratko & Goldsby, 2004; Miller, 2011) 3 

Teoría RBV (Bauweraerts & Colot, 2017; Bedoya et al., 2017; Cardona Montoya et 
al., 2016, 2017; Chavez et al., 2017; Jogaratnam, 2017; Miller, 2011; 
Pratono & Mahmood, 2015; Ripollés-Meliá et al., 2007; Vega-Vázquez et 
al., 2016; Zhang et al., 2016) 

11 

Teoría institucional (Covin & Miller, 2013; Gómez-Haro et al., 2010; Oliveira Junior et al., 
2016) 

3 

Teoría de capacidades dinámicas (Covin & Miller, 2013; Miller, 2011) 2 

Teoría de la neo-burocracia (Miller, 2011) 1 

Teoría LMX (Ahmed et al., 2014) 1 

Teoría de contingencia estructural (Hakala et al., 2016) 1 

Teoría conductual de la firma (Vega-Vázquez et al., 2016) 1 

Teoría del aprendizaje organizacional (Vega-Vázquez et al., 2016) 1 

Stewardship theory (Bauweraerts & Colot, 2017) 1 

Teoría de los escalones altos (Grühn et al., 2017; van Doorn et al., 2017) 2 

Teoría del ciclo de vida del CEO (Grühn et al., 2017) 1 

Teoría de la posición de ventaja (Jogaratnam, 2017) 1 

Teoría del capital humano (Jogaratnam, 2017) 1 

Teoría del aprendizaje (Song et al., 2017) 1 

Teoría de logros (Song et al., 2017) 1 

Teoría del capital social (Miao et al., 2017; Rodrigo-Alarcón et al., 2017) 2 

Teoría acción control (Cardona Montoya et al., 2017) 1 

Teoría de las conductas planeadas (Cardona Montoya et al., 2017) 1 

Teoría de la ecología organizacional (Sirén et al., 2017) 1 

Teoría de la adaptación-innovación (Kollmann et al., 2017) 1 

Prospect Theory (Ferreira et al., 2017) 1 

Teoría de la elección racional (Pearce et al., 2010) 1 

Tabla 10. 

Perspectivas teóricas relacionadas con el emprendimiento corporativo 

Fuente: elaboración propia  
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tículos citándola. 

 De acuerdo con esta teoría, una organización con mayor control de recursos y capacidades 

tendrá mayores ventajas competitivas, sobre todo si son únicos, difíciles de imitar y sabe hacer un 

uso adecuado de ellos (Cardona, 2013; Jogaratnam, 2017). 

 

Discusión  

 Mientras las revisiones de literatura consultadas para realizar el presente trabajo se limitaban 

a enunciar y en algunos casos explicar a profundidad las visiones formativas y reflectivas del em-

prendimiento corporativo, los instrumentos específicos para la medición de ambas visiones no se 

encontraban. En los resultados obtenidos de la presente revisión se muestra que el instrumento con 

escala MCS (Covin & Wales, 2011) es el más común para medir el constructo formativo, sumando 

un total de 31 estudios que lo utilizan, ya sea, el instrumento original, el instrumento adaptado, o 

bien usando un cuestionario propio basado en la escala MCS.  

 

 El que sea mayormente utilizada la escala MCS no es coincidencia, ya que esta visión fue la 

primera en aparecer y el hecho de que sea un instrumento validado ayuda para poder ser replicada 

la medición en diversos estudios. 

 

 Por otro lado, la escala de Huges & Morgan (2007), si bien no es muy utilizada, encontrada 

solo en 3 estudios, su visión reflectiva del constructo ha cobrado mayor relevancia a partir del año 

2007, la visión empieza a enfocarse hacia el estudio del emprendimiento corporativo como un cons-

tructo reflectivo propuesto por Lumplin y Dess (1996) ya que de esta manera se puede explicar me-

jor el constructo (Gupta & Pandit, 2008), por lo que anteriores revisiones de literatura ya consideran 

las cinco dimensiones reflectivas como parte del emprendimiento corporativo (Gathungu et al., 

2014; Gupta & Pandit, 2008; Rosenbusch et al., 2013; Vij & Bedi, 2012). Se espera que el número 

de investigaciones considerando el constructo reflectiva aumente exponencialmente los próximos 

años y que la escala Huges & Morgan (2007) se vuelva cada vez más popular. 

 

 Otro aporte que ofrecen los resultados de la presente investigación es un listado con las teo-

rías que se han utilizado para fundamentar los estudios realizados. Se encontraron un total de 25 

teorías distintas, a diferencia de las revisiones de literatura consultadas donde solo en tres de ellas 

tocan el tema del respaldo teórico (Miao et al., 2017; Rosenbusch et al., 2013; Vij & Bedi, 2012), sin 

embargo, lo hacen de manera somera a diferencia de cómo se presenta el tema en la presente revi-

sión, donde se hace una explicación breve de la teoría y como es que los diversos autores la usan 

de fundamento para sus investigaciones. 
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 Otro tema ausente en las revisiones de literatura previas es el análisis de las poblaciones, en 

donde se ha estudiado el emprendimiento corporativo. Los resultados obtenidos en la presente revi-

sión indican que la alta gerencia y los mandos medios son las poblaciones más estudiadas, concor-

dando con la teoría que establece que son los dirigentes los que establecen la orientación hacia el 

emprendimiento de las organizaciones. 

 

 Finalmente, las diversas revisiones de literatura, encontradas y consultadas no profundizan la 

revisión de las variables relacionadas con el emprendimiento corporativo de las diversas investiga-

ciones consultadas sino que solo se enfocan en tratar con algunas cuantas que son del interés de 

los autores de la revisión. En contraparte, los resultados de la presente investigación arrojaron 34 

distintas variables con las que se ha relacionado el emprendimiento corporativo durante el transcur-

so de los años. Lo que arroja luces al camino de los investigadores que desean trabajar al respecto 

y requieren conocer el camino ya recorrido. 

 

Conclusiones 

Como objetivos de la presente revisión de literatura se establecieron las siguientes cuatro pregun-

tas: ¿Cómo ha sido la evolución del término emprendimiento corporativo?, ¿Cuáles son los instru-

mentos de medición utilizados?, ¿Qué población es la más utilizada para el estudio del emprendi-

miento corporativo? Y ¿con qué variables se ha relacionado a través de los años el emprendimiento 

corporativo? 

 

 A través de los resultados obtenidos, podemos dar respuesta a cada una de ellas. Para el aná-

lisis del término del emprendimiento corporativo se llevó a cabo una división en dos etapas, la cual 

nos permite ver que la evolución del concepto ha sido rápida y en menos de 35 años se ha creado 

todo un cuerpo teórico a su alrededor, sin embargo, el interés por el tema como objeto de investiga-

ción empírica parece apenas comenzar y se espera que aumente en los próximos años. 

  

 Se pudo identificar al cuestionario MCS (y sus variantes) como el más utilizado para llevar a 

cabo la medición del constructo, pero se estima que el cuestionario creado por Huges y Morgan 

(2007) sea más utilizado en las próximas investigaciones, sobre todo por el hecho del aumento en 

el uso de la visión reflectiva del constructo. 

 

 La población más estudiada en las investigaciones del emprendimiento corporativo son los 

CEO´s, y gerentes, estando acorde con la teoría de la planeación estratégica que indica que son 

ellos los que dirigen el rumbo emprendedor de la organización. 
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 Se lograron identificar 34 distintas variables con las que se ha relacionado al emprendimiento 

corporativo a lo largo de los años, siendo la más recurrente el desempeño organizacional. 

 

 Finalmente, las implicaciones para futuras revisiones de literatura deberían orientarse a identi-

ficar y conciliar los distintos términos para describir al emprendimiento corporativo, un esfuerzo se 

llevó a cabo en el año de 1999 por Sharma y Chrisman, sin embargo, de ese año a la fecha, los es-

critos del emprendimiento corporativo han aumentado y siguen encontrándose en la literatura distin-

tas formas de referirse a él, lo que dificulta compilar la teoría alrededor del término. 
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Conflicto y cambio constitucional en América Latina.  

Su comparación mediante fuzzy sets QCA 

Este libro, Conflicto y cambio constitucional en América Latina. Su comparación mediante fuzzy 

sets QCA, escrito por Gisselle de la Cruz Hermida, habla de una revolución al estilo de Theda 

Skocpol (1984), en los estados y las revoluciones sociales, en donde se hace una distinción entre 

lo que son las revoluciones y las rebeliones. Mientras una rebelión es un levantamiento de las cla-

ses subordinadas que no necesariamente provoca un cambio estructural, una revolución ocurre 

cuando las instituciones se transforman. Así, una revolución se hace posible cuando existe un cam-

bio estructural político y social en una sociedad. El trabajo que expone Gisselle de la Cruz, precisa-

mente consiste en un cambio en estructura, e indaga en las causas que, en entornos de conflicto, 

derivan en un cambio de régimen.  

  

 En la bibliografía que la autora revisa y en el marco de los estudios comparados, encuentra 

que predominan las orientaciones desarrollistas, las cuales aseguran que el sistema político se 

transforma por factores relacionados con la modernización y con el crecimiento económico. Pen-

sando que ello promueve una sociedad más activa en términos políticos, pues se motiva el desa-

rrollo y el fortalecimiento de la democracia.  

 

 Sin embargo, de la Cruz busca refutar los supuestos desarrollistas, ya que el crecimiento eco-

nómico puede fungir también como un desestabilizador del sistema, si se piensa que el crecimiento 

económico incrementa las tensiones sociales al promover una sociedad más demandante. Si las 

demandas son desproporcionadas en relación con la estructura institucional del Estado, entonces 

el Estado será incapaz de atender y de resolver todas las demandas, lo cual impactará de forma 

negativa en su legitimidad y credibilidad.  
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 En este punto, la autora recalca que la democracia, por el contrario, tenderá a ser más sólida 

en los regímenes en donde la distribución de la riqueza es más equitativa, es decir, a mayor de-

sigualdad mayor probabilidad de conflicto entre los privilegiados y los más desfavorecidos. 

 

 En la labor de construcción de un marco para establecer las líneas analíticas de su trabajo, 

con base en argumentos sobre transiciones a la democracia en torno al cambio, de la Cruz parte de 

que el cambio responde a contextos determinados. Por lo tanto, abunda en las condiciones que son 

inherentes al conflicto y que podrían provocar cambios sustanciales, aquellos que suponen un re-

emplazo institucional. Como ejemplo de lo anterior señala al cambio por conflicto, producto de la ex-

clusión social y política, pues la autora busca ahondar en el cambio institucional en un contexto de 

crisis económica y social, que deriva en transformaciones en las formas de interacción entre actores 

y poder.  

 

 En Conflicto y cambio constitucional en América Latina. Su comparación mediante fuzzy sets 

QCA, se pueden encontrar buena cantidad de estudios desde distintos autores que ofrecen diversi-

dad de perspectivas y que explican el cambio en razón del tipo de actores en cuestión, sin dejar de 

lado que los actores, a su vez, se encuentran sujetos a reglas y también al grado de apertura del 

régimen político en el que se encuentran inmersos.  

 

 En un primer momento, de la Cruz se encarga de establecer los aspectos teóricos que compo-

nen su estudio, para proponer un modelo explicativo sobre la implicación del conflicto social y políti-

co en el cambio institucional. Posteriormente, la autora recurre a un análisis comparativo, y señala 

que los cambios producidos en América Latina a partir de los años 90 son interesantes para el análi-

sis porque en dichos procesos de transformación se dieron episodios violentos de protesta, de crisis 

económica y de malestar social, situaciones que estimularon el estallamiento del conflicto y que se 

suscitara una fragmentación en la cohesión social y de las elites.  

 

 La hipótesis que guía el análisis sostiene que el desarrollo de cambios sustanciales es antece-

dido por el desarrollo de un conflicto social y político, mismo que se expresa en tres condiciones que 

quedan implicadas en teorías sobre acción colectiva.  

  

 Contienda política transgresiva. Condición asociada a la acción colectiva, ya que se refiere a 

modos en que un grupo actúa de forma colectiva, a favor de los intereses que comparte y que están 

en pugna con los intereses de gobierno. 

 

 Liderazgo con estrategia discursiva anti statu-quo. En este punto, de la Cruz retoma ideas anti-
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sistema (anti-establishment). Las estrategias mencionadas, contra las elites, contienen un resenti-

miento populista y se ubican en una línea marxista de oposición entre gobernados y gobernantes.  

 

 La división de la elite tradicional. En la obra que se reseña, el papel de las elites, en relación 

con la crisis y el cambio, es sumamente importante de cara a una transformación institucional pro-

funda.  

  

 Cabe destacar que a lo largo del texto se hace hincapié en que el debate sobre el cambio está 

dividido entre las teorías que privilegian al contexto y las estructuras sociales, y aquellas otras que 

se centran en el comportamiento de los individuos como agentes. No obstante, la autora se posicio-

na en un punto medio, pues el foco de su análisis se encuentra en la interacción de actores e institu-

ciones situados en contextos determinados. En otras palabras, el argumento apunta a que cada tipo 

de cambio institucional tiene relación con un tipo de contexto y con un tipo de acción.   

  

 Abundando en esta línea de pensamiento y enfocándose en abordajes teóricos que definen 

diversos tipos de cambio, en razón del contexto, de la capacidad de adaptación de las estructuras y 

de las formas de acción de los actores, Gisselle de la Cruz se decanta por ahondar en un cambio 

por reemplazo. En dicho caso, el cambio se trata de una variable dependiente que se produce gra-

cias a la acción de actores que se movilizan incentivados por la exclusión social y política a la que 

han sido expuestos y, por lo tanto, buscan eliminar las reglas existentes.  

  

 En términos metodológicos, el trabajo de Gisselle de la Cruz Hermida hace una valiosa aporta-

ción al estudio de las ciencias sociales en Latinoamérica pues aplica, de manera novedosa, como 

herramienta y como estrategia, el análisis comparativo cualitativo o QCA (Qualitative Comparative 

Analysis); método de investigación orientado a casos y en donde se modelan relaciones entre con-

juntos y se interpretan en términos de suficiencia y/o de necesidad.   

  

 Como se ha mencionado anteriormente, la autora diseña una estrategia metodológica para 

abordar tres factores explicativos: contienda política transgresiva, liderazgo con estrategia discursi-

va anti statu-quo y la división de la elite tradicional. Mediante el QCA, de la Cruz hace un esfuerzo 

por entender los principios mediante los cuales las partes que conforman los casos de su análisis se 

mantienen unidas consistentemente y se enfoca en la combinación de las condiciones explicativas 

que conducen al resultado de su interés: el cambio constitucional. 

  

 De la Cruz Hermida, argumenta que este modelo metodológico se ajusta al objeto de estudio 

en cuestión puesto que implica un modelo analítico integrador, ya que la valoración de cada una de 
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las tres configuraciones requiere de un esquema de operacionalización diverso. Para establecer el 

liderazgo con estrategia discursiva anti statu-quo se requiere un análisis de discurso que entraña un 

examen del contenido, la división de la elite tradicional apela a una aproximación cuantitativa hacia 

indicadores del sistema de partidos, y en lo que respecta a la contienda política transgresiva, se re-

quiere de una técnica de corte cualitativo. 

  

 Conflicto y cambio constitucional en América Latina. Su comparación mediante fuzzy sets 

QCA, es un libro que ofrece mucho valor a todo aquel interesado en la observación y estudio de 

cambios constitucionales en la región de Latinoamérica, a partir de las cinco unidades de observa-

ción que la autora selecciona: Argentina, Bolivia, Ecuador, México y Venezuela. Sus lectores encon-

trarán un importante análisis de contenido respecto a los cambios y a cómo estos se materializan en 

políticas públicas. Asimismo, el análisis permite vislumbrar cómo se producen relaciones de fuerza 

que conducen a cambios dinámicos, cuando algunos sectores de la población ganan ventaja a partir 

del cambio constitucional, mientras otros la pierden.  
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Enfoque y alcance 
 

La REVISTA DOXA DIGITAL es un producto editorial de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Considerando a la información como un bien público global, se busca desarrollar redes de académicos e investigado-
res interesados en publicar sus trabajos y socializar la producción científica. El propósito fundamental es el de dar a conocer y 
difundir los resultados de investigaciones y reseñas de interés que tengan como objetivo primordial la generación e innovación 
del conocimiento en las diversas disciplinas de las Ciencias políticas y Sociales. 

Con base en el Plan y Políticas institucionales de la Universidad Autónoma de Chihuahua y la adhesión al movimiento de acceso 
abierto a la información (Open Access movement) así como siguiendo el decimosegundo Objetivo del Desarrollo Sostenible so-
bre la Producción y Consumo Responsables (PNUD, 2017) a partir del número 11 la Revista DOXA abandona su versión impresa, 
por tanto en delante la REVISTA DOXA DIGITAL está al acceso abierto, sin cuotas por procesamiento de artículos. El proceso de 
selección, revisión y edición se desarrolla en un entorno virtual, reforzando el objeto de aportar a la difusión de la producción 
científica en las Ciencias Políticas y Sociales. 

La periodicidad de publicación es semestral y se reciben trabajos en cinco categorías establecidas: 

a. Artículos en los que se presenten avances de investigación; 

b. Artículos en los que se expongan los resultados de investigación; 

c. Ensayos relacionados con el ámbito social; 

d. Ensayos que integren contenidos temáticos: teóricos, metodológicos, epistemológicos y de las diversas Líneas de Generación 
de Conocimiento de las Ciencias Políticas, de las Ciencias Sociales y las Ciencias Administrativas. 

e. Reseñas de libros, de otras revistas y eventos científicos. 

La revista está abierta recepción de trabajos en español, inglés y francés. 

La forma de evaluación de trabajos es bajo el sistema de doble ciego. Los evaluadores se escogen en función de su probada tra-
yectoria científica y profesional 
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Proceso de evaluacio n por pares 
 

Todos los productos de investigación recibidos serán evaluados y dictaminados por pares académicos bajo la modalidad de 
DOBLE CIEGO, el proceso de dictaminación mantendrá el anonimato de autores y dictaminadores. 

Los trabajos deberán ser productos originales e inéditos, además de no encontrarse en postulación simultánea con otros orga-
nismos editoriales. 

Mecanismos de selección de artículos 

La recepción de los documentos no implica el compromiso de su publicación. El comité editorial de la revista procederá a la 
evaluación y selección de los trabajos que cumplan con los criterios temáticos, formales y de contenido para su inclusión en el 
número correspondiente. 

Se comunicará vía electrónica al autor(es) sobre la aceptación o no de los trabajos. En el caso en que se propongan modifica-
ciones, éstas serán comunicadas al autor, quien deberá de contestar dentro de cinco días [posteriores a su notificación] si las 
acepta, en cuyo caso deberá enviar la versión definitiva en el plazo que se acuerde entre el autor y el comité editorial. 

Los originales que hayan sido preseleccionados por el Comité Editorial para la publicación de los artículos, tendrán la siguiente 
decisión del revisor: 

1. Aceptado para su publicación; 

2. Aceptado salvo se consideren observaciones, correcciones o ajustes y, 

3. No aceptado.  

 

Polí tica de acceso abierto 
 

La revista proporciona acceso abierto inmediato a su contenido, basado en el principio de ofertar acceso libre y sin cuotas al tra-
bajo científico, lo cual ayuda a un mayor intercambio global del conocimiento. 
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