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PRÓLOGO

Este séptimo volumen de la colección Humanidades y Ciencias Sociales: 

Perspectivas Teóricas, Metodológicas y de Investigación reúne una serie de estudios 

multidisciplinarios que reflejan la constante evolución de los problemas contemporáneos 

en diversas áreas del conocimiento. Los artículos aquí presentados fueron seleccionados 

a partir de un análisis cuidadoso de sus contribuciones innovadoras, que van desde 

desafíos globales, como la gobernanza climática y la seguridad alimentaria, hasta temas 

profundamente arraigados en las prácticas culturales y sociales, como las dinámicas del 

pensamiento crítico en la educación y los nuevos enfoques en la traducción y la literatura.

La diversidad temática y metodológica de los trabajos refleja la riqueza y 

complejidad de las humanidades y las ciencias sociales en el mundo contemporáneo. 

La primera sección: Lingüística, Cultura e Historia, con tres capítulos, explora aspectos 

históricos e ideológicos, como la interpretación de referentes culturales del folclor: los 

cambios en los modelos educativos en México; así como el debate lingüístico en la 

inclusión social.

La siguiente sección: Acción Participativa, Promoción Social e Innovación, 

que incluye dos capítulos, se centra en las prácticas concretas de desarrollo social e 

innovación organizacional, como es el caso de los proyectos integradores en educación; 

y el uso de Metodologías transdisciplinarias para la identidad organizacional.

En la sección Procesos Educativos: Universitarios, Escuelas Rurales y Educación 

para la salud, tenemos cinco capítulos, donde se muestra cómo esta colección no solo 

presenta variadas perspectivas teóricas y metodológicas, sino que también destaca 

la relevancia de las ciencias sociales y las humanidades para la construcción de una 

sociedad más consciente, crítica e inclusiva, al proponer, primero, un nuevo enfoque, 

más interdisciplinario e interactivo, de la formación jurídica; al proponer en segundo 

lugar, a la Universidad como promotora de una pedagogía para el pensamiento crítico; 

tercero, proponiendo la escuela rural como foco para fomentar una nutrición adecuada; 

a continuación, proponiendo también las prácticas de investigación como factor clave 

en la innovación y la solución de problemas en la instrucción primaria; y finalmente, 

considerando los programas educativos como un elemento fundamental en la calidad de 

vida de pacientes terminales.

La interconexión entre la teoría y la práctica impregna este volumen, demostrando 

cómo las ciencias sociales y las humanidades no solo producen conocimiento, sino que 

también contribuyen directamente a la solución de problemas sociales apremiantes, como 

se muestra en las siguientes secciones. En nuestra cuarta sección: Administraciones 



Públicas, Auditorías Municipales y Responsabilidad Legal, con tres capítulos, los temas 

versan sobre los nuevos sistemas contables; los cambios de revisiones fiscales en los 

municipios; y las responsabilidades legales en el ámbito de la salud.

También con tres capítulos, la sección: Empresas: Desafíos y Vinculación con la 

Academia, inicia con la evaluación de empresas exportadoras del sector agropecuario; 

sigue con la formalización de las pequeñas empresas como factor que promueve su 

crecimiento y su éxito; y termina con la colaboración Unidad Académica y Empresa.

Además, el libro también aporta una reflexión sobre temas emergentes, como el 

impacto de las tecnologías, con los tres capítulos de la última sección: Tecnología para 

todos los usos: Ambiente, Supervisión y Terrorismo. Aquí se demuestra que las nuevas 

tecnologías tienen la propiedad de ser ubicuas, se pueden desarrollar con una meta 

particular, pero su uso se extiende a todas las esferas de actuación humana, desde 

la adaptación al cambio climático, la implementación de políticas públicas efectivas 

y la promoción de la sostenibilidad ambiental y social; pasando por el uso de drones 

en la preservación del patrimonio arquitectónico, ofreciendo mayor seguridad a los 

monumentos y también a los trabajadores de ese sector; hasta el uso de contranarrativas 

en la lucha contra el terrorismo, que también ataca, y es atacado, con el uso de drones.

Al abordar temas como la identidad, la seguridad, la política ambiental y la 

educación, los artículos contribuyen a una comprensión más profunda y compleja de 

las dinámicas sociales y culturales que nos rodean. Invitamos a los lectores a explorar 

las reflexiones y propuestas presentadas en este volumen, que sin duda enriquecerán 

el debate académico y ampliarán las fronteras del conocimiento en las áreas de las 

humanidades y las ciencias sociales.

Dr. Luis Fernando González Beltrán

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
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RESUMEN: Los estudios realizados a la 
micro, pequeña y mediana empresa han 
evidenciado que la falta de financiamiento 
y de asesoría técnica sean un impedimento 
para el crecimiento de la microempresa en 
una economía abierta, de aquí que, en un 
lapso corto, el emprendedor tiende a buscar 
alternativas económicas y austeras, perdiendo 
muchas veces su inversión. Sobre esta idea, 
se plantea como objetivo de este trabajo, la 
identificación de factores que puedan promover 
el crecimiento y éxito de la pequeña empresa, 
dadas las características organizacionales y 
culturales, para que a través de la permanencia 
y desarrollo de la pequeña empresa se 
fortalezca la economía de la región. En este 
trabajo se plantean algunas consideraciones 
alrededor de la pequeña empresa, en virtud 
de que ocupa un lugar relevante en el tejido 
empresarial. Gracias al acercamiento previo, 
se ha identificado la formalización como 
uno de los factores a considerar para el 
éxito del microempresario. Como parte de 
los resultados, se espera obtener el nivel de 
participación y comunicación que existe en la 
pequeña empresa.
PALABRAS CLAVES: Cultura. Formalización.  
Organización. Valores.
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A FORMALIZAÇÃO DAS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

RESUMO: Estudos realizados sobre micro, pequenas e médias empresas têm 
demonstrado que a falta de financiamento e de assessoria técnica é um impedimento 
ao crescimento das microempresas numa economia aberta, pelo que, num curto espaço 
de tempo, o empreendedor tende a procuram alternativas económicas e austeras, 
perdendo muitas vezes o seu investimento. Partindo desta ideia, o objetivo deste trabalho 
é identificar fatores que possam promover o crescimento e sucesso do pequeno negócio, 
dadas as características organizacionais e culturais, para que através da permanência e 
desenvolvimento do pequeno negócio se fortaleça a economia. da região. Neste trabalho 
são levantadas algumas considerações relativamente às pequenas empresas, dado 
que ocupam um lugar relevante no tecido empresarial. Graças à abordagem anterior, 
a formalização foi identificada como um dos fatores a considerar para o sucesso do 
microempreendedor. Como parte dos resultados espera-se obter o nível de participação 
e comunicação que existe nas pequenas empresas.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura. Formalização. Organização. Valores.

1 INTRODUCCIÓN

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) se puede clasificar de 

acuerdo con Rodríguez (2002) por el número de empleados que tiene, o por los flujos de 

efectivo que maneja, o por el volumen de la actividad empresarial que realiza. Adicional 

a esta clasificación, la pequeña empresa ha sido objeto de estudio en varias disciplinas, 

por ejemplo: en la economía, en la mercadotecnia y en la administración, entre otras; sin 

embargo, los resultados y las conclusiones no han mostrado un avance significativo en la 

evolución de las Mpymes y su ciclo de vida continúa siendo muy breve, en promedio de 3 

años, para que al final de ese tiempo, le pequeña empresa cierre sus puertas anulando los 

aportes económicos que hayan logrado en la región, los empleos que hubiera generado, 

las redes y enlaces surgidos y los clientes que hayan atraído. 

En México, en las dos últimas décadas, el gobierno ha brindado apoyo al 98% de 

empresas a través de diferentes programas de financiamiento, capacitación y asesoría, 

como el de Alianza Mpymes, siendo éste un apoyo financiero y de servicios integrales a 

la pequeña empresa; también se han brindado programas de capacitación y asistencia 

financiera a través de la Comisión de Inclusión Financiera de la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (COPARMEX) y otros apoyos por medio del Fondo de la Micro, 

Pequeña y Mediana empresa de la Secretaría de Economía. 

Existen otras organizaciones a nivel internacional, como la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) que han concluído en la necesidad de superar 

la fragilidad de la pequeña empresa y para ello es necesario reducir la heterogeneidad 

de las economías de la región, promoviendo los productos a través de sus fronteras, 
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capacitando al empresario y mejorando las condiciones laborales, esperando que 

estas acciones permitan hacer mas rentables y productivas a las pequeñas y medianas 

empresas; de lo anterior se desprende, que las economías son variadas de acuerdo a 

factores regionales por razones demográficas, culturales, sociales y políticas. 

En esta investigación se pretende identificar los elementos que inciden en las 

pequeñas y medianas empresas desde la perspectiva organizacional y que conlleven 

a un desarrollo sostenible; alineado al plan de acción de las Naciones Unidas, el plan 

de desarrollo de México para el 2030 se basa en la Agenda 2030 para el desarrollo 

Sostenible en donde se priorizan el bienestar, medioambiente, la reactivación económica, 

equidad y justicia social.

1.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA

El concepto de organización en una interpretación contemporánea de Daft 

(2011), está definida como la integración de entidades sociales dirigidas a metas, 

diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y coordinadas en forma 

deliberada y vinculadas al entorno; el elemento clave de una organización no es la 

construcción ni un conjunto de políticas y procedimientos, sino las personas y las 

relaciones que se da entre ellas. Aquí se comienza a observar el elemento clave: 

las personas y la relación entre ellas. Así mismo, el concepto de organización forma 

parte del proceso administrativo, pero desde esta perspectiva no hay una definición 

única. March y Simon (1981) retomados por Ramió (2016) argumentan que es más 

fácil citar ejemplos que dar una definición del término, sin embargo consideran que 

las organizaciones son unidades sociales con objetivos particulares y enumeran 

en 6 puntos las características de las organizaciones: 1. son un grupo de personas 

asociadas, 2. para el logro de un fin común, 3. que establecen entre ellas a través de 

relaciones formalizadas, 4. con pretensión de continuidad en el tiempo, 5. legitimadas 

por el sistema social externo, 6. con la posibilidad de sustituir a sus propios miembros 

sin que peligre la supervivenvia de la propia organización. De manera resumida, se 

resaltan las relaciones formalizadas, legitimadas en una entidad económica para 

protección de sus miembros. 

Mientras tanto, para Jones (2008) la organización es una herramienta que utilizan 

las personas para coordinar sus acciones. Generalmente el estudio y definición del 

concepto de organización se asocia a la entidad económica, sin embargo, la organización 

se puede encontrar en todas las actividades del individuo, como en el hogar, en la iglesia, 

los deportes y diversiones. Un último autor contemporáneo es Chiavenato (2006) que 
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define la organización como la coordinación de diferentes actividades de participantes 

individuales con la finalidad de efectuar transacciones planeadas con el ambiente; el 

mismo autor llama a la cultura organizacional como el modo de vida propio que cada 

organización desarrolla en sus miembros. 

Una de las características que se observan en las micro y pequeña empresa es 

la cultura como parte de la estructura que permite adherir las partes de un negocio; es 

decir, la cultura es el medio a través del cual se integran elementos humanos, físicos, 

tangibles e intangibles, incluyendo en estos últimos, los valores como respeto, tolerancia, 

responsabilidad. De acuerdo Sandstedt & Kite (2011) en los países con economías 

emergentes y aún en aquellos países en vías de desarrollo, la micro y pequeña empresa, 

tiene su origen dentro de un consenso familiar, que brinda apoyo, económico o bien sólo 

moral, sin embargo, es la fuerza de los lazos familiares que apoyará el inicio de una nueva 

gestión empresarial 

Ahora bien, la cultura organizacional (CO) está constituida por costumbres 

y procesos que traducidos en acciones y servicios proporciona beneficios a otros 

grupos de individuos con las mismas costumbres (Foucault, 2002). La cultura en las 

organizaciones puede visualizarse desde dos ángulos, de acuerdo a Barba & Solís (1997): 

la visión macrocultural que se caracteriza por la observación de la relación entre la 

cultura y estructura organizacional y a nivel micro, que estudia las similitudes y diferencias 

entre las prácticas de los dirigentes y del management de las distintas culturas. Estas 

observaciones permiten concluir que una misma estructura administrativa, puede obtener 

resultados diferentes debido a las características particulares del management, y éste a 

su vez influenciado por el entorno regional en que se encuentre, por la cultura y por las 

prácticas que realicen los actores llegará a diferentes resultados.

De acuerdo a de la Rosa (2013), los apoyos y financiamientos que ha recibido 

la micro, pequeña y mediana empresa (MPYME) en México, han sido desde el sexenio 

del presidente Salinas de Gortari cuando se formularon programas específicos -como el 

programa para la Modernización y Desarrollo de la Industria Micro, Pequeña y Mediana- 

para el fomento de la pequeña empresa, cuyos objetivos fueron promover la asociación 

entre las MPYME a través de la subcontratación, el financiamiento, la capacitación, la 

difusión en el exterior, la desregulación y la simplificación administrativa, en la idea de: 

a) fortalecer el crecimiento de la MPYME, b) elevar el nivel tecnológico y c) fometar el 

desarrollo regional (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2001).

Posteriormente para el período del año 1996 al año 2000 el objetivo era hacer de 

México una potencia exportadora donde la productividad, calidad e innovación permitiera 



Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VII Capítulo 15 223

colocar en primer lugar de competitividad los productos mexicanos; en esos años: a) se 

crearon condiciones para subir la rentabilidad, b) se fomentó el desarrollo del mercado 

interno en la idea de su entrada a los mercados internacionales y c) la introducción de 

clusters sectoriales y regionales con alta competitividad en donde se integrara el pequeño 

empresario. En los años subsecuentes, continuó la idea de elevar la competitividad de la 

pequeña empresa y fortalecerla a través de un entorno económico, jurídico y normativo, 

facilitar el financiamiento, proveer capacitación para la formación empresarial, así como 

para la gestión, innovación y desarrollo tecnológico. El resumen de estas acciones indica 

que los objetivos fueron definidos, se establecieron algunas estrategias, se formalizaron 

los financiamientos, la capacitación y asesoría, y sin embargo, las condiciones de la 

pequeña empresa no han cambiado en mas de 20 años. En México, la micro, pequeña y 

mediana empresa surge, crece, tiene su declive y muere. 

En contraparte, hay lugares en Europa, donde ha aumentado el número de 

microempresarios, disminuyendo de manera significativa la producción y el crecimiento 

económico; esto se ha debido a que las empresas buscan reducir su nómina y con ella, 

la carga hacia el Estado, no sólo en el pago de impuestos, sino pagos relacionados a la 

seguridad social. 

2 ESTRATEGIA METODOLÓGICA

La estrategia metodológica que se diseñó para esta investigación es 

básicamente cuantitativa, y de acuerdo al nivel de profundidad es descriptiva. Se partió 

de la observación y de una visión globalizada basada en documentos estudiados e 

información del entorno. Sobre estas bases, se definió el objetivo de este trabajo que 

consistió en determinar las áreas de oportunidad que promuevan el crecimiento y éxito 

de la pequeña empresa, dadas las características organizacionales y culturales que 

existen en una región costera, para que a través del desarrollo y evolución de la micro, 

pequeña y mediana empresa se fortalezca la economía de una región. En cuanto a los 

objetivos particulares fueron: a) encuestar a empleados de diferentes empresas, sin 

omitir nivel o grado de escolaridad, sexo o edad, b) observar el grado de formalidad 

en cuanto a regulaciones, comunicación y capacitación en las empresas de una región 

costera, c) evaluar la iniciativa, participación y relaciones del empleado en la operación 

de la empresa y d) analizar la factibilidad de crecimiento de las empresas en esta región 

de la República Mexicana. En este punto se plantea la pregunta de estudio: ¿cuáles 

son los factores organizacionales que pueden permear el éxito de la micro, pequeña y 

mediana empresas? 
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En esta secuencia de ideas se definió el instrumento para el acopio de información 

y que consistió en una encuesta. En la primera parte de la encuesta, se identifican 

las generalidades de la entidad económica, independientemente de su tamaño. Se 

clasifica en: pública, privada, transformadora, comercializadora o de servicios. Se 

busca enumerar cuántos empleados tiene, así como la antigüedad de la empresa. Un 

dato que se consideró importante fue conocer la edad de los empleados en términos 

generales –esto es, por rangos de edad-. Posteriormente se trata de conocer el grado 

de formalidad que existe en la empresa, en la forma en que se llaman entre ellos, si 

están constituidos formalmente y de acuerdo con la Ley y si los objetivos se socializan 

al resto de los empleados. En la segunda batería de preguntas, se pretende conocer al 

empleado, si participa, si tiene buena relación con los demás integrantes de la empresa, 

si tiene buenos valores –puntualidad, limpieza, cooperación-. La información se levantó 

en los meses de noviembre y diciembre del año 2023 y fueron un total de 110 encuestas.

La información se capturó y proceso en la base de datos de access de Microsoft. 

Adicionalmente se estudió información del portal del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y de 

la Confederación Patronal de la República Mexicana. 

3 RESULTADOS

De acuerdo con la Ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña 

y mediana empresa, la estratificación de la micro, pequeña y mediana empresa por 

número de trabajadores queda de acuerdo con la Tabla 1: Estratificación por Número de 

trabajadores. 

Tabla 1: Estratificación por Número de trabajadores.

Sector/tamaño Industria Comercio Servicios

Micro 0-10 0-10 0-10

Pequeña 11-50 11-30 11-50

Mediana 51-250 31-100 51-100

Fuente: Ley para el desarrollo de la competitividad. Diseño: propio.

El inicio de un pequeño empresario ocurre en ocasiones producto de la iniciativa 

dentro de una familia, en donde los empleados o colaboradores son los mismos 

miembros de la familia. Esta situación tiene dos aristas, la primera que al ser familia 

eventualmente no llegan a percibir un salario fijo, sobre todo al inicio de operaciones, 

y la segunda, que al no percibir un salario el mismo empleado/familiar le concede 
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poca formalidad a su trabajo; de esta manera la micro empresa familiar difícilmente 

evoluciona. Las empresas que logran evolucionar al siguiente nivel, es porque han 

conseguido formalizar sus operaciones, desde su nómina, pago a proveedores y 

distribución de producto. Esta información fue recuperada del Diario Oficial de la 

Federación en su artículo 3, fracción tercera.

De las 110 encuestas procesadas, se obtuvieron los siguientes resultados: 27 

encuestados trabajaban en organizaciones públicas, 47 encuestados en organizaciones 

privadas comercializadoras y transformadoras y 36 encuestados en organizaciones de 

servicios. De estas empresas y de acuerdo con la Tabla 1: Estratificación por Número de 

trabajadores, 15 empresas eran micro, 26 empresas pequeñas, 53 empresas medianas y 

16 empresas grandes. 

Como parte de los resultados obtenidos, el sector de servicios es el que más 

micro empresas tiene, y el sector público es el que tiene más empresas medianas y 

grandes; por otro lado, el sector privado es el que tiene más empresas pequeñas. Hay 

que recordar que el sector público son oficinas gubernamentales y de servicios públicos. 

El sector público es que el agrupa más entidades de tamaño mediano; en cuanto a la 

empresa privada, agrupa tanto pequeña como mediana empresa, está repartido en forma 

más equitativa. El sector servicios es el que mayores organizaciones pequeñas, micros y 

familiares agrupa, de aquí se puede inferir, que los empleados del sector servicios inician 

su gestión empresarial aportando principalmente su mano de obra, sin invertir capital, 

básicamente con el esfuerzo producto de sus habilidades. 

Respecto a la antigüedad de las empresas, el 59.09 % tienen mas de 10 años, el 

26.36 % tienen de 5 a 10 años de antigüedad y sólo el 14.54 % tienen menos de 5 años. 

Hay que considerar que algunas empresas pudieran ser franquicias, sin embargo, se 

preguntó exclusivamente por el tiempo de la empresa en esa ciudad, independientemente 

que la franquicia tuviera ya mas años en el país. 

Para conocer las características individuales de los empleados en el contexto 

laboral y que eso derivara en el grado de formalización de la empresa, se establecieron 

las preguntas relacionadas al nivel de camaradería que existía en la empresa (cómo es el 

trato), si su trabajo está escrito en procedimientos, si fue contratado de manera formal y 

si conoce los objetivos de la empresa. En este grupo de ítems las respuestas fueron: el 

70% de los empleados se refieren a sus compañeros por su nombre; el 19 % se refiere a 

sus compañeros de usted y el 11 % les llama por algún título académico. Hay que recordar 

que se está estudiando el grado de formalización que pueda desarrollar la micro, pequeña 

y mediana empresa. 
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Respecto a si el encuestado entiende de primera instancia o no las instrucciones 

que recibe de su superior y si ellas están escritas en algún Manual a manera de apoyo 

documentativo, se observa la siguiente figura.

Figura 1: Nivel de comprensión y apoyo para trabajar.

Diseño: propio.

En la Figura 1: Nivel de comprensión y apoyo para trabajar se observa que el 

mayor nivel de comprensión en cuanto al entendimiento para desarrollar el trabajo, está 

relacionado con la existencia de manuales, sin embargo la mayor parte de los empleados 

que conoce los objetivos, sabe tomar decisiones. El término de Siempre indica si entiende 

a las instrucciones de su superior, la mayor parte entiende a ellas, sólo una pequeña 

parte a veces entiende. Relacionado a si hay manuales en su lugar de trabajo, 46 indican 

que sí hay manuales, 45 indican que a veces ven los manuales y 19 encuestados dicen 

que nunca han visto los manuales. El nivel de comprensión del empleado se cuenta a 

partir de que terminó al menos el nivel de secundaria, dependiendo del sector en que se 

desempeñe. De lo anterior se puede concluir que la existencia de objetivos definidos y 

socializados aumentan las posibilidades que el empleado conozca sus tareas. 

Relacionado a la competitividad del empleado, los resultados indicaron que: el 

44.54 % de los empleados le gusta aportar ideas y le permiten implementarlas, el 15.45 % 

le gusta aportar ideas pero no puede implementarlas, el 28.18 % a veces aporta ideas, el 

8.18 % no le interesa aportar nada y el 3.63% no sabe cómo aportar ideas. 

Relacionada a si el empleado recibe cursos de capacitación o si son de su interés, 

al respecto Crozier (1992) argumenta que para una sociedad moderna, lo importante 

es la calidad y la calidad son los hombres, y ellos son diferentes y desiguales en sus 

capacidades de desarrollo, por lo tanto invertir en calidad es invertir en las diferencias 
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entre los hombres; para el autor estos hombres diferenciados de los demás porque 

tienen mas o menos capacidades los llama “elitistas”, sin embargo, en un mercado donde 

la competitividad es determinante para el empleado, estos elitistas estarían llamados 

a diferenciar la calidad de la empresa. Los resultados muestran que el 81.81 % de los 

empleados sí le interesa la capacitación y el 18.18 % no le interesa; a la pregunta de si 

la empresa les da capacitación, los resultados fueron que sólo el 57.27 % reciben algún 

tipo de capacitación y el 42.72% no recibe ninguna capacitación; es decir, en el renglón 

de la capacitación, se observó que escasamente poco más de la mitad de las empresas 

ofrece capacitación al empleado. En su contraparte, sólo un 18.18% de empleados no le 

interesa capacitarse.

Así mismo, se encontró que el 63.63% conocían de la existencia de una estructura 

administrativa formal, algunos -5.45% - no se encontraba en ella, pero sí estaban 

contratados formalmente; el 21.81% no conocía la existencia de un organigrama en su 

empresa y el 14.54 % estaban laborando en forma irregular –sin contrato-. 

En lo que respecta a la comunicación, se encontró que se da en forma horizontal 

y vertical dentro de la empresa el rango inferior se ubica en el 77.27% y el superior en 

89.09%, por lo tanto, se considera que hay comunicación, no es la mejor, pero es aceptable. 

Por último, en cuanto a la puntualidad –tanto al llegar al trabajo como al entregar 

sus trabajos- el 96.36% de los empleados entregan sus trabajos y llegan a tiempo. El 

63% llevan una herramienta de control para entregar trabajos y el 76.36% se aprecia con 

limpieza, tanto ellos como a sus compañeros. 

4 CONCLUSIONES

Un hallazgo muy importante consiste en la importancia de que el empleado 

conozca cuáles son los objetivos y de esa manera entenderá claramente lo que debe 

hacer. Contrario a la creencia de si los empleados no aporten ideas, el análisis de la 

información muestra que sólo el 3.6 % de los encuestados carecen de habilidades e 

iniciativa, ya que no entienden qué son los objetivos, no entienden lo que les dicen, no 

saben aportar ideas. El 96.36% es colaborativo, entendido, tienen capacidades, y son 

respetuosos al referirse a sus compañeros.

La inclusión de valores en la pequeña empresa debe ser promovida e incentivada 

por la empresa, forjando un modelo organizacional que le permita la evolución y 

permanencia de la entidad en un contexto competitivo. 

Los elementos que se encontraron que puedan favorecer la permanencia 

y rentabilidad de la pequeña empresa es la definición clara de objetivos, hacer a 

los empleados partícipes de esos objetivos. La adecuada comunicación en sentido 
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horizontal favorece el desarrollo de procesos donde el que desarrolla la operación y 

actividades vaya mejorando con y perfeccionando sus habilidades de tal manera que 

con el tiempo su producto o servicio se vuelva más competitivo. Un elemento más que 

favorezca el crecimiento es la formalización de la organización a través de los procesos 

descritos en manuales, la inclusión de la tecnología y el desarrollo de las habilidades vía 

capacitación puede proveer a la empresa lo necesario para su permanencia y rentabilidad. 

La micro, pequeña y mediana empresa, para que alcance el cambio que le permita 

permanecer y solidificarse debe formalizar su actividad a través de una estructura 

organizacional, integrando elementos humanos, físicos, tangibles e intangibles.

REFERENCIAS

Barba, A. & Solís P. (1997), “Cultura en las organizaciones”. Vertiente Editorial. 

Bobbio, N. (2005), “Estado, Gobierno y Sociedad. Fondo de cultura económica. 

Chiavenato, I. (2006), Introducción a la teoría general de la administración. McGraw-Hill.

Crozier, M. (1992), “Estado modesto, Estado moderno: Estrategia para el cambio”. Fondo de cultura 
económica.

Daft, R. L. (2011), “Teoría y diseño organizacional”. Cengage Learning Editores S.A. de C.V. 

De la Rosa A. A. (2013), “Hacia la perspectiva organizacional de la política pública”. Fontamara.

Foucault, M. (2002), “Defender la sociedad”. Fondo de Cultura Económico. 

Hall, R. (1996), “Organizaciones, estructuras, procesos y resultados”. Prentice Hall Hispanoamericana 
S.A.

Jones, G. R. (2008), “Teoría organizacional. Diseño y cambio en las organizaciones”. Pearson. 

Malinowski, Bronislaw (2001), “Los argonautas del pacífico occidental”. Ediciones Península Barcelona.

Rodríguez, J. (2002), “Organización contable y administrativa de las empresas”. Thomson.

Ramió, Carles. Teoría de la Organización y la Administración Pública. Página recuperada el 15 de 
septiembre de 2023. 

Sandstedt, Lynn A & Kite, Ralph (2011), “Civilización y cultura”. Cengage. Boston MA. USA.  http://
www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-
la-Organizacion.pdf http://www.valoresmorales.net/2015/02/valores-en-una-empresa/ página 
recuperada 15 de noviembre de 2022.

Toffler, A (1986), “Beyond the break-up of industrial society: Politica and economic strategies 
in the context of upheaval. In the leader-manager”, ed. J.N.. Williamson. New Yor: John Wiley 
and sons. Página recuperada el 20 de noviembre de 2022. https://books.google.com.mx/
books?id=SsU1eGCygaEC&pg=PA33&lpg=PA33&dq=A.+Toffler+(1986)&source=bl&ots=v_XdSO9_
qY&sig=lIxYp2KG-I3LFFW4Xr1fK8iTI4w&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiVk6LF4ujRAhUO5GMKHVRj
CQIQ6AEINzAE#v=onepage&q=A.%20Toffler%20(1986)&f=false

Ley para del desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa, última reforma 
DOF 20-10-2023. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDCMPME.pdf 

http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-Organizacion.pdf
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-Organizacion.pdf
http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-TeoriA-de-la-Organizacion.pdf
http://www.valoresmorales.net/2015/02/valores-en-una-empresa/
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LDCMPME.pdf


Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VII Sobre o Organizador 299

SOBRE O ORGANIZADOR

Luis Fernando González-Beltrán- Doctorado en Psicología. Profesor Asociado 

de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) UNAM, Miembro de la Asociación 

Internacional de Análisis Conductual. (ABAI). de la Sociedad Mexicana de Análisis de 

la Conducta, del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, y de La Asociación 

Mexicana de Comportamiento y Salud. Consejero Propietario perteneciente al Consejo 

Interno de Posgrado para el programa de Psicología 1994-1999. Jefe de Sección 

Académica de la Carrera de Psicología. ENEPI, UNAM, de 9 de Marzo de 1999 a Febrero 

2003. Secretario Académico de la Secretaría General de la Facultad de Psicología 2012. 

Con 40 años de Docencia en licenciatura en Psicología, en 4 diferentes Planes de estudios, 

con 18 asignaturas diferentes, y 10 asignaturas diferentes en el Posgrado, en la FESI y la 

Facultad de Psicología. Cursos en Especialidad en Psicología de la Salud y de Maestría en 

Psicología de la Salud en CENHIES Pachuca, Hidalgo. Con Tutorías en el Programa Alta 

Exigencia Académica, PRONABES, Sistema Institucional de Tutorías. Comité Tutoral en 

el Programa de Maestría en Psicología, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En 

investigación 28 Artículos en revistas especializadas, Coautor de un libro especializado, 

12 Capítulos de Libro especializado, Dictaminador de libros y artículos especializados, 

evaluador de proyectos del CONACYT, con más de 100 Ponencias en Eventos 

Especializados Nacionales, y más de 20 en Eventos Internacionales, 13 Conferencia 

en Eventos Académicos, Organizador de 17 eventos y congresos, con Participación en 

elaboración de planes de estudio, Responsable de Proyectos de Investigación apoyados 

por DGAPA de la UNAM y por CONACYT. Evaluador de ponencias en el Congreso 

Internacional de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey; Revisor de libros 

del Comité Editorial FESI, UNAM; del Comité editorial Facultad de Psicología, UNAM y 

del Cuerpo Editorial Artemis Editora. Revisor de las revistas “Itinerario de las miradas: 

Serie de divulgación de Avances de Investigación”. FES Acatlán; “Lecturas de Economía”, 

Universidad de Antioquía, Medellín, Colombia, Revista Latinoamericana de Ciencia 

Psicológica (PSIENCIA). Buenos Aires, Revista “Advances in Research”; Revista “Current 

Journal of Applied Science and Technology”; Revista “Asian Journal of Education and 

Social Studies”; y Revista “Journal of Pharmaceutical Research International”.

https://orcid.org/0000-0002-3492-1145

https://orcid.org/0000-0002-3492-1145


300Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VII Índice Remissivo 300

ÍNDICE REMISSIVO

A

Adaptación  106, 210, 211, 217, 237, 239, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 

253, 254, 255

Administrações públicas  140, 141, 142, 145, 146, 155, 163, 165, 173

Anterior opinião modificada  166, 172, 190

Aplicación  21, 22, 36, 42, 43, 44, 48, 61, 65, 66, 69, 71, 73, 88, 97, 98, 109, 212, 232, 233, 

234, 245, 246, 249, 252, 253, 259, 261

Áreas  38, 40, 69, 70, 71, 75, 76, 80, 81, 92, 106, 107, 114, 126, 152, 189, 198, 223, 235, 245, 

248, 253

B

Branding  48, 51, 52, 53, 66, 68

Brazilian immigrants  24, 33

C

Calidad de la enseñanza  102, 105, 106, 111

Cambio Climático  237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 

253, 254, 255

Capacitação  131, 134

Category of gender  1, 3, 8

Colombia  47, 49, 50, 51, 55, 63, 66, 67, 113, 114, 115, 116, 119, 126, 127, 128, 197, 200, 205, 

206, 207, 209, 210, 213, 216, 217

Competencias profesionales  36, 39, 41, 45

Competitividad  53, 57, 58, 64, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 223, 224, 226, 227, 228, 230

Conservación del Patrimonio  256

Contabilidade pública  140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 151, 152, 161, 163, 164, 166

Contra-narrativa  292

Cultura  14, 15, 17, 23, 24, 25, 47, 58, 73, 82, 83, 86, 87, 115, 126, 127, 158, 219, 220, 222, 228, 

231, 289, 290

Culture  1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 24, 27, 28, 30, 34, 48, 77, 78

D

Desarrollo sostenible  44, 67, 113, 114, 115, 122, 124, 126, 127, 128, 129, 221, 240, 251, 255

Determinantes  67, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 174, 183, 184, 187, 189, 190, 191, 192



301Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VII Índice Remissivo 301

Doença oncológica avançada  130, 131, 134

Dor  130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138

Dor oncológica  130, 131, 135, 136, 137, 139

Drones  256, 257, 259, 261, 281, 289, 290, 291, 298

E

Educación  14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 37, 39, 40, 45, 46, 63, 65, 66, 67, 72, 86, 

87, 88, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 112, 113, 114, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 230, 232

Efectividad  36, 69

Enseñanza superior  85

Evaluación  40, 42, 43, 44, 45, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 93, 96, 97, 99, 125, 205, 208, 215, 216, 

236, 240, 242, 248, 250, 251, 252, 297

Exportaciones  205, 206, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 216, 217, 218

F

Filosofía  19, 22, 23, 52, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 90, 267

Formación docente  97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111

Formalización  51, 219, 225, 228

G

Gobernanza  237, 238, 239, 244, 250, 253, 254, 255

H

Hambre  113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 127, 128

I

Identidad visual  48, 52, 53, 64

Ideología  14, 16, 22, 23, 297

Inspección  256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 272, 

274, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 286, 287, 288, 289

Instituições de Ensino Superior  140, 158

Integración Social  229, 230, 231, 232, 235, 236

Intern  194, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203

Internet  13, 114, 173, 292, 293, 294, 296, 297, 298

Investigación acción participación -IAP  48



302Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VII Índice Remissivo 302

Investigación educativa  46, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112

Investigación e intervención  36

L

Laicismo  14, 23

Learning  24, 26, 29, 33, 45, 46, 76, 77, 78, 79, 195, 198, 228

Legal responsibility  193, 194, 195, 196, 203

Leyes  14, 16, 18, 21, 22, 116, 117, 252, 298

Liberalismo  14, 17, 18, 21, 22, 23

Literary fairy tales  1, 2, 3, 5, 11

M

Malpractice  194, 195, 196, 197, 200, 201, 203, 204

Marca  48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 216, 217, 293

Medical error  194, 196

Mensaje  292, 294, 297

Metodología  38, 39, 43, 47, 51, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 85, 89, 99, 100, 104, 134, 142, 167, 

171, 206, 214, 246, 247, 261

Mitigación  237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254

Modelo Educativo  86, 94, 95, 97, 98, 101, 229, 230

Modernización  206, 210, 222

Municípios portugueses  166, 167, 170, 171, 173, 191, 192

N

Narrativa  139, 292, 296, 297, 298

O

ODS 2  114, 115, 122, 123, 124, 125, 126, 128

Opinião modificada  166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 187, 

188, 189, 190, 191, 192

Organización  15, 19, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 66, 86, 122, 219, 221, 222, 228, 292, 293

P

Paradoxes  24, 26, 29, 32, 33

Patrimonio  150, 151, 153, 155, 161, 172, 173, 230, 256, 257, 259, 261, 290

Pensamiento crítico  38, 44, 69, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 115



303Humanidades e Ciências Sociais: Perspectivas Teóricas, Metodológicas e de 
Investigação VII Índice Remissivo 303

Políticas comerciales  205, 206, 208

Portuguese immigration  24

Positivismo  14, 21, 22, 73, 82

Prácticas pedagógicas  93, 102, 106, 107, 108

Programa educativo  130, 131, 134

Promoción social  36, 37, 38, 39

Proverbs  24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33

Proyectos integradores de saberes  36, 39, 40, 45

Puente Romano  256, 267, 269, 270, 272

R

Reforma  17, 19, 20, 21, 22, 69, 70, 71, 81, 140, 141, 142, 143, 144, 157, 228, 230, 232, 236

Reformas  69, 70, 143

ROC  166, 167, 168, 171, 173, 179, 190

S

Sayings  24, 26, 29, 30, 33

Secondary text  1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13

Sector agropecuario  118, 122, 205, 206, 208, 209, 210, 213, 215, 216

SNC-AP  140, 141, 142, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 

164, 165, 173, 176

Social inclusion  24, 33

Student  76, 77, 79, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202

T

Test cognitivo  85

Translation strategies  1, 5

V

Valores  15, 17, 20, 36, 37, 40, 47, 51, 52, 53, 58, 61, 64, 104, 115, 128, 136, 137, 155, 157, 169, 

170, 173, 176, 192, 219, 220, 222, 224, 227, 228, 243, 297

Vinculación con el entorno  229

Y

Yihadismo  292


	Folha de Créditos 2024 PÁGINA 123_16x23_HUMANIDADES VII.pdf
	Conselho Editorial




