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INTRODUCCIÓN 

En el mundo empresarial existen dos tipos de emprendimientos: las micro, pequeñas 

y medianas empresas (MiPyMES) y el Guiado por la Innovación (Innovation Driven 

Entrepreneurship). Estas últimas son empresas que se caracterizan por contar con estrategias 

y colaboradores altamente innovadores con la finalidad de competir en mercados globales y 

son las que suelen convertirse en empresas con un crecimiento exponencial. El problema con 

ellas es que, para llevar a cabo las grandes innovaciones, se requieren grandes cantidades de 

inversión de capital, tiempo y esfuerzo, lo que las hace altamente riesgosas, pero con un alto 

potencial. 

Por otra parte, las MiPyMES son empresas que soportan a las economías de los 

países. Son empresas relativamente fáciles de constituir y manejar, pero su potencial de 

crecimiento es limitado dado que están pensadas para competir en mercados locales. Estas 

empresas suelen convertirse en empresas conservadoras. Las razones de esto son varias, pero 

pueden resumirse en la falta de experiencia, conocimientos empresariales, o capital 

financiero y ausencia de innovación en los productos o servicios ofrecidos. 

No existe una razón absoluta por la que las MiPyMES no puedan implementar 

culturas innovadoras o realizar innovaciones en sus procesos o productos, dadas sus 

condiciones internas y externas. Es posible crear un punto medio entre los dos tipos de 

empresas mencionadas anteriormente, donde se pueda innovar en empresas con poca 

inversión. 

La pandemia global del 2020 obligó a muchas empresas a replantear sus modelos y 

costumbres de trabajo. Así como mencionan García-Madurga y Grilló-Méndez (2021, p. 66), 

además de las nuevas regulaciones sanitarias se vieron obligadas a cambiar sus modelos de 
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negocio y ajustar sus estrategias para adaptarse a: una reducción de la demanda a pie, 

aumento de la presencia digital de sus competidores y trabajo a distancia. Fueron muchas las 

que se vieron en la necesidad de cerrar, temporal o permanentemente  

En un contexto cambiante y jamás antes visto, resulta relevante conocer las barreras 

financieras, culturales y contextuales que presentan las microempresas hacia la innovación. 

Ya que, de esta forma, se podrán generar estrategias que se adapten a este segmento 

empresarial. Una de las ventajas de las microempresas es que su tamaño les permite 

implementar nuevas estrategias de una manera rápida y enfocada a sus problemas inmediatos. 

La principal desventaja que sufren es su baja capacidad financiera. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El trabajo detrás de este reporte de investigación tuvo como objetivo la creación de 

lineamientos preestablecidos para la instauración de una cultura organizacional innovadora 

en dos microempresas en la ciudad de León, Guanajuato, a través de la experimentación, 

recolección de datos, retroalimentación y repetición.  

Si bien la innovación es un término ampliamente utilizado en nuestra sociedad, son 

pocas las personas que realmente comprenden su significado y como implementarla en sus 

emprendimientos. El problema que se busca atacar con esta investigación es la falta de cultura 

de innovación en los emprendedores mexicanos de microempresas.  

Como objetivos secundarios, se buscó generar mejoras reales en las dos empresas 

involucradas a través de la generación de estrategias creadas bajo procesos de innovación 

dentro de cada empresa. Así mismo, la determinación de las condiciones laborales que deben 

existir en cada microempresa con la finalidad de maximizar la participación innovadora de 

su fuerza laboral. Esto con la finalidad de buscar la validación práctica y actualizada de los 

conocimientos otorgados por la licenciatura en Economía Industrial, y el diplomado de 

Innovación, Creatividad y Competitividad Empresarial. Los objetivos principales y 

secundarios fueron discutidos con los dueños de las empresas, y se tomó en cuenta sus 

comentarios y aportaciones.  

Para dar cuenta de los objetivos, el presente documento está dividido en cinco 

secciones: 



5 
 

• Diseño metodológico: Elección de las empresas e informantes clave, 

determinación del periodo de estudio y selección de instrumentos para la 

investigación. 

• Revisión de conceptos: Investigación documental sobre los términos y 

conceptos utilizados en este trabajo como innovación, cultura 

organizacional, microempresa y emprendimiento. 

• Marco contextual: Análisis del ecosistema y contexto de innovación en 

México y su posición en Latinoamérica y en la OCDE. 

• Resultados: Explicación del proceso llevado a cabo con las empresas, así 

como el reporte de las sesiones de trabajo y mi análisis sobre éstas. 

• Conclusiones: Recuento del progreso alcanzado con ambas empresas, así 

como un análisis del proceso general y los aprendizajes obtenidos. 

 

  



6 
 

DISEÑO METODOLÓGICO 

Las empresas seleccionadas para ser parte de esta investigación fueron elegidas por 

las siguientes razones: 

a) Cercanía con los dueños. 

b) Son empresas locales y originarias de León, Guanajuato 

c) Cuentan con modelos de negocio poco tradicionales. 

d) Existen muchas áreas de oportunidad que podrían ser aprovechadas. 

La empresa A es un punto de venta para varias marcas locales y nacionales, de 

productos varios, ubicada en la zona norte de la ciudad de León. Su visión es apoyar a los 

pequeños emprendedores locales a aumentar sus ingresos, crear comunidades y acceder a 

redes de apoyo alrededor de la tienda. Actualmente cuenta con 4 empleados contando al 

dueño y fue fundada en 2017. El dueño estudio Psicología en la Universidad Iberoamericana 

de León y tiene experiencia trabajando en fundaciones. 

La empresa B es una tienda de productos alimenticios a granel, cuya característica 

principal es su modelo de economía circular, ubicada en la zona centro de la ciudad. Los 

productos que ofrecen van desde productos de repostería, granos y dulces; hasta shampoo 

sólido y utensilios de cocina. Fue fundada en 2019 y solamente cuenta con la dueña como 

empleada de tiempo completo. Ella estudió Economía en la Universidad de Guanajuato y 

cuenta con un diplomado en Economía Circular por la Universidad del Medio Ambiente. 

 

 



7 
 

 

Dado que son microempresas con un ritmo de trabajo relativamente lento, ambos 

dueños fueron accesibles al momento de solicitarles entrevistas y reuniones de trabajo en al 

inicio o al final de sus horarios laborales.  

Como resultado de estas sesiones, se hicieron recomendaciones para cambios, así 

como para nuevas estrategias empresariales.  

El proceso se dividió de la siguiente manera: 

1. Acercamiento inicial: Plática informal de corta duración donde se expusieron los 

objetivos de la investigación y se extendió la invitación para el proyecto. 

2. Envío de cuestionario vía Google Forms: Se envió un correo a ambos dueños con 

un enlace a un cuestionario inicial donde se evaluaron temas como: conocimiento 

A 

B 

Figura 1. Ubicación de las empresas A y B en León, Guanajuato. 

Fuente: Elaboración propia 
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de innovación, evaluación interna y externa de la empresa, respuesta ante la 

pandemia y visión empresarial. (Anexo 1) 

3. Entrevista de seguimiento a respuestas del cuestionario: Se agendó una reunión de 

1 hora con cada empresario para discutir las respuestas enviadas y solucionar dudas 

sobre el proyecto. 

4. Diagnóstico interno y externo: Se enviaron por correo dos formatos para la 

evaluación interna y externa de sus empresas y modelos de negocio, así como 

instrucciones para su llenado. 

4.1. Matriz FODA 

4.2. Canvas del Innovador. 

Asimismo, se agendó otra sesión de trabajo para la discusión y asesoramiento sobre 

sus respuestas. 

5. Lluvia de ideas sobre posibles innovaciones. 

Al comenzar el 2022, se comenzaron a tener reuniones semanales de una hora con 

ambas empresas donde se discutieron ideas y se seleccionaron las necesarias para 

comenzar a implementar nuevas estrategias. 

6. Diseño e implementación de nuevas estrategias. 

Se supervisó y asesoró durante la duración de la implementación de las estrategias, 

así como la realización de ajustes a éstas. 

7. Conclusiones 
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Al finalizar la implementación de las estrategias, se hizo un análisis de los 

resultados de estas con base en los comentarios de los empresarios. 

8. Acompañamiento continuo. 

Fuera del periodo de esta investigación, se mantiene una comunicación ocasional 

con ambas empresas para asesoramiento sobre nuevas estrategias y dudas sobre 

nuevas ideas. 

El periodo descrito abarca el trabajo realizado desde octubre del 2021 a mayo del 2022 dado 

que en ese mes se comenzó a perder comunicación con la empresa A. 
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REVISIÓN DE CONCEPTOS 

En México, las MiPyMES representan el 99.8% de empresas del país, con las 

microempresas representando un 95% y aportan un 66.3% de los empleos (INEGI, 2022). Su 

aportación a la economía es muy importante ya que representan el 52.2% de los ingresos 

nacionales (INEGI, 2020). Según Morales y Ortiz (2016, p. 207), este tipo de empresas 

presentan ciertas dificultades al momento de innovar que se pueden asociar a cuatro factores: 

de costo, de conocimiento, de mercado e institucionales, siendo los elementos más 

importantes los relacionados al costo y al conocimiento. 

De acuerdo con Martínez y Dutrénit (2019, p. 73) “El papel del emprendedor es 

relacionarse con otros actores y personas interesadas” es decir, los emprendedores deben ser 

conscientes de que sus organizaciones interactúan de forma directa o indirecta con otras, 

públicas y privadas. A esto se le conoce como ecosistema empresarial. 

Willer y Neely (2013, p. 2) lo definen como “una red que agrupa a una empresa local, 

sus proveedores, empresas complementarias y clientes”. Algunas de las características de los 

ecosistemas empresariales son la interconexión entre los “destinos” de las empresas 

involucradas y, los procesos de cooperación y competencia que existen entre ellas. 

La OCDE (2018, p. 20) describe a la innovación, en el Manual de Oslo, como “un 

producto o proceso (o una combinación de ambos) nuevo o mejorado, que difiere 

significativamente de los productos o procesos previos, y que se ha hecho disponible a 

usuarios potenciales (producto) o que se ha puesto en uso (proceso)”. Es clave mencionar 

que, para la OCDE, la innovación puede, y debe, ser medida. Asimismo, en el mismo Manual, 

se define a la innovación empresarial de una forma muy similar a la antes mencionada, solo 

agregando la introducción al mercado. 
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Bill Aulet, profesor de Innovación Tecnológica, Emprendimiento y Gerencia 

Estratégica del MIT, utiliza una fórmula en su curso para describir la innovación: 

𝐼𝑛𝑛𝑜𝑣𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Si alguna de las dos variables no existe, no habrá una innovación. Si se cuenta con un 

nuevo producto o invención tecnológica, pero no hay un sistema para venderla, la invención 

no podrá mostrar su valor al mundo. Y viceversa, si se tiene una estrategia de ventas, pero 

no hay un nuevo producto, servicio o proceso, quiere decir que se está vendiendo algo ya 

existente; no hay innovación. (Aulet, 2013) 

Para las empresas, la innovación debe ser vista como un desafío estratégico de 

acuerdo con Morales y Ortiz (2016, p. 207), en donde se cuente con una capacidad de 

repuesta y adaptación a las condiciones y exigencias variables de la industria. La innovación 

en la administración de empresas asegura el éxito competitivo en el largo plazo, como 

asegura Blacutt (2021, p.133). 

Para que los empleados de una empresa, o los mismos dueños puedan desarrollar su 

capacidad creativa, necesitan una serie de condiciones en su lugar de trabajo que fomente el 

libre intercambio de ideas y la oportunidad de implementar ajustes y mejoras al proceso 

empresarial. Campos (2019, p. 11) menciona que las personas deberán desprenderse, en 

cierta medida, de situaciones pasadas para proponer nuevas soluciones. Neme-Castillo y 

García-Meza (2021, p.112) han confirmado que los factores psicológicos son los más 

determinantes del comportamiento innovador en las empresas. 

La investigación realizada por Vega y Bautista (2020, p. 106) demostró que la toma 

de riesgos y la proactividad tienden a tener una influencia positiva en la innovación de los 
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emprendedores mexicanos. Así mismo, mencionan que los empresarios deben estar atentos 

a las oportunidades de negocio que aparezcan, pero no solo identificándolas, sino también 

actuando para la implementación de nuevas estrategias. 

Goñi (2004, p. 6) definió las fases de un proyecto de innovación para encontrar las 

funciones necesarias en cada una de las etapas. Fue este proceso el que se tomó como base 

para la realización del proceso dentro de este trabajo de investigación: 

1. Pre-proyecto 

2. Estudio de viabilidad 

3. Iniciación 

4. Ejecución 

5. Evaluación del Resultado 

6. Transferencia. 

Parte del proceso innovador recae en la retroalimentación constante del propio 

proyecto. Estas etapas no son secuenciales. Están expuestas a constantes cambios y ajustes 

que, a su vez, podrán modificar el enfoque original. 

La cultura organizacional de una empresa depende en gran medida del liderazgo de 

las personas encargadas. Es definida por García-Samper y Navarro (2022 p. 100) como “el 

conjunto de ceremonias, mitos y símbolos que muestran las creencias y valores que se hayan 

implícitos dentro de cada uno de los miembros de una organización”. Los líderes deberán 

procurar crear un entorno seguro donde la innovación pueda proliferar. Los colaboradores, a 

su vez, deberán contar con ciertas habilidades asociadas a la innovación como el enfoque a 

soluciones, valoración y tolerancia al riesgo, compromiso, creatividad, proactividad, 

colaboración y trabajo en equipo. Para potenciar la innovación, se necesita de individuos 

creativos, con inteligencia emocional, organizados y en búsqueda de la mejora continua.  
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Blacutt Olmos (2021, p. 126-136) crea un marco conceptual de 9 etapas sobre el 

marco conceptual de la innovación. Comienza por Peter F. Drucker y su libro “Innovation 

and Entrepreneurship Practice and Principles” de 1985. En éste, Drucker define la innovación 

como como la “herramienta específica de los empresarios innovadores; el medio con el cual 

explotar el cambio como una oportunidad para un negocio diferente”.  

La segunda etapa es guiada por Michael Porter en su obra “La ventaja competitiva de 

las naciones” de 1991. El autor conecta el concepto de la innovación con la competitividad 

empresarial, dado que las empresas que sean más capaces de innovar tendrán ventaja sobre 

los competidores que no puedan hacerlo. 

Casi diez años después, en el año 2000, Clayton Christensen en su libro “El dilema 

de los innovadores” menciona por primera vez el concepto de Innovación Disruptiva y 

estipula sus principios: 

• Las compañías dependen del consumidor y de los inversores para los recursos. 

• Los mercados pequeños resuelven las necesidades de las grandes compañías. 

• Los mercados que no existen no pueden ser analizados. 

• Las capacidades de la organización definen sus discapacidades. 

• La oferta de tecnología puede no igualar a la demanda del mercado. 

En la cuarta etapa, Gary Hamel se aleja del producto y centra su estudio en la 

innovación conceptual del negocio afirmando que “La innovación conceptual es la capacidad 

de idear conceptos de negocio radicalmente distintos”. Es aquí donde comenzaría la 

conceptualización de la Innovación en Modelos de Negocio. “Liderando la revolución, 2000” 
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C.K. Prahalad y Venkat Ramaswami en 2003 comienzan a introducir a los clientes a 

lo que llaman co-creación de valor, en donde se integran las opiniones de los consumidores 

con tecnología avanzada, en la quinta etapa conceptual. 

En 2005, W. Chan Kim y Reneé Mauborgne, en su libro, “La Estrategia del Océano 

Azul” desarrollan estrategias para crear mercados nuevos, donde la no existe competencia 

directa. “Para innovar en valor, la compañía debe decidir cuales variables eliminará o 

reducirá a fin de construir una curva de valor divergente. 

En la séptima etapa, Gary Hamel plantea las bases para la innovación en 

administración, al mencionarla en su obra “El futuro del management” [El futuro de la 

administración]. 

C.K. Prahalad, esta vez en compañía de M.S. Krishnan, plantea tres puntos para la 

creación de valor en las redes globales. 

1. El valor será cada vez más co-creado con los consumidores. 

2. Ninguna empresa tiene el conocimiento, habilidades y los recursos necesarios para 

co-crear valor con los consumidores. 

3. Los mercados emergentes pueden ser una fuente de innovación. 

Por último, Gary Hamel determina la novena etapa a través de su libro “What matters 

now” [Lo que importa ahora] e introduce las bases de la Innovación Social, donde exhorta a 

los emprendedores e innovadores a proponer soluciones a los grandes retos que aquejan a la 

humanidad como el cambio climático, las pandemias, guerras, hambruna, etc. 

 



1
5
 

 

Figura 2. Línea del tiempo. 9 etapas del marco conceptual de la innovación  

Fuente: Elaboración propia con datos de Blacutt Olmos (2021, p.126-136) 
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La innovación describe un sentido de propósito a la evolución de la humanidad. Es 

una fuente de cambio tecnológico, social y cultural. El núcleo de los estudios sobre la 

innovación debe ser el proceso de aprendizaje interactivo que rodea a los procesos 

innovadores, según Edwards-Schachter (2018, p. 67). Neme-Castillo y García-Meza (2021, 

p. 111) derivan que ésta viene de la educación, capacitación, experiencia, motivaciones, y 

actitudes de las personas. 

Edwards-Schachter (2018, p. 67).  enumera varios tipos de innovación: 

1. Innovación Tecnológica 

• “Proceso de mutación industrial que revoluciona incesantemente la estructura 

económica desde dentro, la cual destruye las estructuras previas y crea una 

nueva”. 

• Ha servido para el aumento de la productividad y competitividad de las 

empresas que la utilizan. 

2. Innovación de Producto 

• “Un producto que es nuevo o significativamente diferente en sus 

características o utilidad”. 

3. Innovación en Procesos 

• “Nuevos elementos introducidos en la producción de una organización o en 

las operaciones. Materias primas, especificaciones de objetivos, mecanismos 

para el flujo de información o trabajo y equipamiento utilizado para producir 

o diseñar un servicio.” 
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4. Innovación en Servicios 

• “Incluye actividades tales como transporte y logística, servicios basados en 

información y conocimientos, salud, educación, entre otros.” 

5. Innovación en Modelos de Negocio 

• “Cambio consciente del modelo de negocio existente o la creación de un 

nuevo modelo de negocio que satisface las necesidades de los consumidores 

de una mejor manera que los modelos de negocio existentes.” 

6. Innovación Disruptiva 

• “Cualquier cambio en un modelo de negocio que otorgue un valor superior o 

novedoso para los consumidores. Pueden ser innovaciones tecnológicas, de 

modelos de negocio o radicales de producto.” 

7. Innovación Radical 

• “Es un cambio que nulifica la mayor parte de las inversiones de una empresa 

en habilidades técnicas, conocimiento, diseño, técnicas de producción, planta 

y equipo. Una Innovación Radical completa requiere grandes cantidades de 

conocimiento y, al mismo tiempo, crea grandes mejoras de productividad para 

transformar estructuras industriales.” 

i. Nueva invención 

ii. Invención única 

iii. Capacidad para influenciar innovaciones futuras 
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8. Innovación impulsada por el Diseño 

• “Para producir Innovaciones impulsadas por el Diseño, una empresa debe ser 

capaz de interpretar el significado que un consumidor les da a sus productos 

en un contexto sociocultural determinado. Importa más el mensaje y el 

lenguaje del diseño que la funcionalidad y la tecnología. 

9. Innovación Social 

• “Resolución de necesidades sociales a través del cambio en prácticas sociales 

que contribuyen a cambios más amplios en sistemas sociotécnicos y el 

desarrollo de innovaciones no-tecnológicas.” 

10. Innovación Responsable 

• “Proceso transparente e interactivo a través del cual los actores e innovadores 

sociales se entrelazan con una visión sobre la aceptabilidad, sustentabilidad y 

convivencia social del proceso innovador y sus productos comerciables.” 

• “Demanda nuevas prácticas corporativas en términos de actividades 

innovadoras, pero también en los modelos de negocio. 
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MARCO CONTEXTUAL 

 De acuerdo con el Índice de Competitividad Global 2019 del Foro Económico 

Mundial, cuyos 12 pilares son: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, 

salud y educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia del mercado de 

bienes, eficiencia del mercado de trabajo, sofisticación del mercado financiero, capacidad 

tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación de negocios, innovaciones tecnológicas; 

México se encuentra en el lugar 49 global y 2° lugar en América Latina. Esto es debido 

principalmente a un deterioro institucional, limitados avances en transparencia, corrupción, 

deshonestidad, burocracia y trámites excesivos en la región. 

Así mismo, México y otros países de América Latina, han tenido un crecimiento 

económico débil desde los primeros años del siglo XXI, y con la más reciente crisis detonada 

por la pandemia del COVID-19 y los retrasos en las cadenas productivas, inflación mundial 

y desaceleración económica y financiera, la situación es aún más preocupante.  

 En la mayor parte de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico (OCDE), el uso de mano de obra ha aumentado marginalmente, 

mientras que México se ha quedado rezagado en términos de PIB por hora trabajada.  
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 Figura 3. Gráfico de PIB por hora trabajada en el 2020 en países de la OCDE 

Fuente: Elaboración propia con datos de la OCDE (2022) 
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 Otro de los grandes problemas de la economía mexicana es el desempleo estructural 

que se magnifica al aumentar el nivel de estudios. Un gran número de jóvenes preparados 

ven amenazado su futuro laboral y personal por las crisis económicas, financieras, sanitarias 

y climáticas. 

 Por esto, las universidades se encuentran con retos para formar profesionales 

preparados, pero que también sean capaces de responder ante las demandas del entorno, lo 

que facilitaría su ingreso al mundo laboral. En el ámbito empresarial, las licenciaturas con 

un enfoque administrativo/productivo se encuentran con dificultades para que sus planes de 

estudio estén actualizados al panorama global actual y con las nuevas realidades de la 

administración moderna. 
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RESULTADOS 

Se realizó el Acercamiento Inicial con dos microempresas de León en el mes de 

noviembre del año 2022. Ambos acercamientos fueron facilitados por la previa relación que 

existía con los dueños. Fueron reuniones breves de 15 minutos donde se habló sobre la 

intención y alcance del proyecto, así como de las posibles mejoras y beneficios que tendrían 

sus negocios. 

Después de que ambos empresarios aceptaron la invitación, se les hizo llegar a sus correos 

electrónicos un cuestionario inicial. Ambos fueron respondidos de forma digital por ambos 

empresarios en un plazo no mayor a los tres días. Y después de recibir y analizar los 

cuestionarios, se agendaron reuniones presenciales donde su pudiera hablar individualmente 

con cada emprendedor sobre sus respuestas. Estas reuniones tuvieron una duración de entre 

una hora y hora y media. 

La empresa A, en eses momento, contaba con la colaboración de 4 empleados, 

contando al dueño, que dividían sus labores en Ventas, Marketing Digital y Administración. 

El dueño de la empresa A nunca ha tenido ninguna clase de capacitación empresarial, pero 

cuenta ya con experiencia previa en la creación de empresas similares a la actual. Se notaron 

ciertas dificultades para definir la propuesta de valor hacia el cliente, así como un modelo de 

negocio deficiente. Como puntos positivos existió una respuesta adecuada ante la pandemia 

y síntomas de una recuperación económica y de ventas. Las recomendaciones iniciales que 

se hicieron fueron: 

1. Actualización de sistemas computacionales e informáticos. 
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2. Conceptualización textual del modelo de negocio, misión, visión y valores de 

la empresa. Con la finalidad de simplificar la comunicación de éstas a las 

marcas interesadas. 

3. Ajuste del modelo de negocio para aumentar la rentabilidad. 

Por otro lado, la empresa B recae en la categoría de Innovación Social, dado su 

enfoque hacia la creación de un modelo de negocio sostenible y carbono—negativo. 

Actualmente no cuenta con colaboradores además de la dueña y se notaron problemas 

financieros, dada la reducción de consumo y el tráfico de personas a pie. Como punto 

positivo, hay una claridad hacia el enfoque y la visión de la empresa guiada por la 

capacitación y pasión de la emprendedora hacia la Economía Circular. Existen dificultades 

hacia la transmisión de valores a clientes que no conozcan previamente los conceptos de ésta. 

Las recomendaciones iniciales fueron: 

1. Análisis de ventas de los productos. 

2. Búsqueda de marcas locales para posibles colaboraciones. 

3. Estrategias de concientización sobre conceptos básicos de Economía Circular, 

como la reducción de residuos, compras sin empaque y reutilización de 

envases. 

Al finalizar las entrevistas de seguimiento, se agendaron nuevas reuniones para la 

continuación del proceso. 

La siguiente etapa fue la investigación interna y externa del negocio a través de dos 

herramientas. El Análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y el 

Innovator Canvas.  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 4. Matriz FODA Empresa A 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 5. Canvas del Innovador Empresa A 

El primero con la finalidad de aprender y delimitar la situación interna y externa de 

la empresa, y el segundo para establecer los elementos del modelo de negocio de cada 

empresa. Se anexan las respuestas específicas de cada empresa. 

Las reuniones siguientes fueron de carácter exploratorio, donde se llenaron ambos 

formatos a través de una entrevista con duración de, en promedio, una hora. Al finalizar, se 

asignó como trabajo pendiente la investigación de datos duros del mercado dado que, en ese 

momento, no era de carácter urgente. 

A.   
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Figura 6. Matriz FODA Empresa B 

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia  

Figura 7. Canvas del Innovador Empresa B 

B. 
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Estas reuniones fueron realizadas a mediados del mes de diciembre, por lo que el 

proyecto se puso en espera hasta el final del mes de enero por los calendarios navideños de 

todos los involucrados. 

Al retomar las actividades, las siguientes reuniones con ambos emprendedores fueron 

de carácter creativo. Se comenzaron pláticas para la ideación y planeación de nuevas 

estrategias comerciales y administrativas, aprovechando los análisis previamente realizados. 

Las estrategias discutidas para la empresa A fueron enfocadas para mejorar el sistema 

administrativo de la empresa. Se hicieron varias recomendaciones con la finalidad de 

actualizar el software y hardware para mantener el ritmo de los avances tecnológicos y que 

pudieran beneficiar a la empresa a largo plazo. También se le recomendó al emprendedor 

realizar un ajuste del modelo de negocio para aumentar los ingresos recibidos y aprovechar 

la afluencia de personas en la tienda. El emprendedor aportó propuestas enfocadas al 

branding de la empresa y las relaciones con las marcas que ofrecen sus productos en su 

negocio.  

 Para las soluciones administrativas, se actualizó el sistema operativo de Windows 7 

a Windows 10 en dos PC de la empresa, se realizó la suscripción a Office 365 para tener las 

versiones de Office más recientes, así como acceso a OneDrive, la nube de Microsoft. Se 

creó un archivo avanzado de Excel que automatizó el proceso de venta, inventarios y registro 

de operaciones diarias. Este archivo siguió una etapa de prototipado y pruebas beta donde se 

realizaron ajustes y mejoras con base en la retroalimentación de los empleados. Actualmente 

se está trabajando en conjunto con los empleados para hacer adecuaciones al software y 

enseñarles funcionalidades avanzadas de Excel para el correcto manejo del archivo y la 

transferencia de conocimiento.  
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Por otra parte, las estrategias propuestas para la empresa B fueron enfocadas a las 

estrategias publicitarias con las que cuenta en redes sociales. Tanto para aumentar la 

conciencia sobre la marca y sus valores, como para aumentar la afluencia de personas en la 

tienda. Se llevaron a cabo reuniones semanales donde se discutieron las nuevas estrategias y 

opciones de negocio tales como: venta a domicilio, stands en bazares, modelo B2B, 

expansión a mercados adyacentes y ajustes al catálogo de ventas. La interacción con la dueña 

de la empresa B tuvo buenos resultados. 

Para la última etapa de transferencia, con respecto a la empresa B, se ha tenido el 

objetivo de compartir conocimiento sobre estudios de mercado, branding, marketing digital, 

análisis de la competencia y modelos de negocio, no solo para el proyecto actual sino también 

para cualquier proyecto futuro por igual. 
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CONCLUSIONES 

 Al finalizar las actividades delimitadas para este trabajo de investigación, se siguió 

manteniendo contacto con los emprendedores que participaron en este proyecto. El dueño de 

la empresa A dejó de tener comunicación constante debido a un cambio de parecer en la 

formulación de estrategias y su alineamiento al manejo de la empresa.  

 Con esta investigación se hizo evidente que los dueños de empresas tienen poca o 

nula capacitación empresarial y administrativa, lo que conlleva a una administración 

deficiente que en casos lleva a malos resultados financieros. Es necesario que las 

universidades locales hagan mejores esfuerzos hacia la vinculación empresarial y prácticas. 

Por la otra parte, es necesario un cambio de mentalidad de los micro y pequeños empresarios 

hacia la creación de culturas innovadoras en sus empresas.  

Para esto, las universidades deben buscar apoyar los ecosistemas locales a través de 

convenios y alianzas con pequeños negocios, que les proporcione experiencias reales a los 

estudiantes, así como nuevo conocimiento, asistencia en solución de problemas y formación 

de personal para los empresarios. Lobato y Rivas (2015, p. 3) mencionan que “la 

transferencia de conocimiento de las universidades a las empresas y viceversa no puede ser 

un proceso sencillo ni automático”, esto hace necesario el desarrollo de nuevas estrategias de 

vinculación que maximicen el potencial de los estudiantes. 

Así mismo, las licenciaturas con corte económico-empresarial deben buscar 

implementar en sus estudiantes una mentalidad de emprendimiento e innovación que los lleve 

a aprender lo más posible sobre manejo de empresas con la finalidad de, algún día, crear la 

propia para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos. Para esto, es 

necesario mostrarles a los estudiantes los dos tipos de emprendimientos para que fomenten 
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mentalidades y habilidades necesarias para triunfar en ambos, ya que esto les permitirá 

mejorar como profesionistas y empresarios. No basta con aprender teoría económica, hay 

que saber cómo aplicarla en el mundo real. México está en las puertas de una revolución 

empresarial otorgada por la exponencial creación de startups dentro del país. Las habilidades 

requeridas para trabajar en una empresa startup son muy diferentes a las que se solicitan en 

empresas tradicionales, por lo que, en los próximos años, también seremos testigos de una 

revolución laboral en México y las universidades deben estar listas para esto.  
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ANEXOS 

Anexo 1 – Cuestionario Inicial 

1. Cantidad de empleados: 

A. 4 empleados 

B. 1 empleada 

2. Como emprendedor/a, ¿qué es la innovación para ti? 

A. Creación de valor empresarial a través de la participación de las personas. 

B. En una empresa o emprendimiento, lo entiendo como un proceso de diseño 

de branding, procesos, empaques, etc. que los hagan más eficientes, que los 

mejoren, que generen valor y, en algunos casos, que sean únicos o 

novedosos. Personalmente, agregaría que la innovación debe considerar 

cómo funciona la naturaleza. 

 

3. Del 1 al 5, ¿Qué importancia consideras que tiene la innovación en el desarrollo de 

tu empresa? 

A. 5 

B. 5 

4. Al momento de encontrar un problema u oportunidad, ¿en quién debería de recaer la 

responsabilidad de innovar en una empresa? 

A. Cualquier miembro del equipo. 

B. Cualquier miembro del equipo. 
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5. ¿Cuál es la barrera más grande al momento de querer implementar una nueva idea en 

tu empresa? 

A. El contexto y el mercado están acostumbrados a lo existente. 

B. A qué profesional recurrir para llevar a cabo las ideas. Y conseguir los 

recursos financieros. 

6. En un escenario ideal, ¿qué tan diversa te gustaría que fuera tu empresa? 1 siendo 

nada diversa y 5 siendo que todas las personas sean diferentes. 

A. 3 

B. 3 

7. ¿Cuál consideras que es la característica que le aporta más valor a tu empresa? 

A. La participación en las decisiones. Involucramos a los y las socias, equipo y 

empresas aliadas. 

B. La búsqueda de la “circularidad”. (Concepto de Economía Circular que busca 

la reintegración de residuos de un proceso industrial, como materia prima en 

otro.) 

8. ¿Cuál consideras que es la característica que le aporta menos (o le resta) valor a tu 

empresa? 

A. El concepto de negocio es difícil de comunicar. 

B. El diseño físico de la tienda, problemas con el envasado de productos y la 

distribución. 
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9. ¿Qué hace tu empresa para generar lealtad en tus clientes? 

A. Convenios, espacios para talleres. (La empresa considera a las marcas que 

ofrecen sus productos en la tienda como sus primeros clientes). 

B. Mostrar preocupación genuina por el ambiente y dar un servicio 

personalizado. 

10. ¿Sabes lo que es la innovación radical? 

A. No 

B. No 

11. ¿Estás consciente de las innovaciones radicales en progreso que cambiarán tu 

industria? 

A. No realmente 

B. No 

12. Si, y cuando, estas innovaciones entren a tu mercado, ¿cómo afectarán la competencia 

y tus ventas/utilidades? 

A. No sé 

B. No sé 

13. Del 1 al 5, ¿Cómo calificarías la salud financiera de tue empresa? 

A. 4 

B. 3 
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14. Del 1 al 5, ¿Cómo calificarías la respuesta de tu empresa ante la pandemia? 

A. 4 

B. 4 

15. ¿En qué aspecto pudieron haber hecho algo mejor? 

A. No debimos haber abierto una segunda sucursal. 

B. Debimos haber tenido mayor rapidez ante las oportunidades, generando 

estrategias de crecimiento sin esperar tanto tiempo. 

16. ¿Qué podrías comenzar a implementar hoy para estar mejor preparado ante los 

cambios inesperados en el mundo? 

A. Apuntar a la innovación como una forma de protección. 

B. Implementar un plan de contingencia y un análisis trimestral o semestral sobre 

los acontecimientos locales, regionales, nacionales o globales que pudieran 

afectarnos, positiva o negativamente, en el corto plazo. 
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