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Resumen 

En este trabajo nos proponemos describir, a través de una colección de artículos, cuánto los 

factores socioemocionales influyen no solo en las elecciones individuales, sino también en los 

mecanismos organizativos a nivel de empresas y redes enteras de comunidades y 

organizaciones dentro de un territorio que puede incluso alcanzar proporciones internacionales 

(Gonçalves et al., 2016; Korsakiene et al., 2017). 

Todo ello para recordar en qué medida este modelo debe ser considerado como una integración 

y una superación del paradigma de la Elección Racional (Graca Moura, 2017; Herfeld, 2020; 

Zafirovski, 2019), en línea con aportaciones en el campo de la Economía, como Racionalidad 

Limitada de Simon (1957; 1991), la Teoría de la perspectiva (Kahneman & Tverski, 1981; 

Kahneman, 2003) o la Aversión al riesgo de Thaler (2009). Hace tiempo que  está claro lo 

necesario que es plantearse un modelo económico y de gestión que no se centre en un aspecto 

únicamente material, y donde los aspectos emocionales y relacionales son clasificados como 

variables perturbadoras a ignorar para que el modelo funcione mejor. Así lo han manifiestados 

las recurrentes crisis económicas internacionales (Bone, 2021) a las que en los últimos años se 

han sumado las sanitarias (Garfin et al., 2020) y ecológicas (Tang & Luo, 2016) con tensiones 

cada vez más potentes en lo psicosocial (Jokic et al., 2021), habitualmente más descuidadas. 

Un enfoque que esté también orientado a los aspectos más humanos de las elecciones 

económicas no es solo un enfoque más equitativo hacia aquellos que, en un modelo más frío y 

más racional, quedan excluidos porque son menos interesantes con fines de lucro, sino que es 

un enfoque que, a largo plazo, es más rentable y fortalece la economía, lo que le permite ser 

más resistente a los trastornos económicos, sociopolíticos y ambientales. 

 

 

Palabras clave: emociones, sustentabilidad, resiliencia, comportamiento económico, 

comportamiento organizacional, función social. 
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Riassunto 

In questo lavoro proponiamo di descrivere, attraverso una raccolta di articoli, quanto i fattori 

socio-emotivi influenzino le scelte non solo individuali, ma anche i meccanismi organizzativi 

a livello delle aziende e di intere reti di comunità e organizzazioni all’interno di un territorio 

che può raggiungere proporzioni addirittura internazionali (Gonçalves et al., 2016; Korsakiene 

et al., 2017). 

Tutto questo per ricordare quanto questo modello vada considerato come un’integrazione e un 

superamento del paradigma della Scelta Razionale (Graca Moura, 2017; Zafirovski, 2019; 

Herfeld, 2020), in linea con contributi nell’ambito dell’Economia, come la Razionalità 

Limitata di Simon (1957; 1991), la Prospect Theory (Kahneman & Tverski, 1981; Kahneman, 

2003) o la Risk Aversion di Thaler (2009). Da lungo tempo è chiaro quanto sia necessario 

considerare un modello economico e gestionale che non si concentri su un aspetto unicamente 

materiale che considera aspetti emotivi e relazionali come variabili di disturbo da ignorare per 

far funzionare al meglio il modello. Ciò è stato messo in evidenza da crisi economiche 

internazionali ricorrenti (Bone, 2021) cui negli ultimi anni si sono aggiunte quella sanitaria 

(Garfin et al., 2020) e ecologica (Tang & Luo, 2016) con delle tensioni sempre più potenti in 

ambito psico sociale (Jokic-Begic, Korajlija & Begic, 2021), solitamente più trascurato. 

Un approccio orientato anche agli aspetti più umani delle scelte economiche è un approccio 

non solo più equo nei confronti di quelli che, in un modello più freddo e razionale, sono esclusi 

perché meno interessanti ai fini del profitto, ma è un approccio che a lungo termine è più 

proficuo e che rafforza l’economia, mettendola in condizione di essere maggiormente resiliente 

rispetto a sconvolgimenti economici, socio-politici e ambientali. 

Parole chiave: emozioni, sostenibilità, resilienza, comportamento economico, 

comportamento organizzativo, funzione sociale. 

  



11 

 

Abstract 

In this work we propose to describe, through a collection of articles, how much socio-

emotional factors influence not only individual choices, but also the organizational mechanisms 

at the level of companies and entire networks of communities and organizations within a 

territory that it can even reach international proportions (Gonçalves et al., 2016; Korsakiene et 

al., 2017). 

All this to remember how much this model should be considered as an integration and an 

overcoming of the paradigm of Rational Choice (Graca Moura, 2017; Zafirovski, 2019; 

Herfeld, 2020), in line with contributions in the field of Economics, such as Rationality Simon 

Limited (1957; 1991), Prospect Theory (Kahneman & Tverski, 1981; Kahneman 2003) or 

Thaler's Risk Aversion (2009). It has long been clear how necessary it is to consider an 

economic and management model that does not focus on a solely material aspect that considers 

emotional and relational aspects as disturbing variables to be ignored in order to make the 

model work at its best. This has been highlighted by recurrent international economic crises 

(Bone, 2021) which in recent years have been joined by health (Garfin et al., 2020) and 

ecological ones (Tang & Luo, 2016) with increasingly powerful tensions in the psycho social 

(Jokic-Begic, Korajlija & Begic, 2021), usually more neglected. 

An approach that is also oriented to the more human aspects of economic choices is not only 

a more equitable approach towards those who, in a colder and more rational model, are 

excluded because they are less interesting for profit purposes, but it is an approach that in 

the long term it is more profitable and strengthens the economy, enabling it to be more resilient 

to economic, socio-political and environmental upheavals. 

Key words: emotions, sustainability, resilience, economic behavior, organizational behavior, 

social  function. 
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PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL 

Esta Tesis Doctoral constituye un compendio de tres artículos científicos que abordan el 

análisis de las variables socioemocionales en las organizzaciones. 

De esta forma, la Tesis Doctoral se organizó en cinco capítulos, más dos apartados relacionados 

con las referencias bibliográficas y apéndices. En este apartado se describirán brevemente los 

diferentes capítulos incluidos, así como los aspectos esenciales de cada uno de ellos. 

Capítulo 1: Introducción y Justificación. En este primer capítulo se presenta un detallado 

marco teórico. Por tanto, en primer lugar, se aborda el concepto de las diferentes lecturas de las 

decisiones en los agentes economicos, con bases racionales en el modelo clasico pero se 

trataran tambièn los modelos màs recientes. 

Capitulo 2: Objetivos y Hipótesis. En este capítulo se presentan los objetivos (generales y 

específicos), así como las hipótesis, que justifican esta tesis doctoral. Las hipótesis 

implementadas se recogen en las publicaciones científicas que se han agregado en el Capítulo 

4 (Compendio de Publicaciones Científicas). Valioso es el fùe el aporte de algunos autores 

como Kahneman (2003), Tverski (1981) y Thaler (2009) quienes subrayaron la importacìa de 

las emociones en la elceciones de los operadores econòmicos. En este trabajo consideramos 

las organizaciones empresariales como structuras que son traídos a la vida por grupos de 

personas con ideas, cosmovisiones y objetos para guiarlos (Burger-Hemlchen, 2013), 

haciéndolos coherentes entre sí (Barbaro, 2008). Una vez, en una perspectiva lineal centrada en 

la racionalidad, como la “Theory of Separation”, se pensaba que las empresas no podían seguir 

una lógica de lucro y perseguir una función social, pero tiempos más recientes han apuntado a 

superarlo (Wempe, 2008), siguendo el modelo de la “stakeholder’s accountability” (Barrena et 

al. 2016), empoderando el sistema socio-economico con una modalidad cooperativa (Foley et 

al. 2021) y sostenible (Li et al. 20222).  

Capítulo 3: Compendio de Publicaciones Científicas. Este capítulo puede considerarse el 

fundamento. Un articulo habla de una revision sistematica sobre la influencìa de los factores 

socioemocionales en las empresas y istituciones y el segundo la fucìon de empoderamento y 

resiliencìa de una estrategia sostenible. El tercero es un articulo empirico sobre la intencìon 

emprendedora por la empresa sostenible. 

Capítulo 4: Discusion y conclusiones. En esto capitulo se harà un resumen de la presentaccìon 

de el marco teorico y su applicacion en los articulos publicados. 

Referencias Bibliográficas. Este capítulo incluye las referencias que aparecen en el capítulo 

1 (introducción y justificación), el capítulo 3 (aspectos metodológicos), los resúmenes del 

capítulo (discusión y conclusiones). No se han incluido las referencias bibliográficas 

específicas de cada publicación científica. Además, todas las referencias se han redactado en 

el formato APA (American Psychological Association, 2020) en su séptima edición. 

El siguiente trabajo pretende ofrecer una explicación respecto a las elecciones realizadas en el 

ámbito laboral y económico, tomando en consideración todos los componentes sociales y 

emocionales que influyen en su funcionamiento. Siguiendo el paradigma del Teorema de la 

Racionalidad Limitada, que va mas àllà ofreciendo una visiòn en la cual las eleciones no son 

totalmente impulsadas por una racionalidad desprovista de elementos perturbadores, como 

emociònes, evaluacion subjectivas y afectos. El mundo económico aún parece descuidar estos 

aspectos, continuando, refiriéndose a teorías que ven en los elementos psíquicos elementos 
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perturbadores, no dignos de mención para ser calculados en la lectura y en las intervenciones 

en los campos económico y organizacional. En cambio, ese trabajo nos ha demostrado lo 

importante que es seguir insistiendo en la importancia de los elementos sobranombrados y 

como la tendencia a descuidar su influencia conduce a planes que generan malestar psicosocial 

y ejemplos de mala organización. Por lo tanto, en este trabajo citaremos con frecuencia la 

acción de los asalariados, frente a la categoría de trabajadores autònomos y empresarios, ya 

que los primeros se caracterizan por menores niveles de libertad de circulación, pero también se 

ven desprovistos de prácticas administrativas y de autogestión que, en cambio,  caracterizan a 

la segunda categoría, que a menudo debe construir su competencia y reglas de conducta 

sin indicaciones por parte de superiores, por un lado ejerciendo una mayor posibilidad de 

elección, por el otro al mismo tiempo con mayores niveles de responsabilidad y menor 

posibilidad de recibir más información desde  arriba, más allá de las pautas generales y las 

obligaciones legales sobre algunas opciones fundamentales.
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1.1 El mito de la Racionalidad 

La racionalidad es un tema atractivo para muchos. El objetivo es adoptar una conducta 

encaminada a optimizar los recursos, tanto los de la persona como los de grandes grupos de 

individuos, sopesando cuidadosamente sus elecciones y excluyendo los factores perturbadores 

que pueden conducir a elecciones precipitadas y que lleva a un despilfarro innecesario de 

recursos. Alguien organiza sus días de forma esquemática y racional, intentando construir 

cuando se le permite, un buen equilibrio entre el deber y  el placer: se levanta buena hora, se 

arregla, va al trabajo y dependiendo del transito que hay en la ciudad elije si ir  con el coche o 

con los trasportes publicos. Hace las compras para los siguientes dias, da importancia a comer 

bien y sano. Saca el perro a pasear, a veces le sepilla el pelo para no ensuciar la casa.  Evita la 

suegra “padrona”. Utiliza los electrodomesticos evaluando cuando es más rentable, como por 

ejemplo en la noche, para ahorrar más. Pasa tiempo con su esposa, hijos y amistades. Dedica 

algo de tiempo a sus intereses, quizás leyendo algo y enterándose de temas de actualidad.  

Todo esto, no es solo cierto a nivel individual si no tambien se lo observa dentro de las 

Organizaciones y culturas basadas en la eficiencia en donde todo es organizado para evitar 

gastos excesivos tanto de recursos economicos cuanto en terminos de gatos de energia en 

actividades mal rentadas. Esto ocurre tambien para los trabajadores que, formalmente, no 

tienen un estatus ejecutivo, pero muchas veces tienen que administrarse con habilidades 

organizativas y con importantes niveles de responsabilidad, como sucede con diferentes tipos 

de profesionales, investigadores, docentes y trabajadores socio-sanitarios (Forbes, 2014; 

Gonzalez-Marcos et al., 2016; Iranzo-García et al., 2018; Webber & Dunbar, 2020). En este 

caso se dejan de lado los aspectos emocionales, ya que muchas veces son propugnadores de 

sesgos, errores de juicio o creadores de heurísticas que nos llevan a evaluar precipitadamente 

y de forma incorrecta nuestras elecciones, estrategias de trabajo, nuestras compras o incluso 

decisiones vitales decisivas (Baron et al., 1988; Baron, 1991; Bilalic et al., 2010; Bourdin & 

Vetschera, 2018). 

A nivel organizacional el objetivo es ahorrar recursos y energía. Muchas veces una 

organización racional conduce al ahorro de costos, a maximizar las ganancias, a respetar los 

derechos de los trabajadores si son parte de los objetivos que la organización o institución en 

cuestión se ha propuesto. (Posada & Magdaleno, 2017; Zhou et al., 2019). Los primeros 

planteamientos basados en un uso preponderante de la Razón se remontan a diversas corrientes 

filosóficas de la Edad Clásica, para luego desarrollarse con fuerza en la Edad Moderna y generar 

sólidas corrientes filosóficas, políticas y científicas, junto a la circulación de las ideas de la 

Ilustración. y La Revolución Industrial y la Escuela de Economía Clásica y todas las Escuelas 

de Economía Política posteriores nacieron del empirismo. A partir de las primeras 

contribuciones de Adam Smith y de sus sucesores, varios economistas describen a los 

operadores económicos como sujetos caracterizados por un enfoque racional. Ese enfoque los 

lleva a generar riqueza dentro de un sistema económico que le permite crear y aprovechar 

oportunidades para desarrollar riqueza y crear innovación. (Schumpeter, 1942; Burton-Jones, 

1999; Audretsh & Lehman, 2005; Sledzik, 2013). La Teoría de la Elección Racional sigue 

siendo hoy un paradigma sociológico convincente para muchos, que describe la interacción 

entre los individuos dentro de la Sociedad y el Mercado como una relación donde los 

individuos pretenden obtener el máximo beneficio (Zafirovski, 2019; Herfeld, 2020). Este 

enfoque ha encontrado una amplia aplicación en varios campos, tambièn fuera del campo 

científico (por lo tanto, cabe mencionar) cuánto ha influido en diversas corrientes políticas, 



24 

 

sociales y de economía política. El modelo de economía clásica se basa en el supuesto segùn 

el cual el Hombre es ante todo un ser racional y que el Mercado, impulsado por él, sigue lógicas 

basadas en la autorregulación, asegurándose que los recursos mudiales, que por definicion son 

una cantidad no infinita, sean suficientes. Todo ello se alimenta de una serie de corrientes 

filosóficas racionalistas y con tintes optimistas a partir del siglo XVIII. Es en particular, con la 

Ilustración y el Positivismo, que potencian todo lo que tiene una base empírica y racionalmente 

organizada. En este debate también nacieron, en el siglo XIX, disciplinas que tienen un enfoque 

científico, pero que se enmarcan dentro de las llamadas "Ciencias Humanas" según los cánones 

actuales, como la Sociología, la Antropología y la Psicología, así como se desarollaron o 

nacieron importantes Movimientos Sociales como Comunismo, Socialismo y Pensamiento 

Anarquista que, con diversas facetas, ponen las bases sobre las fuertes tensiones sociales nacidas 

a partir del siglo XVIII y posterior a la Revolución Francesa, pero que se asientan fuertemente 

en el pensamiento racional, y que propones un análisis de las dinámicas sociales, del poder y de 

la centralización. de la riqueza y se basan en una matriz común que define al Hombre como un 

agente llevado a un comportamiento cooperativo y destinado a combatir las injusticias y 

contradicciones ilógicas del mundo. Paradójicamente, si existe un proceso racional típico del 

modelo liberal, donde los recursos se gestionan sabiamente para obtener el máximo beneficio 

con el menor gasto, también existe una racionalidad en los movimientos socialistas que son a 

favor de las clases menos favorecidas, apuntando a una redistribución desequilibrada de la 

riqueza a favor de los patrones, quienes basan su riqueza en quienes tienen menos recursos 

económicos y son los verdaderos creadores de riqueza. Estos movimientos e ideologías, sin 

embargo, crean reacciones de otras corrientes de pensamiento que toman posiciones opuestas, 

como la oposición de la Ilustración, el Materialismo y el Positivismo por parte del 

Romanticismo, el Espiritualismo y la Metafísica entre los siglos XIX y XX. Después de todo, 

no todos somos racionales, alguien rechaza un enfoque similar. La comparación entre 

pensamiento racional y no racional continúa de manera más acalorada, en una fuerte dialectica 

entre las diferentes corrientes de pensamiento que se superponen, nacen asi nuevas disciplinas 

científicas y no científicas. Esta comparación se extiende también más allá de la Filosofía, 

creando conexiones entre diferentes Disciplinas, como es el caso de la aplicación de las teorías 

evolutivas a la sociedad gracias al darwinismo social, donde los procesos de selección natural 

que en su día se aplicaron a las especies animales también pueden ser utilizados para explicar 

la relación entre diferentes clases sociales y culturas, donde a menudo uno de éstos por estar en 

una relación de sujeción a otro por un supuesto estado de inferioridad. 

Distintos intelectuales y científicos sociales llegan a explicar las relaciones asimétricas entre 

razas y culturas, aportando una explicación racional que en ocasiones justifica una relación 

injusta como esta, en virtud de cierto atraso cultural, industrial e incluso biológico que tiene 

una de estas realidades. También nacen diferentes ideologías, entendidas como un complejo 

de creencias, opiniones, valores y estereotipos que brindan un mapa cognitivo a los individuos 

para comprender mejor el mundo (Carraro & Bertolotti, 2020), mitigando su ansiedad, pero 

limitando en ocasiones el examen. de la realidad por sesgos (Coman, 2019; Calvillo et al., 

2020) que conducen a un análisis parcial de las situaciones y ofrecen soluciones rígidas y en 

ocasiones ineficaces. En realidad, muchas de estas ideologías, incluso formalmente opuestas 

entre sí, como la liberal y la socialista, se basan en supuestos formalmente racionales (Blair & 

Pollak, 1979; Villacanas De Castro, 2011; Cato, 2018) ademas este enfoque que busca aislar 

solo un proceso racional parece estar en crisis (Kadtler, 2011; Wetterstein, 2012; Gunderson 

et al., 2021). Este modelo irá marcando sus límites de forma cada vez más violenta con los 
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diversos genocidios del siglo XX elimina con la aplicación industrial de un proceso de limpieza 

étnica, creando una aberración deshumanizadora (Savage, 2013), sin contar que el liberalismo 

muchas veces se desmorona tambien se puede observar  las economias colectivistas que han 

llevado a varios estados a la quiebra o a grandes desequilibrios económicos y sociales 

(Valaskakis, 1987; Temkin, 1996; Yanishev-Nesterova, 2020; Bone, 2021). 

1.2 Modelos alternativos 

Ya entre finales del siglo XIX y principios del XX, los modelos racionalistas, ya en crisis, son 

desafiados por diversas teorías en el campo psicológico. La más famosa de las cuales la 

provoca el nacimiento del Psicoanálisis que habla de la coexistencia de un mundo racional y 

consciente y de uno inconsciente, movido por afectos y fantasías (Freud, 1899, 2013). Luego 

nacerán las ciencias cognitivas, que de manera similar subrayan la presencia de componentes no 

racionales en la mente humana para ser manejada (Beck, 1967; Arnold, 1984).  

Además de estos aportes desde la clínica, es importante subrayar los desarrollos en el campo 

de la economía, donde el paradigma de la Teoría de la Elección Racional es desafiado por el de 

la Racionalidad Limitada (Simon, 1957), donde los procesos de toma de decisiones son no fruto 

de un razonamiento lógico ponderado, mas bien, en el proceso de toma de decision influyen 

aspectos como la disponibilidad cognitiva de quien está a punto de elegir, por la estimación 

del tiempo que se cree tener a disposicion y la cantidad de procesos de evaluación y decisión 

de que se dispone, que lo llevará a tomar una decisión lo más satisfactoria posible, aunque no 

perfectamente acertada; más adelante Simon (1991), aplicará el mismo paradigma también a 

las estrategias consideradas en el campo organizacional, donde tomamos en consideración no 

sólo a un individuo con su bagaje cognitivo y relativa capacidad para aprender nuevas 

estrategias, sino a un conjunto de individuos concapacidades incluso heterogéneas, 

pensamientos y una forma de aprendizaje organizacional que se mueve de una manera más 

compleja que la forma en que evoluciona un proceso de toma de decisionesindividual. Dentro 

de estos vale la pena mencionar las contribuciones de Kahneman (2003), Kahneman & Tverski 

(1981) y Thaler (2009), que destacan cómo las emociones son absolutamente importantes en la 

realidad psíquica, muchas veces influyendo fuertemente en los procesos de toma dedecisiones 

en el campo económico, considerando también en qué medida las decisiones implican unuso 

superior de heurísticas en condiciones de incertidumbre y en contextos particulares, que van 

desdelas compras diarias, hasta las inversiones e incluso el ámbito de las apuestas, que en 

ocasiones tienenmodalidades similares en cuanto a pensamientos no propiamente racionales 

(Peters et al. 2006; Peterset al., 2019).  

La Teoría de la Prospectiva introduce la importancia del contexto en la definición de 

lasinfluencias que puede sufrir la decisión humana, donde unas condiciones precisas de 

incertidumbreo confusión nos llevan a recurrir a las funciones de encuadre, que nos brindan 

marcos de referencia que nos ayudan a clasificar con mayor familiaridad. con acontecimientos, 

que se produce gracias a modelos económicos o ideologías precisas, que nos brindan -a veces 

erróneamente- la certeza de haber entendido a lo que nos enfrentamos (Zhang, 2012; DeLisle 

& Grissom, 2017). El encuadre a menudo nos lleva a confiar en creencias genéricas y, a veces, 

aplicadas apresuradamente, un poco como una serie de estereotipos que a menudo se tienen en 

cuenta y se aplican, conscientemente o no, creencias que a veces son realmente verdaderas o 

basadas en datos empíricos, a veces reales. a veces anacrónico o simplemente calumnioso y 

totalmente falso, aunque en muchos casos todavía muy extendido y arraigado. 
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El racismo y el modelado a seguir (Kakarika et al., 2022; Ng, 2022; Perez-Moran & Rodriguez- 

Macias, 2022) se encuentran entre los ejemplos más famosos, que a menudo no solo conducen 

a la discriminación injusta contra algunas personas, sino que también conducen a la exclusión 

y persecución de elementos que en realidad podrían brindar aportes importantes, muy 

frecuentemente producen en algunos subjectos creencias difíciles de reestructurar y muchas 

veces se aplican, conscientemente o no, en diferentes Organizaciones a nivel incluso 

institucionalizado.  

A nivel de cultura organizacional estamos hablando de dinámicas de razonamiento que en 

ocasiones partenecen a un paciente gravemente comprometido, sin embargo, muchos sistemas 

tratan de resistirse al cambio a toda costa, se basan en una serie de supuestos básicos muchas 

veces irracionales (Schein & Schein, 2017), a pesar de una innegable serie de fracasos (Beer & 

Spector, 1993; Gardiner & Simmons, 1998; Kartolo & Kuantes, 2019). Fue importante el 

aporte de la teoría bi-lógica, que vio en paralelo dos modos distintos de pensamiento, uno 

racional, caracterizado por el principio aristotélico de no contradicción, y el otro que sigue la 

línea del inconsciente, ilógico y con un modo de pensar indiferenciado (Rayner, 1995; Blanco, 

2019). Esto quiere decir que no existe un pensamiento completamente irracional o racional, 

sino que todo proceso de pensamiento tiene componentes de ambas dimensiones, entra en 

juego la Teoría de la Utilidad Esperada donde, en ausencia de un proceso de toma de decisiones 

perfectamente racional, quien toma una decisión comparará rápidamente los posibles 

resultados de sus elecciones (Shoemacker, 1982). 

También cabe mencionar los conceptos de Rol (Zou et al., 2019; Wang et al., 2020; Davis et al., 

2021) y Estatus (Fuentelsaz et al., 2018; Zhu & Zhao, 2021), que en el contexto organizacional 

y social tiene una fuerte resonancia. El rol puede ser definido como un conjunto de conductas 

y una serie de caracteristicas individuales que la Sociedad espera que un determinado individuo 

tenga, mientras que el estatus consiste en una posición precisa dentro de la sociedad, posición 

que en ocasiones implica una serie de beneficios y obligaciones. Entendiendo que las 

sociedades han evolucionado a lo largo de la historia, haciendo más compleja y fluida la 

distinción entre ambos conceptos (Bauman, 2021), lo que a nivel lineal puede mostrarnos el 

rol como un aspecto dinámico y negativo, ligado a los deberes prescritos por cultura mientras 

que el estatus es un concepto estático y positivo, vinculado a derechos y privilegios. 

La novela Andrómeda de Michael Chrichton describe una misteriosa epidemia que se estalla en 

un pueblo estadounidense, en donde las autoridades se mueven para     monitorear la situacion. Se 

envía un helicóptero cuyo piloto es un ejemplo de la coexistencia de estatus y rol. Su estatus se 

puede definir como alto: tiene un excelente salario, un buen plan de vacaciones, gastos médicos 

cubiertos, un fondo universitario para él y sus hijos. Para contrarrestar un excelente estado, 

tiene expectativas de papel particularmente exorbitantes: si por casualidad se detecta que el 

brote epidémico se está extendiendo y por casualidad el helicóptero y el propio piloto también 

están infectados, este último sabe bien que él y el helicóptero serán fusilados. hacia abajo en 

vuelo para contener el riesgo de pandemia. Este comportamiento puede parecer irracional, pero 

en esto recordamos que el estatus y el rol son mecanismos sociales por los cuales el individuo, 

queriéndolo o no, es llevado a someterse para mantener la cohesión social. El paradigma de la 

racionalidad choca aún más si tenemos en cuenta que muchas veces este equilibrio entre rol 

y estatus no se mantiene equilibrado: hay muchas personas con un bajo estatus pero a las que 

se atribujen grandes responsabilidades y, al igual, hay queines tienen un estatus major y que 

suelen tener grandes cargos que a veces eluden sus deberes y responsabilidades tambien ante 



27 

 

la quiebra. 

La historia militar, política y económica enseña con qué frecuencia los grandes fracasos cuya 

causa es atribuible a individuos individuales en el poder no tienen consecuencias negativas para 

ellos. Además, sobre todo a nivel organizacional, existen mecanismos psicológicos con 

capacidad de cambio que pueden avanzar incluso muy lentamente, algo por lo que una cultura 

organizacional, aunque fracasa, tarda mucho en cambiar y muchas veces trata de crear 

situaciones gracias a las cuales podría recuperar el nivel de funcionamiento perdido, incluso 

cuando esto ahora es claramente imposible (Homans, 2017; Wang et al., 2019; Vanzella-Yang 

& Abrutyn, 2021). 

En este caso es inevitable hablar del concepto de poder, un aspecto que va mucho más allá de 

la simple dinámica racional para ser auténticamente comprendido y gestionado. Por poder 

entendemos la capacidad de “ser capaz de…” (Castelfranchi & Poggi, 1998; Castellani, 2020) 

de realizar un determinado tipo de acción, quienes detentan el poder pueden exigir tratamientos 

específicos, exigir que no tengan obligaciones particulares, imponiéndolas por su cuenta para 

complacer a sus subordinados. El poder puede ejercerse fácilmente bajo condiciones 

específicas de estatus, independientemente de cualquier derecho o competencia. El poder puro 

es de hecho por definición incompetente, quien lo posee no necesariamente tiene que ser hábil 

en lo que hace y si quiere puede evitar las consecuencias en caso de fallar (Carli, 2016).  

Un ejemplo histórico típico que describe esto es la anécdota por la cual el emperador romano 

Calígula nombró senador a un caballo. En este caso se trata de una clara manifestación de 

poder, el poder del emperador único sobre el poder del senado, donde el primero se arroga el 

derecho de elegir a alguien que es claramente inadecuado porque "puede" hacerlo y "puede" 

vencer la oposición de los otros, en este caso del Senado. El poder genera muchas veces una 

lucha de poder, la anulación de los aspectos auténticamente interpersonales entre personas y 

grupos de personas, donde cada grupo acaba deslegitimando al otro apelando a razones 

científicas y racionales, fingiendo que en realidad no existe una relación también compuesta 

por colusión e identificación excesiva con roles y estatus dentro de esta relación entre grupos 

(Carli & Paniccia, 2017). En cambio, necesitamos redescubrir este mundo, entenderlo y 

manejarlo mejor. También es importante identificar la intencionalidad o no de ciertos 

comportamientos. En ocasiones los usuarios de un servicio o producto que ha sido adquirido en 

una transición económica o incluso cuando se trata de servicios que los ciudadanos tienen 

derecho a recibir- se enfrentan a retrasos, errores o malentendidos que les impiden disfrutarlos 

plenamente.  

A veces se trata de un simple error, fruto de la falta de competencia de los representantes de 

una determinada empresa o de un servicio público, pero a veces nos encontramos ante un 

comportamiento deliberadamente descuidado, con el fin de reforzar el control de la 

organización sobre el usuario (Bonchorst et al., 2012; Muniz & Cecchetto, 2021; Nabavi Noori, 

2022). Esto también ocurre en el llamado mercado libre, donde las empresas influyen en las 

tendencias de compra para obtener un mejor control de quienes están acostumbrados a 

comprarlas (Hammouri et al., 2022; Siano et al., 2022).  

Todo esto no siempre es deseado, muchas veces quienes emiten comportamientos similares lo 

hacen sin darse cuenta, puede también ser que cuando comenzaron a implementarlos lo 

hicieron consienzudamente, pero luego pierden conciencia de ellos o están inmersos en un 

contexto donde esta actitud está tan extendida que se ha vuelto un automatismo. 
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1.3 Función social y racionalización de recursos 

El debate entre el modelo racional puro y las versiones que perciben la influencia de otros 

procesos heurísticos, especialmente si se aplican en el ámbito organizacional y empresarial, 

continúa en las últimas décadas, hasta la enunciación de la "teoría de la separación" (Friedman, 

1962; Werhane y Freeman, 1999), que separa claramente la función social de una organización, 

encaminada a ofrecer un servicio y los aportes positivos para la comunidad en la que nació la 

empresa (Barbaro, 2008), de su naturaleza encaminada únicamente al lucro y al ahorro de 

recursos, desencadenando una larga serie de discusiones donde se intenta falsificar esta 

afirmación, subrayando la importancia de construir negocios que sean capaces de considerar 

el lado ético en su operación, sin enfocarse solo en la ganancia (Freeman, 2000; Freeman et al. 

2004; Hartmann, 2011; Wempe, 2008). Es más, incluso los recientes acontecimientos negativos 

del siglo XXI, como las crisis económicas desencadenadas en EE. mundo, desencadenó una 

nueva crisis económica y aumentó el sufrimiento psíquico (Bauman, 2021; Petrarca et al., 

2021; Umar & Mirza, 2021; Yavorovskyi, 2021). La pandemia no solo se está cobrando 

millones de víctimas en todo el mundo, sino que también ha infligido un profundo 

desequilibrio organizativo e institucional. Los sistemas de salud muchas veces han trabajado 

para crear políticas para limitar los movimientos de las personas y para evitar reuniones entre 

estas. Las organizaciones empresariales en cambio han empujado hacia la reanudación de 

actividades para no causar un daño excesivo a las empresas, ambas tratando de involucrar a la 

política en sus demandas.  

En realidad, ambas posiciones se caracterizan por considerar solo los aspectos racionales, los 

profesionales de la salud tratan de limitar la propagación del virus, los empresarios en vez 

intentan evitar la inminente crisis económica. Ambos tienen posiciones opuestas, pero tienen 

en común que no consideran los aspectos del sufrimiento psíquico al que se ven sometidas las 

personas, aspecto completamente descuidado. Por más complejos que puedan parecer los 

factores psicosociales, estos deben  también ser considerados por las organizaciones de carácter 

empresarial, llevándolas incluso a asumir una función social, antes prerrogativa plena de los 

sistemas institucionales, pero es bueno que los agentes privados también se ocupen de el bien 

común, siguiendo los aportes de la “Responsabilidad de los Stakeholders”, donde la 

intervención de grupos de personas comprometen los recursos de sus actividades económicas 

para mejorar también la comunidad en la que operan (Barrena Martinez et al. 2016; Elizandro 

et al. al. 2018; Freeman et al. 2004; Markopoulos, 2021). 

También consideramos que el factor emocional es muy importante dentro del bienestar de 

quienes lideran una organización empresarial o de otro tipo (Carree & Verheul, 2012; Stephan 

et al., 2018). Es importante considerar la influencia de las emociones en la sensibilización de 

las organizaciones con respecto a un enfoque más consciente y responsable (Humpfhrei et al., 

2005; Manzoor et al., 2018; Miceli & Castelfranchi, 2018).  

Como desafío adicional, agregamos la necesidad de considerar no solo el bienestar psicosocial 

que esperamos inculcar a través de actividades específicas de la empresa, sino también se tiene 

en cuenta el aspecto ambiental (Urbano et al., 2019).  

Además, las últimas décadas han visto la intervención de nuevos constructos que subrayan la 

importancia de factores que no son solo racionales, como en el caso de la inteligencia emocional 

de Goleman y más recientemente la ecológica (1996; 2010), o con aportes corroborados por 

estudiosos provenientes de el campo de la Neurobiología, como con el “cerebro emocional” 
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(Ledoux, 2014) y superando la distinción entre mente racional y emocionalidad (Damasio, 

1994). Muy a menudo, en la constitución de una organización de tipo empresarial existen 

varios elementos fuera de una organización precisa regida únicamente por la lógica racional, 

en muchos casos la motivación para iniciar una actividad empresarial parte del apoyo y modelos 

que la persona recibe gracias a la familia (Cardella et al., 2020; Edelman et al., 2016;), dentro de 

una evolución de la literatura que analiza la forma en que el rol familiar interactúa con el rol 

laboral (Babic et al., 2020; Lu & Kao, 2013; Lavassani & Mohaedi, 2014), estamos hablando 

por tanto de áreas que también pueden caracterizarse por importantes aspectos económicos 

inducidos, pero que son fuertemente imbuidos de aspectos afectivos y emocionales (Bozzon 

& Murgia, 2021), para no hablar de la presencia de inevitables dinámicas afectivas relacionales 

que encontramos dentro empresas familiares, que en niveles significativos también constituyen 

una parte importante del potencial económico en algunos países (Caputo & Zanone, 2019). 

1.4 Cultura y ecosistemas emprendedores 

Por "cultura" entendemos la forma en que un contexto, definido dentro de límites territoriales 

precisos o también definido por sus áreas de competencia, es representado en términos, 

incluidos simbólicos y emocionales, por un grupo de personas que forman parte de él (Carli et 

al. al., 2008). Por ecosistema emprendedor entendemos ese conjunto de individuos que pueden 

ser emprendedores potenciales o existentes y formar organizaciones emprendedoras de varios 

tipos tales como capitalistas de riesgo, ángeles de negocios y bancos o incluso instituciones 

como universidades, agencias del sector público que ingresan al mercado, interactuando o no 

entre ellos, pero aún creando un fuerte sistema de interdependencia (Mason & Brown, 2014).  

Los emprendedores que forman parte de ella están orientados a invertir y en ocasiones 

arriesgarse a perder lo que han invertido con la esperanza de aprovechar al máximo lo que han 

empleado (Stam & Spigel, 2016). La Tabla 1 muestra las contribuciones de varios autores en 

la definición de un ecosistema emprendedor, ya que estas contribuciones se aplican a diferentes 

áreas geográficas y contextos económicos. 

 

Tabla 1 Aportes de varios autores sobre una definición de ecosistema emprendedor 

Autores y Año Definición 

Goncalves et al., 

2016 

Representantes que incrementan la actividad empresarial a nivel 
regional y local operando a nivel cultural, político y de cooperación 
entre diferentes entidades. 

Carvalho, 2017 
Una buena combinación de actores económicos (potenciales y ya existentes), 

organizaciones empresariales en diversas capacidades, instituciones 

(universidades, sector público, instituciones financieras) y procesos  

(crecimiento económico y empresarial, mentalidad emprendedora) que crean 

un contexto favorable para las actividades empresariales. 

Leitao Dantas et  

al., 2018 

Comunidad formada por diferentes factores y agentes dentro de un área 

geográfica, interdependientes entre sí y capaces de promover y crear nuevas 

organizaciones empresariales 

Caetano et al., 2019 
Sistema compuesto por actores - de organismos públicos y privados – que 

interactúan en contextos compartidos para conectar diversas organizaciones e 

instituciones empresariales a nivel formal e informal 

Pereira et al., 2019 
Sistema compuesto por actores - provenientes de entidades públicas y 

privadas - capaces de promover el desarrollo empresarial, el crecimiento 
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económico y productos valiosos, todo en caso de que se cumplan ciertas 

condiciones tales como capital humano, cultura favorable al crecimiento, 

mercado suficientemente dinámico, apoyo institucional y respaldo social. 

Rodriguez- Aveces 

et al., 2019 

Un conjunto de empresarios, organizaciones e instituciones con el propósito 

común de coordinar y mediar las relaciones entre varias empresas. 

Fonseca & Saloma, 

2020 

Participación local y regional que tiene como objetivo desarrollar el espíritu 

empresarial, adoptando un enfoque empresarial que consiste en una 

propensión al riesgo y una mentalidad abierta. 

Saudè et al., 2020 
Ámbito territorial capaz de desarrollar factores positivos como espíritu 

emprendedor, buena apertura al cambio y capacidad para una buena 

coordinación y cooperación. Todo moviéndose dentro de una armoniosa 

colaboración entre gobierno, universidades y empresas. 

Findik-Coscunkay 

& Coscuncay, 2020 

Un sistema que contiene factores orientados al emprendimiento. 

Larios-Hernandez 

& Borbolla- 

Albores, 2020 

Un sistema de creencias, métodos, valores y modelos que influye en el 

desarrollo empresarial a nivel regional o local. 

Ravindran Nair, 

2020 

Conjunto de factores económicos y sociales que el emprendedor, 

interactuando directa o indirectamente con nosotros, explota para lograr un 

buen resultado. 

Galindo-Martìn & 

Mendez-Picazo, 

2020 

Conjunto de diferentes elementos culturales, económicos, legislativos que, 

bien combinados, permiten la creación y desarrollo de realidades 

empresariales e innovadoras 

Desai, 2021 Contextos que permitan condiciones sociales y financieras adecuadas para 

desarrollar organizaciones y productos innovadores a nivel local. 

Jeorge et al., 2021 Conjunto de diferentes elementos, como la cultura, la política y los 

grupos de asociación que permiten, a nivel local o regional, crear 

nuevas actividades comerciales, también caracterizadas en términos de 

originalidad y un buen grado de sostenibilidad. 

Pereira, 2021 Un compromiso social y medioambiental de los agentes públicos y 

privados para fomentar la actividad emprendedora 

 

Los ecosistemas emprendedores incluyen elementos económicos, políticos, sociales y 

culturales, muchas veces animados por componentes conscientes o inconscientes que 

desencadenan dinámicas de rivalidad o en todo caso que desalientan la cooperación funcional 

entre algunos de ellos. Isenberger 

(2008, 2010, 2011) presenta un modelo exhaustivo del Ecosistema Emprendedor, representado 

en la Fig. 1 e incluye diferentes dimensiones, definidas por el Foro Económico Mundial (2014). 

- Dominio político (Policy) = Este es el componente normativo dentro del cual nace y se mueve 

una empresa, este aspecto incide en la rapidez con que puede nacer y evolucionar o por el 

contrario encontrar dificultades o tropiezos. Desde este punto de vista es claro que un gobierno 

sólido y un órgano legislativo eficiente es un ámbito en el que se facilita el desarrollo 

empresarial, mientras que los continuos reordenamientos gubernamentales, la legislación 

desordenada y la ralentización de la burocracia desfavorecen la actividad empresarial. 

- Sector financiero (Finanzas) = Esta parte está ligada a los recursos económicos, que pueden 
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obtenerse a través de la actividad comercial, recursos personales de los accionistas o incluso a 

través de agentes externos, como durante las actividades de financiación colectiva o los 

llamados "ángeles empresariales". 

- Dominio de la cultura (Cultura) = Esta área está vinculada a cómo la cultura, en términos de 

tolerancia al riesgo y la posibilidad de fracaso de una actividad económica, la aceptación del 

trabajo por cuenta propia, modelos a seguir, la preferencia por la innovación y modelos de 

negocio positivos de referencia. 

- Factores de apoyo (Apoyos) = la actividad emprendedora debe recibir refuerzos positivos y, 

si es necesario, también apoyo psicológico y material, por parte de la familia de origen de los 

emprendedores, de las Instituciones u otros amigos y conocidos 

- Capital Humano = Este recurso tiende a estar desvinculado de los aspectos materiales, 

refiriéndose no tanto a los recursos físicos y económicos con que cuenta la empresa, sino más 

bien a la calidad de su trabajo y al clima organizacional experimentado por sus trabajadores. 

Además del Capital Humano en esta área también vemos el Intelectual, Social y Psicológico con 

el que tiene una fuerte relación de interdependencia y en conjunto definen las cualidades 

interpersonales, la resiliencia, el espíritu de iniciativa, la solidez organizacional y el 

conocimiento de los operadores clave de la propia empresa (Alkhateeb et al. 2016; Danvila-

Del-Dalle et al. 2019; Korsakiene et al. 2017). 

- Dominio del mercado (Markets) = Aquí encontramos la disponibilidad de la cuenca de 

mercado, nacional y/o extranjera a la que se dirige la empresa, interactuando con todos tanto 

aquellos ya adquiritos como tambìen los que son potenciales dentro de esta área. Cuanto mayor 

sea la cuota de mercado de la que recurra la empresa, mayor será el número de clientes con los 

que interactúa y con los que crea acuerdos comerciales y los ingresos económicos relacionados. 

Puede haber un tipo de ecosistema que puede ser más o menos sólido, también se define por el 

equilibrio que tiene entre estas diferentes áreas, es una realidad que tiene fortalezas y áreas 

críticas, que en algunos casos pueden llevar al éxito de esa realidad y a veces no. 

 



32 

 

 
 

 

 

Fig. 1 Representación gráfica del modelo de ecosistema emprendedor. 

En algunos casos podríamos encontrarnos en un ecosistema donde la realidad política está 

ausente, lo cual está ligado a la inestabilidad política o a una política liberal, a veces los 

recursos materiales son escasos. Nos encontramos en un contexto donde las personas están 

acostumbradas a depender de sus recursos internos. , en este caso nos referimos al Capital 

Humano. Muchas veces el ecosistema emprendedor de un área geográfica se diferencia de los 

demás porque quizás esté desequilibrado de una manera característica en comparación con los 

demás. Supongamos, por ejemplo, que algunos ecosistemas emprendedores, con un mercado 

menos dinámico que otros, parecen tener un mayor nivel de Capital Humano y/o Apoyo Social. 

La figura 2 muestra los países con mayor número de registros en los años entre 2016 y 2020 en 

comparación con una combinación de palabras clave como “Emprendedor*” Y “Capital 

humano”. Se desprende que, como sucede con la mayoría de los trabajos de investigación, 

Estados Unidos y Reino Unido son los 2 primeros países de la lista pero Italia y España se 

encuentran en el tercer y cuarto lugar, lo cual es bastante inusual ya que no tienen un fuerte 

presencia en comparación con otros países en términos de investigación y no tienen economías 

sólidas e importantes como otros países del G20. 
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Fig. 2 Representación gráfica de los 15 países más prolíficos en términos de aportes al Capital Humano 

Algunas áreas geográficas específicas de un país, en virtud de su historia y cultura, tienen 

diferentes concepciones sobre la ética del trabajo, la propensión al riesgo empresarial y los 

niveles de dinamismo y capacidad de innovación. Esta poderosa diferencia entre una realidad y 

otra lleva a diferentes áreas, incluso bajo una misma nación, a tener diferentes fortalezas y 

puntos criticos, no fácilmente homologables entre sí en términos de idioma, cultura, 

legislación, políticas económicas y tributarias (Brown & Mowson, 2019; Freire-Gibb & 

Gregson, 2019; Lafuente et al. 2021; Nording, 2019). No solo eso: a menudo diferentes 

regiones con diferentes culturas llegan a percibirse a sí mismas como si fueran estados 

diferentes, desencadenando ocultas o, a veces, rivalidades explícitas entre ellas (Cunningham 

et al. 2019; Helman, 2020; Li & Kang, 2021). Estas incompatibilidades también crean 

contrastes que son directamente observables y que a menudo desencadenan una narración 

negativa que representa a los del otro entre los miembros de una cultura, describiéndolos de 

manera negativa como perezosos, agresivos, violentos (Hansen & Kahnweiler, 1993; Mittins 

et al., 2011; Recke & Perna, 2021), a menudo utilizados para justificar comportamientos 

agresivos, de explotación o de no cooperación con ellos. Muy a menudo el ecosistema 

emprendedor también contribuye, junto con otros factores no económicos, a intensificar las 

tensiones entre diferentes grupos dentro de una misma nación, dando tambièn lugar a 

profundas divergencias en términos políticos, culturales e incluso sanitarios, desencadenando 

muchas veces el nacimiento de movimientos secesionistas, luchas intestinas, rivalidades 

políticas, terrorismo y guerras civiles, cosas que han ocurrido varias veces en la historia, como 

el terrorismo de ETA en España y el IRA en el Reino Unido, la Guerra Civil Americana, la 

Guerra de Yugoslavia, el desmantelamiento de la URSS y las intervenciones militares 

relacionadas en antiguos estados satélites y muchos otros episodios y guerras que entre las 

diversas causas coadyuvantes tuvieron el hecho de que existieron diferentes modelos 

económicos irreconciliables y en donde esta relación muchas veces terminó en una rivalidad, 

incluso violenta, entre los respectivos estados o regiones. En este caso, podemos decir que 

muchas veces estas grandes convulsiones políticas están motivadas por aspectos económicos, 

que también forman la mentalidad y la capacidad o no de convivir con el exogrupo (Andrews et 

al., 2022; Johnson et al., 2022). En este caso, un sistema emprendedor no se rige por dinámicas 
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puramente racionales, sino también por elementos culturales y organizacionales que no están 

perfectamente alineados con un proceso puramente racional, que nos proponemos analizar 

dentro de este trabajo. 

1.5 Justificación de la Tesis Doctoral 

Este trabajo pretende seguir los pasos de la Teoría del Comportamiento Planificado aplicada 

en el entorno empresarial (Ajzen, 1991; 2001; 2002; Ajzen & Fishbein, 1980), donde el 

comportamiento de un agente que se encuentra tomando una decisión, con también importantes 

factores económicos, se representa en la Fig. 3 como el resultado de una serie de factores tales 

como las propias actitudes (Krueger, 2005; Krueger et al., 2000), normas subjetivas (Liñán & 

Chen, 2009; Shinnar et al., 2012), que producen la intención de realizar luego una conducta, en 

este caso empresarial y (Bird, 1988; Bird & Bush, 2002; Krueger et al., 2000). 

 

 
 

Fig. 3 Representación gráfica de los componentes que subyacen al Comportamiento Planificado 

Siguiendo lo indicado anteriormente, nos encontramos ante un modelo que ofrece una 

integración al Modelo de Acción Razonada (Fishbein & Ajzen, 1975), añadiendo como 

elemento adicional el de Control de Comportamiento Percibido, aspecto no considerado 

anteriormente que incluye un aspecto más vinculado a las percepciones subjetivas de la persona 

que se prepara para implementar el proceso de toma de decisiones. Hipotetizamos que este 

tercer elemento básico está en consonancia con el constructo de autoeficacia banduriana (1977), 

que trabaja sobre una percepción positiva de la persona con respecto a sus capacidades, en 

relación con el componente psicosocial y de las personas cercanas a él. persona. Dentro de esta 

modalidad psíquica y de toma de decisiones es importante recordar que el razonamiento 

disfuncional está al acecho. La primera es aquella que, aunque basada en enfoques todavía muy 

difundidos, hace uso de una modalidad que considera las evaluaciones y decisiones como un 

proceso únicamente racional, muchas veces basado en enfoques que recuerdan la fe ciega del 

positivismo a las materias científicas o simplemente Disciplinas que tienen un enfoque 

científico. 

Todavía están presentes en el lenguaje de varios representantes que los describen como 

inapelables y libres de distorsiones (Milgrom, 2021), proponiendo muchas veces lecturas que 

consideran variables perturbadoras en lugar de elementos fisiológicos e incontrolables dentro de 

una empresa y un sistema económicos (Hayek, 1944). Por ejemplo, en la época de la pandemia 
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fueron frecuentes las declaraciones del mundo médico de descuidar otros campos para 

dedicarse solo al suyo, olvidando que la pandemia ha puesto en peligro a las naciones no solo 

desde el punto de vista médico, sino también económica y psicosocial (Boschele, 2021; 

Krikonian & Torreele, 2021). Otra "trampa cognitiva" con la que te arriesgas a caer es el 

razonamiento ideológico. La ideología lleva a los extremismos a ver la realidad achatada a lo 

largo de una polarización en dos extremos (Stanig, 2013; Su,, 2022; Wheeler et al., 2020), por 

ejemplo, en una visión que ve a todas las empresas como grupos de individuos solo motivados 

para ganar y explotar a los trabajadores y los recursos naturales y todas las instituciones como 

justas e infalibles o, por el contrario, califican a los organismos públicos de gigantes con pies 

de barro bloqueados por trámites burocráticos, incapacidad de los trabajadores frente a 

empresas y autónomos que dirigen la economía y son injustamente acosados por leyes, 

impuestos y actitudes negativas. El enfoque ideológico es ciego, automáticamente implementa 

procedimientos (no siempre, ¡muchas ideologías se encuentran electoralmente para derrocar a 

los opositores políticos sin proponer alternativas reales!) de gestión de crisis y normalidad que 

se dan sin un conocimiento real de la situación y el contexto, aplicándolos con fuerza, lo cual 

ha ocurrido en varios estados que han insistido en viejas estrategias políticas o aplicando al pie 

de la letra las estrategias de líderes carismáticos que durante mucho tiempo han liderado con 

éxito movimientos políticos y/o inspirado nuevas formas de organización, aunque su 

aplicación fuera de contexto lleve a un vacío celebración, ya no vigente y de la antigua 

renovación. Por citar ejemplos, no estamos  solo hablando del fracaso político y económico de los 

estados que han abrazado programas económicos liberales, nacionalistas o estatistas, sino 

también lo podemos observar en muchas naciones que han abrazado los ideales del liberalismo 

o los que estàn  bajo la influencia soviética (Baker, 1986; Cypher, 1993; Millar, 2003; Jim & 

Liu, 2020), sino también a nivel organizativo, como ocurrió en Italia tras la Reforma antiasilo 

de los años 70. La reforma de Salud Mental es una excelencia caracterizada por la innovación 

durante sus primeros años, con la cual su principal impulsor Franco Basaglia pretendía derribar 

los asilos como un lugar deshumanizador para los pacientes psiquiátricos, lamentablemente 

Basaglia muere antes de haber terminado la realización de su proyecto, él no tiene un sucesor 

digno que lo iguala en creatividad y carisma y quienes lo apoyan son demasiado débiles para 

igualarlo. 

Su proyecto incluía elementos acertados e interesantes, como la humanización del cuidado, un 

tratamiento que preservara la dignidad humana de los pacientes psiquiátricos, una visión de la 

psiquiatría menos orientada hacia un rol de control social, un enfoque menos centralizado y 

orientado a la necesidad del territorio. Lamentablemente esto pierde sentido, su visión se vacía 

de significado y se utiliza con un enfoque celebratorio e ideológico, apoyado en una visión más 

burocratizada y casi industrial, que excluye la competencia y el trabajo de los psicólogos, 

manteniendo un enfoque principalmente médico con psiquiatras y “sociales”, con los 

trabajadores sociales, que se ocupan principalmente de las tareas burocráticas y administrativas, 

muchas veces sólo vinculadas a la defensa de las instituciones en detrimento del individuo. 
 

El pensamiento de Basaglia es luego explotado por las direcciones psiquiátricas de la política, 

que exaltan y defienden su legado sin aplicarlo de hecho. La Salud Mental italiana ha sustituido 

los asilos por los Departamentos de Salud Mental, que han demostrado ser un sustituto débil, 

los centros de salud mental el sufrimiento y el malestar social de las personas más frágiles no 

ha disminuido como esperaba Basaglia, al contrario se ha agravado con creces y muchas veces 

torpemente encubierto, falta  también el cambio cultural que esperaba Basaglia, los pacientes 
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psiquiátricos siguen siendo vistos como " locos peligrosos” (Trivelli , 2015; Ronchetti et al., 

2020). Esta actitud ideológica se hapuesto en marcha dentro de los servicios públicos 

psicosociales en Italia, pero modalidades disfuncionales similares han hecho daño a nivel 

organizativo también en el contexto de empresas privadas con importancia y sucursales a nivel 

internacional, donde los ejecutivos y los accionistas a menudo se posaron en posiciones que 

no condujeron a una innovación fructífera y la consideración de los equilibrios psicosociales 

de los trabajadores y las áreas en las que operaba la empresa (McGaughey, 2007; Boso et al., 

2019; Zhou et al., 2022) o existen importantes trabajos de fidelización de marca del cliente que 

se basan en fuertes influencias emocionales (Kumar et al., 2017). Esta tesis propone una visión 

no simplista y reduccionista de la actividad emprendedora, una acción compleja en sí misma 

porque se encuentra potencialmente en contacto con todos los dominios subsiguientes, tales 

como la sostenibilidad económica, organizacional, política, cultural, humana y ambiental 

(Mason & Marrón, 2014). El reduccionismo (Gamage & Wikramasinghe, 2012; Fors & 

Lannerfors, 2019), en oposición a la perspectiva del paradigma de la complejidad (Schindehutte 

& Morris, 2009; Carstensen, 2016; Moreno-Casas, 2021), ofrece un fuerte atractivo en 

términos de mayor facilidad de comprensión y aplicación, pero hemos elegido un modelo más 

difícil y potencialmente confuso que hace justicia a la complejidad del mundo empresarial. 

Evidentemente todo es más difícil, sobre todo si tomamos aquellas empresas que, además del 

objetivo de generar ingresos, también se fijan el de una adecuada consideración para sus 

trabajadores, una buena integración dentro del sistema en el que se desenvuelven y una 

“política verde”. Lo más importante es recordar la esencia del emprendedor, es una persona 

que arriesga, que innova, que aprovecha las oportunidades y las crea (Schumpeter, 1934; 

Lumpkin y Dess, 1996; Ireland et al., 2003), hablamos por tanto de un agente dinámico que 

debe ser capaz de sentir que se mueve con mayor libertad de maniobra. Sabiendo que no somos 

seres perfectamente racionales, por lo tanto conscientes de una tendencia humana a utilizar 

heurísticas y caer en sesgos, tomando decisiones racionales, pero tambiénqueriendo dejarnos 

tomar de vez en cuando por decisiones impulsadas por la intuición. Hay que ser consciente del 

riesgo de un enfoque ideológico, permitiéndose tener ideas políticas y éticas personales, 

incluso muy claras, usándolas como brújula para la toma de decisiones, pero dejándolas de lado 

o razonando por otros cauces cuando sea necesario. El "tengo que" ("tengo que pensar en elmedio 

ambiente", "tengo que tener una plantilla multicultural", "tengo que apuntar a nuevos mercados, 

aunque arriesgue a mis trabajadores", "tengo que crear un negocio innovador”) suele ser un 

vínculo cognitivo que, manteniendo unos principios de los que no se puede apartar, puede 

resultar limitante si no nos sentimos preparados para aceptar nuevas estrategias. Dentro de un 

dualismo entre emociones y racionalidad es importante considerar un modelo de integración 

entre las dos dimensiones, sin descuidar los aspectos de optimización inherentes a la 

racionalidad, pero sin excluir siquiera de esta especie de ecuación los aspectos más humanos 

vinculados a un concepto de justicia y solidaridad (Connolly et al., 2021; Kroon & Reif, 2021; 

Wang et al., 2022). Por lo tanto, es bueno no solo tener un enfoque ahorrativo y ordenado de 

los recursos, sino también recordar que hay áreas en las que vale la pena invertir, aunque no es 

posible considerar un retorno inmediato de los recursos invertidos. Esto es cierto para todas las 

organizaciones que deben tomar en consideración el equilibrio psicosocial del territorio en el 

que operan, calcular el bienestar psicofísico de los trabajadores, empresarios y usuarios de 

bienes y servicios, así como adoptar políticas más orientadas hacia un discurso de 

sustentabilidad y respeto ambiental y sensibilidad. Especialmente si se descuida de estos 

aspectos se corre el riesgo de tener consecuencias negativas a largo plazo incluso para la propia 

organización. 
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A menudo, ante una mala organización pública o privada, algunos trabajadores que la 

representan aprovechan de este vacío de poder para actuar al margen de las normas y 

protocolos de intervención reconocidos, trabajando de manera chapucera e incorrecta, 

perjudicando al otro y aprovechándose de su posición. De ahí la importancia de un experto que 

tenga habilidades en términos de coordinación de trabajo y manejo de balances oficiales y no 

organizacionales para prevenir estas situaciones de incompetencia que pueden generar 

situaciones de fuerte injusticia. 

A veces es mejor seguir una especie de imperativo categórico y tomar decisiones que parecen 

innecesariamente costosas en términos de dinero y esfuerzo, por ejemplo, dedicando más 

recursos y tiempo a activar servicios de apoyo a favor de sujetos más frágiles, promover la 

cohesión social y el desarrollo. de estrategias de desarrollo sostenible. No solo porque es 

correcto, sino también porque un enfoque más cínico y sin escrúpulos conduce a un gran 

desequilibrio dentro de la comunidad en general, así como al equilibrio del mercado. La figura 

del emprendedor, si adopta un enfoque no influenciado por ideologías (¡a pesar de tener ideas 

políticas personales!), si considera con un sabio equilibrio aspectos relacionados con la 

racionalidad como sensibilidad psicológica y social, puede concretarse en uno de los 

componentes principales del espíritu empresarial, o el de un libre albedrío. Todo en una 

perspectiva equilibrada, que no cede ante actitudes maniqueas y extremistas que ven la libertad 

como un valor únicamente liberal, evitando condenar uno u otro enfoque por ser vistos como 

incompatibles (Kostylo, 2019; Hammersley, 2021). Esto también implica una visión de una 

ética del trabajo no extrema, que concibe la coexistencia de diferentes sistemas: puedes tener 

una misión que conciba tu trabajo como caracterizado también por una misión social, pudiendo 

tomar en consideración la solidaridad hacia los demás, manteniendo correctos principios de 

racionalización del trabajo, evitando la inexperiencia total y pudiendo prever una remuneración 

razonable, sin olvidar que la ayuda a toda costa debe estar limitada a los propios recursos, 

capacidad y al principio de supervivencia. De esta manera, también se manejan características 

del comportamiento humano que se actúan en el contexto organizacional, como la motivación 

de ganar y ahorrar recursos para obtener una mayor ganancia, pero también activando en 

ocasiones un enfoque que no apunta superficialmente a la riqueza y la capacidad. • en evitar 

desperdicios, presupuestando gastos más altos si se manejan las dificultades de la organización 

para interactuar con sujetos frágiles, que a menudo requieren mayores niveles de atención y 

cuidado. El mundo inconsciente no suele hacer distinciones, e influye para que alguien viva 

dentro de una reacción simétrica y poco constructiva. 

En esta tesis partimos del supuesto de que el mundo se compone de “facetas”; o elementos que 

lo hacen más variado y escurridizo que las categorizaciones simplistas aguas arriba e 

hipergeneralizadas, basadas únicamente en el modelo Rational Choice. Esto no significa 

claramente que debamos ceder a una visión del mundo totalmente impredecible e 

incontrolable, solo recordemos que muchas veces la lectura de los fenómenos sociales, 

económicos y organizacionales debe ser contextualizada, las soluciones que se ofrecen para 

cualquier problema deben ser personalizadas, construidas. teniendo en cuenta los factores 

locales de esa zona y cultura precisas. También recordamos que debemos considerar los 

factores que van mucho más allá del mero factor material, como sucede por ejemplo cuando 

se cita al Producto Interno Bruto como el único factor adecuado para describir el bienestar de 

una nación (Ridley, 2020). En todo ello, será fundamental abordar un triste prejuicio de 

carácter ideológico, que describe un dualismo irreal: por un lado, hay autónomos y 

emprendedores, competentes, pero codiciosos y que no contemplan la función social en sus 
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actividades, por otro los demás los empleados públicos, tendencialmente incapaces, pero con 

un fin en mente acorde con el bien común.     

En realidad, se trata de una actitud fruto del desconocimiento y de un estudiado deseo de 

tergiversar la realidad para hacerla más controlable por parte de los administradores. Hay 

freelancers que también se preocupan por el bienestar de las personas, más allá del simple lucro, 

así como hay empleados públicos que son competentes representantes del Estado, pero a veces 

también mezquinos y básicamente sólo apegados a sus privilegios, indiferentes a la psico-

social malestar de la ciudadanía. No consideramos al hombre como un ser puramente racional, 

el es un agente con emociones y afectos personales y familiares, preferencias subjetivas e 

inevitablemente cuestionables, con ideologías y creencias personales que lo guían solo 

parcialmente en una elección completamente racional, haciéndolas más humanas. y con 

comportamientos que pueden ser estudiados y predichos según enfoques más recientes y que 

consideran la influencia de estos factores. 

Emergen facetas que incluyen un razonamiento basado también en consideraciones 

emocionales, no siguiendo únicamente una lógica puramente racional. Nos levantamos no muy 

tarde porque somos mayoritariamente diurnos y no nocturnos, prefiriendo levantarnos con el 

aire fresco de la mañana y sintiéndonos estimulados porque nos sentimos más productivos, 

elegimos nuestra ropa para lucir más refinada, pero también porque es agradable de llevar algo 

elegante, vamos al trabajo para sentirnos útiles y activos, calculamos la ruta para ahorrar, pero 

también porque nos gusta no contaminar innecesariamente el aire, compramos por logística, 

pero también porque necesitamos una rutina, pasamos tiempo con la familia porque 

disfrutamos de su compañía, comemos bien y sano porque queremos cuidar nuestro cuerpo, 

sacamos al perro y de vez en cuando lo cepillamos para no ensuciar la casa, pero también para 

evitar el propio perro de la incomodidad, evitamos ver a la suegra porque la odiamos de verdad, 

usamos los electrodomésticos que consumen más por la noche para ahorrar en la cuenta, pero 

también para darle al buen ejemplo y pasamos tiempo con la esposa y los hijos porque con los 

años estos momentos ya no existirán y serán diferentes, tal vez dedicando un poco de tiempo a 

lo que nos gusta y a nuestras amistades que nos importan, tal vez leyendo algo e informándonos 

sobre temas de actualidad para estar en el lugar, pero también para sentirse parte del mundo. 
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2.1 Objetivos generales 

1) Determinar, a través de una revisión sistemática y con herramientas bibliométricas, 

qué tan importante parece ser la influencia de los factores psicosociales con respecto a los 

contextos empresariales y organizacionales. 

2) Analizar qué tan significativo es el factor emocional en áreas como la inclusión de los 

sistemas empresariales dentro de la Comunidad y en relación con la sostenibilidad ambiental. 

3) Analizar cómo factores como la autoeficacia emprendedora y el apoyo social 

fortalecen la intención de emprendimiento sostenible 

4) Validar los Cuestionarios de Intención Emprendedora y Cuestionarios de 

Consideraciones de Consecuencias Futuras con respecto a una muestra de estudiantes 

universitarios. 

2.2.1 Objetivos específicos 

1) Los aspectos psicosociales no tienen una función sino son considerados como 

"variables perturbadoras" dentro de la literatura que trata sobre Psicología Organizacional y 

del Trabajo. De hecho, estos aspectos, dentro de un Paradigma de la Disciplina más moderno 

y multifacético, toman en consideración elementos útiles para analizar y gestionar mejor las 

Organizaciones, no sólo sociales y sin fines de lucro, sino también lucrativas. 

2) Las emociones tienen la importancia de ser elementos que determinan una actitud 

prosocial a nivel individual y, a nivel organizacional, una forma más humana y respetuosa de 

gestionar a las personas, el medio ambiente y las comunidades en las que se insertan las 

organizaciones empresariales. 

3) Subrayar hasta qué punto las empresas con ánimo de lucro también están dispuestas a 

acoger una función social, normalmente monopolizada por el Estado o por asociaciones sin 

ánimo de lucro. Esto está en consonancia con la gran importancia que los propios empresarios 

otorgan al libre albedrío que, siguiendo las teorías sobre la "Stakeholder accountability", lleva 

al empresario a considerar también acciones y estrategias guiadas por la moral y el sentido 

cívico, sin concentrar sus esfuerzos únicamente sobre aspectos relacionados con el beneficio. 

4) Detectar cómo un enfoque dirigido a la sostenibilidad y la cooperación es un factor 

positivo en términos de resiliencia organizacional, frente a un enfoque individualista que 

considera solo la ganancia. 

5) Cuando hablamos de sostenibilidad no tenemos la atención dirigida solo al respecto 

del medio ambiente, si no también a la dinámica social y al bien de los trabajadores, lejos de 

una perspectiva ideológica que los define como variables mutuamente regañón. 

6) Identificar entre las líneas de literatura sobre negocios orientados a la sostenibilidad 

artículos que se centren no sólo en aspectos enfocados al respeto por el medio ambiente, sino 

también vinculados a una mayor armonía entre las organizaciones y la comunidad en las cual 

operan al respeto a las normas sociales, los derechos civiles y los derechos de los trabajadores. 
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7) Demostrar qué tan positivo es el apoyo social de familiares y compañeros en el 

fortalecimiento de la intención de emprendimiento sostenible en estudiantes universitarios. 

2.2 Hipótesis 

H1. El factor socioemocional tiene un fuerte valor dentro de los comportamientos de 

los agentes económicos y las organizaciones y no se considera sólo como una variable 

interviniente o aleatoria. 

H2. Los aspectos socioemocionales pueden ser factores protectores y promover el bienestar 

dentro de las organizaciones, generando habilidades positivas y conductas prosociales. 

H3. La variable de emociones también influye en el fortalecimiento de la función social dentro 

de las organizaciones. 

H4. Por sostenibilidad entendemos un modelo que concibe la coexistencia de variables 

ambientales, sociales y de innovación. 

H5. El aspecto de la sostenibilidad está conectado a la cooperación entre las personas y la 

organización, lo que permite una mayor estabilidad y resiliencia frente a las emergencias. 

H6. La variable capital humano favorece una intención hacia el emprendimiento sostenible. 

H7. Identifique en qué medida las decisiones de los trabajadores sociales se ven influenciadas 

al considerar sus consecuencias a corto o largo plazo. 

H8. El capital humano y la intención de la impedancia sostenible se fortalecen con un apoyo 

social significativo. 

 

 
Para seguir este hilo, se citarán a continuación 3 trabajos de publicación científica. 

Publicación 1. Revisión Sistemática de Valores Socioemocionales en las Organizaciones. 

(Pascucci, et al., 2022). Objetivo general 1, hipótesis 1, 2 y 3 

Publicación 2. Cooperación y Responsabilidad Ambiental como factores positivos para la 

Resiliencia Empresarial. (Pascucci et., 2022). Objetivo general 2, hipótesis 2, 4 y 5. 

Publicación 3. Sensibilidad ambiental para formar una Intención Empresarial sostenible 

Objetivos generales 3 y 4, hipótesis 5, 6 y 7. 
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3.1 Metodología de las Revisìon Sistemática 

Las primeras 2 publicaciones consisten en 2 revisiones sistemàticas de las publicaciones 

realizadas sobre los temas tratados en los artículos. Tomamos en consideración solo las revistas 

para crear una selección más enfocada en los títulos, utilizando 2 bases de datos de 

investigación como WOS, EBSCO y SCOPUS. WOS es una base de datos sólida y una de las 

menos recientes, ofrece un mayor espacio para contribuciones de habla no inglesa entre las 

investigaciones citadas (Li et al., 2018); EBSCO es más reciente y cubre varios títulos más 

específicos (Chen, 2022); SCOPUS, por otro lado, es un instrumento más reciente y extendido 

(Burnham, 2006).  

Estas revisiones se realizaron para derivar los países y autores más influyentes y prolíficos 

sobre el tema, rastreando sus afiliaciones para identificar cualquier grupo y polo de 

investigación especializado, la progresión temporal de las publicaciones, rastreando cualquier 

tendencia. La Tabla 2 muestra las cadenas booleanas a partir de las cuales se iniciaron las 

revisiones sistemáticas de literatura en las publicaciones 1 y 2, considerando también el período 

de tiempo considerado. 

 
Tabla 2 Caratteristicas de los estudios 

Palabras Clave  

Pubblicaccìon 1 “Organization” AND “Emotional Value” OR “Social Value” 

Pubblicaccìon 2 “Entrepreneur and Education” AND “Social and impact or resilience” 

AND “Sustainability” 

Database 

Pubblicaccìon 1 

Pubblicaccìon 2 

 

SCOPUS 

Scopus, WoS, EBSCO 

Periodo analizado 

Pubblicaccìon 1 

Pubblicaccìon 2 

  

2000-2020 

2000-2020 

Idioma 

Pubblicaccìon 1 

Pubblicaccìon 2 

 

Ingles Inglese 

Sin restricciones de idioma 

 Pubblicaccìon 1 Pubblicaccìon 2 

Documentos de  inicio 2366 199 

Documentos finales 1761 166 
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Además de esta revisión descriptiva y cuantitativa del conjunto de aportaciones recogidas, una 

vez depuradas eliminando las citadas en ambas bases de datos y las irrelevantes, se realizó un 

trabajo de mayor definición de las áreas de Investigación, obteniendo clusters. Los clusters son 

la representación gráfica de las subáreas de un tema de investigación, con el objetivo de 

identificar las principales líneas temáticas a partir de los descendientes clave que aparecen en 

los resúmenes de los artículos, cada cluster está formado por conjuntos de palabras clave 

vinculadas entre sí y clasificadas según a sus co-ocurrencias. Para derivar este mapeo se utilizó 

el programa VosViewer, 1.6.10 (Van Eck y Waltman, 2014) utilizando los artículos 

extrapolados de una de las dos bases de datos, en este caso SCOPUS. 

La Tabla 3 describe la lógica detrás de las elecciones de análisis de palabras clave dentro de los 

grupos obtenidos del uso de VosViewer. Las 2 publicaciones se diferencian en el número de 

registros recopilados, mucho más numerosos en la primera publicación, por lo que fue 

necesario considerar criterios de inclusión y exclusión más estrictos, con el fin de excluir un 

mayor número de trabajos que los de la publicación 2. 

Tabla. 3 Tipos de analisis 
 

 Tipo de anàlisis Propòsito de anàlisis 

Publicacìon 1 Análisis de las co- 

ocurrencias de las palabras 
clave utilizadas por los 

autores 

Reducirlo con criterios más específicos 

 Análisis de citas en 

revistas y artículos. 

Identificar cómo se consideran los aspectos 

socioemocionales 

Publicacìon 2 Análisis de palabras 

clave simples 

Utilizar criterios de inclusión más abiertos, a 

fin de considerar un mayor número de 

contribuciones, dado el número limitado 

 Análisis de citas en 

revistas y artículos. 

Identificar con qué frecuencia se consideran los 3 

aspectos de la sostenibilidad ambiental y social 

 

Una co-ocurrencia de palabras clave dentro del título o resumen de diferentes artículos se 

interpreta como una similitud entre los dos artículos, lo que lleva a que se representen 

gráficamente dentro de un tema científico. Por ejemplo, la palabra clave "Inteligencia 

emocional", al ser una palabra que aparece en cientos de artículos, resulta ser un elemento que 

puede convertirse en el elemento central de todo un clúster, que recopila palabras clave que 

recuerdan conceptos contiguos y palabras clave y similares. tales como "Liderazgo" y "gestión 

del cambio" (generalmente un buen liderazgo y la capacidad de cambiar la estrategia de gestión 

organizacional pueden vincularse o correlacionarse con una alta inteligencia emocional). En la 

representación gráfica, las palabras clave se representan en términos de tamaño, con un número 

que define su "fuerza" en términos de peso conceptual y el número de ocurrencias con las que 

se cruza con otras palabras, elementos destinados a señalar la relevancia de los contenidos. que 

representan y estas palabras clave están unidas por líneas, que representan la correlación entre 

ellas. Estas diversas palabras clave forman clusters, que representan los conceptos citados en 

la Literatura y se interrelacionan entre sí, formando diferentes líneas de investigación dentro 

del panorama científico de esa área citada. Las diferentes líneas de investigación se diferencian 

por colores. 
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3.2 Articulo empirico 

El artículo empírico de este compendio de investigación se centra en la evaluación de la 

intención emprendedora orientada a construir una actividad centrada en un proyecto de 

sostenibilidad. Por sostenibilidad entendemos un conjunto de actividades encaminadas a 

garantizar un desarrollo económico equilibrado que respete tanto los recursos ambientales de 

la zona como las garantías sociales dentro de la Comunidad y colectivos de trabajadores. Para 

detectar la intención de emprendimiento sostenible se utilizaron varios cuestionarios validados 

con este estudio: 

• Algunas partes extrapoladas del Cuestionario de Intención Emprendedora (EIQ, Liñán, 

2005). Estas partes se refieren a: la importancia de las normas sociales (1 ítems: 

familiares, amigos y compañeros), el Control conductual percibido para convertirse en 

un emprendedor sostenible (5 ítems), la actitud emprendedora hacia los negocios 

sostenibles (5 ítems), y la intención emprendedora sostenible (3 ítems).  

• El cuestionario de conciencia ambiental (Gatersleben et al., 2002): 11 ítems revelan 

qué tan amigable con el medio ambiente es el sujeto. 

• Cuestionario de evaluación de normas personales (Steg et al., 2011) con respecto a la 

actuación a favor del medio ambiente (3 ítems). 

• Cuestionario sobre la consideración de consecuencias futuras e inmediatas (Strathman 

et al., 1994), que considera la medida en que las personas consideran las consecuencias 

distantes (5 ítems) frente a las inmediatas (7 ítems) de los comportamientos potenciales. 

Este estudio involucra a 743 participantes, de los cuales 342 hombres y 401 mujeres, en su 

mayoría estudiantes universitarios contactados en diferentes Facultades. Los cuestionarios 

fueron evaluados mediante la prueba de confiabilidad Alpha de Cronbach y la prueba de Levene 

para identificar la igualdad de las varianzas del grupo. Estos cuestionarios se desarrollarán 

utilizando el programa de análisis estadístico SPSS y SmartPLS para medir el modelo de 

ecuaciones estructurales para verificar la validez estadística del modelo y probar el efecto de 

las variables mediadoras.
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Compendio de publicaciones 

A continuación se publican los artículos que siguieron la línea trazada en esta tesis. El formato 

sigue el de las revistas en las que fueron publicados. 

4.1 Publicaccìon I: Systematic Review of Socio-Emotional Values within 

Organization  

Resumen 

La teoría de la separación asume, con provocación, que una organización no puede conciliar 

utilidades y función social. Las organizaciones pueden reconciliar estas dos misiones, 

aparentementeopuestas, al considerar las emociones, especialmente las emociones morales, 

para crear una motivación genuina para enfocarse en objetivos más allá de las simples 

ganancias económicas y proteger a las organizaciones o grupos de personas de actitudes y 

comportamientos disfuncionales, así como considerar el papel importante de la rendición de 

cuentas de las partes interesadas. Usando el método PRISMA, creamos una revisión de 

registros utilizando palabras clave relacionadas con el valor socioemocional dentro de las 

organizaciones, con un enfoque particular en los últimos 20 años. Usamos la base de datos 

SCOPUS y, después de eliminar los registros irrelevantes, usamos VOSviewer para crear un 

mapa de conglomerados de diferentes áreas en este tema. Algunos registroscitan el valor 

socioemocional como relacionado con el sufrimiento organizacional y de los empleados, 

mientras que otros artículos lo consideran un factor positivo para las organizaciones que mejora 

el desempeño y previene problemas. Esto artìculo tiene como objetivo subrayar cómo incluso 

las organizaciones dedicadas a la libre empresa y el lucro pueden ser sensibles a la función 

social y son capaces de tener estrategias orientadas no solo a la ganancia, dentro de una 

perspectiva hipercompetitiva que no es capaz de considerar el factor humano. 

Este trabajo pretende superar la dicotomía disfuncional que opone a las organizaciones 

dedicadas únicamente al lucro a aquellas interesadas en promover el bienestar de los individuos 

y de las comunidades. 

En esta dicotomía, los primeros son representados por empresarios y empresas que siguen un 

principio que está orientado únicamente hacia la ganancia, ligado a procesos puramente 

racionales y en donde los aspectos emocionales, psicológicos y sociales son considerados como 

unos elementos indeseados que impide la plena realización de la ganancia. Por esto, tales 

aspectos son considerados como variables perturbadoras a prevenir o "remediar" gracias a 

proyectos de intervención que limiten al máximo su influencia negativa.  

A los segundos pertenecen los profesionales de la salud mental, las asociaciones sin fines de 

lucro y el Estado, quienes están más interesados en promover el bienestar individual y 

comunitario sin importar los ingresos. 

En fin, hemos visto como, gracias a los aportes más recientes dentro de la Psicología 

Organizacional, la Psicología Comunitaria y los más recientes aportes en el campo de los 

diversos constructos sociológicos, fiscales y económicos que en realidad, esa dicotomía puede 

ser superada. 

Palabras clave: Organización, emoción, social, valor, influencia socioemocional, parte 

interesada. 
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4.2 Publicaccìon II: Cooperation and Environmental Responsibility as Positive 

Factors  for Entrepreneurial Resilience 

Resumen 

En esta revisión, estudiamos el estado de la educación empresarial en su aplicación a la 

resiliencia empresarial. Consideramos registros de los últimos 20 años sobre resiliencia 

empresarial que consideran su impacto social y se enfocan en la sustentabilidad. El objetivo del 

estudio fue determinar si una empresa que enfatiza el impacto social y la sostenibilidad en lugar 

de las ganancias podría reforzar la resiliencia empresarial. La importancia de este estudio es que 

ofrece una descripción más compleja de la resiliencia empresarial al conectar la sensibilidad 

social y ambiental con una lógica orientada a las ganancias. Encontramos un leve aumento 

gradual, primero, en los años de la década de 2000 y un salto en 2010. Luego, usamos VosViewer 

para crear un mapa de grupos a partir de la lista de registros de WOS, creando tres grupos de: 

"educación y sostenibilidad", "espíritu empresarial". e impacto social” e “innovación”, y estos 

tres grupos se relacionaron con una resiliencia empresarial superior. Este enfoque debe adoptarse 

en tiempo real para poder adaptarse a las crisis socioeconómicas, adoptando un enfoque 

funcional basado en la cooperación y la conciencia de la complejidad. Este trabajo pretende 

subrayar en qué medida el concepto de "sostenibilidad" no se limita a la atención del impacto 

ecológico únicamente, como afirman muchos detractores de este modelo. De hecho, la 

sostenibilidad también significa tomar en serio los aspectos sociales, psicológicos y de bienestar 

de los trabajadores y ciudadanos que conviven y deben cooperar con las organizaciones locales 

para mejorar su armonía y cooperación. El intento de este trabajo es brindar un aporte que tiene 

el propósito ideológico e intelectual de enriquecer el debate sobre la sustentabilidad que muchas 

veces termina siendo aplanada en una dicotomía que es brutalmente sistemática y que opone un 

enfoque, dirigido únicamente a la atención al medio ambiente, frente a un enfoque más 

conservador, que pretende mantener la economía industrial y el aparato productivo y  cuya 

renovación costaría el empleo de varios miles de trabajadores y empresas.  En realidad, 

Sostenibilidad  significa que la comunidad debe comprometerse a respetar el territorio local, pero 

también a respetar la comunidad, al sentido cívico, a los trabajadores y a las corrientes 

minoritarias. Sostenibilidad significa también innovación, significa introducir métodos 

innovadores que son capaces de preservar el potencial del territorio, generar empoderamiento, 

respetar la autonomía de los ciudadanos, de los trabajadores y también de los “eco 

emprendedores” que encuentran así una forma más moderna e innovadora de mejorar el territorio 

y las comunidades mismas. Lo que se puede deducir es que, Sostenibilidad no significa derribar 

lo que funciona y causar consecuencias en términos de daños psicosociales, en detrimento de la 

clase trabajadora y de los menos favorecidos.Este enfoque, además de ser más moderno y atento 

a los derechos y vulnerabilidades del territorio, también tiene la ventaja de crear comunidades y 

organizaciones más resistentes a las crisis internacionales o locales, porque presta atención y nos 

lleva a respetar más el tema de las personas o grupos, de personas frágiles y nos lleva a adoptar 

un enfoque centrado en la interdependencia y no al individualismo que a la larga es perjudicial 

para todos. 

Palabras clave: sostenibilidad; resiliencia; cooperación; impacto social; empoderamiento 
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4.3 Publicaccìon III: Environmental sensitivity to form a sustainable 

entrepreneurial intention 

Resumen 

En este artículo, los autores tienen como objetivo analizar la intención empresarial y centrarse 

en estrategias empresariales sostenibles, que consideran el uso responsable de los recursos 

evitando la fuerte explotación de materiales y trabajadores y utilizan un enfoque a largo plazo. 

Esta consideración es importante en la era actual, especialmente cuando se considera que los 

enfoques hipercompetitivos incorrectos implementados entre las organizaciones empresariales 

en los últimos años han causado muchos problemas en todo el mundo tanto a nivel ecológico 

como socioeconómico. En esta investigación, los autores administraron cuestionarios a 743 

estudiantes universitarios. Estos cuestionarios midieron las consideraciones de las consecuencias 

futuras, las consideraciones de las consecuencias inmediatas, la conciencia ambiental, las normas 

personales para actuar de manera proambiental, las actitudes empresariales sostenibles, las 

normas subjetivas, el control conductual percibido y las intenciones empresariales sostenibles. 

Al combinar estas variables independientes, dependientes y moderadoras, surgió que las 

consideraciones de consecuencias futuras, las consideraciones de consecuencias inmediatas, la 

conciencia ambiental y las normas personales para actuar de manera proambiental tienen una 

influencia positiva en las actitudes empresariales sostenibles; los autores también consideran la 

influencia sobre las demás variables, y se determinó que las actitudes emprendedoras 

sustentables, las normas subjetivas y el control conductual percibido tienen una influencia 

positiva sobre las intenciones emprendedoras sustentables. Utilizando el modelo de ecuaciones 

estructurales de mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM), se verificaron todas las hipótesis 

propuestas, con excepción de la influencia entre las actitudes emprendedoras y las intenciones 

emprendedoras sostenibles. Este trabajo, siguiendo el principio de la “tercera misión”, propone 

trabajar sobre los futuros emprendedores, interceptando a estas personas que representarán en el 

futuro a quienes se dedican a construir y gestionar organizaciones emprendedoras. Será 

importante evitar un enfoque ideológico vacío y superficial, enfatizando cuán importante será 

adoptar una perspectiva prospectiva dedicada a la interdependencia de los diversos factores 

socioeconómicos que deberán poder gestionar.  

En este caso, el reto que se propone a estos futuros trabajadores y emprendedores es interactuar 

con sus motivaciones e inclinaciones personales respecto al mundo de la sustentabilidad.   

Se propone una operacionalización, a través de cuestionarios, de la sustentabilidad 

desagregándola en sus diversos componentes que incluyen aspectos como; una aproximación al 

futuro inmediato, percepción de los propios valores y autoeficacia y también citando cuánto los 

participantes perciben su entorno social como adecuadamente motivador o no.  

Este trabajo  está diseñado para poner la base para futuros e hipotéticos "eco emprendedores", 

quienes deberán interactuar con las diversas emergencias ambientales, internacionales y 

psicosociales. Mencionamos el concepto de futuro, ligado a estudiantes y jóvenes, no dentro de 

un anuncio retórico vacío, sino ligado al hecho de que el futuro puede ser, no puede ser 

visualizado sólo con un enfoque individual y racional, sino con una mirada moral y enfocada. en 

aspectos de interdependencia, de lo contrario ausentes.  

 

Palabras clave: sostenibilidad; resiliencia; cooperación; impacto social; empoderamiento 
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Dentro de este trabajo hemos señalado, como tema central y recurrente, el aspecto psicosocial que 

involucra también aspectos organizacionales y económicos. La mente humana tiene un 

funcionamiento siempre influido por aspectos emocionales (Damasio, 1994) y también en las 

actividades humanas, incluso aquellas en las que se esperaría un desapego que garantice la 

máxima frialdad y lucidez. El mito de la Racionalidad sigue siendo atractivo para muchos, 

haciéndonos más confiados y con la sensación de vivir en un mundo más controlable si nos 

volvemos impermeables a las emociones. En realidad, las emociones no solo son imposibles de 

reprimir, sino que nos permiten tener beneficios que una mente puramente racional no obtendría. 

En los trabajos publicados que componen el compendio emergen elementos donde las emociones 

son fundamentales. La teoría de la separación separó el propósito lucrativo de una organización 

de su función social, visualizando un mundo donde las empresas solo pueden sobresalir si se 

enfocan en las ganancias, sin perder tiempo y recursos en tratar de hacer una contribución a la 

comunidad en la que están insertas. Esto ha sido refutado por varios autores y por el modelo de 

Stakeholders, individuos competentes, que siguien el objetivo de mejorar las sociedades en las 

que viven (Archel et al., 2011; Foss & Klein, 2018), dentro de un modelo que combina la 

eficiencia de un modelo de negocio orientado a la optimización de recursos con una organización 

fundada en tener en cuenta la protección del bien común de una comunidad (Aimone & Pan, 

2020). De esta forma, un uso más razonado de las emociones también permite evitar un enfoque 

ideológico, donde históricamente ha habido a menudo una polarización entre el liberalismo 

salvaje, en detrimento de los derechos de los trabajadores, el debilitamiento de la cohesión social 

y los recursos ambientales y los modelos de economías centralizadas que demonizan la libre 

empresa y conducen al estancamiento económico (Mesaric, 2010). Los valores psicosociales en 

este caso no son factores perturbadores, a ser considerados solo en el ámbito clínico como 

aspectos a tratar y prevenir, se convierten en recursos a ser tomados en consideración, así como 

factores de humanización de las organizaciones. Las emociones no solo son elementos 

fundamentales para reforzar y promover comportamientos éticos prosociales, también son el 

motor para establecer relaciones entre los diferentes operadores económicos y organizaciones, 

fortaleciendo las buenas prácticas de cooperación y sinergia dentro del territorio y el mercado, 

trayendo también beneficios en el ámbito ambiental, donde no se drena el territorio con miras a 

la eficiencia a toda costa (Markman et al., 2016; Vaisman & Podshivalova, 2018). 

Los países industrializados han estado marcados durante mucho tiempo por importantes 

problemas socioeconómicos, que conducen a niveles significativos de malestar y sufrimiento en 

la esfera psicosocial, no solo grandes sectores de la población tienen dificultades económicas, 

sino que a menudo hay fuertes signos de división, entre ricos y pobres, entre empresarios y 

empleados, entre funcionarios y trabajadores autónomos, entre migrantes y ciudadanos del país 

de acogida (Kiwan, 2011; Odugmesan & Scwhiertz, 2018; Stephenson & Rajendram, 2018; 

Katrissianakis et al., 2021). Este conflicto oculto y a veces abierto lleva a las comunidades a 

desorganizarse, a reaccionar de manera desorganizada frente a las crisis, a desencadenar nuevas 

crisis o a crear condiciones de vulnerabilidad que ante dificultades locales o internacionales 

conducen a un desequilibrio de los ecosistemas emprendedores. o sistemas económicos y sociales 

completos, como sucedió durante las crisis financieras más recientes o la pandemia del COVID, 

elementos que han provocado el colapso de varios países. No basta una intervención que empiece 

desde arriba, basada en orientaciones políticas e ideológicas, se necesita una respuesta que 

también venga desde abajo, desde los ciudadanos individuales, desde las comunidades, desde las 

grandes y pequeñas empresas que también se ocupan de reconstruir o reparar el tejido social que 
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me viciado frente a estos problemas, tomando en consideración también elementos que no son 

estrictamente materiales, sino también psicológicos. Es una frase que tiene un sabor vagamente 

pauperista, pero el dinero no lo es todo, así como la pandemia ha demostrado que la salud no lo 

es todo, hay aspectos no materiales que muchas veces tienen una fuerza e importancia para los 

seres humanos que son equivalentes a ellos, el ser humano tiene necesidades de libertad, de 

dignidad, de ver satisfecha su necesidad de justicia, de verdad, de belleza, de sentido cívico, de 

cercanía intelectual y afectiva, cosas que generalmente quedan en segundo plano ante las grandes 

emergencias, en las que el el foco está en potenciar sólo el factor material, descuidando el 

emocional e interpersonal. 

Durante la crisis, los gobernantes generalmente buscan garantizar una vida a los ciudadanos 

limitada a los términos mínimos, tratan de no morir de enfermedad y de no morir en la pobreza, 

buscan sobrevivir, no vivir, en una perspectiva que muchas veces termina siendo una lucha por la 

supervivencia, a medio camino entre el pensamiento de Hobbes y Darwin, donde los individuos 

a menudo se ven empujados a una guerra de todos contra todos y dejan todo lo demás de lado. 

Este modo de individualismo tóxico está muy extendido en todos los niveles, más evidente en la 

esfera económica y empresarial, donde el libre mercado a menudo impone una lucha despiadada 

donde la empresa gana con precios y políticas de producción más agresivos (Dell'anno et al., 

2018; Mahto et al., 2018; Rindova et al., 2010), aunque están surgiendo contribuciones que 

intentan despuntar esta modalidad, que a la larga resulta contraproducente (Henderson & 

Graebner, 2020; Murthy, 2014; Vaisman & Podshivalova, 2018). La cooperación es un aspecto 

fundamental para fortalecer las redes empresariales, donde las diferentes empresas suspenden sus 

rivalidades para colaborar entre sí, para garantizar una mejor calidad de lo que ofrecen, para 

construir mejores condiciones para sus trabajadores, para integrarse mejor en los territorios en los 

que operan y limitar la explotación y transformación radical de los espacios naturales en los que 

operan. Esto no es posible si el único fin de la organización es lograr la máxima ganancia con el 

mínimo gasto, es importante considerar aspectos que en ese momento parecen inútiles, como el 

respeto por la naturaleza y el deseo de no querer alterar en exceso el equilibrio psicosocial que se 

altera con las actividades económicas, recordando el principio de interdependencia, es decir, que 

la acción de una organización no se desvincula de la comunidad en la que opera, trayendo 

consecuencias positivas o negativas que luego la afectan (Amberg, 2019; Azhar & Qureshi, 2022; 

Guzmán, 2013; Rodríguez & La Rocca et al. 2019). El enfoque encaminado a la sostenibilidad no 

atañe únicamente al respeto por el medio ambiente, sino también a una sensibilidad encaminada 

a garantizar un conjunto de objetivos que tengan una respuesta positiva tanto a nivel ecológico, 

como tambièn a nivel social, económico y psicológico, tal y como indica la Agenda con las 

Naciones Unidas Objetivos de las naciones para 2030 (Fonseca et al. 2020). Tal objetivo es 

complejo, muchas veces quienes intentan alcanzarlo establecen un plan que garantice una 

economía "verde”, pero en detrimento de los derechos de los trabajadores o de la cohesión social, 

o sacrifican el respeto por el medio ambiente para cubrir los otros 2 goles. En realidad, es posible 

alcanzarlos, manteniendo un compromiso constante y procurando que los distintos agentes 

económicos colaboren fructíferamente entre sí para lograrlo, donde quienes logran cubrir uno o 

dos de estos objetivos pueden confiar en el otro, para satisfacer al tercero, operando en sinergia y 

sin que los objetivos de uno se vean frustrados por el otro (Chua et al. 2016; Yeonjong & Park, 

2017; Crick, 2019; Maksimov & Liuo, 2021). Además, es bastante claro cuánto el mundo necesita 

una forma menos frenética e irrespetuosa de administrar los recursos económicos, naturales y 

humanos, cuyo uso sin escrúpulos ha sido a menudo la causa de crisis económicas, ambientales y 
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angustia psicológica, social y cultural. Dentro de un esfuerzo concertado para restaurar o al menos 

preparar a las futuras generaciones de ciudadanos y emprendedores, se vuelve estratégica la 

importancia de la Universidad, que en línea con la “Tercera misión” (Frondizi et al. 2019), debe 

prepararse para partir del cauce universitario personas que sepan manejar no solo los aspectos 

teóricos, sino que se vuelvan competentes para aplicarlos también a nivel laboral y empresarial. 

Por ello, es importante investigar sobre estudiantes universitarios, incluso fuera de las titulaciones 

específicamente establecidas para proyectar la carrera futura de la mayoría de los estudiantes hacia 

la libre empresa, ya que esta elección es básicamente libre y no depende estrictamente de la 

formación universitaria, yendo a conciernen no sólo a las carreras de grado en Economía y 

Administración, sino también a las de Psicología, Ciencias de la Educación, Servicios Sociales, 

Ciencias de la Enfermería, Ingenierías, Humanidades, Idiomas etc... 

La investigación planteada en el tercer trabajo empírico se refiere precisamente a la intención de 

emprender, específicamente orientado hacia el Negocio Sostenible y las actitudes relacionadas 

hacia el futuro y la sensibilidad ambiental. Se evidencia cuán fundamental es nuevamente el 

aspecto emocional, en términos de apoyo social percibido por amigos, colegas y familiares. El 

aspecto emocional vuelve a emerger como un factor sobre el que se asientan los mecanismos 

precisos que guiarán la actividad futura, por lo que estos son los aspectos cuya importancia debe 

ser enfatizada constantemente. Todo esto deja en claro hasta qué punto una buena cultura 

psicológica es capaz de adelantarse a su tiempo. Por supuesto estos aspectos intangibles no son 

inmediatamente evidentes y su utilidad se escapa si uno no se es capaz de pensar en perspectiva, 

aspecto que en contextos más superficiales y llevados por la crisis inminente suelen escapar, en 

el mismo modo con que las necesidades básicas se anteponen a las breves. aspectos del término 

término vistos como menos prioritarios, pero que a la larga son determinantes en la calidad de 

vida, esto aplica no solo a la Psicología, sino también a las Artes, la Cultura, y a la capacidad de 

formar un pensamiento crítico (Vernia Carrasco et al. 2018; Mahon & Hyyrilainen, 2019; 

Woodside et al. 2020). 

El propósito de este compendio de artículos ha sido enfatizar - de una manera que sigue siendo 

no oida, a pesar de las importantes contribuciones ofrecidas por la reciente generación de 

psicólogos, filósofos, sociólogos, neurólogos y economistas han puesto la base para este trabajo 

de investigación cuyo propósito ha sido a enfatizar, a través de un compendio de artículos, y en 

una manera que sigue siendo no oida, que el mundo no puede leerse y gestionarse solo centràndose 

en los componentes materiales de la existencia humana a nivel micro y macro social (Damasio, 

1994; Kanheman, 2003; Kanheman & Tversky, 1981; Kandel & Squire, 2000). Una perspectiva 

en la que se consideran también las emociones no sólo ofrece una visión de la existencia del alma 

humana menos brutal y salvaje, sino también nos lleva a recordar los que son los aspectos morales 

y éticos, haciendo el llamado no solo a un mundo, banalmente más altruista y generoso (Spinrad 

&amp; Eisenberg, 2019), sino también funcional, porque nos hace recordar aspectos relacionados 

con la cooperación, a un enfoque más responsable y con una visión proyectada hacia el futuro 

respecto a la vida, la salud y la economía (Miret et al. 2017; Vemprale et al. 2021). Una 

perspectiva que pudiera parecer, en el corto plazo, como ingenua y en ocasiones masoquista, pero 

que a lo largo termina fortaleciendo a los individuos y a la sociedad. 

Yendo más allá de un enfoque ideológico, que, como la historia non ha enseñado lleva al fracaso 

si las personas e instituciones se dejan dirigir únicamente por un razonamiento ciego. 

El hombre es un animal social y las emociones unen a los seres humanos, hacen que estos se 
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suportan humana y materialmente, permiten la cooperación entre ellos dejándolos alcanzar 

resultados que, haciendo las cosas de individualista con una ideología que apunta al hombre 

exitoso cueste lo que cueste y en donde se juega al “lobo solitario”, no se podría alcanzar. 

La cooperación pertenece a los humanos y mamíferos superiores y conduce a grandes resultados 

en donde la fuerza y la crueldad, mitificados en muchas filosofías de vida y “guru”, de los hombres 

de éxito llevarían al fracaso. La cooperación fortalece a las personas desde los pequeños hasta los 

grandes grupos, creando comunidades y organizaciones cohesionadas y “resilientes”, término que 

se ha convertido casi desagradable al escucharlo, que indica hacia la capacidad de resistir a las 

grandes crisis a nivel local, nacional e internacional, que afectan la vida psicológica, social y 

económica. 

Bastan las emociones, yendo más allá de los grandes sistemas de creencias de base religiosa e 

ideológica. Por supuesto, muchos tienen religiones e ideologías, a veces incluso radicales y hasta 

extremas, pero deben ser objeto de insight, para que la evaluación de la persona o grupo de 

personas no sea guiada, sin saberlo, por heurísticas quienes conducen a despachar los propios 

pensamientos como “verdad objetiva “. 

Una vacía militancia hacia una ideología o a una religión nos lleva a un mundo de absolutos y 

extremos. Nos hace incapaces de ver facetas fundamentales, de operar y pensar siguiendo el libre 

albedrío, sino más bien seguimos el pensamiento de otro, sin ver sus contradicciones ni su 

violencia íntima, psicológica, intelectual o material. Las emociones nos ayudan en esto. 

El enfoque “sostenible” es un ejemplo de ello, muchas veces este concepto está ligado a eslóganes 

o batallas ideológico-políticas que, sin embargo, nos llevan a pensar o actuar siguiendo una 

especie de piloto automático, a veces una tendencia del momento o una batalla propagandística 

sin un objetivo real interés en ese alcance; o banalizando la esencia del enfoque sostenible, 

apuntando quizás solo al aspecto ecológico, pero dejando de lado el social, colocando a veces el 

enfoque “verde” en una posición subordinada a los programas industriales y ultraliberales que 

necesitan una fachada más fotogénica, pero poco sustancial en comparación con las luchas por 

los derechos sociales y civiles, tal vez más centrados en campañas económicas centradas en el 

reciclaje o un par de días de “cero emisiones”. 

Las emociones son en realidad las guardianas de nuestras metas (Tcherkassof &amp; Frijda, 2014; 

Frijda, 2016; Tilly et al. 2021), un ser auténtico necesita de emociones para no estar vacío, sin 

necesidades, sin motivaciones, sin afectos, sin principios. Un ser en este verdaderamente sensible 

y no trivial, no fijado, no superficial, sin necesidad de religión o ideología para ser justo, generoso 

y valiente. 

La pandemia ha sido un acontecimiento dramático que, sin embargo, develó diversas disfunciones 

del sistema y de las organizaciones desde abajo hacia arriba, también generó varios puntos de 

análisis y reflexión que podría convertirse en una oportunidad para subrayar, una vez más, cuánto 

el aspecto “blando” de estos sistemas, que incluye el análisis psicosocial de organizaciones y 

comunidades, debe adquirir una dignidad igual a los perfiles duros”, centrados en los 

componentes más materiales y físicos, dentro de una interdependencia que pueda leer la 

complejidad y riqueza, en términos de áreas de fortaleza y áreas críticas (Caputo & Tomai, 2020). 

Para concluir, este trabajo tiene algunas limitaciones y vulnerabilidades. No ha sido analizado un 

amplio espectro de contextos organizacionales en donde podamos detectar la influencia de estos 

factores, futuras investigaciones podrían analizar muestras de otras áreas de diferente respecto a 

la propuesta en ese trabajo de investigación.  
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Es importante subrayar que estos estudios han sido desarrollados en el periodo marcado por la 

pandemia de COVID lo que por un lado, dio lugar a contribuciones específicas e interesantes 

pero, por otro lado, una situación excepcional como esta se ha caracterizados por varias variables 

extrañas que hacen que estos estudios no pueden ser comparados con otras contribuciones, 

además hemos observado como los protocolos de salud a nivel mundial se diferencian 

extremadamente de un estado a otro y que han puesto de manifiesto una excesiva diversidad entre 

los diferentes países. 

No fue posible incluir, en este compendio, los estudios que investigan el análisis de datos sobre 

el equilibrio trabajo-familia desde una perspectiva empírica, hecho que hubiera tenido una buena 

colocación respecto a un área que trata de  organizaciones y de los aspectos socioemocionales; 

futuras investigaciones pudieran enfocarse en el capital humano y su influencia en las empresas a 

conducción familiar, demostrando como los aspectos emocionales, afectivos y sociales pueden 

fortalecer, pero también se pueden convertir en aspectos críticos dentro de este tipo de empresas, 

que en algunas economías representan una gran parte del poder socioeconómico. 
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7.1 Social norms from Entrepreneurial Intention Questionnaire (Liñan, 2005) 

Si fueras a crear una empresa, ¿las personas de tu entorno aprobarían esa decisión? 
 

Tu familia cercana 1 2 3 4 5 6 7 

Tus amigos 1 2 3 4 5 6 7 

Tus copañeros 1 2 3 4 5 6 7 

7.2 Consideration for future consequences (Strathman et al. 2004) 

 
Considero còmo podrìan ser las cosas en el futuro y trato de influir en esas cosas 
con mi comportamiento diario 

1 2 3 4 5 6 7 

A menudo, adopto un comportamiento particular para lograr resultados que tal 

vez no se obtengan en muchos años 

1 2 3 4 5 6 7 

Estoy dispuesto a sacrificar mi felicidad o bienestar inmediatos para lograr ciertos 
resultados futuros 

1 2 3 4 5 6 7 

Creo que es importante tomar en serio las advertencias sobre los resultados 
negativos, incluso si estos resultados negativos no occurriesen durante muchos 
año 

1 2 3 4 5 6 7 

Creo que es mas importante realizar una conducta con consecuencias distantes 

importantes, que una conduta con consecuencias immediatas menos importantes 

1 2 3 4 5 6 7 

7.3 Consideration for immediate future consequences (Strathman et al., 

2004) 
 

Solo actùo para satisfacer intereses immediatos, pensando que el futuro se harà 

cargo de sì mismo 

1 2 3 4 5 6 7 

Mi comportamento solo està influenciando por los resultados immediatos (solo 

por ejemplo, en cuestiòn de dìas o semanas) de mis acciones 

1 2 3 4 5 6 7 

Mi conveniencìa es un factor importante en las decisiones que tomo o en las 
acciones que realizo 

1 2 3 4 5 6 7 

Generalmente ignoro las advertencias sobre posibles problemas futuros porque 
creo que los problemas se resolverán antes de que alcancen el nivel de crisis 

1 2 3 4 5 6 7 

Creo que sacrificarse ahora suele ser innecesario, ya que los resultados futuros se 

pueden abordar en un momento posterior 

1 2 3 4 5 6 7 

Solo actùo para satisfacer  intereses inmediatos, pensando que yo me ocuparè de 
los problemas futuros que puedan ocurrir màs adelante 

1 2 3 4 5 6 7 

Es màs importante para mì el trabajo diario, que tiene resultados especificos, que 

el comportamento que tiene resultados distantes 

1 2 3 4 5 6 7 
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7.4  Personal attraction for Sustainable Entrepreneurship from 

Entrepreneurial Intention Questionnaire (Liñan, 2005) 

 
Para mi ser un emprendedor sostenible implica más 

ventajas que desventajas 

1 2 3 4 5 6 7 

Una carrera como emprendedor sostenible es atractiva 

para mi 

1 2 3 4 5 6 7 

Si tuviese la oportunidad y los recursos, me gustaría 

montar una empresa sostenible 

1 2 3 4 5 6 7 

Ser un emprendedor sostenible podrìa ser de gran 

satisfaccìon para mì 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7.5 Perceived norms to act pro-environmentally (Steg et al. 2011) 

 
Me siento moralmente obligado a actuar de manera 
respetuosa con el medio ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 

Me sentiría culpable si no actuara de manera respetuosa con 
el medio ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 

Sería una persona mejor si actuara de manera respetuosa con 

el medio ambiente 

1 2 3 4 5 6 7 

 

7.6 Perceived Behaviour Capacity from Entrepreneurial Questionnaire 

(Liñan, 2005) 
 

Montar una empresa sostenible podria ser facìl para mi 1 2 3 4 5 6 7 

Si quisquiera facilmente podria seguir una carrera como 

eprendedor sotenible 

1 2 3 4 5 6 7 

Yo puedo controlar los procesos de creacìon de una nueva 
empresa sostenible 

1 2 3 4 5 6 7 

Si yo intentase montar una empresa sostenible, yo podrìa 
tener una alta probabilidad de tener exìto  

1 2 3 4 5 6 7 

Yo conozco los detalles pràcticos necessarios para montar 

una empresa sostenible 

1 2 3 4 5 6 7 
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7.7 Environmental Awareness (Gatersleben et al. 2002) 
 

 

1. La contaminaccìon ambiental afecta la mi salud 1 2 3 4 5 6 7 

2. Los problemas ambientales tienen consecuencias para i vida 1 2 3 4 5 6 7 

3. Me preocupo por los problemas ambientales 1 2 3 4 5 6 7 

4. Puedo ver con mis proprios ojos que el medio ambiente se està 
deteriorando  

1 2 3 4 5 6 7 

5. Los problemas ambientales seràn un riesgo para el futuro de 

mis hijos  

1 2 3 4 5 6 7 

6. Se hable excesiamente de los problemas ambientales 1 2 3 4 5 6 7 

7. Se presta demasiada atencìon a los problemas ambientales 
 

1 2 3 4 5 6 7 

8. La atencìon que se esta dando al efecto invernadero es 

exagerada 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Salvar especìes amenazadas es un lujo innecesario 1 2 3 4 5 6 7 

10. Un mejor ambiente comienza en un un mismo 1 2 3 4 5 6 7 

11. Las personas que no tienen en cuenta el medio ambiente 

intentan a escapar a su responsabilidad 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7.8: Environmental Entrepreneurial Intention Questionnaire (Liñan, 2005) 

1. Tengo la intencìon de inicìar una empresa que resuelva 
problemas de sostenibilidad en los proximos cinco años 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Estoy decidido a crear una empresa sotenible en el futuro 1 2 3 4 5 6 7 

3. Mi objectivo profesional es llegar a ser un emprendedor 

sostenible 

1 

 

2 3 4 5 6 7 
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