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RESUMEN ABSTRACT 

Objetivo: Fundamentar la relación entre el proceso de toma de 

decisiones estratégicas empresariales y la perspectiva 

competitividad sostenible. 

Materiales y Métodos: Revisión documental a partir de fuentes 

bibliográficas nacionales e internacionales y lógica dialéctica 

para descubrir el contenido cualitativo de la relación entre el 

proceso de toma de decisiones estratégicas empresariales y la 

perspectiva competitividad sostenible. 

Resultados: Se fundamenta una propuesta, con carácter 

integrador y multidimensional, para incorporar la perspectiva 

competitividad sostenible al proceso de toma de decisiones 

estratégicas empresariales. 

Conclusiones: El proceso de toma de decisiones estratégicas 

empresariales se enriquece con el aporte de la perspectiva 

competitividad sostenible, acentuando a la empresa como 

conductora de prosperidad y crecimiento a largo plazo, al 

proporcionar una percepción integral de la realidad, 

determinando los problemas y las alternativas de decisión 

desde una óptica multidimensional interrelacionada. 

Palabras clave: competitividad sostenible, decisiones 

estratégicas, proceso de toma de decisiones estratégicas 

empresariales. 

Objective: To base the relationship between the strategic 

business decision-making process and the sustainable 

competitiveness perspective.  

Materials and Methods: Documentary review from national and 

international bibliographic sources and dialectical logic to 

discover the qualitative content of the relationship between the 

strategic business decision-making process and the sustainable 

competitiveness perspective.  

Results: A proposal is based, with an integrating and 

multidimensional character, to incorporate the sustainable 

competitiveness perspective into the strategic business 

decision-making process.  

Conclusions: The strategic business decision-making process 

is enriched by the contribution of the sustainable 

competitiveness perspective, emphasizing the company as a 

driver of prosperity and growth in the long term, by providing a 

comprehensive perception of reality, determining the problems 

and the decision alternatives from an interrelated 

multidimensional perspective. 

Palabras clave: competitividad sostenible, decisiones 

estratégicas, proceso de toma de decisiones estratégicas 

empresariales. 

Keywords: Sustainable competitiveness, Strategic decisions, 

Business strategic decision-making process. 
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Introducción 

A finales de la década de los años 80, el Informe Brundtland, elaborado por la Comisión 

Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo se recoge la definición de desarrollo 

sostenible como “aquel que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias 

necesidades” (Brundtland, 1987, p. 23). Esta definición generó un cambio en la manera 

de concebir la relación hombre – naturaleza lo cual respondía a un criterio integrado de 

adopción de decisiones y de ejecución de políticas; considerando así, el carácter 

simbiótico entre el crecimiento económico y el medio ambiente. 

Se buscaba romper con el ideal de desarrollo de naciones y empresas basado en la 

competitividad y sus indicadores por excelencia: evolución de la cuota de mercado y de 

la rentabilidad económica (Carton, 2021; Kim & Mauborgne, 2019; Porter, 1990), que 

habían mantenido al margen la notoriedad de los impactos ambientales y 

socioculturales generados por los efectos de la competencia desmedida en el 

desarrollo del ser humano; ya que los procesos que eran llevados a cabo para 

satisfacer sus necesidades, en muchas ocasiones, generaban la pérdida de 

tradiciones, cultura, identidad y la emisión de grandes cargas contaminantes que 

afectan los suelos, las fuentes hídricas, el aire y la biodiversidad.  

En este contexto, las organizaciones deben incorporar a su proceso decisorio nuevas 

opciones que satisfagan la protección del medio ambiente y que, aun así, sigan siendo 

altamente competitivas. No se trata solo de ser consecuente con la comunidad y el 

medio en el que se desenvuelven las empresas, sino de conseguir un equilibrio en 

cuanto a equidad social, eficiencia económica y conservación ambiental (Rodríguez-

López et al., 2019). 

En este sentido, el Estado cubano impulsa el funcionamiento y fortalecimiento de los 

programas integrales de protección del medio ambiente, la adopción de nuevos 

incentivos y sanciones económicas y la aplicación de mecanismos eficaces de 

supervisión y fiscalización ambiental a todas las formas de gestión económica, de 

manera que se alcance un desarrollo ecológicamente sostenible, socialmente justo, 
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equilibrado y económicamente sostenible, como un proceso multidimensional e integral; 

lo cual se reconoce en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de 

Desarrollo Socialista (Partido Comunista de Cuba [PCC], 2021).  

En correspondencia con la visión de las Naciones Unidas y de Cuba, las empresas 

cubanas deben desarrollar su proceso de toma de decisiones estratégicas encaminado 

a lograr ser competitivas y a la vez sostenibles. Con respecto a la toma de decisiones 

se han desarrollado múltiples investigaciones que han contribuido, favorablemente, a la 

conformación de referentes teórico-conceptuales, entre los que se visualizan modelos, 

procedimientos, técnicas y herramientas, sistemas y otros componentes 

organizacionales particulares que tienen marcada influencia en los procesos de 

decisión. 

La perspectiva competitividad sostenible resulta una alternativa de carácter integrador y 

multidimensional que, con su incorporación al proceso de toma de decisiones 

estratégicas, contribuiría a lograr empresas que sean competitivas y sostenibles. El 

objetivo del artículo es fundamentar la relación entre el proceso de toma de decisiones 

estratégicas empresariales y la perspectiva competitividad sostenible.  

 

Materiales y métodos 

Se realizó una revisión documental de fuentes bibliográficas nacionales e 

internacionales, comprendidas entre los años 2016-2022, sobre el proceso de toma de 

decisiones estratégicas y la perspectiva competitividad sostenible. Se seleccionó una 

muestra intencionada de autores de varios países de diferentes continentes, con la 

finalidad de obtener una muestra heterogénea de artículos y libros científicos sobre el 

tema e identificar generalidades y limitaciones en cada una de las variables de la 

investigación.  

Mediante la lógica dialéctica se analizaron las contribuciones teórico-metodológicas de 

cada fuente consultada y se identificaron los elementos comunes para establecer la 

relación entre las variables de investigación, así como las principales limitaciones que 
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fundamentan la necesidad de los aportes teóricos de la presente investigación. A 

continuación, se identificaron los elementos que permitieron establecer la contribución 

de la perspectiva competitividad sostenible al proceso de toma de decisiones 

estratégicas. 

 

 

Resultados y discusión 

Principales limitaciones en torno al proceso de toma de decisiones estratégicas 

empresariales 

En la literatura especializada sobre la toma de decisiones empresariales se explicita la 

existencia de los diferentes niveles de decisión y se le concede especial atención a la 

interrelación que se establece entre ellos y los flujos informacionales que los conectan. 

Sin embargo, dada las propias características que han ido adoptando los entornos 

empresariales, la toma de decisión estratégica se ha convertido en un tema de 

relevancia por sus implicaciones para la adaptación, la asimilación del cambio, la 

permanencia activa en sectores de negocios y, sobre todo, el posicionamiento 

competitivo.  

Es necesario destacar que las decisiones estratégicas complejas son importantes 

porque ellas tienen más desafío,  más riesgos y consecuencias para el desempeño 

de negocios y son muchas veces el resultado de la implicación de actores internos y 

externos de la organización (Jackson, 2020). 

Los elementos presentados permiten visualizar a las decisiones estratégicas como un 

elemento relevante dentro de la teoría gerencial, pero, sobre todo, permiten establecer 

interrogantes asociadas a las diferencias entre las decisiones en su acepción 

genérica y las estratégicas desde una mirada más reducida o particular.  

A partir del criterio de varios autores, Abubakar et al., 2019; Jackson, 2020; Kahneman 

et al., 2019; Mintzberg et al., 2020, se identificaron elementos que distinguen a las 

decisiones estratégicas: 
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 Se toman al nivel estratégico de las organizaciones, pues es la dirección 

general la que desarrolla el proceso. 

 Permite alinear los recursos organizacionales para crear capacidades que 

enfrenten amenazas y aprovechen oportunidades del entorno en que se 

desenvuelven las organizaciones. 

 Contribuyen a conformar la estrategia organizacional. 

 Su impacto es de largo alcance. 

 Por su carácter y alcance implica la participación del resto de los niveles de 

decisión de las organizaciones. 

 Generan elevados grados de riesgo e incertidumbre. 

Resulta interesante que no aparezcan explícitamente, en la literatura consultada, 

elementos que son centrales para las decisiones estratégicas y que los autores de este 

artículo consideran deben ser reflejados en su definición: 

 Conducen a cambios en la organización. 

 Constituye el momento en que las personas se convierten en sujeto del 

desarrollo. 

 Su finalidad es garantizar la reproducción del sistema, o sea, ser proactiva para 

lograr crear las condiciones que permitan la continuidad del proceso de toma de 

decisiones.  

Generalizando, las decisiones estratégicas se toman por la dirección general de las 

organizaciones o a nivel estratégico de las mismas en condiciones de riesgo e 

incertidumbre, con el objetivo de provocar un cambio en la organización que cree 

capacidades para enfrentar amenazas del ambiente externo organizacional o 

aprovechar oportunidades del entorno.  

Esta idea todavía resulta genérica y hace imprescindible el análisis de otros autores 

que particularicen la connotación de las decisiones estratégicas para el sector 

empresarial. En este contexto varios autores, Arango, 2022; Blanco-Mesa et al., 2020; 

Cánovas et al., 2021; Luna-Altamirano et al., 2020; Robles et al., 2021, identifican un 

eje central, referido a que la toma de decisiones estratégicas tiene como particularidad 
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provocar una transformación que proporcione tecnologías más eficientes, nuevos 

encadenamientos productivos, nuevos productos y servicios y mejore la relación con el 

cliente. Las capacidades creadas le permitirían a la empresa mejorar el nivel 

competitivo de forma sostenible. 

Así, las decisiones estratégicas empresariales son aquellas que se toman por la 

dirección general o al nivel estratégico en condiciones de riesgo e incertidumbre, con el 

objetivo de provocar un cambio en la organización que cree capacidades en materia de 

tecnologías, encadenamientos productivos, nuevos productos y servicios y satisfacción 

del cliente, para mejorar su nivel competitivo de forma sostenible.  

Papulova y Gazova (2016) proponen un modelo (Figura 1) para describir cómo las 

personas realizan el proceso de toma de decisiones. 

 

Figura. 1. Proceso de toma de decisiones  
Fuente: Papulova y Gazova (2016) 

En cada paso del proceso se realizan las siguientes acciones:  

1. Percepción. Se capta información del entorno lo que permite al directivo formar 

una representación de la realidad, determinando los problemas que existen y 

cómo debe actuar. 

2. Comprensión. Se identifica la brecha entre la situación actual y la deseada, lo 

cual da lugar al problema, así como las causas que lo originan. 

3. Consideración. Se selecciona la alternativa a implementar, a partir de los 

criterios de selección establecidos y como resultado del análisis de la viabilidad 

de cada alternativa y los posibles cursos de acción. 
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En esta propuesta no se contemplan las fases de implementación y control, que son 

esenciales para que la alternativa seleccionada se materialice en mejor desempeño y 

mejores resultados para la organización. 

El resultado de cualquier empresa está condicionado, en gran medida, por la calidad 

del proceso de toma de decisiones estratégicas que realizan sus directivos; por lo que 

este debe estar encaminado al logro de las metas que, dadas las características del 

escenario en que se actúa, están dirigidas, fundamentalmente, al logro de una mejor 

posición competitiva y mayor contribución al desarrollo sostenible.  

Fundamentos, dimensiones y limitaciones de la perspectiva competitividad 

sostenible para su implementación en el sistema empresarial 

Con la conceptualización de desarrollo sostenible, a partir de “Nuestro Futuro Común” o 

Informe Brundtland (Brundtland, 1987), se muestra la necesidad de un proceso de 

cambio en el que la utilización de los recursos, la dirección de las inversiones y la 

orientación de los cambios tecnológicos e institucionales acrecientan el potencial actual 

y futuro para atender las necesidades y aspiraciones humanas. A partir de este informe 

se generaron disímiles perspectivas empresariales que incorporaban el desarrollo 

sostenible en su concepción, una de ellas es la competitividad sostenible.  

El desarrollo conceptual de esta perspectiva sigue una posible ruta a una economía 

sostenible (Bocken & Short, 2020; Jackson, 2020; Tunn et al., 2019), basada en:  

 Un sistema que estimula a un mínimo de consumo, o impone cuotas en la energía, 

bienes, agua, entre otros. 

 Un sistema diseñado para aumentar al máximo el beneficio social y 

medioambiental, en lugar de priorizar el crecimiento económico.  

 Un sistema circular donde no se permite desechar nada en el medioambiente; que 

reutiliza, repara y rehace con preferencia en el reciclaje.  

 Un sistema que enfatiza en colaborar en funcionalidad y experiencias, en lugar de 

la propiedad del producto. 

 Un sistema diseñado para proporcionar satisfacción, premiando la experiencia en 

toda creatividad y habilidad humana. 
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Schaltegger et al. (2016) plantean que un modelo de negocios basado en la 

competitividad sostenible funciona describiendo, analizando, administrando y 

comunicando la proposición de valor sostenible a sus clientes y al resto de sus 

empoderados, cómo crea y entrega este valor, y cómo captura el valor económico 

mientras mantiene o regenera el capital natural, social, y económico dentro de sus 

límites organizacionales. 

Aguilar et al., 2021; Herciu y Ogrean, 2018 aportan un elemento integrador al 

considerar la competitividad sostenible como la capacidad de las empresas de 

combinar, sinérgicamente, todos sus recursos para lograr mejor productividad, 

rentabilidad, efectividad y sostenibilidad a largo plazo.  

Otros autores, Aguilar et al., 2021; Gheorghe y Munteanu, 2018; Stefan et al., 2016 

reafirman que las empresas que utilizan la perspectiva de competitividad sostenible son 

aquellas que contribuyen al progreso económico, sociocultural y medioambiental a lo 

largo del tiempo. 

Al analizar a todos los autores mencionados anteriormente, se identificaron sus aportes 

a la perspectiva competitividad sostenible: 

 Capacidad de generar y mantener una riqueza inclusiva. 

 Uso mínimo de los recursos naturales por unidad de output o salida. 

 Emisión mínima de sustancias tóxicas. 

 Mantenimiento o regeneración del capital natural, social, y económico dentro de 

sus límites organizacionales. 

 Capacidad de las empresas de combinar sinérgicamente todos sus recursos 

 Estrategia de crecimiento que integre principios ambientales, sociales y 

económicos. 

 Capacidad de mantener o aumentar la riqueza a largo plazo. 

Las definiciones analizadas no satisfacen, por separado, los aportes relacionados, por 

lo que resulta necesario una que los integre. Los autores de este artículo consideran 

que la perspectiva competitividad sostenible es una estrategia de crecimiento que, a 

partir de la combinación sinérgica de todos los recursos de la empresa, genera riqueza 
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utilizando un mínimo de los recursos naturales por unidad de salida y emisión mínima 

de sustancias tóxicas, contribuyendo al progreso económico, sociocultural y 

medioambiental a lo largo del tiempo. 

En la literatura científica analizada, Aguilar et al., 2021; Bocken y Short, 2020; 

Gheorghe y Munteanu, 2018; Herciu y Ogrean, 2018; Jackson, 2020; Stefan et al., 

2016; Tunn et al., 2019, existe concordancia entre los autores en cuanto a las 

dimensiones de la competitividad sostenible, las presentan como las dimensiones 

económica, sociocultural y medioambiental. 

La dimensión económica se centra en mantener el proceso de desarrollo económico 

por vías óptimas hacia la maximización del bienestar humano, teniendo en cuenta las 

restricciones impuestas por la disponibilidad de recursos.  

La dimensión sociocultural consiste en reconocer el derecho a un acceso equitativo 

a los bienes comunes para todos los seres humanos, en los términos intrageneracional 

e intergeneracional, tanto entre géneros como entre culturas. 

La dimensión ambiental expresa el equilibrio que se genera a través de la relación 

armónica entre la sociedad y el ambiente que la rodea y del cual es parte. Esto implica 

lograr resultados de desarrollo sin amenazar las fuentes de recursos naturales y sin 

comprometer los de las futuras generaciones.  

En la literatura científica, Cánovas et al., 2019; Emeagwal y Ogbonmwan, 2018; Širá et 

al., 2020; Solis et al., 2021, se pueden encontrar elementos asociados a cada 

dimensión (Figura 2), los cuales se deben tener en cuenta para el desarrollo de 

indicadores: 
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Figura 2. Elementos asociados a las dimensiones de la competitividad sostenible 
Fuente: Elaboración propia 
 

 Ambiental: minimización y control de las poluciones; reducción de desechos; y 

conservación de los recursos y de la energía, recuperación del entorno, fomento 

de energías renovables. 

 Económica: innovaciones, mejora de infraestructuras, incremento de las ofertas, 

nivel de rendimiento económico, rentabilidad y cuota de mercado. 

 Sociocultural: educación e investigación en la perspectiva competitividad 

sostenible, motivación, incentivos, salud y seguridad, participación de los 

empoderados. 

Gheorghe y Munteanu, 2018; Herciu y Ogrean, 2018 argumentan la necesidad de 

conceder la misma importancia a las tres dimensiones a partir de que un modelo 

competitivo que no sea sostenible acabará por dejar de tener vigencia, debido a que 

provocaría contaminación ambiental, agotamiento de las materias primas necesarias 

para la producción y destrucción de empleo y condiciones de vida. 

Los fundamentos teóricos analizados sobre la perspectiva competitividad sostenible 

indican la necesidad de su generalización en el sistema empresarial, sin embargo, 

existen limitaciones que pueden dificultar su implementación: 
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 No hay ningún problema para definir el concepto, pero sí para medirlo.  

 Es un concepto amplio, multifacético y que involucra elementos múltiples; los 

límites exactos todavía están por determinar.  

 No se aprecia una propuesta de aplicación práctica de la perspectiva 

competitividad sostenible ni estudios de casos de empresas que tengan 

implementada esta perspectiva, lo cual dificulta el desarrollo teórico y las 

posibilidades de generalización.  

 No aparecen los principios asociados a la perspectiva competitividad sostenible. 

Considerando los elementos analizados se puede resaltar la necesidad de incorporar la 

perspectiva competitividad sostenible al proceso de toma de decisiones empresariales. 

Se requiere, entonces, una propuesta que supere las limitaciones detectadas y que 

contribuya a: 

 Proporcionar una percepción integral de la realidad, determinando los problemas 

desde una óptica multidimensional interrelacionada. 

 Acentuar a la empresa como conductor de prosperidad y el crecimiento a largo 

plazo, tomando en cuenta las preocupaciones económicas, medioambientales y 

socioculturales.  

 Identificar los elementos que permiten conformar el potencial de competitividad 

sostenible de la empresa y la definición de indicadores para su medición y, según 

el resultado obtenido, identificar las estrategias asociadas y jerarquizarlas. 

 Imprimir al análisis estratégico la capacidad de identificar la brecha entre el 

potencial de la organización y el estado actual, mediante la interacción entre las 

tres dimensiones, para realizar acciones de mejoramiento continuo. 

Incorporación de la perspectiva competitividad sostenible al proceso de toma de 

decisiones estratégicas empresariales 

Las decisiones estratégicas empresariales y el enfoque competitividad sostenible 

convergen en que su impacto es a largo plazo. Sin embargo, cada empresa debe 

elegir su manera de incorporar la perspectiva, como una respuesta apropiada al 
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entorno en que opera y buscando la alineación con su estrategia de negocio, sus 

propósitos y objetivos.  

La integración de las preocupaciones ambientales y sociales en la lógica estratégica 

puede ser útil para identificar nuevas fuentes de ventaja competitiva sostenibles 

(Emeagwal & Ogbonmwan, 2018) o como medio de adaptación al entorno, a partir de 

los recursos y capacidades que posee la empresa.  

Un punto importante en la discusión es la alineación entre la competitividad sostenible y 

las decisiones estratégicas (Longoni & Cagliano, 2015). En un estudio en empresas de 

montaje en 21 países, Longoni y Cagliano (2015) encontraron que las empresas están 

integrando los criterios ambientales y sociales emergentes en las estrategias de 

negocio tradicionales (principalmente precio, mercado y capacidades 

organizacionales).  

Entonces, se conciben tres momentos en los que resulta necesario incorporar la 

perspectiva competitividad sostenible al proceso de toma de decisiones estratégicas. 

La Figura 3 muestra los elementos centrales propuestos en cada momento. 

 
Figura 3. Propuesta de incorporación de la perspectiva competitividad sostenible al 
proceso de toma de decisiones estratégicas 
Fuente: Elaboración propia 
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El primer momento es la percepción. La dirección general de la organización necesita 

captar información que le atribuya mayor integralidad al proceso de toma de 

decisiones, a partir de incorporar indicadores de competitividad sostenible por 

dimensiones y multidimensionales.  

Pimentel de Oliveira (2020) plantea que se hace necesario desarrollar indicadores 

adaptados al carácter integral y multidimensional de los procesos de desarrollo en 

todos los niveles, acorde a sus características y escalas. 

Tonolli (2019) establece que un indicador multidimensional asume que un proceso se 

conforma por un conjunto de dimensiones, lo cual resulta necesario e imprescindible 

considerar en su realización.  

Los indicadores dan respuesta a un interés genérico y de totalidad para proveer de una 

información que es mayor y distinta de la que ofrece cada una de sus partes por 

separado. Calabrese et al. (2019) plantean que, además, son instrumentos útiles en los 

procesos de decisión, pues son capaces de expresar la realidad de un entorno, 

controlar su evolución, elaborar estrategias de futuro a través de datos objetivos, 

facilitar la toma de decisiones y la incorporación de la sostenibilidad.  

El segundo momento es la fundamentación de la decisión. Teniendo en cuenta que 

diferentes prácticas empresariales tienen diferentes resultados, es necesario evaluar el 

beneficio para la empresa de adoptar estas prácticas considerando diferentes 

aspectos, como la eficiencia en costos, la imagen, el riesgo y el mercado (Kahneman et 

al., 2019), así como la reducción en el consumo de materias primas y en la emisión de 

contaminantes o gases de efecto invernadero.  

Una propuesta pragmática para integrar el paradigma de la competitividad sostenible 

en los negocios es sustituir la línea de acción tradicional, que representa la rentabilidad 

neta resultado de la actividad de una empresa, a una línea integrada que incluya los 

aspectos económicos, sociales y ambientales (Linares et al., 2019). 

Se debe resaltar que adoptar prácticas con el propósito de reducir la contaminación 

que se envía al medio ambiente puede ser de gran interés para la comunidad y el 
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gobierno, mientras que las iniciativas encaminadas a reducir el consumo de materiales 

o energía (eco-eficiencia) serán de mayor interés para los empoderados por su 

potencial en la reducción de costos. 

González et al. (2019), advirtiendo la emergencia de las restricciones de los recursos 

naturales sobre la actividad económica de las empresas, postularon que es probable 

que la estrategia y ventaja competitiva se basarán, en un futuro próximo, en la 

capacidad de las organizaciones de desarrollar su actividad desde una perspectiva de 

sostenibilidad basada en los recursos naturales de la empresa.  

Teniendo en cuenta la relevancia del análisis integrado, se necesita establecer las 

conexiones entre los indicadores por dimensiones y multidimensionales.  

La estructuración en sistema de indicadores de competitividad sostenible puede 

responder a diversos objetivos, no obstante, una de sus aplicaciones más relevantes 

consiste en su integración en los instrumentos y técnicas de gestión (Pimentel de 

Oliveira, 2020).  

El tercer momento es el desarrollo y selección de la alternativa. El desempeño de 

las empresas está afectado por sus estrategias y operaciones enfocadas al mercado, 

así como por aquellas no relacionadas directamente con el mercado, tales como la 

competitividad sostenible (Joseph et al., 2019).  

Esta perspectiva requiere que los elementos económicos ambientales y sociales sean 

tratados bajo los mismos criterios en la toma de decisiones estratégicas, no lograrlo 

conllevaría a un desarrollo parcial que no garantiza la satisfacción de las necesidades 

a largo plazo. 

Siguiendo esta lógica se proponen principios para la selección de alternativas de 

decisión que aseguren que se realiza desde la perspectiva competitividad sostenible: 

 De la integralidad de la decisión: no deben tomarse decisiones que no integren 

a las tres dimensiones.  

 De la no prevalencia de una dimensión: aunque se tomen decisiones siguiendo 

el principio de la integralidad, se corre el riesgo de hacer prevalecer alguna 
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dimensión por encima de las otras y, a largo plazo, compromete el desarrollo 

competitivamente sostenible de la organización. 

 De la reducción de riesgos: implica que las decisiones deben priorizar las 

alternativas que, satisfaciendo los otros principios, minimicen los riesgos 

asociados a cada dimensión. Se reconoce que las decisiones estratégicas 

siempre conllevan un riesgo, pero se debe minimizar. 

Como resultado de la incorporación de la perspectiva competitividad sostenible en el 

proceso de toma de decisiones estratégicas, se debe considerar toda la gama de 

beneficios potenciales, tangibles e intangibles difíciles de medir, incluyendo las 

ganancias a largo plazo, a saber: 

a. El uso más eficiente de los recursos naturales (eco eficiencia). 

b. Reducción de los gastos relacionados la gestión ambiental (por ejemplo, 

cumplimiento de la regulación, disposición de basura, manejo de desechos, 

evitar materiales o procesos que requieran especial cuidado y 

documentación). 

c. Reducción de costos en la cadena de valor (eco eficiencia en la cadena de 

valor). 

d. Control de riesgos (legitimidad, anticipación de problemas ambientales, daño 

al valor de la empresa debido a un mal comportamiento). 

e. Rediseño de procesos y productos para la reducción de contaminación y 

desperdicios (eco diseño). 

f. Diseño y mercadotecnia de productos “verdes” que permitan mayores 

ingresos debido a un precio extra o mayores ventas (eco ventas). 

g. Creación de nuevos mercados/productos.  

h. Creación de valor intangible (valor de marca, reputación, imagen, lealtad).  

Conclusiones 

1. La perspectiva competitividad sostenible acentúa a la empresa como conductora 

de prosperidad y el crecimiento a largo plazo, al proporcionar una percepción 
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integral de la realidad, determinando los problemas y las alternativas de 

decisión desde una óptica multidimensional interrelacionada. 

2. El proceso de toma de decisiones estratégicas empresariales se enriquece con 

el aporte de la perspectiva competitividad sostenible, en particular cómo esta 

última imprime al análisis la capacidad de identificación de una brecha 

estratégica con carácter multidimensional e integrador, y la selección de 

alternativas de decisión acordes con una idea de negocio sostenible, 

proporcionando a los directivos una visión que rebasa el enfoque economicista 

tradicional.  
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