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Prólogo
 

El presente libro es una obra que resulta de investigaciones que buscan ofrecer 
una visión integral y profunda de diversas áreas clave en la actualidad empresarial 
y académica: por un lado, la transición hacia la Industria 4.0 y, por otro, la 
competitividad internacional de las empresas exportadoras agrícolas de cara a 
un mundo netamente interconectado. Esta estrategia evidencia la necesidad de 
un proceso de adaptación tecnológica de las compañías. A través de un enfoque 
interdisciplinario, esta obra proporciona conocimientos fundamentales y prácticos 
para que las empresas puedan entender y afrontar los retos y oportunidades en 
una nueva realidad de los negocios internacionales. 

En el primer capítulo titulado "El proceso de transición hacia la Industria 4.0", 
se aborda la transformación que las empresas deben realizar para adaptarse a la 
cuarta Revolución Industrial. El análisis presentado por los autores está basado 
en el marco teórico de Tecnología, Organización y Medio Ambiente (TOE). La 
propuesta de este capítulo identifica las tecnologías esenciales que las grandes 
empresas deben adoptar para mejorar su desempeño y competitividad. A través 
del Análisis Cualitativo Comparado en su variante fuzzy-set (fsQCA), se destaca la 
importancia del Cloud Computing, Cifrado y Ciberseguridad, Análisis de Big Data, 
Inteligencia Artificial, Procesamiento de Imagen y Voz de Texto, y el Comercio 
Electrónico y Digital. Estos elementos son cruciales para que las empresas 
alcancen un alto nivel de adopción tecnológica y se posicionen exitosamente en 
la dinámica de la Industria 4.0.

El segundo capítulo titulado "Educación empresarial y la logística de 
servicios en la formación universitaria", explora cómo la educación superior puede 
cerrar la brecha en la calidad educativa relacionada con el espíritu emprendedor 
y la logística de servicios. Mediante un análisis crítico y documentado, los autores 
sistematizan información vital sobre la formación de habilidades emprendedoras 
y la gestión logística en el ámbito universitario. 

En la misma propuesta, los autores incluyen una revisión y análisis sobre 
diversas alternativas educativas que fomentan la iniciativa empresarial y la 
capacidad de asumir riesgos; proponiendo un modelo educativo que integra la 
teoría y la práctica para formar a futuros emprendedores en diferentes áreas de 
formación, capaces de gestionar eficazmente los tiempos, productos, clientes y 
destinos en el servicio de venta. De esta manera, los profesionales estarán en la 
capacidad de entender y trazar nuevas rutas empresariales en el comercio y los 
negocios internacionales, adaptándose a las cambiantes dinámicas del mercado y 
a los nuevos paradigmas de integración y estrategias empresariales.

Cierra esta obra el capítulo con el título "Competitividad internacional de 
las empresas exportadoras agrícolas en Los Reyes, Michoacán", el cual presenta 
un estudio empírico sobre las variables que influyen en la competitividad de las 
comercializadoras de berries o frutas del bosque en esta región. A través de una 
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revisión teórica y la aplicación de un cuestionario sobre las principales empresas 
exportadoras, los autores desarrollaron un modelo estructural utilizando la técnica 
de modelación de mínimos cuadrados parciales (PLS). Este modelo revela factores 
y variables como el precio, la innovación, la integración, los canales de distribución 
y el mercado como determinantes para la competitividad internacional de las 
empresas. Así mismo, concluye con hallazgos que ofrecen valiosas implicaciones 
a la hora de desarrollar y aplicar una estrategia empresarial que permita un 
desarrollo económico no solo para la compañía, sino también para la región y el 
país. 

En calidad de prologuista de la obra, quisiera destacar que estos aportes 
académicos y científicos no solo proporcionan una base teórica sólida, sino que 
también ofrecen aplicaciones prácticas y recomendaciones estratégicas para 
mejorar el desempeño y la competitividad en distintos contextos empresariales. 
Esperamos que este libro constituya una herramienta valiosa para académicos, 
profesionales y estudiantes interesados en comprender y contribuir al desarrollo 
de la Industria 4.0, la educación empresarial, y la competitividad internacional en 
el sector agrícola y por supuesto, realizar aportes al crecimiento económico, social 
y ambiental de la región y el país

 
Siris María López-Rodríguez

Fundación Universitaria San Mateo
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María Aline Manzo Martínez
Lizet Manzo Martínez

Capítulo 1



 

Tecnología de países en transición 
hacia la Industria 4.0: un análisis 

cualitativo comparado
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Resumen

El proceso de transición hacia la Industria 4.0 implica una serie de adecuaciones 
en las empresas centradas en la automatización, la conectividad y la información 
digital, lo que supone la selección de tecnologías que le permitan tener un proce-
so más acertado y mejore su desempeño (Ciulli, 2019; Prause, 2019). Este artículo 
tiene el objetivo de identificar las tecnologías necesarias que deben de tomar en 
cuenta las grandes empresas de países con diferentes perfiles industriales para 
alcanzar un alto nivel de adopción de tecnología y tener éxito en la dinámica de 
transición hacia la Industria 4.0. El marco de Tecnología, Organización y Medio 
Ambiente (TOE, por sus siglas en inglés) sirve como referencia teórica en este 
estudio (Tornatzky y Fleischer, 1990). La metodología utilizada es el Análisis Cua-
litativo Comparado en su variante fuzzy-set (fsQCA, por sus siglas en inglés). Los 
resultados muestran que las tecnologías como el Cloud Computing (CC), el Cifra-
do y Ciberseguridad (CCS), el Análisis de Big Data (ABD), la Inteligencia Artificial 
(IA), el Procesamiento de Imagen y Voz de Texto (PIVT) y el Comercio Electró-
nico y Comercio Digital (CECD) son necesarias para que las grandes empresas 
de los países analizados puedan alcanzar un alto nivel de adopción de tecnología.

Palabras clave. Industria 4.0; nivel de adopción de tecnología; grandes em-
presas; países con diferentes perfiles industriales; fsQCA.

Introducción

El término Industria 4.0 es también conocido como la Cuarta revolución industrial, 
la ciber-industria o la industria inteligente (Kagermann et al., 2013). Este concepto 
surge en Alemania en el año 2011, cuyo análisis incluye el enlace entre el mundo 
físico y virtual, las tecnologías de la información, la manufactura y las telecomu-
nicaciones (Kagermann et al., 2011; Kagermann et al., 2013). Los elementos ante-
riormente mencionados están cambiando los procesos y sistemas de manufactura 
debido a la integración de nuevas tecnologías caracterizadas por un alto nivel de 
aplicación del know-how y una alta intensidad de desarrollo tecnológico imple-
mentado (Ciulli, 2019). El uso de recientes tecnologías obliga a las empresas a 
analizar importantes temas relacionados con el mejoramiento del desempeño de 
sus procesos de automatización, conectividad, información digital y acceso digital 
al cliente (Ciulli, 2019). Lo anterior permite que se facilite el estado de equilibrio 
que existe entre la complejidad interna y externa de la empresa, al cambiar los 
sistemas de producción tradicionales de un control centralizado a uno descen-
tralizado que, de hecho, es una característica de la estrategia de manufactura 
avanzada.
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Los principios fundamentales de la Industria 4.0 son la modularización, la 
autorregulación y la integración digital en todas las funciones comerciales, den-
tro y fuera de los límites de la empresa (Ciulli, 2019). Además, las características 
mencionadas promueven la innovación de producto basada en el uso de sensores 
inteligentes y sistemas actores que facilitan los procesos de producción sensibles 
al contexto y la innovación de los procesos basados en las Tecnologías de la In-
formación y las Comunicaciones (TIC), para integrar los procesos de producción 
a lo largo de la cadena de valor, la red de valor y el ciclo de vida del producto 
(Prause, 2019).

La forma de reconocer la posición relativa de una empresa en este nuevo 
paradigma, así como la modificación y adecuación de los modelos de negocio, 
los procesos de manufactura y las tecnologías utilizadas dentro de la Industria 
4.0, son un tema urgente y de clara preocupación para académicos, empresarios 
y gobiernos (de Jesus y Lima, 2020). La mayoría de las empresas, sean grandes, 
medianas o pequeñas, no cuentan con recursos y tecnología propios para soportar 
por completo la transición de procesos y modelos de negocio a la dinámica de 
Industria 4.0; incluso las empresas reconocen que es difícil estar preparado para 
iniciar el proceso de transición y adopción de nuevas tecnologías al requerir de 
una estrategia que les permita tener un proceso más acertado que mejore su des-
empeño, sin romper el equilibrio ya alcanzado en los sistemas de producción y 
gestión tradicionales (Ciulli, 2019; Prause, 2019). Para que las características de la 
Industria 4.0 se implementen en las empresas con éxito, las actividades de inves-
tigación y desarrollo deberán ir acompañadas de las decisiones de política empre-
sarial e industrial adecuadas, que los gobiernos fortalezcan con sus propuestas de 
política pública y su implementación en cada economía.

La Industria 4.0 está conformada por tecnologías que aún están vagamen-
te definidas y parcialmente superpuestas, como Cloud Computing (CC), Cifrado 
y Ciberseguridad (CCS), Análisis de Big Data (ABD), Inteligencia Artificial (IA), 
Internet de las cosas y dispositivos conectados (IoT&DC), Procesamiento de ima-
gen y voz de texto (PI&VT), Realidad virtual y aumentada (RV&A), Tecnología de 
contabilidad distribuida (TCD), Robots no humanoides (RNH), Impresiones 3D y 
4D (I3D&4D) y Robots Humanoides (RH) (Lin, et al., 2018; Glas y Kleemann, 2016; 
World Economic Forum [WEF], 2020). Varios estudios exponen la necesidad de 
limitar y centrarse en determinadas tecnologías para analizar profundamente y 
aplicar el proceso de transición a la dinámica de la Industria 4.0 (Pfohl et al., 2015; 
Oesterreich y Teuteberg, 2016). 

Por lo anterior, se plantea el siguiente cuestionamiento de investigación: 
¿Cuáles son las nuevas tecnologías que permiten a los países con diferentes perfi-
les industriales alcanzar un alto nivel de adopción de tecnología y tener éxito en la 
dinámica de transición hacia la Industria 4.0? Este trabajo de investigación analiza 
las tecnologías descritas anteriormente de manera configuracional. Ahora toda 
empresa o industria establecida en los distintos países con perfiles económicos 
diferentes debe reconocer cuáles son las tecnologías necesarias para desarrollar 
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estrategias de transición y aplicarlas de manera que no se vean perjudicados los 
procesos que ya son eficientes y exitosos. En este sentido, la variante fsQCA del 
Análisis Cualitativo Comparado ofrece un enfoque de causalidad configuracional 
para poder realizar este estudio.

Además de la introducción, este trabajo consta de cinco secciones. La se-
gunda presenta la revisión de los conceptos teóricos medulares para el análisis, la 
tercera la metodología empleada y la fuente de los datos analizados. Los hallazgos 
del estudio se discuten en la cuarta parte y la quinta presenta las conclusiones 
del estudio.

Revisión de la literatura

Marco de Tecnología, Organización y Medio Ambiente (TOE)

Dentro de la literatura de las organizaciones, el marco de Tecnología, Organiza-
ción y Medio Ambiente (TOE) fue introducido por Tornatzky y Fleischer en 1990. 
Este enfoque sugiere investigar los efectos de la tecnología en sí, las caracterís-
ticas organizacionales y el entorno externo en la adopción e implementación de 
la innovación tecnológica (Tornatzky y Fleischer, 1990). Actualmente, es un marco 
ampliamente aceptado y gracias a su desarrollo ha incluido una serie de análisis 
por parte de numerosos autores, lo que ha permitido determinar que para adop-
tar una innovación son necesarios los siguientes constructos: (1) disponibilidad, 
mejores prácticas y equipamiento, (2) tamaño de la empresa, procesos de comu-
nicación y estructura gerencial, y (3) características de la industria, del mercado 
y soporte tecnológico (Depietro et al., 1990; Lee, 2009; Oliveira, 2011; Tornatzky y 
Fleischer, 1990; Prause, 2019; Yeh et al., 2014).

El marco de TOE es considerado una teoría genérica que proporciona dife-
rentes dimensiones de influencia, sin especificar qué variables se incluirán dentro 
de algún modelo (Zhu y Kraemer, 2005). Adicionalmente, permite a los investi-
gadores incluir diversas variables para tener una mejor explicación de las deci-
siones acerca de la adopción de nuevas tecnologías, tanto de empresas como in-
dustrias. Los académicos están interesados en un marco más holístico (Jacobsson 
y Linderoth, 2010) que brinde una mejor explicación sobre los temas que se han 
estudiado dentro del marco TOE. Por tanto, los investigadores tienen una buena 
oportunidad para seleccionar variables que se adapten al contexto de cualquier 
estudio, incluso si pueden diferir de otros relacionados con la adopción de tec-
nología (Ngah, et al., 2022). El marco TOE tiene una sólida base teórica, un fuerte 
apoyo empírico usado ampliamente en el tema de la adopción de tecnología y las 
innovaciones en todos sus tipos (Oliveira y Fraga Martins, 2011). Por consiguiente, 
esta teoría motiva a los investigadores a apoyarse en este enfoque como base 
teórica para sus estudios, ya que provee una explicación consistente en las de-
cisiones de gestión relacionadas con la adopción de nuevas tecnologías en cual-
quier tipo de contexto tecnológico (Ngah et al., 2022). 
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Adopción de tecnología

Defina las abreviaturas y acrónicos desde el primer momento de su mención, 
incluso después de que se ha definido en el resumen, y (entre paréntesis) la abre-
viatura; por ejemplo, Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una vez se 
aclare su significado, el autor debe continuar refiriéndose a partir de la sigla, a lo 
largo del texto. Las siglas de cuatro letras, o menos, deben escribirse en mayús-
cula (ONG, RRHH, OEA, etc.) y la primera letra debe ir en mayúscula cuando las 
siglas son de cinco letras o más (Cepal, Flacso, etc.). No utilizar abreviaturas en el 
título o en los encabezados a menos que sea inevitable.

La decisión de las empresas al evaluar las oportunidades de inversión y 
adopción en tecnología es un proceso complejo, incluso político, al proporcionar a 
la empresa considerables beneficios en términos de operatividad y competencia 
(Hofmann y Orr, 2005). Autores como Kotha y Swamidass (2000) argumentan que 
la inversión en tecnología avanzada es importante para las empresas que deciden 
establecer estrategias basadas en la diferenciación de productos. El proceso de 
innovación implica que las empresas busquen continuamente tecnologías que 
pueden adquirir y adoptar con el fin de tener una posición privilegiada en el mer-
cado y mejorar su desempeño. Dentro del contexto de la innovación, el término 
adopción se refiere a la etapa en la que un individuo o una organización seleccio-
na cierta tecnología para utilizarla y aplicarla en sus procesos (Carr, 1999). 

La innovación está relacionada con el concepto de tecnología nueva o in-
novadora, así la adopción exitosa puede ser considerada como el resultado de la 
superioridad tecnológica de una innovación y, en general, los procesos de adop-
ción de nuevas tecnologías han señalado un potencial para aliviar un problema 
particular o hacer un trabajo más fácil o más eficiente dentro de una empresa 
(Hofmann y Orr, 2005). Esto es importante porque las industrias en los diversos 
países del mundo presentan el problema relacionado con la transición tecnológica 
hacia la Industria 4.0. 

Las economías, tanto desarrolladas como en desarrollo, enfrentan esta tran-
sición de manera diferente, pero todas convergen en la búsqueda o identificación 
de las principales consecuencias de adoptar nuevas tecnologías en sus procesos 
productivos y de gestión, al estar estrechamente vinculados con el desempeño 
económico. Por ello, a partir del análisis de esas posibles consecuencias, buscan 
diseñar estrategias a nivel empresa, industria o país que no afecte de manera sig-
nificativa los diferentes procesos que hoy en día ya son eficientes. 

Las nuevas tecnologías involucradas en el desarrollo de la Industria 4.0 es-
tán diseñadas para impulsar el crecimiento futuro en todas las industrias, así como 
para aumentar la demanda de nuevos roles laborales y conjuntos de habilidades. 
Una cantidad sustancial de literatura ha indicado que la adopción tecnológica 
afectará el perfil de los trabajadores al desplazar algunas de las tareas realizadas 
por los humanos al ámbito del trabajo en el que ahora diversas actividades son 
ejecutadas por las máquinas (WEF, 2020).
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Tecnologías implementadas en la Industria 4.0 

La Industria 4.0 está tomando impulso debido a los resultados percibidos por los 
clientes basados en los desarrollos tecnológicos que han surgido como la digi-
talización (Gottge et al., 2020). Esta última impacta de manera importante en los 
procesos de la empresa basados en la automatización; además, existen mayores 
cantidades de datos accesibles (Foerstl et al., 2017; Gottge et al., 2020; Lin et al., 
2018; Mohammad y Shavarebi, 2019; Weyer et al., 2015). El intercambio de informa-
ción en tiempo real (Glas y Kleemann, 2016) y el procesamiento de datos mejora-
do permiten una planificación más flexible (Gottge et al., 2020; Weyer et al., 2015; 
Zhou et al., 2015).

La Industria 4.0 considera el desarrollo de tecnologías como CC, CCS, ABD, 
IA, IoT&DC, PI&VT, RV&A, TCD, RNH, I3D&4D y RH (Lin et al.,, 2018; Glas y Klee-
mann, 2016; WEF, 2020). La elección por parte de los países de la adopción y 
aplicación de las diferentes tecnologías varía según la industria que se busque 
desarrollar. Por ejemplo, datos arrojados por el WEF (2020) muestran que la IA 
está encontrando la adaptación más amplia entre las industrias de información y 
comunicaciones digitales, servicios financieros, atención médica y transporte. El 
ABD, el IoT y la RNH están experimentando una fuerte adopción en la minería y 
los metales, mientras que la industria del gobierno y el sector público muestra un 
enfoque distintivo en el cifrado de datos y la ciberseguridad. 

Un análisis de contenido de Oesterreich y Teuteberg (2016) dentro de las 
publicaciones de Industria 4.0, así como otra descripción general amplia propor-
cionada por Pfohl et al. (2015), señalaron la necesidad de identificar, limitar y en-
focar ciertas tecnologías para el desarrollo de la industria en las diferentes exis-
tentes (Gottge et al., 2020). Esto es importante debido a que cada país maneja su 
propio perfil industrial y si las economías se dedican a copiar modelos de elección 
y adopción de tecnología de otras muy distintas, difícilmente se verán resultados 
inmediatos y benéficos para ellas. Por ello es importante definir qué tecnologías 
son necesarias para poder realizar una transición eficiente, independientemente 
del perfil industrial que maneje un país. 

En este trabajo de investigación se analizaron los veintiséis países con dife-
rentes perfiles industriales que el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas 
en inglés) eligió para realizar una encuesta acerca de la naturaleza cambiante 
del entorno industrial y del trabajo en países que se encuentran en proceso de 
transición hacia la Industria 4.0. Los veintiséis países son: Alemania, Arabia Sau-
dita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, México, Emiratos Árabes Unidos, 
España, Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia, Holanda, India, Indonesia, 
Italia, Japón, Malasia, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica, Suiza y 
Tailandia. Cada uno de ellos maneja diferentes porcentajes de aceleración en los 
procesos relacionados con la adopción de tecnología, visualizados a continuación 
(tabla 1).
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Tabla 1.
Porcentaje de aceleración de los procesos de digitalización y automatización en los 

países analizados

País

Alemania

Argentina

Australia

Brasil

Canadá

China

México

Estados Unidos de América

Francia

India

Indonesia

Italia

Japón

Malasia

Holanda

Pakistán

Polonia

Federación de Rusia

Arabia Saudita

Singapur

Sudáfrica

España

Suiza

Tailandia

Emiratos Árabes Unidos

Reino Unido

51.4

56.2

61.5

68.0

63.2

53.8

83.3

57.6

54.2

58.1

58.3

80.0

48.4

_

44.0

57.1

42.9

47.2

64.3

_

75.0

64.3

72.7

50.0

47.9

57.1

51.4

56.2

61.5

68.0

63.2

53.8

83.3

57.6

54.2

58.1

58.3

80.0

48.4

_

44.0

57.1

42.9

47.2

64.3

_

75.0

64.3

72.7

50.0

47.9

57.1

% Digitalización de los procesos de 
trabajo

% Automatización de tareas

Nota. Elabor ación propia a partir de WEF (2020)
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La tabla 1 muestra que los veintiséis países considerados ya están trabajan-
do en el proceso de transición a la Industria 4.0; sin embargo, cada uno lo hace 
a su ritmo, de acuerdo con las condiciones políticas, económicas y sociales que 
presentan de manera individual (WEF, 2020). Es importante resaltar que esta 
transición ya la han realizado desde hace algunos años; no obstante, la situación 
de pandemia ocasionada por el coronavirus, la infección SARS-CoV-2, o la enfer-
medad denominada covid-19 (2020), aceleró en cierta medida este cambio en los 
procesos y tareas que las empresas muestran actualmente (WEF, 2020).

Metodología

Análisis Cualitativo Comparado

El Análisis Cualitativo Comparativo (QCA, por sus siglas en inglés) surge en 
la disciplina de las ciencias sociales como una metodología capaz de modelar 
la complejidad causal y examinar las relaciones entre conjuntos (Ragin, 2000, 
2003ª, 2003b 2004, 2005, 2006; Waggeman, 2012). Esta técnica se fundamenta en 
el conjunto de relaciones entre condiciones y un resultado esperado. Además, las 
configuraciones de condiciones que surgen al aplicar la metodología permiten la 
identificación de las llamadas condiciones suficientes y necesarias (Waggeman, 
2012).

Uno de los propósitos importantes del QCA y todas sus variantes es exami-
nar empíricamente un número limitado de fenómenos o casos a nivel macro que 
son relativamente grandes para estudios de casos comparativos o cualitativos, o 
demasiado pequeños para diseños de investigación estadísticos o cuantitativos 
(Federo, 2019; Parente y Federo, 2019). Así que, una de las características valiosas 
del QCA es poder realizar un análisis de complejidad con un número mediano de 
casos (Ragin, 2000, 2003ª, 2003b, 2004, 2005, 2006). 

El QCA maneja tres variantes, crisp-set QCA (csQCA), fuzzy-set QCA (fs-
QCA) y el multi-value QCA (mvQCA), en esta investigación se utiliza la variante 
fsQCA. Esta última es capaz de superar varias limitantes tanto de csQCA como 
de mvQCA, y ha recibido mayor atención recientemente porque, cuando se aplica 
junto con la complejidad de la teoría, brinda la oportunidad de obtener una visión 
más profunda y rica de los datos (Fiss, 2011; Ordanini et al., 2014; Pappas, et al., 
2016; Woodside, 2014; Pappas y Woodside, 2021). El fsQCA se basa en valores di-
fusos, y esto permite procedimientos más refinados de análisis comparados; su 
razonamiento es inductivo cualitativo y los datos se analizan por caso y no por 
variable, como lo hacen los demás métodos derivados de la estadística inferen-
cial, y se combina con pruebas empíricas cuantitativas (Ragin, 2000). 
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Hipótesis de investigación y modelo propuesto

Dentro del estudio de la Industria 4.0 se manejan diversas tecnologías que son 
novedosas para las empresas y requieren tiempo para su desarrollo y consolida-
ción. Por ello, las empresas deben identificar y enfocarse en ciertas tecnologías 
para el perfeccionamiento de la Industria 4.0 en los diferentes sectores indus-
triales (Gottge et al., 2020). Esto es importante debido a que cada país maneja su 
propio perfil industrial con el fin de realizar una transición eficiente, independien-
temente del perfil que maneje un país. Por consiguiente, en esta investigación se 
plantea que son diez las tecnologías que los países no deben ignorar para llevar a 
cabo su proceso de transición hacia la Industria 4.0 de manera adecuada.

A partir de lo anterior, a continuación se presenta la siguiente hipótesis para 
esta investigación: la presencia de tecnologías como CC, CCS, ABD, IA, IoT&DC, 
PI&VT, RV&A, TCD, RNH, I3D&4D y RH es necesaria y suficiente para que los 
países con diferentes perfiles industriales alcancen un alto nivel de adopción de 
tecnología y tengan éxito en la dinámica de transición hacia la Industria 4.0.

Esta hipótesis presenta una sola combinación a través del álgebra booleana 
como condición necesaria y suficiente para lograr un alto nivel de adopción de 
tecnología en las grandes empresas de países con diferentes perfiles industriales:

CC * CCS * ABD * IA * IoTDC * PI&VT * RV&A * TCD * RNH * I2D&4D * RH     HPL (1)

Obtención de los datos

Los datos utilizados se derivan de la encuesta realizada por el WEF (2020) ba-
sados en los resultados del informe de futuros trabajos edición 2020. Esta fuente 
de información reúne los conocimientos de las empresas más grandes del mundo 
de veintiséis países acerca de la naturaleza cambiante del trabajo. La encuesta se 
aplicó a altos ejecutivos sobre la planificación de la transformación de la fuerza 
laboral de sus empresas con un horizonte temporal hasta 2024. Esta tiene como 
objetivo ofrecer proyecciones oportunas sobre las tendencias que afectan el mer-
cado laboral, la tasa de adopción tecnológica entre las empresas, el panorama 
laboral cambiante y los cambios asociados a las necesidades de habilidades que 
estas requieren de los futuros empleados (WEF, 2020). La encuesta contiene pre-
guntas tanto cuantitativas como cualitativas que buscan capturar el conocimiento 
estratégico, las proyecciones y la planificación de las empresas encuestadas.

Los veintiséis países considerados para este estudio son: Alemania, Ara-
bia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, México, Emiratos Árabes 
Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Federación de Rusia, Holanda, India, 
Indonesia, Italia, Japón, Malasia, Pakistán, Polonia, Reino Unido, Singapur, Sudáfri-
ca, Suiza y Tailandia. Estos países fueron elegidos por el WEF debido a sus dife-
rentes perfiles industriales y económicos, en consecuencia, se publicó el informe 

→ 
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de futuros trabajos edición 2020 de donde se obtuvieron los datos de la encuesta 
realizada por este organismo.

Las tecnologías consideradas como condiciones necesarias en este estudio 
se muestran en los resultados de la encuesta ejecutada por el WEF (2020) cuya 
descripción presenta cierto porcentaje de adopción en cada uno de los países 
analizados. Estos datos son la base para desarrollar la calibración en el proceso 
del fsQCA y poder obtener los valores fuzzy, necesarios para crear la tabla de 
verdad y realizar el análisis de necesidad de las condiciones. Para determinar el 
valor del resultado esperado se utilizan los datos presentados en la tabla 1 que 
muestran el porcentaje de aceleración de digitalización y automatización de los 
proceso y tareas de grandes empresas.

Resultados

Análisis de los resultados

El fsQCA tiene como uno de sus objetivos principales determinar las relaciones 
causales complejas basadas en relaciones conjunto-subconjunto, aplicando el al-
goritmo Quine-McCluskey a su procedimiento. Su función es mostrar la reducción 
lógica de configuraciones complejas de las condiciones causales en un número 
reducido de configuraciones que llevan a un determinado resultado (Ragin, 2008). 
El algoritmo identifica las configuraciones de condiciones que llevan consisten-
temente a un resultado, eliminando aquellas condiciones que en ocasiones están 
presentes y en otras ausentes, es decir, identifica los factores que no son parte 
esencial de una configuración suficiente para alcanzar el resultado de interés.

Para poder realizar el análisis de la tabla de verdad es necesario realizar el 
proceso de calibración de las condiciones elegidas y el resultado esperado para 
obtener los valores fuzzy. En este caso, las condiciones son las nuevas tecnolo-
gías que se calibraron bajo el método directo, así que las condiciones explicativas 
CC, CCS, ABD, IA, IoT&DC, PI&VT, RV&A, TCD, RNH, I3D&4D y RH consideraron 
ciertos valores para la pertenencia completa (5 puntos), el punto de cruce (2.5 
puntos) y la nula pertenencia (0 puntos). Para la calibración, el resultado esperado 
maneja los valores de pertenencia completa (81.55 puntos), punto de cruce (64.35 
puntos) y nula pertenencia (47.0 puntos). Esta puntuación se basó en los valores 
arrojados por el porcentaje de aceleración de digitalización de los procesos y la 
automatización de las tareas.

El análisis de la tabla de verdad se realizó a través del software fsQCA 3.0, 
el cual incluye comandos para ejecutar el análisis y examinar las configuraciones 
de las condiciones causales que contribuyen al resultado. En la tabla de verdad 
generada por el software se observan las diferentes configuraciones que puedan 
llevar al resultado deseado, que en este caso es el alto nivel de adopción de tec-
nología por parte de los veintiséis países analizados. La tabla de verdad refleja 
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todas las combinaciones posibles de condiciones causales, los unos (1) indican 
la presencia y los ceros (0) refieren la ausencia de las condiciones causales del 
conjunto difuso en cada una de sus configuraciones. 

Adicionalmente, la tabla de verdad muestra la consistencia RAW o bruta 
que indica el grado en que la pertenencia en esa esquina del espacio vectorial 
es un subconjunto consistente de pertenencia en el resultado; la consistencia PRI 
como la medida de consistencia alternativa para los conjuntos difusos basada en 
una reducción casi proporcional en el cálculo del error; y la consistencia SYM, 
es decir, la medida de consistencia alternativa para conjuntos difusos basada en 
una versión simétrica de consistencia PRI. Gracias a los valores arrojados en las 
columnas de los tres tipos de consistencia, se distinguen las configuraciones que 
son subconjuntos sólidos del resultado de aquellos que no lo son. Esta determi-
nación se realiza precisamente utilizando las medidas de consistencia teórica de 
conjunto (RAW, PRI y/o SYM). Ragin (2008) establece que los valores por debajo 
de 0.80 en la columna de consistencia bruta indican inconsistencia sustancial de 
la configuración en el modelo. 

La tabla 2 muestra todas las posibles configuraciones causales del alto nivel 
de adopción de tecnología, cuya columna de consistencia bruta refleja que las 
dieciocho configuraciones causales son suficientes para obtener un alto nivel de 
adopción de tecnología en los países que están considerando la transición a la 
Industria 4.0. Específicamente las primeras seis configuraciones representan el 
59.23% de los países analizados, es decir, que dentro de los veintiséis casos selec-
cionados prácticamente las primeras seis configuraciones de tecnologías utiliza-
das son las que los países requieren para poder tener un alto nivel de adopción 
de tecnología vinculada a la transición hacia la Industria 4.0.

Para complementar los resultados arrojados en la tabla de verdad, se realizó 
el análisis de necesidad para identificar las condiciones necesarias del modelo 
aplicado, este análisis produce puntuaciones de consistencia y cobertura para 
cada una de las diez condiciones elegidas. La consistencia indica el grado en que 
la condición causal es un superconjunto del resultado, por su parte, el puntaje de 
cobertura indica la relevancia empírica de un superconjunto consistente (Ragin 
et al., 2007). Lo anterior permite identificar las condiciones que requieren estar 
presentes de manera individual para que el resultado esperado pueda alcanzarse. 
En la tabla 3 la mayoría de las condiciones analizadas en esta investigación son 
consideradas necesarias para que el resultado esperado se evidencie en cada uno 
de los veintiséis países analizados, con excepción de tres de ellas. Esta asevera-
ción se fundamenta en los parámetros de consistencia presentados en la tabla, 
cuyos valores oscilan entre 0.4361 y 98.09. Los valores por debajo del 0.70 son 
considerados valores débiles para cubrir la condición de necesidad establecida 
por el fsQCA (Ragin et al., 2007).
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Tabla 2.
Tabla de verdad estimada

Tabla 3.
Análisis de necesidad

Configuraciones

Condición

CC

ECS

BDA

AI

IOT&CD

TIVP

E-C&DT

AVR

DLT

RN-H

0.844559

0.890237

0.980936

0.871173

0.819180

0.870595

0.895436

0.566725

0.436164

0.622761

0.750513

0.719085

0.747359

0.735610

0.727926

0.784487

0.789608

0.818865

0.824236

0.846819

Configuraciones Cobertura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0

1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1

1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1

0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0.90445
0.85349

1
0.80615
0.93387
0.91898
0.94237
0.94526
0.947

0.84257
1
1

0.82402
0.97877
0.97767
0.75954

1
0.84789

0.768
0.68182

1
0.5625
0.86076
0.78889
0.63044

0.5
0.58333
0.62238

1
1

0.52985
0.93233
0.92683
0.28409

1
0.6646

0.79668
0.68182

1
0.5625
0.86076
0.81143
0.87879

1
1

0.62238
1
1

0.52985
0.93233
0.92683
0.28409

1
0.6646

CC ECS AI IOT&CD A&VRE-C&DTTIVP DLT RN-H No. de 
países

RAW 
consist.

PRI 
consist.

SYM
 consist

Nota. Elaboración propia a partir de WEF (2020)

Nota. Elaboración propia
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Discusión y conclusiones

La Industria 4.0 se define como la integración de los sistemas físicos y sistemas 
virtuales, que dan origen a los sistemas ciber-físicos (Prause, 2019). La digitali-
zación es una característica que impacta de manera importante en los procesos 
de la empresa basados en la automatización (Foerstl et al., 2017; Gottge et al., 
2020; Lin et al., 2018; Mohammad y Shavarebi, 2019; Weyer et al., 2015). Por ello es 
necesario que los académicos, empresarios y representantes gubernamentales 
centren su atención en el análisis de adopción de tecnología a nivel empresa, in-
dustria o país, que incluya tanto la digitalización de proceso como automatización 
de tareas. 

La Industria 4.0 considera el desarrollo de tecnologías como CC, CCS, ABD, 
IA, IoT&DC, PI&VT, RV&A, TCD, RNH, I3D&4D y RH (Lin et al., 2018; Glas y Klee-
mann, 2016; WEF, 2020). La elección y priorización de dichas tecnologías por parte 
de los países varía según la industria o sector que se busque desarrollar. 

La metodología implementada muestra dieciocho configuraciones causales 
para obtener un alto nivel de adopción de tecnología en los países que están con-
siderando la transición a la Industria 4.0. Específicamente, seis configuraciones 
que representan el 59.23% de los países analizados son las que los países requie-
ren para poder alcanzar el resultado deseado de adopción tecnológica. Además, 
se puede identificar que todas las tecnologías elegidas en este estudio son nece-
sarias para incluirlas en el proceso de transición basado en la digitalización de 
procesos y automatización de tareas dentro de las grandes empresas. 

Esta investigación muestra evidencia sobre la necesidad y suficiencia de 
tecnologías que permiten a los países alcanzar un alto nivel de adopción de tec-
nología en el proceso de transición a la Industria 4.0. Además, este análisis con-
tribuye al problema que hoy enfrenta cualquier tipo de empresa relacionado con 
el adecuado proceso de adopción de tecnología en dos maneras. Primero, se pre-
senta un modelo de alto nivel de adopción de tecnología que da cuenta de las 
particularidades de las tecnologías relacionadas a la Industria 4.0 y segundo, este 
modelo se prueba empíricamente con datos de las grandes empresas estable-
cidas en veintiséis países elegidos por el WEF y se discuten los resultados en 
función de la identificación de las tecnologías necesarias para llevar a cabo un 
acertado proceso de transición hacia el nuevo paradigma industrial. 

Para que las características de la Industria 4.0 se implementen en las em-
presas con éxito, las actividades de investigación y desarrollo deberán ir acom-
pañadas de las decisiones de política empresarial e industrial adecuadas, que los 
gobiernos fortalezcan con sus propuestas de política pública y su implementación 
en cada economía. 

Nuestra postura académica radica en dos puntos principales en este tema: 
las actividades de las empresas y las actividades del gobierno en las que pue-
den involucrarse para hacer más fácil la transición a esta industria. Desde la          
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perspectiva del sector productivo se sugiere que las empresas consideren cada 
una de las nuevas tecnologías mencionadas y adapten sus procesos de manera 
que puedan aplicarlas, enfrentando de esta manera su inmersión a la dinámica 
de la Industria 4.0, pero sin afectar de manera significativa a las buenas prácticas 
que ya se implementan dentro de las empresas y que hacen de su desempeño un 
proceso eficiente. Esos procesos están relacionados con diferentes temas como la 
capacitación del personal, la apertura de departamentos que se dediquen a reali-
zar actividades de investigación y desarrollo, la adquisición o creación de nuevos 
softwares o formatos tecnológicos que ayuden a manejar las nuevas tecnologías, 
pero sobre todo la apertura para modificar de manera cuidadosa los procesos que 
les permitan ser más competitivas.

Desde la perspectiva gubernamental, las organizaciones públicas relaciona-
das con la industria, y los propios gobiernos en sí, podrían incentivar la adopción 
de nuevas tecnologías en los diferentes sectores industriales. Existen diferentes 
maneras de hacerlo; una de ellas es incentivar la colaboración entre los centros 
de investigación y el sector productivo. Esto ayudaría a generar la posibilidad de 
que dentro de los centros de investigación que residen en cada país se crearan 
diferentes herramientas tecnológicas que, de manera local, se pudieran distribuir 
a las empresas y así se reduciría un poco el costo de adopción de tecnología de 
manera doméstica lo que favorecería al incremento de empresas que pueden     
tener acceso a esa transición.
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Resumen

El objetivo del trabajo consiste en analizar y describir cómo la educación empre-
sarial facilita las habilidades de emprendimiento y de manejo de la logística de 
servicios en la formación universitarias, por lo que existe una brecha importante 
por cubrir en la calidad educativa que incentive el espíritu empresarial y la prác-
tica en el manejo de los tiempos, producto, cliente y destino del servicio de venta. 
Los métodos analítico, crítico y documental permiten sistematizar información 
básica sobre la educación superior orientada a los atributos de los emprendedores 
y manejo de la logística de servicios en la formación universitaria. El resultado 
del análisis muestra alternativas para asumir riesgos y capacitación en educación 
empresarial que pueda formar al futuro emprendedor a tener iniciativa con altas 
posibilidades de éxito. En resumen, este capítulo pretende motivar la reflexión 
de si la logística de servicios está asociada con la educación empresarial o solo 
responde al manejo empírico y talentoso que los emprendedores realizan en su 
quehacer comercial, cuando se ha producido la atención y contacto directo con el 
cliente, producto, tiempo y destino del servicio de venta.

Palabras clave. Servicio; emprendimiento; destino; producto; cliente.

¿La formación empresarial en logística de servicios es académica 
o empírica?  

La capacidad humana para coordinar perfectamente los tiempos establecidos 
para la conjunción entre producto, cliente y destino es conocida como logística 
de servicios. La estabilidad que el sector político transmite afecta notablemente 
la estabilidad macroeconómica en la actividad empresarial. Por ello, la eficiencia 
en el sistema de bienes y logística de los servicios de las organizaciones no solo 
deben basarse en las perspectivas de futuro, sino también en las estadísticas de 
los indicadores macroeconómicos del país, con las respetables opiniones de los 
expertos en desarrollo de un país (Mavlutova et al., 2021). Si existe inestabilidad 
en el sector político, también crea incertidumbre en el sector empresarial, Por 
el contrario, para tomar buenas decisiones de inversión en el sector empresarial 
depende de la distribución del ingreso, la inflación, el nivel de producción de 
bienes y la calidad de la atención al cliente (Gómez et al., 2018). La estabilidad 
macroeconómica implica menor incertidumbre para agentes económicos que tie-
nen aversión al riesgo (Le Fort et al., 2020) y es inversamente proporcional a la 
logística de servicios. 

La deficiencia en el sistema de producción o comercialización de bienes 
y servicios de las organizaciones generalmente han constituido un riesgo vin-
culado a la competitividad de las empresas. También una inconsistente cultura 
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empresarial contribuye al entorno problemático que puede ser superado si la tec-
nología crea una red de relaciones mutuas que enlaza la multitud de la empresa 
y coordina sus decisiones; así, el volumen de ventas y la logística de servicios se 
convierten en piezas clave, determinantes para las inversiones, y el subsiguiente 
crecimiento del negocio.

Las instituciones universitarias pueden proporcionar la comprensión y el 
aprendizaje de lo que es emprendimiento; son pocas las instituciones y carre-
ras que enseñan sobre logística de servicios en la función de emprender. Toda 
persona nace o surge con capacidades de ser emprendedor, sin embargo, estos 
potenciales no son explotados con el fin de formar el talento emprendedor. La rea-
lidad problemática en este punto es generada porque existe la necesidad de com-
plementar la educación empresarial con habilidades de emprendimiento en las 
instituciones universitarias. En las instituciones no se admite el desarrollo de ha-
bilidades que pueda detectar las oportunidades de emprendimiento (Hernández 
y Sánchez, 2017). Esta situación ha generado que no exista un sistema de calidad 
en educación especializada sobre el emprendimiento (Stuart, 2018). Toda persona 
nace con capacidad de emprender y de servicio, pero a veces la academia res-
tringe la oportunidad de aprender o comprender. De aquí la necesidad de hacer 
evolucionar las competencias, habilidades, destreza, desempeño y manejo de los 
tiempos dedicados al servicio. Las carencias deben ser superadas para acrecentar 
la visión del emprendedor con base en sus características propias y especiales 
que lo impulsen a aprovechar las oportunidades (San-Martín et al., 2020).

Asimismo, la asesoría que se brinda en formación para la creación de em-
presas está limitada. A su vez, existe un desconocimiento en la creación de un 
plan de negocios que viene desde la planificación hasta el control de la empre-
sa (González et al., 2017). Además, las instituciones no implementan un modelo 
de educación empresarial que exija la formación de emprendedores. Esta situa-
ción genera una disminución de intenciones empresariales en los emprendedores 
pues los sistemas educativos motivan a convertirse en empleados y no en em-
prendedores (San-Martín et al., 2020). La falta de iniciativa empresarial de otorgar 
concursos de innovación para la creación de empresas es escasa, los proyectos 
de asesoría son limitados y no se comprueba la viabilidad de proyectos de los 
estudiantes (San-Martín et al., 2020).

Construcción de criterios si la logística de servicios es adquirida 
o heredada

Para Hernández y Sánchez (2017) la impresión que los estudiantes universita-
rios tienen sobre su educación empresarial está en relación con el análisis e 
identificación que ellos mismos realizan sobre sus habilidades propias. Stuart 
(2018) y San-Martín et al. (2020) sostienen que un líder motiva a las perso-
nas a empoderarse mediante la educación, con el propósito no solo de ofrecer                              
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oportunidades empresariales de emprendimiento, sino también definir adecua-
damente el concepto de educación empresarial para incentivar al estudiante uni-
versitario a emprender y desafiar los riesgos que se presenten. 

Segura-Barón et al. (2019) resalta la importancia de impulsar y estimular 
la creación de empresas, promover la educación empresarial por medio del em-
prendimiento para el crecimiento de los estudiantes universitarios y economía 
del país. . Como tal, no solo las  prácticas de gestión empresarial influyen en las 
actividades académicas de los estudiantes; sino también, la creación de nuevas 
empresas fomenta la economía y nuevos mercados. Esto se logra a través de una 
base de conocimientos sobre el emprendimiento (Gámez y Garzón, 2017; Ewan-
go-Chatelet, 2019). Por su parte, Borrayo et al. (2019) subrayan que la formación 
de estudiantes es a través del reconocimiento de sus habilidades, estrategias y 
conocimientos oportunos para ser y mantenerse como futuros emprendedores.

Para Laurikainen et al. (2018) la educación empresarial constituye una parte 
significativa en el impulso del espíritu empresarial e introduce a los estudian-
tes al mercado global como futuros emprendedores. Para Calzado-Barbero et al. 
(2019) a nivel global se evidencian las crecientes tasas de desempleo juvenil; por 
ello, se propone fomentar la educación emprendedora para incrementar la econo-
mía. A su vez, las instituciones universitarias deben tener los recursos necesarios 
a través de proyectos de emprendimiento (Mazacón et al., 2019). A nivel académi-
co es importante aplicar conocimientos sobre educación empresarial a todos los 
estudiantes, especialmente en los de Latinoamérica (Sánchez et al., 2017); formar 
sus competencias y fomentar las intenciones empresariales a través del empren-
dimiento (Vélez, 2020).

De igual manera, para Osuna-Alarcón y Rodríguez-Hernández, (2020); Apo-
daca, Ochoa y Corrales, (2020); Martínez et al., (2020); y Valenzuela-Keller et al., 
(2021) la formación emprendedora y la metodología de enseñanza influyen sus-
tancialmente en la creación de emprendimientos. Para Bravo (2017) la educación 
empresarial influye sustancialmente en la experiencia laboral a través de la for-
mación de capacidades, la conducta y el espíritu emprendedor de los estudiantes 
universitarios. 

Por el contrario, Contreras-Cueva y Gonzáles-Morales (2019) afirman que la 
iniciativa empresarial de los estudiantes universitarios es baja si no se aplican las 
enseñanzas sobre emprendimiento contenidos en el correspondiente plan de es-
tudios. Al respecto conviene decir que si el sistema educativo forma estudiantes 
para ser empleados, es debido a que no ha potencializado las capacidades y las 
habilidades emprendedoras de los estudiantes, y difícilmente ellos hacen frente a 
su futuro laboral (Avendaño et al., 2020).
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Meta-análisis sobre la inserción de la logística de los servicios 
en la formación de los emprendedores 

De acuerdo con Laurikainen et al. (2018) la educación empresarial constituye un 
factor determinante en la formación profesional de los estudiantes, fomenta la cul-
tura del emprendedor y del gestor de la logística de servicios que los prepara para 
el éxito cuando estén al frente de su propia empresa. De igual manera, Hernández 
y Sánchez (2017) consideran que los jóvenes universitarios son el elemento clave 
para realizar el cambio económico, a través de la identificación de oportunidades 
para iniciar su emprendimiento. De manera que existe una relación positiva con 
la educación empresarial obtenida en las instituciones universitarias.

Ahora bien, según González et al. (2017) es importante facilitar la compren-
sión del aprendizaje de emprendimiento. Es decir, toda persona nace con la capa-
cidad de adaptarse para emprender de acuerdo con el desarrollo de sus habilida-
des que debe empezar desde su educación. Los estudiantes deben ser formados a 
través de una metodología de educación especializada en educación empresarial. 
Esto les va a permitir a los estudiantes tener la certeza de lograr las metas que 
se propongan si deciden emprender.

Para Bravo et al. (2021) la fuente de la formación en educación empresarial 
es un punto fundamental para la generación de carácter emprendedor y creación 
de empresas. Esta experiencia previa de conocimientos y práctica influye sus-
tancialmente en el desarrollo de sus capacidades emprendedoras. Por el contra-
rio, Avendaño et al. (2020) señalan que no se aplica una educación adecuada en 
las instituciones universitarias, sin embargo, solo se centra en el porcentaje de 
jóvenes que no accede a un contrato laboral, que puede ser debido a la falta de 
educación en habilidades empresariales y de manejo de la logística de servicios 
en los estudiantes.

Por último, el análisis para identificar si la educación empresarial aumenta 
las intenciones empresariales en los estudiantes universitarios lleva a las afir-
maciones de Vélez et al. (2020), quienes sostienen que la educación empresarial 
va de la mano con la intención emprendedora, esto es, la identificación de las 
competencias y habilidades propias de cada estudiante. Por otra parte, indican 
que el emprendimiento puede ser adquirido y aprendido al igual que el manejo 
de la logística de servicios. De igual importancia, Mazacón et al. (2019) indican 
que el éxito del aprendizaje puede lograrse si las instituciones universitarias to-
man iniciativa por medio de proyectos que financien sus ideas emprendedoras e 
innovadoras. Dicho de otra manera, la institución debe otorgar los recursos y el 
financiamiento necesario para llevarlo a cabo.

El fortalecimiento de las habilidades de emprendimiento y el manejo de 
la logística de servicios contribuyen adecuadamente en la creación del negocio 
propio (Hernández y Sánchez, 2017) y efectos positivos en la formación de los 
estudiantes de negocios. A su vez, es de vital importancia que las universidades 
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fomenten la educación empresarial entre los docentes y el alumnado, por ser un 
elemento que va a permitir la innovación, el empleo y el crecimiento económico 
(Borrayo et al., 2019). Por su parte, a nivel empresarial el Perú está conformado 
mayormente por las pequeñas y medianas empresas (pymes) que económica-
mente realizan un papel clave muy importante en el desarrollo social.

La educación empresarial permite a los futuros emprendedores desarrollar 
modelos y práctica de habilidades y destrezas en logística de servicios necesarias 
para iniciar un emprendimiento y/o el fortalecimiento de un negocio (Segura-Ba-
rón et al., 2019). Las autoridades universitarias, el estado y las empresas asociadas 
deberán tomar conciencia de lo importante que es la educación empresarial para 
cultivar la innovación, el empleo y el crecimiento económico del país. Asimismo, 
los docentes deberán implementar estrategias, técnicas y actividades que pro-
muevan el desarrollo de las habilidades relacionadas con la perfecta coordinación 
entre el producto, cliente y destino, en concordancia con los tiempos programados.

Sostenibilidad y logística de servicios en pequeñas y medianas 
empresas

Si la sostenibilidad en las pymes es escasa, tal vez esta situación es debida a las 
carencias en el manejo de la logística de servicios de los emprendedores. El factor 
humano posee capacidades deficientes para poder realizar sus actividades. Por 
otro lado, la corrupción empresarial es más frecuente y también la responsabili-
dad ambiental empresarial es casi inexistente. Las pymes realizan una mínima 
inversión en infraestructura y tecnología. Además, la existencia de dificultad para 
acceder a los servicios financieros en las primeras etapas de la organización obs-
truye el poder de innovación, perfección del sistema, entrar a nuevos mercados, 
enfocarse a nuevos nichos, reforzar la cadena de valor, incluso impide el trabajo 
continuo (Bernal et al., 2019). En adición, el vaivén económico impide el desarrollo 
normal de sus actividades y esta inestabilidad genera incertidumbre tanto para 
el empresario como para el trabajador.

El factor humano que integra la entidad posee capacidades y deficiencias 
para realizar sus actividades. La cultura organizacional y la logística de servicios 
pueden no estar definidas de acuerdo con la visión y misión, siendo esta una 
variable que promueve la gestión adecuada y el desarrollo institucional en todos 
sus ámbitos; así pues, personifica en los colaboradores la doctrina ideal con el 
único propósito de crear un vínculo que posibilita alcanzar las metas en equipo 
(Ulloa-Erazo, 2019). Además, hay una carencia de educación y formación constan-
te en los colaboradores impidiendo la eficacia y eficiencia al igual que su desarro-
llo profesional el cual agrega valor cualitativo a la organización (Gutiérrez, 2020). 
Otro aspecto importante es que el uso de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC) no es recurrente, a pesar de ser una herramienta que faci-
lita la obtención de los objetivos de sostenibilidad (Estrada et al., 2019) y logística 
de servicios.
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Asimismo, si los colaboradores carecen de valores, la organización puede 
llegar a desarrollar conflictos de objetivos y crear un ambiente hostil, afectan-
do la capacidad del programa para atraer talento y la mala gestión por parte de 
los directivos. Por ello es necesario que los individuos que integran el personal 
de capacitación sean los más idóneos (Orozco, 2020). Se ha comprobado que la 
desigualdad de oportunidades laborales y la discriminación impide el desarrollo 
profesional, lo que es perjudicial a corto, mediano y largo plazo.

La responsabilidad ambiental es casi inexistente para algunos emprendi-
mientos. La cultura ambiental no es promovida en el centro de labor obstruyendo 
el impacto positivo que puede dejar la empresa y que marca la diferencia entre 
ella y sus competidores (Salas-Arbeláez et al., 2020). Del mismo modo, los líderes 
no incentivan a sus colaboradores a hacer un correcto uso de los recursos tenien-
do como desventaja el desequilibrio de los tres ejes del desarrollo sostenible. Para 
concluir, la ausencia de empresas sostenibles se debe a diferentes elementos, 
siendo estos un desafío a atender y superar.

Cuando es difícil para las pequeñas y medianas entidades llegar a la soste-
nibilidad es necesario que sus acciones y estrategias no solo se basen en cuatro 
dimensiones: económico, social, político- institucional y ambiental; también, la di-
mensión “manejo de la logística de servicios” debe ser considerada. Si dichos ele-
mentos se trabajan e implementan adecuadamente a un largo plazo contribuirá 
con el logro del objetivo propuesto. Quiere decir que las pymes deben orientarse, 
estudiar y crear estrategias para poder desempeñarse bajo estos conceptos, pen-
sando en mejorar los resultados presentes como en los futuros. De esta manera, 
en los escritos siguientes se mencionarán aquellos elementos que intervienen 
en la sostenibilidad cumpliendo a responder el objetivo general y los específicos.

Bergquist (2017), Bernal et al. (2019) y Jansson et al. (2017) definen sosteni-
bilidad en las pymes como la mejora o implemento de nuevas acciones dentro de 
sus procesos, con la finalidad de obtener resultados positivos en tiempo real, que 
se mantengan y proyecten a futuro; sin embargo, la logística de servicios debe 
también estar presente en estas acciones. Dueñas-Ocampo et al. (2021), Balleste-
ros et al. (2020) y Orozco (2020) coinciden en que la sostenibilidad es compleja: 
en ella intervienen diferentes elementos, algunos de ellos son la economía del 
país, acceso a entidades financieras, tecnología, capacidad de los colaboradores, 
social, ética laboral, estabilidad política, medio ambiente, derechos laborales, cul-
tura empresarial, entre otros. Aunque estos actores en el entorno de las pymes 
pueden ser difíciles de alcanzar, la sostenibilidad juega un papel importante al 
promover su desarrollo estable y continuo a un largo plazo (Moura et al., 2019; 
Aldeanueva y Cervantes, 2019; Aghelie, 2017).

Para los autores de Castro et al. (2019) y Gutiérrez (2020) es primordial que 
los emprendedores (o dueños de las empresas) comprendan los elementos y ge-
neren estrategias que marquen una diferencia entre ella y sus competencias. Por 
otro lado, al ser la sostenibilidad un aspecto global, las pymes deben emplear la 
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competitividad y dirigirse a un cambio de paradigma organizacional; de esta for-
ma se empleará y cumplirá con la satisfacción de las necesidades de sus clientes, 
producto, destino y tiempos marcados, sin eliminar la posibilidad de cumplir las 
mismas en un futuro lejano (Arroyave-Puerta y Marulanda-Valencia, 2019; Bravo, 
2017; Valle y Nieves, 2017).

En el contexto económico, la financiación que obtengan las pymes es esen-
cial para su crecimiento y desarrollo (Jansson, 2017; de Moura et al., 2019;  y 
Orozco, 2020). Por ello, ante la dificultad a su acceso es necesario buscar aliados 
estratégicos para intercambiar conocimientos y técnicas que ayuden a mejorar la 
productividad de los empleados y conlleve a ofrecer un producto o servicio con 
mejor calidad. De igual manera De Carvalho et al., (2019), Perea (2019) y Mohamad 
y Chin (2018) aportan que, aunque el medio de obtener aportes sea limitado, estas 
organizaciones deben buscar socios que contribuyan a resolver los problemas 
que se puedan presentar creando soluciones y entregando nuevos saberes que 
conlleven a una innovación.

Por el lado contrario, Rubio (2020) menciona que el crowfunding es un tipo 
de financiación solamente para emprendedores; consiste en buscar aportaciones 
de capital por parte de personas utilizando una plataforma tecnológica. Sin em-
bargo, este tipo de financiación también puede ser utilizado por las pymes debido 
a que se menciona que esta se pone en práctica cuando se desea realizar o iniciar 
un proyecto, lo que indica que si una pyme se propone comenzar un nuevo pro-
yecto, de igual manera podría acceder a este sistema de financiación. 

Arroyave-Puerta y Marulanda-Valencia (2019), Bernal et al. (2019) y Oroz-
co (2020) concuerdan en que es necesario que los países cuenten con sistemas 
financieros que promuevan del desarrollo de las pymes; de esta forma tienen la 
posibilidad de contar con una mejor infraestructura y tecnología teniendo como 
resultado incursionar en nuevos segmentos. En la dimensión económica la ines-
tabilidad, inflación y pobreza pueden hacer que las pymes no continúen desarro-
llando sus actividades cotidianas (Ballesteros et al., 2020; de Castro et al., 2019). 
Para evitar lo mencionado, es elemental que las entidades cuenten con un plan 
financiero que sea sostenible en el tiempo lo que permitirá reducir el porcentaje 
de riesgos, reducir los costos y sobre todo incrementar la competitividad los auto-
res (Bravo, 2017, Moreno y Alvarado, 2020; Severiche-Sierra et al., 2017). 

De igual forma, Avendaño et al. (2016), González et al. (2018) y Perea (2019) 
dan a saber que, aunque existan obstáculos en el tema económico, se deben em-
plear estrategias financieras al igual que alianzas para mejorar la capacidad de la 
organización, potencializar proyectos y obtener mayores ingresos sin desestabili-
zar las otras dimensiones. En adición, el uso de la tecnología, plataformas digita-
les y el empleo del networking, aplicadas en la entidad, promueven a minimizar 
los costos y gastos generados en el transporte de personal, impresión de volantes 
o capacitación presencial (Hugo et al., 2019; Mohamad, 2018; Serrano-Amado et al., 
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2019). A pesar de que existan retos económicos, la educación y creación de estra-
tegias financieras con vistas a resultados a un corto y largo plazo potencializarán 
la capacidad de obtener mayores ingresos, además de hacer que permanezcan y 
crezcan dentro del mercado. 

 Sobre la dimensión social, Jansson et al. (2017) y Rodríguez et al. (2018) 
coincidieron en que determinar una cultura empresarial juntamente con los obje-
tivos y metas, además de comunicarlos a todos los niveles de mandos, hace que 
las pymes vayan hacia una sola dirección logrando alcanzar su futuro deseado. 
También ayudará a identificar las habilidades que necesitan en un colaborador, 
ayudando a tomar mejores decisiones e impulsando el logro de una meta en co-
mún. Si estas organizaciones independientemente de su tamaño promueven la 
capacitación en sus colaboradores de manera personal (como utilizando herra-
mientas tecnológicas potenciales) generarán conocimientos nuevos, los cuales 
desembocarán en la creación de valor para la organización (Hernández, 2021; 
Aghelie, 2017). 

En lo político e institucional, Plua et al. (2020) coinciden en que al estable-
cer códigos de comportamiento y conducta (al igual que valores) incrementa el 
sentido de responsabilidad de los colaboradores frente a las tomas de decisio-
nes que realizan en su ámbito laboral, minimizando así los actos de corrupción. 
Las organizaciones medianas y pequeñas obtendrán gran beneficio al contar con 
personas que contribuyan con la buena gobernanza, ya que se actuará con plena 
ética y la sostenibilidad se dará con mayor fuerza. Esto hace que la organización 
sea vista y valorada por sus clientes, quienes hoy en día prefieren obtener pro-
ductos o servicios de entidades que demuestren confianza y verdad. Contar con 
colaboradores y administrativos que tengan valores, ética, buena moral y sentido 
de responsabilidad social promueve que la organización sea reconocida como 
intachable ante los demás, generando una ventaja competitiva que otras envidia-
rán. Para llevar a cabo la buena gobernanza las organizaciones deben emplear 
sistemas evaluadores del nivel de ética en sus colaboradores. De esta forma, si el 
nivel es negativo los dueños tendrán que crear actividades o talleres simples que 
promuevan este valor dentro de la entidad. 

El campo ambiental Mateo (2020) y Bravo (2017) coincidieron en que las py-
mes deben informarse sobre las leyes y normativas ambientales; así estas no se-
rán parte de aquellas que promueven la destrucción del medio ambiente. Esto es 
una oportunidad y debe ser aprovechada, ya que el cuidado de la diversidad am-
biental es un requisito primordial que los clientes ven al momento de escoger una 
empresa que cubra sus necesidades. Por ello, si la organización emplea buenas 
prácticas ambientales sus clientes reconocerán el valor que les está entregando.
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Logística de servicios y gestión de responsabilidad social     
empresarial

Existe carencias en la gestión de la responsabilidad social empresarial (RSE) aso-
ciada a la logística de servicios en las microempresas. En la dimensión económica 
hay deficiencia en los bienes y servicios y no son rentables en la sociedad. Por 
otro lado, los colaboradores y proveedores son responsables de comprometerse 
con la organización. De tal manera, la ausencia de la responsabilidad afecta a los 
procesos de coordinación entre producto, cliente, destino y manejo de tiempos de 
entrega.

En la dimensión económica hay deficiencia en los bienes, así como manejo 
de la logística de servicios y no son rentables socialmente. Las empresas no par-
ticipan activamente en los planes económicos que realizan las entidades. Por esta 
razón, las organizaciones consideran que el desarrollo económico es un ámbito 
importante porque ayuda a mantener las relaciones públicas en la empresa y con 
ello acrecentar los intereses económicos y la rentabilidad empresarial.

Por otro lado, los colaboradores y proveedores no son responsables en com-
prometerse con la organización. La inestabilidad en los puestos de trabajo genera 
deficiencia en la productividad. Además, de la ausencia del desarrollo integral y 
crecimiento disminuye la competitividad laboral. Es por ello por lo que los cola-
boradores y socios de una condición social prefieren no contribuir a realizar este 
tipo de actividades, debido a la alta captación de preocupación del sector que se 
encuentra involucrado y la alta disposición de desarrollar responsabilidad social 
empresarial (Liu et al., 2020).

De tal manera, la ausencia de la responsabilidad total afecta a los procesos 
ambientales. Debido a la falta de información sobre el tema se generan disturbios 
en los sistemas ambientales. Por esta razón, se generan daños en el medio am-
biente. Actualmente, las personas están perturbadas por preocupaciones sociales 
y ambientales como la erosión, inundaciones, contaminación del agua, tala ilegal 
y tala de colinas que naturalmente están en riesgo (Pratama et al., 2019). En suma, 
a partir de la información obtenida sobre la RSE se evidencia que las microem-
presas no gestionan un buen uso de esta actividad.

A nivel mundial, la responsabilidad social empresarial ha sido afectada a 
través de los años por numerosas teorías, innovaciones y avances tecnológicos, 
ya que el mundo está acostumbrado a cambios constantes. Como resultado, hoy 
en día las organizaciones tienen que indagar y estudiar la RSE para que pueda 
ser implementada y generar beneficios dentro del ámbito organizacional como 
una gestión diaria. En vez de ser una inversión a largo plazo, es una estrategia 
que tiene que ser empleada para un desarrollo viable y sostenible, para que 
establezca una perspectiva a futuro sustentable, una contribución con el medio 
ambiente y así poder generar más confianza con el consumidor. Por esta razón 
la RSE es fundamental dentro de las empresas, ya que contribuirá con el medio 
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ambiente y tomarán diferentes acciones para poder neutralizar el impacto nega-
tivo de sus producciones. 

En el Perú la responsabilidad social empresarial es comprendida como una 
solución que debe brindar la empresa a la posibilidad de los sectores en los cua-
les guardan un vínculo, enfocándose en el crecimiento y el desarrollo integral 
de sus colaboradores, para así poder aportar con la sociedad que le accedió a 
progresar y a crecer. Asimismo, la RSE tiene una conducta que va más allá del 
desempeño de los estándares establecidos, manifiesta un comportamiento ético 
en todas sus funciones, ofrece seguridad a sus colaboradores, refleja respeto ri-
guroso por el ambiente, interno y externo y está comprometida con la sociedad 
de la cual reconoce y contribuye en sus deseos y necesidades (Failoc, 2019). Es 
por ello por lo que para un buen crecimiento empresarial uno de los requisitos 
indispensables es implementar la responsabilidad social empresarial, ya que fa-
vorecerá con el perfeccionamiento y desarrollo de las actividades corporativas 
internas y externas.

En Lima la RSE y la logística de servicios tratan de establecer una de las 
expresiones más fundamentales de la ética corporativa, porque manifiesta la obli-
gación y el compromiso de la organización con la ciudadanía donde ejecuta. De 
esta manera, la empresa responsable tiene como objetivo considerar dentro de 
sus proyectos políticos y estratégicos, el incremento y desarrollo de sus colabo-
radores con sentido ético. Además, con respecto al ámbito de la sociedad su fin 
es brindar una solución a los problemas que se presentan, contribuyendo a la vez 
con programas específicos en cuidado del medio ambiente. Por ende, al momento 
de poner en práctica los programas de RSE dentro de las organizaciones hace 
que se vuelvan más competitivas dentro del mercado laboral, ya que impactara 
de manera favorable y sostenible.

Meta-análisis de la relación entre la responsabilidad empresarial, 
logística de servicios y sostenibilidad

De acuerdo con los resultados adquiridos sobre la finalidad de este artículo, se 
describió el desarrollo de la RSE en las microempresas. Esta información es res-
paldada por Failoc (2019), quien sostiene que la RSE implica la relación entre la 
empresa, logística de servicios y su entorno, impulsando las políticas de mejora 
y resguardo de las condiciones relacionadas, entre ellos la económica, la social y 
ambiental. Su finalidad consiste en combatir los problemas medioambientales e 
implementar estrategias en las organizaciones para favorecer su productividad y 
rentabilidad. Por esta razón, es importante que la mayoría de las organizaciones 
pongan en práctica la RSE, para que así puedan generar un impacto positivo en 
el cliente, el producto y los tiempos de entrega, para así poder crear conciencia 
en la empresa y gestión ambiental.
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  En la actualidad es necesario que las microempresas deban incorporar la 
RSE en sus políticas de administración. Asimismo, es considerado como un factor 
clave, tomando en cuenta la variedad de iniciativas para poder fomentar, informar 
y desarrollar el cuidado del medio ambiente. De esta manera, se logró identificar 
información relacionada entre factores económicos, sociales y medioambienta-
les Es por ello por lo que las microempresas tienen como objetivo involucrarse 
rigurosamente en los problemas que se puedan presentar en lo social, fomentar 
la calidad de vida en el trabajo, impulsar el desarrollo integral y crecimiento per-
sonal. Por otro lado, en el aspecto económico las organizaciones deben colaborar 
activamente en la formulación de los planes económicos. Finalmente, en el sector 
medioambiental se debe mejorar la herencia ecológica y el bien común de la hu-
manidad. (Drum y Ashton, 2019; Mangantar, 2019; Vallaeys, 2020).

Hoy en día las microempresas deben desarrollar e implementar la RSE con 
base en el manejo de logística de servicios con el fin de obtener valor agregado. 
Por otra parte, se debe superar cualquier vínculo hostil entre los socios y la orga-
nización, dando como resultado que los accionistas se enfoquen en profundizar 
el posicionamiento de su empresa, remodelando su imagen corporativa. Durante 
el crecimiento de la empresa los socios deben priorizar la maximización de sus 
intereses económicos, teniendo en cuenta el impacto ambiental que pueda ocurrir 
externamente (Machdar, 2019).

Conclusiones

La RSE es una estrategia que los accionistas implementan en las organizaciones 
para maximizar sus riquezas, pero su mayor objetivo es hacer que las microem-
presas sean negocios saludables y cuidadosos con el medio ambiente (Raluca, 
2019). Entonces, se puede desarrollar la RSE en las microempresas, con base en 
estrategias generadoras de valor agregado y tácticas fundamentales y beneficio-
sas para el cuidado del medio ambiente. 

La RSE es la acción que origina el bien social, económico y ambiental ya 
que acoge diferentes puntos de vista para afrontar los problemas (Wichmann, 
2019). Los valores y la cultura empresarial mejoran las circunstancias del merca-
do laboral ya que generan un impacto positivo dentro y fuera de la organización. 

En últimas, es un modelo de negocio que refuerza a una organización en ser 
más responsable, a través de la práctica de responsabilidad social en las corpora-
ciones (Premlatha, 2019). El impacto negativo que pueda producir las actividades 
empresariales debe estar dirigido a la búsqueda de canales digitales que permita 
la comunicación con sus clientes internos y externos. 
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Como recomendaciones a los investigadores en general, al momento de 
plantear y desarrollar un artículo de revisión sistemática precisar el tema de es-
tudio para conocer la variable que se tomara en cuenta para la revisión sistemá-
tica. A su vez, las empresas deberán comprometerse a implementar estrategias 
de RSE para participar en el cuidado del medio ambiente. Asimismo, las organi-
zaciones que cumplen con el desarrollo de realizar las actividades del cuidado 
ambiental hacen que el entorno empresarial tome conciencia en cumplir ciertos 
estándares ecológicos sobre el impacto negativo que perjudica al mundo. Por úl-
timo, las organizaciones deben concebir el uso de canales digitales para favorecer 
con el cuidado del medio ambiente, implementando actividades que contribuyan 
a que las demás empresas tomen consciencia sobre el desfavorable suceso que 
afecta al mundo.
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Resumen

Este artículo presenta el resultado de una investigación realizada a las empresas 
exportadoras agrícolas ubicadas en Los Reyes, Michoacán. El objetivo es deter-
minar las variables que inciden en la competitividad internacional de las comer-
cializadoras de berries (zarzamora, frutas del bosque, frutos rojos o bayas silves-
tres) localizadas en este municipio. Se realizó una revisión teórica y de diversos 
modelos aplicados al estudio de la competitividad empresarial, y se determina la 
siguiente hipótesis general “El precio, la innovación, la integración, los canales 
de distribución y el mercado, son los factores que determinan la competitividad 
internacional de las empresas exportadoras de zarzamora de Los Reyes, Michoa-
cán”. Se realizó un cuestionario de 39 ítems y se aplicó a quince de las diecisiete 
exportadoras del municipio mencionado. Una vez procesada la información se 
utilizaron diferentes técnicas estadísticas, y con los resultados obtenidos se dise-
ñó un modelo estructural que describe cómo esas variables están interrelaciona-
das de acuerdo con la Técnica estadística de modelación de mínimos cuadrados 
parciales (PLS, por sus siglas en inglés Partial Least Square). Así, se determinó 
que las variables independientes de precio, innovación, integración, canales de 
distribución y mercado se relacionan con la competitividad al existir una relación 
positiva entre variables.

Palabras clave. Competitividad; exportación; PLS; mínimos cuadrados         
parciales. 

Introducción 

En los últimos años el sector agrícola en México ha sufrido diversas modifica-
ciones. En Michoacán la agricultura representa el 7% del producto interno bruto 
(PIB) y para algunos municipios constituye una fuente importante de ingresos y 
de generación de empleos, de ahí la importancia del estudio de empresas rela-
cionadas con la comercialización de productos agrícolas. El estado de Michoacán 
concentra más del 60% de la producción nacional de zarzamora; por este motivo 
las empresas, en su mayoría de capital extranjero, han decidido el establecimien-
to de comercializadoras en el municipio mencionado, dado lo anterior se elige 
este lugar para el análisis correspondiente (SIAP, 2020).

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la modelación e identifica-
ción de variables que permiten la competitividad de las empresas exportadoras 
de zarzamora. En ese sentido, se toma como objeto de estudio un total de quin-
ce empresas comercializadoras, mismas que se ubican en el municipio de Los       
Reyes, Michoacán.
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Esta investigación se fundamenta en el estudio de las principales teorías 
del comercio internacional, de la competitividad empresarial y el análisis de di-
versos modelos explicativos de la competitividad agrícola. Como resultado se 
identifican cinco variables explicativas: precio, innovación, integración, canales 
de distribución y mercado. 

México ha sobresalido en la exportación de berries (zarzamora, frutas del 
bosque, frutos rojos o bayas silvestres) en el mundo desde la diversificación de 
productos de exportación en los países latinoamericanos, tomando importancia a 
nivel internacional en el mercado frutícola, postulándose como uno de los prin-
cipales productores de zarzamora en el mundo (Muñoz, 1995). La producción de 
zarzamora en México ha aumentado de once mil toneladas a más de 139 mil tone-
ladas en la última década (SIAP, 2020).

México es un país que se encuentra dentro de los primeros lugares tanto 
en la producción como en la exportación de zarzamora a nivel mundial, gran 
parte de la producción nacional se destina a mercado extranjero y es el estado 
de Michoacán concretamente el municipio de Los Reyes, el mayor productor de 
zarzamora en México. El país se encuentra en competencia con países como Es-
paña y Estados Unidos en cuanto a la exportación del producto y existen países 
como Portugal, Marruecos y Lituania que muestran altas tasas de crecimiento en 
el valor de sus exportaciones, por lo tanto, es importante que se estudie cómo se 
puede elevar la competitividad en las operaciones de exportación de zarzamora 
(ITC, 2019). 

Con base en lo anterior, las empresas exportadoras del estado de Michoacán 
requieren determinar los factores que pueden incrementar su nivel competitivo al 
incursionar en el mercado internacional, mediante técnicas estructurales que se 
apliquen a sus indicadores y variables. El crecimiento exportador en esta zona se 
ha visto disminuido en los últimos años, al igual que la rentabilidad del producto, 
situación alarmante ya que esta actividad constituye un soporte económico para 
la región y sus habitantes. A su vez, la competencia actual en los países antes 
mencionados con sus altas tasas de volumen de exportación se considera una 
amenaza al producto mexicano, por lo que la problemática a resolver es: ¿Cuáles 
son las variables que determinan la competitividad internacional de las empresas 
exportadoras de zarzamora de Los Reyes, Michoacán?

Marco teórico

Competitividad

Etimológicamente la palabra competir viene del latín com (con) y petere (atacar). 
La capacidad para atacar requiere de una preparación para hacer frente a los em-
bates de la competencia, y a las acciones que realizan las empresas rivales que 
intervienen en el ámbito competitivo o el mercado. Por lo que la competitividad es:



50

Competitividad Internacional

la medición comparativa del rendimiento que tiene una persona u organización 
en relación con otras personas u organizaciones que realizan esfuerzos semejan-
tes, por lo que se requiere identificar el producto o servicio, definir los clientes, el 
mercado y definir un modo cuantitativo de negocio. (Chávez, 2005) 

La teoría de la ventaja competitiva desarrollada por Michael Porter, quien 
dice que la competitividad determina el éxito o fracaso de las empresas, analizó 
su origen y sus causas de las naciones y de las empresas. Su objetivo era desarro-
llar un marco conceptual que sirviera tanto para los empresarios y ejecutivos en 
la toma de decisiones, como en la formulación de políticas orientadas a promover 
la competitividad de una nación.

Posteriormente Porter (2008) reconoce tres tipos de estrategias competi-
tivas genéricas, las cuales suponen tomar acciones defensivas y ofensivas para 
establecer una posición defendible en la industria y para afrontar eficazmente las 
cinco fuerzas competitivas.  Estas estrategias genéricas son: el liderazgo global 
en costos, la diferenciación y el enfoque o segmentación. En el liderazgo en cos-
tos, la organización pretende convertirse en el fabricante de costo más bajo de su 
industria, tener un ámbito extenso, atender a muchos de sus segmentos y hasta 
operar en sectores industriales afines; a su vez, las fuentes de esta ventaja son 
diversas y están subordinadas a la estructura de la industria; pueden ser la bús-
queda de economías de escala, la tecnología de patente o el acceso preferencial 
a materias primas (Porter, 2015). La diferenciación consiste en que la empresa 
intenta distinguirse dentro de su sector industrial en aspectos bastante aprecia-
dos por los compradores. Escoge uno o más atributos que juzgue importantes y 
adopta un posicionamiento especial para atender esas necesidades. 

Cada industria tiene sus propios medios de diferenciación y estos pueden 
estar basados en el producto en sí, en sus sistemas de entrega, en su método 
de mercadotecnia o en otros factores (Porter, 2015). El enfoque se centra en un 
grupo de compradores, en un segmento de línea de productos o en un mercado 
geográfico; se basa en la suposición de que la compañía podrá prestar una me-
jor atención a su segmento que las compañías que compiten en mercados más 
extensos (Porter, 2008). Existen diversos autores que han enfocado sus estudios 
al análisis de los factores que determinan la competitividad empresarial. En ese 
sentido, se analizó lo citado por los siguientes autores y se realizó una sumatoria 
de la frecuencia con la que aparece cada factor en sus estudios (tabla 1). 
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Tabla 1.
Porcentaje de aceleración de los procesos de digitalización y automatización en los 

países analizados

No.
1
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3
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5
6
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Frecuencia
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Mercado 
Oportunidad 
Planeación 
Precio 
Productividad
Rapidez 
Recursos acumulados 
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Servicio al cliente 
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Nota. Elaboración propia.

Nomenclatura

Para la realización de esta tabla, se consultan los autores: a) Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1992); b) Esser et. al. (1994); c) 
Laplane (1996); d) Garay (1998); Centro de Estudios de Competitividad (2004); f) 
Berumen (2006); g) Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (1993); h) Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (1993); i) Banco Mexicano del Comercio 
Exterior (2008); j) Instituto Tecnológico de Massachusetts (2009); k) Michael Por-
ter (1996); l) Villareal (2000) y m) Torres Llosa (1990). 

Tras la revisión de los autores, modelos citados con anterioridad y con el 
número de repeticiones detectadas, de acuerdo también con la naturaleza del 
caso de estudio: exportadoras de productos agrícolas en fresco, se decide tomar 
las siguientes como variables independientes.

Precio

El precio es la valoración sobre un producto traducida en unidades monetarias. 
Expresa la aceptación del consumidor hacía un conjunto de atributos que atien-
den necesidades. Es una variable de decisión comercial (De Velazco, 1994) que  
determina si un cliente adquiere (o no) un producto. Si el valor percibido por el 
consumidor es mayor que el precio, lo comprará pues en un caso contrario no. 
Cualquier variación en el precio supone una respuesta inmediata por parte del 
consumidor de manera positiva o negativa para la empresa.
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Innovación

Aunque las diversas definiciones van desde la simple noción de inventar, alterar 
un estado de cosas o introducir novedades, las definiciones más recientes enfati-
zan en la importancia de considerar el beneficio social de la aplicación de nuevas 
ideas o conocimientos. Es decir, si se inventa o descubre algo nuevo, debe apli-
carse exitosamente en un sistema productivo concreto para que la gente pueda 
disfrutar de los cambios provocados por esa invención o descubrimiento.

Con base en estas consideraciones, cuando se habla de innovación se está 
haciendo referencia a todo cambio basado en conocimiento que genera riqueza. 
La meta de cualquier proceso innovador es la generación de riqueza; si esta no se 
logra, podrá hablarse de que quizá se han realizado inventos o descubrimientos, 
pero no innovación (COTEC, 2006).

Integración

La variable de integración se analizará desde dos perspectivas diferentes y a la 
vez complementarias. Primero, la integración que realizan las empresas, estu-
diado partiendo de la teoría de la firma y cuyas principales conclusiones definen 
los conceptos de integración vertical y horizontal de las empresas. Segundo, la 
integración vista desde el punto de vista social, postura que estudia principal-
mente la razón de las interacciones entre los participantes de alguna actividad 
económica o territorio.

Canales de distribución

El concepto de distribución es entendido como la función que permite el traslado 
de productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición 
y consumo. Abarca el conjunto de actividades o flujos necesarios para situar los 
bienes y servicios elaborados a disposición del comprador final (individuos u 
organizaciones) en las condiciones de lugar, tiempo, forma y cantidad adecuados 
(Chirouze, 1982).

La importancia del canal de distribución radica en el beneficio que brinda 
a los consumidores en cuanto al ahorro de tiempo, cuando se tienen que recorrer 
grandes distancias para satisfacer necesidades mediante un producto o servicio. 
Son un detonante de las economías de escala y ayudan a todos los miembros del 
canal al crecimiento por conducto de financiamientos y generación de conoci-
mientos (Velázquez, 2012).

Mercado

El mercado se define como el lugar físico o ideal en el que se produce una rela-
ción de intercambio. Desde el punto de vista del marketing resulta más conveniente 
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definir el mercado a través de los elementos que determinan su existencia. Así, 
un mercado es:

• Un conjunto de personas, individuales u organizadas.
• Que necesitan un producto o servicio determinado.
• Que desean o pueden desear comprar.
• Que tienen capacidad para comprar.

Un mercado presenta unos límites distintos que han de conocerse para di-
señar adecuadamente la estrategia comercial.

Metodología
En el municipio de estudio se encuentra una alta concentración de empresas dedicadas a la 
comercialización del producto. En ese sentido, se realizó la revisión del universo 
de empresas existentes de acuerdo con el Plan Rector Zarzamora en Michoacán 
2015. Este último identifica un total de diecisiete empresas en el municipio que 
se dedican al proceso de comercialización de la fruta; adicionalmente, se revisó 
el directorio de empresas exportadoras de la Fundación Produce Michoacán y se 
contrastó esta información con las empresas en campo. Para el estudio se toman 
quince de estas empresas comercializadoras que por sus condiciones, accesibili-
dad y disposición fue posible encuestar. 

A su vez, se construyó un cuestionario para medir la relación que existe en-
tre las diversas variables y la competitividad de las empresas exportadoras. Cada 
una de las preguntas se responde en escala tipo Likert en donde los valores van 
del cinco (5) al uno (1) y de mayor a menor puntuación respectivamente. Se aplicó 
una prueba piloto y los resultados obtenidos se utilizaron para calcular la fiabili-
dad del instrumento, misma que permitió el ajuste y mejora del instrumento. Para 
la presente investigación se empleó el coeficiente Alfa de Cronbach, que ayuda a 
evaluar la consistencia interna del instrumento de medición constituido por una 
escala de tipo Likert (Virla, 2010), utilizando la siguiente fórmula:

(1)      

Donde:

K  Es el número de ítems.
∑S_i^2  Es la suma de la varianza de los ítems.
S_x^2   Es la varianza del puntaje total.

El resultado es de 0.930 lo cual demuestra que es un instrumento válido 
para la medición que se requiere.
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Instrumentos y métodos

Para esta investigación se aplicó el cuestionario a las diferentes empresas expor-
tadoras ubicadas en el municipio de estudio y el instrumento se respondió por 
tres tipos de perfiles que laboran en la empresa en cuestión: gerentes generales, 
gerentes de operación o dueños. Se procedió a realizar la modelación de las varia-
bles con el enfoque PLS, el cual es apropiado para el estudio de los datos, debido 
a que permite realizar la predicción de variables y el desarrollo de la teoría.  

Las variables e indicadores utilizados para la medición se presentan en la 
siguiente tabla con la operacionalización de variables correspondiente. La última 
columna corresponde a la clave para la identificación del ítem que se asigna para 
efectos del programa Smart PLS y la construcción de estos identificadores com-
pete a la siguiente secuencia: se toma como primer elemento la letra inicial de la 
variable; después en segunda posición la primer letra de la dimensión a la que 
corresponde; por último, se toma la letra del indicador, cuando hay más de una 
pregunta por indicador, se considera la segunda letra del indicador para realizar 
su identificador.

Técnica Mínimos Cuadrados Parciales (PLS). Se basa en el análisis de la 
varianza, lo que implica una metodología de modelación más flexible al no exigir 
supuestos paramétricos rigurosos, principalmente en la distribución de los datos. 
Muchos científicos de diferentes campos han implementado una de estas técni-
cas para producir resultados que han influido considerablemente en la forma en 
que vemos el medio ambiente en la actualidad (Yahaya et al., 2019). Los autores 
que utilizan el modelado de rutas PLS continúan presentando argumentos para 
justificar su elección de método (Rigdon, 2016).

Wolf (1980) afirma que la modelación de ecuaciones estructurales con mí-
nimos cuadrados parciales (PLS-SEM, por sus siglas en inglés) no requiere de las 
condiciones exigidas por la tradicional modelación de ecuaciones estructurales 
de covarianza (CB-SEM, por sus siglas en inglés) respecto a las distribuciones 
estadísticas (normalidad de los datos y tamaño de la muestra en referencia a las 
variables observadas), es decir, utilizan pruebas no paramétricas. Los modelos 
PLS se utilizan bajo situaciones de predicción y no confirmatorias.

La técnica de PLS puede ser usada tanto para la investigación explicativa 
(confirmatoria) como para la predictiva (exploratoria) (Henseler, et al., 2016; Hair 
et al., 2017). De acuerdo con Shmueli y Koppius (2011), un modelo explicativo es 
un modelo construido con el propósito de comprobar las hipótesis causales que 
especifiquen cómo y por qué cierto fenómeno empírico ocurre. Un modelo pre-
dictivo hace referencia a la construcción y valoración de un modelo que pretende 
predecir nuevas o futuras observaciones o escenarios. El poder predictivo de un 
modelo se refiere a su capacidad para generar predicciones precisas de nuevas 
observaciones, ya sea en estudios transversales o longitudinales.
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Tabla 2.
Operacionalización de variables

Variable Dimensión

Costos 

Organización

Comercialización

Demanda 

Relaciones
comerciales

Diseño del canal 

Administración del canal

Embarque
 
Segmento 
de mercado

Producto 

Proceso

Variedades

Producción   

Interna 

Cercanía 

Cliente
Contrato
Intermediarios

Competencia 

Rentabilidad

Ventas 

Grado de participación 

Normatividad

Alianzas estratégicas

Acopio  

Externa 

Tiempo de entrega 

Venta 

Precio de exportación

Producción  
Comercialización 

Rentabilidad 
Mercado 
Competencia 
Tipo de cambio 

Distancia 
Optimización de lotes 
Tamaño 
Comportamiento 

Empaque
Destino 
 
Rutas 

1.2
3.4 

30
31
32

33,34 

15

18
17

11

12

20

22

25

27

29

35

36

37,38.39

24

26

28

13

21

16

23

19

14

5
6.7
8.9
10

PCC-PCCO

CDDCC

IPP

CDACCO

CDED

IOI

CDACN

MSMR

MDV

MDGP-MD-
GPA-MDGPAR

MSMC-MSMCO

IRCC

ICTE

ICE

ICDE

ICTE

IPA

CDACI

CDEOL

IOE

ICD

IRCAE

ICR

IPV

CDACC

MSMT

PPER
PPEM- PPEME
PPEC-PPECO
PPETC

Indicador Ítem

Precio

Innovación

Integración

Canales de 
distribución 

Mercado 

Nota. Elaboración propia.
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La teoría de medición especifica cómo las variables (constructos) son me-
didas. Esta metodología de la PLS-SEM presenta dos enfoques de medición: uno 
relacionado con la medición reflectiva y el otro con la formativa. Esta última 
corresponde a constructos latentes compuestos por indicadores de medida, en 
el que los estos son causa o antecedente del concepto (Diamantopoulos y Winkl-
hofer, 2001; Valdivieso, 2013). En el modelo formativo cada indicador representa 
una dimensión del significado de la variable latente; eliminar uno significa que la 
variable pierde parte de su significado, de ahí la importancia de que los indicado-
res causen el constructo. 

Respecto del modelo reflectivo, se considera como un modelo de medida 
donde los indicadores de la variable latente son competitivos entre sí y represen-
tan manifestaciones de la variable latente. La relación causal va de esta última la 
variable a los indicadores y un cambio en aquella será reflejado en todos estos. La 
diferencia entre los dos enfoques de medición está en la prioridad causal entre la 
variable latente y sus indicadores (Bollen, 1989).

Hair et al. (2017) argumentan que la PLS-SEM presenta varias ventajas en 
comparación con otras técnicas SEM. Al ser una técnica más flexible, presenta 
las siguientes características: 1) puede utilizar tamaños pequeños de muestra, 
aunque si es más grande aumenta la precisión, y no es necesario que se asuma 
una distribución normal de los datos (al ser la PLS-SEM un método no paramé-
trico, la escala de media recomendada es la ordinal medida en escala Likert1); 
2) el número de ítems de cada constructo medido puede ser solo uno (o bien 
puede conformarse por más de uno) y en las relaciones entre constructos y sus 
indicadores se pueden incorporar métodos de medida reflectivos y formativos; 
3) la PLS-SEM tiene como objetivo maximizar la cantidad de varianza explicada 
(maximiza el coeficiente de determinación [R2]); 4) en la evaluación del modelo 
global (estimación del modelo de medida) no se establecen criterios de bondad 
de ajuste, sino que se evalúan por separado las medidas reflectivas y formativas; 
5) la evaluación estructural del modelo analiza los R2, la relevancia predictiva 
(Q2), el tamaño y la significancia de los coeficientes de regresión estandarizados 
o coeficientes path y los tamaños de los efectos (f2 y q2), y 6) el algoritmo básico 
de la PLS sigue un enfoque de dos pasos: el primero se refiere a la estimación 
iterativa de las puntuaciones de las variables latentes, y el paso segundo se rela-
ciona con la estimación final de los pesos, cargas y coeficientes path por medio 
de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios (múltiples y sencillos) y en el 
análisis de componentes principales (Henseler, et al., 2015).

Es una metodología que asume que cada constructo juega el papel de un 
concepto teórico que es representado por sus indicadores. En ese sentido, las 
relaciones entre constructos deben ser establecidas tomando en cuenta el cono-
cimiento previo (teoría) del fenómeno bajo análisis (Loehlin,1998). Por otra parte, 
los términos básicos que se emplean en esta técnica son los siguientes (Cepeda 
y Roldán, 2004).
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Constructo teórico, variable latente o no observable. Dentro de los cons-
tructos, se pueden distinguir los exógenos (ξ), que actúan como variables predic-
toras o causales y endógenos (ξ). Por tanto, un constructo exógeno es consistente 
con la idea de variable independiente, mientras que uno endógeno lo es con la 
noción de variable dependiente.

Indicadores, medidas, variables manifiestas u observables. Se simbolizan 
gráficamente por medio de cuadrados. Como pusimos de manifiesto con ante-
rioridad, si atendemos a la naturaleza de la relación epistemológica, podemos 
distinguir dos tipos básicos de indicadores: (1) reflectivos. En este caso, las varia-
bles observables son expresadas como una función del constructo, de tal modo 
que reflejan o son manifestaciones del constructo. Por tanto, la variable latente 
precede a los indicadores en un sentido “causal”. Por su parte, las medidas de un 
constructo deberían estar correlacionadas y alcanzar un alto nivel en medidas 
de consistencia interna (para esta investigación el coeficiente Alfa de Cronbach). 

Relaciones asimétricas. Son correspondencias unidireccionales entre varia-
bles. Pueden ser interpretadas como causales o predictivas, siendo representadas 
gráficamente por medio de flechas con una única dirección.

El objetivo de mínimos cuadrados ordinarios es construir un modelo lineal 
(Statgraphics, 2006) de la forma Y = Xξ + E, en donde Y es una matriz n por m 
que contiene los n valores estandarizados de las m variables dependientes. X es 
una matriz n por p que contiene los valores estandarizados de las p variables 
predictoras; ξ es una matriz p por m de parámetros del modelo, y E es una matriz 
n por m de errores. 

Sin embargo, en vez de estimar ξ directamente, se extraen primero c com-
ponentes. Luego los coeficientes se calculan a partir del producto de dos matrices: 
ξ = WQ, en donde W es una matriz p por c de pesos que transforman a X en una 
matriz T de valores de los factores de acuerdo con T = XW. 

Q es una matriz de coeficientes de regresión (cargas) que expresan la de-
pendencia entre Y y los valores de los factores: Y = TQ + E. La matriz de variables 
independientes también puede representarse en términos de P una matriz c por 
p de cargas de factores como X = TP + F donde F es una matriz n por p de des-
viaciones. Parte de la tarea al realizar un análisis de mínimos cuadrados parciales 
(PLS) es determinar el número apropiado de componentes (c). Si se establece (c) 
demasiado bajo o alto, el modelo puede no dar buenas predicciones para las fu-
turas observaciones.

Al realizar lo anterior, lo que sucede con la técnica de PLS es lo siguiente: 
los pesos de las relaciones que vinculan los indicadores a sus respectivas varia-
bles latentes son estimados; después se calculan case values para cada variable 
latente basado en un promedio ponderado de sus indicadores. Finalmente, estos 
valores son usados en un grupo de ecuaciones de regresión para determinar los 
parámetros de coeficientes paths o estructurales (Haenlein y Kaplan, 2004, como 
se citó en Delfín y Bonales, 2014). 
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El algoritmo de PLS genera cargas (loadings) entre los constructos reflexi-
vos y sus indicadores y pesos entre los constructos formativos y sus indicadores. 
Este algoritmo también produce coeficientes de regresión estandarizados entre 
constructos, y de determinación múltiple (R2) para todos los constructos endóge-
nos del modelo (Haenlein y Kaplan, 2004, como se citó en Delfín y Bonales, 2014). 

Hair et al. (2017) establecieron una metodología que consta de nueve eta-
pas para hacer uso de la PLS-SEM: 1) especificación del modelo estructural, 2) 
especificación del modelo de medida, 3) recolección de datos y examinación, 4) 
estimación del modelo, 5) evaluación de medidas formativas, 6) evaluación de 
medidas reflectivas, 7) evaluación del modelo estructural, 8) análisis avanzados y 
9) interpretación de resultados.

En consideración con lo anterior, la etapa inicial en la elaboración de un 
modelo PLS se realiza con la utilización de un software estadístico, en el cual es 
necesario que primero se presente un diagrama que conecte las variables (cons-
tructos) basado en la teoría.  El modelo se compone de dos elementos (Martínez 
y Fierro, 2018).

1. El modelo estructural (llamado también modelo interno en la PLS-SEM) 
que describe las relaciones entre las variables latentes, en el cual se obser-
van principalmente dos aspectos: la secuencia de los constructos y la rela-
ción entre ellos, que representan las hipótesis y sus relaciones de acuerdo 
con la teoría que está siendo probada. 

En dónde: 

ξ=variables endógenas 
ξ=matriz de coeficientes de las variables endógenas 
ξ=matriz de coeficiente de la variable exógena 
  =variable exógena 
   = términos perturbación aleatoria

2. El modelo de medida, que muestra las relaciones entre las variables latentes 
y sus medidas (indicadores). La secuencia de los constructos en el mode-
lo estructural basados en la teoría o lógica son observados de izquierda a 
derecha. Los constructos independientes (predictores) en la izquierda y las 
variables dependientes (resultado) del lado derecho. Por lo tanto, la teoría y 
la lógica deberían siempre determinar la secuencia de los constructos en el 
modelo conceptual.
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  = imagen de la variable latente exógena 
  = las variables latentes endógenas 
ξx = la matriz de coeficientes de indicadores de la variable exógena 
ξy= matrices de coeficientes de los indicadores de variables endógenas 
∂ y ξ = errores de medida 

La modelación de variables se realiza con el software SmartPls el cual per-
mite la realización del modelo estructural y del modelo de medida; así como la 
obtención de los diferentes indicadores necesarios para el análisis de las varia-
bles seleccionadas. 

Para la realización del modelo, y con base en la teoría, se toman como varia-
bles latentes endógenas al precio, a la integración y al mercado. Concretamente 
el fundamento para considerar estas variables consiste en las estrategias que 
propone Michael Porter para la generación de ventajas competitivas que, como se 
mencionó anteriormente, corresponden a que las empresas tengan liderazgo en 
costos, diferenciación y segmentación. Entonces, se toma a la integración como 
variable de diferenciación, puesto que al hacer la comparación de las relaciones 
comerciales y alianzas que generan las empresas, estas difícilmente se pueden 
replicar y en ningún caso se podrían igual, debido a que en la integración se in-
volucran aspectos intangibles como la confianza y la proximidad entre empresas 
y actores de las cadenas de valor. 

Resultados 

La puntuación de cada empresa en la siguiente tabla mostrada se obtiene de la 
aplicación del instrumento en campo. En cada una de las comercializadoras se al-
canza el puntaje obtenido por cada variable de estudio, y en conjunto la totalidad 
de su competitividad. 

El proceso para la utilización del PLS fue el siguiente: primero se estiman 
los pesos de las relaciones que tienen los indicadores con sus variables latentes; 
después se realiza el cálculo de los case values para cada variable latente; final-
mente mediante un grupo de ecuaciones de regresión, es posible el cálculo de los 
parámetros de los coeficientes paths o estructurales (Haenlein y Kaplan, 2004). 
De tal forma, el modelo de interrelaciones para las variables que pueden incidir 
en el incremento de la competitividad de las empresas exportadoras de zarzamo-
ra se ilustra de la siguiente manera (figura 1).
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Exportadora

Empresa 1

Empresa 2

Empresa 3

Empresa 4 

Empresa 5 

Empresa 6 

Empresa 7 

Empresa 8 

Empresa 9 

Empresa 10

Empresa 11

Empresa 12

Empresa 13

Empresa 14 

Empresa 15 

Total 

Innovación Integración Tecnología
Canales de 
distribuciónPrecio

33

37

32

37

39

40

30

32

37

29

35

28

34

30

31

504

44

46

29

46

38

46

30

37

45

34

43

34

42

31

31

576

12

14

11

14

12

13

13

12

14

9

12

10

13

10

10

179

20

20

13

15

18

21

13

17

20

13

18

13

18

12

12

243

33

29

25

27

28

32

26

30

29

23

33

24

31

27

26

423

40

36

30

31

27

34

32

29

37

30

35

30

35

30

30

486

40

36

30

31

27

34

32

29

37

30

35

30

35

30

30

486

Mercado Competitividad

Tabla 3.
Operacionalización de variables

Nota. Elaboración propia con base en trabajo de campo.
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Figura 1.
Modelo de interrelaciones de la variable de competitividad

Nota. Elaboración propia con base en trabajo de campo.
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Tabla 4.
Coeficientes path

Tabla 5.
Coeficiente de determinación

Nota. Elaboración propia con base en metodología PLS.

Nota. Elaboración propia a partir de metodología PLS.

Variables

Variables

Canales de distribución

Innovación

Integración

Mercado

Precio

Alfa de Cronbach

0.556

0.844

0.589

0.851

0.595

Innovación 
Canales de distribución 

Precio

0.639
0.301

0.631
0.227

0.062
0.751

Integración Mercado

Como resultado, considerando los coeficientes obtenidos, las variables con 
mayores relaciones son la explicación del comportamiento de la variable merca-
do, por medio del funcionamiento de los canales de distribución, y el del precio 
por medio de la innovación, que de igual manera es importante para la integra-
ción que reflejan las empresas exportadoras estudiadas. En menor medida se en-
cuentran explicadas las variables funcionamiento y comportamiento del mercado 
por la innovación y el manejo de los canales de distribución por la integración y 
el precio. 

La evaluación del modelo de investigación, del modelo reflectivo y del mo-
delo formativo se realiza mediante las siguientes pruebas: el coeficiente de deter-
minación Alfa de Cronbach, por variable de estudio (tabla 5).

Como se puede observar en la figura 1, la variable precio es la que muestra 
en conjunto impactos significativos en los índices analizados. La bondad del mo-
delo es evaluada por dos índices principales: los coeficientes de los paths estruc-
turales y la predictibilidad combinada (R2) de los constructos endógenos (Chin, 
1998). Por tanto, es necesario mostrar los resultados obtenidos como paths:
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En la tabla 5 se puede observar que las variables con mayor coeficiente de 
determinación en el modelo son la variable de innovación y la de mercado. Los 
coeficientes de determinación R2 se obtienen siguiendo la metodología antes 
descrita. En la gráfica del modelo se indica que para la variable precio este coe-
ficiente corresponde a 0.845, para la variable de integración se obtiene un 0.631 y 
para la de mercado 0.652. 

Los factores que afectan a cada una de las variables se muestran en la 
siguiente tabla, misma que de manera práctica refleja el impacto que tienen los 
ítems en la medición y explicación de las variables estudiadas. Entonces, se se-
leccionan las que tienen un mayor factor de impacto, en cada una de las variables.

Tabla 6.
Factores que afectan a cada índice

Clave

PPECO

PPEM

PPEME

PPETC

ICDE

IOE

IOI

IPV

IPVA

IRCAS

IRCC

CDACI

CDDDCC

MDGPA

MDGPAR

MDV

MSMC

MSMCO

Precio

0.71

0.784

0.891

0.717

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.901

0.901

0.799

0.901

0.915

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.762

0.796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.839

0.922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.857

0.731

0.814

0.763

0.94

Innovación Integración Canales de distribución Mercado

Nota. Elaboración propia a partir de la metodología PLS.

En el caso de la variable precio los factores que provocan un mayor impacto 
en esta, son principalmente los relacionados con el precio de exportación en el 
mercado, el de exportación de la competencia y las variaciones por fluctuaciones 
del tipo de cambio. A su vez, los factores que generan un mayor impacto en la va-
riable innovación son los relacionados con los cambios que realizan las  empresas en 
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la organización interna y externa; las innovaciones que se realizan en la comer-
cialización en los diferentes destinos; las que se realizan en el proceso de venta 
y en el proceso de acopio. 

En la variable de integración, los factores que inciden en esta son las rela-
cionadas con las alianzas estratégicas que realizan las empresas y con la cercanía 
que tienen con sus proveedores. La variable de canales de distribución se explica 
en gran medida por la administración del canal que se realiza con o sin interme-
diarios y por los contratos que generan para la exportación del producto. 

El factor principal que impacta la variable de mercado es la demanda en el 
mercado de destino, que viene explicada por el comportamiento de las ventas en 
los países a los que se exporta y por el grado de participación que las empresas 
tienen en los mercados destino. Otra cosa importante para esta variable es la del 
conocimiento del segmento de mercado que consume los productos exportados. 

Conclusiones 

La utilización de ecuaciones estructurales para la realización de modelos que 
permitan la visualización del comportamiento de variables que pueden incidir en 
el comportamiento de factores, en este caso a nivel empresarial, resulta de gran 
utilidad en el entendimiento y valoración de las teorías que sustentan la ejecución 
de ciertos instrumentos de investigación y conformación de hipótesis. 

El trabajo presentado cumple con el objetivo señalado en la introducción, 
mismo que corresponde a la realización de un modelo con herramientas de análi-
sis multivariante que permite visualizar el comportamiento de las variables (ele-
gidas con bases teóricas) para el incremento de la competitividad en empresas 
exportadoras de zarzamora. 

Es importante mencionar que el instrumento de investigación con el cual 
se recopilan los datos utilizados para la modelación incluye en el inicio la medi-
ción de seis variables independientes, mismas que corresponden al: precio, in-
novación, tecnología, integración, canales de distribución y mercado. La hipótesis 
planteada en un inicio mantiene que estas son las causas por las que se puede 
llegar a incrementar la competitividad de las empresas. El modelo confirma que 
principalmente el precio, el mercado y la integración son las explicativas. 

Con los datos obtenidos se realizó el ejercicio de diferentes pruebas que 
permitieran corroborar la mejor forma gráfica y de interrelaciones entre las va-
riables mencionadas, de tal forma que al momento de realizar la metodología PLS 
se excluyó del modelo final a la variable tecnología, misma que con los datos en 
campo obtenidos no fue posible la incorporación y medición de sus varianzas. Por 
tal motivo esta variable no se encuentra dentro del gráfico y análisis presentados. 

Lo antes descrito, aclaro, no significa que la tecnología no sea importante 
para el manejo de empresas dedicadas a la exportación, simplemente que, al ser 
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datos obtenidos con encuestas y basadas en percepciones, no se reflejó su impor-
tancia en los puntajes analizados. Otra explicación se da a partir del análisis a un 
producto perecedero que, como se vende en fresco, no utiliza muchos elementos 
tecnológicos (al menos en el estado de Michoacán, México) que puedan represen-
tar alto impacto a la actividad. 

La modelación final presentada se ajusta al modelo teórico que Michael Por-
ter realiza para la obtención de ventajas competitivas. Muestra cómo las variables 
de precio, integración (utilizada como variable de diferenciación, por las razones 
antes mencionadas) y el mercado, son importantes para la generación de compe-
titividad a nivel empresarial, en este caso de las exportadoras de zarzamora. 

De manera general, se puede concluir que la variable de precio en conjunto 
se encuentra relacionada positivamente en las mediciones realizadas. También 
se puede observar que la innovación impacta de manera positiva al precio (0.639) 
y a la integración (0.631), por lo tanto, estas variables se encuentran relacionadas. 

De igual manera los canales de distribución tienen un amplio impacto en 
las condiciones del mercado (0.751) y estas variables se encuentran también re-
lacionadas. Así, se determina que las variables independientes analizadas en la 
modelación generan competitividad en las empresas exportadoras de zarzamora. 
Además, es de gran importancia el estudio de los factores que determinan a es-
tas variables, explicadas en el apartado anterior y que pueden ser guía para la 
elaboración de las estrategias necesarias para el incremento de la competitividad 
internacional en las empresas exportadoras de zarzamora en Los Reyes, Michoa-
cán, en el contexto de gran incertidumbre comercial y de gran competencia inter-
nacional para países en vías de desarrollo y productos con poco valor agregado. 

El uso que se da de estos resultados en la región de estudio y en las em-
presas ha sido el siguiente: i) se han compartido los resultados con actores del 
sector para concientizar sobre la importancia de generar mayores condiciones 
que potencialicen las variables explicativas y generadoras de competitividad; ii) 
se han comparado estos resultados con aquellos obtenidos con la misma meto-
dología en empresas cooperativas de España comercializadoras de este producto, 
conociendo que la organización productiva es clave para la consolidación y cre-
cimiento exportador. Por último, iii) se generó información relevante que abona 
a la problemática para el manejo de la competencia y rentabilidad del producto.
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