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El pErfil dE lA dirEccióN como fActor importANtE dEl grAdo dE iNNoVAcióN  
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Resumen
El presente artículo tiene como objetivo determi-
nar qué variables han sido las más afectadas por el 
virus SARS-CoV-2 (causante del COVID-19), las 
cuales tienen una asociación directa con la compe-
titividad de las mipymes establecidas en el muni-
cipio de Hermosillo, Sonora. El enfoque metodo-
lógico fue cuantitativo, exploratorio, descriptivo y 
no experimental, a partir de una muestra de 309 
empresas. Las variables más sensibles a los efectos 
del COVID-19 y determinantes de la competiti-
vidad en orden de importancia fueron: recursos 
humanos, planeación estratégica y comercializa-
ción. Se recomienda implementar estrategias que 
fomenten e incentiven la permanencia y éxito de 
las mipymes como medidas positivas y pertinen-
tes en el control y respuesta al impacto causado 
por el COVID-19.

Palabras clave
Competitividad, coronavirus, mipymes, SARS-
CoV-2
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                                              Abstract
The objective of this article is to determine which variables, that are direct-
ly associated with the competitiveness of MSME’s established in the mu-
nicipality of Hermosillo Sonora, have been more affected by SAR-CoV-2 
(which causes COVID-19). The methodological approach was quantitati-
ve, exploratory, descriptive, and non-experimental, taken from a sample 
consisting of 309 companies. The variables which were more susceptible 
to the effects of COVID-19 and determinants of competitiveness, in order 
of importance, were as follows:  human resources, strategic planning, and 
marketing. We recommend the implementation of strategies that foster 
and incentivize an MSME’s permanence and success as a positive and re-
levant means of responding and controlling the impact caused by CO-
VID-19.

Keywords

Competitiveness, coronavirus, MSMEs, SARS-CoV-2

Introducción

La confirmación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
de la aparición de un nuevo virus, un coronavirus de tipo 2, causante del 
síndrome respiratorio agudo (SARS-CoV-2), coloquialmente conocido 
como COVID-19, causó de inmediato un sobresalto entre los especialis-
tas de las ciencias de la salud y los académicos e investigadores del área 
epidemiológica, pero también de las ciencias económicas-administrativas 
(OMS, 2020). Este nuevo coronavirus fue identificado por primera vez en 
la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China, a finales 
de 2019. Su rápida propagación por la mayoría de los países alrededor del 
mundo ha ocasionado una de las pandemias más severas y extendidas del 
último siglo. Actualmente, en todo el mundo se han presentado 249 743 
428 contagios por COVID-19 y 5 047 652 muertes (WHO, 2021).

Para México, el escenario ha sido devastador. El 27 de febrero 
de 2020, el gobierno mexicano confirmó el primer caso de COVID-19 en 
territorio nacional. De acuerdo con la Secretaría de Salud, a través de la 
Dirección General de Epidemiología del Gobierno de México, al 09 de 
noviembre de 2021 ya se habían registrado 3 827 596 casos confirmados 
de contagios por COVID-19, lo que representa 1.53% del total mundial, 
mientras que los decesos suman 289 811, posicionando a México en el 
cuarto lugar del ranking mundial con 5.74% de las muertes (SS, 2021; 
OCDE, 2020). De igual forma, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS, 2021) informó una disminución de 3.2% del empleo formal du-
rante el 2020, lo que representó una pérdida de 647 710 puestos de trabajo 
como consecuencia de los efectos derivados de la emergencia sanitaria, 
las medidas de distanciamiento social y el paro de actividades económicas 
por COVID-19. Tan sólo en junio de 2021, se perdieron 83 311 puestos de 
trabajo por el virus, equivalente a una tasa mensual de -0.4% (STPS, 2020).
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La contingencia sanitaria ha generado una amplia gama de efec-
tos económicos y sociales, lo que ha provocado que los gobiernos, en sus tres 
niveles, hayan accionado medidas para evitar la propagación del virus, como 
el distanciamiento social, el confinamiento en casa, la suspensión temporal 
de actividades económicas no esenciales, así como aquellos eventos sociales 
y deportivos que impliquen la asistencia masiva de personas.

Sin lugar a dudas, la operación logística y administrativa de las 
empresas en los diferentes sectores ha sido una de las áreas más afectadas 
por la actual pandemia. Bajo este contexto, las mipymes desempeñan un 
papel fundamental para incentivar la economía y subsistir ante este difícil 
escenario; sin embargo, estas organizaciones tienden a ser más vulnerables 
si se comparan con las grandes empresas, en parte porque disponen de 
mucho menos recursos para poder adaptarse a los cambios y tener una 
mejor capacidad de respuesta a sus clientes, dado que las mipymes re-
presentan la mayor parte del empleo y el valor añadido del sector priva-
do, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes (ILO, 2020; 
Banco Mundial, 2020; ITC, 2020; Comisión Europea, 2019; OCDE, 2020). 

Con base en lo anterior, se ha establecido como objetivo para el 
presente estudio, determinar qué procesos han sido los más afectados por 
el COVID-19, los cuales tienen una asociación directa en la competitivi-
dad de las mipymes establecidas en el municipio de Hermosillo, Sonora. 
Con el objeto de explorar los procesos implicados en el estudio, fue ne-
cesario codificarlos en variables para un mejor manejo e interpretación, 
mediante la asociación de ítems con cada uno de los procesos operativos, 
administrativos y logísticos de las mipymes. En este sentido, se plantea la 
siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las variables más afecta-
das por el COVID-19 y que inciden en la competitividad de las mipymes 
de Hermosillo, Sonora?

Para el logro del objetivo, se realizó un estudio exploratorio con 
un enfoque metodológico cuantitativo, descriptivo y no experimental. 
Para ello, se adaptó un cuestionario al contexto mexicano que se aplicó a 
las empresas seleccionadas del Directorio Estadístico Nacional de Unida-
des Económicas (Denue-Inegi), mediante el uso de correo electrónico y 
redes sociales de las empresas elegidas. En total, respondieron 309 direc-
tivos de empresas de una muestra de 379, representando 81.5% de efecti-
vidad en su aplicación. Partiendo del Denue, la muestra de 379 empresas 
representa una validez estadística con un nivel de confianza de 95% y un 
margen de error aceptable de 5 por ciento.

Revisión  de  l a   literatura

La pandemia actual ha provocado una crisis mundial sin precedentes. Go-
biernos, investigadores y ciudadanos de todo el mundo están trabajando 
para detener la propagación del virus que causa la enfermedad respiratoria 
COVID-19, lo que ha llevado a tomar acciones drásticas en respuesta a 
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la crisis global de salud. Las medidas de bloqueo y confinamiento como 
respuesta a la pandemia han frenado aún más las actividades económicas 
a nivel mundial (Nicolás & Rubio, 2020).

Benavides (2020) menciona que la pandemia por COVID-19 
está afectando a toda la sociedad a nivel internacional, y de manera es-
pecial a los trabajadores y a las empresas. Los ajustes a la plantilla de per-
sonal, algunos cierres temporales, la reducción de horarios y el teletraba-
jo son algunos de los cambios masivos que se están produciendo como 
consecuencia directa de la pandemia. Mackay-Véliz, León-Palácios y 
Bedor-Vargas (2020) establecen que, a nivel mundial, el coronavirus ha 
ocasionado aislamiento social, paralización de intercambios comerciales 
entre países, culminación de años escolares en casa por la vía digital, lo 
que ha generado una crisis sin precedentes donde la economía global se 
enfrenta a su mayor desafío desde la Gran Recesión.

La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 
tiene un impacto importante en los países de América Latina y el Caribe, 
además, golpea una estructura productiva y empresarial con debilidades 
que se han originado a lo largo de décadas. Como parte de los efectos in-
directos, se contempla la desaceleración en la demanda global de insumos 
y la interrupción de cadenas de valor que impactan en las economías de las 
regiones, tal como lo refiere la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal, 2020).

Hoy día, las economías latinoamericanas experimentan los ini-
cios de una recesión económica inminente, ocasionando un ciclo de de-
presión al sector financiero. También se registra una intensificación de la 
aversión al riesgo en los mercados, devaluación de la moneda, caída de los 
precios de los productos primarios y reducción significativa del comercio 
internacional. Los gobiernos latinoamericanos han optado por tomar de-
cisiones de distanciamiento social que no afecten la reactivación económi-
ca y que permitan conservar las condiciones ya existentes del sector real y 
financiero para no generar desempleo que migre al sector informal (Vega, 
2020). El impacto del COVID-19 no ha sido menor para México. El cierre 
de actividades derivado de las medidas de contención contra el virus tuvo 
como consecuencia que una gran cantidad de trabajadores vieran redu-
cidas sus jornadas y sus ingresos e, incluso, que perdieran sus puestos de 
trabajo (Salas, Quintana, Mendoza & Valdivia, 2020). 

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), durante 
los meses de marzo y abril de 2020, se han perdido 346 878 empleos formales 
en el país, de los cuales 66% se ha originado en las grandes empresas, es decir, 
por organizaciones integradas por más de 250 trabajadores (STPS, 2020). 
Sin embargo, por lo que respecta al empleo formal, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS, 2021) informa que se han perdido 647 710 puestos de 
trabajo formales durante el 2020, casi el triple de los empleos generados en 
todo el 2019. En términos porcentuales, representa una caída o desplome de 
3.2% del empleo formal (Samaniego, 2020).
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Planeación estratégica
López-Lemus y De la Garza (2019) definen la planeación estratégica como 
un constructo que facilita la implementación y la alineación de las estra-
tegias tácticas y operativas para lograr los objetivos a través de la toma de 
decisiones. En este sentido, la planeación estratégica es definida como un 
proceso estructural en el que se establecen los objetivos de la organización 
a largo y corto plazos, así como las estrategias que se deberán implementar 
para cada una de las metas establecidas a largo plazo, a través de indica-
dores clave por medio de un control de mando integral con la finalidad de 
lograr la visión empresarial y, con ello, ser más competitivo y posicionarse 
en el mercado.

H1: La competitividad de las mipymes a través de su planeación 
estratégica ha sido impactada directamente por el COVID-19.

Producción y operaciones
La producción y operaciones dentro de una empresa tienen la finalidad 
de aprovechar los recursos y las materias primas para elaborar o fabri-
car bienes y servicios que serán utilizados con el propósito de satisfacer 
las necesidades específicas de los clientes o consumidores, mediante un 
proceso de producción que requiere estar directamente relacionado con 
la elaboración de productos (Madrid, 2020). Los impactos en el cierre de 
operaciones por parte de los gobiernos en su intento por frenar los conta-
gios por el COVID-19, se han reflejado en países y regiones enteras donde 
la actividad económica afectó a la parte medular del tejido empresarial —
las mipymes—. Dichas medidas impactaron los procesos de producción y 
administración de operaciones y, por ende, la competitividad empresarial, 
al no poder cumplir con los estándares de producción y entregas oportu-
nas como parte de la cadena de suministro (ITC, 2020). A partir de esto, 
se formula la segunda hipótesis:

H2: La competitividad de las mipymes a través de su proceso 
de producción y operaciones ha sido impactada directamente por el CO-
VID-19.

Aseguramiento de la calidad
La estrategia de la calidad se ha convertido en la actualidad en un aspecto 
imprescindible para competir en el mercado, y es determinante de la com-
petitividad y el éxito de la empresa (Bayati & Taghavi, 2007; Aba, Badar & 
Hayden, 2016). No obstante, muchas mipymes han sido afectadas por el 
COVID-19 al carecer de controles de gestión de calidad por no contar, pre-
cisamente, con la experiencia y los recursos para su implementación y se-
guimiento. De acuerdo con estos argumentos, se plantea la tercera hipótesis:

H3: La competitividad de las mipymes a través del aseguramiento 
de la calidad ha sido impactada por el COVID-19.
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Comercialización 
La comercialización de productos es un proceso que requiere de varias 
estrategias y dominio de diferentes áreas para tener éxito. El proceso de 
comercialización en las mipymes dependerá básicamente de los conoci-
mientos sobre estrategias, mercadeo, costos, en especial, la aceptación y 
seguimiento que tengan los productores a las propuestas realizadas (Pro-
cel, Castro, Guambo & Cortéz, 2020). De acuerdo con el International 
Trade Centre (ITC, 2020), las ventas y los esfuerzos de mercadotecnia se 
han incrementado 28% en promedio entre las micro y pequeñas empresas, 
mientras que el teletrabajo ha aumentado 31.5% en las mipymes. En fun-
ción de ello, se plantea la cuarta hipótesis:

H4: La competitividad de las mipymes a través de la comerciali-
zación ha sido impactada directamente por el COVID-19.

Contabilidad y finanzas
Noya, Dimópulos, García y Carbia (2019) definen a esta área como la que 
se encarga de proporcionar la información contable y financiera para que 
el directivo pueda tomar decisiones con respecto a los resultados econó-
micos-financieros obtenidos por la empresa. La pandemia de COVID-19 
ha tenido sus efectos colaterales en el área financiera afectando intensa-
mente a todo tipo de empresas, en particular a las mipymes, sobre todo 
aquellas que están en periodo de crecimiento (Guardado, Martínez & Ta-
pia, 2020; Rodríguez de Ramírez, 2020). En este sentido, se argumenta la 
quinta hipótesis de trabajo:

H5: La competitividad de las mipymes a través de la contabili-
dad y finanzas ha sido impactada directamente por el COVID-19.

Recursos humanos
Amigo, Bergmann, Daffunchio y Ortiz (2020) señalan que el recurso hu-
mano se refiere al capital humano intelectual que labora dentro de las or-
ganizaciones y busca desarrollar capacidades que permitan que la empresa 
haga algo mejor que las demás, por lo antes mencionado, debe tenerse en 
cuenta que cualquier recurso o capacidad es una fuente de ventaja sosteni-
ble frente a la competencia.

Bajo la perspectiva del confinamiento y las medidas de contin-
gencia por el COVID-19, se prevé que el empleo en diferentes sectores 
como el de comercio, servicios, industria manufacturera, hotelería y res-
taurantes sean los de mayor afectación, con una pérdida temporal de em-
pleos y, en algunos casos, un recorte definitivo (Cepal, 2020). Es así como 
se plantea la sexta hipótesis:

H6: La competitividad de las mipymes a través de los recursos 
humanos ha sido impactada directamente por el COVID-19.
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Competitividad empresarial
La competitividad puede contribuir de manera significativa a mejorar la 
posición estratégica de las mipymes y lograr su éxito si se toman en cuenta 
variables como los recursos humanos, la logística operativa, la cadena de 
suministros, las finanzas, la calidad de los procesos, el entorno, las políti-
cas públicas y el grado de asociación de la empresa para que se armonicen 
y trabajen en función de un mismo objetivo (Chuquin-Vasco, Villagó-
mez-Arellano & Oleas-López, 2020).

Metodología

Se diseñó un estudio con un enfoque de tipo exploratorio, descriptivo, 
transversal, de diseño no experimental y de correlación. La investigación 
exploratoria se basó en la revisión exhaustiva de la literatura disponible, 
incluidos documentos de política pública, artículos de investigación e 
informes técnicos en el campo de estudio. A lo anterior, se le sumó evi-
dencia empírica a través de información de 309 empresas mexicanas. La 
obtención de datos se realizó a partir de la aplicación de un cuestionario a 
informantes clave, el cual fue adaptado al contexto empresarial mexicano, 
mediante el uso de redes sociales y envío por correo electrónico durante el 
periodo de junio a agosto de 2020. 

La población de estudio se conformó por 25 493 mipymes esta-
blecidas en el municipio de Hermosillo, Sonora, con actividades esenciales 
durante la pandemia de COVID-19 (Denue, 2020). En total, se obtuvieron 
309 cuestionarios completados de una muestra de 379, registrando 81.5% 
de efectividad en su aplicación. Partiendo del Denue, la muestra de 379 
empresas representa una validez estadística con un nivel de confianza de 
95% y un margen de error aceptable de 5%. El análisis de datos se hizo uti-
lizando el software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS v.23.0).

El cuestionario incluye los datos generales del encuestado y la 
empresa, las dimensiones o variables de estudio y la variable de control 
del efecto COVID-19 en las variables independientes. El instrumento fue 
sometido a pruebas de validez y confiabilidad, mediante el coeficiente alfa 
de Cronbach (Cronbach, 1951). Las correlaciones interítem al cuadrado 
promedio y los valores del coeficiente alfa de Cronbach se muestran en 
la tabla 1.1, cuyos valores obtenidos en rii2 son muy buenos de acuerdo 
con Merino, Navarro y García (2014), ya que se encuentran en el rango de 
0.705 a 0.820.

Tabla 1.1
Correlaciones inter-ítem y alfa de Cronbach para las variables

Dimensiones o variables Núm.      
de ítems rii

2 Alfa de  
Cronbach (α)

Planeación estratégica 8 0.722 0.955
Producción y operaciones 8 0.724 0.957
Aseguramiento de la calidad 6 0.768 0.955
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Comercialización 9 0.776 0.965
Contabilidad y finanzas 7 0.770 0.958
Recursos humanos 7 0.705 0.944
Competitividad empresarial 8 0.820 0.971

Nota: rii (correlación inter-ítem al cuadrado promedio).

 La validación del constructo en su conjunto para todo el cues-
tionario se realizó utilizando la misma técnica anterior, obteniéndose una 
medida de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO= 0.973) y la prue-
ba de esfericidad de Bartlett (χ²= 20,617.43; gl= 1,378; p< 0.001), confir-
mándose una alta asociación y correlación entre las variables. A partir de 
dichos resultados, se realizó el análisis factorial confirmatorio (AFC) me-
diante el método de extracción de componentes principales por rotación 
varimax con Kaiser, donde la varianza total explicada por las 7 variables 
fue de 79.667%, cumpliéndose el supuesto de Carmines y Zeller (1979), tal 
como se muestra en la Tabla 1.2.

Tabla 1.2 
Varianza total explicada por todas las variables     

Componente

Suma de las 
saturaciones al 
cuadrado de la 

rotación
Total % de la varianza % acumulado

1 7.469 14.093 14.093
2 7.368 13.901 27.994
3 6.612 12.475 40.469
4 5.596 10.559 51.029
5 5.462 10.305 61.334
6 5.367 10.127 71.460
7 4.350 8.207 79.667

Método de extracción: análisis de componentes principales.
Método de rotación: normalización varimax con Kaiser.                                     

Resultados

Estadística descriptiva
Los empleados de microempresas representan 65.7% (203) de la muestra; 
18.1% (56) labora en pequeñas empresas y 16.2% (52) en organizaciones 
medianas (Tabla 1.3). Esta información concuerda con los datos presenta-
dos por el Denue-Inegi para el 2020, donde se estima la existencia de 5 487 
061 unidades económicas, de las cuales las mipymes representan 99.7% 
del total nacional y concentran 72% de la fuerza laboral en México.
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Tabla 1.3
Tamaño de la empresa por rango de empleados (n= 309)

Rango de 
empleados

Frecuencia Porcentaje

De 0 a 10 empleados 203 65.7
De 11 a 49 empleados 56 18.1

De 50 a 249 empleados 50 16.2
Total 309 100.0

Por un lado, la muestra estuvo conformada por 175 hombres 
(56.6%), los cuales están distribuidos de la siguiente manera: en la mi-
croempresa laboran 36.6% (113), en la pequeña empresa 10.4% (32) y 9.7% 
(30) en la mediana empresa. Por otro lado, 43.4% estuvo representado por 
134 mujeres, de las cuales 90 (29.1%) están en la microempresa, 24 (7.8%) 
en la pequeña empresa y 20 (6.5%) en la mediana empresa. El promedio 
de edad de los empleados es de 34.8 años, con una desviación estándar 
de 11.84 años. En cuanto a la educación de los encuestados, 217 (70.3%) 
manifestaron haber estudiado un posgrado (maestría y doctorado), mien-
tras que 12.9% cursó una licenciatura o ingeniería; el resto afirmó haber 
culminado el nivel básico (3.9%) y bachillerato (12.9%).

Los sectores económicos con mayor representatividad en el es-
tudio fueron los siguientes: comercio formal (26.9%); servicios generales 
(22%); alimentos procesados (10.7%) y el sector restaurantero (6.1%). De 
acuerdo con el mercado que atienden, 48.2% es local, 13.9% estatal, 15.2% 
tanto regional como nacional, y 7.4% atiende el mercado de exportación.

En cuanto a los efectos del COVID-19 en las empresas, 76.7% 
confirmó haber registrado un impacto alto en las diferentes operaciones 
estratégicas, 16.83% un impacto moderado y 6.47% un mínimo impacto, 
tal como se muestra en la figura 1.1. La distribución por tamaño de em-
presa es el siguiente: 51.5% microempresas, 14.2% pequeña empresa y 11% 
para la mediana empresa. Dichos resultados coinciden con los hallazgos 
presentados por el Grupo Interinstitucional de Investigación del Colegio 
de la Frontera Norte (GIDI, 2020), que especifica que la microempresa 
tiene una afectación severa en sus operaciones (40.4%), al igual que las 
pequeñas (40.9%) y las medianas organizaciones (47.1%).
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Figura 1. 1
Impacto del COVID-19 en las mipymes

Estadística multivariante

La Tabla 1.1 muestra las correlaciones de Pearson para el im-
pacto del COVID-19 en cada una de las variables que determinan la com-
petitividad de las mipymes establecidas en el municipio de Hermosillo, 
Sonora. Se puede apreciar que la correlación más fuerte está en la variable 
de planeación estratégica (r= 0.528; p= 0.001). En ese sentido, como lo ex-
plican Pazmiño et al. (2020), la planeación estratégica es una variable que 
determina la competitividad de las empresas y ante el COVID-19 resultó 
ser la más sensible al efecto. La gestión de recursos humanos fue la varia-
ble subsecuente a la anterior en efecto (r= 0.491; p= 0.001). Los resultados 
coinciden con los hallazgos presentados por el Grupo Interinstitucional 
de Investigación del Colegio de la Frontera Norte (GIDI, 2020), según los 
cuales 41.6% de las empresas estudiadas en el estado de Sonora manifestó 
una reducción de personal, 80.5% reportó reducción de horas laboradas y 
61.6% piensa en reducir empleos.

Tabla 1.4
 Correlaciones para el efecto del COVID-19 en las variables

Variables Efecto del CO-
VID-19

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Efecto del CO-
VID-19

Correlación de 
Pearson

1

Sig. (bilateral)
X1_Planeación estra-

tégica
Correlación de 

Pearson
0.528** 1

Sig. (bilateral) 0.000
X2_Producción y 

operaciones
Correlación de 

Pearson
0.489** 0.811** 1

Sig. (bilateral) 0.000 0.000
X3_Aseguramiento 

de la calidad
Correlación de 

Pearson
0.415** 0.709** 0.736** 1
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Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000
X4_Comercialización Correlación de 

Pearson
0.412** 0.726** 0.710** 0.796** 1

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000
X5_Contabilidad y 

finanzas
Correlación de 

Pearson
0.468** 0.762** 0.737** 0.696** 0.749** 1

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
X6_Recursos huma-

nos
Correlación de 

Pearson
0.491** 0.741** 0.708** 0.763** 0.720** 0.779** 1

Sig. (bilateral) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

Entre las variables de control, para el presente estudio se con-
sideraron el tamaño de la empresa, el sector económico y el impacto del 
COVID-19 en las operaciones administrativas, logísticas y de operación 
de las mipymes. El tamaño de la empresa fue medido a través del número 
de empleados, ya que éste se puede relacionar con la competitividad (Se-
rrasqueiro & Maçãs Nunes, 2008; Magoutas, Agiomirgianakis & Papado-
gonas, 2011; Soriano & Castrogiovanni, 2010; Li & Zhu, 2015). El impacto 
del COVID-19 en las mipymes a través de cada una de las variables de 
estudio fue medido mediante una escala de Likert de cinco puntos, la cual 
recogió las percepciones del empresario acerca de los efectos de la pande-
mia en su empresa.

Se realizó un análisis multivariante con la finalidad de estudiar 
las posibles correlaciones de las variables analizadas. Para ello, se utilizó 
el análisis de regresión lineal múltiple por el método de introducción con 
cada una de las variables implicadas y su incidencia en la competitividad 
de las mipymes mediante la variable de control denominada “efecto del 
COVID-19”. El modelo resultante permitió constatar las correlaciones ob-
servadas en la Tabla 1.4, mediante los coeficientes obtenidos y sus valores 
beta (β) para cada variable.

El resumen del modelo de regresión lineal múltiple se muestra 
en la Tabla 1.5, donde se puede observar que el coeficiente de correlación 
total (R= 0.605) determina una asociación entre la variable dependiente y 
las variables explicativas, mientras que el coeficiente de determinación (R2= 
0.366) permite deducir que las variables introducidas al modelo y que resul-
taron significativas en p< 0.05 explican 36.6% de la competitividad de las 
mipymes en tiempos de pandemia por COVID-19. La prueba ANOVA del 
modelo a través del estadígrafo de Fisher (F= 22.1130, p= 0.001) indica que 
el modelo es significativo y no es producto del azar.
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Tabla 1.5
Modelo de regresión lineal múltiple

Modelo R R2 R2 

corregida

Error típ. 
de la  

estimación

Estadís-
ticos de 
cambio
Cambio 

en R2

1 0.605 0.366 0.349 0.59389 0.366

Estadístico de 
Durbin-Watson

Cambio en F gl1 gl2

Sig. 
Cambio 

en F
22.113 6 230 0.000 2.036

Discusión

El modelo estimado por el método de introducción presenta un coeficien-
te positivo y significativo asociado con las variables de recursos huma-
nos (t= 4.556; p= 0.001; β= 0.355); planeación estratégica (t= 2.880; p= 
0.004; β= 0.213) y comercialización (t= 2.196; p= 0.029; β= 0.166). Esto 
significa que la variable con mayor impacto en la competitividad de las 
mipymes y con mayor grado de sensibilidad al efecto del COVID-19 fue la 
relacionada con recursos humanos. De esta manera, se confirma la H6 al 
presentarse una relación positiva e impacto directo por el COVID-19. Los 
resultados tienen similitud con los hallazgos encontrados por Guardado 
et al. (2020), donde se evidencia que las mipymes son más vulnerables 
económicamente y cuentan con una plantilla laboral más susceptible de 
ser recortada (p. 13). 

La siguiente variable de impacto en la competitividad de las 
mipymes y que resultó con un efecto asociado al COVID-19 es la rela-
cionada con la planeación estratégica. De esta forma, se sustenta la H1 al 
encontrarse evidencia estadística del impacto del COVID-19 en dicha va-
riable. Shafi, Liu y Ren (2020) mencionan que esta variable siempre se ha 
considerado importante para la toma de decisiones de gestión y que ayu-
da a reducir la incertidumbre. Por tanto, las mipymes necesitan planear 
estratégicamente para hacer frente a las inclemencias del COVID-19 y, así, 
probablemente eviten más pérdidas y logren sobrevivir. Además, como 
con cualquier otra crisis, las empresas pueden aprender de la experiencia 
derivada de la propia contingencia y utilizarla para planificar y prepararse 
para mitigar situaciones inesperadas similares cuando éstas se presenten.

Por último, la variable de comercialización ejerce un papel im-
portante en la competitividad de las mipymes locales y ha sido afectada 
directamente por el COVID-19. En este sentido, se da sustento a la hipó-
tesis H4. Así lo describe en su estudio Seetharaman (2020), quien presenta 
algunas pruebas anecdóticas sobre los intentos de alterar los modelos de 
negocio en estas circunstancias con el fin de hacer frente a los desafíos que 
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imponen ciertas características de los productos, pero al mismo tiempo, 
capitalizar las oportunidades de negocio que presenta la esencia misma de 
los productos.

Asimismo, en los resultados presentados por el GIDI (2020), se 
puntualiza que las empresas han tenido que implementar medidas para 
cambiar la operación del negocio con la intención de poder sobrellevar la 
crisis económica derivada de la pandemia. Entre ellas, 24.7% ha decidido 
cambiar la forma de ofrecer el servicio a sus clientes para evitar el cierre 
de operaciones.

Con base en lo anteriormente planteado, la pregunta de inves-
tigación se responde de la siguiente manera: las variables recursos huma-
nos, planeación estratégica y comercialización son las más sensibles a los 
impactos por el COVID-19, a la vez que determinan la competitividad de 
las mipymes locales, ya que en su conjunto explican 36.6% de la varianza 
en la variable dependiente.

Conclusiones

La pandemia por COVID-19 ha provocado que muchas empresas hayan 
despedido parte de su personal y otras a la totalidad. En caso de una cri-
sis prolongada, hay mayores posibilidades de que otras empresas también 
despidan a sus empleados o que ya no estén en posibilidades de continuar 
pagando salarios sin realizar tareas específicas o laborales. En tal situación, 
los tres niveles de gobierno deben considerar la adopción e implementa-
ción de seguros de desempleo o regímenes de seguridad social para las 
personas que perdieron su trabajo o para las empresas que se declararon 
en bancarrota debido al COVID-19 y a la propia contingencia sanitaria. 
Muchos países ya han adoptado políticas públicas para apoyar a los tra-
bajadores que perdieron y se estima que puedan perder sus puestos de 
trabajo debido a cierres o despidos por parte de las empresas.

Las mipymes necesitan incluir en sus procesos de gestión a la 
planeación estratégica como determinante de la competitividad empresa-
rial para poder tener éxito, sobre todo en tiempos de crisis, como ocurre 
en la actual pandemia. Si bien el COVID-19 ha impactado en las empresas 
en todos los ámbitos, también es cierto que ha impulsado la resiliencia en 
éstas. La presente investigación proporciona implicaciones teóricas y prác-
ticas perspicaces sobre el impacto de la pandemia en las variables que de-
terminan la competitividad de las mipymes locales. El brote de COVID-19 
ha creado nuevos retos para la protección y conservación de la salud, pero 
también para brindar seguridad a los empresarios, empleados y clientes 
en relación con las nuevas políticas y cultura operativa en los centros y 
lugares de trabajo. Los resultados obtenidos en este estudio pueden ser de 
utilidad para los empresarios que dirigen las mipymes sonorenses y favo-
recer un entorno enfocado a la mejora de la competitividad.

Existen algunas limitaciones en esta investigación que alientan 
futuras líneas o espacio para otras investigaciones. El tamaño de la mues-
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tra del estudio no fue suficiente para representar a todos los sectores eco-
nómicos o industrias involucradas en la localidad, por tanto, una futura 
investigación puede considerar aumentar el tamaño de la muestra con la 
representación respectiva de los sectores, por estratos, por ejemplo, lo cual 
enriquecería los resultados obtenidos en el presente estudio.
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Resumen
El objetivo general de la presente investigación 
fue determinar el impacto de los tipos de inno-
vación aplicados por los directivos del municipio 
de Benito Juárez, Quintana Roo, en los resultados 
de sus microempresas durante la pandemia por 
COVID-19. El enfoque del estudio fue cuantita-
tivo y el tipo de investigación fue descriptivo y 
correlacional con diseño no experimental de tipo 
transeccional. La muestra no probabilística se in-
tegró por 395 directivos de una población de 26 
224 microempresas que contaban con al menos 
2 trabajadores y un máximo de 50. Los datos se 
recolectaron mediante un instrumento integrado 
por 198 ítems del 27 de febrero al 28 de marzo de 
2021; 4 de ellos corresponden a la variable de tipos 
de innovación y 3 a resultados en ventas, ingresos 
y número de empleados. Entre los resultados más 
sobresalientes se encontró que sí existe relación 
significativa entre la decisión de innovar y las ven-
tas, ingresos y el número de empleados, pero sólo 
es relevante en relación con los ingresos. Los tipos 
de innovación que se asocian con la variación de 
los ingresos son la innovación en procesos e inno-
vación organizativa.

Palabras clave
Innovación, impacto económico, microempresas, 
Benito Juárez, Quintana Roo
Abstract
The general objective of this research was to de-
termine the impact of the types of innovation, 
applied by directors from the municipality of Be-
nito Juarez, Quintana Roo, in the results of their 
micro-enterprises during the COVID-19 pande-
mic. The approach of this study was quantitative, 
and the type of research was descriptive and co-
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Hermelindo Chi Poot, et al. Innovación y sus económicos en las ventas, ingresos y número de empleados en las 
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rrelational with a non-experimental cross-sectional design. The non-pro-
babilistic sample was integrated with 395 managers from a population of 
26,224 micro enterprises which had a minimum of 2 workers and a maxi-
mum of 50.  The data was recollected by means of an instrument compri-
sing of 198 items from February 27th to March 28th, 2021; 4 correspond 
to the variable; types of innovation and 3 to sales results, income, and the 
number of workers. Among the most outstanding results we found was 
that there does exist a significant relationship between deciding to innova-
te, and sales, income, and the number of workers, but it is only relevant to 
income. The types of innovation that are associated with change in income 
are process innovation and organizational innovation.

Keywords

Innovation, economic impact, microenterprises, Benito Juarez, Quintana 
Roo

Introducción

La COVID-19 ha generado un fuerte impacto económico en las empresas 
alrededor del mundo; de acuerdo con el Banco Mundial (2021), en más de 
60 países, de octubre de 2020 a enero de 2021, en una cuarta parte de las 
empresas, las ventas cayeron 50% en promedio, y las ventas se redujeron 
27%. En España, en el periodo de 2019-2020, el segmento más afectado 
fue el de las microempresas: el empleo registró una disminución real de 
17.2%; las ventas tuvieron una variación real negativa de 46.1% y los ingre-
sos disminuyeron 72.4% (Cámara de Comercio de España [CCE], Concejo 
General de Economistas [CGE] y Fundación para el Análisis Estratégico 
y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa [FAEDPYME], 2021). El 
Estudio sobre la Demografía de los Negocios (EDN), realizado en México 
de mayo de 2019 a septiembre de 2020, estima que los establecimientos 
de tipo micro tuvieron mayores muertes, con 20.8%, en consonancia con 
las pequeñas y medianas empresas (pymes), que alcanzaron 21.2% (Inegi, 
2020, citado en Ruiz, 2021).

Las microempresas son un componente fundamental del tejido 
empresarial de Benito Juárez, Quintana Roo,  al representar 88.23% de las 
unidades económicas (Inegi, 2021); la innovación es uno de los pilares 
básicos de la competitividad de la empresa, ya que en la multitud de estu-
dios realizados se ha demostrado, tanto teórica como empíricamente, que 
se constituye como uno de los factores que marca mayores diferencias de 
rendimiento entre las empresas (García & Ordaz, 2007, p. 131). Nonaka y 
Takeuchi (1995, citados en Acosta et al. , 2020, p. 4) sostienen que “la in-
novación es el proceso de negocio más intensivo en conocimiento, debido 
a que las empresas requieren renovar sus recursos disponibles y a su vez 
explorar el entorno para aprovechar el saber externo”. Por otra parte, Chi-
rinos y Rosado (2016) refieren que lo único permanente es la necesidad 
de desarrollar ventajas competitivas y para que las empresas aumenten sus 
posibilidades de obtener mejores resultados que su competencia, deben 
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enfocarse en implementar acciones de innovación como una estrategia de 
diferenciación, que se basa en crear o mejorar productos o servicios, adap-
tar procesos e impulsar cambios en la gestión.

El presente estudio se enmarca en la teoría de las capacidades 
dinámicas, entendidas como la capacidad organizacional de las empresas 
para transformar los recursos actuales en capacidades de nivel superior. 
Éstas inciden directamente en resultados como los procesos internos, la 
generación de nuevos productos, en la toma de decisiones estratégicas en-
focadas en el posicionamiento de mercados altamente competidos, en la 
gestión del conocimiento, el aprendizaje organizacional y en el logro de 
una rentabilidad financiera sostenida (Andreeva & Ritala, 2016; Guesalaga 
et al., 2018, citados en Valdez, Ramos & Borboa, 2019). Según Valdez, Ra-
mos y Borboa (2019, p. 52), esta teoría “ha sido una corriente estratégica 
que ha venido a revolucionar la intensidad emprendedora, el fomento en 
las actividades de innovación, el perfeccionamiento del aprendizaje orga-
nizacional y ha sido un factor clave en el incremento en los resultados de 
rentabilidad sostenida”.

En la literatura, se pueden observar estudios a nivel nacional e 
internacional sobre la innovación abordando tamaños de empresas de tipo 
micro (Mi), pequeña (P) o mediana (Me) “agrupadas” (mypes, pymes o 
mipymes), como los elaborados por los siguientes autores, por mencionar 
algunos: CC, CGE y FAEDPYME (2021); Coello, Santander, Zambrano y 
Cedeño (2021); Posada, Peña y Aguilar (2020); Valdez, Ramos y Borboa 
(2019); García, Gálvez y Maldonado (2016). En el estado de Quintana Roo, 
los estudios más recientes sobre la temática son los elaborados por Chi, Gui-
llén, Cervera y Durán (2020); Chi, Martínez, Cervera y Durán (2020); Espar-
za y Reyes (2019); Huchin y López (2018); Zapata, Cavazos y Pérez (2018); 
Delgado (2017); Castillo (2013); sin embargo, hay poca literatura enfocada 
a las microempresas y ninguna relacionada con la innovación. Dado que 
no se encontró algún estudio específico sobre el impacto de las acciones de 
innovación en resultados de las microempresas durante la pandemia por 
COVID-19 en el municipio, se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo general
Determinar el impacto de los tipos de innovación aplicados por los di-
rectivos del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en los resultados 
económicos de sus microempresas durante la pandemia de COVID-19.

Objetivos específicos
1. Determinar el impacto de la pandemia de COVID-19 en las varia-
bles económicas de ventas, ingresos y número de empleados de las mi-
croempresas, con la finalidad de identificar las principales dificultades que 
atraviesan.
2. Identificar los principales tipos de innovación que aplicaron los di-
rectivos de las microempresas durante la pandemia.
3. Determinar si existe relación en los resultados económicos en cuanto 
a los niveles de ventas, ingresos y número de empleados de las microem-
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presas dependiendo de si realizaron o no alguna innovación.
4. Determinar si existe relación en los resultados del nivel de ingresos 
de las microempresas del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, de-
pendiendo del tipo de innovación aplicada.

Para dar respuesta al objetivo 3, se formuló la hipótesis: 

H1: Existen diferencias significativas en los resultados económi-
cos del nivel de ventas, ingresos y número de empleados de las microem-
presas del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, dependiendo de si 
aplicaron o no alguna innovación durante la pandemia de COVID-19.

Para comprobar el objetivo 4, considerando que los ingresos 
anuales representan  la variable de resultados económicos más relevante, 
se planteó la siguiente hipótesis:

H2: Existen diferencias significativas en los resultados del nivel 
de ingresos de las microempresas del municipio de Benito Juárez, Quin-
tana Roo, dependiendo de los tipos de innovación aplicados durante la 
pandemia de COVID-19.

Características sociodemográficas de la población participante
De los 395 participantes encuestados, la mayoría es hombre (62.3%); la 
edad promedio fue de 40.3 años, con rangos que van de los 18 a los 83 
años. Así, 58.7% declaró estar casado, 19.8% se dijo soltero y el restante 
21.5% es viudo, divorciado o vive en unión libre. En relación con el nivel 
de estudios, 30.1% manifestó que tiene al menos estudios de licenciatura, 
38.5% cuenta con estudios de nivel bachillerato, 22.5% tiene estudios de 
secundaria, 8.4% estudios de primaria y sólo 0.5% no tiene estudios. En 
cuanto a las microempresas que dirigen los participantes, en promedio tie-
nen 8.8 años en funcionamiento, 53.7% se desempeña en el giro comercial, 
35.9% en servicios y 10.4% corresponde al sector industrial; 35.2% de los 
directivos dedica 54 horas a la semana a atender su negocio. 

Revisión de la literatura

Innovación
El éxito competitivo en las mipymes está influenciado positiva y significa-
tivamente por la innovación, tecnología, calidad del producto o servicio, 
adecuada dirección, gestión de los recursos humanos, la capacidad direc-
tiva y estrategias competitivas, siendo la innovación la que se confirma 
como una de las ventajas clave, por lo que se sugiere que los directivos se 
orienten a ella (Aragón, Rubio, Serna & Chablé, 2010). 

Domínguez (2010, citado en Cruz et al., 2012) señala que las 
empresas tienen dos opciones: innovar o morir, y que ésta podría ser la 
frase predominante en el mundo de los negocios y de la sociedad en la 
actualidad. Es importante mencionar que el concepto de innovación ha 
terminado por robarle cámara al de globalización, que estuvo de moda en 
la década de los noventa y principios de este milenio.
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Esteban, Coll y Blasco (2005) indican también que las empre-
sas consiguen ventajas competitivas mediante innovaciones. Por tanto, 
hay que competir en innovación, hay que invertir en I+D, pero esto debe 
asumirse como una actividad más a realizar en la empresa y no como una 
acción aislada. La I+D+i debe ser gestionada y formar parte de la cultura 
de la empresa.

Existen varias definiciones del concepto de innovación. La Real 
Academia Española (2014) menciona que la innovación proviene del latín 
innovatio, -ōnis y la define como “la creación o modificación de un pro-
ducto, y su introducción en un mercado”. Para Moraleda (2004, p. 135), la 
innovación es “la capacidad para transformar los procesos empresariales 
y crear organizaciones más competitivas ágiles y eficaces”. La Fundación 
COTEC (2018, p. 8) plantea un concepto amplio y novedoso de la innova-
ción como: “todo cambio (no sólo tecnológico) basado en el conocimiento 
(no sólo científico) que genera valor (no sólo económico)”. El Manual de 
Oslo (OECD & EUROSTAT, 2007, p. 49), en su tercera edición, señala que 
la innovación es:

La introducción de un producto (bien o servicio) o de un proce-
so, nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método 
de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de 
negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas.

El Manual de Oslo, en su cuarta edición, modifica los tipos de 
innovación y los agrupa en dos tipos: de producto y proceso de negocio. 
La nueva definición de innovación que presenta es:

Una innovación empresarial es un nuevo o mejorado 
producto o proceso (o una combinación de ambos) 
que difiere significativamente de los productos o pro-
cesos comerciales previos y que haya sido introdu-
cido en el mercado o puesto en uso por la empresa 
(oecd & EUROSTAT, 2018, p. 68).

Para este estudio, se utilizó la tercera edición del Manual de Oslo, 
que presenta cuatro tipos de innovación: innovaciones de producto, innova-
ciones de proceso, innovaciones comerciales e innovaciones organizativas.

La innovación de producto es la introducción de un bien o ser-
vicio nuevo o significativamente mejorado en sus características o en sus 
usos posibles. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas en las 
especificaciones técnicas, los componentes o materiales, el software incor-
porado, la ergonomía u otras características funcionales. La innovación de 
proceso es la introducción de un método de producción o de distribución 
nuevo o significativamente mejorado, incluye mejoras significativas en 
técnicas, equipo o software. La innovación comercial es la introducción de 
un nuevo método de comercialización que entraña importantes mejoras 
en el diseño o presentación del producto, en su posicionamiento, en su 
promoción o en su precio. La innovación organizativa es la introducción 
de un nuevo método de organización aplicado a las prácticas de nego-
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cio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas de la empresa 
(OECD & EUROSTAT, 2007).

Resultados económicos empresariales
A continuación, se presentan los conceptos de las principales variables 
económicas utilizadas:

1. Venta. Es una acción que se genera de vender un bien o servicio a 
cambio de dinero. Las ventas pueden ser por vía personal, por correo, 
por teléfono, entre otros medios, e indica una operación concretizada 
(Significados, 2021). 

2. Ingresos de la empresa. Comprende los importes obtenidos por la 
empresa durante el año de referencia por la prestación de servicios y 
venta de bienes, sin incluir la valoración del IVA. Se consideran netos, 
deduciendo devoluciones de ventas. No incluye la venta de activo fijo 
(Romero, 2012). 

3. Número de empleados en la empresa. Es el número de personas que 
trabajan en la empresa, así como el de personas que, trabajando fuera 
de ésta, pertenecen y son retribuidas por ella. Incluye tanto personal 
remunerado como no remunerado (Romero, 2012).

Metodología

El diseño de esta investigación fue transversal, ya que la recolección de 
datos se realizó en un solo momento (del 27 de febrero al 28 de marzo 
de 2021); inicia como descriptivo y concluye de manera correlacional. La 
muestra no probabilística se integró por 395 directivos de una población 
de 26 224 microempresas que contaban con al menos 2 trabajadores y un 
máximo de 50, considerando un valor de p y q igual a 50%, con un nivel 
de confiabilidad de 95% y un margen de error de 5%. Los datos utilizados 
fueron tomados de un estudio previo realizado en el municipio de Benito 
Juárez, Quintana Roo, que formó parte de una investigación más amplia 
realizada por Aguilar, Peña y Posada (2021), donde se aplicó un instrumen-
to validado de 198 ítems para medir las características del sistema mype 
desde la perspectiva de una sola persona –el director de la organización–, 
a quien se le pidió que valorara siete apartados: características de la empre-
sa, datos generales del director(a), insumos, procesos, resultados del sis-
tema, cultura financiera y medidas ante el confinamiento por COVID-19. 
Para la recolección de datos, el entrevistador contactaba al participante y 
le solicitaba que contestara un formulario en línea (16.8%), vía telefónica 
(35.1%) o de manera presencial (48.1%), que posteriormente se capturó 
en Formularios de Google. Para este estudio, se utilizó un total de 7 ítems. 
Para las acciones de innovación, se utilizó el apartado 4, correspondiente 
a procesos del sistema. De los 8 ítems que integraban el cuestionario, sólo 
se ocuparon 4, los relacionados con los tipos de innovación que maneja el 
Manual de Oslo. El reactivo 1 corresponde a la categoría de innovación de 
producto; el reactivo 2 corresponde a innovación de procesos; el reactivo 
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3 corresponde a la innovación comercial, y el reactivo 4 a innovación de 
organización. Las escalas utilizadas para esta variable fueron 5. Muy de 
acuerdo, 4. De acuerdo, 3. No sé/No aplica, 2. En desacuerdo y 1. Muy en 
desacuerdo. Los ítems 5 al 7 corresponden a los resultados de la empre-
sa durante el confinamiento, pertenecientes al apartado 1: Características 
de la empresa, que tuvieron la siguiente escala: 5. Aumentaron mucho, 4. 
Aumentaron algo, 3. Siguieron igual, 2. Disminuyeron algo y 1. Disminu-
yeron mucho. Para el análisis de la información se utilizó Excel, el software 
IBM SPSS Statistics 22 y GPower 3.1.

Se realizó una prueba de consistencia interna mediante un aná-
lisis de fiabilidad alfa de Cronbach, se evaluó la correlación ítem-total; la 
correlación al cuadrado (varianza explicada) con los reactivos de la escala, 
y el valor de fiabilidad si se eliminaba el reactivo. La validez de constructo 
se realizó por medio de un análisis de componentes principales con ro-
tación ortogonal, ya que las correlaciones entre ítems fueron entre 0.023 
a 0.824, en su mayoría menores a 0.7. Se eliminaron los ítems que no se 
agruparon en un factor con cargas factoriales superiores a 0.3, que se agru-
paran dentro de un factor teórico diferente al propuesto o que no se agru-
para en un factor que tuviera por lo menos tres ítems. En la solución final, 
los eigenvalues superiores a 1 mostraron la existencia de dos factores, a los 
que se les denominó “resultados económicos y acciones de innovación”. 
Esta solución convergió en tres iteraciones y explican 74.03% de la varian-
za. Los ítems presentan cargas factoriales superiores a 0.50 dentro de su 
factor y comunalidades mayores a 0.51.

El instrumento final quedó conformado por 7 reactivos que se 
presentan en la tabla 1. La prueba de esfericidad de Bartlett fue significati-
va (1436.256, gl= 21, Sig.= 0.001) y el indicador de adecuación del tamaño 
de muestra Kaiser-Meyer-Olkin fue adecuado (0.765). El alfa de Cronbach 
del instrumento total fue de 0.774.

Tabla 2.1
Ponderaciones de factores para el análisis factorial exploratorio de los resultados económicos de las 

microempresas durante el confinamiento y acciones de innovación

Acciones de 
innovación

Resultados 
económicos 

Rango 1-5 1-5
Media 3.33 2.65

Desviación Estándar 1.15 0.91
Sesgo — 0.35 0.49

Varianza explicada 42.94 31.09
Alfa de Cronbach 0.889 0.802

Reactivos Carga factorial
Innovación. Desarrollo o pago para innovar los productos 
o servicios que ofrezco.

0.898 0.898
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Innovación. Desarrollo o pago para innovar mis procesos 
de producción o distribución.

0.872

Innovación. Desarrollo o pago para innovar la forma en la 
que vendo mi producto o servicio (diseño, envase, promo-
ción, forma de cotizar).

0.852

Innovación. Desarrollo o pago para innovar la forma en la 
que organizó la empresa.

0.838

Resultados. Desde el confinamiento, ¿qué ha pasado con 
tus ventas anuales?

0.913

Resultados. Desde el confinamiento, ¿qué ha pasado con los 
ingresos personales del negocio?

0.911

Resultados. Desde el confinamiento, ¿qué ha pasado con el 
número de empleados?

0.711

Resultados

La mayoría de los microempresarios manifestó que la pandemia de CO-
VID-19 los afectó de manera considerable, principalmente en sus resulta-
dos de ingresos y ventas anuales. El resultado del impacto se puede ver en 
la figura 2.1.

Figura 2.1
Impacto del COVID-19 en el comportamiento de las ventas, ingresos y el número de empleados
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Para conocer el tipo de innovación más empleado por los mi-
croempresarios, se calculó el valor de las medias de cada tipo de innova-
ción de acuerdo con la escala de Likert de cinco niveles. Los resultados, 
que aparecen en la Tabla 2.2, muestran que la mayoría de los directivos 
prefirió innovar en sus productos.

Tabla 2.2
Decisión de uso de los diferentes tipos de innovación según el Manual de Oslo 2007

Tipos de innovación Estadísticos descriptivos
Media Desviación estándar

Innovación en procesos 3.29 1.306
Innovación en productos 3.40 1.337
Innovación comercial 3.34 1.351
Innovación organizativa 3.28 1.315
N válido 395

Para determinar si existe relación entre los resultados económi-
cos de ventas, ingresos y número de empleados y la innovación, depen-
diendo de si innovaron o no, se llevó a cabo el test de la χ2 de Pearson para 
cada uno. Se transformaron las opciones de respuestas de la escala Likert 
de cinco niveles en una escala dicotómica sobre la decisión de innovar. Los 
resultados se muestran en las Tablas 2.3 a 2.5.

Tabla 2.3
Contingencia entre decisión de innovar y resultados en las ventas anuales desde el confinamiento

Situación de ventas anuales desde el confinamiento
Disminuyeron 

algo
Disminuyeron 

algo
Siguieron 

igual
Aumentaron 

algo
Aumentaron 

mucho
Total

Decisión 
de innovar

No realizó algún 
tipo de innovación

39 76 18 37 7 177
43.5 61.18 18.4 39.4 13.9 177.0

Sí realizó algún 
tipo de innovación

58 62 23 51 24 218
53.8 76.2 22.6 48.6 17.1 218.0

Total
97 138 41 88 31 395

97.0 138.0 1.0 88.0 31.0 395.0

Chi-cuadrada= 13.188 (4). Sig. = .010, 1-β=0.76, W= 0.20

El análisis de la χ2 muestró que en los grupos de comparación 
existen diferencias significativas, pero presentan un tamaño del efecto W 
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pequeño y potencia estadística 1-β que no supera el estándar alto de 0.80, 
el coeficiente de contingencia e independencia de los datos registró un 
valor de 0.180 y una significación de 0.010, mostrando así que no se puede 
inferir sobre la población, por no ser clínicamente relevante.

Tabla 2.4
Contingencia entre decisión de innovar y resultados en los ingresos anuales desde el confinamiento

Situación de los ingresos anuales desde el confinamiento
Disminuyeron 

mucho
Disminuyeron 

algo
Siguieron 

igual
Aumentaron 

algo
Aumentaron 

mucho
Total

Decisión de 
innovar

No realizó 
algún tipo de 
innovación

30 92 23 28 4 177
31.8 76.2 25.5 32.3 11.2 177.0

Sí realizó 
algún tipo de 
innovación

41 78 34 44 21 218
39.2 93.8 31.5 39.7 13.8 218

Total
71 170 57 72 25 395

71.0 170 57.0 72.0 25.0 395.0

Chi-cuadrada= 16.012 (4). Sig. = 0.003, 1-β= 0.87, W= 0.24

El análisis de la χ2 muestra que en los grupos de comparación 
existen diferencias significativas, aunque el tamaño del efecto W es peque-
ño, su potencia estadística 1-β supera el estándar alto de 0.80, el coeficiente 
de contingencia e independencia de los datos mostró un valor de 0.197 y 
una significación de 0.003, mostrando así que los datos están relacionados.

Tabla 2.5
Contingencia entre decisión de innovar y el resultado en el número de empleados de las microem-

presas desde el confinamiento
Situación del número de empleados desde el confinamiento

Disminuyeron 
mucho

Disminuyeron 
algo

Siguieron 
igual

Aumentaron 
algo

Aumentaron 
mucho

Total

Decisión 
de innovar

No realizó 
algún tipo de 
innovación

10 16 137 13 1 177
8.5 23.7 122.8 20.2 1.8 177.0

Sí realizó 
algún tipo de 
innovación

9 37 137 32 3 218
10.5 29.3 151.2 24.8 2.2 218.0

Total 19 53 274 45 4 395
19.0 53.0 274.0 45.0 4.0 395.0

Chi-cuadrada= 13.283 (4). Sig. = 0.010, 1-β= 0.74, W= 0.19
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El análisis de la χ2 muestra que en los grupos de comparación 
existen diferencias significativas, pero presentan un tamaño del efecto W 
pequeño y potencia estadística 1-β que no supera el estándar alto de 0.80, 
el coeficiente de contingencia e independencia de los datos alcanzó un 
valor de 0.180 y una significación de 0.010, mostrando así que no se puede 
inferir sobre la población, por no ser clínicamente relevante.

En relación con la hipótesis H1, se comprueba que sí existe re-
lación entre la decisión de innovar y las ventas, ingresos y el número de 
empleados, pero sólo es relevante con la variable ingresos. Para conocer 
qué tipo de innovación es la que mayor grado de asociación tiene con los 
ingresos, se realizó otra prueba de chi-cuadrada; los resultados a manera 
de resumen se presentan en la Tabla 2.6.

Tabla 2.6
Prueba de chi-cuadrada para determinar la relación entre los tipos de innovación y los ingresos 

Tipos de innovación
Prueba de 

Chi-cuadrada     
Nivel 

(p<0.05)
Medida 

simétrica
Chi-cuadrada 

de Pearson
V de Cra-

mer

Valor gl
Sig.  

Asintótica 
(2 caras)

Valor Aprox. 
Sig.

Innovación en procesos 11.082 4 0.026 Significativa 0.167 0.026
Innovación en productos 4.757 4 0.313 No significativa 0.110 0.313
Innovación comercial 6.981 4 0.137 No significativa 0.133 0.137
Innovación organizativa 11.692 4 0.020 Significativa 0.172 0.020

En relación con la H2, se acepta sólo para dos tipos de inno-
vación, que resultaron con valores significativos y que se asocian con los 
ingresos: la innovación en procesos e innovación organizativa. Ambos 
presentan una potencia estadística 1-β que supera el estándar alto de 0.80 
y con un tamaño del efecto de W= 0.19 y 0.18, respectivamente, que se 
consideran pequeños.

Discusión

Ruiz (2021) señala que, en los inicios de la pandemia, en abril de 2020, en 
México se vieron afectadas 93% de las empresas; datos de febrero de 2021 
muestran una ligera mejoría (85.5%), sin embargo, la afectación sigue. En 
relación con los impactos negativos del COVID-19 en el municipio de Be-
nito Juárez (BJ), los resultados en ventas son similares a los presentados 
por el Banco de México, el informe de la FAEDPYME y el Inegi, que regis-
tran impactos graves; en México se habla de 20.8% de empresas muertas. 
Las cifras que presenta el informe mipyme de 2019-2020 del Centro Na-
cional de Competitividad (CNC) y la Universidad Tecnológica de Panamá 
(UTP) (2021) en las variables de ventas, ingresos y número de empleados 
para las microempresas, son diferentes a las obtenidas en este munici-
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pio: ventas BJ —59.5%, Panamá —80.0%; ingresos BJ —61.0%, Panamá 
—71.3% y número de empleados BJ —18.2%, Panamá —58.3. Se observa 
que la afectación fue más drástica para Panamá en las tres variables; a BJ 
le impactó más en los ingresos. En cuanto al tipo de innovación más em-
pleado, la mayoría de los directivos del municipio prefirió innovar en sus 
productos; este resultado apoya los hallazgos del CNC y la UTP (2021), 
así como los de Chi, Martínez, Cervera y Durán (2020), quienes también 
encontraron que el tipo de innovación preferido por las microempresas es 
la de producto. En otros estudios (Chi et al., 2020; Posada, Peña & Aguilar, 
2020) se concluyó que las acciones de ventas son las que están más corre-
lacionadas positivamente con la innovación, lo que indica que hay cierta 
tendencia a la innovación comercial. 

El presente estudio encontró que sí existe relación significativa 
entre la decisión de innovar y las ventas, los ingresos y el número de em-
pleados. El resultado apoya los hallazgos de Coello et al. (2021), Valdez et 
al. (2019), Zapata et al. (2018), Samohano, López y Martínez (2018) y Gar-
cía, Gálvez y Maldonado (2016), quienes encontraron que las actividades 
de innovación influyen de manera significativa en la rentabilidad de las 
empresas; sin embargo, Esparza y Reyes (2019) sostienen que sí hay rela-
ción positiva de la innovación con el éxito competitivo, pero no es posible 
confirmarlo estadísticamente. En el estudio, a pesar que las tres variables 
fueron significativas, sólo el ingreso tuvo suficiente potencia estadística.

Conclusiones

De manera genérica, la innovación permite desarrollar ventajas compe-
titivas que se traducen en mayor productividad y rentabilidad para las 
empresas. Los resultados del presente estudio contribuyen a afirmar que 
las empresas que realizan actividades de innovación logran mejorar sus 
resultados económicos, principalmente en los ingresos. Aunque los direc-
tivos del municipio se enfocan más en innovaciones sobre sus productos, 
deberían también considerar la innovación comercial por tener mayor co-
rrelación positiva con la innovación. Debido a los escasos recursos que 
caracterizan a las microempresas comparadas con las pequeñas y media-
nas, es importante destacar que hay gran número de ellas que tiene poca 
o nula acción innovadora, por lo que los resultados de esta investigación 
son especialmente relevantes para conocer la realidad que viven, particu-
larmente durante este periodo de crisis por la pandemia y que permitirá 
a los empresarios, a los gobiernos de distintos niveles y a las instituciones 
educativas promover acciones que favorezcan la innovación, la producti-
vidad y competitividad, traduciéndose en mejoras para la sociedad.

El estudio contempla las siguientes limitaciones: a) la recolec-
ción de la información se realizó a través de opiniones subjetivas utilizan-
do escalas de Likert con preguntas dirigidas al dueño o gerente, y utilizan-
do ciertos ítems de un instrumento desarrollado por RELAYN; b) 0.5% de 
los entrevistados no tiene estudios académicos y 8.4% tiene algún estudio 
de nivel primaria, por lo que hay riesgos de que no interpretaran correc-
tamente algún ítem, c) la muestra fue no probabilística, por lo que dichas 
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situaciones pueden ocasionar sesgos de información. 

Para contar con información objetiva y detallada de la realidad 
de las empresas en este municipio, sería conveniente desarrollar un instru-
mento ex profeso para las microempresas y adecuarlas a la nueva edición 
del Manual de Oslo.
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Resumen
La presente investigación tuvo como objetivo de-
terminar si los empresarios de la ciudad de Tekax 
presentan las características que promueven la in-
novación y si el perfil del director es la principal 
variable relacionada con la cultura innovadora. Se 
aplicó un instrumento tipo encuesta a una mues-
tra de empresarios. Los resultados arrojaron que 
ésta no promueve los comportamientos necesa-
rios para fomentar significativamente la cultura 
innovadora y gestionan sus empresas de manera 
tradicional; sin embargo, aun con estos resultados, 
al igual que en otros estudios, el estilo de la di-
rección es la variable que correlaciona de manera 
más fuerte con la cultura innovadora. 

Palabras clave
Innovación, liderazgo, competitividad, mipymes.

Abstract
This research’s objective was to determine if entre-
preneurs from Tekax City displayed characteristics 
which encouraged innovation and if the manager’s 
profile constituted the main variable linked to in-
novative culture. A questionnaire type instrument 
was applied to a sample of entrepreneurs. Results 
showed that this does not encourage the necessary 
behavior needed to promote significant innovative 
culture and that they manage their companies in a 
traditional manner; nevertheless, in spite of these 
results and as found in other research, a manager’s 
style is the variable which strongly correlates with 
innovative culture. 

Keywords
Innovation, leadership, competitiveness, MSMEs
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Introducción

México, como cualquier otro país del mundo, sostiene su economía en 
millones de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que inte-
gran su ecosistema empresarial. A pesar de que las mipymes representan 
99.80% del total de empresas en el país y emplean a 68.4% del personal 
ocupado a nivel nacional, su productividad es baja, apenas generan 52.2% 
de los ingresos. Estas empresas son normalmente tradicionalistas, por lo 
que la mayoría no alcanza un crecimiento importante y, en ellas, el funda-
dor desempeña un papel crucial en sus resultados. El promedio de vida de 
estas organizaciones, de acuerdo con el censo económico de 2019 del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), es de 7.8 años, aunque 
muchas no logran sobrevivir su primer año de operaciones (Inegi, 2020).

Como señala el estudio América Latina y el Caribe 2019 (OCDE, 
2019), tienen un papel clave que desempeñar para aumentar la productivi-
dad, son importantes contribuyentes a la innovación y el dinamismo de la 
región, por lo que promover mipymes innovadoras y el emprendimiento 
innovador es una prioridad para todos los países de la región y un paso 
importante para aumentar la productividad y competitividad.

Hoy en día, la competitividad es esencial para la supervivencia 
de las empresas, especialmente las mipymes, ante el alto nivel de actores 
económicos que se desenvuelven en su entorno cercano, ya no sólo a ni-
vel local, sino también en los escenarios nacionales e internacionales. Las 
grandes empresas, cada día más, van estableciéndose en regiones que an-
tes no eran parte de sus proyectos estratégicos e incluso van diversificando 
y ampliando sus operaciones como nuevas oportunidades de sobresalir. 
Dentro de este plan estratégico, las grandes cadenas están poniendo es-
pecial interés en ciudades pequeñas como las de la región. La revista Real 
Estate, dedicada al mercado inmobiliario, señala que: 

[…] actualmente hay centros comerciales que van a ciudades 
con menos de 200 000 habitantes. Algunos formatos, anclados en bodegas 
o tiendas especializadas, pueden ir a ciudades de 40 000 habitantes sin 
mayor problema. Es el caso de las pequeñas bodegas, que incluso van solas 
o junto a 10 locales comerciales con retailers de la propia ciudad.

De acuerdo con la revista Forbes, para Walmart, la apertura de 
tiendas más pequeñas forma parte de la estrategia de la firma para llegar 
a más comunidades y así cumplir con su plan de duplicar el tamaño de la 
empresa en 10 años. Por su parte, El Financiero reporta que durante 2020 
seis de cada diez nuevas inauguraciones en promedio que realizaron las 
cadenas de retailers, como Walmart y Chedraui –con sus marcas Bode-
ga Aurrera Express y Supercito, respectivamente– fueron de formatos de 
proximidad que miden menos de 500 metros cuadrados. 

Esto coloca a las mipymes de la región en una situación de vul-
nerabilidad y las obliga a ser competitivas para sobrevivir, lo cual está con-
dicionado a la adaptación y a la habilidad de hacer cambios para enfrentar 
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el entorno (Quintana, 2016). Quintana señala que para que una empresa 
sea competitiva debe considerar esencialmente tres aspectos: 1) eficiencia: 
productividad y control de costos; 2) calidad: confiabilidad, durabilidad y 
estética del producto; 3) innovación: diferenciación, acidad y flexibilidad. 

Los primeros dos elementos han sido objeto de innumerables 
estudios; sin embargo, se considera que la innovación ejerce un papel 
determinante en la competitividad porque permite hacer una diferencia-
ción con la competencia e implica eficiencia y calidad. Tal como señala la 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades, 
2009), ante el fenómeno de la globalización, la innovación se torna cada 
vez más importante, ya que es a través de ésta que las empresas pueden 
lograr migrar hacia el aumento de la productividad por medio de nuevas 
tecnologías y del desarrollo de nuevos productos y servicios con precios 
más competitivos. Porter (citado en Quintana, 2016) refiere que la com-
petitividad es la capacidad que tiene una organización, pública o privada, 
lucrativa o no, de obtener y mantener ventajas comparativas que le permi-
tan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico. Nelson (2007), por su parte, señala que la competitividad 
de una empresa representa su capacidad para suministrar bienes y servi-
cios de manera igual o más eficaz y eficiente que sus competidores.

Es indudable la importancia que tiene el liderazgo en la imple-
mentación de procesos innovadores al interior de las empresas, ya que 
éstos propician el crecimiento individual y colectivo de los equipos de tra-
bajo a partir del empoderamiento y procesos de formación. Debido a esto, 
Beltrán-Ríos, López-Giraldo y Vélez-Bernal (2018) realizaron un estudio 
con el cual se busca determinar la incidencia del estilo de liderazgo que 
prevalece en la adopción de procesos de innovación en las pymes de la 
comuna 11 de la ciudad de Medellín, a partir de un muestreo realizado a 
386 colaboradores pertenecientes a los sectores de transporte, tecnología, 
educación, alimentos y hoteles. En los resultados obtenidos del estudio se 
puede observar que el estilo de liderazgo más valorado en la encuesta es el 
participativo, esto quiere decir que el jefe o líder tiene una influencia y co-
municación oportuna y adecuada con su grupo de trabajo, lo que favorece 
un manejo laboral apropiado para el alcance de metas.

Arancibia et al (2015) desarrollaron un trabajo para determinar 
los factores clave que perviven en la cultura de la innovación en la indus-
tria de la mediana minería en Chile, en el cual, con la ayuda de un grupo 
de expertos del sector, crearon un modelo de medición de la cultura en 
esta actividad económica a través del que identificaron cuatro dimensio-
nes de la cultura innovadora: 

1. Gestión de la dirección, la cual consta de tres componentes: perfil direc-
tivo, uso de tecnologías y estrategias de gestión. 
2. Competencias y adaptación a los cambios, con dos componentes: acti-
tudes y habilidades. 
3. Gestión del conocimiento con tres componentes: capacitación, alianzas 
estratégicas y transferencia del conocimiento. 
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4. Vigilancia tecnológica, cuyos componentes son: nuevas tecnologías, tec-
nología de los proveedores y tecnología de los competidores. 

Mediante la aplicación del proceso analítico jerárquico de Saaty 
(Analytic Hierarchy Process, AHP) lograron establecer órdenes de prio-
ridad entre los factores antes mencionados en dos niveles (dimensión y 
componente) que, dada su importancia, pueden potenciar una cultura de 
innovación en el sector económico estudiado.

Los resultados obtenidos en el estudio indicaron que entre las 
cuatro dimensiones señaladas, la gestión de la dirección, responsable de 
crear una cultura orientada a la innovación que sea flexible, diversificada, 
sustentable, tolerante a los riesgos y a la incertidumbre y que estimule la 
creatividad y reconozca a la innovación como un valor organizacional, fue 
el factor prioritario para potenciar la cultura innovadora por encima de 
la competencia y la adaptación a los cambios, que señala la importancia 
de la calidad del capital humano para mantener las ventajas económicas 
y competitivas con base en el conocimiento; por tanto, las organizaciones 
deben fomentar, desarrollar y utilizar los talentos, en particular, aquel re-
lacionado con el potencial de innovación de sus empleados. A nivel com-
ponentes, el perfil directivo —parte de la dimensión de la gestión de la 
dirección, entendido como las capacidades y cualidades de la plana direc-
tiva enfocadas en impulsar las acciones innovadoras y sustentables dentro 
de la organización— fue el factor prioritario seguido de las actitudes, que 
identifica cómo los trabajadores se enfrentan a nuevos desafíos, en térmi-
nos de proponer nuevas ideas e implementarlas, así como su disposición 
hacia los cambios.

Como podemos observar, es notable la importancia que el perfil 
directivo tiene en el fomento de la cultura de la innovación en las empresas 
y cómo esta innovación es fundamental para que sean competitivas. Tal 
como señala la consultora Agasys (2017), no se puede asegurar el éxito de 
una empresa impulsada por empresarios con ideas y procesos innovado-
res, en comparación con aquellas de un perfil más tradicional, sin embar-
go, generar nuevas propuestas, nuevos modelos, o contar con estrategias 
que involucran procesos con equipamientos vanguardistas, conlleva varias 
ventajas que por su misma naturaleza las hace sobresalir en la industria. 
Debido a esto y ante la difícil posición en la que se encuentran la mipy-
mes de la ciudad de Tekax de Álvaro Obregón, es importante determinar 
el grado de innovación presente en sus directivos y si su perfil es factor 
determinante en la cultura innovadora, por lo que este estudio tiene los 
siguientes objetivos:

Objetivo general
Identificar si el perfil de la dirección es el factor más importante en el gra-
do de innovación en las mipymes de Tekax de Álvaro Obregón, del estado 
de Yucatán. 
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Objetivos específicos
1. Determinar el grado de innovación presente en las mipymes de Tekax 

de Álvaro Obregón. 
2. Determinar los valores de las variables del instrumento.
3. Establecer las relaciones existentes entre las variables.

Revisión de la literatura

Los líderes reconocen que la creatividad y la innovación son el sustento de 
su organización, que las ideas nuevas llevan a mejores proyectos en las or-
ganizaciones y que su misión debe ser progresar continuamente. La creati-
vidad y la innovación son fuerzas que los líderes pueden controlar, por lo 
que pueden crear un clima que aliente la creatividad y la innovación, idea 
que confirma Rolin (2021), quien comenta que, ante los nuevos entornos 
globales, se requiere que las organizaciones implementen una cultura in-
novadora donde los miembros sean partícipes importantes del proceso de 
cambio, siendo receptivos, con habilidades, motivación para adaptarse y 
que sean guiados con un liderazgo igualmente adaptable y flexible a las 
nuevas condiciones o circunstancias que la organización tenga que en-
frentar como consecuencia de los cambios, para sobrevivir e incluso crecer 
aprovechando las coyunturas que se presenten.

La innovación es un concepto globalizado que se refiere a la ge-
neración o introducción de ideas para abordar desafíos de distintos tipos 
en diferentes niveles, y aunque ha sido comúnmente vinculado con el con-
cepto de investigación y desarrollo, cada día se da mayor reconocimiento 
a actividades tales como los cambios organizacionales, la formación, las 
pruebas, el mercadeo y el diseño. Asimismo, en el Manual de Oslo (OCDE 
& EUROSTAT, 2018) se conceptualiza la innovación como la introducción 
de un producto (bien o servicio) o de un proceso, nuevo o significativa-
mente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o 
de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organiza-
ción del trabajo o a las relaciones externas. En este sentido, el liderazgo 
constituye un factor principal para implementar la innovación, esto se 
puede observar en el mundo empresarial en distintas historias de éxito de 
organizaciones reconocidas como innovadoras y que, aunque están muy 
dirigidas a los aspectos tecnológicos  —Pixar, SpaceX, Tesla, Apple, Virgin, 
por mencionar algunas—, mantienen una premisa empresarial que puede 
aplicarse a cualquier ámbito, incluso si no es preponderantemente tecno-
lógico: la predisposición de los líderes a intentar cosas nuevas sin importar 
que se falle en el camino. Se trata de solucionar problemas específicos, 
aunque se presenten fallos en múltiples ocasiones en el camino hacia el 
logro del objetivo. 

Por tanto, en la creación de una verdadera cultura de la innova-
ción, el líder ocupa un papel fundamental. Esto lo confirman Hellriegel y 
Slocum (2003), al considerar que la calidad del liderazgo influye en gran 
medida en el éxito de un equipo u organización; ahondando en ello, estos 
autores consideran que, a diferencia del perfil del propietario administra-
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dor, en sus relaciones con los empleados, el empresario líder tiende a de-
legar, asociar, confiar y promover el desarrollo entre sus colaboradores. 

La importancia que el liderazgo tiene en la cultura innovadora 
se refuerza con lo señalado en distintos estudios de la cultura organiza-
cional, como el realizado por Ayala (2014), quien, citando a Frontaura, 
menciona que la cultura organizacional es una suma sinérgica de estilos 
de administración de sus ejecutivos que, a su vez, influyen en los estilos de 
éstos. En síntesis, el conocimiento de la cultura organizacional por parte 
del ejecutivo resulta medular porque representa el punto de partida y, al 
mismo tiempo, el entorno de sus decisiones, por lo que, continúa Ayala, 
pueden estar presentes todos los elementos para el desarrollo de las nue-
vas ideas, pero si el gestor, quien toma lo decisión, no está convencido 
del desarrollo de las personas, de su organización y no propone en sus 
postulados la impronta de las nuevas ideas como eje central de su gestión, 
será imposible que en el futuro su organización se convierta en fuente de 
innovación permanente, creando así la respectiva cadena de valor. Ayala 
concluye señalando que: 

[…] la responsabilidad de propiciar una cultura or-
ganizacional proclive a la innovación depende de 
quienes toman las decisiones y de la forma en cómo 
estos se dan cuenta de las oportunidades que se tie-
nen, si bien los desafíos están para todos, serán los 
directivos que velan por los intereses y los objetivos 
de los inversionistas, quienes a riesgo de sus propias 
oportunidades tomarán la decisiones finales, serán 
quienes tendrán en sus manos el éxito o fracaso del 
emprendimiento o la innovación.

Méndez (2016), en su análisis del tipo de cultura organizacional 
en empresas públicas y privadas del Bajío mexicano, refiere que, en 1997, 
Cameron y Quinn desarrollaron el modelo de los valores en competencia 
(MVC) para especificar el criterio de efectividad organizacional, aunque 
posteriormente se utilizó para estudiar un amplio número de fenómenos 
corporativos. Este modelo utiliza dos dimensiones o continuos: a) flexi-
bilidad, discreción y dinamismo versus estabilidad, orden y control, y b) 
orientación interna, integración y unidad versus orientación externa, di-
ferenciación y rivalidad, que en su cruce generan cuatro cuadrantes, uno 
de los cuales, el de los sistemas abiertos o adhocracia (ausencia de la je-
rarquía), surge “como consecuencia de la transición de la era industrial a 
la era de la información” (Cameron & Quinn, 2011; Yu & Wu, 2009). Re-
presenta un diseño sensible a las condiciones aceleradamente cambiantes 
(turbulentas) que caracterizan al mundo organizacional del siglo XXI. Es 
resultado del rápido decrecimiento de la vida de los conceptos, productos 
y servicios. Una de sus premisas fundamentales es que las iniciativas in-
novadoras y pioneras conducen al éxito. Méndez indica que  “la principal 
tarea directiva es lograr que se adopten la creatividad, el emprendimien-
to y la actividad de ‘permanecer en el límite’”. Este tipo de organización, 
por sus propias características, cambia continuamente cuando se presen-
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tan nuevas circunstancias; en ella, “el énfasis se coloca en la creación de 
una visión del futuro, una ‘anarquía organizada’”. Nuevamente, se recalca 
que para esta cultura el papel del liderazgo es ser “visionario, innovador y 
orientado a retos y amenazas”, lo cual permite a los empleados ser creati-
vos y tomar riesgos. 

Metodología

Según datos del Inegi (2019), las micro, pequeñas y medianas empresas 
(mipymes) representan 99.8% del total nacional, y las grandes empresas 
integran el restante 0.2%. Así, 94.9% son catalogadas como micro (0 a 10 
personas ocupadas); 4.9% son pequeñas y medianas (11 a 250 personas 
laborando). Es interesante notar que este grupo de empresas emplean a 
67.9% del personal ocupado en nuestro país.

En esta investigación, se trató de determinar la relación entre la 
innovación y el director de la mipyme.

Prueba de validez del instrumento utilizado
El instrumento utilizado fue el cuestionario Perfil tecnológico de la micro y 
pequeña empresa de Latinoamérica, de la Red de Estudios Latinoamerica-
nos en Administración y Negocios (RELAYN). Éste tuvo un valor de 0.976 
de acuerdo con el alfa de Cronbach, siendo altamente confiable y válido to-
mando en consideración que el valor de alfa está entre 0 y 1; cuanto más cer-
ca esté del 1, mayor es la consistencia de los reactivos (Frías-Navarro, 2020).

Descripción de la población
El municipio de Tekax, Yucatán, tiene una población de 42 440 habitantes, 
49% hombres y 51% mujeres; la edad mediana es de 26 años. La población 
económicamente activa alcanza 46.5% (Inegi, 2015).

De acuerdo con el Inegi (2016), en el municipio  existen 3 437 uni-
dades económicas, siendo la mayor parte (99.7%) micro y pequeña empresa.

Muestreo
La muestra mínima fue de 346 mypes con un nivel de confianza de 95%, para 
que el error no sea mayor a 5%; al desconocerse las probabilidades de evento, 
se tomaron p y q con valores de 50%. En esta investigación se trabajó con una 
muestra de 383 mipymes en Tekax de Álvaro Obregón, Yucatán, la cual se 
considera suficiente para que los resultados sean representativos.

Los datos fueron recabados entre el 13 de febrero y el 10 de mar-
zo de 2018 por estudiantes de la Universidad Tecnológica Regional del Sur, 
quienes fueron capacitados tanto en la aplicación del cuestionario como 
en la captura de los datos en una plataforma.

Diseño del estudio
Este trabajo se realizó de forma cuantitativa mediante un diseño transver-
sal-descriptivo.
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Resultados

Del análisis estadístico de las respuestas obtenidas con el instrumento, se 
obtuvieron los siguientes resultados:

Tal como se aprecia en la Tabla 3.1, la muestra obtuvo un valor 
promedio de 3.1853, es decir, de acuerdo con las categorías de respuesta de 
la pregunta tipo Likert, la mayoría está en desacuerdo con las opciones que 
se ofrecieron en materia de promoción de la innovación en sus negocios. 
A pesar de ello, 24% respondió estar muy de acuerdo o completamente de 
acuerdo con las opciones ofrecidas.

Tabla 3.1
Estadística descriptiva de las variables de estudio

Variable Número  
de ítems Media Desviación 

estándar
Innovación 8 3.185 1.038

Recursos humanos 12 3.925 0.993
Dirección 8 3.651 0.775

Producción 5 4.189 0.758
Satisfacción con la empresa 5 3.753 0.615

Tecnología 11 1.815 0.895
Análisis de mercado 9 3.800 0.719
Satisfacción personal 6 5.713 0.870

Si se segmenta la muestra con base en la actividad que realizan, 
se encontrarían resultados similares. La Tabla 3.2 muestra que las únicas 
actividades que están por encima del resultado general son las Profesiona-
les, científicas y técnicas, y las Administrativas y de apoyo, que obtuvieron 
una media de 4.0625 y 4.0938, respectivamente; sin embargo, éstas tuvie-
ron solamente 5 y 4 casos, de manera respectiva. En promedio, consideran 
estar de acuerdo con que promueven las actividades de innovación que se 
les presentaron como opciones.

Tabla 3.2
Índice de innovación por giro de empresa

Giro de la empresa Número  
de casos Media Desviación 

estándar
Actividades profesionales, científicas y técnicas 5 4.063 0.617

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 4 4.094 0.759

Industrias manufactureras 56 3.155 1.042

Comercio al mayoreo y al menudeo; reparación de
vehículos y motocicletas

283 3.114 1.020

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 15 3.606 1.132

Información y comunicaciones 10 3.554 0.819
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Si se analiza cada ítem de innovación en forma individual (tabla 
3), los valores más altos los presentan el ofrecimiento de productos nuevos 
a partir de las sugerencias de clientes, el ofrecimiento de productos nue-
vos que distingan a la empresa, y la promoción para que los empleados 
promuevan cambios en los productos, procesos y servicios con valores de 
3.74, 3.63 y 3.17, respectivamente. Los ítems menos valorados fueron la 
asistencia a ferias, cursos o congresos relacionados con el negocio y el de-
sarrollo o pago para innovar la forma en que vende su producto o servicio 
con 2.87 y 2.98, respectivamente. Similares datos se encontraron al hacer 
el mismo análisis estadístico por ítems, pero por actividad.

Tabla 3.3
Estadística descriptiva de la innovación por ítem

Ítem Número de 
casos Media Desviación 

estándar
Promuevo que los empleados propongan 
cambios en mis productos, servicios y 
procesos.

426 3.17 1.333

Ofrezco con frecuencia productos o ser-
vicios nuevos a partir de sugerencias de 
mis clientes.

428 3.74 1.148

Me enfoco mucho en ofrecer productos o 
servicios innovadores que distingan a la 
empresa.

427 3.63 1.254

Desarrollo o pago para innovar mis pro-
cesos de producción o distribución. 421 3.05 1.284

Desarrollo o pago para innovar los pro-
ductos o servicios que ofrezco. 424 3.13 1.295

Desarrollo o pago para innovar la forma 
en la que vendo mi producto o servicio. 
(Diseño, envase, promoción, forma de 
cotizar, etc.)

422 3 1.297

Desarrollo o pago para innovar la forma 
en la que organiza la empresa. 422 3 1.297

Asisto a ferias, cursos, congresos, o a 
otras actividades relacionadas con el 
negocio. 

416 2.87 1.353

Al realizar la prueba de correlación entre variables (Tabla 3.4), 
se observa que la edad no tiene ninguna correlación con la innovación, ya 
que su significancia fue superior a 0.01. La escolaridad de los propietarios 
tuvo una correlación positiva, pero muy baja, de apenas 0.177. De las de-
más variables en estudio, todas, salvo la de Satisfacción personal, tuvieron 
una correlación positiva. Destacan las variables Dirección, con0. 661, Pro-
ducción, con 0.505, Análisis del mercado, con 0.503, Recursos humanos, 
con 0.427, y en último término tenemos Uso de la tecnología, con 0.355 y 
Satisfacción con la empresa, con 0.364.
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Tabla 3.4
Correlación entre innovación y las variables de estudio

Variable Número  
de casos Pearson Significancia 

bilateral
Innovación 406   1.000
Edad 406 —     0.097 0.051
Escolaridad 371 0.177** 0.001
Recursos humanos 369 0.427** 0.000
Dirección 382 0.661** 0.000
Producción 400 0.505** 0.000
Satisfacción con la empresa 390 0.364** 0.000
Tecnología 367 0.355** 0.000
Análisis del mercado 381 0.503** 0.000
Satisfacción personal 401 0.078 0.118

Del análisis de cada uno de los ítems de las variables que tu-
vieron una correlación elevada con la innovación (Tabla 3.5), destacan 
nuevamente aquellos de la variable Dirección, especialmente los de Plan-
teo objetivos concretos que tenemos que lograr como empresa, con 0.504; 
Tengo clara la misión y la visión, la comparto con mis empleados y tra-
tamos de realizarla, con 0.503, y Cuando tengo un problema o una idea, 
consulto con expertos en el tema, con 0.494. En relación con la variable 
Producción-Operación, únicamente destaca Me enfoco mucho en reducir 
mis costos en todas las áreas de la empresa, con 0.494. En la variable de 
Recursos humanos sólo destaca el ítem Mi empresa paga sueldos muy su-
periores a los de las otras empresas de la zona, con 0.478.

Tabla 3.5
Correlación entre innovación y los ítems de las variables de estudio

Variable Ítem Número 
de casos Pearson Significancia 

bilateral
Recursos 
humanos

26L. Mi empresa paga sueldos muy supe-
riores a los de otras empresas de la zona. 374 0.478** 0.000

Dirección
27e. Tengo clara la misión y la visión, la 
comparto con mis empleados y tratamos 
de realizarla.

400 0.503** 0.000

Dirección 27g. Planteo objetivos concretos que tene-
mos que lograr en la empresa. 403 0.504** 0.000

Dirección 27h. Cuando tengo un problema o una 
idea, consulto con expertos en el tema. 395 0.494** 0.000

Producción 30e. Me enfoco mucho en reducir mis 
costos en todas las áreas de la empresa. 400 0.494** 0.000
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Discusión

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que la cultura inno-
vadora entre las pymes de la ciudad de Tekax es mínima, ya que se obtuvo 
una media de 3.1853 en esta variable de acuerdo con el instrumento utili-
zado, indicando que los empresarios no están de acuerdo en cuanto a los 
ítems que miden dicha variable. Sólo 25% de los encuestados considera es-
tar de acuerdo o muy de acuerdo con el comportamiento innovador según 
las respuestas  del instrumento. Al segmentar la muestra por actividades 
o giro, únicamente dos de ellas dieron un resultado bajo, pero positivo de 
cultura de innovación, ya que en promedio señalaron estar de acuerdo 
con los ítems indicadores de innovación. Sin embargo, estas actividades, 
Profesionales, científicas y técnicas, y las Administrativas y de apoyo, sólo 
tuvieron cinco y cuatro casos, por lo que no se considera representativa. 
Los empresarios de la ciudad realizan sus actividades de la manera tradi-
cional, principalmente siguiendo las sugerencias de sus clientes más que 
estableciendo un ambiente innovador que permee en toda la empresa.

Del análisis de las relaciones entre la variable Innovación con las 
demás variables estudiadas, se observó que la de Dirección es la más alta, 
seguida por la de Producción y Análisis de mercado, lo cual coincide con 
los estudios realizados que sirvieron de base para nuestra investigación.

Al analizar las relaciones que tiene la innovación con cada ítem 
de las variables que presentaron una relación positiva fuerte, nuevamente 
destacan las de los ítems de la variable Dirección, especialmente los rela-
cionados con la planeación estratégica: tener objetivos concretos y bien 
definidas la misión y la visión.

Conclusiones

Con base en los resultados de la investigación, podemos señalar que la di-
rección es el factor más importante en el grado de innovación de las mipy-
mes de Tekax de Álvaro Obregón, del estado de Yucatán, lo cual confirma 
los resultados obtenidos por otros estudios sobre el tema, ya referidos en 
este documento. A pesar de que nuestra población y muestra fueron mi-
pymes de una ciudad pequeña y que el resultado general de la aplicación 
del instrumento fue que la cultura de la innovación no predomina entre 
los empresarios, se confirmó la fuerte relación entre la innovación y la 
dirección. A su vez, esta investigación pone de relieve la importancia que 
la planeación estratégica tiene en relación con la cultura de innovación de 
las empresas, información que servirá para investigaciones posteriores y 
para diseñar estrategias de mejora en las organizaciones.
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Resumen
Se hace la propuesta de un modelo de regresión 
múltiple para identificar las capacidades tecno-
lógicas que influyen en la competitividad de las 
mypes de los municipios de Tepic y Xalisco, del 
estado de Nayarit, desarrollado durante el 2020. 
El estudio tiene un enfoque cuantitativo, explo-
ratorio y transversal, las variables independientes 
del modelo son: Proveedores innovación, Uso de 
tecnología en procesos productivos, Métodos de 
información, Respaldo de información, Innova-
ción-productos; el modelo resulta con r2= 0.146; 
sin embargo, no es significativo estadísticamente; 
se concluye que se debe agregar la variable: Uso de 
tecnología en procesos productivos.

Palabras clave
Capacidades tecnológicas, competitividad, mypes.

Abstract
A proposal of a multiple regression model was made 
to identify technological skills which influence 
competitiveness in MSEs from the municipalities of 
Tepic and Xalisco, Nayarity State, developed in 2020. 
The research has a quantitative, exploratory and 
cross-sectional focus, the independent variables of 
said model are: innovation suppliers, the use of tech-
nology within production processes, information 
methods, information back-up, innovation-pro-
ducts; the model results with r2= 0.146; however, it 
is not statistically significant; it is concluded that the 
variable: Use of technology in production processes, 
should be added.

Keywords
Technological skills, competitiveness, MSEs
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Introducción

Las organizaciones buscan desarrollar una ventaja competitiva que les 
permita participar en el mercado, siendo productivas, generando utilida-
des y, consecuentemente, impulsando el empleo y el desarrollo económico 
local y regional. La creación de ventajas competitivas para un crecimien-
to industrial sostenido se presenta mediante la vinculación de factores y 
actividades como las estrategias empresariales y la estructura del rival, la 
existencia o inexistencia de estructuras de apoyo, las condiciones de los 
factores de mano de obra calificada, infraestructura adecuada y las condi-
ciones de la demanda (Cepal, 2001, p. 14).

Las nuevas tecnologías se han vuelto accesibles y esto conlle-
va el uso intensivo de información, lo que las empresas aprovechan para 
concentrarse en las acciones que potencializan sus fortalezas y trabajan de 
forma externa las acciones poco rentables. En consecuencia, para mante-
nerse competitivas, las empresas deben acumular capacidades de manera 
continua y, en particular, capacidades tecnológicas para introducir inno-
vaciones en procesos y productos que les permitan aumentar su produc-
tividad y su diferenciación con el fin de construir ventajas competitivas 
y ganar posición competitiva frente a sus competidores. Las capacidades 
tecnológicas hacen que las empresas frecuentemente evalúen las estrate-
gias que utilizan en sus procesos de diseño y de manufactura, las cuales 
funcionan como los dos pilares de la capacidad tecnológica, para así tomar 
las decisiones que permitan el desarrollo de las operaciones de las orga-
nizaciones productivas de bienes y servicios (Velosa & Sánchez, 2012, p. 
130). Para esta investigación, se define una organización competitiva como 
aquella que está realizando exportaciones como resultado de la aplicación 
de diversas estrategias competitivas. La investigación tiene como objetivo 
estimar un modelo de predicción de regresión múltiple para identificar 
las capacidades tecnológicas (variables independientes) que influyen en 
la competitividad de las mypes de los municipios de Tepic y Xalisco, del 
estado de Nayarit, México (variable dependiente).

Revisión    de   la    literatura

La investigación se realiza en el estado de Nayarit, que alberga 20 munici-
pios; 35% de la población vive en Tepic, que además es donde se encuentra 
la capital del estado, que lleva el mismo nombre. Con respecto al Producto 
Interno Bruto (PIB), la entidad genera 0.65% nacional, equivalente a 80 
124 millones de pesos (a precios constantes), por lo que ocupa el 30° lugar 
en el país (Inegi, 2013). En este sentido, Velázquez y Salgado (2016) resal-
tan que México no ha tenido un crecimiento importante en los últimos 
veinte años, con un estancamiento en el PIB de 2.2%, que resulta en que 
no se ha mejorado el nivel de vida de las personas, además de posicionarlo 
como un país de baja inversión en ciencia y tecnología. 

Las organizaciones utilizan conocimientos y técnicas para la 
consecución de sus tareas, en lo cual los recursos humanos son esenciales 
para su logro, de ahí la relevancia de comprender los tipos de organización 
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y la administración que se ejerce dentro de ellas (Kast & Rozensweig, 2004, 
p. 7). Las organizaciones fomentan el logro de objetivos y metas a través 
del incremento en la eficiencia y la eficacia, en tal sentido, la tecnología 
tiene un papel determinante, pues el administrador de una organización, 
al emplearla, puede obtener la máxima eficiencia posible. En su época, 
Taylor se preocupó por la tecnología; sin embargo, hoy día han evolucio-
nado la automatización y la mecanización de los procesos con la incursión 
de la cibernética, la computación y la robótica. La aplicación de la tecno-
logía tiene un enfoque similar a los elementos que aplica el administrador 
(prevenir, organizar, mandar, coordinar, controlar), además, resalta que 
éstos son aplicables en cada una de las seis funciones básicas de la empresa. 

Las organizaciones, así como el personal que en ellas labora, 
buscan el logro de sus objetivos y metas mediante una estructura orga-
nizacional que incorpora funciones técnicas, comerciales, financieras, de 
seguridad, contables y administrativas. En este sentido, surge el término 
de competitividad, concepto que es expuesto por Guerrero (2018, p. 6) en 
dos sentidos: el primero como aptitud o capacidad competitiva y el segun-
do como estado competitivo:

1. La competitividad como aptitud o capacidad competitiva es una cuali-
dad subjetiva, y tiene que consistir, por tanto, en ciertos poderes o capa-
cidades de los que gozan determinados sujetos, que estarán más o menos 
dotados según los casos; estos sujetos son primariamente las empresas o 
unidades individuales de capital, y su aptitud puede resumirse en una ca-
pacidad de afrontar con éxito la batalla competitiva.
2. Mientras que la competitividad, como estado competitivo, es la situa-
ción o relación objetiva en la que se encuentran los sujetos competidores, 
o la batalla competitiva misma llevada a cabo por estos sujetos rivales, con 
independencia de que algunos de ellos estén mejor (o peor) dotados para 
ella. En este segundo sentido, competitividad es, por tanto, sinónimo de 
competencia, y son las economías o países capitalistas o de mercado los 
que de forma objetiva están en condiciones competitivas, con indepen-
dencia de que sus empresas sean muy o poco competitivas en el primer 
sentido del término.

Vista la competitividad bajo el enfoque de la organización–em-
presa y el entorno donde éstas se encuentran, la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE) define la competitividad de 
una economía como “el grado en que, bajo condiciones de libre mercado, 
puede producir bienes y servicios que superen el examen de la competen-
cia internacional y que simultáneamente permitan mantener el crecimien-
to sostenido de la renta nacional”. En este sentido, la misma organización 
resalta que la posición competitiva de los países depende de la competi-
tividad de sus empresas, que son las que tienen la capacidad para ofrecer 
bienes y servicios. Su competitividad está determinada por su capacidad 
de formular estrategias inteligentes, de dotarse de estructuras organizati-
vas adecuadas, de desarrollar productos y mejorarlos y de definir y aplicar 
procesos eficaces (García-Ochoa, 2007, p. 2).
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Así, es relevante para esta investigación considerar la compe-
titividad desde el punto de vista de la capacidad que tienen las organiza-
ciones para comercializar sus productos al exterior, la exportación fun-
ciona como hito fundamental para el desarrollo general de la empresa, 
impulsando a su vez prácticas innovadoras en producto, proceso y gestión 
que luego retroalimentaron la competitividad externa (BID, 2008, p. 42). 
En las firmas exitosas esto se manifiesta en la importancia diferencial que 
tiene el cumplimiento con requerimientos de clientes extranjeros, tanto 
en productos como en procesos. Asimismo, se diferencian de las no exi-
tosas en la importancia relativa significativamente mayor de la reducción 
de los costos laborales y energéticos (como resultado de las innovaciones), 
es decir, de incrementos de productividad derivados de la innovación que 
resultan necesarios para su competitividad y desempeño exportador (BID, 
2008, p. 47). Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ex-
pone argumentos en relación con las micro y pequeñas empresas (pymes) 
y la relevancia de la innovación como elemento para ser competitivo te-
niendo impacto en las exportaciones, dado que al promover la innovación 
en las pymes no sólo se fortalece la competitividad de las empresas, au-
mentando así sus posibilidades de insertarse en mercados externos, sino 
que también redunda en mayores impactos sociales positivos. Asimismo, 
esto también da argumentos para aquellos que buscan promover las ex-
portaciones, debido a que los exportadores con mercados diversificados y 
que logran mantener su presencia externa en el tiempo generan impactos 
sociales positivos mayores (BID, 2008, p. 98). 

Las empresas competitivas emergen de la interacción de capa-
cidades físicas, económicas, sociales, institucionales, científicas y tecno-
lógicas. De lo anterior, surge una malla de interacciones de capacidades 
empresariales, institucionales, científicas y tecnológicas distribuida en el 
sector productivo, en instituciones educativas y de desarrollo tecnológico 
en instituciones intermediarias y de apoyo, así como  en la administración 
pública; en este contexto, Tapias (2005, p. 4) resalta que la competencia 
económica “[…] ya no está basada únicamente en la dotación de recur-
sos naturales y acumulación de los factores clásicos de producción, sino 
sustentada de manera creciente en la creación y explotación económica 
del conocimiento, resulta fundamental identificar y analizar los factores 
y procesos determinantes de la capacidad de competencia de empresas, 
regiones y economías nacionales”. 

Hernández (2017) describe las capacidades tecnológicas como 
la forma en que las empresas identifican, adoptan, usan, dominan, mo-
difican o crean tecnologías y hacen uso de conocimiento nuevo o exis-
tente para la elaboración de nuevos productos y mejora en productos y 
procesos, además de que logran un impacto en el manejo efectivo de la 
tecnología mediante el uso, la generación y la absorción de conocimiento 
y aprendizaje, teniendo también un impacto en mejoras en la capacidad de 
gestión, métodos de producción y desempeño organizacional. Por su par-
te, Katz (2002) resalta que de la gama de tareas científico–tecnológicas que 
se involucran en el desarrollo de capacidades tecnológicas, las de mejora 
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de productos, procesos y tecnologías de organización de la producción co-
rresponden al fragmento de esfuerzos tecnológicos de menor sofisticación 
técnica, pese a que involucran numerosas formas de aprendizaje asociadas 
a la ingeniera inversa y a la mejora de productos, así como procesos de 
organización (administración y de la producción). 

De acuerdo con Schumpeter (1989), Katz (2015) y Torres (2016) 
(citados en Hernández, 2017), para el logro de las capacidades tecnológi-
cas, las empresas necesitan actividades de inversión y producción en equi-
pos, infraestructura, bienes de capital, recursos humanos calificados y co-
nocimiento codificado mediante patentes y manuales, entre otros factores. 
Carbajal (2010, p. 11) sostiene que la capacidad no es dispensada desde 
afuera del individuo o la comunidad. Por analogía, dicho razonamiento 
es aplicable a las capacidades tecnológicas que no se logran externamente, 
sino que implican un proceso interno, no basta con adquirir información 
y comprar tecnología, se han de ejecutar acciones para poder obtener la 
capacidad. Esto implica procesos de aprendizaje no sólo formal, sino de 
aprender haciendo. En las empresas u organizaciones, el aprendizaje es 
esencial para la construcción de capacidades tecnológicas, se entiende 
como la forma en que crean o aumentan su capacidad de gestión y mane-
jo de la tecnología. Por tanto, el aprendizaje es la habilidad para acumu-
lar conocimiento, que al mismo tiempo ayuda al uso y empleo de mayor 
aprendizaje, necesario para la creación y el fortalecimiento de capacidades 
tecnológicas (Hernández, 2017). Estos autores definen cinco característi-
cas para las capacidades tecnológicas: aprendizaje formal e informal, pre-
sentación de componente cognitivo, son dinámicas, su carácter es acumu-
lativo y, por último, son internas; con respecto a esta quinta característica, 
la de ser internas, las capacidades surgen de las personas, las organizacio-
nes empresariales y de las comunidades; las capacidades tecnológicas no 
pueden ser implantadas desde afuera, son parte del esfuerzo propio de 
una comunidad o país, por lo que requieren ser estimuladas, debe haber 
un deseo o contexto favorable para su desenvolvimiento (Carbajal, 2010).

Las funciones básicas que están directamente involucradas con 
la producción rutinaria de la organización son: la operatividad, que per-
mite la producción de bienes y servicios; las funciones de apoyo, que se 
relacionan directamente con la capacidad de innovación; las empresas in-
novadoras, que extraen conocimiento de eventos externos y lo integran 
a sus propias rutinas y procesos de aprendizaje, es decir, a las funciones 
básicas. Haque et al. (1995) definen las actividades básicas de producción 
(aquellas que implican la organización de procesos de producción) como 
operaciones de procesos, mantenimiento básico de instalaciones, mejora 
de la eficiencia a partir de la experiencia en tareas, además, están centradas 
en el producto, como la documentación y ejecución de especificaciones 
de diseño, control de calidad, procedimientos para mantener estándares. 
Para que las empresas tengan acceso a las capacidades tecnológicas, Kutz 
(2007, citado en Hernández, 2017), indica que hay cuatro aspectos que 
influyen en ello, a saber: el tamaño de las empresas, acceso a las competen-
cias del mercado, la capacidad de organización y de gestión en las empre-
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sas, capacidad de cambio en las estructuras para absorber nuevos métodos 
y tecnologías. Por lo antes mencionado, es fundamental identificar las ca-
pacidades tecnológicas en distintos escenarios o tipos de empresas, Bell y 
Pavitt (1995, citados en Hernández, 2017) hacen una propuesta de cinco 
categorías de tipo de empresas, partiendo desde el supuesto que capacida-
des tecnológicas es igual a acumulación de tecnología y aprendizaje tecno-
lógico, lo cual se muestra en la Tabla 4.1, proponiendo hacer el estudio a 
través de las capacidades tecnológicas por tipo de empresa.

Tabla 4.1
Capacidades tecnológicas de acuerdo con el tipo de empresa

Empresa Posibilidades de cambio técnico Construcción de capacidades tecnológicas

Dominadas por el 
proveedor

Proviene de los proveedores de 
máquinas y de otros insumos de 
producción.

Surge de mejorar y manipular los métodos de 
producción.

Intensivas en escala

Las fuentes son: el diseño, la 
ingeniería de producción, la 
experiencia operativa y los pro-
veedores de equipos.

Proviene de las mejoras en procesos y productos 
y se generan por el diseño, la operación y crea-
ción de complejos sistemas de producción.

Intensivas en infor-
mación

Capacidad de diseñar, construir, operar y mejo-
rar sistemas de almacenamiento y procesamiento 
de la información.

Basadas en la ciencia Actividades de Investigación y Desarrollo (I+D).

De proveedores espe-
cializados

Diseño, construcción y uso de los insumos de 
producción como las máquinas, los componen-
tes, instrumentos y software.

Fuente: elaboración propia con base en Haque et al. (1995, citado en Hernández, 2017).

Metodología

Esta investigación se realizó desde un enfoque cuantitativo, exploratorio, 
de corte transversal (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). La investi-
gación tiene como objetivo estimar un modelo de predicción de regresión 
múltiple para identificar las capacidades tecnológicas (variables indepen-
dientes) que influyen en la competitividad de las mypes de los municipios 
de Tepic y Xalisco, del estado de Nayarit, México (variable dependiente). 
Los datos que se toman para generar el modelo forman parte de la base 
de datos de una investigación realizada por la Red Latinoamericana de 
Administración y Negocios (RELAYN) en mypes de México, Colombia, 
Perú y Ecuador (2020). El método de muestreo utilizado fue el no proba-
bilístico por conveniencia, es decir, que las empresas participantes fueron 
seleccionadas por accesibilidad y proximidad (Hernández, Fernández & 
Baptista, 2014). Las mypes a las que se les aplica el instrumento pertenecen 
a los municipios de Tepic y Xalisco, Nayarit, y emplean de 2 a 50 trabaja-
dores para poder formar parte del estudio. La persona que contesta tiene la 
característica de ser el director o gerente, quien toma decisiones en la em-
presa, tiene conocimiento de las operaciones que se realizan en la unidad 
económica, “se centralizan las funciones y la toma de decisiones” (García, 
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Pereyra & Canto, 2018, p. 68); para esta investigación, se aplicaron 265 
instrumentos a igual número de directivos de mypes.

Para la recolección de información requerida en este trabajo de 
investigación, durante los meses de marzo a junio de 2020, 70 estudiantes 
de la carrera de Administración de la Universidad Tecnológica de Nayarit,  
con 4 docentes del cuerpo académico de la misma licenciatura, aplicaron 
el instrumento que se encuentra en Aguilar, Peña y Posada (2020), cues-
tionario estructurado en escala Likert de 5 posiciones, donde 5= Muy de 
acuerdo, 4= De acuerdo, 3= En desacuerdo, 2= Muy en desacuerdo, 1= No 
sé/No aplica; las variables de estudio y los reactivos del instrumento que se 
utilizan se especifican en la Tabla 4.2. 

Para la investigación se considerará como una organización 
competitiva a aquella que está realizando exportaciones como resultado 
de la aplicación de diversas estrategias competitivas (BID, 2008), por lo 
que se tomó como variable de control las ventas al extranjero, lo que resul-
tó en 87 mypes consideradas como competitivas. Para contrastar la hipó-
tesis de estudio, se utiliza correlación múltiple, que de conformidad con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM, s. f., p. 4), se refiere 
a que el coeficiente de correlación lineal múltiple r𝑌•𝑋1 𝑋2 es una medida 
del grado de relación mutua entre la variable y y las variables X1 y X2 en 
la muestra. El cuadrado del coeficiente de correlación lineal múltiple 𝑟2y• 
x1x2 es el coeficiente de determinación, el cual es la suma de cuadrados 
debida a la regresión (SSR) entre la suma de cuadrados del total (SST), 
expresada de la siguiente manera: r2 = SSR / SST.

Tabla 4.2
Derivación variable dependiente e independientes en  

relación con capacidades tecnológicas por tipo de empresa

Y= variable dependiente. Competitividad de las pymes de Tepic y Xalisco, Nayarit. Organiza-
ción competitiva: aquella que está realizando exportaciones como resultado de la aplicación de 

diversas estrategias competitivas. (bid, 2008)

32d

Variables indepen-
dientes = capaci-

dades tecnológicas

Indicadores Preguntas Número 
de reactivo

Dominadas por el 
proveedor

X1 Proveedores – Calidad

X2 Proveedores valor al pro-
ducto

X3 Proveedores innovación

Lo más importante para mí en un pro-
veedor es la calidad de su producto o 
servicio.

Busco que mis intermediarios agreguen 
valor a los productos o servicios que 
ofrezco.

He incorporado recientemente, mate-
riales, mano de obra o herramientas que 
mejoran la calidad de mis productos o 
servicios.

23 b

38 b

40 c
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Intensivas en 
escala

X4 Calidad productos/Servi-
cios

X5 Productos - Satisfacción 
clientes

Me enfoco mucho en la calidad de mis 
productos o servicios.

Me enfoco mucho en adaptar mis pro-
ductos o servicios para satisfacer a cada 
cliente.

29 a

29 d

Intensivas en 
información

X6 Uso de tecnología en pro-
ceso productivo

X7 Métodos de información

X8 Respaldo de información

Equipo o software especializado en el giro 
de la empresa.

Métodos para generar información 
automática sobre lo que hacemos en la 
empresa.

Guardar en la nube datos generados por 
un equipo conectado a internet.

44 c

44 m

44 o

Basadas en la 
ciencia

X9 Innovación – Productos

X10 Presupuesto a la innova-
ción

Me enfoco mucho en ofrecer productos y 
servicios innovadores que distingan a la 
empresa.

La empresa cuenta con un presupuesto 
asignado al área de innovación.

27 c

41 e

De proveedores 
especializados

X11 Desarrollo innovación – 
Productos

X12 Desarrollo innovación- 
Comercialización

Desarrollo o pago para innovar los pro-
ductos o servicios que ofrezco.

Desarrollo o pago para innovar la forma 
en la que vendo mi producto o servicio.

27 e

27 f

El coeficiente de determinación r2 que asume valores entre 0 y 
1, se usa para evaluar la bondad de ajuste para la ecuación de regresión, y 
si se expresa en porcentaje, se puede interpretar como el índice de la suma 
total de cuadrados que se pueden explicar aplicando la ecuación de regre-
sión (Anderson, Sweeney & Williams, 2005, p. 555). La ecuación de re-
gresión múltiple describe la forma en que el valor medio o valor esperado 
de Y se relaciona con X1, X2, X3 … Xn; sin embargo, como no se cuenta 
con los datos poblacionales, se trabaja la ecuación de regresión múltiple 
estimada, aplicable a partir de una muestra, para calcular los datos esta-
dísticos de beta expresando la ecuación de la siguiente forma (Anderson 
et al., 2005, p. 612): y^ = b0 + b1x1 + b2x2 + …. bnxn

Se hace una prueba de significancia al modelo, mediante las si-
guientes hipótesis H0: Pxy = O y Ha: Pxy ≠ 0, la regla es rechazar Ho si t 
< —t ∞/2 o si t > t∞/2, donde t∞/2 se basa en una distribución t con n – 2 
grados de libertad. El estadístico de prueba es t = rxy (n—2/1—r2xy)1/2, 
si se rechaza la hipótesis nula se concluye que el coeficiente de correlación 
de la población no es igual a cero y que la relación entre las dos variables 
es significativa (Anderson et al., 2005, p. 610).
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Resultados

La generación de capacidades tecnológicas está agrupada en cinco tipos de 
empresas: dominadas por el proveedor, intensivas en escala, intensivas en 
información, basadas en la ciencia y de proveedores especializados, como 
se puede observar en la tabla 4.2, y los indicadores para este estudio son 
las variables independientes, planteando al menos dos por cada capaci-
dad tecnológica; sólo para dominadas por el proveedor e intensivas en 
información se plantean tres, esto no es porque se tenga una tendencia o 
preferencia, sino porque de acuerdo con el instrumento aplicado, la in-
formación es pertinente a cada una de ellas; para este modelo se hizo la 
separación entre las mypes competitivas —es decir, las exportadoras— y 
las que no se consideran competitivas, cuyo mercado es nacional o local.

Por tanto, el resultado son 87 mypes de Tepic y Xalisco clasifica-
das como competitivas, es decir, que realizan ventas al extranjero; en una 
primera fase se hizo un análisis de regresión de cada una de las variables 
independientes, es decir X1, X2, X3 … X12 de la tabla 2, con respecto a la 
variable dependiente Y = Competitividad de las pymes de Tepic y Xalisco, 
Nayarit. Para el análisis estadístico de las variables se utilizó el software 
SPSS Statistics 25. La información permitió identificar, entre las doce va-
riables independientes, cuáles son las de mayor significancia para propo-
ner el modelo de regresión múltiple. La significancia está medida a partir 
de r2 (coeficiente de correlación), donde el valor oscila entre 0 y —1, en 
cuyo caso, entre más tiende a 1, mayor es el grado en que la variable inde-
pendiente explica la variable dependiente (Y). Los resultados se presentan 
en la tabla 3, la cual muestra por cada variable independiente (X1, X2, X3 
… X12) el coeficiente de correlación, así como los exponentes de beta (β).

Tabla 4.3
Análisis del coeficiente de correlación de cada variable independiente
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X = Variable independiente r2 % r2
Exponentes β

a b
X1 Proveedores–Calidad 0.003 0.3 4.372 0.056
X2 Proveedores valor al producto 0.004 0.4 4.43 0.64
X3 Proveedores innovación 0.024 2.4 4.236 0.155
X4 Calidad productos/Servicios 0.000 0 4.512 0.002
X5 Productos–Satisfacción clientes 0.000 0 4.469 0.022
X6 Uso de tecnología en proceso productivo 0.054 5.4 4.851 —0.233
X7 Métodos de información 0.047 4.7 4.842 —0.218
X8 Respaldo de información 0.078 7.8 4.946 —0.278
X9 Innovación–Productos 0.015 1.5 4.285 0.121
X10 Presupuesto a la innovación 0.005 0.5 4.433 0.068
X11 Desarrollo innovación–Productos 0.004 0.4 4.419 0.059
X12 Desarrollo innovación –Comercialización 0.000 0 4.498 0.011
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Las variables cuyo coeficiente de correlación es más significa-
tivo son cinco, tal como se resalta en la tabla 3: X3 = Proveedores inno-
vación, X6 = Uso de tecnología en procesos productivos, X7 = Métodos 
de información, X8 = Respaldo de información, X9 = Innovación – Pro-
ductos, para la primera r2 = 0.024 (2.4%), la segunda r2= 0.054 (5.4%), la 
tercera r2 = 0.047 (4.7%), la cuarta r2 = 0.078 (7.8%) y la última r2= 0.015 
(1.5%). La variable X3 corresponde al tipo de empresas dominadas por el 
proveedor, que son las que provienen de mejorar y manipular los méto-
dos de producción; las variables X6, X7, X8 provienen de las intensivas en 
información, que son las que se caracterizan por su capacidad de diseñar, 
construir, operar y mejorar sistemas de almacenamiento y procesamiento 
de la información para sus procesos de producción; la variable X9 está 
entre las que se basan en la ciencia, empresas que realizan actividades de 
Investigación y Desarrollo (I+D).

Derivado de lo anterior, se llega a la conclusión de construir la 
ecuación de regresión múltiple entre la variable dependiente Y = Compe-
titividad de las pymes de Tepic y Xalisco, Nayarit, y las X3 = Proveedores 
innovación, y X6 = Uso de tecnología en procesos productivos, X7 Méto-
dos de información, X8 Respaldo de información, X9 Innovación–Pro-
ductos, basado en la ecuación de regresión múltiple estimada: y^ = b0 + 
b1x1 + b2x2 + …. bnxn

Se introducen las variables al software SPSS Statistics 25, se ana-
liza la información y se obtiene que el coeficiente de determinación de este 
modelo es r2 = 0.146, es decir, se concluye que se puede explicar 14.6% de 
la suma de cuadrados del total con la ecuación de regresión resultante para 
predecir las mypes competitivas de Tepic y Xalisco, quedando expresada 
de la siguiente forma:

y^= 4.566 — 0.128X3 + 0.050X6 — 0.305X7 + 0.227X8 +0.062X9

Se asignan valores a X3 = 5, X6 = 5, X7 = 5, X8 = 5, X9 = 5, lo que 
representa que el director de la organización sí realiza estas actividades de 
capacidades tecnológicas: Proveedores innovación, Uso de tecnología en 
procesos productivos, Métodos de información, Respaldo de información, 
e Innovación–Productos, respectivamente; el resultado de y^= 4.096, lo que 
significa que, con 95% de confianza, se puede estimar que las mypes de Tepic 
y Xalisco, Nayarit, logren ser competitivas con una probabilidad de 14.6%, 
al realizar actividades de capacidades tecnológicas, enfocadas en mejorar 
y manipular los métodos de producción, mediante el uso de maquinaria o 
software especializado para producir productos o realizar los servicios, y 
fomentando actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). El resto de la 
probabilidad (85.4%) no se explica en este estudio y pueden ser diversos los 
factores que intervienen para que las organizaciones logren ser competiti-
vas, es decir, comercializando sus productos o servicios al extranjero.
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Discusión

De acuerdo con lo anterior, y con la meta de comprobar la hipótesis nula 
planteada en la sección de metodología, se calcula la prueba de significan-
cia al modelo, a través del estadístico t, a partir de n= 87, ∞=  0.01 y n — 5= 
81. Con estos datos, el valor de t = 2.358, según la tabla de distribución t 
(Anderson et al., 2005, A-5), para la prueba de significancia, el valor de 
t calculada (t = rxy (n — 2/1—r2xy)1/2) para la variable dependiente Y 
es 17.37, para X3 el resultado de t es —0.871, y para X6, t= 0.273, X7, t= 
—1.744, X8, t= 1.873, X9, t= 0.524, por tanto, se acepta H0 = 0 debido a 
que 2.358 > —0.871, 2.358 > 0.273, 2.358 > —1.744, 2.358 > 1.873, 2.358 > 
0.524. Por lo anterior, se puede concluir que el coeficiente de correlación 
de la población es igual a 0 y que la relación entre las cinco variables inde-
pendientes del modelo no es significativa.

En una investigación realizada por González, Ledesma y Sán-
chez (2020) acerca de pymes en Tepic y Xalisco, se concluye que 21% de la 
muestra de estudio era competitiva en ámbitos externos, a partir de lo cual 
determinan un modelo de regresión múltiple para la variable dependiente 
Y = Competitividad de las pymes de Tepic y Xalisco, Nayarit; y las varia-
bles independientes X3 = Productos–Satisfacción clientes, y X4 = Uso de 
tecnología en procesos productivos, obtienen que el coeficiente de deter-
minación de este modelo es r2 = 0.242 determinando que se puede expli-
car 24.2% de la suma de cuadrados del total con la ecuación de regresión 
resultante para predecir las mypes competitivas de Tepic y Xalisco, destaca 
que el modelo es significativo para predecir la variable dependiente, ya que 
el coeficiente de correlación de la población no es igual a 0 y la relación 
entre las dos variables es significativa. Como se pudo observar en el pá-
rrafo anterior, el modelo propuesto en esta investigación resultó no signi-
ficativo, ya que al contrastar los resultados de ambos estudios se identifica 
que en esta ocasión el instrumento no incluye la información para medir 
el Uso de tecnología en procesos productivos, variable independiente de 
gran incidencia para la predicción de la competitividad de las mypes ex-
portadoras a través del uso de capacidades tecnológicas.

Conclusiones

Como objetivo de la investigación se planteó estimar un modelo de pre-
dicción de regresión múltiple para identificar las capacidades tecnológicas 
(variables independientes) que influyen en la competitividad de las mypes 
de los municipios de Tepic y Xalisco, del estado de Nayarit, México (variable 
dependiente). La relevancia de proponer este modelo radica en su utilidad 
para las organizaciones que pretenden ser competitivas en el mercado inter-
nacional, enfocando sus estrategias en capacidades tecnológicas. Aunque el 
modelo no resultó estadísticamente significativo, permitió contrastar datos 
con estudios anteriores e identificar que el uso de tecnología en procesos 
productivos es una variable de las capacidades tecnológicas que contribuye 
a transitar al mercado internacional a aquellas mypes cuyas ventas están 
enfocadas en lo local y nacional, ya que sólo 32.83% de la muestra corres-
pondiente a Tepic y Xalisco, Nayarit, vende sus productos al extranjero.
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En tal sentido, la innovación se manifiesta como elemento pri-
mordial para las pymes que no tienen presencia en mercados internacio-
nales, es decir, que para el caso que nos ocupa, no son competitivas, y 
representan 67.17% de la muestra de las mypes de Tepic y Xalisco, Nayarit. 
Para el logro de las capacidades tecnológicas, las empresas necesitan acti-
vidades de inversión y producción en equipos, infraestructura, bienes de 
capital, recursos humanos calificados y conocimiento codificado median-
te patentes y manuales, entre otros elementos; por otra parte, se pretende 
que, a partir de este tipo de modelos predictivos, se incremente el número 
de organizaciones que venden sus productos al extranjero, es decir, que 
sean competitivas en ámbitos internacionales, así como incentivar el desa-
rrollo de capacidades tecnológicas, y con esto obtener un impacto positivo 
en la inversión en ciencia y tecnología, en el crecimiento y desarrollo eco-
nómico del país, y en el bienestar de las personas que conforman dichas 
organizaciones, en otras palabras, dirigir estrategias hacia la innovación, 
la ciencia y la tecnología.

De acuerdo con los resultados presentados en esta investigación, 
en comparación con la postura del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), se puede observar que son similares los argumentos relacionados 
con las mypes, donde se resalta la relevancia de la innovación como ele-
mento para elevar la competitividad, teniendo impacto en las exportacio-
nes, aumentando así sus posibilidades de insertarse en mercados externos, 
además de que su efecto redunde en mayores impactos sociales positivos.
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Resumen
El presente trabajo realiza un estudio comparativo 
entre los indicadores arrojados por el análisis sisté-
mico de la micro y pequeña empresa (mype) reali-
zado por la Red de Estudios Latinoamericanos en 
Administración y Negocios (RELAYN) en 2020, 
previo a la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19, y en 2021, con el objetivo de identificar 
los elementos de la mype que han sido afectados por 
el cierre parcial de actividades. Como principales 
resultados se observa que las empresas buscaron 
adaptarse a la situación centrando sus esfuerzos en 
la innovación y gestión de ventas, así como en con-
servar empleos en la medida de lo posible para seguir 
operando. El panorama económico es complejo, ya 
que las expectativas de sobrevivir han disminuido 
en medio del anuncio del aumento inflacionario.

Palabras clave
COVID-19, mype, sistema.

Abstract
This research performed a comparative study be-
tween indicators provided by a systematic analysis 
of micro and small enterprises (MSE) carried out 
by the Latin-American Network of Administration 
and Business (RELAYN) in 2020, prior to the heal-
th contingency caused by COVID-19, and in 2021, 
with the objective of identifying the elements that 
have affected MSEs due to partial closure of their ac-
tivities. The main results show that enterprises sou-
ght to adapt to the situation by centering their efforts 
towards innovation and sales management, as well 
as the preservation of jobs to the maximum extent 
possible and thus, continue their operations. The 
economic panorama is complex because expecta-
tions of survival has diminished due to the announ-
cement of an inflationary increase. 

Keywords
COVID-19, MSE, system
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Introducción

Previo a la contingencia por COVID-19, la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2020) señalaba que la región de 
América Latina presentaba graves problemas estructurales de desigualdad, 
pobreza y bajo crecimiento. El Banco de México ya reportaba variaciones 
negativas para el tercer trimestre de 2019 (Piz & Castañares, 2020), por lo 
que la pandemia que inició en 2020 aceleró los problemas económicos.

En las últimas décadas, México se ha caracterizado por centrar 
su economía en una industrialización maquilera y explotación-produc-
ción de recursos para su exportación con una filosofía de apertura comer-
cial, que si bien le ha permitido tener una estabilidad macroeconómica, 
no necesariamente se ve reflejado en bienestar social y su población no 
percibe los beneficios de los grandes acuerdos comerciales que involucran 
millones de dólares en inversión, y ha buscado alternativas como el em-
prendimiento y esquemas de negocios familiares e informales para hacer 
frente a las crisis económicas por las profundas afectaciones monetarias y 
la pérdida de empleo que conlleva la pandemia, lo que ha impactado en 
la satisfacción ante la vida en los países de América Latina (OCDE, 2020).

Según el censo económico del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi), en 2018, las micro y pequeñas empresas representa-
ban 98.9% de las unidades económicas y concentraban 52% del personal 
ocupado (Inegi, 2019), de ahí la relevancia de su estudio y análisis.

Realizar un comparativo entre las variables de la estructura de 
la micro y pequeña empresa entre los años 2020 y 2021, puede ofrecer un 
panorama general sobre el impacto que han tenido las medidas de contin-
gencia por el COVID-19 en este tipo de organizaciones.

Revisión     de    la    literatura

La contingencia presentó una confrontación entre la salud y la economía a 
nivel nacional, lo que se ve reflejado en cada micro sistema, incluyendo las 
familias que viven al día y los negocios que ya enfrentaban las crisis resultan-
tes de la descomposición social que conllevan la violencia y la corrupción, 
así como la crisis económica que representan la recesión y la inflación. Sin 
embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2020, indicó que 
“lejos de ser una elección entre la salud y la economía, la pandemia nos ha 
demostrado que están integrados e interdependientes” (ONU, 2020).

Los efectos de la pandemia —incluso de manera posterior a una 
reactivación parcial de la economía— seguirán presentándose en el corto 
plazo, con la escasez de algunos productos considerados esenciales en sec-
tores como el tecnológico e industrial, lo que ha ralentizado las cadenas 
productivas a nivel global.

Según un estudio realizado en 2020, los dos principales proble-
mas a los que se enfrentaron las pequeñas y medianas empresas en Her-
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mosillo, Sonora, fueron la reducción de la demanda (48%) y el incremento 
de adeudos (37%) (Durán, 2020). Aunado a lo anterior, las micro empre-
sas de la localidad concentran su atención en la satisfacción del cliente, lo 
que se observa en su fortaleza operativa, pero no presentan un enfoque 
al crecimiento del negocio (García, Durazo, Quiroz  & Jiménez, 2018). El 
microempresario se ve forzado a desarrollar múltiples tareas dentro de la 
limitada estructura de la organización; sin embargo, es necesario centrar 
su enfoque en hacer crecer el negocio. 

En un estudio realizado por investigadores de la Universidad de 
Sonora (Heredia, Aguilar & Sainz, 2020), se observó que entre las princi-
pales estrategias implementadas por las pequeñas y medianas empresas 
de Hermosillo se encuentran el uso de tecnologías para llegar al mercado 
(36%) y el cambio de modelo de negocio (27%).

Si se analiza a la micro y pequeña empresa desde una perspecti-
va sistémica entendiendo al sistema como “un todo organizado integrado 
por dos o más partes denominadas subsistemas que guardan una relación 
de interdependencia e interacción entre sí” (Arras, 2010, citado en Do-
mínguez & López, 2019), podemos identificar los elementos que han sido 
mayormente impactados por la contingencia.

Tabla 5.1
 Definiciones conceptuales y operacionales de las variables

Variable Definición conceptual Definición operacional

Entradas

Insumos, información, energía (recur-
sos humanos) (Kast & Rosenzweig, 
1981, citado en Posada, Aguilar & 
Peña, 2016).

Subvariables: Recursos humanos (rh), 
Proveedores y Análisis de mercado con 
24 ítems con un alfa de Cronbach de 
0.885 (2020) y de 0.830 (2021). 

Procesos
Son el núcleo del sistema que transfor-
ma las entradas en salidas o resultados 
(Posada et al., 2016).

Subvariables: Dirección, Finanzas, 
Gestión de ventas, Innovación, Mer-
cadotecnia y Producción con 46 ítems 
con un a     lfa de Cronbach de 0.935 
(2020) y de 0.919 (2021).

Salidas Son los resultados de la organización 
(Posada et al., 2016).

Subvariables: Satisfacción, Ventaja 
competitiva, Ámbito de ventas, ISO 
26000 y Valoración del entorno con 33 
ítems con un a     lfa de Cronbach de 
0.893 (2020) y de 0.871 (2021)

Metodología

El objetivo del análisis es determinar el impacto que ha tenido la contingen-
cia para las micro y pequeñas empresas de Hermosillo, Sonora, asimismo 
identificar cuáles elementos de su estructura han sido en los que sus directo-
res más se han enfocado previo y posterior a la pandemia del COVID-19, así 
como la valoración del entorno que han tenido por la contingencia.
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Considerando lo anterior, se plantean las H1 y H0.

H1= Los elementos del sistema mype fueron impactados por la 
contingencia del COVID-19.

H0= Los elementos del sistema mype no fueron impactados por 
la contingencia del COVID-19.

Para el estudio, se utilizaron los resultados parciales de las inves-
tigaciones realizadas en conjunto con la RELAYN en 2020, 489 encuestas 
previo al confinamiento por COVID-19, mientras que en 2021 se aplicaron 
422. En ambos ejercicios de investigación, la construcción del instrumento 
y su prueba estuvieron a cargo del comité técnico de la RELAYN, aplicando 
encuestas en diferentes zonas para realizar las mediciones de las escalas y 
hacer los ajustes necesarios de manera previa al levantamiento final.

En la Tabla 5.2, se establecen los elementos de la población de 
los estudios para considerarlos al momento del análisis.

Tabla 5.2
Características de los encuestados en investigaciones RELAYN 2020 y 2021

Elemento Investigación                
2020

Investigación            
2021

Características de las mypes
Año de inicio de operaciones 2010 2012
Trabajadores 5 7
Mujeres 2 3
Familiares 1 2

Características del director de la mype
Hombre 55% 57%
Mujer 45% 43%
     Tiene hijos 79% 74%

Estudios (promedio) 3° Bachillerato 
o técnica

Más de 1 año 
de universidad 

sin título
Edad 42 40

El análisis de los datos se realizó mediante el programa SPSS, 
donde se calcularon las variables Entradas, Procesos y Resultados a partir 
de las subvariables que le corresponden a cada una según lo establecido en 
la Tabla 5.1, con la finalidad de medir su correlación.

Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante el análisis 
de datos de las investigaciones en las mypes de Hermosillo, Sonora, en 
2020 y 2021. 
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Correlación entre los elementos del sistema 
Como primer apartado se presenta la Tabla 5.3, donde se puede observar 
que existe una buena correlación entre las variables Entradas y Procesos, 
así como entre Procesos y Salidas, lo cual era de esperarse considerando a 
la mype como un sistema.

Tabla 5.3
Correlaciones 2020.

 Entradas Procesos Salidas

Entradas
Correlación de Pearson 1 0.611(**) 0.530(**)
Sig. (bilateral)  0.000 0.000
N 466 434 458

Procesos
Correlación de Pearson 0.611(**) 1 0.693(**)
Sig. (bilateral) 0.000  0.000
N 434 446 440

Salidas
Correlación de Pearson 0.530(**) 0.693(**) 1
Sig. (bilateral) 0.000 0.000  
N 458 440 477

En la Tabla 5.4,, también se identifican con una buena correla-
ción las variables Entradas y Procesos, así como Procesos y Salidas.

Tabla 5.4
Correlaciones 2021. 

 Entradas Procesos Salidas

Entradas
Correlación de Pearson 1 0.626(**) 0.578(**)
Sig. (bilateral)  0.000 0.000
N 401 375 358

Procesos
Correlación de Pearson 0.626(**) 1 0.692(**)
Sig. (bilateral) 0.000  0.000
N 375 388 355

Salidas
Correlación de Pearson 0.578(**) 0.692(**) 1
Sig. (bilateral) 0.000 0.000  
N 358 355 370

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Se observa entonces, en ambos años, que los procesos Dirección, 
Finanzas, Gestión de ventas, Innovación, Mercadotecnia y Producción es-
tán relacionados con las entradas al sistema de Recursos humanos, Pro-
veedores y Análisis zde mercado. Por otra parte, los resultados obtenidos 
en las mypes respecto a Satisfacción de la empresa, Ventaja competitiva, 
Ámbito de ventas, ISO 26000 y Valoración del entorno, están relacionados 
con los procesos desarrollados en su estructura.
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Comportamiento de los elementos del sistema entre 2020 vs. 2021
En la Figura 5.1, se puede observar que las acciones de los directores de las 
mypes de Hermosillo se han reducido hacia los proveedores y se han fortale-
cido hacia los recursos humanos y ligeramente hacia el análisis de mercado.

Figura 5.1
Entradas del sistema

En la Figura 5.2, se observa que toda la estructura se ha forta-
lecido en 2021 en comparación con 2020, especialmente en Innovación y 
Gestión de ventas, lo cual resulta esperable a partir del confinamiento, que 
significó explorar procesos en esos elementos que no habían sido imple-
mentados en condiciones previas a la pandemia.

Figura 5.2
Procesos del sistema
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En la figura 5.3, se observa un fortalecimiento en la mayoría de 
los elementos, especialmente en el apartado de ISO 26000, con excepción 
de la valoración del entorno. 

Figura 5.3
Salidas del sistema

Es importante recordar que la norma ISO 26000 se enfoca en 
la responsabilidad social, por lo que el ligero crecimiento en este rubro 
puede explicarse en un contexto donde se ha fomentado el reciclaje, la 
prohibición de plásticos de un solo uso, así como el fortalecimiento en la 
responsabilidad con la comunidad generado por la pandemia.

El impacto de la pandemia en la dirección de las mypes
En la figura 4, se puede observar que, en 2021, hay un aumento de directo-
res que le han dedicado hasta 9 horas al día a la empresa, lo cual se puede 
explicar por la búsqueda de la reactivación económica.
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Figura 5.4
Tiempo dedicado a la empresa

Figura .55
Resultados de la empresa y su impacto en la vida del director 

 

En la Figura 5.5, se observa con claridad el efecto que ha tenido 
la contingencia por el COVID-19 en la reducción de las ventas anuales, las 
horas en las que funciona la empresa, los ingresos personales por el nego-
cio y el nivel de vida que disfruta el director con su familia, mientras que 
el elemento menos afectado es el número de empleados.

Por otra parte, en la Figura 5.6, se observan las medidas imple-
mentadas, que van desde el despido definitivo, el sueldo reducido, la reduc-
ción de tiempo presencial, la adaptación al home office o trabajo desde casa, 
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y el proporcionarles a los empleados el material de seguridad requerido por 
las medidas sanitarias, como gel desinfectante y cubrebocas.

Figura 5.6 
Condiciones de empleados en mypes de Hermosillo, Sonora, durante la contingencia

**Cifras expresadas en porcentaje.

Es importante destacar que 16% reportó despidos totales o par-
ciales, 25% tomó como medida la reducción del sueldo, 63% no adoptó 
medidas de home office, mientras que 35% no redujo el tiempo presencial 
de sus empleados.

En la Figura 5.7, destacan tres resultados: la reducción en la ex-
pectativa de crecimiento, el aumento en las posibilidades de cerrar y la 
confianza en el gobierno. En este último apartado es importante conside-
rar que el levantamiento de encuestas se realizó previo a las elecciones de 
junio de 2021, en las cuales hubo alternancia en el poder.



76

Licencia de Creative Common 
Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es

REVISTA RELAYN, 2022, 6(1), Enero-Abril, ISSN:  2594-1674

Figura 5.7
Valoración del entorno 

 

Discusión

En la Figura 5.1 se observa que la subvariable Recursos humanos es donde 
más se ha enfocado la dirección de las mypes de Hermosillo, Sonora, lo que 
confirma la relevancia del sector en la economía local y la importancia de su 
fortalecimiento considerando su aportación en la generación de empleo. Se 
constata esta observación en la figura 5, al ser el elemento menos afectado.

Las mypes de Hermosillo, Sonora, se han fortalecido en sus pro-
cesos a partir de la contingencia, particularmente en innovación y gestión 
de ventas, lo cual es consistente con la adaptación de la operatividad del 
negocio a plataformas digitales, forzadas por el cierre o el manejo de baja 
afluencia en actividad presencial. Es importante entender su fortaleci-
miento desde la perspectiva de supervivencia y no como una acción ofen-
siva de crecimiento, lo cual se debe apoyar con programas de capacitación 
y financiamiento.

Es evidente el aumento respecto a las horas de trabajo para el 
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director de la micro y pequeña empresa posterior a la contingencia por 
COVID-19, pese a que las horas de funcionamiento se vieron reducidas, 
lo cual se puede explicar a partir del proceso de adaptación a la nueva 
normalidad y la búsqueda para seguir operando a pesar de las medidas y 
la situación general. Esto debió significar un aumento en el estrés del per-
sonal directivo, a la vez que una reducción en la calidad de vida familiar, 
observable en la Figura 5.5.

Es importante tener en cuenta la baja expectativa de crecimien-
to y la creciente posibilidad de cerrar para las mypes de Hermosillo, So-
nora, lo que representaría un problema en la economía local y agravaría el 
circulante en momentos en que se prevé un alza en la inflación para inicios 
de 2022. Como ha señalado la OMS, no se trata de atender una emergencia 
sanitaria generando una crisis económica o a la inversa, sino encontrar el 
equilibrio entre la economía y la salud, evitando tomar medidas extremas 
como el cierre de la organización, salvo en momentos críticos de la pande-
mia, para lo cual es necesaria la participación de todos los sectores.

Conclusiones

El estudio comparativo entre los elementos del sistema de la micro y pe-
queña empresa en Hermosillo, Sonora, previo y posterior a la contingencia 
sanitaria provocada por el COVID-19, nos ha mostrado la relevancia del 
sector para la economía local al mantener, en su mayoría, los empleos, 
pero también el reto que ha significado su adaptación a la nueva normali-
dad, con un riesgo latente referente al cierre de operaciones y la preocupa-
ción de un bajo crecimiento.

Si bien es cierto que el análisis proporciona un panorama de la 
situación de la mype ante el COVID-19, con base en la comparativa de 
datos entre 2020 y 2021, sería importante desarrollar un estudio especiali-
zado sobre las consecuencias que han generado las medidas de contingen-
cia en el sector, y aunque hay aproximaciones con estudios similares en el 
campo, es necesario ser más inclusivos en las investigaciones.

El COVID-19 se convirtió en un parteaguas en la convivencia 
social y el sector productivo, pero como han señalado expertos en el área, 
es una situación que seguirá presente, por lo que el aprendizaje y las ex-
periencias adquiridas en este proceso deberán cimentar las bases para el 
fortalecimiento económico y la implementación de procesos innovadores, 
donde todos los sectores tendrán que ser partícipes.
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