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RESUMEN 

 

La entrada en vigor del T-MEC es una herramienta que permite a México impulsar su economía y adaptarla a las 

tendencias y necesidades que demanda la nueva etapa de la Globalización en el siglo XXI, sin embargo; la 

competitividad de la economía mexicana en contraste con la economía de cualquier otro país desarrollado presenta un 

desequilibrio en términos sociales, económicos y comerciales. La presente investigación estima como objetivo central 

identificar los principales factores que inciden en la competitividad de las empresas, estriba en el tipo cualitativo, no 

experimental, bajo una revisión exhaustiva de la literatura científica. Como resultado se obtuvo; un marco 

teórico/literario que servirá como referente para futuras investigaciones.  A partir de la revisión literaria, se identificaron 

un total de ocho factores que han actuado como los determinantes que inciden en la competitividad de las empresas. 

 

Palabras clave: Comercio Internacional, Competitividad, Empresas, México, Tratado de Libre Comercio. 

 

RESUMO 

 

A entrada em vigor do T-MEC é uma ferramenta que permite ao México dinamizar a sua economia e adaptá-la às 

tendências e necessidades exigidas pela nova fase da Globalização do século XXI; a competitividade da economia 

mexicana em comparação com a economia de qualquer outro país desenvolvido apresenta um desequilíbrio em termos 

sociais, econômicos e comerciais. A presente pesquisa tem como objetivo central identificar os principais fatores que 

afetam a competitividade das empresas, ela reside no tipo qualitativo, não experimental, mediante uma revisão 

exaustiva da literatura científica. Como resultado, foi obtido; um referencial teórico / literário que servirá de referência 

para pesquisas futuras. A partir da revisão literária, foram identificados um total de oito fatores que atuam como 

determinantes que afetam a competitividade das empresas.  

 

Palavras-chave: Comércio Internacional, Competitividade, Empresas, México, Acordo de Livre Comércio. 

 

ABSTRACT 

 

The entry into force of the T-MEC is a tool that allows Mexico to boost its economy and adapt it to the trends and needs 

demanded by the new stage of Globalization in the 21st century, however; the competitiveness of the Mexican economy 

in contrast to the economy of any other developed country presents an imbalance in social, economic, and commercial 

terms. The present research considers as a central objective to identify the main factors that influence the 

competitiveness of companies, it is based on qualitative, non-experimental type, under an exhaustive review of 

scientific literature, it was obtained as a result; a theoretical / literary framework that will serve as a reference for future 

research. From the literary review, a total of eight factors were identified that have acted as the determining factors that 

affect the competitiveness of companies. 

 

Keywords: Business, Competitiveness, Free Trade Agreement, International Trade, Mexico.   

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La disolución del pacto de Varsovia en 1989 y la desintegración de la Unión de Repúblicas 

Soviéticas Socialistas en 1991 ocasionó una alteración en el Sistema Internacional, a partir de esa 

época las prioridades de la agenda internacional de los Estado-Nación cambiaron, la primacía pasó 
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de ser un conflicto ideológico entre dos clases (capitalismo-comunismo), enfocándose en consolidar 

un comercio exterior firme y economía creciente.  

 

La economía y el comercio mundial refiere la Organización Mundial de Comercio (OMC, 

2016) están intrínsecamente relacionados, esto apunta que a mayor o menor crecimiento 

económico; mayor o menor tasa de crecimiento del comercio mundial, esto debido a que la 

economía es una actividad dinámica que se fundamenta en el cambio constante de los bienes y 

servicios mediados por la tecnología y la innovación, mismas que explican el dinamismo 

desmesurado que ha experimentado el comercio mundial en las dos últimas décadas 

A partir de la era de la globalización los Estados-Nación optaron  por integrar sus economías 

en bloques regionales para impulsar la economía y comercio, de esta manera en la región 

Norteamericana en 1992,  se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y 

Canadá (TLCAN),  el cual entra en vigor el primero de enero de 1994, convirtiéndose en un relativo 

en el comercio exterior. 

La entrada en vigor del TLCAN  fue una herramienta que permitió a México impulsar su 

economía y acoplarse a las tendencias y necesidades que demandó aquella época, sin embargo; las 

diferencias tanto sociales, económicas y comerciales fueron colosales comparando la 

competitividad de la economía mexicana con la estadounidense y la canadiense, lo que ha 

provocado debates desde entonces entre sí fue lo correcto o no para México ingresar al tratado, 

como consecuencia se comenzaron a gestar ideas que permitieron reformar e impulsar la economía 

mexicana para equilibrar la asimetría existente. 

Maldonado y Ortiz (2021) mencionan que en 2018 después de casi un cuarto de siglo de 

existencia del TLCAN, los gobiernos de los tres países   que   conformaron   el   acuerdo   comercial 

acordaron sustituirlo por el Tratado  entre  México,  Estados  Unidos  y  Canadá  (T-MEC), este 

tratado introdujo  la  regulación  energética,  comercio  electrónico  y  medio  ambiente,  además  de  

reestructurar  los apartados  del  sector  automotriz,  textil,  maquilador  y  manufacturero.  El  T-

MEC  entró  en  vigor  el primero  de  Julio  de  2020,  sujeto  a  una  revisión  periódica  cada  seis  

años,  con  el  fin  de  garantizar  la medición de resultados y el beneficio de cada una de sus 

actores.   

Bajo este contexto, en el siglo XXI el impulso de la agenda internacional reitera que la 

responsabilidad de la competitividad no solo engloba la competencia de las empresas, sino que cada 

vez en mayor medida los actores públicos comienzan a encontrar balance y amplia responsabilidad 

en garantizar la competitividad de un país, por parte de los entes públicos dicha competitividad se 

alcanza por medio de la creación de marcos regulatorios que preparen las condiciones necesarias 

para el desarrollo de competitividad, de igual forma es necesario llevar a cabo un análisis de los 

factores que inciden en la competitividad mexicana para originar constructivismo en las áreas de 

oportunidad y con ello explicar la desigualdad en las ventajas competitivas. 

Para Fuentes y Véliz (2017)  la competitividad a nivel microeconómico se puede entender 

que la competitividad es cuando las empresas miden su capacidad para competir en el mercado, 

logrando conseguir sus beneficios económicos y expandirse; en lo macro se entiende por 

competitividad al nivel de capacidad que tiene un país por competir a niveles de mercado abierto, 

producción de bienes y servicios por otras economías que hacen crecer la renta nacional. 

Por consiguiente es de suma importancia el imperativo acoplamiento de México hacia las 

tendencias globales y coyunturas políticas internacionales, como lo fue la época del proteccionismo 

estadounidense (2017-2021), ya que como bien menciona López et al. (2019) las economías 

emergentes como México, se caracterizan por un ambiente cambiante que obliga a las empresas, de 

todos los tamaños y sectores, a implementar estrategias que les permitan mantenerse en el mercado 

a través de la detección de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas a través de un 

proceso de planeación estratégica, que les asegure el logro de objetivos y la sustentabilidad de la 
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organización, a final de cuentas “Hay algo que tienen en común la productividad, la competitividad 

y la innovación. Cada uno de estos tres conceptos es considerado como clave para el crecimiento 

económico” (Meller, 2019) 

La presente investigación tiene como objetivo identificar los factores que inciden en la 

competitividad de las empresas. Para identificar los factores se realizó una búsqueda exhaustiva de 

documentos científicos, de esta manera se creó un marco teórico/literario que estructura las 

variables determinantes de la competitividad.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Como resultado de la búsqueda exhaustiva en la literatura científica para la elaboración de la 

presente investigación se encontraron los escritos de Molina (2010), Prado (2014), Ordóñez (2015) 

y Cuevas (2016) que fueron realizados en México y España. 

La primera investigación de Molina (2010) precisó como propósito determinar y analizar los 

factores que explican  la competitividad (evaluada  en términos de productividad laboral) de la 

industria manufacturera en los municipios de la frontera norte de México, en los años 1994, 1999 y 

2004, este tuvo como resultado a partir de la realización de un modelo panel de efectos fijos 

aplicado para la industria manufacturera  concluyendo que la industria manufacturera ha presentado 

serias dificultades para sobrellevar las condiciones del mercado globalizado, ocasionando el 

debilitamiento de la cadena productiva y un cambio en la dinámica regional del país,  debido a que 

en la industria manufacturera el tamaño medio de los establecimientos es diverso, lo que genera 

como consecuencia que esto no sea una condición de la productividad laboral, no obstante, no lo 

excluye de ser es un determinante significativo.  

Además, dicha investigación también tuvo como resultado que la inversión en activos fijos 

repercute negativamente, aunque en una proporción mínima, sobre la productividad laboral debido a 

que los datos mostraron que la formación bruta de capital fijo en la frontera norte presentó nulo 

incremento en términos netos  de 1994 a comparación del 2004. 

El segundo estudio de Prado (2014) investigó las políticas públicas implementadas en el 

marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) enfocándose en el sector 

automotriz realizando un estudio evaluativo de diseño longitudinal, la misma utilizó estadísticas de 

México de los resultados obtenidos durante tres sexenios Presidenciales (Ernesto Zedillo Ponce de 

León, Vicente Fox Quezada y Felipe Caderón Hinojosa) abarcando desde 1994 hasta 2012. Los 

resultados evidencian que las políticas públicas tienen impacto en la competitividad e innovación 

tecnológica, lo que resulta en fluidez para la inversión en investigación y desarrollo, en tecnología y 

dirección administrativa, según lo manifestado en los resultados estadísticos resulta en consecuencia 

que la remuneración económica laboral goce de un impacto positivo, por lo cual  las políticas 

públicas fueron un factor determinante para apoyar impulsar e incentivar la competitividad en el 

sector automotriz en el marco del TLCAN.   

La tercera  investigación de Ordóñez (2015) estimó como objetivo principal identificar de 

forma  empírica, los principales factores de la relación entre competitividad, bienestar y desarrollo 

humano en las entidades del  norte de México para generar un marco de referencia que permita a las 

instituciones  públicas considerar los aspectos fundamentales al definir los parámetros para 

propiciar el desarrollo humano. El autor utilizó el método estadístico a través del análisis de 

componentes principales y la elaboración de modelos de regresión. Los resultados arrojados 

presentaron que las principales variables identificadas para medir la competitividad y bienestar en 

las empresas fueron: por el lado del bienestar, se identificó la pobreza, la desigualdad y la cobertura 

social, mientras que por el lado competitivo se identificó: la productividad, recaudación de la banca 

comercial (ahorro) e inversión extranjera, por último se reconoció que existe una relación 

significativa entre el desarrollo humano y la competitividad, de tal manera que las entidades 

federativas mexicanas más competitivas presentan mayores niveles de desarrollo humano. 
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Por último el autor agrega que en base a los resultados obtenidos, el Estado debe de buscar 

el desarrollo del bienestar por encima de la competitividad, para este la competitividad debe ser 

vista como un efecto de la globalización que tiene como fin la consolidación de un mercado estable, 

eficiente, de calidad y sobre todo de que genere certidumbre, calidad, y todo aquello sería protegido 

por instituciones públicas que regulen, estabilice y legitimen al mercado para impulsar el desarrollo, 

de tal manera que a mejores políticas sociales y regulación correcta local del mercado se podrá 

alcanzar altos índices de competitividad, dejando consigo una reflexión final en la cual argumenta 

que a pesar de vivir en un mundo globalizado está en su matriz depende mucho de las condiciones 

sociales y económicas locales. 

La cuarta y última investigación de Cuevas (2016) tuvo como fin realizar un análisis acerca 

de la incidencia de la innovación y el capital intelectual en la competitividad de las PYMES 

(pequeñas y medianas empresas) manufactureras en Aguascalientes, utilizando como instrumento el 

análisis de regresión lineal, dicho instrumento fue aplicado a los gerentes de 150 PYMES.  Como 

resultado se obtuvo que tanto la innovación y el capital intelectual influyen de manera positiva y 

significativa en la competitividad de las PYMES por lo cual se sugiere que los gerentes deben poner 

especial énfasis en la supervisión y aplicación de estas, recomendando mejoras continuas a todos 

aquellos elementos relacionados con su sistema de producción y administrativo además de invertir 

en capital intelectual con el propósito de crecer y eficientizar las acciones operativas dentro de las 

empresas. 

 

3. METODOLOGÍA O DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de índole documental y exploratorio abarcando la recolección de  

literatura  científica  para realizar dicho estudio. El  diseño  de esta investigacion es de caracter  

documental y exploratorio siendo no experimental y descriptivo, debido a que se pretende analizar, 

observar y describir la información sin algún tipo de práctica o técnica que altere los resultados 

dados de manera natural, según  Hernandez  et  al. (2014) realizar  dicha acción  nos  puede  ayudar  

a  entender  el fenómeno  central  de  estudio,  y  le  sirve  al  investigador  para  conocer  los  

antecedentes  de  un  ambiente, así  como  las  vivencias  o  situaciones  que  se  producen  en  él  y  

su  funcionamiento  cotidiano  y  anormal debido  a  que  los resultados  pretenden  ser  generales  

para que  en el  futuro  puedan  ser  utilizados  como punto de partida para futuras investigaciones  

con objetivos más concretos de caracter cuantitativo. 

Para alcanzar el objetivo del presente estudio, se aplicó la técnica cualitativa a través de la 

revisión y recopilación consistente de literatura científica acerca de investigadores que realizaron 

estudios de campos en distintos países, con el fin de obtener información concreta y definir los 

principales factores que inciden en la competitividad de las empresas. 

 

4. RESULTADOS  

Por lo que respecta a los resultados obtenidos se encontró que los factores que inciden en la 

competitividad derivan en ocho variables, las cuales fueron: 1. Innovación tecnológica, 2. Factores 

humanos, 3. Recursos y capacidades, 4. Desarrollo en la investigación, 5. Entorno, 6. 

Infraestructura física, 7. Proceso productivo y 8. Materiales y energía.  

Innovación tecnológica  

En base a lo referido por la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, 

1996) la define como la primera aplicación de la ciencia y la tecnología en una nueva dirección que 

da como resultado un éxito comercial seguro, en palabras de Cuevas (2016) tanto la innovación 
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como la tecnología son consideradas por las empresas como los mecanismos más importantes por el 

impacto que tienen en la competitividad empresarial.  

Morales (2021) Argumenta que mediante la innovación, se demostró cómo se pueden crear 

ideas para nuevos bienes y servicios, producidos por nuevas tecnologías, en la economía de 

mercado. También se demostró cómo este cambio tecnológico endógeno puede moldear el 

crecimiento y qué políticas son necesarias para que los procesos funcionen bien. 

El acceso a la innovación tecnológica aunado a las brechas digitales tanto en capacitación 

como en la educación en ella, representa uno de los mayores retos para México. El TLCAN 

permitió a México crear productos de una mejor calidad debido a que la demanda creada provoca 

que haya más producción industrial, la cual termina siendo exportada en su mayoría a los Estados 

Unidos, quien es el principal mercado meta de las industrias, sin embargo, para poder mantener esta 

ventaja es necesario una mejora continua de inversión en ciencia y tecnología por parte de las 

empresas mexicanas además del aprovechamiento de la innovación tecnológica e inversión que 

proveen las empresas extranjeras que se establecen en México.  

Factores humanos  

Los factores humanos están relacionados en gran proporción a la productividad, apunta 

Cequea et al (2011) en este sentido se constituye una naturaleza en la que influyen características y 

comportamientos del individuo, dicha influencia implica procesos psicológicos y psicosociales que 

repercuten en la productividad y competitividad de las empresas. 

Con lo anterior expuesto, el resultado de la armonía y articulación entre la tecnología, los 

recursos humanos, la organización y los sistemas gerenciados o administrados por las personas, 

refiere Tolentino (2004) que la productividad se manifestará siempre que se consiga la combinación 

óptima o equilibrada de los factores humanos, Delgadillo (2003) expone que a mayor optimización 

de los factores humanos, en consecuencia mayor será la productividad, lo que a su vez mayor 

generación de eficiencia y competitividad. 

Dicho de otra manera, para que una economía logre ser competitiva de manera sólida es 

necesario que esta sea altamente productiva esto es importante “porque determina la remuneración 

de los trabajadores e inversores en concepto de salarios, utilidades y rendimiento de capital, además 

la productividad marca el límite a las posibilidades del recurso humano de mejorar su calidad de 

vida” (Huerta 2017). 

En particular los factores humanos desde la perspectiva de los recursos humanos 

desempeñan un rol clave en la competitividad de las empresas mediante la eficiencia que se obtiene 

al desarrollar comunicación continua con cada uno de los elementos en los diferentes niveles; al 

renovarse continuamente, innovando en los procedimientos, permitiéndose evolucionar y evitando 

la obsolescencia a través de la excelencia. 

Desarrollo de la investigación 

Navas (2017) menciona que en un sistema competitivo, la investigación, el desarrollo y la 

innovación son factores que inciden en una forma directamente proporcional en el crecimiento de 

las empresas e influyen positivamente en la creación de valor. 

La investigación de Rickne et al. (2013) colocan a la universidad en el papel principal del 

proceso de innovación y producto de conocimiento, aunque en algunas situaciones el gobierno 

asume el papel principal o dominante en el desarrollo de proyectos y proporciona los recursos para 

la nueva iniciativa y que esta sea aplicable al sector productivo en las empresas. 

Por lo tanto se estima que el presente factor debe de ser desarrollado por tres actores para 

poder alcanzar niveles óptimos, estos son la triple hélice del desarrollo (THD): las universidades, 

las cuales son fundamentales para empoderar a futuras generaciones por medio del conocimiento 

debido a que son la fuente de capital humano que estará presente en todos los niveles de las 

empresas.  
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El segundo actor son las empresas que por medio de inversión en capital humano y 

económico tanto en áreas clave, podrán impulsar su competitividad, creando y produciendo 

productos y servicios innovadores de acuerdo a la demanda y las necesidades actuales 

El tercer actor es el sector público quien prepara las condiciones por medio de políticas 

públicas y el marco legal, mismos fungen como mecanismos para crear las condiciones  necesarias 

para el desarrollo, afirma Malaver (1999) la necesidad de impulsar las transformaciones en las 

organizaciones reclama mayores esfuerzos de investigación de la realidad empresarial, incrementar 

las demandas por nuevos conocimientos y prácticas empresariales en el desarrollo de investigación 

ayudará a orientar a las empresas a mejorar su competitividad. 

Dichos actores deben de colaborar estrechamente para que un país pueda ser competitivo tal 

es el caso de Corea del Sur, son un ejemplo de éxito del engranaje de la triple hélice del desarrollo 

(THD), entre entes públicos, académicos y empresariales en lo referente al desarrollo de la 

investigación aplicada en la era de la globalización, esto los ha vuelto productivos y competitivos. 

Proceso productivo 

Porter (1990) apunta que el concepto  más relevante referente a la competitividad es la 

productividad, la cual tiene como principal objetivo el crecimiento de las empresas e incrementar el 

estándar de vida de los elementos que la conforman por medio de procesos de producción, según 

Donelly et al. (1994) la función de producción en una organización de negocios se ocupa 

específicamente de la actividad de producción de artículos, es decir, el diseño, la implantación, la 

operación y el control del personal, materiales, equipos, capital e información para lograr objetivos 

específicos de producción. 

Rodríguez et al. (2002) menciona que el proceso productivo, se caracteriza por la 

combinación equilibrada de una serie de complejas actividades y elementos, que comprenden el 

diseño del producto, la selección del sistema productivo y de la tecnología, la planificación de la 

capacidad, la ubicación y distribución de las instalaciones y el diseño de los procesos para la 

obtención del resultado deseado mencionan sin embargo; Chase et al. (2000) lo complementan 

añadiendo que además del diseño conceptual del producto hay que tomar en cuenta el mercado 

objetivo, el nivel deseado de desempeño, los requerimientos de inversión y el impacto financiero. 

De esta forma, las PYMES podrían actuar como agentes que fomenten el cambio estructural, 

ayudando a la creación y difusión de innovaciones y el desarrollo de nuevos mercados indican 

Altenburg et al. (2006). Por consiguiente, la entrada de nuevas empresas podría aumentar la 

competencia, incorporar nuevos modelos de negocios que desafían los tradicionales generando una 

turbulencia saludable que conlleva a la búsqueda constante de un uso más productivo de los 

recursos y contribuye al aumento de la productividad agregada de una economía. 

Recursos y capacidades  

Corona (2005) indica que muchas industrias carecen de capital de riesgo, es decir no 

designan recursos a actividades de innovación, por ejemplo, por temor de perder esos recursos en el 

ámbito de la integración económica regional, trae consigo que el campo donde se desarrollen las 

empresas sea fuertemente competitivo comparándolo a cómo se desarrollaba en el pasado, optando 

por valerse de sus propios recursos y capacidades para conseguir gestionarse de manera eficiente y 

mantenerse vigentes. La competencia desmesurada es consecuencia del proceso de globalización, lo 

que conlleva a la búsqueda de estrategias que les permitan sobrevivir y adaptarse al entorno 

continuamente cambiante, mediante la identificación de las capacidades generadoras de valor.  

Cardona (2011) señala que los recursos y capacidades, han sido dos campos en los que 

tradicionalmente se agrupan los estudios de la estrategia, estos mismos se han convertido en un 

factor determinante para la producción y la competitividad, dada la complejidad y la acelerada 

turbulencia en la que se mueven los mercados, sin ellos las empresas difícilmente podrán maniobrar 
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en los mercados, por consiguiente se ubica este factor en el campo de conocimiento, de la gestión y  

en la estrategia.   

Entorno  

El entorno donde se desarrollan las empresas, sea cual sea su rubro es fundamental para 

generar competitividad, en palabras de Baena et al. (2003) los resultados internos de las empresas 

dependen en gran medida de las características del entorno (endógeno-exogeno) en que se 

desarrollan y de la capacidad que tienen de asimilarlo, además de administrar eficientemente los 

recursos. Una mirada rápida al entorno actual de las empresas nos muestra que éste no es lineal y 

que no está conformado únicamente por variables cuantitativas fácilmente manipulables, sino 

cualitativas de igual forma, dicho de otra manera, el entorno se desarrolla y complementa en 

coyunturas entre factores endógenos y exógenos. 

Por un lado, el entorno depende en amplia medida de variables cualitativas: recursos 

humanos, lazos de intereses económicos, poder, influencia, diferenciación estructural empresarial 

interna, cada una de ellas siguen un camino propio sin una esquematización general, lo que lleva a 

cada una a desarrollar en su núcleo un entorno distinto pero al mismo tiempo este repercute en su 

competitividad a nivel local como internacional. 

Por otro lado, los elementos externos como: la inflación, fluctuación en tipos de cambio, el 

gobierno en turno, la burocracia y las tasas de interés, serán determinantes en el desarrollo de la 

empresa y la competitividad de la misma, razón por la cual, en este caso, son los actores 

gubernamentales los que deben de generar certidumbre para las empresas, tanto extranjeras, 

nacionales y en partículas las PYMES. 

Infraestructura física  

Los bienes de capital que en forma de equipamiento, facilitan la producción mediante el 

transporte de energía, se entienden como infraestructura física, indica Buhr (2009) contribuyen a la 

producción de bienes y servicios necesarios para satisfacer los requisitos básicos de los agentes 

económicos. En última instancia la infraestructura busca colaborar con el sector social y productivo 

para que la producción en masa sea económicamente factible y accesible.   

Sin embargo, se debe reiterar que crear infraestructura no es sinónimo de competitividad, 

para que esta sea competente, primero se debe hacer un análisis para saber qué tipo de 

infraestructura es la necesaria, esta puede ser de tipo social, la cual tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de la comunidad, desde la creación de puentes, caminos o tuberías  o de inversión, para 

permitir celeridad de conexión entre un punto del territorio u otro al final  dependerá de la 

valoración y análisis estratégico, que puede ser realizado región por región.   

Materiales y energía 

En la era de globalización la tendencia apunta a la optimización de materiales y energía para 

lograr un equilibrio sustentable con el medio ambiente, en teoría una empresa competitiva debe de 

pensar de forma sustentable en cuanto al uso de materiales y energía, siendo un objetivo de ámbito 

social de producción, como resultado la correcta eficiencia de recursos tendrá como consecuencia 

directa un mayor aumento en producción y calidad, sin perjudicar presentes y futuras generaciones. 

Reyes et al (2014) afirma que dicho de otra forma un beneficio para las empresas que se 

dedican a la elaboración de productos de consumo o para la industria, es que se pueden aprovechar 

los desechos para no generar pérdidas, al contrario obtener ingresos. 

Piñeiro et al. (2001) indica que las empresas deben comenzar a considerar el uso de energías 

limpias y renovables como prioridad, debido a que las energías renovables proponen una alternativa 

válida desde el punto de vista social y económico con la visión de lograr un desarrollo sostenible. 

Coello (2019) propone que el hecho de que las energías renovables se identifiquen con rentabilidad 

a futuro en tanto fuente de ventaja competitiva no es sino un aliciente para liderar este proceso de 

transformación. 
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Los factores mencionados y descritos en el presente artículo fueron los identificados en las 

bases de datos científicas, como los principales que inciden sobre la competitividad en las empresas. 

A continuación se recopila un marco teórico /literario que recopila todas aquellas investigaciones 

que han estudiado las variables con sus objetos de estudio y el lugar donde estas fueron llevadas a 

cabo (Ver  tabla I). 

Tabla I.                                                                                                                                                                                               

Factores que inciden en la competitividad de las empresas 

Factor Objetos de estudio Investigaciones Lugar 

 

 

Innovación 

tecnológica 

 

-Perfeccionamiento de la calidad. 

-Introducción de nuevos métodos de comercialización. 
-Acceso a las tecnologías de información.  

-Actividades de investigación y desarrollo (I&D). 

-Departamento de producción. 
-Los clientes.   

 

Peñaloza (2007), Prokopenko (1989), 

López et al. (2005), Álvarez et al. 
(2003), Hidalgo (1999), Ghezán, Acuña 

et al (2003) Moreno (2014), Porter 

(1990), Witker (2011), Etzkowitz et al 
(2000), Corona (2002), Prado (2014), 

Jiménez-García et al. (2011), Farfán et 

al. (2012) 

 

España, 

Venezuela, 

Suiza, Uruguay, 
México y 

Estados Unidos 

 

 

Factores 

humanos 

-Motivación 

-Satisfacción laboral 
-Competencias 

-Formación y desarrollo 

-Participación 
Trabajo en equipo /Cohesión                                                          
-Clima organizacional / Manejo del conflicto                                                                                                                              

-Cultura organizacional                                                                                       
-Liderazgo 

Cequea  et al. (2011), Barney (1986), 

Miles et al. (1978),  Samaniego (1998),  
Kemppila et al. (2003), Tolentino, 

(2004), Saari et al. (2004) Jones et al. 

(2006), Antikainen et al. (2006), 
Quijano (2006), Kemppila et al. (2003) 

Fernández-Ríos et al. (1997), Jones 

(1995) Locke et al. (1981), Mowday et 
al. (1979), Estrada et al. (2007). 

 

 

Suiza, 

Venezuela, 
Estados Unidos, 

España, Reino 

Unido y México 

 

 

 

 

Recursos y 

capacidades 

A Nivel gerencial:  

-Evaluación de las técnicas de la administración financiera. 

-Sistema de control formales 
-Centros de costos  

-Rentabilidad 

-Valuación de los activos y del desempeño de 
colaboradores 

-Reporte de ingresos y egresos  

-Habilidad para la formación de equipos 
-Conciliación de los sistemas de control 

-Empoderamiento y estilos de dirección 

-Planeación y políticas estratégicas  
-Resistencia al cambio, ansiedad  

-Comprensión y compromiso.  

A Nivel funcional:  
-Relación con los clientes  

-Conocimiento y calidad del servicio o producto 

-Garantías ofrecidas  
-Índice de satisfacción,  

-Monto de comprar  

A nivel gubernamental: 
-Entorno internacional 

-Promoción comercial  

-Cultural y de imagen 
-Diplomacia Pública 

 

 

 

 

Ynzunza et al. (2008), De Sarbo et al. 

(2003), Eisenhardt et al. (2000), 

Hernández et al. (2014), Chandler 
(1990), Collis (1994), Zhao et al. 

(2001), Nelson et al. (1982), Birrchall 

et al. (2002), Castro (2010), González 
et al. (2007), Schiavon et al. (2019), 

Lerner et al. (2002), Ynzunza et al. 

(2013), Prokopenko (1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suiza, México, 

Estados Unidos 

y Costa Rica 

 

 

Desarrollo en 
la 

investigación 

 
-La academia 

-Programas universitarios de emprendimiento  

-Vinculación entre las univesidades, las empresas y el 
gobierno 

-Investigación 

-Sistema por competencias 
-Programas nacionales de estímulos a la investigación al 

sector productivo. 

 

 

Rickne et al. (2013), Navas (2017), 
Hernández et al. (2017), Bautista 

(2015), Kinner et al. (2008), 

McGuinness (2008), Mota et al. (2012), 
Rivera et al. (2011), Rivera et al. 

(2013), Saavedra (2009) 

 

Suiza, México, 

Estados Unidos 

 

 
 

 

 
Entorno 

empresarial 

 

 
-La inflación 

-El déficit presupuestario 

-Los tipos de cambio 
-La deuda externa 

-Gobierno en turno 

-Producto interno bruto 

 

Westreicher (2020), Thompson et al. 

(2012), Arano et al. (2013), Esser et al. 
(1994), Smallbone  et al. (2001), 

Olawale et al. (2010), Blecker (2009), 

Ros (2004), Avendaño et al. (2011) 
Hopfenbeck (1993), Chamorro, (2002), 

 

 

 

México, España, 

Alemania, 
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 -Reducir la burocracia 

-Tasas de interes 
 

 

Coddington (1993), Davis (1993), 

Hartmann et al. (2003) 

Croacia, 

Sudáfrica. 

 

Infraestructura 

física 

-Las prácticas de los organismos estatales 
-Los reglamentos (como las políticas de control de precios, 

ingresos y remuneraciones);  

-El transporte y las comunicaciones;  
-Las medidas y los incentivos fiscales (tipos de interés, 

aranceles aduaneros, impuestos) 

-Esquemas de inversión y modelos de financiamiento 
-Planeación a largo plazo, 

-Análisis en las licitaciones 

-Uso deficiente de los recursos y riesgos desbalanceados 
entre contratantes y contratistas. 

 

 

Sylos (1993), Schumpeter (1938), 
Prokopenko (1989), Aschauer (1990), 

Cerón  (2018), Nijkamp et al. (1999), 

Keynes (1943), Taaffe et al. (1963), 
Rostow (1967), García (2002), Maza  et 

al. (2012), García (2019) Benzaquen 

(2010), Barbero (2011), Perrotti  et al. 

(2011). 

 

Suiza, México, 
España, Estados 

Unidos y 

Dinamarca 

 

 

Proceso 

Productivo 

-Materia prima 
-Mano de obra 

-Método de trabajo 

-Máquinas  
-Medio ambiente 

-Medición  

-Diseño del producto, 
-La planificación de la capacidad 

-La ubicación y distribución de las instalaciones 

-El diseño de los procesos 

 

Porter (1990), Cann (2016), Altenburg 
et al. (2006), Rodríguez Medina, et al. 

(2002), Donelly et al. (1994), Ferraro et 

al. (2010), Chase et al. (2000), Buffa et 

al. (1992), Hansen et al. (1996). 

 

Estados Unidos, 
Suiza, México, 

Latinoamérica. 

 

 

 

Materiales y 

energía 

-Rendimiento del material: Producción de productos útiles 

o de energía por unidad de materiales utilizados. 
-Uso y control de desechos y sobras 

-Perfeccionamiento de los materiales mediante la 

elaboración inicial para mejorar la utilización en el proceso 
principal. 

-Mejoramiento del índice de rotación de las existencias 

para liberar fondos vinculados a las existencias con el fin 
de destinarlos a usos más productivos. 

-Mejoramiento de la gestión de existencias para evitar que 
se mantengan reservas excesivas 

-Uso de energías renovables. 

 

Miño-Cascante (2015) Polimeni et al. 

(1994), Prokopenko (1989), Vargas 
(2020), Reyes et al. (2014), Piñeiro et 

al. (2001),  Coello (2019) 

 

 

Cuba, México, 

Suiza y España. 

Fuente Elaboración propia. 

5. CONCLUSIONES 

Las variables expuestas en el presente artículo, representan numerosos constructores 

soportados por investigaciones concebidas en diversas partes del mundo, en donde la definición de 

cada una de ellas converge, sin embargo, se pueden interpretar de diferentes maneras, en la teoría y 

en la práctica.  

 

5.1 De la comprobacion cualitativa.  

 

Desde una perspectiva amplia de la problemática sobre los factores que inciden en la 

competitividad en las empresas, no existe un factor cualitativo o cuantitativo preponderante 

permanentemente, sino una simbiosis natural en la que predomina uno del otro dependiendo la 

coyuntura manifestada, por ello el experto debe ser lo suficientemente hábil para identificar los 

factores con áreas de oportunidad expuestas y actuar en medida para alcanzar el grado de 

competitividad anhelada. 

 

Dicho de otra manera, el entorno de las empresas nos muestra que no actúa de manera  

“lineal” y que no está conformado principalmente por variables cuantitativas que puedan 

manipularse de manera sencilla y que además dependen en gran proporción a factores cualitativos 

que en gran dimensión siguen un camino propio sin una esquematización general, lo que conduce a 
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cada una a coexistir en su núcleo un entorno distinto, pero que al mismo tiempo este concierne en 

su competitividad a nivel tanto local como internacional. 

 

En síntesis, para hacer frente a la híper competitividad, las empresas deben ir en tendencia 

con la globalización, en una nueva dirección, apoyándose de los factores que inciden en la 

competitividad tales como la ciencia y la tecnología, además de la innovación tecnológica, lo cual 

dará como resultado un éxito comercial, debido a que son consideradas por diversos investigadores 

como los instrumentos más importantes en la competitividad empresarial. 

 

5.2 De las limitaciones del estudio 

Para finalizar   con   las   aclaraciones   de   esta   investigación,   es   menester   puntualizar   

las limitaciones  que  se presentaron  a  lo  largo  de  su  desarrollo. La limitante principal del 

presente estudio es la escasa literatura cientifica a nivel nacional (México) existente en este tema, la 

cual tuvo que buscar fuentes internacionales para ser elaborada. 

 

5.3 De las Recomendaciones 

Esta investigación exhorta a la comunidad científica interesada en esta problemática a que se 

repliquen estudios más amplios en donde aporten técnicas cualitativas y cuantitativas para respaldar 

la fiabilidad de los factores recolectados en la literatura científica, de esta manera se tendran 

resultados con fiabilidad y representacion muestral de la informacion que aporten herramientas que 

puedan ser aplicadas de alguna manera a la practica de los negocios internacionales o el comercio 

exterior para un impulso y mejoramiento de las empresas nacionales en su proceso de integracion al 

mundo globalizado.  
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