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Resumen 

 
Dada la importancia que tienen las PYMES para el país, resulta de especial interés el 

estudiar y analizar el origen de las tendencias emprendedoras de este tipo de empresas y su efecto 

en la economía local. 

La presente investigación determina los efectos de las capacidades dinámicas y la 

orientación de mercado en el grado de orientación emprendedora de PYMES de la región Huetar 

Norte de Costa Rica, mediante el desarrollo de un modelo que examina la relación entre estas 

variables 

Las hipótesis de estudio se comprobaron a partir de una muestra de 108 empresas de 

diferentes actividades comerciales quienes respondieron un cuestionario vía correo electrónico, el 

análisis de los datos recolectados se realizó utilizando la metodología PLS-SEM mediante el uso 

del software Smart PLS, tomando como variables independientes las capacidades dinámicas y la 

orientación de mercado, mientras que la orientación emprendedora será la variable de salida o 

dependiente. 

Los principales hallazgos de la investigación relevaron que la orientación emprendedora no 

se ve influenciada por los efectos directos de las capacidades dinámicas o de la orientación de 

mercado, sin embargo, la relación entre capacidades dinámicas y orientación emprendedora 

presenta un efecto positivo cuando se ve moderada por la orientación de mercado. El estudio 

también demostró que la escolaridad o nivel académico, así como el tipo de actividad comercial 

tampoco influyen significativamente en el grado de orientación emprendedora de las PYMES. 

Palabras claves: PYMES, Capacidades Dinámicas, Orientación de mercado, Orientación 

emprendedora. 
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Capítulo I 
 

 

1.1 Introducción. 

 

A través de los años el estudio de las causales del emprendimiento ha sido objeto de 

mucho interés dentro del marco de la literatura de la gerencia y la administración en general, han 

sido diversos los autores que han abarcado el tema del emprendimiento desde diversas 

perspectivas organizacionales, del entorno, culturales, entre otros (Schollhammer, 1982; Webster, 

1977). 

 

Y es que según el Global Entrepreneurship Monitor (2008), existe un amplio acuerdo 

sobre la importancia del espíritu emprendedor para el desarrollo económico. Los 

emprendedores impulsan la innovación: aceleran los cambios estructurales en la economía y 

obligan a las antiguas empresas establecidas a adaptarse, contribuyendo así indirectamente a la 

productividad. 

 

A partir de esto, nace y empieza a tener auge el concepto de orientación emprendedora a 

través del estudio realizado por Miller/Covin y Slevin, al definir la orientación emprendedora 

como una postura en la que “una empresa emprendedora es aquella que se involucra en la 

innovación del mercado de productos, emprende negocios algo arriesgados y es la primera en 

proponer innovaciones "proactivas", superando a los competidores al golpe” (1989, p.771). 

 

Sumado a este enfoque Lumpkin y Dess (1996) definen la orientación emprendedora 

como los procesos, prácticas y actividades de toma de decisiones que lideran una nueva entrada, 

caracterizada por una o más de las siguientes dimensiones: una inclinación a actuar de manera 
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autónoma, una voluntad para innovar y tomar riesgos y una tendencia a ser más agresivo hacia 

los competidores y ser proactivo a las oportunidades del mercado. 

 

Estos dos aportes en conjunto han sido las dos vertientes comunes en la que se ha basado 

el estudio de la orientación emprendedora en la literatura (Wales, 2016). 

 

En virtud de estas conceptualizaciones y la importancia otorgada al emprendimiento tanto 

en el ámbito académico como en la práctica empresarial y política, es que la presente 

investigación analiza el efecto de dos variables sobre el grado de orientación emprendedora de 

una pequeña y mediana empresa, siendo estas variables las capacidades dinámicas y la 

orientación al mercado. 

 

En este sentido la orientación al mercado representa una cultura organizacional de las 

empresas y es considerado como una estrategia que puede generar ventajas diferenciales frente a 

la competencia según lo corroborado por (Narver y Slater, 1990; Ruekert, 1992). Así mismo, la 

perspectiva conceptual de Jaworski y Kohli (1990); es la que cuenta con mayor aceptación por 

parte de la literatura académica sobre el tema, dadas las diversas validaciones empíricas de la 

misma a nivel internacional, estos autores definen este constructo como una postura basada en 

procesos de marketing que habla primordialmente de la generación de inteligencia de mercado a 

nivel de toda la organización, relacionada con las necesidades actuales y futuras de los clientes, la 

difusión de la inteligencia entre todos los departamentos y la capacidad de respuesta de toda la 

organización. 

 

Por su parte, las capacidades dinámicas han sido investigadas a partir de lo propuesto por 

Teece y Pisano (1994) como una propuesta diferente que busca explicación a las fuentes de 

ventajas competitivas en las empresas, este autor define las capacidades dinámicas como “el 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782017000200003&B30
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-76782017000200003&B21
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conjunto de competencias/capacidades que permiten a la empresa crear nuevos productos y 

procesos, y responder a las circunstancias de mercados cambiantes”. 

 

Los efectos de estas dos variables sobre la orientación emprendedora han sido abarcados 

en estudios como los de (Mihardjo, Sasmoko, Alamsyah y Elidjen, 2019; Valdez, Ramos y 

Borboa, 2019; Hussain, Abbas y Asad Khan, 2017), y representa una línea de investigación 

prometedora debido a las repercusiones e importancia de los efectos conjuntos de estas tres 

variables en el desempeño de las PYMES según se ha propuesto en la literatura. 

 

La presente investigación se distribuye en nueve capítulos; primeramente, un capítulo 

introductorio en el cual se plantea y sustenta los aspectos importantes de la investigación, así 

como los principales antecedentes teóricos para contextualizar al lector sobre el tema de estudio. 

 

En el segundo apartado, se expondrán todas las referencias teóricas de la que se conforma 

el cuerpo literario que sustenta la investigación. En el capítulo tres se expone la realidad actual, 

tanto a nivel nacional como internacional en el campo de las variables de estudio y sus relaciones 

en el contexto de las PYMES. 

 

En un cuarto apartado se definen los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo 

de la investigación, mientras que en el quinto apartado se profundiza en la explicación de los 

conceptos y variables de estudio mediante una revisión de literatura donde se explica 

teóricamente estos temas. 

 

Seguidamente en un sexto capítulo se hace referencia a la metodología que se adoptará 

para realizar la investigación, en el cual se explica el enfoque mediante el cual se realizó el 
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trabajo de investigación, los métodos de recolección de datos, método de análisis de datos, entre 

otros aspectos importantes para conocer cómo se realizó el estudio. 

 

Por último, en los capítulos siete, ocho y nueve, se explicarán los principales resultados, 

conclusiones y recomendaciones del estudio respectivamente, mediante la presentación de 

resultados utilizando la metodología PLS-SEM, evaluando las hipótesis de estudio para de esta 

forma lograr sugerir nuevas líneas de investigación basadas en los hallazgos de la investigación. 
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1.2 Antecedentes contextuales del objeto de estudio. 

 
A continuación, se presentan algunas investigaciones realizadas por otros autores que 

tienen relación con el estudio a realizar considerando aquellas definiciones y relaciones aportadas 

por los autores sobre las capacidades dinámicas, la orientación de mercado y la orientación 

emprendedora de las PYMES. 

El estudio sobre la orientación emprendedora se remonta a lo propuesto por Miller (1983), 

que se convertirá en la base del enfoque principal de orientación emprendedora hasta los últimos 

años, mismo que fue posteriormente adoptado por Covin y Slevin (1989): al explicar que “una 

empresa emprendedora es aquella que se involucra en la innovación del mercado de productos, 

emprende empresas algo arriesgadas y es la primera en surgir con innovaciones "proactivas", 

superando a los competidores hasta la médula”. En consecuencia, las empresas no emprendedoras 

se definen en términos opuestos: "Una empresa no emprendedora es aquella que innova muy 

poco, es muy reacia al riesgo e imita los movimientos de los competidores en lugar de liderar el 

camino". 

Posteriormente Lumpkin y Dess (1996) expandieron lo propuesto por los autores 

mencionados al intentar una clarificación del concepto con una visión muy clara, establecer una 

clara distinción entre los conceptos de orientación emprendedora y emprendimiento, en forma 

comparable a la distinción que se establece entre contenido y proceso en la literatura de gestión 

estratégica. 

A través de los años, la investigación sobre este constructo se ha centrado en la relación 

de este principalmente con variables de salida como el desempeño medido en diferentes formas y 

enfoques, adicionalmente, la literatura sobre el tema se ha ampliado con la confección de 

diferentes revisiones de literatura realizado por los mismos expertos que han dado génesis a la 
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conceptualización de la orientación emprendedora (Rauch, Wiklund y Lumpkin, 2009; Wales, 

Gupta y Mousa, 2013; Wales, 2016). 

Desde una perspectiva teórica, este tipo de revisiones de literatura han encontrado que 

existen brechas de investigación en materia del análisis de este constructo desde un enfoque 

cualitativo, ya que según Wales (2016) se ha hecho un llamado a los investigadores para 

investigar la orientación emprendedora desde este enfoque y no ha sido contestado. 

Wales, Gupta y Moussa (2013), han propuesto que futuras líneas de investigación deben 

procurar clarificar la génesis de la orientación emprendedora viendo este constructo como un 

fenómeno sociocultural. 

Mientras que las ultimas revisiones de literatura en el tema han abarcado aspectos como el 

efecto de la sucesión en el grado de orientación emprendedora en empresas familiares 

(Hernández y López, 2018), o también sobre los efectos de la orientación emprendedora en el 

contexto de empresas internacionalizadas, es decir un análisis desde un enfoque global con base 

en este tipo de empresas (Wales, Gupta, Marino y Shirokova, 2019). 

Con relación a las capacidades dinámicas, el análisis de este enfoque se remonta a los 

propuesto por (Teece y Pisano, 1994; Teece, Pisano y Shuen, 1997) quienes ofrecen un marco 

conceptual para definir un enfoque explicativo de las capacidades de crear y mantener ventajas 

competitivas en las empresas, dejando de lado algunos enfoques que había imperado durante las 

décadas anteriores, como por ejemplo el enfoque de fuerzas competitivas propuesto por Porter 

(1980) y que había sido el paradigma dominante en materia de investigación sobre ventajas 

competitivas. 
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Zahra, Sapienza, y Davidsson (2006) dan a conocer la importancia teórica y práctica de 

desarrollar y aplicar las capacidades dinámicas para mantener ventaja competitiva en las 

empresas, además ofrece una definición de capacidades dinámicas. Por otra parte, Eriksson 

(2014) afirma que con respecto a los procesos de capacidades dinámicas los estudios empíricos 

parecen emplear un continuo de conceptualizaciones que van desde lo muy específico e 

identificable hasta un conjunto genérico de procesos relacionados con el conocimiento. 

Otro aporte importante es el realizado por autores como Wang y Ahmed (2007) quienes 

buscan aclarar el concepto de capacidades dinámicas, y posteriormente identificar tres factores o 

componentes que reflejan las características comunes de las capacidades dinámicas, lo propuesto 

por estos autores permite ser adaptado por las empresas y a la vez seguir desarrollando 

conocimiento sobre este constructo en investigaciones futuras. 

Otra investigación importante es la realizada por Bareto (2010) quien realizó una 

importante revisión de literatura sobre las capacidades dinámicas, llegando a diferentes 

conclusiones con respecto al tipo de variables con las que se ha relacionado las capacidades 

dinámicas históricamente, así como los contextos y condiciones específicas en las que este 

constructo puede impactar otras variables de salida. 

Estudios más recientes como el realizado por Byrne y Harney (2017) han investigado 

sobre las micro fundaciones del constructo como tal, analizando sus fundamentos a nivel micro, 

en constante a la mayoría del cuerpo de investigación hasta la fecha enfocado a los efectos macro 

de las capacidades dinámicas. 

Finalmente en un esfuerzo por crear una distinción entre el concepto de marketing y las 

posturas estrategias de mercadeo, Kohli y Jaworski (1990) inician una vertiente teórica enfocada 
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a la creación de un marco conceptual para explica la postura de adopción del concepto de 

marketing, originando el constructor de orientación de mercado, el mismo ha servido para la 

creación y ampliación del conocimiento por parte de muchos autores como lo son (Kohli y 

Jaworski, 1993; Narver y Slater, 1994; Deshpande y Farley, 1998). 

Desde entonces se pueden mencionar algunos aportes importantes como el realizado por 

Kirca y Jayachandran (2005) al realizar una revisión de los antecedentes de este constructo y sus 

impactos en el desempeño organizacional de las empresas. 

También son importantes los aportes de Esteban, Millan, Molina y Martín (2002) al 

realizar una revisión de literatura sobre la orientación al mercado en empresas de servicios, 

concluyendo que este constructo influye positivamente en el desempeño de este tipo de empresas 

y que futuras línea de investigación debe intentar relacionar esta orientación con otras variables 

importantes en la creación de valor para las empresas. 

Por su parte Van Raaij y Stoelhorst (2008) realizan una revisión e integración de la 

literatura generada hasta la fecha, a fin de organizar las lecciones importantes extraídas de los 

diferentes estudios empíricos realizados sobre la orientación al mercado. 

Más recientemente, el estudio realizado por Raju, Lonial y Crum (2011) propone un 

marco conceptual sobre orientación emprendedora en el contexto de PYMES, mismo que ha sido 

de relevancia teórica para la generación de conocimiento en esta línea de investigación. 

En un contexto más específico, se puede sumar la investigación de Udriyah, Tham y 

Azam (2019) quienes analizan los efectos conjuntos de la orientación emprendedora y la 

innovación en el desarrollo de ventajas competitivas y el desempeño de pequeñas y medianas 

empresas del sector textil para el mercado de Malasia. 
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En virtud del análisis de las relaciones entre las capacidades dinámicas, la orientación de 

mercado y la orientación emprendedora, se cuenta como principal antecedente el estudio 

realizado por Pastor, Rodríguez y Balbinot (2019), quienes analizaron directamente los efectos de 

las relaciones entre las tres variables, llegando a la conclusión que las orientaciones del estudio se 

pueden ver disminuidas al no desarrollarse en entornos dinámicos. 
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Capítulo II 

 
 

2.1 Justificación del problema y su importancia. 

 

El presente estudio tiene sus raíces en la creciente relevancia teórica que se le ha brindado 

al emprendimiento y las PYMES dentro del marco de la literatura de la administración y la 

gerencia, desde los estudios de Disrich y Drnovsek (2002) el reciente interés en el campo de 

investigación sobre emprendimiento y la creación de pequeñas y medianas empresas ha 

impactado muchos aspectos de los negocios, educación, política y la vida comunitaria en general, 

esto mismo lo exponen Meyer y Jongh (2018) al decir que muchos países se han dado cuenta de 

que los principales contribuyentes al crecimiento económico ya no son predominantemente las 

grandes empresas, sino que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) están asumiendo ese 

rol. 

 

Las PYMES contribuyen sustancialmente a un entorno económico estable y al desarrollo 

de la economía. Para lograr un desarrollo económico estable, se debe apoyar el negocio de las 

PYMES. Necesitan especialmente servicios financieros y de consultoría que les ayuden a superar 

las dificultades durante la fase de puesta en marcha o para llevar a cabo sus actividades 

comerciales habituales (Guttler, 2001). 

 

Las pequeñas y medianas empresas están siendo consideradas como motores del 

crecimiento económico en todo el mundo. Una de las funciones más importantes de las PYMES 

en este contexto incluye la reducción de la pobreza mediante la creación de empleos. Los países 

desarrollados y en desarrollo están obteniendo beneficios extremos de las PYMES y son capaces 

de acelerar la economía de cualquier país (Jasra, Khan, Hunjra, Rehman y Azam, 2011). 
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Para Jasra et al “la mayoría de los países extranjeros se están dando cuenta del hecho de 

que las PYMES contribuyen con una parte importante del PIB y la actividad económica del país” 

(2011, p.274). Mientras que Agwu, en referencia a las PYMES expresa que “son laboriosas, 

ahorran capital y son capaces de ayudar a crear la mayoría de un millón de nuevos empleos que el 

mundo necesitará para finales de siglo” (2014, p.101) 

 

Robu expone que: 

 

Las PYMES se consideran la columna vertebral de una economía, ya sea que se refiera a 

un nivel regional o si se habla de forma global. Estas empresas representan una fuente 

esencial de crecimiento económico, dinámica y flexibilidad en los países industrializados 

avanzados, al igual que lo hacen en las economías emergentes y en desarrollo. El 

principal argumento para esto es que las PYMES son la forma dominante de organización 

empresarial y representan aproximadamente del 95 al 99% de todas las empresas (2013). 

 

Bajo este mismo enfoque, Keskin, Senturk, Sungur y Kiris (2010) argumentan que las 

PYMES contribuyen a la generación de empleo, de ingresos y a los ingresos por exportaciones en 

los países en desarrollo. Sin embargo, para aprovechar el potencial de las pequeñas y medianas 

empresas para el desarrollo y la reducción de la pobreza, los gobiernos de los países en desarrollo 

y en transición, los socios para el desarrollo y las propias PYMES deben abordar una serie de 

desafíos. 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las 

PYMES representan más del 95% de las empresas y garantizan entre el 60% y el 70% de los 

puestos de trabajo (2017). 
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Según los datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, para el 2021 éstas 

representan más del 90% del total de empresas, generan entre el 60% y el 70% del empleo y son 

responsables del 50% del Producto Interior Bruto (PIB) a nivel mundial”. 

 

Para Costa Rica esto no es la excepción, según datos de BCCR (Banco Central de Costa 

Rica) para el 2017 el parque empresarial del país estaba compuesto en un 97,5% por PYMES, lo 

que representó un incremento de un 13,63% desde el 2012, las mismas aportan el 34,5% de los 

empleos del país y representaban 35,7% de PIB. 

 

Según de la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (Enameh) para el 2019 

las PYMES manifestaron una serie de desafíos para mantener o hacer crecer sus negocios, entre 

los cuales se encontraban, el acceso a préstamos; el 26,8% el acceso a capacitación; el 25,9% 

diversificar los productos o servicios y el 20,8% manifiestan que requieren trámites más sencillos 

en instituciones del Estado. A su vez, un estudio del Programa del Estado de la Nación del 2019 

reveló que la probabilidad de supervivencia de las PYMES en Costa Rica está en peligro, véase 

Ilustración 1. 

 

Ilustración 1 Probabilidad de supervivencia de las PYMES por años y por región económica. 

 

Fuente: Programa del Estado de la Nación, 2019. 
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El otro aspecto importante del presente estudio lo constituye la figura del 

emprendimiento, Chaves y Fonseca (2015) exponen que el emprendimiento es un proceso de 

mucha importancia para el desarrollo económico de los países. El desarrollo económico es 

considerado por varios autores como un proceso en el cual la economía atraviesa varias fases o 

etapas que implican mayores niveles de progreso para una nación. 

 

Estos autores Chaves y Fonseca (2015) exponen que través de la creación de empresas, el 

progreso tecnológico y la innovación liderada por las personas emprendedoras es posible mejorar 

la creación de riqueza de una nación y coadyuvar con el bienestar de sus habitantes. Para ello se 

requiere de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones necesarias para que se 

desarrollen estas actividades emprendedoras. 

 

A pesar del aparente auge en materia de incentivos y apoyo al emprendedor, estudios 

recientes han demostrado una situación poco favorable para la acción emprendedora en Costa 

Rica, un informe nacional realizado por el INCAE en el 2014 mostró que aún existen muchos 

factores que afectan al país en materia de emprendimiento, lo que no permite explotar la 

capacidad creadora y de innovación con la que se cuenta. La falta de programas y políticas 

institucionales relacionadas con el apoyo al emprendimiento parece ser una de las principales 

causas de estos resultados. 

 

En el 2018 el mismo MEIC (Ministerio de Economía Industria y Comercio), ente rector 

en materia de economía y emprendimiento en Costa Rica, expuso que la dificultad para 

financiarse, el correcto direccionamiento del gasto público a actividades productivas, la 

infraestructura de transporte y el desempeño macroeconómico siguen siendo retos que persisten y 

frenan la competitividad del país en materia de emprendimiento. 
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Y es que a nivel país o regional es muy poca la disponibilidad de información para 

analizar temas relacionados al emprendimiento, la periodicidad y metodología de recolección de 

datos complica la comparabilidad de la información para la toma de decisiones. 

 

En virtud de esta problemática, estudios, informes e índices como el Global 

Entrepreneurship Report (GER) y The Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) 

resultan de vital importancia para el análisis y la toma de decisiones sobre la actividad 

emprendedora. 

 

Bajo esta misma línea de pensamiento, estos informes internacionales han reforzado la 

realidad nacional de índices bajos de emprendimiento. Véase ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Análisis comparativo del emprendimiento en Costa Rica. 
 

 

Fuente: GEDI (2015) 

 

 

Como se puede apreciar, los países de mayor desarrollo y nivel de renta mantienen 

condiciones similares en aspectos de competitividad y de emprendimiento, solo cuatro países en 
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los primeros 10 puestos del GEDI no están en los 10 primeros puestos del Índice Global de 

Competitividad (IGC), pero según GCR (2014) todos son economías basadas en innovación. 

 

Según la última encuesta nacional de hogares productores (Enhopro) para el 2014, Costa 

Rica registró un total de 340.000 empleados independientes o emprendedores empresariales, los 

cuales generaron 536.000 empleos. 

 

El 75,4% de estos emprendedores están entre los 35 y 64 años; mientras que los más 

jóvenes (menores de 34 años) son el 17,2%, predomina la baja escolaridad en la educación 

regular: para el 2014, el 47,2% alcanza hasta un nivel máximo de primaria completa, mientras 

que sólo el 18,7% posee educación superior. En total, en el 2014, se generaron 535.956 empleos 

en estos emprendimientos y, de ellos, el 83,5% son empleos permanentes y 16,5% ocasionales. 

 

Es por estos motivos que se vuelve relevante el estudio de variables que tengan poder 

explicativo de la orientación emprendedora que puedan tener las PYMES, ya que como se ha 

demostrado, representan un sector muy importante de la economía costarricense y enfrentan 

serios desafíos para su nacimiento y crecimiento. Por lo que, el incentivar, fomentar y nutrir la 

orientación emprendedora es de importancia para el desarrollo económico del país. 

 

Por otra parte, en un nivel estrictamente teórico, la investigación sugiere que, aunque se 

han examinado varias variables como antecedentes de la orientación emprendedora, los orígenes 

de esta como fenómeno organizacional siguen sin estar claros: en otras palabras, hay 

relativamente poca comprensión de la génesis de la orientación emprendedora. Wiklund y 

Shepherd (2003) instaron a los investigadores a estudiar este constructo como una variable 

dependiente, con el fin de comprender mejor su aparición y desarrollo. 
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Con relación a la importancia del análisis de los efectos conjuntos de estas variables, 

algunos autores se han pronunciado al respecto, argumentando por ejemplo que las capacidades 

dinámicas de nivel micro pueden promover innovaciones exitosas cuando hay restricciones de 

recursos en las naciones en vías de desarrollo (Salazar y Peláez, 2011). 

 

Rodríguez, Moreno y Armario (2012) en su estudio sobre “orientaciones dinámicas” 

determinan que la orientación de mercado y la orientación emprendedora forman parte de estas 

orientaciones dinámicas que le aportan valor a las PYMES, y sugieren un mayor enfoque sobre 

esta línea de investigación. 

También es importante mencionar la investigación propuesta por Peñate (2013) quién 

propone las capacidades dinámicas y la orientación emprendedora como factores determinantes 

en el crecimiento de las PYMES. Por lo que se logra inferir que, los efectos conjuntos de estas 

dos variables ejercen una influencia significativa sobre la tasa de crecimiento de este tipo de 

empresas. 

Se considera igualmente importante lo propuesto por Meliá y Pérez (2005) quienes 

analizan la relación entre la orientación emprendedora y la orientación de mercado; obteniendo 

resultados positivos en la relación entre estas orientaciones, y, además, en su estudio los autores 

concluyen que la orientación emprendedora puede considerarse un antecedente de la orientación 

de mercado, e incentivan el estudio de la relación en un sentido inverso. 

 

Es por todo lo anterior, que esta investigación se ve motivada a intentar refutar o corroborar 

las hipótesis de otros autores sobre la relación positiva de la orientación de mercado y las 

capacidades dinámicas y su efecto en la orientación emprendedora de PYMES de la región Huetar 

Norte de Costa Rica, aportando de esta forma a la generación de conocimiento en el ámbito del 
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emprendimiento, y resultando de interés para la academia y las instituciones públicas del país, en 

virtud de la creación de programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la zona. 

 

Es pertinente recalcar que la presente investigación guarda relación con cursos 

desarrollados durante el transcurso de la carrera de contabilidad y finanzas, específicamente 

aspectos como el emprendimiento y las PYMES. Además de sustentar el proceso metodológico 

con base en conocimientos desarrollados en cursos de estadística descriptiva e inferencial. 
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2.2 Objeto de estudio 

 
El objeto del presente estudio busca validar relaciones positivas entre las variables de 

investigación, tomando en consideración aquellas empresas clasificadas de tamaño pequeño y 

mediano (PYMES); dado que, estas empresas representan el mayor porcentaje en la región 

Huetar Norte del país. Por lo que como objetivo principal de esta investigación se plantea 

determinar si las capacidades dinámicas de las PYMES pertenecientes a la región Huetar Norte 

de Costa Rica pueden influenciar positivamente la relación entre la orientación de mercado y la 

orientación emprendedora, esto para el año 2021. 

 
2.3 Beneficiarios de la Investigación. 

 
En el siguiente apartado se ofrecerá una descripción de las principales figuras 

beneficiadas de la investigación y como el desarrollo de esta les beneficia. 

Beneficiarios Directos 

PYMES: 

Las pequeñas y medianas empresas pueden obtener beneficios de la investigación si 

utilizan el recurso teórico como base para el análisis de sus actividades empresariales. Este tipo 

de empresa generalmente no estudia los factores de éxito en sus operaciones y enfocan sus 

esfuerzos estratégicos a la gestión de las actividades productivas, por lo que un análisis 

comparativo de su realidad empresarial con los resultados de la investigación puede ser de 

utilidad. 
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Instituciones gubernamentales: 

 

En Costa Rica existen instituciones destinadas al análisis de las PYMES, tanto en el 

ámbito público como no gubernamental, por ejemplo, instituciones como el INA o el MEIC, por 

lo general, realizan estudios enfocados a la producción de datos estadísticos de manera 

descriptiva a nivel local, otro tipo de instituciones como PROMOCER están dedicadas al mapeo 

y generación de inteligencia de negocio para PYMES a nivel internacional. 

Sin embargo, estas instituciones no generan un análisis profundo que ofrezca un contexto 

de los elementos responsables de las actividades empresariales de las PYMES, por lo que la 

investigación puede servir de insumo para la creación o mejoramiento de programas de apoyo a 

las empresas. 

Beneficiarios Indirectos 

Academia: 

El desarrollo de la investigación es importante para la ampliación de la literatura existente 

sobre el emprendimiento y las PYMES, además aporta a la validación o refutación de las teorías e 

hipótesis existentes sobre la relación entre la orientación de mercado y la orientación 

emprendedora, además de proponer futuras líneas de investigación que pueden ser abarcadas por 

futuros investigadores. 

 
2.4 Pregunta de investigación. 

 
Una vez ofrecido un contexto tanto teórico, como de la necesidad a nivel regional de 

información sobre las variables de estudio, es de interés plantear las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el efecto de las capacidades dinámicas y la orientación de mercado en el grado de 

orientación emprendedora de las PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica? 
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¿Cuál es el efecto del grado académico del empresario PYME o el sector empresarial al que 

pertenece, en el nivel de orientación emprendedora de las PYMES de la Región Huetar Norte de 

Costa Rica? 
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Capítulo III 
 

 

3.1 Estado de la Cuestión 

 
A continuación, se exponen las principales publicaciones realizadas durante los últimos 

años en materia de investigación sobre las variables del presente estudio. 

En el nivel internacional 

 
Tabla 1Estado de la cuestión investigaciones a nivel Internacional. 

 

 

Título Autor y 

Año 

Metodología Alcance Resultado Conveniencia 

The Dynamic 

Capabilities 

and the 

Entrepreneurial 

Orientation: 

Source 

of Innovation 

and 

Profitability in 

the Mexican 

SME 

Valdez, 

Ramos y 

Borboa 

(2019). 

 

PLS-SEM 
La 

investigación 

estudia si las 

capacidades 

dinámicas y 

la orientación 

emprendedora 

, tienen 

influencia 

sobre las 

actividades de 

innovación y 

la 

rentabilidad 

que se 

manifiesta en 

las PYMES. 

El estudio se 

focalizó en 

una muestra 

de 1.012 

PYMES de la 

región 

Noroeste de 

México. 

El estudio demostró que 

las capacidades 

dinámicas tienen una 

fuerte influencia sobre 

la orientación 

emprendedora y la 

rentabilidad de las 

PYMES 

El estudio 

abarca 

capacidades 

dinámicas 

como variable 

determinante 

de la 

orientación 

emprendedora 

de las PYMES 

Mexicanas. 

Entrepreneurial 

Orientation 

and 

Performance: 

Hussain, 

Abbas y 

Asad 

 

Correlación 
Esta 

investigación 

analiza el rol 

moderador de 

El estudio concluyó que 

la adopción de una 

orientación de mercado 

incrementa el grado de 

Explica la 

relación de 

causalidad 

entre la 
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The 

Moderating 

Effect of 

Market 

Orientation 

Khan 

(2017) 

 la orientación 

de mercado 

con respecto a 

la orientación 

emprendedora 

y el 

desempeño de 

PYMES de 

una provincia 

de Pakistan 

orientación 

emprendedora al 

analizar la relación entre 

la orientación 

emprendedora y el 

desempeño. 

orientación de 

mercado y la 

orientación 

emprendedora 

The dark side 

of the 

Morgan, 

Anokhin, 

 

SEM 
El estudio 

analiza la 

Los autores encontraron 

una fuerte interacción en 

Esta 

investigación 
entrepreneurial Kretinin y  interrelación ambas direcciones entre amplía sobre la 

orientation and Frishamar  entre la las dos orientaciones, relación entre 

market (2015)  orientación así como también estas dos 

orientation   emprendedora lograron explicar que, variables de 

interplay: A   y la aunque estos efectos estudio, 

new product   orientación de pueden ser positivos en analizando la 

development   mercado y su el desempeño de las relación em 

perspective   papel en el empresas, pueden ser ambas 
   desarrollo de perjudiciales bajo direcciones. 
   nuevos algunos contextos.  

   productos,   

   esto para   

   medianas   

   empresas de   

   Suecia.   

Entrepreneurial 

orientation, 

Pastor, 

Rodríguez 

 

Correlación 
Esta 

investigación 

Estos autores 

encontraron una 

Este artículo es 

de pertinencia 
market y Balbinot  analiza la relación moderada entre porque expone 

orientation and (2019)  relación entre las variables de estudio, que las 

dynamic   las explicando que esto se relaciones entre 

capabilities in   capacidades debe a que las empresas todas variables 

small and   dinámicas, la no consideran operar en se pueden ver 

médium   orientación de un entorno dinámico. afectadas al no 

enterprises   mercado y la  haber una 
   orientación  percepción de 
   emprendedora  un entorno 
   para 330  dinámico. 
   PYMES de   

   México   

Efectos de la 

Implementació 

n de las 

Estrategias 

Aburto de 

la llave 

(2017) 

 

Chi 

Cuadrado de 

Pearson 

Esta 

investigación 

analiza el 

efecto de la 

El estudio concluyó que 

las empresas se pueden 

beneficiar de la 

implementación 

Es de 

conveniencia 

para justificar 

relaciones 
   implementaci solamente de algunas positivas entre 
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Orientación al   ón de la estrategias de la orientación 

Mercado y orientación orientación emprendedora 

Orientación emprendedora emprendedora y y la orientación 

Emprendedora y la orientación de mercado, de mercado, y 

en el orientación de al proporcionarles más buenos 

Comportamien mercado en el oportunidades de resultados 

to del comportamie crecimiento e empresariales. 

Consumidor: nto del internacionalización.  

Caso de la consumidor,   

Industria de entrevistando   

Muebles de 25 grandes   

Madera en consumidores   

México” de muebles de   

 madera del   

 mercado   

 Mexicano.   

The influence 

of digital 

Mihardjo, 

Sasmoko, 

 

SEM 
Esta 

investigación 

El estudio encontró que 

las capacidades 

Es de 

pertinencia 
leadership on Alamsyah  analiza una de dinámicas afectan para 

innovation y Elidjen  las positivamente el argumentar las 

management (2019)  dimensiones desarrollo de una actitud relaciones 

based on   de la innovadora en las positivas entre 

dynamic   orientación empresas, esto cuando las tres 

capability:   emprendedora la relación es mediada variables de 

Market   como lo es la por la orientación estudio. 

orientation as a   innovación, y emprendedora  

moderator   el impacto de   

   las   

   capacidades   

   dinámicas   

   sobre la   

   misma   

   cuando la   

   relación es   

   mediada por   

   la orientación   

   de mercado   

Elaboración: Fuente elaboración propia. 
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En el nivel nacional 

 

Con base en la revisión de literatura realizada, no se encontró a nivel local, un estudio o 

análisis que relacione las tres variables de investigación, por lo que el presente estudio servirá 

como marco de referencia para próximos análisis de la relación entre las capacidades dinámicas, 

la orientación de mercado y la orientación emprendedora. 
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Capítulo IV 
 

 

4.1 Objetivos Generales y Específicos. 

 
En este apartado y con lo mencionado anteriormente, se plantean el objetivo general y los 

específicos. 

 

Objetivo General. 

 
Analizar el efecto de las capacidades dinámicas y la orientación de mercado en el grado 

de orientación emprendedora de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica. 

 

Objetivos específicos. 

 
Crear un marco conceptual de las variables de estudio y la relación entre las mismas, en el 

contexto de las PYMES costarricenses. 

Determinar el efecto de la orientación de mercado sobre las capacidades dinámicas de las 

PYMES. 

Determinar el efecto de la orientación de mercado de las PYMES en su grado de 

orientación emprendedora. 

Determinar el efecto de las capacidades dinámicas de las PYMES en su grado de 

orientación emprendedora. 

Determinar el efecto del nivel académico del empresario PYME y el sector empresarial al 

cual pertenece en el nivel de orientación emprendedora. 
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Capítulo V 
 

 

5.1 Marco Teórico. 

 
En este apartado se realiza la confección de un marco conceptual que permita definir las 

variables de estudio y el sustento teórico de la relación entre las variables, se realizará 

estructurando su contenido en cuatro secciones. 

Primeramente, se dará fundamento al concepto de PYME, que se entiende por PYME a 

nivel jurídico, cómo se conforman, cuál es su estructura y el aporte de estas en la economía 

nacional. 

Seguidamente se procederá a conceptualizar, con base en la revisión de literatura de la 

importancia del de las capacidades dinámicas y cuál es su relevancia teórica y la relación de este 

con los otros constructos. 

Posteriormente se pretende definir el concepto de orientación de mercado con base en lo 

aportado por los autores más significativos en materia del estudio de esta variable, así como 

plantear el sustento de la relación de este con las otras variables. 

En última instancia, se definirá la orientación emprendedora como una variable de salida 

o variable dependiente, viéndose influenciada por las variables mencionadas anteriormente, para 

estos efectos se ofrecerá una conceptualización del término, su relevancia teórica y el alcance de 

este dentro de la literatura del emprendimiento y la gerencia. 

PYMES 

 
La definición de PYMES alrededor del mundo revela que es muy difícil llegar una 

conceptualización común de este tipo de empresas, diferentes autores abordan este problema, tal 
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es el caso de Ueki, Tsuji y Cárcamo, al mencionar que “la definición de las pequeñas y medianas 

empresas no se ha estandarizado internacionalmente e inclusive puede haber discrepancias entre 

las filiales gubernamentales de un mismo país” (2005, p.9), de la misma forma Abor y Adjasi, 

exponen que “el problema en la definición de lo que constituye una pequeña o mediana empresa 

es una preocupación importante en la literatura sobre las PYMES. Diferentes autores, en la 

mayoría de los casos han dado diferentes definiciones a este tipo de negocio.” (2007, p.112). 

Varios países en diferentes partes del mundo se enfocan en ciertos indicadores para 

definir a las PYMES, entre ellos el número de empleados, el número total de activos, la 

facturación anual y las inversiones de capital (Gibson y Vaart, 2008). 

Cardozo, Velásquez y Rodríguez dicen que, “En su concepción más amplia una PYME, 

es una unidad económica productora de bienes y servicios, dirigida por su propietario de una 

forma personalizada y autónoma de pequeña dimensión en cuanto al número de trabajadores y 

cobertura de mercado” (2012, p.1632). 

Beck y Cull (2014) explican que tal vez la definición más acordada recientemente en 

numerosas investigaciones define a las PYMES como aquellas empresas con menos de 250 

empleados, aunque las empresas muy pequeñas pueden tener menos de 50 empleados mientras 

que las microempresas tienen entre 5 y 10 trabajadores. También es observable que más del 50% 

de las empresas en países de ingresos bajos y medianos bajos tienen menos de 100 empleados. 

En el contexto costarricense las PYMES pueden definirse siguiendo los criterios 

emanados por instituciones públicas rectoras en el campo del emprendimiento y economía, por 

ejemplo, el tamaño de una pequeña y mediana empresa puede estar determinado con base en la 

actividad productora, al personal, el valor de los activos, y el valor de las ventas anuales netas; 
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todo esto se determina mediante una fórmula de clasificación suministrada por el MEIC, en 

donde dependiendo del resultado se puede determinar el tamaño de la PYME en el que clasifican: 

• Microempresa si el resultado es igual o menor a 10. 

 
• Pequeña Empresa si el resultado es mayor que 10 pero menor o igual a 35. 

 
• Mediana Empresa si el resultado es mayor que 35 pero menor o igual a 100. 

 
Con respecto a la definición de PYME en el caso de Costa Rica en el Reglamento General 

de la Ley N° 8262 “Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y sus reformas” 

en el artículo No. 3 se define (PYME) como toda unidad productiva de carácter permanente que 

disponga de recursos físicos estables y de recursos humanos, los maneje bajo la figura de persona 

física o persona jurídica, en actividades industriales, comerciales o de servicios. Además, 

establece los requisitos que deben satisfacer las PYME que quieran aprovechar los beneficios de 

esta ley, las empresas deben cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: 

● El pago de cargas sociales. 
 

● El cumplimiento de obligaciones tributarias. 

 

● El cumplimiento de obligaciones laborales. 

 
Por otra parte, en el Reglamento a la Ley 8262 (Decreto Ejecutivo No. 37721) se 

establecen criterios cuantitativos para definir PYME con base a sus ventas, activos y empleos. 

 

Orientación de Mercado 

 

La orientación de mercado hace referencia a un conjunto de actividades que refleja el 

grado de adopción de la filosofía del concepto de marketing por parte de una organización, este 

último definido por diversos autores como una cultura organizacional distinta, un conjunto 
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fundamental de creencias y valores compartidos que coloca al cliente en el centro del 

pensamiento de la empresa con relación a la estrategia y las operaciones, o también como una 

cultura de la organización que crea de manera más efectiva los comportamientos necesarios para 

generar un valor superior para los compradores y, por lo tanto, un desempeño superior continuo 

para el negocio (Atuahene, 1996; Deshpande y Webster, 1989; Narver y Slater, 1990). 

 

Para Kotler (1984), el concepto de marketing es una filosofía empresarial orientada al 

cliente y a las ganancias. Es una filosofía de gestión empresarial basada en la aceptación en toda 

la empresa de la necesidad de orientación al cliente, orientación a las ganancias y reconocimiento 

del importante papel del marketing en la comunicación de las necesidades y deseos del mercado a 

todos los principales departamentos corporativos, esto se ve apoyado por lo expuesto por 

Osuawgu (2019) quién define el marketing como una filosofía que postula que los especialistas 

en marketing deben prestar más atención a las necesidades y deseos de los clientes. 

 

Por tanto, esta implementación práctica del concepto del marketing es lo que se conoce 

como orientación de mercado, lo cual va en concordancia con el enunciado de Baker y Sinkula, 

“La orientación al mercado refleja la propensión de la empresa a adoptar el concepto de 

marketing. Por lo general, se mide evaluando el compromiso de las empresas de basar sus 

decisiones estratégicas en la inteligencia de mercado orientada al cliente.” (2009). 

 

Sin embargo, Kohli y Jaworski (1990) argumentan que la orientación al mercado se trata 

de un sistema de valores organizacional general que proporciona normas sólidas para compartir 

información y llegar a un consenso sobre su significado y gracias a esto, una empresa con alta 

orientación al mercado está en capacidad de anticipar las necesidades de desarrollo de sus 

clientes y responder a ellas mediante la incorporación de productos y servicios innovadores. 
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En efectos, la orientación de mercado es caracterizada en la literatura como una cultura en 

la que todos los empleados están fuertemente comprometidos en la creación continua de valor 

superior para los consumidores (Slater y Narver, 1994; Kohli y Jaworski, 1990), haciendo énfasis 

en el establecimiento de una cultura institucional y la creación de valor agregado para los 

clientes. Tal como exponen Narver, Slater y Tietje, quienes declaran que “la orientación de 

mercado transmite cómo los objetivos y la cultura de una empresa se centran en la creación de 

valor para los clientes. Esta creación de valor se convierte así en una cultura institucionalizada.” 

(1998, p.245). 

 

A su vez, Deshpande y Farley (1997) definen la orientación de mercado como “el 

conjunto de procesos y actividades interfuncionales dirigidos a crear y satisfacer clientes a través 

de una evaluación continua de necesidades” 

 

En esta vertiente Kiessling, Isaksson y Yasar (2016) exponen que para ellos la orientación 

de mercado es una filosofía empresarial o una declaración de política que aborda cómo las 

organizaciones se adaptan al entorno de sus clientes para desarrollar ventajas competitivas. 

 

Para adoptar esta cultura institucional que permite mejorar la cadena de valor de las 

empresas y desarrollar ventajas competitivas, la orientación de mercado se basa en la recolección 

de información, su procesamiento y una toma de decisiones con base en la información procesada 

(He, Brouthers y Filatotchev, 2018, p.4). 

 

Fernandes, Ferreira, Azevedo y Raposo, resumen el constructo como “la recopilación de 

información relacionada con los clientes y la competencia, difundiéndola en toda la organización 

y explotándola para satisfacer mejor las necesidades prevalecientes del mercado” (2019, p.3), 

mientras que Keskin, explica que “al adaptar un enfoque basado en procesos, el término 
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orientación de mercado se puede utilizar para referirse a la implementación de un concepto de 

marketing a través de la generación de inteligencia, difusión de inteligencia y capacidad de 

respuesta” (2006, p.398). 

 

Esta premisa es de reiterado uso en la literatura y tiene su fundamento en lo propuesto por 

Kohli y Jaworski (1990), así como la mayoría de los estudios realizados hasta la fecha que 

amplían sobre la definición teórica y el desarrollo de la orientación de mercado como un 

constructo. 

 

En primera instancia, lo propuesto por Kohli y Jaworski, se trata efectivamente de una 

postura basada en procesos de marketing que habla primordialmente de “la generación de 

inteligencia de mercado a nivel de toda la organización, relacionada con las necesidades actuales 

y futuras de los clientes, la difusión de la inteligencia entre todos los departamentos y la 

capacidad de respuesta de toda la organización” (1990, p.6). 

 

Dentro de esta definición proporcionada se desprenden 3 dimensiones que componen el 

constructo a nivel teórico, la generación de inteligencia, la difusión de la inteligencia y la 

capacidad de respuesta de la organización. 

 

Con base en la definición de los autores Kohli y Jaworski (1990), el concepto de 

generación de inteligencia se refiere particularmente a la generación de inteligencia de mercado, 

la cual comprende una amplia gama de aristas aparte de la típica identificación de los gustos y 

preferencias de los consumidores. Para los autores, la inteligencia de mercado debe incluir 

además la identificación de factores exógenos que pueden influir en los gustos y preferencias de 

los consumidores, tanto actualmente como a futuro. 
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El análisis requerido para la generación de inteligencia de mercado debe incluir factores 

tales como regulaciones de gobierno, tecnología, competidores y otras fuerzas del ambiente 

empresarial, y realizado por diferentes partes involucradas en la organización, en lugar de delegar 

este trabajo exclusivamente a un departamento de mercadeo. 

 

“Los resultados sugieren que la generación de inteligencia de mercado no es y 

probablemente no puede ser responsabilidad exclusiva de un departamento de marketing. Más 

bien, la inteligencia de mercado es generada colectivamente por individuos y departamentos en 

toda la organización.” (Kohli y Jaworski, 1990, p. 5) 

 

Al ser este un enfoque de procesos, el siguiente aspecto secuencial es la difusión de la 

inteligencia de mercado generada a lo largo y ancho de la organización, mediante la activación de 

diferentes mecanismos, tal como exponen los propios autores, “para que una organización se 

adapte a las necesidades del mercado, la inteligencia de mercado debe comunicarse, difundirse y 

tal vez incluso venderse a los departamentos e individuos relevantes de la organización.” (Kohli y 

Jaworski, 1990, p.5). 

 

La difusión de la inteligencia es definida por Moorman, como “el grado en que la 

información se distribuye, comparte y discute entre usuarios relevantes dentro de una 

organización por medios formales e informales” (1995, p.320), la difusión de la inteligencia con 

base en este criterio, trata primariamente de las formas con la que cuentan las empresas para 

diseminar información por los medios más efectivos a su alcance para que esta sea un insumo de 

las partes interesadas en el proceso de creación de valor superior. 

 

Una difusión óptima de la inteligencia de mercado generada es de vital importancia para 

el proceso de creación de valor superior en las empresas, y es el componente que determina la 
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efectividad y rapidez de la toma de decisiones con base en la inteligencia generada, tal como 

expone Dougherty “La difusión efectiva de inteligencia disminuye los tiempos de desarrollo al 

facilitar la comunicación, la cooperación y aumentar la congruencia de objetivos entre las partes 

involucradas en el proceso” (1992, p.185). 

 

Hamadu, Obaji y Oghojafor, apuntan que: 

 

Para la creación de valor superior para sus consumidores una empresa requiere una 

coordinación interfuncional, mejor conocida como difusión de inteligencia, la cual debe 

ser compartida a través de sus diferentes departamentos. Para esto, es necesario accionar 

diversos mecanismos fundamentales dentro de la organización tales como la rotación 

laboral, o la promoción de sus valores, estrategias, misión o cultura (2011). 

 

La capitalización desde la perspectiva de procesos de la orientación de mercado se da en 

el momento de la toma de acción a partir de la inteligencia de mercado generada y su correcta y 

oportuna difusión. Esto es definido por Kohli y Jaworski (1990) como la capacidad de respuesta, 

en palabras más sencillas se puede definir como la acción tomada en respuesta a la inteligencia 

que se genera y difunde. 

 

Parece pertinente considerar la relación causal entre la generación de inteligencia, la 

difusión y la capacidad de respuesta. La lógica implica que la generación y difusión de 

inteligencia de mercado son fundamentales para una capacidad de respuesta efectiva, y son 

infructuosas si no se actúa adecuadamente. (Kwon y Hu, 2000, p.64) 
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Chung, explica que “solo las cosas que hacen las empresas afectarán el éxito. Generar y 

difundir información por sí solo no es suficiente para alcanzar el éxito: la información adquirida 

necesita traducirse en acción y esa acción cambia el desempeño” (2012, p.406). 

 

Esta relación integral y secuencial es la que conforma desde una perspectiva teórica el 

constructor de orientación de mercado desde la perspectiva propuesta por Kholi y 

Jaworski (1990), sin embargo, existe otra vertiente teórica conductual propuesta por 

Narver y Slater (1990) quienes proponen un constructo de segundo orden, conformado 

por tres dimensiones o constructos de primer orden, los cuales son: la orientación al 

cliente, orientación a la competencia o al competidor, y coordinación interfuncional. 

 

Definido por los mismos autores, la orientación al mercado sería la cultura organizacional 

que crea de manera más efectiva y eficiente los comportamientos necesarios de creación de valor 

superior para los compradores y, por lo tanto, desempeño superior continuo para el negocio. 

 

Sobre la orientación al cliente Narver y Slater (1990) exponen que esta constituye un 

elemento que requiere una comprensión suficiente del cliente para crear productos o servicios de 

valor superior para él. Esta creación de valor se logra aumentando los beneficios para los 

compradores o clientes al tiempo que disminuyen sus costos. 

 

La orientación a la competencia descrita por Narver y Slater (1990) significa que la 

organización comprende las fortalezas y debilidades de sus competidores actuales y posibles 

futuros, así como sus capacidades y estrategias a largo plazo. 

 

Estas dos dimensiones son paralelas en el aspecto de recolección y análisis de datos sobre 

los clientes y competidores, con el objetivo de lograr valor agregado para las partes. 
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El último elemento conductual propuesto por Narver y Slater (1990) es la coordinación 

interfuncional que es la utilización coordinada de los recursos de la empresa para crear un valor 

superior para sus clientes. Por lo tanto, cualquier persona de la organización puede 

potencialmente crear valor para el comprador. 

 

Esta integración coordinada de los recursos comerciales está estrechamente vinculada a 

las perspectivas de orientación al cliente y orientación a la competencia. Se basa en la 

información generada y, mediante el uso coordinado de los recursos de la empresa, difunde la 

información en toda la organización. 

 

Y aunque existe este cuerpo teórico paralelo que intenta conceptualizar la orientación de 

mercado desde una perspectiva conductual Narver y Slater (1990) el cual también es 

generalmente aceptado en la literatura, con base en la revisión teórica realizada, se ha 

determinado que la premisa de Kohli y Jaworski (1990) es la más utilizada por diversos autores 

para la creación de conocimiento con relación a la orientación al mercado, siendo algunos de 

estos (Hurley y Hurl, 1998; Vargo y Lusch, 2004; Han, Kim y Srivastava, 1998; Urde, 

Baumgarth y Merrilees, 2011). Véase Ilustración 3. 
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Ilustración 3 Estudios empíricos usados en metaanálisis sobre orientación de mercado. 
 

 

Fuente: Shoham, Rose, Kropp (2005) 

 

La medición de la orientación de mercado se realiza utilizando la escala MARKOR 

propuesta por (Kohli y Jaworski, 1993) el Alfa de Cronbach teórico es de α= 0.9409, el Alfa 
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descompuesto para cada una de las dimensiones fue el siguiente: Generación de Inteligencia α= 

0.9250. Diseminación de Inteligencia α= 0.8370 y Grado de respuesta a la inteligencia α= 0.8864. 

 

Relación entre la orientación de mercado y las capacidades dinámicas 

 

Los estudios que relacionan estos dos constructos no son necesariamente abundantes, 

algunos autores han propuesto la orientación al mercado como una capacidad dinámica, dentro 

del marco de la teoría de los recursos y capacidades (Day, 1994). 

 

A pesar de algunas discusiones sobre la orientación del mercado como una capacidad de 

la empresa, la literatura no refleja adecuadamente un ajuste potencial dentro de las capacidades 

dinámicas. (Teece, Pisano y Shuen, 1997) 

 

Por el contrario, según Hou (2008) el estar orientado al mercado reemplaza la capacidad 

de generar y comprender las implicaciones de la información del mercado; por su parte una 

empresa también requiere la capacidad dinámica para coordinar respuestas estratégicas 

interfuncionales que refuercen la ventaja competitiva en el mercado. 

 

Ampliando en la definición propuesta por Kohli y Jaworski, sobre la orientación al 

mercado como: 

 

Una postura basada en procesos de marketing que habla primordialmente de la generación 

de inteligencia de mercado a nivel de toda la organización, relacionada con las 

necesidades actuales y futuras de los clientes, la difusión de la inteligencia entre todos los 

departamentos y la capacidad de respuesta de toda la organización (1990). 

Se han desarrollado algunos estudios vinculando esta definición con las dimensiones 

propuestas para la conceptualización del constructo de capacidades dinámicas, por ejemplo, 
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Cohen y Levinthal (1990) argumentan que establecer prácticas que fomenten la asimilación de 

conocimiento externo crea en la empresa un incentivo positivo para invertir en I+D, mejorando 

su capacidad para introducir rutinas organizativas que conviertan ese conocimiento en 

innovaciones concretas, vinculando de esta forma la generación de inteligencia con las 

capacidades de innovación. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento Lin y Chen (2006) amplían diciendo que, en las 

empresas orientadas al mercado, esta orientación puede contribuir a que éstas desarrollen 

procesos de coordinación, de resolución de conflictos y de adaptación que resultarán clave para 

que las empresas puedan generar rutinas que faciliten el desarrollo de innovaciones, relacionando 

nuevamente la orientación de mercado con las capacidades de innovación. 

 

Por otra parte, Nahapiet y Ghoshal (1998) señalan que, para lograr absorber el 

conocimiento disperso en los distintos factores del entorno, las empresas requieren del diseño de 

estructuras de comunicación que permitan el acceso a los recursos reales y potenciales 

asimilados, disponibles y derivados de la red de relaciones poseídas por una unidad individual o 

social, relacionando de esta forma la orientación al mercado con las capacidades de absorción. 

 

Esto también lo hacen Helfert, Ritter y Walter (2002) explicando que las empresas 

orientadas al mercado serán capaces de desarrollar los mecanismos de coordinación necesarios 

para que el conocimiento disperso pueda ser evaluado eficientemente e integrado en su base de 

conocimiento interna. 

 

Adicionalmente, Lin y Chen (2006) también manifiestan que las empresas intensivas en 

conocimiento, como suele ser el caso de las empresas orientadas al mercado, se caracterizan por 

operar en ambientes dinámicos, lo que implica asumir elevados costes de I+D, una gran 
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complejidad organizativa y un acortamiento de los ciclos de mercado, reflejando de esta forma 

altos niveles de capacidad adaptativa. 

 

Adicionalmente esta relación fue comprobada por Monferrer, Blesa y Ripollés (2013) 

quienes demostraron que el conocimiento generado por las empresas a través de sus actitudes 

orientadas al mercado les ayuda a desarrollar capacidades dinámicas, las cuales facilitan su 

actuación sostenible en los mercados locales e internacionales. 

 

Relación entre la orientación de mercado y la orientación emprendedora 

 

Es importante reconocer, que existe una importante cantidad de literatura destinada a 

analizar la relación de cada una de estas orientaciones con otro tipo de variables independientes 

como el desempeño empresarial, el desempeño exportador, entre otras. Tal como expone Blesa y 

Ripollés: 

 

El análisis de la relación existente entre la orientación emprendedora, la orientación al 

mercado y el rendimiento de las empresas ha centrado el interés de los investigadores en 

la última década. La relación entre cada una de estas orientaciones y el rendimiento 

empresarial está bien documentada en los dos cuerpos de literatura especializada (2005, 

p.166). 

 

La relación entre estas dos orientaciones tiene muchos años de estudio y se ha llevado a 

cabo en ambas direcciones, existen autores que afirman que la relación complementaria entre 

ambas orientaciones tiene como antecedente las acciones de marketing o la orientación de 

mercado, siendo la orientación emprendedora un resultado de un alto grado de orientación de 

mercado (Miles y Arnold, 1991, p. 60). 
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Por su parte, Morris y Paul (1987) exponen que las empresas que obtienen una puntuación 

más alta en términos de orientación emprendedora también tienden a estar más orientadas al 

mercado. No solo tienen un departamento de marketing formal, también tienen profesionales de 

marketing en puestos ejecutivos senior. La investigación de mercados se enfatiza como una 

actividad regular y los clientes juegan un papel significativo en el desarrollo de productos, siendo 

en este caso la orientación emprendedora, un antecedente de una orientación al mercado. 

 

Baker y Sinkula (2009) llegan a la conclusión de que un indicio de una relación moderada 

entre estas dos orientaciones pueden ser el aprendizaje, estos autores sugieren que la literatura 

comparte la perspectiva de que ambas orientaciones requieren sistemas organizacionales y 

valores que faciliten un aprendizaje de orden de superior, siendo esto un prerrequisito para una 

fuerte orientación emprendedora y una fuerte orientación de mercado. 

 

En virtud de una relación en la cual la orientación emprendedora precede a la orientación 

al mercado, existen autores como Narver y Slather (1995), quienes sugieren que una organización 

conseguirá todo el potencial de su orientación al mercado cuando tenga una orientación 

emprendedora, así como un diseño organizacional y una estructura apropiados, mientras que por 

otra parte Blesa y Ripollés (2005) evidencian que efectivamente, el desarrollo de una orientación 

emprendedora puede considerarse como un incentivo para la adopción de una orientación al 

mercado que proveerá a la empresa de la información, del conocimiento y de la capacidad de 

acción necesaria para competir con éxito en entornos cada vez más globalizados y competitivos. 

 

Los hallazgos de Baker y Sinkula (2009), ilustran que la investigación empírica ha 

informado consistentemente una correlación significativa entre la orientación emprendedora y la 

orientación al mercado que va desde el 0.24 hasta el 0.69, con promedios en el 0.5. 
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Esto es congruente con los hallazgos de Affendi, Asmat y Farid (2015) sobre los efectos 

de la orientación emprendedora en la orientación de mercado y en el desempeño empresarial, 

quienes mostraron que la orientación emprendedora tiene un gran poder explicativo para predecir 

la orientación del mercado, la explicación que encontraron los autores es que la orientación 

emprendedora facilita la capacidad y la voluntad de los miembros de la organización para 

reconocer la necesidad de reducir la incertidumbre, comprometerse con las actividades de 

aprendizaje del mercado y asumir un riesgo más calculado. 

 

Al igual que lo señalado por Matzuno, Mentzer, y Ozsomer (2002) quienes explican la 

incidencia de las dimensiones de la orientación emprendedora sobre la adopción de la orientación 

de mercado, y esto lo hacen construyendo sobre la definición de Miller (1983) explicando cómo 

la actitud innovadora, la proactividad y la asunción de riesgo pueden convertirse en la génesis de 

comportamientos orientados al mercado. 

 

Sin embargo, con base en las definiciones teóricas de estas dos orientaciones, también 

existen motivos que permiten pensar que los comportamientos orientados al mercado pueden 

propiciar una orientación emprendedora, por ejemplo, Connor (1999) sugiere una relación causal 

entre la orientación de mercado y la innovación, sugiriendo que el diálogo de las organizaciones 

orientadas al mercado y sus clientes proporciona la identificación de los aspectos e ideas 

necesarios para fomentar la innovación, misma que corresponde a una dimensión de la 

orientación emprendedora bajo la perspectiva de Miller (1983). 

 

Para Gonzalez, Gonzalez y Muñoz (2009) algunos hallazgos en el campo de la 

investigación empírica sugieren que la adopción de una orientación al mercado constituye 

generalmente el primer paso para la adopción de una orientación emprendedora, mientras que 
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García (2015) también encontró una relación positiva y significativa en la orientación de mercado 

como variable que precede a la orientación emprendedora de una empresa. 

 

Con base en los hallazgos de Sciascia, Naldi y Hunter (2006) se puede afirmar que la 

orientación de mercado es el determinante central de la orientación emprendedora. Esto implica 

que los gerentes que se preocupen por mantener o imbuir un espíritu emprendedor dentro de su 

empresa pueden encontrar apropiado comenzar por examinar la orientación de mercado y las 

operaciones de marketing de la empresa. El desarrollo de una orientación al mercado parece ser 

el primer paso para mantener el espíritu emprendedor dentro de las empresas. 

 

Esto significa que se pueden detectar oportunidades emprendedoras si la empresa está 

orientada al mercado, lo que a su vez facilita la comprensión de las necesidades del mercado. 

Básicamente, esta comprensión de las necesidades del mercado a través de una orientación al 

mercado es similar a la exploración continua del entorno, lo que genera oportunidades. 

 

Por su parte Murray (1981) sugiere además que una orientación emprendedora es crucial 

para la supervivencia a largo plazo de una organización en un entorno competitivo y que el 

marketing está equipado de forma única para gestionar la interdependencia entre una empresa y 

su entorno. Esto implica que la función de marketing ya puede poseer muchos de los recursos 

necesarios para fomentar una orientación emprendedora. 

 

En virtud de lo anterior Miles y Arnold (1991) encontraron una correlación positiva entre 

los constructos de orientación al mercado y orientación empresarial, misma que respalda la 

proposición de Murray (1981) de que la función de marketing tiende a actuar de manera 

emprendedora cuando se enfrenta a entornos competitivos. 
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Los hallazgos en materia de la relación causal entre estas orientaciones son diversos, sin 

embargo, la literatura parece incentivar de manera especial el estudio de la orientación 

emprendedora como una variable dependiente, siendo el resultado de capacidades 

organizacionales y culturas empresariales que pueden afectar su resultado (Wiklund y Sheperd, 

2003). 

 

Capacidades Dinámicas 

 

La perspectiva de las capacidades dinámicas actualmente es uno de los principales 

planteamientos teóricos en la administración estratégica. De acuerdo con Teece y Pisano, las 

capacidades dinámicas son “el conjunto de competencia/capacidades que permiten a la empresa 

crear nuevos productos y procesos, y responder a las circunstancias de mercados cambiantes”. 

Estos autores establecen que las capacidades permiten a la empresa “adaptar, integrar, 

reconfigurar habilidades internas y externas para abordar entornos cambiantes (1994, p. 541). 

 

Por otra parte, Teece, Pisano y Shuen (1997) habla de las capacidades dinámicas como la 

habilidad de la organización para integrar, construir y reconfigurar competencias internas y 

externas, para dirigirla rápidamente a los entornos cambiantes. 

 

Del mismo modo Eisenhard y Martin (2000) determinan que son procesos para integrar, 

reconfigurar y obtener recursos para igualar o incluso crear cambios del mercado. Tal como lo 

describe Teece (2000) es la capacidad de detectar y aprovechar oportunidades de forma rápida y 

competente. Lee y Rho (2002) lo identifican como una nueva fuente de ventaja competitiva, en 

conceptualizar cómo las organizaciones son capaces de cumplir con los cambios en el entorno. 

Así mismo Zollo y Winter (2002) establecen las capacidades dinámicas se refieren al aprendizaje 

de actividades colectivas mediante la cual la organización genera y modifica sus rutinas 



52  

operativas para conseguir una mayor rentabilidad. De forma semejante Winter (2003) insinúa 

sobre las capacidades que operan para extender, modificar o crear capacidades ordinarias. 

 

Vivas (2005) lo define diciendo que las capacidades dinámicas son complejos, procesos 

organizacionales de alto nivel, los cuales proporcionan las condiciones adecuadas para la 

modificación y renovación de los activos de la organización y la creación de ventajas 

competitivas. 

 

Del mismo modo Teece (2007) vuelve a describir la ventaja competitiva en un entorno 

turbulento como una función de las capacidades dinámicas más que posicionamiento 

competitivo. A su vez en el Teece (2009) hace referencia a la capacidad de la empresa, difíciles 

de imitar, necesarias para adaptarse a clientes cambiantes y a las nuevas oportunidades 

tecnológicas. También incluye la capacidad de la empresa de configurar el entorno en el que 

opera, desarrollar nuevos productos, procesos y diseñar e implementar modelos de negocios 

variables como una capacidad dinámica. 

 

En la actualidad el estudio de las capacidades dinámicas es la apertura de las mejores 

estrategias como plan de acciones que puede tener una organización. Es por ello por lo que 

Stefano, (2010) les da un enfoque a las capacidades dinámicas como un complemento a todos los 

buenos recursos, fortalezas y oportunidades que puedas llegar a tenerse, ya que están capacidades 

son aquellas que permiten orientar todos aquellos factores con los que cuenta una organización, 

hacia la adaptabilidad del entorno. 

 

Es necesario recalcar que en la literatura del enfoque de las capacidades dinámicas 

aparecen frecuentemente tres grandes secciones que desarrollan la descripción de las capacidades 

dinámicas de absorción, adaptación e innovación. 
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Capacidad dinámica de absorción 

 

Levitt y March (1988) exteriorizan la absorción como un proceso de repetición y 

experimentación, facilitando una mejor ejecución de las tareas, obteniendo un mejor desempeño 

y de manera más rápida. 

 

A su vez, Cohen y Levinthal (1990) señalan que toda organización debe perfeccionar sus 

conocimientos con objeto de desarrollar una “capacidad de absorción” que le permita valorar, 

integrar y adecuar el significado del conocimiento a sus necesidades de funcionamiento. Todo 

ello condiciona la capacidad de la organización para asimilar y aplicar los conocimientos 

externos, determinando la efectividad de las interacciones con el dominio exterior. 

 

Se puede argumentar que la capacidad de absorción, puede ser notablemente mejorada por 

medio de la eficacia del aprendizaje del dominio externo, gracias a los conocimientos 

procedentes de los clientes, proveedores, competidores, publicaciones, instituciones y otras 

organizaciones pertenecientes a otros sectores de actividad, ello obedece a que estas fuentes de 

conocimiento representan diferentes marcos de referencia, y pueden enriquecer los puntos de 

vista y los conocimientos internos de la organización según lo expuesto por (Bierley y 

Hämäläinen, 1995). 

 

La literatura detalla que la capacidad de absorción se define inicialmente como la 

habilidad de reconocer la nueva información, para asimilar y aplicarla a fines comerciales; es por 

ellos que autores como (Lane y Lubatkin, 1998; Zahra y George, 2002) complementan este 

concepto y lo enfocan como una capacidad dinámica relativa a la creación y utilización de 

conocimientos, orientada a incrementar la habilidad de una empresa para crear y mantener 

ventajas competitivas. 
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La capacidad de absorción es entonces concebida como el mecanismo interno de la 

empresa para analizar diversos aspectos del conocimiento externo e interno, determinando la 

cantidad de conocimiento externo que puede asimilar la empresa, en función del conocimiento 

actual y del conocimiento que puede apropiar para adaptarse a los cambios del sector revela. Así 

mismo, indica que la definición original de la dimensión de capacidad de absorción centra su 

atención en el conocimiento tecnológico (Fernández, 2005). 

 

Sin embargo, Espinoza, Peláez, Giménez y Guzmán (2007) propone que la capacidad de 

absorción es altamente dependiente del manejo gerencial, tanto interno como externo. Esto indica 

que esta capacidad se genera a través de las medidas acertadas y que es primordialmente 

dependiente del estilo y de las prioridades de los directivos. 

 

Cabe destacar que la “Capacidad de Absorción” puede ser un proceso favorecedor de lo 

estratégico o de la toma de decisiones de la empresa, ya que nutre la base de conocimiento de la 

organización, fortalece la vigilia tecnológica y el monitoreo de la competencia (Bergh y Lim, 

2008). 

 

Capacidad dinámica de adaptación 

 

Según McKee (1989), la capacidad de adaptación ha de desarrollarse de forma concreta en 

función de las características de la organización según su estado inestable, estable o neutral. 

 

Según los autores (Rindova y Kotha, 2001; Wang y Ahmed, 2007) explican que la 

capacidad dinámica de adaptación se encarga de identificar y aprovechar las oportunidades que 

surgen del mercado actual y global activando las habilidades organizacionales para combinar, 

reconfigurar, integrar y acoplar tanto recursos como procesos de la empresa. 
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Otros estudios también revelan que la capacidad de adaptación con respecto a los cambios 

del entorno y de ajuste a los recursos internos, y con relación respecto a la demanda externa 

resulta ser un factor esencial para la supervivencia de las empresas en varias industrias (Álvarez y 

Merino, 2003) 

 

Gibson y Birkinshaw (2004), interpretan que las capacidades dinámicas de adaptación 

reflejan la habilidad para configurar y coordinar los procesos puntualmente y de manera efectiva 

para ajustarse a los cambios del entorno. 

 

Por otra parte, Teece (2007) dice que hace referencia a la capacidad de ajustarse a 

cambios del entorno y desarrollar nuevas actividades de marketing, es decir, esta capacidad es 

considerada como un requisito fundamental para todas las organizaciones que compiten en 

mercados dinámicos y supone elementos novedosos en la estrategia empresarial. Esto explica la 

supervivencia y la capacidad de generar una rentabilidad superior por parte de las empresas. 

 

Es importante sustentar que Aróstegui (2009), establece que la adaptación representa un 

estado de continuidad para la organización, mientras que la capacidad de adaptación se analiza 

como un proceso de aprendizaje continuo y de ajuste que permite gestionar la complejidad de los 

procesos. 

 

De esta manera, las empresas que tienen una alta capacidad de adaptación muestran el 

desarrollo de otras capacidades dinámicas (Teece, Pisano y Shuen, 1997). 

 

Capacidad dinámica de innovación 

 

Sobre la capacidad dinámica de innovación encontramos varios autores como (Tripsas, 

1997; Petroni, 1998; Wang y Ahmed, 2007), que hacen referencia a la competencia que poseen 
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las empresas para desarrollar nuevos productos, hacia la innovación con comportamientos y 

procesos innovadores. 

 

Mientras que (Tsai, 2001; Liao, 2007) conceptualizan la capacidad de innovación 

incluyendo la innovación de productos, de procesos y de gestión, Akman y Yilmaz, definen la 

capacidad de innovación como “un importante factor que facilita una cultura organizativa 

innovadora, que se caracteriza por la promoción interna de actividades y capacidades para el 

correcto entendimiento y adecuada respuesta sobre el entorno externo” (2008). 

 

Se puede argumentar que la capacidad de innovación se define como la habilidad que 

tiene la empresa para movilizar el conocimiento de la empresa y de sus empleados, combinándolo 

de modo tal, que le permite crear nuevo conocimiento que se traduce en innovaciones del 

producto y de los procesos, logrando de esta manera una continua interacción del conocimiento 

interno y la demanda del mercado (Wang y Ahmed, 2007). 

 

Por lo tanto; la capacidad de innovación se convierte en un arma competitiva tan 

importante que permite exponer aquellos vínculos entre los recursos y capacidades de la empresa 

con su variedad de productos y mercados cuando la empresa opera en entornos de rápido cambio, 

de esta manera Cruz, Navas, López y Delgado (2009) a partir de su perspectiva general, 

menciona que los insumos, estrategia y procesos de transformación de las organizaciones deben 

estar orientados a la innovación. Se ha comprobado que cuando la organización desarrolla 

capacidad de innovación obtiene, efectivamente, mejores resultados. 

 

Relación entre las capacidades dinámicas y la orientación emprendedora. 
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Al revisar la literatura sobre capacidades dinámicas y orientación emprendedora, queda 

claro que ambos conceptos están relacionados con la forma en que la empresa despliega la 

adquisición y el desarrollo de recursos, además de influir en el desarrollo de la estrategia y el 

desempeño de la empresa. 

 

Un argumento que respalda este punto de vista es que la capacidad emprendedora de una 

empresa estará parcialmente limitada por su base de recursos. Es probable que las empresas con 

abundantes recursos tengan más capacidad que aquellas con escasa capacidad para participar en 

actividades emprendedoras (Covin y Slevin, 1991; Aloulou y Fayolle, 2005). 

 

Newbert (2005) explicó que la literatura sugiere que las capacidades dinámicas son 

importantes para la creación y evolución de nuevas empresas y emprendimientos en los países en 

desarrollo. Además, amplía diciendo que una mayor investigación sobre la complementariedad de 

estos constructos y posibles enfoques integradores pueden arrojar información interesante sobre 

este tema. Esto permitirá una comprensión más compatible y es probable que proporcione 

información valiosa para un campo científico cada vez más amplio. 

 

De acuerdo con Madsen, Alsos, Borch, Ljunggren y Brastad (2006) las capacidades 

dinámicas ayudan a la empresa a renovarse continuamente, explorar y explotar nuevas 

plataformas comerciales competitivas. De esta manera, puede contribuir a la orientación 

emprendedora de la empresa estimulando la innovación y manteniendo a los gerentes y 

empleados ágiles hacia nuevos desafíos y oportunidades. 

 

Para Madsen et al (2006) la lógica detrás de esta dirección de la relación entre estos 

constructos es que las capacidades dinámicas pueden ayudar a la empresa a desarrollar una 

orientación emprendedora estratégica deseada para configurar los recursos y mejorar el 
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desempeño de la empresa. Por lo tanto, las empresas con recursos y capacidades limitadas tienen 

menos probabilidades de asumir riesgos y actuar sobre nuevas oportunidades en el mercado en 

comparación con las empresas con más recursos; en este aspecto las capacidades dinámicas 

influyen en el grado de orientación emprendedora de las empresas. 

 

La dirección en la que las capacidades dinámicas influyen en el grado de orientación 

emprendedora de una empresa también puede explicarse si se toman las capacidades dinámicas 

como las capacidades de realizar procesos y actividades, siendo la orientación emprendedora la 

actividad en sí misma, bajo esta premisa, Madsen et al (2006) consideran que las capacidades 

dinámicas son un antecedente que impulsa el desarrollo de una orientación emprendedora, y de 

esta manera influye indirectamente en la ventaja competitiva de la empresa al influir en esta 

orientación. 

 

Estudios como los de Alarcon, García, Ruiz y Parra (2017) también han demostrado que 

las capacidades dinámicas tienen un efecto positivo sobre la orientación emprendedora, 

argumentando que promoviendo la creación y desarrollo de capacidades dinámicas se puede 

alcanzar altos grados de emprendimiento en las empresas. 

 

Sin embargo, autores como McGuiness (2008) han expuesto que revisiones de literatura 

sobre el enfoque en capacidades dinámicas y su relación con el emprendimiento lo han descrito 

como "plagado de inconsistencias, definiciones superpuestas y contradicciones", los autores 

explican que esto se debe primordialmente a significados ambiguos del objetivo “dinámicas” 

cuando se relaciona con el tema de capacidades. 
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Orientación Emprendedora 

 

La orientación emprendedora se trata de un proceso relacionado con las actitudes 

gerenciales y de toma de decisión de las empresas que les lleva a obtener ventajas competitivas 

con relación a su competencia, según Anderson, Kreiser, Furatko, Hornsby y Eshima (2014) se 

trata de una propensión gerencial hacia perseguir proyectos con resultados inciertos, para 

Lumpkin y Dess (1996) se refiere a los procesos o estilos de toma de decisión de una firma que 

son fuente de una ventaja competitiva, mientras que Wiklund y Sheperd (2003) exponen que la 

orientación emprendedora puede ayudar a explicar los procesos gerenciales que le proveen a 

algunas firmas la habilidad de utilizar sus recursos para identificar y responder a las señales antes 

que los competidores. 

 

Siguiendo esta línea de pensamiento Wiklund y Shepherd, afirman que: 

 

La orientación emprendedora no sólo se refiere al proceso de creación de una empresa o 

lanzamiento de un nuevo producto, sino que implica un comportamiento continúo basado 

en la identificación y generación de nuevas oportunidades que permitan obtener una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo (2005). 

 

La orientación emprendedora constituye un fenómeno organizacional que refleja una 

capacidad gerencial cuando la empresa se embarca en iniciativas proactivas y agresivas para 

alterar la escena de competitividad como una ventaja propia. (Avlonitis y Salavou, 2007, p.569) 

 

Es importante hacer hincapié en la relación que se hace de este constructo con la 

generación de estrategias en las empresas, la literatura ampliamente explica que la orientación 
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emprendedora es de importancia para el desarrollo de este tipo de estrategias en las empresas 

(Fernández y Alegre, 2015; Wiklund y Shepherd, 2005; Arzubiaga, Iturralde y Maseda, 2012). 

 

La orientación emprendedora es la suma de la innovación radical de la empresa, acciones 

estratégicas orientadas a la proactividad y actividades de toma de riesgos, que son manifestadas 

en apoyo a los proyectos con resultados inciertos (Zahra y Neubaum, 1998, p.135). 

 

Es decir, la orientación emprendedora representa para las firmas una respuesta estratégica 

a un complejo y turbulento ambiente empresarial (Morris y Paul, 1987, p.248) 

 

Por ejemplo, para Tang, Tang, Marino, Zhang y Li, el concepto de orientación 

emprendedora se refiere a “los procesos de construcción de la estrategia de las organizaciones, 

que proporcionan una base para tomar decisiones y acciones emprendedoras, convirtiéndose en 

un constructo importante dentro de la literatura en las últimas dos décadas” (2008, p.225). 

 

De este modo, definimos la orientación emprendedora como el proceso de generación de 

la estrategia emprendedora que los gerentes utilizan para difundir los propósitos organizativos, 

mantener su visión y crear ventajas competitivas sostenibles. Esto implica una voluntad de 

innovar, asumir riesgos, realizar acciones autodirigidas y ser más proactivo y agresivo que los 

competidores aprovechando las nuevas oportunidades (Wiklund y Sheperd, 2005, p. 80) 

 

La orientación emprendedora se ha convertido es un constructo muy estudiado en los 

últimos años dentro de la investigación relacionada con el emprendimiento y la administración en 

general, son diversos los artículos que se han llevado a cabo sobre el estudio de este tema en los 

que se ha definido la orientación emprendedora de diferentes maneras en el pasado (Wales, 2016; 

Anderson, Covin y Slevin, 2009; Ireland, Covin y Kuratko, 2009; George y Marino, 2011) 
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A un nivel estrictamente teórico se podría decir que existen dos vertientes establecidas 

para definir la orientación emprendedora, primeramente, la perspectiva de Miller (1983), quien 

fue el primero en desarrollar una conceptualización de la orientación emprendedora como un 

constructo como tal, Miller, utiliza la siguiente definición para caracterizar una firma 

emprendedora: “Una empresa emprendedora es una que se involucra en la innovación del 

mercado de productos, emprende negocios algo arriesgados y es la primera en proponer 

innovaciones "proactivas", superando a los competidores al golpe” (1983, p.771). 

 

Bajo el concepto de Miller (1983) existen tres dimensiones fundamentales que forman 

parte de la orientación emprendedora, la innovación, la asunción de riesgos y la proactividad. 

 

Miller (1983) realiza una operacionalización del constructo desde una postura 

unidimensional en la cual las 3 dimensiones que componen la orientación emprendedora deben 

estar integradas y combinadas dentro del comportamiento propio y dinámica de la organización 

como un todo. (Bedoya y Arango, 2017, p.11) 

 

Una segunda perspectiva es la de Lumpkin y Dess, que definen la orientación 

emprendedora como: 

 

Los procesos, prácticas y actividades de toma de decisiones que lideran una nueva 

entrada, caracterizada por una o más de las siguientes dimensiones: una inclinación a 

actuar de manera autónoma, una voluntad para innovar y tomar riesgos y una tendencia a 

ser más agresivo hacia los competidores y ser proactivo a las oportunidades del mercado. 

(1996, p.136). 
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Con base en la definición de Lumpkin y Dess (1996) se extraen las siguientes 

dimensiones del constructo, la autonomía, innovación, asunción de riesgos, agresividad 

competitiva y proactividad. Bajo esta perspectiva se establece una postura multidimensional en la 

cual las relaciones entre las dimensiones que componen la orientación emprendedora pueden 

variar de forma independiente dependiendo del contexto. (Bedoya y Arango, 2017, p.11) 

 

A continuación, se sintetizan las principales definiciones de las dimensiones postuladas 

por los autores antes mencionados para una mejor conceptualización del constructo 



63  

Tabla 2 Dimensiones de Orientación Emprendedora. 
 

 

  

Dimensiones 
 

Referencias 

 

 

Miller 

/ 

Covin 

y 

Slevin 

(1989 

) 

 

Innovación: 
 

La innovación trata de la capacidad de asumir los cambios 

y desarrollar capacidades creativas con adaptación y 

mejoramiento a los procesos y productos ya existentes. 
 

La innovación es un proceso de múltiples etapas mediante 

el cual las organizaciones transforman ideas en productos 

nuevos o mejorados, así como servicios o procesos, con 

el fin de avanzar, competir y diferenciarse exitosamente 

en su mercado. 
 

La innovación nunca es un fenómeno puntual, sino un 

proceso largo y acumulativo de un gran número de 

procesos de toma de decisiones organizacionales, que van 

desde la fase de generación de una nueva idea hasta su 

fase de implementación. 
 

La innovación es un proceso que combina ciencia, 

tecnología, economía y gerencia, ya que su objetivo es 

lograr la novedad y se extiende desde el surgimiento de la 

idea hasta su comercialización en forma de producción, 

intercambio, consumo. 
 

La innovación también se ha considerado como el 

impacto económico del cambio tecnológico, como el uso 

de nuevas combinaciones de fuerzas productivas 

  existentes para resolver los problemas de las empresas.  

 

Kline y Rosenberg (1986) 

Lumpkin y Dess, (1996) 

Zou, Fang, y Zhao (2003) 

Baregheh, Rowley, y 

Sambrook (2009) 
 

Kogabayev y Maziliauskas 

(2017) 

 
Proactividad: 

 

Se refiere a “ir por delante y buscar”, se trata de 

desarrollar nuevos productos, promover cambios y 

detectar futuras tendencias del mercado. Puede entenderse 

como una perspectiva de futuro orientada al cambio. 
 

La proactividad se refiere a comportamientos 

anticipatorios, orientados al cambio y autoiniciados que 

actúan para cambiar el entorno. Implica actuar antes de 

una situación futura en lugar de reaccionar ante la 
                situación.  

Frese y Fay (2001) 
 

Ruiz, Bojica y Fuentes 

(2007) 
 

Hughes y Morgan (2007) 

Grant y Ashford (2008) 

Zhu, Frese y Li (2014) 
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Significa centrarse en los resultados a largo plazo y hacer 

que las cosas sucedan en lugar de simplemente adaptarse 

a las situaciones o esperar hasta que se necesite una 

respuesta. 
 

La proactividad es un comportamiento activo que implica 

anticipar y crear un cambio significativo, incluida la 

planificación, la recopilación de información y la 

búsqueda de comentarios. 
 

La acción proactiva puede implicar visualizar un futuro 

mejor, planificar para lograr cambios relacionados y 

  luego tomar los pasos necesarios para lograr el cambio.  

Asunción de riesgos: 
 

Consiste en “la toma de decisiones y acciones sin 

conocimientos de los posibles resultados”. 
 

Capacidad para tolerar la ambigüedad y situaciones 

inciertas y tomar decisiones acertadas en esta situación. 
 

Tomar medidas audaces al aventurarse en lo desconocido, 

pedir prestado en gran medida, o comprometer recursos 

significativos para empresas en entornos inciertos. 
 

Se refiere a la tendencia a participar en comportamientos 

que tienen el potencial de ser dañinos o peligrosos, pero 

que al mismo tiempo brindan la oportunidad de algún tipo 

de resultado que pueda percibirse como positivo. 
 

El grado en el que los gerentes están dispuestos a asumir 

compromisos de recursos grandes y riesgosos con el fin 

de obtener altos rendimientos aprovechando las 

oportunidades en el mercado 

Lumpkin y Dess (1996) 

Wiklund y Sheperd (2005) 

Ruiz, Bojica y Fuentes 

(2007) 
 

Macko y Tiszka (2009) 

Allah y Nakhaie (2011) 
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Lump 

kin y 

Dess 

(1996 

) 

 

Autonomía: 
 

Capacidad para tomar decisiones independientes basadas 

en una clara comprensión de las posibilidades y la 

responsabilidad que conlleva. 

 

 

Dickinson (1995) 
 

Spreitzer (1995) 

 
La autonomía puede verse como una actitud hacia el 

aprendizaje en la que se está preparado para asumir la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. 

Grewal y Tansuhaj (2001) 
 

Venkatraman en Coulthard 

(2007) 

 Describe la autoridad e independencia otorgadas a un 

individuo o equipo dentro de la firma para desarrollar 

conceptos y visiones comerciales, y llevarlos a cabo hasta 

su finalización. 

Hughes y Morgan (2007) 

 
La autonomía transmite la libertad a los empleados para 

alentarlos a ser autodirigidos, a ejercitar la creatividad, a 

buscar oportunidades y a defender nuevas ideas que son 

esenciales para que se produzca una actividad empresarial 

eficaz. 

 

 
La autonomía es un importante factor de flexibilidad, que 

es un atributo esencial para que una empresa pueda 

responder rápidamente al cambio ambiental y a las 

señales del mercado reconfigurando rápidamente sus 

  acciones y actividades.  

 

 
La agresividad competitiva: Davidson (1987) 

Es la que está dirigida a la mejora de posición en el 

mercado; por lo tanto, esta dimensión alude como la 

empresa se relaciona con sus competidores. 

Bateman y Crant (1993) 
 

Lumpkin y Dess (1996) 

Transmite la intensidad con la que una empresa elige 

competir y los esfuerzos por superar a los competidores, 

lo que refleja un sesgo hacia las maniobras y las 

superaciones de los rivales. 

Lumpkin y Dess (2001) 

Hughes y Morgan (2007) 

La agresividad competitiva interpone la evaluación 

continua de la competencia por encima de la evaluación 

del entorno empresarial, de modo que se busquen y 

aprovechen las oportunidades para explotar las fortalezas 

de la empresa y debilidades de los competidores. 

 

La empresa agresiva considera que el valor se obtiene al 

aprovechar las capacidades de adaptación para socavar 
                consistentemente los esfuerzos de los competidores en el  
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mercado en lugar de adoptar una postura pasiva ante la 

competencia. 

La agresividad competitiva encapsula la intensidad de los 

esfuerzos de una empresa para superar y socavar a sus 

rivales de la industria. Puede tomar la forma de acción 

deliberada, así como acción reactiva. Las empresas muy 

agresivas ven a los competidores como enemigos que 

  deben ser conquistados.  

Fuente: Elaboración propia con base en definiciones de los autores. 

 

En los esfuerzos conjuntos por clarificar el constructor de orientación emprendedora, los 

autores han construido teoría basándose tanto en la conceptualización de Miller (1983) como en 

la de Lumpkin y Dess (1996), originando un debate sobre cuál línea teórica aporta más a la 

generación de conocimiento sobre el emprendimiento. 

 

Covin y Slevin (1989) etiquetaron la conceptualización utilizada por Miller (1983) como 

simplista, argumentando que implicaría que las únicas empresas catalogadas como 

emprendedoras serían aquellas en las que se exhiba altos niveles de las tres dimensiones 

propuestas por Miller (1983), dejando de lado algunas conductas emprendedoras que no 

necesariamente se expresan de esa forma. 

 

Por ejemplo, Brockhaus (1980) sugiere que algunos emprendedores pueden ser muy 

cautelosos y reacios al riesgo en condiciones muy específicas, mientras que otros autores 

sugieren que una empresa emprendedora puede beneficiarse de la imitación de conductas 

empresariales en lugar de la innovación (Nelson y Winter, 1982). 



67  

El mismo Miller, recuerda que: 

 

Si bien estas tres dimensiones teorizadas de la orientación emprendedora forman un 

"catchall" colectivo relevante para definir que las empresas tienen un cierto grado de 

orientación emprendedora en diferentes contextos, y que a veces también es importante 

tomar en serio las diferencias entre los componentes del constructo (2011). 

 

George y Marino (2011) mantienen que, nuestra capacidad para basarnos en trabajos 

anteriores y crear un cuerpo de hallazgos de investigación comparables exige que nuestras 

conceptualizaciones y definiciones mantengan un elemento de consistencia, es decir, que los 

estudios confirmen nuestras definiciones teóricas en lugar de redefinirlas. 

 

Con base en la revisión de la literatura, se evidencia que diferentes autores acuerdan con 

que la definición que aporta Miller, Covin y Slevin (1989) es la más usada para la generación de 

conocimiento con respecto al constructo de orientación emprendedora (Bedoya y Arango, 2017, 

p.12). 

 

Autores como Covin y Lumpkin (2011) exponen que “las evidencias de diferentes 

estudios sugieren que las tres dimensiones originales cuando se evalúan en las medidas 

empleadas en la escala de Miller, Covin y Slevin (1989) generalmente se correlaciona de manera 

positiva.” 

 

Mientras que Wales, Gupta y Mousa (2011) encontraron que la mayoría de los estudios 

han conceptualizado la orientación emprendedora como un constructo latente compuesto por 

facetas interrelacionadas (unidimensionales), en contraposición a una configuración de múltiples 

dimensiones que describen el fenómeno (multidimensionalmente). 
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Adicionalmente, como se demostró en dos metaanálisis recientes, la conceptualización de 

Miller (1983) es por mucho la perspectiva más dominante sobre orientación emprendedora en la 

literatura sobre el emprendimiento y la gerencial (Rosenbusch, Rauch y Bausch, 2013; Rauch, 

Wiklund, Lumpkin y Frese, 2009). 

 

Bajo esa misma línea, George y Marino (2011) sugieren que para el estudio de la 

orientación emprendedora sería mejor considerar el mismo como una familia conceptual de 

constructos y ampliar sobre la definición original de tres dimensiones, que ha sido utilizada por la 

mayoría de los investigadores a través del tiempo. 

 

Por tanto, para efectos conceptuales en esta investigación, se justifica con base en los 

argumentos expuestos por George y Marino (2011) la utilización de la postura unidimensional 

propuesta por Miller, Covin y Slevin (1989) la cual ha sido confirmada como la más adecuada 

para la ampliación del conocimiento con relación a la orientación emprendedora. 

 

Para el instrumento que mide la orientación emprendedora, propuesto por (Miller/Covin y 

Slevin, 1989) el Alfa de Cronbach teórico es de α= 0.84 
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Capítulo VI 
 

 

6.1 Marco Metodológico. 

 
En esta sección se explica a fondo el enfoque cuantitativo, el cual es utilizado en la 

investigación con base en los criterios de los autores sobre las ventajas de la utilización de este 

enfoque, se abarca el tipo de investigación transversal al tratarse de un estudio situacional en el 

que se da la recolección y análisis de datos para un momento concreto. 

Adicionalmente, mediante un modelo estructural se exponen las hipótesis de 

investigación, mismas que están fundamentadas en el apartado 5.1 del marco teórico, 

Se ampliará sobre los instrumentos utilizados para la recolección de la información sobre 

las variables de estudio, así como los métodos de validación de estos y por último la estrategia de 

análisis de datos mediante el uso de modelos de ecuaciones estructurales, la justificación y 

principales ventajas de su uso. 

 
6.2 El enfoque y el tipo de investigación. 

 
La investigación se realizará desde un paradigma correlacional que permitirá validar el 

efecto de las capacidades dinámicas y la orientación de mercado en el grado orientación 

emprendedora; para Hernández, Fernández y Baptista (2010) este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 

cuatro o más variables, debido a la naturaleza del presente estudio se considera que este es el 

enfoque más adecuado para abarcar la investigación. 
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Con respecto al enfoque, para Creswell, un enfoque cuantitativo es “uno en el que el 

investigador utiliza principalmente la afirmación pospositiva para desarrollar el conocimiento, 

emplea estrategias de investigación tales como experimentos y encuestas y recopila datos en un 

instrumento predeterminado que proporciona datos estadísticos” (2014, p.21). Véase Ilustración 4 

 
 

Ilustración 4 Diagrama de un proceso cuantitativo de investigación. 
 

 

 

Fuente: Hernández et al, (2010). 

 

Debido a la naturaleza de las variables y sus dimensiones, además de la estructuración de 

la investigación se toma este enfoque que cumple con las características propuestas por autores 

como (Hernández et al, 2010; Creswell, 2014) para realizarse desde un enfoque cuantitativo, 

sumado a esto, estudios como los de (Green, Covin y Slevin, 2008; Hughes y Morgan, 2007; 

Fernández y Alegre; 2015) han abarcado la orientación emprendedora desde este enfoque, 

(Thomas, Hult, Ketchen y Slather, 2005; Han et al, 1998; Pantouvakis, Vlachos y Zervopoulos, 
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2017) fueron autores que realizaron sus investigaciones sobre orientación de mercado basados en 

este enfoque, mientras que (Jansen y Van Des Bosch, 2006; Nasution, Mavondo, Matanda y 

Ndubisi, 2011; Akman y Yilmaz, 2008) también basaron sus estudios sobre capacidades 

dinámicas basados en el enfoque cuantitativo. 

El tipo de investigación a utilizar será el transversal, ya que el estudio cumple con los 

criterios definidos por los expertos para este tipo de investigación, (Hernández et al, 2010) 

explican que la investigación transversal es aquella en la que se recolectan datos en un solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos). 

Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 

 
6.3 Sujetos de Estudio. 

 
Como sujetos de estudio para la investigación se tomaron 108 empresas clasificadas como 

PYMES pertenecientes a diferentes sectores tanto de servicio, comercial, industrial, agrícola y 

turismo entre otros, ubicadas en la región Huetar Norte de Costa Rica, las mismas se encuentran 

en funcionamiento en el periodo en que se aplicaron las encuestas (Julio 2021). 

 
6.4 Fuentes de información. 

 
En este apartado se exponen las principales fuentes tanto primarias como secundarias de 

las cuales se extrae la información que sirve de insumo para la formulación de la investigación. 

 

Fuentes primarias. 

 
Las principales fuentes primarias para la recolección de datos de primera mano será un 

cuestionario aplicado por los autores de la investigación con base en instrumentos desarrollados 
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por otros autores, el mismo será aplicado a los gerentes, dueños o directivos de los sujetos de 

estudio. 

 

Fuentes secundarias. 

 
Las fuentes secundarias de información corresponden a investigaciones y estudios con 

relevancia al objeto de estudio, sumado a esto también se tomarán en cuenta datos e información 

generada por entes nacionales como la Municipalidad de San Carlos, MEIC, BCCR u otras 

instituciones. 

 
6.5 Técnicas para la recolección de información. 

 
Para la recolección de los datos, se utilizan cuestionarios recopilados durante el proceso 

de revisión de literatura, en fenómenos sociales, tal vez el instrumento más utilizado para 

recolectar los datos es el cuestionario. Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas o 

ítems respecto de una o más variables a medir (Chasteauneuf, 2009). 

El conjunto de resultados de estos ítems constituye un constructo o variable latente, de 

acuerdo con Hernández et al: 

Un constructo es una variable medida y tiene lugar dentro de una hipótesis, teoría o 

modelo teórico. Es un atributo que no existe aislado sino en relación con otros y debe ser 

inferido de la evidencia que tenemos en nuestras manos y que proviene de las 

puntuaciones del instrumento aplicado (2010, p. 293). 

Los cuestionarios utilizados en la presente investigación fueron formulados por diversos 

autores que han realizado investigación en el campo de las variables de estudio y que han sido 

publicados en revistas o journals de alto impacto dentro de la comunidad científica, y de estas 

investigaciones surgen los instrumentos y escalas a utilizar. 
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Para la variable orientación emprendedora se toma el instrumento propuesto por Covin y 

Slevin (1989) compuesto por 9 ítems en una escala de 1 a 7, este instrumento ha utilizado en 

diferentes estudios como los de (Fernández y Alegre, 2015; Green, Covin y Slevin, 2008). 

Para la variable orientación de mercado se toma el instrumento MARKOR propuesto por 

Kohli y Jaworski (1993) compuesto por 20 ítems en una escala de 1 a 5, este instrumento ha sido 

utilizado en las investigaciones de autores como (Kara, Spillan y DeShields, 2005; Schlosser y 

McNaughton (2009). 

Para la medición de las capacidades dinámicas se consideró tomar tres diferentes escalas 

con base en los propuesto por (Wang y Ahmed, 2007; Hou, 2008) para cada una de las 

dimensiones que componen las capacidades dinámicas, las cuales son, la capacidad de 

adaptación, capacidad de absorción y capacidad de innovación. Con referencia a la capacidad de 

adaptación se utiliza la propuesta por Gibson y Brikinshaw (2004), instrumento compuesto por 3 

ítems en una escala del 1 al 5. 

Por otra parte, para la capacidad de absorción se utiliza el instrumento de 3 ítems 

propuesto por Chen (2009) que es entendido como la habilidad para adquirir, asimilar, 

transformar y explorar conocimiento, también en una escala del 1 al 5. 

Y por último para la capacidad de innovación se optó por utilizar la adaptación del 

instrumento de Akman y Yilma (2008), mismo que está compuesto por 5 ítems que recogen las 

principales características de innovación, tales como; cultura organizativa, habilidades asociadas 

a los procesos, comprensión de los elementos externos, este instrumento también se mide en una 

escala Likert del 1 al 5. 
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6.6 Validación de los instrumentos. 

 
La confiabilidad de los datos, según Hernández et al (2010) se refiere al grado en que la 

aplicación repetida de un instrumento al mismo individuo u objeto produce resultados iguales, 

para esto se utilizan escalas o instrumentos validados en contextos internacionales por autores en 

la literatura, que permiten tener un mayor grado de certeza sobre la confiabilidad de los datos a 

recolectar. 

La validez de los datos, acorde a Hernández et al (2010) está definido como el grado en 

que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide, para asegurar la 

validez de los datos recolectados mediante el uso de los instrumentos se llevó a cabo un pretest en 

el cual participaron 10 PYMES de la región Huetar Norte, a fin de asegurar la comprensibilidad 

de los ítems del cuestionario y con el fin de asegurar la comprensibilidad de las preguntas del 

cuestionario. 

Adicionalmente se aplicarán pruebas de fiabilidad individual de cada ítem, también se 

realizarán análisis de consistencia interna mediante el cálculo el Alfa de Cronbach, así como la 

fiabilidad compuesta, finalmente se aplicarán pruebas de validez convergente y discriminante a 

fin de determinar la fiabilidad de los constructos a evaluar. 
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6.7 Operacionalización de objetivos. 

Tabla 3 Cuadro de Variables. 
 

 

Título "Las capacidades dinámicas y la orientación de mercado como factores que influyen en la orientación emprendedora 

de las PYME de la región Huetar Norte de Costa Rica" 

Pregunta de 

investigación 

¿Cuál es el efecto moderador de las capacidades dinámicas en la relación entre la orientación de mercado y la 

orientación emprendedora para el caso de las PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica? 

Objetivo General Analizar el efecto de la orientación de mercado y las capacidades dinámicas en el grado de orientación emprendedora 

de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica tomando en cuenta el efecto moderador del grado académico. 

Objetivos 

Específicos 

Variable Definición conceptua Indicadores Definición instrumental 

Crear un marco 

conceptual de las 

variables de 

estudio y la 

relación entre las 

mismas, en el 

contexto de las 

PYMES 

costarricenses. 
 

Determinar el 

efecto de la 

orientación de 

mercado sobre las 

capacidades 

dinámicas de las 

PYMES. 

 

 

 

 

Capacidades 

Dinámicas 

 

Cuantitativ 

o 

Teece y Pisano 

(1994) las 

capacidades 

dinámicas son “el 

conjunto de 

competencia/capacid 

ades que permiten a 

la empresa crear 

nuevos productos y 

procesos, y 

responder a las 

circunstancias de 

mercados 

cambiantes” 

 

Capacidad 

dinámica de 

absorción 

 
 

Capacidad 

dinámica de 

adaptación 

 

Capacidad 

dinámica de 

innovación 

 
 

Cuestionario por Gibson y Brikinshaw (2004) 

 

 

Cuestionario propuesto por Chen (2009) 

 

 

El instrumento de Akman y Yilma (2008) 
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Determinar el 

efecto de la 

orientación de 

mercado de las 

PYMES en su 

grado de 

orientación 

emprendedora. 

 

Determinar el 

efecto de las 

capacidades 

dinámicas de las 

PYMES en su 

grado de 

orientación 

emprendedora. 

 

 

 

 

 

 
 

Orientación 

de mercado 

 

 

Cuantitativ 

o 

 
 

Fuentes (2018) 

Define que es 

recurso intangible 

que proporciona el 

compromiso y la 

información 

necesarios para el 

desarrollo de una 

oferta de valor que 

satisfaga las 

necesidades y 

preferencias del 

público 

convirtiéndose, en 

fuente de ventajas 

competitivas 

 

Generación de 

Inteligencia 

 

 

Diseminación 

de inteligencia 

 

 

Grado de 

respuesta a la 

inteligencia 

 

 

 

 

 

 

 
Cuestionario propuesto por Kohli y Jaworski (1993) 

Determinar el 

efecto del grado 

académico y el 

sector empresarial 

en el nivel de 

orientación 

emprendedora. 

 

Orientación 

emprendedo 

ra 

 

 

Cuantitativ 

o 

 

Lumpkin y Dess 

(1996) se refiere a 

los procesos o estilos 

de tomo de decisión 

de una forma que 

son firmas que son 

fuentes de una 

ventaja competitiva 

 

Innovación 

 

 

Asunción de 

Riesgo 

 

 

Proactividad 

 

 

 

 

 

 
 

Cuestionario propuesto por Covin y Selvin (1989) 

Elaboración de fuente propia. 
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Alcances y Limitaciones. 

 
 

Alcances. 

 
La presente investigación se limita al estudio de la relación de las capacidades 

dinámicas y la orientación de mercado, y su efecto en el grado de orientación 

emprendedora de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica, el estudio revela si 

la relaciones entre estos elementos planteados son positivas o negativas. 

 

Limitaciones. 

 
Una de las principales limitantes en el desarrollo de la investigación 

inequívocamente fue el contexto de emergencia mundial debido a la pandemia ocasionada 

por el COVID-19, lo cual limitó la tasa o capacidad de respuesta de muchas empresas de la 

zona. 

 
6.8 Unidad de Análisis. 

 

La unidad de análisis de la investigación será la PYME que mantenga actividades 

productivas durante el año 2021, y que las mismas se desarrollen geográficamente en el 

espacio comprendido como región económica Huetar Norte de Costa Rica. 
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6.9 Población y Muestra. 

 
 

6.9.1 Descripción de la población. 

 
De acuerdo con la investigación y el alcance de esta, se requiere de la recopilación 

de datos que establecen que la población a utilizar son las PYMES de la región Huetar 

Norte de Costa Rica. 

La población utilizada para llevar a cabo el presente estudio se extrajo de la base de 

datos de empresas patentadas propiedad de la Municipalidad de San Carlos para el año 

2021. Con base en el cálculo de tamaño de muestra para esta población se aplicó un 

muestreo aleatorio simple, definido por Hernández et al como un procedimiento en el que 

“todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se 

obtienen definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 

medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de análisis” (2010, p.176) con 

base a este procedimiento se pretende obtener una muestra representativa de la población 

de estudio que será sujeta a análisis. 

 

6.9.2 Cálculo del tamaño de muestra 

 
El proceso de selección de la muestra se basó en un muestreo aleatorio simple, para 

el cálculo de tamaño de muestra se utilizó el criterio de proporciones debido a que no 

existe un estudio similar del cual extraer una desviación estándar para el cálculo de la 

muestra, el tamaño resultante fue de 343 empresas, las cuales fueron contactadas vía correo 

electrónico, y se les solicitó responder los cuestionarios formulados en Google Forms. De 

las 343 empresas a las que se le envió un correo electrónico, se obtuvieron 108 respuestas, 

para una tasa de respuesta del 31,49%. 
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Para el cálculo de tamaño de muestra se utilizó la siguiente formula: 

Ilustración 5 Formula para cálculo de tamaño de muestra. 

 
 

 
 

Elaboración fuente propia 

 

 

La certeza total siempre es igual a uno, es decir, las posibilidades para un evento 

son “p” de que sí ocurra y “q” de que no ocurra (p + q = 1), en virtud de que no se cuenta 

con marcos de muestreo previos, se utilizó porcentaje estimado de 50%, es decir, se asume 

que “p” y “q” serán de un 50%, adicionalmente el nivel deseado de confianza es el 

complemento del error máximo aceptable, para este estudió se eligió un error de 

representatividad estadística de un 5%, por lo que el nivel de confianza fue de un 95%. 

El cálculo final refleja los siguientes resultados: 

Ilustración 6 Resultados del cálculo del tamaño de muestra. 

 

 

Elaboración fuente propia 
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6.10 Variables de la investigación. 

 

Variable Dependiente: Como variable dependiente se establece la orientación 

emprendedora de las PYMES, según las relaciones planteadas en el apartado 5.1 del marco 

teórico, esta variable se ve afectada positiva o negativamente según el grado de relación 

con respecto a las capacidades dinámicas y la orientación de mercado de las PYMES. 

 

Variables Independientes: Las variables independientes serán las capacidades 

dinámicas y la orientación de mercado, ya que la investigación plantea las mismas 

variables explicativas de la orientación emprendedora de las PYMES. 

 

Variables de Control: El estudio considera dos variables de control: 

 

a) Se tomará el grado académico o grado de escolaridad de las personas encargadas de 

contestar los instrumentos, tras la recolección de los datos concernientes a esta 

investigación, se cuenta con tres grados académicos definidos, los cuales son: 

primaria, secundaria y estudios universitarios. 

b) Finalmente, la segunda variable de control corresponde al sector económico al que 

pertenece la empresa, para efectos de esta investigación los datos arrojaron cinco 

diferentes sectores empresariales en los que se desenvuelven las PYMES de la 

región Huetar Norte, los cuales son, el sector servicios, industrial, comercio, 

agropecuario y otros no definidos. 



83 
 

6.11 Modelo de Investigación. 

 
Ilustración 7 Modelo de Investigación. 

 

Elaboración: Fuente Propia. 

 

 
6.12 Estrategia de análisis de los datos. 

 
Los datos serán analizados usando modelos estadísticos que permitan generalizar 

un criterio sobre la relación de las variables, con base en indicadores de la correlación de 

los datos. Para esto, primeramente, se tabulan los datos recolectados mediante los 

instrumentos, posteriormente se presentarán descriptivamente los datos mediante el uso de 

tablas y gráficas que reflejan las características de los entrevistados. 

 

Finalmente, en una etapa inferencial, se llevará a cabo un análisis estadístico 

multivariante confirmatorio de las relaciones entre constructos, utilizando un modelo de 

ecuaciones diferenciales con mínimos cuadrados parciales. 
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Ullman (2012) define el modelado de ecuaciones estructurales como una colección 

de técnicas estadísticas que permiten examinar un conjunto de relaciones entre una o más 

variables independientes, continuas o discretas, y una o más variables dependientes, 

continuas o discretas. Tanto las variables dependientes como independientes pueden ser 

variables medidas (observadas directamente) o variables latentes (no observadas 

directamente). 

 

Hox y Bechger (1998) explican que el modelado de ecuaciones estructurales (SEM, 

por sus siglas en inglés) es una técnica de modelado estadístico muy general, que se utiliza 

ampliamente en las ciencias sociales. Puede verse como una combinación de análisis 

factorial y análisis de regresión o trayectoria. 

 

Ampliando sobre esta definición, Martínez y Fierro (2007) exponen que los 

modelos de ecuaciones estructurales son una técnica de análisis de datos multivariante de 

segunda generación que dan mayor nivel de confianza a la investigación por su eficiencia 

estadística mediante robustos y potentes softwares; su desarrollo ha supuesto una 

revolución en el campo de la investigación empírica, ya que permite examinar 

simultáneamente una serie de relaciones de dependencia entre variables independientes y 

dependientes. 

 

La relevancia de esta técnica radica en que permite el análisis de redes complejas de 

constructos que tradicionalmente se han medido a través de variables múltiples (Barclay, 

Higgins y Thompson, 1995). 

 

De esta metodología (SEM) han derivado dos grandes técnicas o enfoques para el 

análisis de estos modelos, un primer enfoque se basa en el análisis de estructuras de 
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covarianza (CB-SEM, por sus siglas en inglés), el cual es recomendable cuando se 

contrastan teorías, pruebas de hipótesis o en el diseño de nuevas teorías, partiendo de la 

teoría y de investigaciones previas, y un segundo enfoque de mínimos cuadrados parciales 

(PLS-SEM, por sus siglas en inglés) basado en el análisis de la varianza (Martínez y Fierro, 

2007). 

 

El uso de PLS ha ganado interés y uso entre los investigadores de las ciencias 

sociales y administrativas por la habilidad para modelar constructos latentes bajo 

condiciones de no-normalidad y con tamaños de muestras relativamente pequeños (Chin, 

Marcolin y Newsted, 2003). 

 

Medina, Pedraza y Guerrero (2010) concluyen que los trabajos empíricos realizados 

a nivel mundial con esta técnica destacan por su exactitud en la predictibilidad de los 

fenómenos de estudio por la validez tan robusta que contiene, pero a la vez muy sencilla de 

desarrollar, interpretar y practicar, esto debido a que PLS permite evaluar modelos 

complejos en una sola corrida de datos y permite ver cómo una variable independiente 

puede afectar teóricamente a otras dependientes aunque no haya una conexión directa. 

 

Y esto según los autores se puede notar en la gran cantidad de artículos publicados 

en las revistas científicas de alto impacto, sobre todo en habla inglesa. Adicionalmente, 

según el criterio de Wold (1980), el enfoque PLS-SEM es el más adecuado para desarrollar 

y construir teoría o para probar teorías que están en una etapa de desarrollo (Fornell, 1982). 

 

Con base en lo anterior, se decidió utilizar la técnica mencionada para probar las 

hipótesis de estudio, debido a que el enfoque PLS representa el más adecuado para el 

estudio, ya que esta metodología estadística se usa mayoritariamente para aplicar el análisis 
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predictivo causal, siendo este el pilar de la presente investigación, la predicción de 

relaciones entre las variables de estudio. 
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Capítulo VII 

 

 
7.1 Presentación y análisis de los resultados. 

 
En este apartado se procede a presentar descriptivamente los elementos asociados a 

la población de estudio, además de interpretar los datos obtenidos. El análisis de los datos 

se realizará utilizando un modelo de ecuaciones estructurales con mínimos cuadrados 

parciales el cual será detallado a continuación y el mismo será la base para la formulación 

de los hallazgos de la investigación. 

Introducción 

 

Tomando en consideración el sustento teórico sobre las variables del estudio 

formulado en los apartados de marco teórico, marco referencial y el estado de la cuestión 

planteados en los capítulos II, III y IV; se espera confirmar o refutar las siguientes hipótesis 

planteadas en el modelo de estudio. 

 

H1: La orientación de mercado influye positivamente sobre las capacidades dinámicas. 

H2: La orientación de mercado influye positivamente sobre la orientación emprendedora. 

H3: Las capacidades dinámicas influyen positivamente sobre la orientación emprendedora. 

Para este análisis se da a conocer la utilización del software SmartPLS, mismo que 

se utiliza para la modelación de ecuaciones estructurales según se ha mencionado en el 

apartado anterior. 
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Caracterización de la muestra 

 

Tabla 4 Ficha Técnica de Investigación. 
 

 

Población Gerentes o dueños de 

PYMES 

 

Ámbito Geográfico Región Huetar Norte de Costa Rica. 

Población total 3110 empresas 
 

Encuestas recibidas 108 
 

Edad de los encuestados 18 – 30 años 27% 

 
31 – 50 años 45% 

 
51 años en adelante 27% 

Género de los encuestados Hombre 58% 

 
Mujer 42% 

Grado académico de 

los encuestados 

Primaria 11% 

  21% 
 Secundaria  

 Estudios Universitarios 68% 

Sector empresarial Comercio 37% 

 
Servicios 47% 

 
Industria 6% 

 
Agropecuario 5% 

 
Otros 5% 
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Método de recogida de los datos Encuestas realizadas por correo electrónico. 

Fechas de trabajo de campo Marzo a Agosto 2021 

Proceso de selección de la 

muestra 
Muestreo aleatorio 

Tasa de respuesta 31,49% 

 

Elaboración Fuente Propia. 

 
7.2 Fiabilidad de modelo de medida con SEM-PLS 

 

El modelo de medida trata de analizar las variables con respecto a la fiabilidad 

individual de cada ítem, la consistencia interna alfa de Cronbach o fiabilidad compuesta, 

validez convergente y la discriminante. Serán expuestos cada uno de estos puntos 

mencionados. 

 
7.2.1 Fiabilidad individual de cada ítem 

 
Con relación a este punto la composición de esta variable debe cargar al menos con 

 

0.5 en el factor y no exceder el 0.3 en otro factor y adquirir un valor agregado para la 

confiabilidad de la variable según. Leidner (1999). Otros Investigadores como Hair (1999) 

creen que la determinación de la importancia relativa del factor de carga más de 0.5 es una 

carga importante pero particularmente por el valor mínimo dicho por Nunnally (1978) que 

determina que el mínimo es 0,7. 

 

Por otro lado, Cepeda y Roldán (2004) quienes considera que la fiabilidad 

individual de los ítems se valora examinando las cargas; para aceptar un indicador ha de 

poseer una carga igual o superior a 0,707 lo que equivale a un 50% de la varianza es 

explicado; esto involucra que la varianza compartida entre el constructor y los indicadores 
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es mayor que la varianza del error. Sin embargo, se pueden aceptar cargas iniciales de 0,5 o 

0,6 en situaciones como el desarrollo de escalas iniciales (Chin, 1998). 

 

El modelo propuesto se conforma por tres constructos los cuales son: Orientación 

de Mercado, las Capacidades dinámicas y las Orientación emprendedora. Como variables 

independientes tenemos la orientación de mercado, el cual representa un constructo de 

segundo orden formado por tres variables de primer orden que son: generación de 

inteligencia (6 ítems), diseminación de inteligencia (5 ítems), capacidad de respuesta (9 

ítems), como segunda variable independiente se cuenta con las capacidades dinámicas, 

constructo de segundo orden formado por tres variables de primer orden que son: la 

capacidad de adaptación (5 ítems), capacidad de absorción (3 ítems) y capacidad de 

innovación (5 ítems). El tercer y último constructo como variable dependiente es la 

orientación emprendedora, constructo de primer orden conformado por tres variables de 

primer orden que son: innovación (3 ítems), proactividad (3 ítems), asunción de riesgos (3 

ítems). Al mismo tiempo se tomará en cuenta dos variables de control como el sector 

económico de las PYMES encuestadas y el nivel académico de las mismas. 

Tabla 5 Cargas estimadas de los constructos y variables de control. 
 

  

Orientación 

emprendedora 

 

Orientación 

de mercado 

 

Capacidades 

dinámicas 

 

Nivel 

Académico 

 

Sector 

Económico 

OE. 1 0,411 
    

OE. 2 0,549 
    

OE. 3 0,728 
    

OE. 4 0,648 
    

OE. 5 0,721 
    

OE. 6 0,654 
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OE. 7 
 

0,658 

OE. 8 0,709 

OE. 9 0,764 

OM. 1 0,436 

OM. 2 0,603 

OM. 3 -0,357 

OM. 4 0,389 

OM. 5 -0,273 

OM. 6 0,483 

OM. 7 0,589 

OM. 8 0,652 

OM. 9 0,626 

OM. 10 0,565 

OM. 11 -0,354 

OM. 12 -0,427 

OM. 13 -0,572 

OM. 14 0,693 

OM. 15 0,635 

OM. 16 0,667 

OM. 17 0,681 

OM. 18 -0,504 

OM. 19 -0,460 

OM. 20 0,623 

CD. 1 0,610 

CD. 2 0,844 



92 
 

 

CD. 3 

 

0,827 

CD. 4 0,710 

CD. 5 0,836 

CD. 6 0,824 

CD. 7 0,774 

CD. 8 0,818 

CD. 9 0,877 

CD. 10 0,762 

CD. 11 0,845 

Nivel 

Académico 

1 

Sector 
  Económico  

1 

 

Elaboración propia con base a los datos de PLS 

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, la fiabilidad individual de los ítems 

debe de poseer una carga igual o mayor al 0,707, tal como se puede apreciar en la tabla 

anterior, no todos los 42 indicadores que conforman el estudio indican una buena 

fiabilidad. 

 

Sin embargo, no se considera eliminar ningún ítem, en el caso de las variables que 

se encuentran por debajo del 0,707, ya que la mayoría superan el mínimo de 0,05, valor 

que es aceptable en situaciones como: fases iniciales del desarrollo de escalas Chin (1998), 

y cuando las escalas se aplican en diferentes contextos Barclay, Higgins y Thompson 

(1995). Se sigue lo que aconseja el autor Chin (1998) para este tipo de situaciones, que los 

pocos ítems con cargas factoriales débiles se mantengan en el modelo; por lo tanto, se 

considera mantenerlas a la espera de los análisis posteriores. 
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7.2.2 Medidas de consistencia interna (Alfa de Cronbach, Fiabilidad Compuesta). 

 

Según con lo dicho Leidner (1999) la confiabilidad es evaluado por el alfa de 

Cronbach, el Alfa de Cronbach según Cronbach (1951) “es un índice usado para medir la 

confiabilidad del tipo de consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la 

magnitud en que los ítems de un instrumento están correlacionados” (p.317) 

 

En este caso se usa lo expuesto por el estadístico de Fornell y Larcker (1981) 

quienes argumentan que el alfa de Cronbach debe poseer un valor mínimo debe ser de 

0.707 este dato es arrojado por los resultados que han obtenido en sus investigaciones. 

 

En la siguiente tabla se expondrán las medidas de fiabilidad y validez de los 

constructos del modelo. 

 

Tabla 6 Fiabilidad y validez constructo. 
 

 

Variable Alfa de Cronbach Fiabilidad compuesta 

Orientación de Mercado 0.710 0.667 

Capacidades Dinámicas 0.944 0.952 

Orientación Emprendedora 0.831 0.868 

 

Elaboración propia con base a los datos de PLS. 

 

De acuerdo a los datos expuestos según, el alfa de Cronbach de las tres variables 

estudiadas están por encima del 0.70 lo que representa una buena consistencia interna; y 

con respecto a la fiabilidad compuesta se observa que las variables de las capacidades 

dinámicas y la orientación emprendedora mantienen valores por encima del 0.8, mientras 

que por otra parte, la orientación de mercado muestra una fiabilidad por debajo del 0,7; sin 
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embargo sobre este resultado Chin (1998) y Steenkamp y Geyskens (2006) mencionan que 

todos los constructos medidos de forma reflexiva deben estar por encima del 0.6. 

 

Por tanto, para este caso, los valores de los constructos se ajustan 

satisfactoriamente, de forma general se cuenta con valores positivos de consistencia interna 

debido a que los instrumentos utilizados en el presente son escalas validadas en contextos 

internacionales. 

 
7.2.3 Medida de Validez Convergente - Varianza Extraída Media (Average Variance 

Extracted, AVE) 

 

En esta etapa de validación se determinará si cada constructo mide realmente lo 

mismo, por lo que se refiere a que cada ítem será significativo y están altamente 

correlacionados. Barclay, Higgins y Thompson (1995); la evaluación de esta varianza 

extraída media (AVE) permite medir la varianza que un constructo alcanza de sus 

indicadores con semejanza a la varianza del error de medición, debería ser más grande que 

el cuadro de las correlaciones. Esta estadística puede ser interpretada como una medida de 

confiabilidad y como una medición de la evaluación de la validez discriminante de lo dicho 

por Fornell (1982). 

 

Los valores AVE de acuerdo lo citado por Fornell y Larcker (1981) deben de ser 

mayores a un 0.50, con lo que establece que es más de un 50% de la varianza del 

constructo es debido a los indicadores. 
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Tabla 7 Varianza extraída AVE. 

 

Variables de medida Varianza extraída AVE 

Orientación de Mercado 0,295 

Capacidades Dinámicas 0,635 

Orientación Emprendedora 0,432 
 

Elaboración propia con base a los datos de PLS 

 

Con el análisis de la varianza extraída AVE, se puede observar en la tabla anterior 

que solo uno de los constructos cumple con un AVE mayor a 0.50; lo cual significa que las 

capacidades dinámicas es el único constructo válido a nivel convergente, o lo que es lo 

mismo, que el constructo explica más de la mitad de la varianza de sus indicadores, 

mientras que esto no se cumple para la orientación emprendedora o la orientación de 

mercado. 

7.2.4 Medidas de Validez Discriminante (Cargas Cruzadas y criterio de Fornell y 

Larcker) 

Según como lo expresa Barclay, Higgins y Thompson (1995) la medida del 

constructo dado es diferente de otros en un modelo de investigación; sin embargo, se 

menciona que para que exista la validez discriminante en un constructo han de existir 

correlaciones débiles entre las variables latentes que miden fenómenos diferentes. 

 

Cepeda y Roldán (2004) determina que la fórmula para determinar la validación se 

utiliza la raíz cuadrada de AVE, la cual debe ser mayor que la varianza compartida entre el 

constructor y el modelo; es decir es evaluada por las correlaciones entre los constructos a 

un nivel 0.1 Segars y Grover (1993); de igual modo para una evaluación de manera 

alternativa se puede obtener comparando AVE con el cuadro de la correlación entre 

constructo Torkzadeh, Koufteros y Doll (2005). 
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Tabla 8 Análisis de cargas cruzadas. 
 

 Orientación 

emprendedora 

Orientación de 

mercado 

Capacidades 

dinámicas 

OE. 1 0,411 0,037 0,091 

OE. 2 0,549 0,224 0,215 

OE. 3 0,728 0,430 0,380 

OE. 4 0,648 0,275 0,270 

OE. 5 0,721 0,310 0,229 

OE. 6 0,654 0,274 0,266 

OE. 7 0,658 0,226 0,225 

OE. 8 0,709 0,338 0,422 

OE. 9 0,764 0,327 0,349 

OM. 1 0,268 0,436 0,325 

OM. 2 0,324 0,603 0,487 

OM. 3 -0,114 -0,357 -0,185 

OM. 4 0,105 0,389 0,245 

OM. 5 0,063 -0,273 -0,097 

OM. 6 0,238 0,483 0,436 

OM. 7 0,320 0,589 0,473 

OM. 8 0,354 0,652 0,483 

OM. 9 0,132 0,626 0,441 

OM. 10 0,171 0,565 0,441 

OM. 11 -0,065 -0,354 -0,237 

OM. 12 -0,125 -0,427 -0,253 

OM. 13 -0,127 -0,572 -0,435 

OM. 14 0,257 0,693 0,588 

OM. 15 0,260 0,635 0,433 
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OM. 16 0,412 0,667 0,536 

OM. 17 0,337 0,681 0,579 

OM. 18 -0,229 -0,504 -0,395 

OM. 19 -0,294 -0,460 -0,235 

OM. 20 0,311 0,623 0,635 

CD. 1 0,125 0,467 0,610 

CD. 2 0,367 0,708 0,844 

CD. 3 0,349 0,641 0,827 

CD. 4 0,350 0,506 0,710 

CD. 5 0,378 0,652 0,836 

CD. 6 0,385 0,644 0,824 

CD. 7 0,447 0,600 0,774 

CD. 8 0,335 0,680 0,818 

CD. 9 0,444 0,709 0,877 

CD. 10 0,279 0,526 0,762 

CD. 11 0,365 0,687 0,845 

 

Elaboración propia con base a los datos de PLS 

 

En el análisis de las cargas cruzadas que se observa en la tabla 8, en el cual se 

muestran todos los ítems con su respectivo constructo, permite arrojar evidencia para la 

validez discriminante del modelo. Para la validez se comparó la raíz cuadrada del AVE con 

la correlación entre las variables del modelo. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 9, en la parte horizontal se detalla cada 

constructo, con la finalidad de comprobar la validez discriminante, su coeficiente debe ser 

mayor al resto de datos que se encuentran en su renglón, es decir, la carga externa de cada 
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indicador debe ser mayor para la medición de su constructo en contraste a las cargas 

cruzadas con otros constructos, como se puede observar, esto se cumple para las variables 

de capacidades dinámicas y orientación emprendedora, por lo que se asume que el modelo 

es válido. 

 

El segundo método para la valoración de la validez convergente corresponde al 

criterio de Fornell y Larcker, mismo que compara la raíz cuadrada de los valores AVE con 

las correlaciones de las variables latentes Cepeda y Roldán (2004). 

 

Tabla 9 Análisis según criterio de Fornell y Larcker. 
 

 
 

 Capacidades 

dinámicas 

Orientación 

emprendedora 

Orientación de 

mercado 

Capacidades 

dinámicas 
0,797   

Orientación 

emprendedora 

0,446 0,657 0,215 

Orientación de 

mercado 

0,786 0,449 0,543 

 

Elaboración propia con base a los datos de PLS 

 

Como se observa en la Tabla 9 se cumple con el criterio de Fornell y Larcker para 

las variables de capacidades dinámicas y orientación emprendedora, ya que la raíz 

cuadrada de los AVE de estos constructos es mayor que sus correlaciones más altas con 

otros constructos, esto no se cumple para la orientación de mercado. 
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7.3. Validación del Modelo Estructural SEM-PLS. 

 

Esta etapa se evalúa la magnitud de las relaciones entre las variables estudiadas; 

para esta valoración se utilizan dos índices los cuales son coeficientes path estandarizados 

(b) y el de la varianza explicada (R2). 

 
 

7.3.1 Coeficientes path estandarizados (b) 

 

Para la estimación del signo algebraico y la significación estadística de los 

coeficientes de regresión estandarizados (b), es importante resaltar que son reconocidos 

como nomograma estos coeficientes de regresión, debido a que muestran las relaciones que 

vinculan las hipótesis del modelo de investigación. 

 

De acuerdo con la teoría los coeficientes path se observan como valores 

estandarizados en un rango de +1 a -1; lo cual quiere decir que entre mayor sea el valor es 

mayor la relación entre constructos y si se acerca a 0, menor es la correlación del 

constructo. 

 

Según el nivel de significación se determina a partir del valor T (student) que se 

deriva de los procesos de bootstrapping la cual es una técnica que no tiene parámetros 

iniciales y prueba si las líneas entre variables son factibles. Chin (1998) propone que, para 

ser considerados significativos, los coeficientes path estandarizados deberían alcanzar al 

menos un valor de 0.2 e idealmente situarse por encima de 0.3. 
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Ilustración 8 Coeficientes Path de regresión con sus efectos totales. 

Elaboración propia con base a los datos de PLS 

 

Con base en la Ilustración 6, se procede a realizar el análisis de las hipótesis, 

tomando en cuenta lo mencionado por Hair (2017), quien menciona que aquellas hipótesis 

que cuenten con un p value menor a 0,05 será aceptada, por lo contrario, si es mayor a este 

dato será rechazada. 

 

Con dicha información se procede a analizar la primera hipótesis 

investigada: 

 

H1: La orientación de mercado influye positivamente sobre las capacidades 

dinámicas de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica. 

 

Con relación a esta primera hipótesis, la Ilustración 8 demuestra que la variable de 

orientación de mercado tiene un impacto directo y significativo en las capacidades 

dinámicas. Tomando como base los criterios emitidos por Chin (1998) y Hair et al (2017), 

se tiene un coeficiente path de 24,291 y un p value de 0.000, este dato cumple el criterio 

p<0.05; por lo tanto, significa que la hipótesis H1 es aceptada. 

De la misma forma se continúa con el análisis de la segunda hipótesis. 
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H2: La orientación de mercado influye positivamente sobre la orientación 

emprendedora de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica. 

 

Con base en lo que se puede visualizar en la ilustración 8 con respecto al constructo 

de la orientación de mercado, este constructo no tiene ningún impacto significativo sobre la 

variable orientación emprendedora; considerando lo dicho por Chin (1998) y Hair et al 

(2017) esta hipótesis se rechaza ya que los datos dados por el PLS son (1,612, p>0,05); por 

lo tanto, la H2 es rechazada. 

 

Considerando ahora la tercera y última hipótesis. 

 

H3: Las capacidades dinámicas influyen positivamente sobre la orientación 

emprendedora de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica. 

 

Con respecto a las capacidades dinámicas, como se muestra en la ilustración 8, este 

constructo tampoco tiene un impacto representativo en la orientación emprendedora, para 

esta relación se cuenta con valores de (1,477, p>0,05), siguiendo las consideraciones de 

Chin (1998) y Hair et al (2017) la hipótesis H3 de igual manera es rechazada. 

 

A continuación, se presentan los datos de los p values y la t de student 

 

Tabla 10 Datos de los p values y la t de student. 
 

Efectos Directos Coeficiente 
Path 

Valor t P Valores Significatividad Se acepta o 
rechaza la 
hipótesis 

Orientación de mercado- 
> Capacidades Dinámicas 

0,786 24,291 0,0000 *** SI Si 

Orientación de mercado-> 
Orientación 
emprendedora 

0,258 1,612 0,108 * No No 
aplica 
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Capacidades Dinámicas 
-> Orientación 
emprendedora 

0,244 1,477 0,140 * No No 
aplica 

Nivel académico -> 
Orientación emprendedora 

-0,005 0,045 0,964 * No No 
aplica 

Sector Empresarial -> 
Orientación 
emprendedora 

0,000 0,001 0,999 * No No 
aplica 

 

***p <0,01; ** p <0,05; * p <0,1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, todas las relaciones estudiadas presentan 

validez debido a que los coeficientes Path asumen valores superiores a 0,2, cumpliendo de 

esta forma lo explicado por Chin (1998), sin embargo, en el apartado de significancia 

estadística solo la relación directa entre orientación de mercado y capacidades dinámicas 

presenta un p value inferior a 0,05, cumpliendo el criterio (p<0,05) de Hair et al (2017), 

mientras que siguiendo este mismo criterio, las otras dos relaciones propuestas no cumplen 

con un grado satisfactorio de significancia estadística. 

 

Con respecto a las variables de control (nivel académico y sector empresarial), se 

pudo observar que no tienen un efecto significativo sobre la orientación emprendedora. 

 
7.3.2 Varianza explicada (R2) 

 
La varianza explicada es una variable dependiente (R2); este indicador debe de 

cumplir con el criterio de ser igual o mayor a 0.1 porque los valores menores proporcionan 

poca información según lo dicho por Falk y Miller (1992). 

 

Se debe de agregar que de igual manera se pueden explorar los cambios en el 

indicador R2 para determinar si la influencia de una variable latente particular sobre un 

constructo dependiente tiene un impacto significativo según lo dicho por Chin (1998). 
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Tabla 11 Coeficientes de determinación R2. 
 

  

R cuadrado 

 

R cuadrado o ajustada 

Capacidades Dinámicas 0,617 0,614 

Orientación Emprendedora 0,224 0,209 

 

Elaboración propia con base a los datos de PLS 

 

Con relación a la tabla 11 se puede determinar que los R2 para la variable de 

capacidades dinámicas recibe un valor de 0,617; y con un valor R2 de 0.224 para la 

orientación emprendedora. Estos datos permiten validar la teoría de Falk y Miller (1992) 

quien indica que para que se cumpla el criterio debe ser igual 0 mayor a 0.1, por lo que 

estos datos permiten interpretar que el modelo es apto. 

 

7.3.3 Tamaño del efecto f2 
 

Acerca del tamaño de efecto (f2) fue considerado para ejemplificar la validación del 

modelo propuesto; además puede ser usado para evaluar si el constructo omitido tiene un 

impacto fundamental en los constructos. Es por ello por lo que Cohen (1998) especifica 

que los valores para evaluar el tamaño del efecto se clasifican de la siguiente manera: 0.02 

es un efecto pequeño, 0.15 es un efecto medio y un 0.35 el efecto es grande. 
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Tabla 12 Tamaño del efecto f2. 
 

 Muestra 

Original 

Media de 

la 

Muestra 

Desviació 

n estándar 

(STDEV) 

Estadís 

ticos T 
P Valores 

Capacidades 

dinámicas -> 

Orientación 

emprendedora 

0,243 0,253 0,167 1,457 0,146 

Orientación de 

Mercado - 

>Capacidades 

dinámicas 

0,786 0,798 0,033 23,846 0,000 

Orientación de 

Mercado -> 

Orientación 
Emprendedora 

0,258 0,281 0,168 1,536 0,125 

Sector Económico 
-> Orientación 

emprendedora 

0,000 0,004 0,103 0,003 0,998 

Nivel Académico - 

> Orientación 

emprendedora 

-0,005 0.003 0.108 0.044 0.965 

 

Elaboración propia con base a los datos de PLS 

 

Con los datos revelados en la tabla 12 con respecto al tamaño del efecto f2 para 

validar el modelo, los datos muestran que las capacidades dinámicas y orientación 

emprendedora cuentan con un alcance de f2 = 0,253, de la misma forma se muestra que la 

relación entre la orientación de mercado y la orientación emprendedora f2 = 0,281, lo cual 

quiere decir que estas variables tienen un efecto pequeño. Por otra parte, se observa un 

tamaño f2 = 0,798 el cual representa un valor mayor a 0.35 en lo concerniente a la relación 

de la orientación de mercado y las capacidades dinámicas, por lo que su efecto es grande. 
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Capítulo VIII 
 

 

8.1 Discusión 

 

Con base en la revisión de literatura se pudo argumentar la necesidad de aumentar 

la cantidad de estudios existentes en materia de comprender los orígenes y causas del 

emprendimiento en las PYMES, esta investigación arrojó resultados de interés sobre esta 

problemática al comprobar que las capacidades dinámicas y la orientación al mercado 

tienen poca significancia a la hora de explicar la orientación emprendedora de PYMES de 

la región Huetar Norte de Costa Rica. 

 

En particular los resultados confirman que la orientación de mercado influye de 

manera positiva el desarrollo de capacidades dinámicas, confirmando los alcances de 

investigaciones anteriores (Nahapiet y Ghoshal, 1998; Lin y Chen, 2006; Monferrer, Blesa 

y Ripollés, 2013), esto se puede explicar al tomar en cuenta que la capacidad de respuesta a 

la información generada y diseminada a través de una fuerte orientación al mercado es 

catalogada como una capacidad empresarial capaz de aportar valor a las empresas Helfert, 

Ritter y Walter (2002). 

 

No obstante, los resultados obtenidos al analizar las otras hipótesis de investigación 

no indican efectos con significancia estadística de acuerdo con el análisis realizado 

mediante la metodología PLS-SEM. 

 

En específico la orientación de mercado no mostró capacidad de explicar 

comportamientos emprendedores, al arrojar valores de poca significancia estadística (p > 

0,005), esto contrasta lo propuesto en esta investigación con base en los hallazgos de 
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diferentes autores (Murray, 1981; Miles y Arnold, 1991; Sciascia, Naldi y Hunter, 2006), y 

aunque el cuerpo literario utilizado en la presente investigación permitió justificar de 

manera suficiente esta hipótesis, también fue expuesto que la relación entre estas dos 

orientaciones puede ser complementaria o ir en una dirección opuesta (Narver y Slather, 

1995; Blesa y Ripollés, 2005; Affendi, Asmat y Farid, 2015), se puede concluir que aún 

existen resultados diversos en virtud del análisis de esta relación, por lo que se debe 

ampliar los contextos en los que se desarrolla investigación en este campo. 

 

Los hallazgos con respecto al análisis de la relación entre las capacidades dinámicas 

y la orientación emprendedora contrastan lo expuesto en esta investigación con base en 

autores como como (Alarcon, García, Ruiz y Parra, 2017; Madsen et al, 2006) quienes 

argumentaron una relación positiva en esta relación, sin embargo, es importante recordar lo 

expuesto por McGuiness (2008) quien reveló que diversas revisiones de literatura sobre el 

enfoque en capacidades dinámicas y su relación con el emprendimiento lo han descrito 

como plagado de inconsistencias, definiciones superpuestas y contradicciones. 

 

Adicionalmente, al examinar la tabla 12 se puede apreciar que las dos variables de 

control analizadas, (nivel académico y sector empresarial) no tuvieron un efecto 

significativo en impulsar la orientación emprendedora de las empresas, es lógico pensar 

que debe haber un elemento de consistencia entre los diferentes sectores empresariales 

presentes en la región, ya que no existe literatura que sugiera que la acción emprendedora 

tenga mayor presencia en ciertas actividades económicas en comparación a otras. 

 

Con respecto al nivel académico, los hallazgos son congruentes con lo encontrado 

por Caldera, Carillo y Escamilla (2010) quienes encontraron un efecto poco significativo 

Del nivel académico en la orientación emprendedora, estos autores basaron su hipótesis en 
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lo propuesto por Blanchflower (2004) quien tampoco encontró una relación significativa 

entre estas dos variables. 

 

Resulta importante recalcar que la investigación aporta una evidencia empírica 

sobre los factores que influyen en la orientación emprendedora específicamente para la 

región Huetar Norte de Costa Rica, por lo que este estudio contribuye a la comunidad 

académica y profesional de este sector del país, al comprobar empíricamente la relación de 

las variables de estudio en las PYMES de la región, el estudio pretende ser un marco de 

referencia para el análisis de las necesidades de estas empresas para que sea adaptado por 

la academia e instituciones pertinentes. 
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Capítulo IX 
 

 

9.1 Conclusiones 

 
A efectos de lograr una consecuencia de los objetivos y preguntas de investigación, 

se procederá a realizar una revisión de estos y, en virtud de los hallazgos encontrados, 

ofrecer una conclusión sobre cada apartado en particular. 

Para esta investigación se tenían dos preguntas principales de investigación, las 

cuales son: 

¿Cuál es el efecto de las capacidades dinámicas y la orientación de mercado en el grado de 

orientación emprendedora de las PYMES de la Región Huetar Norte de Costa Rica? 

¿Cuál es el efecto del grado académico del empresario PYME o el sector empresarial al 

que pertenece, en el nivel de orientación emprendedora de las PYMES de la Región Huetar 

Norte de Costa Rica? 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

 
Objetivo General 

Analizar el efecto de las capacidades dinámicas y la orientación de mercado en el 

grado de orientación emprendedora de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa 

Rica. 

Objetivos específicos 

Crear un marco conceptual de las variables de estudio y la relación entre las 

mismas, en el contexto de las PYMES costarricenses. 

Determinar el efecto de la orientación de mercado sobre las capacidades dinámicas 

de las PYMES. 
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Determinar el efecto de la orientación de mercado de las PYMES en su grado de 

orientación emprendedora. 

Determinar el efecto de las capacidades dinámicas de las PYMES en su grado de 

orientación emprendedora. 

Determinar el efecto del grado académico y el sector empresarial en el nivel de 

orientación emprendedora. 

En virtud del cumplimiento del primer objetivo específico se realizó una extensa 

revisión de literatura en la cual se explicaron los constructos o variables de investigación, 

sus dimensiones, sus relaciones, logrando de esta forma concluir, que la relación teórica 

entre la orientación de mercado y las capacidades dinámicas se cumple, mientras que se 

tuvieron resultados opuestos a los propuestos teóricamente sobre la relación entre las otras 

variables. 

Para el cumplimiento de los demás objetivos, se construyó un modelo de 

investigación y se propusieron hipótesis que fueron planteadas y sustentadas en el apartado 

5.1 del marco teórico, adicionalmente se realizó un trabajo de campo para la recolección de 

datos y su posterior presentación y análisis mediante la metodología PLS-SEM. 

Las conclusiones a las que se llega en el presente estudio luego de ser contrastadas 

son las siguientes: 

La primera conclusión es con respecto al efecto de la orientación de mercado en las 

capacidades dinámicas de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica (H1), se 

concluye que la orientación de mercado tiene un efecto positivo en el desarrollo de las 

capacidades dinámicas para el contexto evaluado, es por esto por lo que la hipótesis 
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planteada para evaluar esta relación es aceptada, debido a su alta significancia estadística 

de p values < 0,05. 

La segunda conclusión es con respecto al efecto de la orientación de mercado en la 

orientación emprendedora de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica (H2), se 

determina que la orientación de mercado tiene poco poder explicativo de la orientación 

emprendedora al encontrar resultados estadísticos poco significativos, por lo que esta 

hipótesis se rechaza. 

La última conclusión guarda relación con el efecto de las capacidades dinámicas en 

la orientación emprendedora de las PYMES de la región Huetar Norte de Costa Rica (H3), 

esta hipótesis fue rechazada al tener resultados de baja significancia estadística en el 

momento de validar el modelo estructural, por lo que se considera que las capacidades 

dinámicas no influyen en el grado de orientación emprendedora de las PYMES. 

La presente investigación aportó teóricamente a la ampliación del conocimiento en 

materia de una brecha de investigación encontrada en la literatura, al analizar dos variables 

importantes dentro de la literatura del marketing y la administración como lo son la 

orientación de mercado y las capacidades dinámicas, como factores determinantes de la 

orientación emprendedora de las PYMES, esto es de mayor relevancia al tomar en cuenta 

que se hace en el contexto de un país en vías de desarrollo, donde los estudios sobre este 

tipo de relaciones son más escasos. 

Se puede concluir que el estudio contribuye a la literatura al utilizar como variable 

dependiente la orientación emprendedora, sobre lo cual se encontraron pocos estudios, y ha 

sido propuesto como una línea promisora de investigación, esto se logró mediante la 

construcción de un modelo de investigación construido a partir de una amplia revisión de 
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literatura que posteriormente fue validado mediante un conjunto de datos analizados 

mediante la metodología PLS-SEM, logrando una comprobación de rigor académico de las 

relaciones propuestas en esta investigación basados en las publicaciones de autores de 

renombre internacional. 
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9.2 Recomendaciones 

 

Una vez concluida la presente investigación se procede a realizar una serie de 

sugerencias basadas en los hallazgos de esta, con esto lo que se pretender es brindar 

recomendaciones partiendo de una perspectiva de conocimiento, y a la vez sugerir futuras 

líneas de investigación para aumentar el conocimiento sobre el tema. 

 

En primer lugar, los datos de la presente investigación fueron recopilados a partir 

de instrumentos validados anteriormente en contextos internacionales por autores 

publicados en importantes revistas de renombre dentro de la comunidad científica (Covin y 

Slevin, 1989; Lumpkin y Dess, 1996), esto específicamente para la región Huetar Norte de 

Costa Rica, por lo que se sugiere que, futuros trabajos de investigación continúen el rigor 

de este tipo de escalas para la recolección de datos y puedan extrapolar los hallazgos de 

este estudio y llevarlo a otras regiones o bien realizarlo a nivel país, esto a fin de integrar 

los resultados y crear un solo cuerpo de estudio sobre este campo en particular. 

 

Siguiendo esta línea, es importante reconocer que los hallazgos de esta 

investigación están permeados por la cantidad de respuestas obtenidas en el trabajo de 

campo, y que, por tanto, futuros estudios empíricos pueden considerar ampliar el tamaño 

de muestra y contrastar sus resultados, con los resultados de esta investigación. 

 

Por otra parte, con base en la revisión de literatura, se cree que los estudios futuros 

podrían considerar un constructo adicional a la investigación, ya que, de acuerdo con la 

literatura, el constructor de desempeño exportador tiene una fuerte relevancia teórica y 

práctica para un posible estudio en la región Huetar Norte de Costa Rica, y se encuentra 

estrechamente ligado con la orientación de mercado y la orientación emprendedora (Boso, 
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Adeola, Danso y Assadinia, 2017; Yan, He, Cheng, 2017; Monteiro, Suarez y Rua, 2017; 

Imran, Aziz y Abdul, 2017). 

 

Este constructo no se tomó en cuenta para el desarrollo del presente estudio debido 

a la problemática que el sector de empresas exportadoras de la región Huetar Norte de 

Costa Rica vive durante el tiempo de la pandemia causada por el Covid-19. 

 

Por último, futuros esfuerzos de los investigadores podrían procurar mediante un 

metaanálisis, una síntesis del cuerpo literario enfocado al estudio de la relación entre la 

orientación de mercado y la orientación emprendedora. El lograr una revisión de literatura 

sobre estas líneas de investigación permitirá a futuros investigadores integrar los hallazgos 

de diferentes estudios con el fin de aportar a la generación de conocimiento en este 

apartado en particular. 
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Anexos 

 

 

Anexo 1 Escala de medición Capacidades Dinámicas. 
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Anexo 2 Escala de medición Orientación de Mercado. 
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Anexo 3 Escala de medición Orientación Emprendedora. 

 

 
Fuente: Miller/Covin y Slevin (1989) 
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Anexo 4 Modelo de Investigación 
 

 

 
 

 
Fuente: Datos recopilados del PLS 

 
 

Anexo 5 Modelo con Valores de Control. 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Datos recopilados del PLS 
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Anexo 5 Valores P 
 

 

 
 

 
 

Fuente: Datos recopilados del PLS 

Anexo 6 Valores T 

 

 

 

Fuente: Datos recopilados del PLS 
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