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PRÓLOGO 

En este nuevo libro de la serie “Ciencia e Tecnologia para o desenvolvimento 

ambiental, cultural e socioeconómico” se han seleccionado diecisiete trabajos de gran 

calidad académica y capacidad de transferencia a la sociedad. Este último aspecto 

debe ser subrayado y puesto en valor. Un gran número de investigaciones publicadas en 

revistas de elevado nivel científico carecen de este impacto en la sociedad al desarrollar 

debates teóricos muy específicos que no tienen una traslación a la rutina diaria fuera de 

los laboratorios y aulas universitarias. En cambio, en todos los artículos que componen 

esta monografía se traslada de forma explícita la voluntad de las autoras y los autores de 

que sus investigaciones tengan un impacto real en la sociedad. Esta manera de actuar 

es una forma que tenemos las personas que nos dedicamos a investigar de devolver a la 

sociedad una parte de lo que se nos ha dado para poder dedicarnos profesionalmente a 

producir ciencia y tecnología.

Como en ocasiones anteriores, los trabajos publicados en este volumen se dividen 

en dos grandes apartados: Ciencia, con diez aportaciones, y Tecnología, con siete. En el 

primer apartado, Ciencia, sobresalen una serie de conceptos que muestran esa voluntad 

de transferencia a la sociedad, son innovación, gestión del conocimiento, y digitalización, 

aplicables principalmente a pequeñas y medianas empresas. El primer trabajo desarrolla el 

modelo de conocimiento e innovación sostenible en las PYMES, mientras que el siguiente 

capítulo estudia las condiciones necesarias para que surja la innovación y el tercero los 

sistemas de selección de personal en las PYMES a través del análisis de puestos. El 

cuarto capítulo analiza la innovación a través de un estudio de caso, concretamente el 

de una empresa familiar del sector de la construcción en México; el quinto traslada un 

diagnóstico de la transformación digital en las PYMES realizado en Bogotá y el sexto 

muestra como las características culturales afectan la planeación estratégica de las 

MIPyMES mexicanas. El séptimo trabajo estudia la capacitación digital de la demanda de 

turismo cultural en Michoacán. Los dos capítulos siguientes muestran nuevos modelos de 

gestión en las universidades, trasladables a las empresas, y el último trabajo desarrolla 

aspectos sobre la legislación mexicana en materia de protección de datos.

El segundo bloque de esta monografía, Tecnología, agrupa siete investigaciones 

aplicadas desde los campos de la ingeniería agrícola, geológica, o química. Los dos 

primeros trabajos son de agronomía, con investigaciones empíricas sobre residuos 

cítricos y maíz azul. El tercer trabajo analiza riesgos ambientales geológicos en la cuenca 

Inambari, en Perú y el cuarto trabajo las consecuencias de los incendios forestales en el 

Estado de Jalisco, México. Los tres capítulos siguientes desarrollan investigaciones de 

química aplicada, orientada a la electrólisis, las nanoestructuras o la metalurgia de las 

superaleaciones, que es el trabajo que cierra este volumen de “Ciencia e Tecnologia para 

o desenvolvimento ambiental, cultural e socioeconómico”.

Xosé Somoza Medina

Universidad de León, Espanha
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RESUMEN: El presente ensayo tiene 
la finalidad de discutir el origen de las 
innovaciones dentro de la empresa, debido 

a que al ser una variable cualitativa por 
sus características de ejecución y a la vez 
cuantitativa, si se toma como cantidad 
de mejoras en la entidad, resulta un reto 
explicar el origen de la misma. Como principal 
conclusión, se observa que los diferentes 
autores analizados al explicar este tema, 
hablan desde las perspectivas del contexto 
que rodea a las empresas, por lo que no existe 
un determinante general para crear y aplicar 
innovaciones. Sin embargo, la presente 
discusión nos permite encontrar variables que 
impactan para la aplicación de innovaciones, 
como lo son: el tamaño de la empresa, la 
educación del dueño, el uso de la tecnología, 
entre otras.
PALABRAS CLAVES: Innovación. Empresa. 
Rendimientos a escala. Educación.

WHERE IS INNOVATION BORN? 

THEORETICAL PERSPECTIVES FROM THE 

COMPANY'S CAPABILITIES

ABSTRACT: The present essay has the 
purpose of discussing the origin of innovations 
within the company, due to the fact that it is 
a qualitative variable due to its characteristics 
of execution and at the same time quantitative, 
if it is taken as a number of improvements in 
the entity, it is a challenge to explain the origin 
of it. As a main conclusion, it is observed that 
the different authors analyzed in explaining 
this topic, speak from the perspective of the 
context surrounding the companies, so there is 
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no genera determinant to créate and apply innovations. However, the present discussion 
allows us to find variables that impact the application of innovations, As they are: the size 
of the company, the education or the manager, the use of technologies, among others.
KEYWORDS: Innovation. Company. Returns tos cale. Education.

1 INTRODUCCIÓN

El presente ensayo tiene la finalidad de discutir el origen de las innovaciones 

dentro de la empresa, debido a que al ser una variable cualitativa por sus características 

de ejecución y a la vez cuantitativa si se toma como cantidad de mejoras en la 

entidad, resulta un reto explicar el origen de la misma. Para una región innovar es una 

de la fuerzas del desarrollo de cualquier entidad económica, entendiéndose como 

consecuencia de las decisiones de inversión de las empresas insertas en un entorno de 

creciente competencia en los mercados y que afecta directamente al comportamiento 

de la productividad y a los rendimientos de la economía (Vázquez, 2005), por lo que, los 

mecanismos de introducción de innovaciones contribuyen directamente al crecimiento 

sostenido de la productividad del sistema económico y al desarrollo a largo plazo de 

la economía. Por lo tanto, es ésta una de las fuerzas que conllevan al cambio, por lo 

que tenemos que innovar para generar un cambio económico y con ellos un impacto 

social. Así mismo, en un ámbito globalizado, aplicar innovaciones constituye una 

de la herramientas que permitirán la rentabilidad de la organización y de esta forma 

ampliar procesos y presencia en los mercados, ante tal situación se puede decir que 

la innovación no resulta de otras variables como la tecnología, si no de las mismas 

capacidades endógenas de la empresa y del proceso productivo que realice para la 

obtención de mayores beneficios tanto a la empresa como para sus propios clientes 

(Laursen y Sarten, 2006).

De acuerdo con Schumpeter (1934) la innovación es la forma más ajustada a 

la realidad, por lo que reconoce a esta herramienta como uno de los factores claves 

del desarrollo, presentándose principalmente en condiciones de competencia dinámica, 

dentro de algún mercado imperfecto. Es así como las empresas a través de la innovación 

realizan procesos tecnológicos lo cual ha conllevado a tener resultados favorecedores 

de los recursos disponibles, por lo cual ambos términos están interrelacionados. 

Especificando que es la utilización de la tecnología la que permite tener mayores 

oportunidades de innovación en las empresas que se encuentren inmersas en un 

territorio local.
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2 ¿DÓNDE NACEN LAS INNOVACIONES EN LA EMPRESA?

La difusión de las innovaciones permite obtener economías de escala tanto 

internas como externas, de esta forma propicia una mayor diversidad en los sistemas 

productivos de empresas generando con esto un mayor aumento en la competitividad 

empresarial y un impulso en el desarrollo de las economías locales. Ante esta situación, 

según Schumpeter (1934), la adopción, difusión de las innovaciones y el conocimiento 

es un mecanismo más que estimula la productividad, por consiguiente el desarrollo 

económico, impulsando la transformación y renovación de todo sistema productivo. Las 

innovaciones permiten que las organizaciones exploren nuevos mercados, lancen nuevos 

productos y por supuesto logren una ventaja competitiva con otras empresas, lo que 

ocasiona una economía de escala en donde debido a la diversidad económica que genera 

se empieza a adaptar nuevos conceptos tecnológicos en modelos.

De esta forma tenemos que la difusión de las innovaciones, no se debe a un 

proceso venturoso y mucho menos estático, por lo cual las percibimos como un proceso 

dinámico que depende de la promoción a través de la divulgación de la información para 

poder tener mayores resultados que sean favorables y ayuden a las empresas a ser más 

competitivas. Por lo que el proceso de difusión de la innovación es un proceso creativo y 

no a base de imitaciones, esto para mostrar el panorama del entorno económico y nuevos 

escenarios tecnológicos, propicios para crear cambios radicales. Con la innovación de 

procesos, se proponen conseguir economías de escala, mejorando el funcionamiento que 

mejoren de manera directa, la competitividad y la rentabilidad de las empresas. Por lo 

tanto, las innovaciones se difunden dentro de un sistema económico social e institucional 

concreto que está sometido a continuas transformaciones, que se denomina Sistema 

Nacional de Innovación (Nelson, 1993).

Cabe señalar que de acuerdo a diversos autores mencionan que el análisis 

suele centrarse en las grandes empresas, dado que tradicionalmente las principales 

innovaciones suelen asociarse a las grandes multinacionales (Vossen, 1998). Sin embargo 

estas aseveraciones no precisamente terminan con lo antes propuesto debido a que 

las pequeñas empresas pueden hacer uso de la innovación como medio para poder 

determinar su poder de mercado dentro del territorio al que se encuentren inmersas. 

Es así como (Hadjimanolis, 2000), menciona que existen diversas diferencias entre 

las empresas grandes y las pequeñas todo esto en función de las ventajas que ambas 

organizaciones presentan en el desarrollo de los procesos de innovación. Puesto que 

pareciera que las empresas de mayor tamaño y con mayor volumen de producción 

poseen ciertas ventajas relativas para propiciar innovaciones, todo esto para formar 
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economías de escala en zonas de mayor dinamismo y crecimiento, pero de la misma 

forma las empresas pequeñas pueden tener un numero de éxito mayor en industrias en 

las que la mano de obra cualificada representa un factor importante, (Benito et. al., 2012).

De esta forma según (Hadjimanolis, 2000) asegura que existe un modelo de 

análisis de la innovaciones, puesto que se ha mencionado que las empresas están 

influenciadas por un conjunto de variables que determinan el tipo de innovación que 

podrían emplear las empresas: El primero de ellos hace referencia a los factores extra-

organizativos, en particular asociados a características del sector al que pertenece 

la empresa, la segunda variable está vinculada a las características de los miembros 

de la organización, en especial los directivos, por último las relativas a la propia 

organización haciendo referencia a la orientación estratégica y a la estructura financiera 

de la organización. Uno más de los factores externos que influye en la generación de 

innovación en las empresas es el ciclo de vida de la tecnología y/o mercado. Por lo 

que podemos determinar que en sectores emergentes, las empresas suelen preferir 

por utilizar fuentes externas de innovación (Laursen y Salter, 2006), mientras que en 

sectores de rápido crecimiento se dificulta la explotación de los recursos internos de las 

empresas (Gooroochurn y Hanley, 2007).

Existen diversos autores que especifican que las habilidades y las capacidades 

personales son aquellas determinantes al momento de establecer factores de innovación 

en las empresas, pero de la misma forma existen otros teóricos que mencionan la 

existencia de recursos como la flexibilidad y la cultura empresarial, así como la motivación 

de los empleados y de los propietarios como factores esenciales para la innovación 

(Vossen, 1998). Es así como existe una relación positiva entre la innovación de las 

empresas y el nivel de estudios de los empresarios, e esta forma se puede apreciar que 

aquellas personas que tienen niveles de estudios menos favorables poseen ideas menos 

innovadoras (Hausman, 2005).

Por lo tanto de acuerdo a estas conclusiones de diversos investigadores 

podemos deducir que la formación académica es uno de los factores más importantes 

para poder diferenciar a la innovación en cada una de las empresas, por lo que la dicha 

formación de quienes dirigen a la empresa serian una determinante positivo para la 

adopción de la innovación, debido a que permite tener una mayor capacidad innovador 

en los dirigentes de las organizaciones (Levenburg et al., 2006).

Es mediante dichas percepciones que podemos determinar las prácticas 

que deben de seguir las empresas para generar mayor innovación, éstas deben de 

presentarse a través de diversos mecanismos y relaciones entre los actores locales 
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de crecimiento y de esta forma tenemos las redes de cooperación, la pertenencia de 

grupos y las relaciones institucionales que favorecen la innovación, tal es caso que se ha 

mencionado que la relación con los proveedores podrían representar una buena fuente 

de innovación entre los diferentes actores reflejado en nuevos productos y servicios 

más rápidos y eficientes (Valle y Vázquez, 2009). Así mismo tenemos antecedentes que 

nos permiten tener referencias de las innovaciones y de esta forma el Manual de Oslo 

(OCDE, 1997) en su primera edición distinguía dos tipos de innovación: Las tecnológicas, 

relacionadas con actividades interconectadas de naturaleza científica, tecnológica, 

organizacional, financiera y comercial, cuyo objetivo común es la introducción de 

innovaciones en producto, bienes y servicios o en procesos en el mercado; así como las 

actividades no tecnológicas enfocadas a los cambios no gerenciales, administrativos, 

organizaciones o en marketing. 

En este sentido, la relación con los proveedores permiten una forma de innovación 

generado por las empresas, pero así mismo podemos determinar que la utilización de los 

medios de comunicación y tecnológicos como las tic ayudan a propiciar mayor niveles 

de innovación en las entidades debido a que se sumergen en una cercanía a la utilización 

de la tecnología y a la optimización de sus recursos con eficiencia en sus productos 

estratégicos que permiten tener mayores ventajas competitivas con respecto diferentes 

entidades económicas (Guzmán y Martínez, 2008). Otros autores hacen alusión a la 

utilización del internet para el mejoramiento de la competitividad, reduciendo con esto los 

costos de transacción y mejorando la eficiencia en las actividades de cadenas de valor y 

facilitando la difusión del conocimiento (Porter y Millar, 1985).

En un sentido personal, refiriéndonos al uso de las tecnologías de la información 

que involucra el uso de los medios tecnológicos para incrementar la eficiencia técnica en 

las empresas, tenemos que tanto el uso de la computadora, como el uso del internet son 

herramientas fundamentales que deben de utilizar estas organizaciones, para el acceso 

a la innovación, a los nuevo conceptos, a nuevos productos, a nuevos modelos y patrones 

de comportamiento de los usuarios y consumidores y de esta forma innovar en procesos 

productivos, en diversificación y creación de nuevos productos y en el mejoramiento 

continuo de servicios, destinados a satisfacción plena de los consumidores. Es así como 

el conocimiento pasa de unas a otras organizaciones a través de los intercambios de 

bienes y servicios, del aprendizaje interactivo entre clientes y proveedores, del flujo de 

mano de obra entre las empresas y del conjunto de demandas y demás relaciones que se 

establecen entre ellas (Vázquez, 2005).

Una determinantes más para generar innovación es explicado por Shepherd y 

De Tienne (2001), que nos comentan que es mediante el capital humano, incluyendo 
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la formación de éste y la experiencia, especifica que aquel personal que tenga 

conocimientos sobre las necesidades de los clientes y propiamente las necesidades 

del entorno, se pueden tomar como oportunidades para los organismos debido a que 

representan una potencialidad de crecimiento para la generación de nuevos cambios, así 

mismo esto originara una mayor capacidad de creación de riqueza y bienestar social. Tal 

es así que las empresas más innovadoras suelen realizar entre sus actividades, aquellas 

relacionadas con la mejora del entorno social en el que viven así como actividades internas 

que persiguen mejorar el bienestar de todos los integrantes del mismo, entre ellos sus 

trabajadores. Mediante estas actuaciones que realizan las empresas podemos darnos 

cuenta del magnífico beneficio que pueden tener en las relaciones sean estas tanto 

internas como externa, teniendo resultados sumamente satisfactorios, por lo que forma 

beneficios que pueden reflejarse a través de la relación con los propios trabajadores de 

la organización, de los proveedores y de los clientes de la empresa (Benito et. al., 2012).

Retomando nuevamente las acciones que deben adoptar las empresas para 

crear innovación tenemos que la búsqueda de nuevos mercados, la captación de nuevos 

clientes para poder incrementar las ventas, la expansión geográfica de la actividad de la 

empresa, así como la creación de nuevas utilidades y adaptaciones de productos de tal 

manera que puedan y sean capaces de cautivar a nuevos clientes dentro de una misma 

población e incluso procedentes de empresas de la competencia (Ortega Jiménez, 2010). 

En este sentido Peñalver, et al. (2010), comenta que la innovación organizativa mediante 

la creación de alianzas estratégicas es una de las acciones que deben de seguir las 

entidades para generar mayores entornos innovadores, tal es el caso de las redes de 

cooperación empresarial, esto permite la supervivencia de las empresas en el mercado 

en donde el tamaño de la organización es un factor determinante para su permanencia 

en el mercado. Por lo cual se ha recomendado que los negocios lleven a cabo estrategias 

de concentración, mediante redes de cooperación para que puedan ser más estables y 

competir mejor en el mercado (Gutiérrez, et al., 2006). Por lo tanto, podemos especificar 

que este tipo de estrategias que se pide sigan las entidades permitirán que lleguen a 

ser consideradas como actuaciones innovadoras, dentro del proceso organizativo y 

administrativo de éstas, debido a que son muy pocas las empresas que realizan este tipo 

de estrategias propicias para generar mayor estabilidad en sus procesos productivos 

(Benito, 2009).

Es así como el uso de estas acciones permitirán que la innovación se convierta 

en una inversión, a través de la presencia de estrategias competitivas que permitan 

diferenciarse dentro del mercado, por las que se encuentre dominadas una región 
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determinada. Dichas relaciones, alianzas e incremento de la participación del mercado, 

así como la diversificación de productos y la utilización de la tecnología permitirán que las 

entidades tengas medios suficientes para poder generar entornos innovadores y de esta 

forma potencializar todos las herramientas, los insumos y activos con los que cuenten, 

reflejándose en acciones concretas y benéficas para sus clientes.

Otra variable que potencializa la creación de mejoras en las empresas es el 

tiempo que llevan los tomadores de decisiones en la empresa, debido a que entre 

mayor tiempo tiende a reflejarse en una inversión menor en departamentos de nuevos 

productos, debido a la resistencia a los cambios, sintiéndose seguros con los productos 

de la empresa (Vásquez, 2005). Autores como Mungaray et. al. (2007) y Audretsch 

(2001), han comprobado que con el paso de los años, se merman las capacidades y 

habilidades creativas del empresario, lo que determina que estos tienen un uso menor 

de las tecnologías de información, debido a que las técnicas y la capacidad creativa no 

se realiza igual que una persona de edad menor, por lo que la contratación de personas 

dinámicas y jóvenes favorecen el proceso innovador ya que suelen aportar nuevas ideas 

de acuerdo a las circunstancias actuales del entorno al que se encuentren inmersas las 

organizaciones. Así que la diversificación de productos es una forma de innovación que se 

convierte en inversión puesto que estas estrategias pueden abrir nuevas vías de negocio 

y oportunidades como el hecho de poner en estrecha relación y contacto a un empresario 

con la sociedad y el entorno, acercándose a las necesidades de los agentes con los que 

interactúan, entre ellos los clientes y de esta forma incrementar la participación de la 

organización, aumentar las utilidades de la empresa y satisfacer nuevas necesidades.

Sellers y Ruiz (2008), señalan que el poder de mercado que pueden generar las 

empresas es un factor determinante que demuestren la amplia participación de mercado 

que estas poseen, independientemente de la zona en la que se encuentren, es así como 

a pesar de que existan pequeños negocios que se encuentren en zonas marginas 

estas pueden generar poder de mercado que como estrategia competitiva la ayudará 

a posicionarse frente a sus competidores. Tradicionalmente estos negocios tienen la 

posibilidad de crear gran cantidad de cambios, que bien pueden reflejar innovación, con el 

objetivo de presionar al consumidor para que adquiera el producto, debido a la necesidad 

continua de ingresos (Mungaray, et. al., 2006). De acuerdo con Schumpeter (1947), el 

poder de mercado confiere beneficios de monopolio el cual motiva la innovación y el 

descubrimiento, esto permite que la mayoría de empresas en situaciones desfavorecidas 

están en continua búsqueda de estrategias que les permita mejorar su situación, a través 

de nuevos productos, nuevas estrategias de servicio, en atención al cliente o diversas 

acciones que conlleven a mejorar la relación con sus clientes. 
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Por lo tanto, de acuerdo a Palacio (2002) cuando la tecnología es endógena 

se compite primordialmente por medio de innovación y esto nos permite identificar si 

los recursos son sumamente internos en las organizaciones, estas solamente deben 

de competir mediante la innovación para poder diferenciarse de otras microempresas 

que se encuentren en amplia competencia por lo que la diferencias y la diversificación 

de los productos son estrategias básicas de competencia y de esta forma lograr 

generar poder de mercado. Por lo tanto cuando no se tiene obtienen beneficios del 

precio, lo único que resta es incrementar su grado de diferenciación (White, 1936), lo 

que proporcionara incrementar la participación de mercado de las microempresas en 

zonas de marginación.

Tal es el caso que el poder de mercado puede ser el reflejo de una mayor 

capacidad competitiva y no solo de una situación de restricción a la competencia 

(Mungaray, et. al., 2006). Por lo que nos conlleva determinar que la innovación es una de 

las estrategias que deben de seguir las microempresas de una determinada localidad 

para poder generar poder de mercado, es así como deducimos que son aquellas 

organizaciones las que se encuentren en zonas de marginación en donde el acceso a 

la infraestructura, a insumos y equipos necesarios para propiciar cambios tecnológicos, 

materiales y humanos pueden generar poder de mercado a través de la innovación en 

sus procesos productivos, estrategias de servicio al cliente y diferentes estrategias que 

permitan una mayor interacción con el entorno en el que se encuentren inmersas.

Mediante esto Borch (1999), propone cuatro estrategias de posicionamiento 

competitivo, que combinadas ayudan a diferenciar a las empresa respecto a sus 

capacidades directivas y productivas generando poder de mercado y restringiendo 

la competencia. Estas estrategias pueden verse reflejadas a través de las siguientes 

acciones: (1) diferenciación del cliente, (2) diferenciación del producto, (3) nivel de precios 

y (4) uso de canales de distribución.

De la misma forma Hall (1993), analiza el conocimiento del director o empresario 

como el recurso intangible más importante para que un negocio tenga éxito y es una de 

las piezas esenciales para poder generar poder de mercado utilizando los conocimientos 

de dicho director dela organización y de esta forma poderse consolidad en un mercado 

sumamente competitivo en donde la única diferencia que puede existir es el modelo 

de negocios que se emplea para la atracción de los clientes al establecimiento. Tal es 

el caso que una investigación realizada a las microempresas en zonas de marginación 

en Baja California, establece que al hablar de marginación se relaciona con el tipo de 

exclusión socioeconómica que impide el goce de beneficios tecnológicos, económicos 
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y de infraestructura entre grupos sociales de productores y consumidores, a quienes le 

falta la educación, ingreso o información.

Así como estos escenarios que menciona tal estudio, tenemos que la mayoría de 

la poblaciones que esta dominadas por microempresas son zonas de amplia marginación 

en donde el acceso a la tecnología se presenta de manera deficiente, ya sea por el 

desconocimiento de estas herramientas o por la falta de recursos que deben de emplear 

para mejorar los procesos productivos en la realización y ofrecimiento de productos 

y/o servicios, limitándose a la única forma de generar poder de mercado a través de la 

utilización del aumento de los precios en sus productos e insumos, que en muchas de las 

ocasiones conlleva al éxito o al propio fracaso de estas unidades económicas debido a 

que no se tiene un patrón de seguimiento de precios así como la falta de herramientas.

Por lo tanto se plantea un modelo de variables explicativas que al introducir el 

índice de productividad de los trabajadores o la educación del dueño, tiene la intención de 

medir el desempeño del factor trabajo y las habilidades empresariales, manifestándose 

a través de la reducción de costos, mejoras en la innovación, planeación, organización 

y estrategias de ventas; de esta forma, dichas acciones favorecen la aparición de 

poder de mercado en las microempresas a través de las actividades anteriormente 

planteadas (Mungaray, et. al., 2006). Y de esta forma podemos determinar que tanto 

el nivel de marginación, la productividad de los trabajadores y la capacidad productiva 

de las microempresas son factores que influyen en la creación de poder de mercado 

que poseen las microempresas, estableciendo como único medio eficaz el aumento 

considerado de los precios e incluso por encima de la media. 

Sin embargo una más de las variantes que se deben de tomar en cuenta para 

que las microempresas generen poder de mercado es la educación, debido a que esta 

constituye una de las piezas fundamentales que deben de tener los dueños y/o directivos 

de las microempresas para poder generar innovación y mediante esto diseñar mejores 

mecanismo que permitirán el desarrollo y la competitividad de las microempresas dentro 

de la región. Por lo que son las microempresas ubicadas en zonas de marginación las 

que si pueden generar poder de mercado, éste está determinado por la marginación 

socioeconómica de la zona, las habilidades empresariales de sus líderes y el desempeño 

de trabajadores (Mungaray, et. al., 2006).

Debidamente a que estas microempresas se desarrollan en zonas de marginación 

se puede determinar que son éstas las que se desarrollan dentro de un modelo de 

competencia monopolística, debidamente a que la utilización tanto de la diferenciación 

del producto, la localización geográfica de estas unidades económicas, el desempeño 

de los trabajadores y las habilidades empresariales de los dueños, permiten actuar 
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y desempeñarse con poder de mercado. Esto de la misma forma refleja las variantes 

que pueden surgir en las microempresas de cada zona geográfica debido a que como 

unas microempresas generan poder de mercado a través de las diversas acciones antes 

mencionadas, otras empiezan a generar una forma de posicionarse sumamente mayor y 

es así como se ve la amplia competencia a la que se enfrentan en donde la diferenciación 

es la única forma de permanecer en el mercado. 

3 CONCLUSIONES

En el análisis de competencia monopolística realizada por (Chamberlin, 1933), 

resalta que los precios son mayores que los de competencia perfecta por diferenciación 

de producto, la escala de producción puede ser mayor o menor, las ganancias pueden 

ser mayores que en las de competencia perfecta, las ganancias pueden ser mayores 

y no necesariamente se deben a las imperfecciones del mercado. Es así como se ha 

mencionado que para el análisis del comportamiento de las microempresas se ha 

apoyado en los fundamentos del modelo de competencia perfecta, dado por los hechos 

en dos cuestiones: primero debido a que estas son agentes cuyo objetivo final es la 

maximización de beneficios y que, por tanto, en el corto plazo la cantidad de producción 

debe ser fijada en la intersección de las curvas de ingreso marginal y costo marginal, que 

ocurrirá en las parte ascendente de esta última. Segundo, porque cualquier firma que 

opere en la industria carece de poder de mercado, debido a que compite en condiciones 

homogéneas y con información perfecta, por lo cual la curva de demanda que enfrenta de 

manera individual es horizontal. Es mediante esto que este tipo de modelo es sumamente 

criticado por diversos autores debido a que establece una fuerte rigidez en la manera 

de conceptualización (Mungaray, et. al., 2006). Concluyendo con estas situaciones 

establecidas, que son las microempresas ubicadas en zonas de marginación aquellas 

que tienen mayor posibilidad de generar poder de mercado y por consiguiente tienen 

mayores ventajas de actuar monopolísticamente, debido a la zona en las que se ubicas 

posicionado como las únicas microempresas ubicadas en la localidad y generando su 

poder de mercado a través del aumento considerado de los precios a lo que la mayoría 

de las personas que hacen uso de sus productos y/o servicios quedan rezagadas de 

alternativas para efectuar la compra de éstos.

Así también tenemos que todas aquellas acciones que pueden controlar el 

microempresario para generar innovaciones se ven reflejadas en innovaciones internas, 

procedentes de la educación de sus colaboradores, incluyendo la capacitación y diversos 

mecanismos que permitan la generación de mejores ideas para el posicionamiento, así 
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mismo la diversificación de los productos, la relación con los proveedores y por lo tanto las 

acciones a las que no pueden tener acceso y ejercer un control es a la competencia misma 

debido a que estas constantemente estas cambiando a lo que los microempresarios solo 

establecen la diferenciación para poder estar ponen encima de ellos sin tener en cuenta 

que se trata de una innovación.
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