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Resumen 

El objetivo de esta investigación es analizar en qué medida las prácticas 

empresariales como la Innovación, la Tecnología y el Capital Intelectual inciden en la 

competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  Esta 

investigación es de tipo cuantitativo de corte transversal y descriptiva. Se aplicaron 105 

cuestionarios con escala ordinal Likert, a los gerentes y directores de empresas 

constructoras de vivienda registradas en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCOP) de Michoacán. Para el tratamiento de los datos se utiliza la técnica estadística de 

segunda generación “Modelización de Ecuaciones Estructurales” Partial Least Squares 

(PLS-SEM), ampliamente utilizada por investigadores en las áreas de las ciencias sociales, 

debido a su eficiencia en el manejo reducido de datos. Los resultados obtenidos confirman 

la hipótesis de que las prácticas empresariales sobre la Innovación, la Tecnología y el 

Capital Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán.  

 

Palabras clave: Competitividad, Innovación, Tecnología, Capital Intelectual 

 

 

Abstract 

The objective of this research is to analyze to what extent business practices such 

as Innovation, Technology and Intellectual Capital affect the competitiveness of housing 

construction companies in Michoacán. This research is quantitative, cross-sectional and 

descriptive. 105 questionnaires with an ordinal Likert scale were applied to the managers 

and directors of housing construction companies registered with the Ministry of 

Communications and Transportation (SCOP) of Michoacán. To process the data, the 

second generation statistical technique “Structural Equation Modeling” Partial Least 

Squares (PLS-SEM) is used, widely used by researchers in the areas of social sciences, 

due to its efficiency in the reduced handling of data. data. The results obtained confirm the 

hypothesis that business practices on Innovation, Technology and Intellectual Capital 

positively impact the Competitiveness of housing construction companies in Michoacán. 

 

Keywords: Competitiveness, Innovation, Technology, Intellectual Capital
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INTRODUCCIÓN  

 

Los países que invierten en desarrollo humano son competitivos, pues su pueblo o gobierno 

tienen la voluntad, la disciplina, el consenso y la coherencia con la teoría. Véase Japón, Corea y 

Singapur que en los años 60´s no tenían esencialmente ninguna industria informática. Lo que 

demuestra, que la competitividad es una ideología, un sistema, una cultura que significa un 

conjunto de valores que justifican y legitiman las acciones y propósitos de las instituciones, que, 

si se arraigan en el gobierno y pueblo, y existe coherencia, más no disparidad, entre su ideología 

y la realidad, pueden alcanzar niveles impensables en bienestar y calidad de vida. Así es la 

historia de los países que no figuraban a mitad del siglo XX y que, al cambiar y sembrar la 

innovación social y practicar la competitividad, hoy son una potencia (Lodge, G. 2009). 

 

En el panorama de las naciones más avanzadas de los últimos 30 años se han documentado 

una extensa gama de problemas, políticas y prácticas organizacionales que resultan en 

ineficiencias y pérdida de productividad dentro de la industria de la construcción, resaltándose el 

desconocimiento y la debilidad en la concepción y ejecución de la planeación estratégica 

(Academies, 2009). Agravándose que, el sector de la construcción se identifica con las empresas 

de mayor riesgo y en las que más índices de cierres ocurren (Flanagan R. et al., 2005). 

 

Tales deficiencias y atrasos, ha originado que los gobiernos eleven el interés en aumentar su 

competitividad a través de la investigación pública, privada y de las universidades en el ánimo de 

adaptarse a un mercado cada día más global y agresivo en la competitividad producto del insólito 

crecimiento de las tecnologías de información y comunicación que producen mayor exigencia de 

los clientes, sociedad y gobierno. El Reino Unido desde la década de los 90´s cuenta con estudios 

y mecanismos para que los clientes elijan con mayor y mejor información entre las empresas que 

edifican vivienda (Holt et al., 1994).  

 

Inverso a la dinámica de entendimiento entre sociedades y gobierno, empresarios y clientes, 

producto de la evolución de la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento, donde la 

teoría de la competitividad se ha convertido en el concepto que, además de relacionarse con los 

de derechos sociales, políticos, humanos, democráticos, éticos y sustentables que enarbola el 
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estado moderno, se proyecta como el garante de la sobrevivencia y el futuro de las industrias en 

un mundo más globalizado (Müller, 2019).  

 

Estamos seguros, porque así lo infiere la experiencia y la literatura, de que, si mejoramos la 

industria de la construcción de vivienda incidirá en una mejor calidad de vida y en una ciudad 

más planificada. Porque, además de la cadena de procesos que influye, en gran parte de las 

naciones es un importante generador de empleos y representa entre el 5-10% del Producto 

Interno Bruto (PIB) (Roger Flanagan et al., 2007). En México durante el 2018, el (PIB) de la 

vivienda alcanzó el nivel de 1 billón 327 mil 20 millones de pesos, que representó el 6% del PIB 

nacional. Generando un total de 2 millones 467 mil puestos de trabajo, cantidad que equivale al 

5.7% del total nacional (INEGI I. N., Estadística a propósito del día de la vivienda, 2020). 

 

Contrariamente en México, el gobierno se ha retirado paulatinamente de la rectoría y control 

en materia de vivienda, ya que las empresas promotoras de viviendas privadas dirigen y deciden 

desde la adquisición del suelo, su urbanización, la construcción, la promoción e incluso los 

mecanismos de financiación, propiciando el empoderamiento privado y el mercantilizado de la 

producción de vivienda en detrimento de la planificación y del cliente, éste último, se presenta 

como el más perjudicado en la cadena de la industria de vivienda en la ciudad de Morelia 

(Espinosa, 2014). 

 

De tal manera que la productividad de la construcción afecta los resultados de los esfuerzos 

gubernamentales en renovar los sistemas de infraestructura existentes.  Porque en la rapidez y 

en los costos con los que puede erigirse un edificio o un conjunto habitacional, altera 

directamente los precios de la vivienda, los bienes de consumo y la solidez de una economía. 

Debido a que los productos de construcción (edificios, infraestructura y servicios) proporcionan 

refugio, agua, energía y apoyan el comercio, la educación, la recreación, la movilidad y la 

conectividad de un pueblo, ciudad o Estado (Academies, 2009). 

 

Cada sociedad atribuye un valor y posee una perspectiva única entorno a la competitividad, 

la innovación, la tecnología y el capital intelectual. Al igual que para medirla. Han conseguido a 

través de diferentes métodos, técnicas y modelos. Desde el método Delphi, la Técnica Partial 
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Least Squares (PLS) o el Modelo de Diamante de Porter, entre otras, han sido las herramientas 

con las que han conseguido tales propósitos (Orozco et al., 2014).  

 

La estructura de esta tesis doctoral está conformada por: Capítulo I, aborda los Fundamentos 

de la investigación, en el Capítulo II, se desarrolla el Marco teórico donde se lleva a cabo una 

revisión exhaustiva de la literatura existente relacionada con el problema de investigación. Se 

analizan las teorías, conceptos y estudios previos que nos proporcionan el marco conceptual 

necesario para entender la investigación. El Capítulo III, aborda la Metodología para llevar a cabo 

la investigación. Posteriormente en el Capítulo IV se lleva a cabo el análisis e interpretación de 

resultados obtenidos durante la investigación, se presentan los datos recopilados, respaldando 

los hallazgos con gráficos, tablas y estadística, lo que proporciona una comprensión más 

profunda de los resultados. En Capítulo V, Conclusiones se destacan los logros alcanzados, las 

contribuciones realizadas, las recomendaciones finales y las propuestas para investigaciones a 

futuro; además, se abordan las limitaciones encontradas durante el proceso. A continuación, se, 

se incluye la sección de referencias bibliográficas que respaldan y documentan en la 

investigación, y finalmente se adjuntan los Anexos que proporcionan información adicional 

relevante para la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            

5 
 

ÍNDICE 
 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN                                                     19 
1.1 Planteamiento del problema 19 

1.2 Antecedentes y contextualización del problema 20 

1.2.1 Análisis del panorama mundial del sector de la construcción 20 

1.2.2 Análisis del panorama del sector de la construcción en México 22 

1.2.3 Análisis del panorama del sector de la construcción en Michoacán 24 

1.3 Descripción del problema 29 

1.4.1 Pregunta general de investigación 31 

1.4.2 Preguntas específicas 31 

1.5 Objetivo general 31 

1.5.1 Objetivos específicos 32 

1.6 Hipótesis 32 

1.6.1 Hipótesis específicas 32 

1.7 Operacionalización de variables 32 

1.7.1 Modelo de variables para la investigación 33 

1.7.2 Instrumentación para procesamiento de datos 34 

1.7.4 Clasificación empresa mexicana 35 

1.8 Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda en la SCPO en Michoacán. 35 

1.9 Justificación 36 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO                                                                                         42 
2.1 Competitividad 42 

2.1.1 Importancia de la competitividad 42 

2.1.2 La era del Covid-19 44 

2.1.3 Covid-19 en las firmas de construcción 46 

2.1.4 Aportaciones de la competitividad 47 

2.2 Etapas, fases, evolución de la teoría general de la competitividad 48 

2.2.1 Época tradicional 48 

2.2.2 El mercantilismo 48 

2.2.3 La fisiocracia. Francia mediados del siglo XVIII 49 

2.2.4 Período Clásico 50 

2.2.5 Las teorías modernas 50 

2.2.6 La teoría competitiva 51 



                            

6 
 

2.2.7 Concepto de la competitividad 54 

2.2.8 Autores y definiciones 58 

2.2.9 Elementos del concepto competitividad 59 

2.3.1 Los cuatro niveles analíticos de competitividad sistémica 63 

2.3.2 Nivel de empresas 63 

2.3.1.1 Nivel Meta 63 

2.3.1.2 Nivel Macro 64 

2.3.1.3 Nivel Meso 64 

2.3.1.4 Nivel Micro 65 

2.4 Conceptos de Competitividad Sistémica 66 

2.5 Conceptos competitividad empresarial 67 

2.6 Autores de las variables propuestas del sector empresarial de la construcción 68 

2.6.1 Innovación 68 

2.6.2 Tecnología 69 

2.6.3 Capital intelectual 69 

2.7 Los niveles de enfoque y estudio de la competitividad 71 

2.7.1 La competitividad a nivel empresas 71 

2.8 Definición de competitividad en la industria de la construcción 74 

2.9 Medición de la competitividad de las empresas constructoras 76 

2.10 Factores determinantes en la competitividad de las empresas constructoras 78 

2.11 Índices de competitividad 88 

2.12 Innovación 89 

2.12.1 Tipos de innovación 92 

2.12.2 Impulso de la Innovación 94 

2.12.3 Importancia de la innovación 95 

2.12.4 Innovación en las empresas constructoras 97 

2.12.5 Evolución de la innovación tecnológica 98 

2.12.6 Pensadores y desarrollo de la innovación 99 

2.12.6.1 Autores de innovación 99 

2.12.7 La innovación en México y Michoacán 100 

2.12.8 Indicadores de innovación de Joseph Schumpeter 1934 103 

2.13 Tecnología 104 

2.13.1 Autores y conceptos de tecnología a través de varios autores 105 

2.13.2 Dimensiones e indicadores de la tecnología: Drucker Peter F (1985) 110 

2.14 Capital intelectual 112 



                            

7 
 

2.14.1 Principales definiciones de capital intelectual 115 

2.14.2 Capital humano 116 

2.14.3 Capital estructural 117 

2.14.4 Capital relacional 117 

2.14.5 Indicadores de capital intelectual en la industria de la construcción 118 

2.14.6 Dimensiones e indicadores de Capital Intelectual según Sveiby (1997) 118 

2.15 Artículos de autores emplean PLS en la competitividad Mínimos cuadrados parciales 122 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA                                                                                            132 
3.1 Etapas en el desarrollo de la metodología propuesta 133 

3.2 Modelo conceptual 135 

3.2.1 Diseño de la investigación 135 

3.2.2 Operacionalización de variables, dimensiones, indicadores e ítems 136 

3.2.2.1 Operacionalización de las variables en base al modelo 136 

3.2.3 Método de la investigación 139 

3.2.4 Alcances de la investigación 139 

3.2.4.1 Estudios descriptivos 139 

3.2.4.2 Estudios correlacionales 139 

3.2.5 Enfoque de la investigación 140 

3.2.6 Tipo de investigación 140 

3.3 Unidad y sujeto de estudio 140 

3.3.1 Sujeto de investigación 141 

3.4 Universo de estudio 141 

3.4.1 Universo de estudio y muestra 141 

3.4.2 Determinación del tamaño de la muestra 142 

3.5 Población y muestra estadística 143 

3.5.1 Población 143 

3.5.2 Muestra 143 

3.5.3 Horizonte temporal y espacial 144 

3.5.3.1Temporalización 144 

3.5.3.2 Horizonte espacial 144 

3.6 Diseño del instrumento de medición 145 

3.6.1 Estructura del cuestionario 146 

3.6.2 Escala de medición Likert 146 

3.7 Validación de instrumento de medición 148 



                            

8 
 

3.8 Recolección de datos 149 

3.8.1 Estadísticos descriptivos 149 

3.9 Validez del modelo 163 

3.10 Confiabilidad del modelo 166 

3.10.1 Prueba Alpha Cronbach 168 

3.10.2 Prueba correlación de Spearman 168 

3.10.3 Prueba estadística Chi cuadrada (ch²) 169 

3.11 Aplicación de las técnicas 169 

3.11.1 Modelización de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales 171 

3.11.2 Técnicas de Métodos Multivariantes 172 

3.11.3 Técnica PLS – SEM 173 

3.12 Especificar el modelo estructural 177 

3.12.1 El modelo que se estiman en PLS-SEM 178 

3.12.2 En el cálculo del prototipo del modelo reflectivo - formativo 178 

3.13. Utilización del análisis PLS-SEM 178 

3.14 El PLS-SEM en el Área de la Construcción 180 

CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 188 
4.1 Análisis descriptivo de los datos obtenidos interpretación resultados 188 

4.2 En relación con el conjunto de datos 197 

4.4 Obtención de datos 198 

4.2.1 Justificacion conjunto de datos 199 

4.3 Preparación y análisis de los datos resultado 201 

4.5 Metodología para el para el análisis de la información 202 

4.6 Técnicas y herramientas cualitativas 202 

4.7. Confiabilidad del modelo 203 

4.7.1 Prueba Alpha Cronbach 204 

4.6.2 Prueba de Spearman 206 

4.6.3 Prueba estadística de Chi cuadrado 214 

4.6.4 Aplicación de la Técnica PLS – SEM 220 

4.6.5 Evaluación de viabilidad 221 

4.7.2 Evaluación del modelo de medida 228 

4.7.2.1 Fiabilidad de los ítems 232 

4.7.2.2 Fiabilidad del constructo 233 

4.7.2.3 Validez convergente 236 

4.7.2.4 Validez discriminante 238 



                            

9 
 

4.7.2.4.1 Criterio de fornell & Larcker 238 

4.7.2.5 Heterotrait-Monotrait ratio HTMT 239 

4.7.3 Evaluación del modelo estructural 240 

4.7.3.1 Evaluación de colinealidad 241 

4.7.3.3 Coeficiente de determinación R² 241 

4.7.3. 4 Coeficiente del tamaño efecto f² 243 

4.7.3.5 Relevancia predictiva Q² y tamaño de efecto q² 244 

4.7.4 Medida de ajuste del modelo 245 

4.9 Análisis de estudios de modelos de ecuaciones estructurales PLS SEM con coincidencias de 
varibles, dimensiones e ítems Competitividad, Innovación, Tecnología y Capital Intelectual 250 

 

CAPÍTULO V. RESULTADOS 265 
5.1 Discusión resultados 265 

5.2 Hallazgos 266 

5.3 Aportación 266 

5.4 Aportación al sector construcción de vivienda (PRONACES) 267 

5.5 Propuesta de nicho de oportunidad 268 

5.6 Limitaciones e investigaciones futuras 269 

5.7 Recomendaciones 270 

5.8 Propuestas 271 

5.9 Investigaciones futuras 271 

 

VI REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 273 

 

VII ANEXOS 308 
Anexo 2 Tabla 86 Matriz de congruencia metodológica 309 
Anexo 3 Instrumento para el procesamiento de datos 310 

Anexo 4 Tabla preguntas del cuestionario, variables, dimensiones, indicadores e ítems
 311 

Anexo 5 Tabla preguntas del cuestionario, variables, dimensiones, indicadores e ítems
 313 

Anexo 6 Tabla de preguntas del cuestionario, variable capital humano, dimensiones, 
indicadores e ítems 314 

Anexo 7 Tabla preguntas del cuestionario, variable competitividad, dimensiones, 
indicadores e ítems 315 



                            

10 
 

Anexo 7 Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda en la SCPO en Michoacán.
 316 

Anexo 8 Modelo de variables con sus dimensiones, indicadores e ítems 317 

Anexo 9 Instrumento para la obtención de datos 318 

Anexo 10 Valor de producción generado por empresas enero 2018 323 

Anexo 11 Oferta Total de vivienda por sector SCIAN 2018 323 

Anexo 12 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte 324 

Anexo 13 Producción de las empresas constructoras a nivel nacional 325 

Anexo 14 Estatal por su contribución al valor total de producción de las empresas 
constructoras a nivel nacional 325 

Anexo 15 Producción de las empresas constructoras inscritas en el Ruv registro único 
de vivienda en Michoacán. 326 

Anexo 16 Factores en común de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán
 327 

Anexo 18 Tabla 96 Análisis de frecuencia de variable Tecnología y Capital intelectual que 
generan competitividad con base a la literatura 329 

Anexo 19  Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Tecnología 330 

Anexo 20 Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Innovación 332 

Anexo 21 Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Capital Intelectual 334 

Anexo 22 Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Competitividad 337 

Anexo 23 Elaboración de gráficas con base al resultado de los ítems aplicadas en el 
cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en Michoacan. 339 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Instrumentación para procesamiento de datos .............................................................34 
Tabla 2 Clasificación empresa mexicana ..................................................................................35 
Tabla 3 Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda inscritas en la SCOP en Michoacán.
 .................................................................................................................................................35 
Tabla 4 Autores y definiciones competitividad ...........................................................................58 
Tabla 5 Elementos concepto de competitividad ........................................................................59 
Tabla 6 Conceptos de competitividad sistémica por niveles ......................................................62 
Tabla 7 Relación de la capacidad de gestión ............................................................................66 
Tabla 8 Conceptos de competitividad sistémica ........................................................................66 
Tabla 9 Conceptos de competitividad empresarial ....................................................................67 
Tabla 10 Autores de variables innovación .................................................................................68 
Tabla 11 Autores de variables Tecnología ................................................................................69 
Tabla 12 Autores de variable capital intelectual ........................................................................69 
Tabla 13 Sobre los conceptos de medición de la competitividad por autor y nivel .....................74 
Tabla 14 Categorías, factores e investigadores ........................................................................85 
Tabla 15 Parámetros y métricas de la industria de la construcción en diversos países. ............87 



                            

11 
 

Tabla 16 Olas kondratiev e innovación tecnológica asociada ....................................................98 
Tabla 17 Autores sobre la innovación .......................................................................................99 
Tabla 18 Resultado general del INEGI, 2013 .......................................................................... 101 
Tabla 19 Autores y conceptos de tecnología a través de autores ........................................... 105 
Tabla 20 Principales definiciones y autores capital intelectual ................................................ 115 
Tabla 21 Factores detrás de los cambios en el enfoque de la gestión de procesos Según Marek 
Szelagowski (2019). ................................................................................................................ 120 
Tabla 22 Artículo de autores que emplean PLS en el sector construcción para su competitividad
 ............................................................................................................................................... 122 
Tabla 23 Operacionalización de variables, dimensiones, indicadores, ítems .......................... 138 
Tabla 24 Tabla de resumen análisis estadístico de variables propuestas ............................... 151 
Tabla 25 Distribución porcentaje de freuencias de la variable Tecnología .............................. 152 
Tabla 26 Distribución porcentaje de frecuencias de la variable Tecnología ............................. 154 
Tabla 27 Distribución de porcentaje de frecuencias de la variable Capital Intelectual. ............ 156 
Tabla 28 Distribución en porcentaje de frecuencias de la variable Competitividad .................. 158 
Tabla 29 Casos de estudio de bibliométricos en la competitividad. ......................................... 160 
Tabla 30 Escala Aditiva del desempeño de competitividad del sector de la construcción ....... 162 
Tabla 31 Determinante de la Matriz de Correlación ................................................................ 163 
Tabla 32 Prueba de KMO y de Esfericidad de Bartlett’s .......................................................... 164 
Tabla 33 Matriz de componentes extraídos ............................................................................. 165 
Tabla 34 Variación total explicada........................................................................................... 166 
Tabla 35 Métodos Multivariantes ............................................................................................ 172 
Tabla 36 Principales características de datos de PLS SEM .................................................... 174 
Tabla 37 Características del modelo PLS ............................................................................... 175 
Tabla 38 Propiedades del PLS Teoría .................................................................................... 175 
Tabla 39 Evaluación del modelo PLS ...................................................................................... 176 
Tabla 40 de Artículos comparativo de Modelos de Ecuaciones Estructurales PLS-SEM ......... 181 
Tabla 41 Fases de desarrollo análisis e interpretación de resultados ...................................... 188 
Tabla 42 Cuando usar y cómo reportar resultados PLS-SEM ................................................. 201 
Tabla 43 Interpretación de coeficiente de Cronbach ............................................................... 204 
Tabla 44 Interpretación de coeficiente de Cronbach ............................................................... 204 
Tabla 45 Resumen de procesamiento de casos ...................................................................... 205 
Tabla 46 Estadística de fiabilidad ............................................................................................ 205 
Tabla 47 Grados de asociación de variables para su interpretación ........................................ 206 
Tabla 48 Resumen de correlación Spearman Rho de variables propuestas de investigación . 207 
Tabla 49 Correlación de las variables Competitividad y Tecnología ........................................ 209 
Tabla 50 Correlación de las variables Competitividad e Innovación ........................................ 211 
Tabla 51 Correlación de las variables Competitividad y Capital Intelectual ............................. 213 
Tabla 52 Resumen prueba estadística Chi² variable Competitividad (CO) y Tecnología (TE) . 216 
Tabla 53 Prueba estadística Chi -cuadrado variable Competitividad (CO) y Tecnología (TE) . 218 
Tabla 54 Estadística prueba de Chi -Cuadrado variable Capital Intelectual ............................ 218 
Tabla 55 Estadística prueba de Chi -cuadrado variable Innovación ........................................ 219 
Tabla 56 Ventajas y características de la técnica de mínimos cuadrados (multivariante). ....... 220 
Tabla 57 Proceso de manejo de la técnica PLS ...................................................................... 221 
Tabla 58 Significancia estadística del modelo aplicando Bootstrapping .................................. 226 
Tabla 59 Eliminación de ítems en la variable tecnología ......................................................... 226 
Tabla 60 Resultantes de ítems de variable tecnología para cálculo en el modelo ................... 226 
Tabla 61 Eliminación de variables con valores menores 0.40 ................................................. 229 
Tabla 62 Variables e ítems que cumplen con el valor de 0.40 resultantes del modelo en su 
análisis .................................................................................................................................... 230 
Tabla 63 Proceso de estimación del modelo de medida ......................................................... 232 



                            

12 
 

Tabla 64 Carga de los indicadores respecto al constructo ...................................................... 233 
Tabla 65 Fiabilidad del constructo ........................................................................................... 233 
Tabla 66 Indicadores de la fiabilidad en el constructo ............................................................. 234 
Tabla 67 Varianza extraída media (AVE) ................................................................................ 236 
Tabla 68 Evaluación de criterios ............................................................................................. 238 
Tabla 69 Criterio de Fornell & Larcker ..................................................................................... 239 
Tabla 70 Heterotrait – Monotrait Ratio (HTMT) ....................................................................... 239 
Tabla 71 Evaluación del modelo de media .............................................................................. 241 
Tabla 72 Estadisticos colinealidad VIF .................................................................................... 241 
Tabla 73 Coeficiente de tamaño de efecto f² ........................................................................... 242 
Tabla 74 Tamaños de efectos para f² ...................................................................................... 243 
Tabla 75 Tamaños de efectos para f² ...................................................................................... 244 
Tabla 76 Tamaño de efecto Q² ............................................................................................... 245 
Tabla 77 Resultante de los cálculos Q² ................................................................................... 245 
Tabla 78 Resultante ajuste de medida disjunto ....................................................................... 245 
Tabla 80 Valoración del modelo de medida ............................................................................ 247 
Tabla 81 Modelo saturado y modelo estimado ........................................................................ 248 
Tabla 82 Ajuste del modelo de medida disjunto ...................................................................... 248 
Tabla 83 SRM medidad de ajuste  del modelo de medida disjunto ......................................... 248 
Tabla 84 d_ULS Ajuste del modelo de medida disjunto .......................................................... 249 
Tabla 85 Ajuste de del modelo d_G ........................................................................................ 249 
Anexo 2 Tabla 86 Matriz de congruencia metodológica .......................................................... 309 
Tabla 87 Factores en común de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán ........ 327 
Tabla 88 Datos resultante de cuestionario aplicado de variable Tecnología ........................... 330 
Tabla 89 Datos resultante de cuestionario aplicado de variable Innovación ............................ 332 
Tabla 90 Datos resultante del cuestionario aplicado de variable Capital Intelectual ................ 334 
Tabla 91 Datos resultante de cuestionario aplicado de variable Competitividad...................... 337 
 

Índice de gráficas 

Gráfica 1 Panorama de América Latina de la Industria de la construcción 2013-2014 ..............21 
Gráfica 2 Edificación de vivienda en Michoacán 2008 – 2019 ...................................................25 
Gráfica 3 PIB Sector vivienda por ámbito económico en Michoacán .........................................26 
Gráfica 4 Población Michoacán 2008-2012              Gráfica 5  Población Michoacán 1950- 2010
 .................................................................................................................................................26 
Gráfica 6 Importancia actividad económica 2008-2013 .............................................................27 
Gráfica 7 Participación sector vivienda PIB 2017 ......................................................................28 
Gráfica 8 Componentes PIB vivienda 2010-2017 ......................................................................28 
Gráfica 9 Posición de Tecnologías en las empresas constructoras. ........................................ 153 
Gráfica 10 Posición de Innovación en las empresas constructoras. ........................................ 155 
Gráfica 11 Posición de capital Intelectual en las empresas constructoras. .............................. 157 
Gráfica 12 Posición de la Competitividad en las empresas constructoras. .............................. 159 
Gráfica 13 Uso de tecnologías de información y comunicación genera nuevas técnicas para 
elevar la competitividad en la empresa (T2). ........................................................................... 190 
Gráfica 14 La empresa utiliza técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología para su 
crecimiento (T13). ................................................................................................................... 190 
Gráfica 15 La empresa promueve la innovación en los procesos de fabricación de viviendas 
para hacerlas más atractivas a la población. ........................................................................... 191 
Gráfica 16 La empresa desarrolla y aplica nuevas técnicas para el mejoramiento de los 
procesos constructivos de proyectos. ..................................................................................... 192 



                            

13 
 

Gráfica 17 La empresa Innova en la mejora del producto. ...................................................... 192 
Gráfica 18 La empresa implementa y desarrolla nuevas técnicas en los procesos de 
producción. ............................................................................................................................. 193 
Gráfica 19 La empresa implementa la innovación en la mejora de su servicio. ....................... 193 
Gráfica 20 La empresa presenta nivel de aceptación de nuevos procesos o métodos de 
construcción. ........................................................................................................................... 194 
Gráfica 21 La empresa presenta liderazgo en la operaciones y estrategias a cumplir. ............ 195 
Gráfica 22 La empresa presenta una rentabilidad esperada en el mercado. ........................... 195 
Gráfica 23 La empresa evalúa y desarrolla el desempeño del uso de nuevas tecnologías en la 
firma. ....................................................................................................................................... 196 
Gráfica 24 La empresa presenta innovación continua en las prácticas de la firma. ................. 196 
Gráfica 25 La empresa presenta capacidades técnicas y tecnologías en el desempeño de sus 
proyectos. ............................................................................................................................... 197 
Gráfica 26 Diagrama de dispersión Competitividad empresarial y Tecnología ........................ 210 
Gráfica 27 Diagrama de dispersión Competitividad empresarial e Innovación ........................ 212 
Gráfica 28 Diagrama de dispersión Competitividad empresarial y Capital Intelectual.............. 213 
Gráfica 29 Heterotrait – Monotrait Ratio (HTMT) ..................................................................... 240 
                        Gráfica 30 R ²                                 Gráfica 31 R ² Ajustada ............................. 242 
Gráfica 32 Tamaños de efectos para f² ................................................................................... 244 
Gráfica 33 Las empresas establecen capacidades técnicas en la elaboración de los proyectos
 ............................................................................................................................................... 339 
Gráfica 34 El uso de las tecnologías de información y comunicación genera nuevas técnicas 
para elevar la competitividad en las empresas. ....................................................................... 340 
Gráfica 35 Las empresas presentan un desarrollo aplicado en proyectos con el uso de 
tecnología, obteniendo mejores productos. ............................................................................. 340 
Gráfica 36 Las empresas mejoran desarrollando estrategias en base a sus objetivos de 
tecnologías de información y comunicación. ........................................................................... 341 
Gráfica 37 Las empresas implementan el uso de tecnología avanzada en técnicas, 
herramientas y maquinaria. ..................................................................................................... 342 
Gráfica 38 La empresa genera inversión en tecnología de herramienta, maquinaria, materiales 
en su producto obtenido cada año. ......................................................................................... 342 
Gráfica 39 La empresa establece el uso de herramienta y maquinaria dentro de la empresa, 
para elevar su productividad. .................................................................................................. 343 
Gráfica 40 La empresa ha logrado implementar tecnología en sus procesos administrativos. 343 
Gráfica 41 La empresa presenta potencial en la utilización de equipo y maquinaria. .............. 344 
Gráfica 42 La empresa fomenta y adopta nueva tecnología para mejorar los proyectos. ........ 344 
Gráfica 43 La empresa tiene la capacidad de mejorar e innovar los procesos de producción con 
materiales de construcción con tecnología del producto. ........................................................ 345 
Gráfica 44 La empresa implementa el aprovechamiento de la tecnología en los materiales 
constructivos. .......................................................................................................................... 345 
Gráfica 45 La empresa utiliza técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología para su 
crecimiento. ............................................................................................................................ 346 
Gráfica 46 La empresa promueve la innovación en los procesos de fabricación de viviendas 
para hacerlas más atractivas a la población. ........................................................................... 347 
Gráfica 47 La empresa desarrolla y aplica nuevas técnicas para el mejoramiento de los 
procesos constructivos de proyectos. ..................................................................................... 347 
Gráfica 48 La empresa innova en la mejora del producto. ...................................................... 348 
Gráfica 49 La empresa implementa y desarrolla nuevas técnicas en los procesos de 
producción. ............................................................................................................................. 348 
Gráfica 50 La empresa capacita a los empleados en los procesos y desarrollo de sus funciones 
dotándoles de equipo idóneo y eficiente en los procesos de producción................................. 349 



                            

14 
 

Gráfica 51 La empresa tiene capacidad de innovación en sus productos y servicios. ............. 349 
Gráfica 52 La empresa implementa la innovación en la mejora de su servicio. ....................... 350 
Gráfica 53 La empresa realiza nuevas técnicas de mejoramiento de equipo en los procesos. 350 
Gráfica 54 El desarrollo y competencia en la empresa con el uso de herramientas tecnológicas 
en nuevos y mejores productos en el mercado. ...................................................................... 351 
Gráfica 55 Los cambios generados por la empresa de diseño del producto y servicio crean 
ventaja competitiva. ................................................................................................................ 351 
Gráfica 56 La competencia significativa en el personal con productos y servicios. ................. 352 
Gráfica 57 La empresa presenta nivel de aceptación de nuevos procesos o métodos de 
construcción. ........................................................................................................................... 352 
Gráfica 58 La empresa utiliza técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología para su 
crecimiento. ............................................................................................................................ 353 
Gráfica 59 La empresa promueve el sistema de incentivos y recompensas al personal en la 
empresa para su competitividad. ............................................................................................ 354 
Gráfica 60 Se promueve en la empresa sentido de pertenencia. ............................................ 354 
Gráfica 61 La empresa realiza inversión de estímulos al trabajador generando compromiso. . 355 
Gráfica 62 Las empresas cuentan con una estructura de organización de trabajo en función de 
la tarea que desarrolla el empleado de acuerdo con su capacidad. ........................................ 355 
Gráfica 63 La empresa cuenta con una estructura de organización de trabajo en función de la 
tarea que desarrolla el empleado de acuerdo con su capacidad. ............................................ 356 
Gráfica 64 La empresa presenta un sistema de incentivos y bonos de productividad en el 
personal en la obtención de progresos en la para competitividad. .......................................... 356 
Gráfica 65 Los parámetros de capacitación a empleados en innovación, tecnología, capital 
intelectual en la empresa elevan el rendimiento. ..................................................................... 357 
Gráfica 66 La empresa promueve el involucramiento del personal, generando comunicación y 
trabajo en equipo. ................................................................................................................... 357 
Gráfica 67 Los protocolos y procedimientos en la empresa entre cliente y proveedor generan 
empatía. .................................................................................................................................. 358 
Gráfica 68 La empresa genera confianza entre empleados para consolidar un excelente equipo 
de trabajo y permanecer dentro de las mejores empresas. ..................................................... 358 
Gráfica 69 La empresa presenta calidad del servicio en la relación con su cliente. ................. 359 
Gráfica 70 La empresa tiene calidad en la relación con los proveedores. ............................... 359 
Gráfica 71 La empresa cuenta con capacidad de relacionarse en equipo con los empleados.360 
Gráfica 72  La empresa ha logrado competir en los últimos 5 años en el desempeño de 
funciones directivas de proyectos y obras construcción. ......................................................... 361 
Gráfica 73 La empresa invierte y se capacita para mejorar con el uso de tecnologías generando 
ventaja competitiva. ................................................................................................................ 362 
Gráfica 74 La empresa presenta liderazgo en la operaciones y estrategias a cumplir. ............ 362 
Gráfica 75 Los logros de la empresa obtenidos con el uso de tecnología son satisfactorios. .. 363 
Gráfica 76 La empresa es competitiva en la implementación de estrategias en la firma. ........ 363 
Gráfica 77 La empresa ha tenido un crecimiento constante con la obtención de contratos 
anuales. .................................................................................................................................. 364 
Gráfica 78 La empresa se adapta a los cambios de proyectos y obras innovadores. .............. 364 
Gráfica 79 La rentabilidad que presenta la empresa es la esperada para la toma de decisiiones 
e inversión en los proyectos y obras. ...................................................................................... 365 
Gráfica 80 La estructura de organización del trabajo en la empresa es eficiente y efectiva. ... 365 
Gráfica 81 La empresa presenta una rentabilidad esperada en el mercado. ........................... 366 
Gráfica 82 La empresa implementa y desarrolla cambios constantes bajo nuevos métodos de 
servicios y productos. .............................................................................................................. 366 
Gráfica 83 La empresa da seguimiento al uso de tecnologías para evaluar estrategias de 
rendimiento y progreso de la firma. ......................................................................................... 367 



                            

15 
 

Gráfica 84 La empresa presenta cambios y mejoría con el uso de tecnología en los proyectos y 
obras. ...................................................................................................................................... 367 
Gráfica 85 La empresa evalúa y desarrolla el desempeño del uso de nuevas tecnologías en la 
firma. ....................................................................................................................................... 368 
Gráfica 86 La empresa invierte en el uso de tecnología para elevar su competitividad. .......... 368 
Gráfica 87 La empresa presenta innovación continua en las prácticas de la firma. ................. 369 
Gráfica 88 La empresa presenta capacidades tecnicas y tecnológicas en el desempeño de sus 
proyectos. ............................................................................................................................... 369 
 
 
Índice de figuras 
Figura 1 Operacionalización de variables ..................................................................................33 
Figura 2 Modelo de variables ....................................................................................................33 
Figura 3 Niveles de competitividad sistémica ............................................................................63 
Figura 4 Nivel de empresas ......................................................................................................63 
Figura 5 Nivel de empresas nivel firma .....................................................................................71 
Figura 6 Variable que determina la competitividad nivel firma ...................................................79 
Figura 7 Modelo conceptual de interrelaciones de la competitividad (Adaptado de Orozco y 
Serpell 2010, con permiso de: CIB 2010 Orld Congress Proceedings Orozco et al., (2014). .....86 
Figura 8 Mapa bibliométrico de la relación de coocurrencia y autores 1000 conexiones de 
mayor representatividad. ......................................................................................................... 125 
Figura 9 Mapa bibliométrico de la relación de coocurrencia y autores 1000 conexiones de 
mayor representatividad. ......................................................................................................... 126 
Figura 10 Mapa bibliométrico de la relación de coocurrencia y autores 1000 conexiones de 
mayor representatividad. ......................................................................................................... 127 
Figura 11 Mapa bibliométrico relación concitaciones de artículos 35 y 1000 conexiones mayor 
representatividad del sector empresarial construcción ............................................................ 127 
Figura 12 Metodología de la investigación y Plan de programación (Roadmap) ..................... 133 
Figura 13 Clasificación del diseño de investigación ................................................................ 136 
Figura 14 Modelo de variables ................................................................................................ 137 
Figura 15 Escala Likert de evaluación del cuestionario de investigación ................................. 148 
Figura 16 Diagrama estructural del modelo teórico ................................................................. 222 
Figura 17 Modelo de sendero Modelo de ruta (Path Model) .................................................... 223 
Figura 18 Modelo de variables propuesto para su medición de competitividad de empresas 
constructoras de vivienda en Michoacán................................................................................. 224 
Figura 19 Modelo Propuesto ................................................................................................... 225 
Figura 20 Ejecución del modelo propuesto en PLS-SEM ........................................................ 227 
Figura 21 Modelo final  resultante de competitividad de las empresas constructoras .............. 231 
Figura 22 Cálculo del Modelo final resultante del análisis de los datos. .................................. 231 
Figura 23 Alfa de Cronbach .................................................................................................... 235 
Figura 24 Fiabilidad compuesta .............................................................................................. 235 
Figura 25 Varianza Extraida Media ......................................................................................... 237 
Figura 26 Pruebas de hipótesis ............................................................................................... 237 
Figura 27 Ajuste del modelo .................................................................................................... 246 
Figura 28 Modo de ponderación A (Reflectivas), B (formativas). ............................................. 247 
 

 

 

 



                            

16 
 

Siglas y acrónimos 

 

BIM Building Information Modeling 

CANADEVI Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 

CEESCO Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción  
CEPAL Comisión Económica para América Latina  

CIDOC Centro de Investigación y Documentación de la Casa 
CIMC Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción  
CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CSF Factores Críticos de Éxito 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DTI Departamento de Tecnología e Industria  

EGAP Escuelas de Graduados de la Administración y Política Públicas 

ENEC Encuesta Nacional de Empresas Constructoras 

ESR Encuesta de Satisfacción Residencial 

FIIC Federación Interamericana de la Industria de la Construcción 

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
GCI Compañía que se especializa en la administración de hospedaje para grupos, congresos, 

convenciones y exposiciones en México. 

GPOC Global Powers of Construction 

ICG Indie de Competitividad Global (World Economic Forum) 
INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INEGI Instituto nacional de estadística y geografía  
IMCO Instituto Mexicano de la Competitividad  
ITAE Instituto Técnico de Administración de Empresas 

NIST National Institute of Standards and Technology U.S. Department of Commerce 

TGA Teoría General de la Administración 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

OMS Organización Mundial de la Salud  

OPED Organización de Países Exportadores Petróleo  
SCOP Secretaría de Comunicaciones y Obra pública en Michoacán  

SEDATU Secretaría de Desarrollo Agrario y Turístico 

https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/comision-economica-para-america-latina-y-el-caribe-cepal
https://www.inegi.org.mx/programas/enec/2013/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3micos


                            

17 
 

SHF Sociedad Hipotecaria  
SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación 

RUV Registro Único de Vivienda 
RBV Teoría de los Recursos y Capacidades 

WEF The World Economic Forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.weforum.org/


                            

18 
 

       Competitividad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

F U N D A M E N T O S   D E   L A   I N V E S T I G A C I Ó N  

 Empresas Constructoras  
 de vivienda  

 M    i    c    h    o    a    c    á    n  

Innovación  
Tecnología  
Capital Intelectual 

CAPÍTULO   I  



                            

19 
 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La vitalidad de una economía se vislumbra en la construcción de la vivienda. En las empresas 

constructoras que las edifican se observa el nivel de cultura y técnica que emplean, y en los 

desarrollos de vivienda se refleja la normatividad que la regula y la calidad de gobierno y 

empresa. En suma, en la planificación y desarrollo urbano de toda ciudad se aprecia el nivel de 

calidad y relación que prevalece entre gobierno, empresa y sociedad (Schawb & Buehler, 2018) 

En ese sentido la presente investigación es de índole exploratoria y de diagnóstico dado que no 

hay precedente de investigación por institución o empresa en el rubro que se propone para el 

Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

En este capítulo se desarrolla una introducción a la problemática que presentan las empresas 

de construcción a nivel mundial, nacional y estatal, además incluye el planteamiento y la 

descripción del problema, la formulación de las interrogantes, la definición de objetivos y la 

propuesta de la hipótesis. Ese proceso complementad la operacionalización de las variables y la 

elaboración de la matriz de congruencia.  

 

1.1 Planteamiento del problema  
 

El siglo XVIII dio origen a la revolución industrial que inició grandes desarrollos industriales. 

Aparentemente, la construcción no innovó significativamente durante este período, pero en el 

siglo XIX vio grandes avances en la elaboración de materiales de construcción, particularmente 

de hierro fundido, hierro forjado y posterior, el acero que permitió nuevas estructuras como 

ferrocarriles, puentes y marcos de construcción; vidrio utilizado para edificios con estructura de 

acero con grandes acristalados; Cemento Portland y con éste, estructuras de hormigón y 

posteriormente, el hormigón armado. Más tarde, en el siglo XX, surgió un nuevo sector industrial 

que produce equipos de construcción (Ngowi, et al, 2004). 

 

El gran número de materiales de construcción consecuencia de la revolución industrial, junto 

con la demanda de nuevas viviendas en Europa resultantes de las Guerras Mundiales I y II, en 

particular de esta última, proporcionó una base para el desarrollo de tecnologías de construcción 

más eficientes. Esto requirió un salto de los métodos tradicionales intensivos en mano de obra a 
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los modernos, y este proceso se ha denominado la industrialización de la construcción. Los 

extensos proyectos en vivienda, industria, transporte y desarrollo de ciudades que siguieron al 

advenimiento de materiales de construcción novedosos formaron el trasfondo de lo que surgió 

como la industria de la construcción moderna (Ngowi, et al, 2004). La internacionalización o 

globalización de la industria de la construcción comenzó con la historia de las migraciones 

humanas, el desarrollo de la ciencia, la técnica y la proliferación de entendimientos y pactos 

comerciales entre naciones en aras de desarrollar grandes proyectos internacionales, desde el 

ferrocarril, presas, canales y aeropuertos (Ngowi, et al, 2004). 

 

El Foro Mundial Económico en el (2018) publicó el documento sobre el taller “Future 

Scenarios and Implications for the Industry” donde participaron gobiernos, académicos y 

empresarios, en el que se advierte que las mega tendencias como el cambio climático, 

demográfico, la urbanización y la automatización, así como la digitalización crean un escenario 

de incertidumbre sobre el futuro de la industria de la infraestructura y el desarrollo urbano. Pero 

también, se fundan en la tecnología, la innovación y el conocimiento, grandes expectativas para 

aquellos que se adhieran y la implementen (Schawb & Buehler, 2018).  Sin embargo, en el 2019, 

la crisis mundial de salud (Covid-19) y económica paraliza las ciudades al igual que las empresas, 

donde se cierne un panorama de caos e incertidumbre que pone en duda los principios 

económicos de la globalización (Castelli, et al. 2020).  

 

1.2 Antecedentes y contextualización del problema 

1.2.1 Análisis del panorama mundial del sector de la construcción 
 

La industria de la construcción está compuesta por tres sectores; la construcción residencial 

que representa casi la mitad del mercado; la construcción comercial e infraestructura que se 

dividen en el resto del mercado en las mismas proporciones. Esta distribución es similar tanto en 

economías desarrolladas como en las emergentes y en desarrollo (FIIC, 2011). La construcción 

de viviendas es considerada un instrumento de la economía y de la construcción, ya que es más 

sensible a la tendencia de la economía. Eso significa que cambia más rápidamente de acuerdo 

con los ciclos económicos (FIIC,2013). Es decir, en su dinámica se pondera el grado de confianza 

y vitalidad de una sociedad o gobierno. 
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El ambiente económico en la industria de la construcción se vio muy afectado en el periodo 

de la crisis de 2007 a 2009. Las tasas de crecimiento global del sector fueron del 1.0%, afectando 

en mayor proporción a las economías avanzadas que oscilaban en el 3.0% y las economías 

emergentes y en desarrollo en 6.0% por año (FIIC,2010). Tal escenario de incertidumbre 

prevaleció para el 2010, debido a las repercusiones del frágil equilibrio macroeconómico de la 

zona del euro, lo que mermó el crecimiento de la economía de los Estados Unidos y propició la 

mayor volatilidad de los mercados internacionales (FIIC,2010).  La expectativa no cambió, ante 

los serios problemas que enfrentaban países como España, Portugal, Irlanda, Grecia e Italia 

sobre su endeudamiento lo que causó aversión al riesgo y con ello se frenó la inversión, lo que 

produjo un revés a la alentadora recuperación que se pronosticaba en el 2008 (FIIC, 2011). Tal 

panorama, aumentó el desempleo mundial en 6.0% y de 8.5% para las economías avanzadas 

(FIIC, 2011). 

 

El bajo crecimiento regional en 2013 de las dos mayores economías de América Latina y el 

Caribe lo fueron Brasil (2.4%) y México (1.3%). Excluidos estos dos países, el alza del PIB 

regional alcanzó el 4.1%. La industria de la construcción registró una caída de -4.5% durante 

2013, en comparación con 2012, debido a que los tres subsectores que la conforman (obras e 

ingeniería civil, trabajos especializados y edificación) presentaron resultados negativos a la baja 

como se muestra en la gráfica1 (FIIC, 2013). Exhibidos en la gráfica1. 

Gráfica 1 Panorama de América Latina de la Industria de la construcción 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: World Economic (2013), FMI/*Estimaciones Gerencia de Economía y Financiamiento, CMIC. 
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No obstante, el principal competidor a nivel global en la industria de la construcción diversifico 

sus actividades a nivel internacional, obteniendo el 21% de sus ingresos totales fuera de sus 

mercados locales para el año 2018 (GPOC, 2018).  Observándose que, en los últimos años, la 

globalización y la creciente participación de empresas multinacionales en el desarrollo de 

infraestructura han obligado a las empresas de los países miembros de la FIIC a tomar acciones 

drásticas e innovadoras para sobrevivir y mejorar su competitividad (FIIC,2015).  

 

Es previsible que en el sector de la construcción se observen fusiones entre empresas o 

inversiones que tienen como objetivo principal, adquirir un tamaño considerable y recursos 

suficientes para continuar posicionándose como líderes de la industria y entregar productos y/o 

servicios de mayor calidad (FIIC,2015). El 2019 fue un año complicado para el crecimiento 

económico a nivel mundial, las políticas proteccionistas de Estados Unidos, Europa y tensiones 

internas fomentaron la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países como 

China, la Unión Europea, México y Canadá (entre otros países), mermando la confianza de los 

inversionistas y frenando la actividad productiva de la mayoría de las economías, tanto de los 

países avanzados como en las economías emergentes (FIIC, 2019). 

 

1.2.2 Análisis del panorama del sector de la construcción en México 
 

Para el año 2018, en México, las empresas constructoras, cerraron a la baja. INEGI reportó una 

reducción en su valor de producción de 6.5%; la mayor caída en 5 años. (USLA, 2019). México, 

solamente con grupo Carso, en el año 2018, ocupa el puesto 55 del ranking mundial de 

constructoras según (GPOC, 2018). El bajo crecimiento de México se debió en parte a la 

incertidumbre generada por el proceso electoral, los resultados y los cambios ejercidos por el 

gobierno entrante han alterado algunos factores que propiciaron la disminución de la confianza 

de los inversionistas en el nuevo gobierno desde mediados de octubre de 2018, especialmente 

después de la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, a 

través de una consulta pública (FIIC, 2019). 

 

En los dos últimos años, la industria de la construcción ha registrado una importante 

desaceleración, animada fundamentalmente por el mal desempeño del subsector de obras de 

Ingeniería Civil (obra pública), siendo uno de los principales factores que disminuyeron el 
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comportamiento de la Industria en la construcción en su conjunto. Entre los principales factores 

que frenaron el crecimiento fueron:  

 

1 Un incremento en los precios de los insumos de la construcción, como resultado de 

los aranceles aplicados por parte de Estados Unidos. 

2 Una disminución en los flujos de inversión, como resultado de la prolongación en el 

proceso de renegociación del TLCAN, (hoy T-MEC). Esta situación inhibió la inversión 

privada y postergó la realización de varios proyectos de infraestructura. 

3 La incertidumbre generada por el proceso electoral, los resultados y los cambios 

ejercidos por el nuevo gobierno mexicano.  

 

Se pronosticó que para el 2020, una de las industrias más afectadas por la pandemia 

(COVID-19) sería en la construcción, debido a distintos factores que se acumularon y provocarán 

una contracción del 13% en el 2020 que no se revertirá, sino hasta el 2021 (FIIC, 2010). En 

relación al sector de la vivienda, el confinamiento ha presentado múltiples desafíos: inició como 

un choque de oferta que impactó a la demanda; por lo que hoy debemos concentrar esfuerzos 

en restablecer la certidumbre, además de fortalecer la demanda afectada por los impactos del 

virus (Navarrete, 2020). Para más de un sector las medidas anunciadas por el presidente de 

México a través del Plan de Reactivación Económica nos son muy alentadoras (IMCO, 2020). 

 

Según cifras del INEGI para el mes de abril reportó en el rubro de la construcción un 

decrecimiento de -38%.  En cualquier caso, la crisis del Covid-19 no ha hecho más que confirmar 

que, entre la extensa batería de riesgos a los que ya de por sí se enfrenta la empresa 

internacionalizada, hay que añadir además los de naturaleza sanitaria, con una inusitada 

capacidad de destrucción, primero desde el punto de vista de la salud pública, seguida después, 

por una profunda crisis económica y una aterradora crisis social (Bonet, A. 2020). 

 

Panorama que resalta la importancia de que los gobiernos apoyen la competitividad en las 

empresas. Pues la solvencia en el apoyo institucional y académico promueve y acrecienta la 

competitividad de una nación, volviéndose sus empresas más aptas y determinantes para 

contrarrestar la adversidad económica y de salud mundial (COVID-19). Alemania, por ejemplo, 

el 86% de sus grandes corporaciones cuentan con un departamento de inteligencia competitiva, 
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cuyo protagonismo es incuestionable en el éxito que alcanzan en el mundo. Junto con Alemania, 

otras potencias económicas como EEUU, China, Japón, Francia o Suecia cuentan también desde 

hace años con estructuras institucionales donde unen sus esfuerzos con la inteligencia 

económica, entendida como aquella que llevan adelante los servicios de inteligencia en defensa 

de los ciudadanos y del propio Estado, así como también la inteligencia competitiva, que 

constituye una herramienta de gestión al servicio de las empresas, cuyo cometido es recabar y 

analizar información para fundamentar decisiones estratégicas Bonet,  A. (2020). 

 

1.2.3 Análisis del panorama del sector de la construcción en Michoacán 

  

De 715 establecimientos económicos en el rubro de construcción registrados en el DENUE 

(2020), de los cuales 130 empresas se identifican y registran como edificadoras de vivienda. Por 

lo que este es presumiblemente nuestro campo de introspección. 

 

En el ranking 2017 de empresas constructoras a nivel nacional (CMIC, 2017) realizado por el 

Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO), Michoacán no 

participa. El desempeño de las empresas constructoras a nivel nacional en el periodo de enero-

junio de 2019, Michoacán tuvo un decrecimiento del -7.8%. Lo que significa números rojos en su 

actividad productiva (CMIC, 2019).  

 

A nivel regional, la construcción registró una contracción en 19 de las 32 entidades del país 

en el 2013; Chiapas, Tlaxcala, Morelos, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán fueron los 

estados más afectados por el sector (FIIC, 2013). La inestabilidad financiera y la grave crisis de 

inseguridad erosionan la planificación y certidumbre del desarrollo y bienestar en el Estado de 

Michoacán. En el rubro de la construcción, existen adeudos por parte del gobierno a los 

empresarios constructores (Guerrero, 2018). Las entidades federativas sufren una 

descomposición de las cadenas de valor industrial, así, por ejemplo, Michoacán “no sólo enfrenta 

retroceso sino una menor participación del sector secundario en la estructura productiva estatal, 

en donde la industria de la construcción se ha desplomado profundamente”, consideró Heliodoro 

Gil Corona (Torres, 2020). 
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De los 6 mil millones de pesos etiquetados para obras públicas por parte del gobierno de la 

República, solo el 10% del recurso destinado a la entidad han sido aplicados. Las empresas no 

están del todo empleadas. Hay una recesión, hay falta de trabajo. Los programas de inversión 

en obra han sido muy lentos y, por consiguiente, la derrama que se genera por la actividad de la 

construcción. Vemos que va muy lento la transferencia de recursos federales (Espinosa, 2020).  

(Ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2 Edificación de vivienda en Michoacán 2008 – 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional Estadístico y Geografía e Informática (2008-2010). 
 
 
 

El PIB del sector vivienda en el ámbito económico en Michoacán en su uso, regulación y 

adquisición del 2008 – 2018, presentó los siguientes rublos y niveles: Adquisición 5.6, edificación 

69.1, regulación y fomento 0.5 y Uso 24.8 exhibidas en gráfica 3 Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía INEGI 2018. 
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Gráfica 3 PIB Sector vivienda por ámbito económico en Michoacán 

PIB sector de la vivienda por ámbito económico 

 

Adquisición     Edificación   Regularización   Uso 

 

Michoacán 

Edificación 

 

Regulación 

Uso 

Adquisición 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2018). 
  

Michoacán en el periodo del 2008-2012 representa el 8.05% en ejecuciones de construcción de 

obras realizada, mientras que la autoconstrucción refleja un 0.19% a la baja comparativamente 

como se muestra en la gráfica 4 INEGI (2008-2012).  

 

 La población en Michoacán en la etapa de 1950-2010 exhibida en la gráfica 5 nos indica que 

en 1950 había 2,324,226 habitantes, y para el 2010 hubo un crecimiento poblacional de 

4,351,037. INEGI (1950-2010). 

 

Gráfica 4 Población Michoacán 2008-2012              Gráfica 5  Población Michoacán 1950- 2010 

 

Gráfica 5 Población Michoacán  

Población Michoacán 1950- 2010 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística                      Fuente: Instituto Nacional de Estadística y                                                              

    y Geografía e Informática (2008-2012).                         Geografía e Informática (1950-2010).                                  
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Este proceso implicó grandes desafíos para los gobiernos locales y nacionales en materia de 

provisión de vivienda y también de servicios al ciudadano en un sentido amplio. Pero también 

arrojó grandes tragedias, como lo es que, aproximadamente más 250 mil viviendas del Infonavit 

están deshabitadas inseguridad, falta de servicios, poco espacio y pésimo material son algunas 

de las causas (Barzón, 2017).  Morelia, no es la excepción ante el fenómeno social ocasionado 

por la mala vivienda, lo que ha aumentado la pobreza ante la falta de políticas públicas. Lo 

anterior, sugiere un cambio profundo en la función de los arquitectos, de los planificadores 

urbanos y en general de los constructores de vivienda (Tirona, 2003).  En el periodo del 2008 a 

2013 la actividad económica dentro del sector la edificación de vivienda unifamiliar presentó un 

porcentaje en el 2008 del 23.5% y en el 2013 una disminución en su contribución con un 16.9% 

planteadas den la gráfica 6 (CE 2009 y CE 2014). 

 

  Gráfica 6 Importancia actividad económica 2008-2013 

  
 

 

 

  

 

 

 
 
 

   Fuente: Con información (CE 2009 y CE 2014).  
 
 
 

El sector de vivienda en el PIB 2017 de la economía nacional, presenta una evolución de los 

elementos que inciden en el desempeño, lo que es saludable para cualquier economía; a nivel 

internacional con periodos de crecimiento económico acelerado coincide con periodos de 

expansión dentro del sector construcción.  
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Gráfica 7 Participación sector vivienda PIB 2017 

Participación del sector de la vivienda en el PIB 2017 

 

 

INEGI valor agregados total de 
producción vivienda 2017(PIB) 1,236 
mil millones de pesos = 5.5% PIB 
Nacional 

 
Mantiene estable 2010-2017 
5.46% del valor total PIB nacional 

 

Crecimiento de la economía 12.5% promedio anual. 

Tasa de crecimiento 2010-2017   3.7% 
Y la de PIB nacional 3%      
Aceleración PIB vivienda registró un 
crecimiento 3.5% real anual. 

Fuente: Reporte Anual de Vivienda Infonavit (2019). 

 

 

En el periodo del 2010-2017 los componentes de vivienda presentan una participación 

porcentual de edificación de constructores del 23.7% reporte Anual de Vivienda Infonavit (2019). 

Gráfica 8 Componentes PIB vivienda 2010-2017 

Componentes del PIB de vivienda 2010-2017 

 

Participación porcentual 
Edificación constructores 23.7% 

 
Fuente: Reporte Anual de Vivienda Infonavit (2019). 

 

El crecimiento acumulado del valor de la producción del sector de la construcción total es 

del 90% no residencial que para el 2014 es de 94% y la edificación del 97%. Al respecto, el sector 

de la construcción de tipo no residencial mostró una baja de -1.8 % en el año 2018 de enero a 

noviembre, contraria a la inversión de tipo residencial que se mantiene al alta con un 2.3%, dando 

un escaso total del sector de la construcción de 0.2%. En junio de 2019, dentro del sector de la 
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construcción, la inversión fija bruta mostró una tasa de crecimiento anual del -4.5%, con una 

inversión fija bruta en construcción no residencial de -3.2%. En este sentido la producción de las 

viviendas en el Registro Único de Viviendas (RUV) en el periodo que va del 2009 al 2019 en 

Michoacán dio un total de 40,272 viviendas, horizontal 27,025, y vertical 26,450 de producción 

de viviendas inscritas RUV (2019). 

 

1.3 Descripción del problema   
 

Michoacán no dispone de infraestructura moderna que la describa como un Estado 

industrioso y avanzado, menos con una agenda de investigación sobre la competitividad en el 

sector. Solamente hay casos aislado   s de estudios de competitividad en el rubro de la industria 

manufacturera en Morelia, textil y agroindustria (aguacate, guayaba, el mango, la fresa, el limón 

y la zarzamora), (Lara, H. 2009; Montoya, 2015; Chávez, J. y Rivas, L. 2005). En consecuencia, 

no hay una amplia literatura referente a competitividad a nivel industria de la construcción. 

 

Problema 

 

En gran proporción la cultura y el desarrollo de un país, Estado o municipio se descubre por 

la planeación y desarrollo en su infraestructura (la que genera energía, movilidad, comercio, 

refugio, conectividad y educación), lo que decididamente influye en la calidad de vida de los 

ciudadanos (Schawb & Buehler, 2018). De acuerdo con la literatura sobre la competitividad a 

nivel de la construcción ha fortalecido la planeación estratégica como herramienta para aumentar 

la eficiencia, productividad y competitividad, donde la tecnología, el capital humano y la 

innovación se convierten en factores fundamentales en pro de una cultura basada en los 

beneficios mutuos, dejando en desuso la de “los bajos costos” que castiga la calidad y causa 

desventaja al cliente (Buckley et al; 1988). 

 

En México, en el año 2003 nació el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y a 19 

años de distancia, en actos del gobierno federal, estatal y municipal, indistintamente, no se 

vislumbra un panorama de mayor apego por la competitividad. Para un gran sector económico 

las medidas anunciadas por el presidente de México a través del Plan de Reactivación 

Económica no ofrecieron un futuro promisorio (IMCO, 2021). Para junio de 2021, por segundo 
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año consecutivo México cayó en el ranking de Competitividad Mundial, bajando del lugar 55 al 

53 (Instituto Mexicano de competitividad, 2021). 

 

Michoacán no posee con una infraestructura moderna que lo describa como un Estado 

industrioso y avanzado, menos aún cuenta con una agenda de investigación sobre la 

competitividad en la industria. Solamente hay casos aislados de estudios de competitividad en el 

rubro de la industria manufacturera en Morelia, textil y agroindustria, (Montoya, 2015; Lara, H. 

2009; Chávez, J. y Rivas, L. 2005). En consecuencia, no existe una abundante literatura sobre 

la competitividad a nivel industria de la construcción en Michoacán. 

 

Mientras que Michoacán ocupa el lugar 28 en el índice Nacional de Innovación (López C. 

2018). La mala salud sistémica del país se refleja por sus síntomas: el decrecimiento para el mes 

de abril en el rubro de la construcción presentó un decrecimiento del -38% (Bonet, A. “2020). La 

postura y posición que ocupa México en el mundo y Michoacán en la federación sobre los índices 

y factores que integran la competitividad, nos habla del atraso y la miopía que padece y 

ensombrece el porvenir. Uno de los más grandes problemas es la poca importancia que se le da 

a la cultura, la ideología, del sistema e instituciones que formulan y promueven el desarrollo de 

las naciones más prósperas (Pellicer et al., 2010). Muy a pesar de que la innovación surgió desde 

la Revolución Industrial como una actividad propia a investigar y desarrollar para gobiernos, 

empresarios y sociedad. Y que, para finales del siglo XX, en la doctrina moderna sobre la 

competitividad, la innovación se convierte en una de las fuerzas que la integran y explican. 

Súmese a lo anterior que, ahora las adversidades son mayúsculas por el COVID-19, el cambio 

climático y la crisis económica mundial y que mientras la industria y sociedad de otras culturas 

para sobrevivir se esfuerza con tenacidad en innovar. En una época donde los principios 

económicos y la globalización se han vuelto polémicos y dudosos.  

 

Referente a la vivienda en Morelia existe el estudio de Espinosa F. (2015) en el que desdibuja 

los problemas sistémicos y estructurales sobre la forma de construir vivienda en Morelia. Donde 

la mala calidad de los materiales, la falta de planeación y la sobre libertad constitucional produce 

vivienda sin parámetros competitivos, innovadores y tecnológicos. El empresario obtiene 

ganancias sin crear una vivienda digna. Resaltando la poca o nula inherencia del Estado y el 

municipio en promover e imponer a los empresarios del ramo mayor exigencia sobre la calidad 

en la vivienda y con ello, que el cliente obtenga un producto con mayores estándares. Esta 
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realidad genera problemas sociales, urbanos y económicos que quedan en el ámbito de la 

administración de los ayuntamientos. Tales desórdenes superan las capacidades del municipio.  

 

Así pues, los retos son desde lo privado y lo público tanto en el municipio, como en los 

gobiernos locales y federal, como también de las instituciones de investigación y de los 

empresarios, para fortalecer la competitividad. Los esfuerzos que han realizado desde hace 

décadas otras naciones hoy tienen frutos en su forma de vivir, comerciar y relacionarse, lo que 

se explica al haber edificado una cultura más proclive a la competitividad, la innovación, la 

tecnología y el conocimiento (Workshop et al., 2009). 

 

1.4.1 Pregunta general de investigación  
 

¿Cuál es el impacto de la innovación, la tecnología y el capital intelectual en la competitividad 

de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán? 

 

1.4.2 Preguntas específicas 
 

1. ¿Cuál es el impacto de la innovación en la competitividad de las empresas constructoras 

de vivienda en Michoacán? 

2. ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la competitividad de las empresas constructoras 

de vivienda en Michoacán? 

3. ¿Cuál es el impacto del capital intelectual en la competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán? 

 

1.5 Objetivo general  
 

Analizar en qué medida las prácticas empresariales relacionadas con la Innovación, la 

Tecnología y el Capital Intelectual inciden en la competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán. 

 



                            

32 
 

1.5.1 Objetivos específicos 
 

Analizar en qué medida las prácticas empresariales relacionadas con la Innovación 

inciden en la competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán. 

Analizar como esta relacionadas las prácticas empresariales de Tecnología con la 

competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán. 

Analizar en qué medida las prácticas empresariales relacionadas con el Capital Intelectual 

inciden en la competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán. 

 

1.6 Hipótesis  
 

Las prácticas empresariales de Innovación, Tecnología y Capital Intelectual impactan de 

manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

 

1.6.1 Hipótesis específicas 
 

1. Las prácticas empresariales de Innovación impactan de manera positiva en la 

Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

2. Las prácticas empresariales de Tecnología impactan de manera positiva en la 

Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

3. Las prácticas empresariales de Capital Intelectual impactan de manera positiva en la 

Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

 

1.7 Operacionalización de variables 
 

Apartir de la revisión de la literatura se forma un modelo para representar la relación que 

existe de la variable dependiente en relación con independientes (ver figura 1). 
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Figura 1 Operacionalización de variables 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura 

 
 

1.7.1 Modelo de variables para la investigación 
 

De la revisión de la literatura se forma un modelo de variables para representar la relación 

que poseen la variable dependiente con las independientes (ver figura 2). Y Anexo 7 

 

 Figura 2 Modelo de variables  

 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura.  
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1.7.2 Instrumentación para procesamiento de datos 
Tabla 1 Instrumentación para procesamiento de datos 

CÓDIGO VARIABLES 
INDEPENDIENTES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TE TECNOLOGÍA 

La administración es la nueva 
tecnología en lugar de cualquier 

nueva ciencia o invención 
específica, que está 

convirtiendo a la economía en 
una nueva sociedad 

emprendedora.  Drucker (1985)   

Técnica 

Herramientas 
y maquinaria 

8,5,7 

Productos 
 y Servicios 

1,2,4,9,10 

Materiales 6,3,11,12 

INN INNOVACIÓN 

La introducción en el mercado 
de un nuevo producto o 

proceso, capaz de aportar algún 
elemento diferenciador, la 

apertura de un nuevo mercado 
o el descubrimiento de una 
nueva fuente de materias 

primas o productos intermedios.      
Joseph Schumpeter (1934) 

Productos o 
Servicios 

Mejora  
de producto 

15,16,20,22,24 

Mejora  
de proceso 

17,18, 21 

Organizacional  
Organización de 

 Trabajo 
23 

Procesos 
Fabricación 13 

Equipamiento 19 

CA 
CAPITAL                                                              

INTELECTUAL 

El Capital Intelectual está 
constituido por todos aquellos 

conocimientos tácitos o 
explícitos que generan valor 
económico para la empresa. 

 Sveiby 1997 

Capital 
 Humano 

Nivel de 
motivación y 
Compromiso 

personal 

25,27 

Sistema 
incentivos y 

recompensas 
26,29 

Capacitación  31 

Capital relacional 

Involucramiento 
del personal 

28,32 

Relación cliente 
con proveedores 

35 

Actitud del 
empleado al 

cambio 
36 

Capital estructural 

Trabajo en 
equipo 

34,37 

Clara definición 
de puestos 

33 

Estructura de la 
organización 

eficiente 
30,38 

CO 
COMPETITIVIDAD 

SISTÉMICA                                                  
EMPRESARIAL 

 El Estado 
 juega un rol importante en el 
éxito o fracaso al proporcionar 
un entorno que acompañe la 

búsqueda de competitividad de 
las compañías.                                      

D. Messner o J. Meyer-Stamer 
(1994) 

Implementación tecnológica 43,52,56 

Productividad laboral 40,44,45,47,48, 51,53,54 

Capacidad innovadora 46, 55 

Desempeño financiero 41,42,49,50 

Fuente: Elaboración propia con base en la teoría de diversos autores de competitividad.
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La clasificación de las empresas en México están clasificadas por su tamaño, sector 

económico al que pertenecen, rango de número de trabajadores, rango de montos de ventas 

al año y finalmente el tope máximo combinado para su clasificación y ubicación dentro del 

sector con base a (INEGI, 2002) como se resume en la (Tabla 2). 

 

1.7.4 Clasificación empresa mexicana 
Tabla 2 Clasificación empresa mexicana 

1. Tamaño de 
Empresa 

Sector 
Económico 

Rango de Número de 
Trabajadores 

Rango de monto           
ventas anuales (MDP) 

Tope Máximo 
combinado (MDP) 

Micro Todas Hasta 10 Hasta 54 $4.60 

Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta 

$100 

$93 

Pequeña Industria y 

Servicios 

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta 

$100 

$95 

Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 

hasta 250 

$235 

Mediana Servicios Desde 51 hasta 100 Desde $100.01 

hasta 250 

$235 

Mediana Industria Desde 51 hasta 250 Desde $100.01 

hasta 250 

$250 

 Fuente: Elaboración propia con base a (INEGI, 2002). 
 
 

1.8 Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda en la SCPO en Michoacán. 
 

  En relación a las empresas contratistas desarrolladoras de vivienda en la SCOP, se 

exponen en la (Tabla 3). 

Tabla 3 Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda inscritas en la SCOP en Michoacán. 

CONSTRUCTOR 
 
Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. DE C.V.     
Elizabeth Juárez Escobar  
Inmobiliaria Bird S.A. de C.V.   
Desarrollos arquitectónicos e inmobiliarios Núñez, S.A. de C.V.  
Grupo de Oro Desarrolladora de Vivienda, S.A. de C.V.     
Grupo edificador Gumeza, S.A. de C.V.  
Constructora e Inmobiliaria Valladolid, S.A. de C.V.  
Desarrolladora El Durazno, S.A. de C.V.     
Sergio López Melchor  
José María Sánchez Gómez  
Naveind S.A. de C.V.  

Desarrolladora Roai, S.A. de C.V.    
SDM Contratistas S.A. de C.V.   
Xóchitl Bernardina Marín Solorio  

Reti, S. A.P.I. de C.V.     
Proyectos y Construcciones de Michoacán, S.A. de C.V.  
Prospero Aguilar Barrientos  
Eva García Tule  
.     
Urbanización, Edificación y Proyectos Profesionales, S. A. de C. V 
Fidel Agustín Contreras Plata 

 

Constructora Casejo S.A. de C.V.  
Cbk construcciones y proyectos S.A de C.V.   
Cecilia Torres Barrera  
Inmobiliaria Grupo Castillo Servicios y    Gestión S.A. de C.V.  
José Enrique Tsuji Ruiz  
Mendoza Ingeniería Civil S.A. de C.V.  
Orlando Martínez Núñez  
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Grupo Constructor Rocorsa S.A. de C.V.  
Hugo Espinoza y Asociados S.A. de C.V.  
Promotora de Vivienda Morelia S.A. de C.V.  
Constructora Avocasa S.A. de C.V.  
Alhec Paniagua S. de R.L. de C.V.     
Gi Obra Civil S.A. de C.V  
Cateci S.A. de C.V    
Desarrolladora Herma S.A. de C.V.    
Construcciones Dirka S.A. de C.V.    

 

Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. DE C.V.     
Elizabeth Juárez Escobar  
Inmobiliaria Bird S.A. de C.V.   
Desarrollos arquitectónicos e inmobiliarios Núñez, S.A. de C.V.  
Grupo de Oro Desarrolladora de Vivienda, S.A. de C.V.     
Grupo edificador Gumeza, S.A. de C.V.  
Constructora e Inmobiliaria Valladolid, S.A. de C.V.  
Desarrolladora El Durazno, S.A. de C.V.     
Sergio López Melchor  
José María Sánchez Gómez  
Naveind S.A. de C.V.  
Desarrolladora Roai, S.A. de C.V.    
SDM Contratistas S.A. de C.V.   
Xóchitl Bernardina Marín Solorio  

Reti, S. A.P.I. de C.V.     
Proyectos y Construcciones de Michoacán, S.A. de C.V.  
Prospero Aguilar Barrientos  
Eva García Tule  
Urbanización, Edificación y Proyectos Profesionales, S. A. de C. V 
Fidel Agustín Contreras Plata 

 

Constructora Casejo S.A. de C.V.  
Cbk construcciones y proyectos S.A de C.V.   
Cecilia Torres Barrera  
Inmobiliaria Grupo Castillo Servicios y    Gestión S.A. de C.V.  
José Enrique Tsuji Ruiz  
Mendoza Ingeniería Civil S.A. de C.V.  
Orlando Martínez Núñez  
Grupo Constructor Rocorsa S.A. de C.V.  
Hugo Espinoza y Asociados S.A. de C.V.  
Promotora de Vivienda Morelia S.A. de C.V.  
Constructora Avocasa S.A. de C.V.  
Alhec Paniagua S. de R.L. de C.V.     
Gi Obra Civil S.A. de C.V  
Cateci S.A. de C.V    
Desarrolladora Herma S.A. de C.V.    
Construcciones Dirka S.A. de C.V.    

 

Fuente: Padrón de contratistas en el rubro de vivienda inscritas en la SCOP Michoacán    

 

1.9 Justificación  
 

El capitalismo y la revolución industrial, debido a su velocidad y alcance crearon una 

civilización mundial (Drucker, 1994). En este contexto, la globalización es una consecuencia de 

las tecnologías de la comunicación (RAE, 2014). Y no se puede entender el sistema 

contemporáneo sin el concepto de competitividad vinculado con las teorías de innovación, 

tecnología y capital intelectual o del conocimiento. Por lo que, el presente estudio demuestra 

que además de incentivar a empresas, gobiernos, departamentos e instituciones para que 

inviertan en la investigación que suscite conocimiento útil para generar una sinergia más 

productiva y eficiente que sea más favorable a la competitividad de las empresas, también 

nos revela la necesidad de que las instituciones gubernamentales de los tres órdenes 

reformen la normatividad atinente a la construcción.  

 

Flanagan et. al. (2007) resaltan la necesidad de una mayor investigación que oriente a 

las empresas a formular estrategias y tácticas competitivas. Partiendo de que tanto el 

concepto de industria como el de competencia varían entre países de acuerdo con su 

ubicación, condición económica, política y social (Lu, 2008). En este sentido para entender y 

evaluar las empresas de construcción de vivienda en Michoacán, se necesita determinar los 

factores, así como las variables que la componen.  De acuerdo a lo anterior, en el Capítulo I, 

se determinó el planteamiento del problema, su descripción y perspectiva mundial, nacional 
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y local, se establecieron los objetivos generales y específicos, así como las respectivas 

hipótesis, en la observancia de la matriz de congruencia metodológica.  Resaltando las 

variables de tecnología, innovación y  c ap i t a l  intelectual, dada la importancia y 

trascendencia sobre el futuro de las compañías (Orozco et al., 2014). 

 

Después de una exhaustiva revisión del marco teórico y de la literatura existente, se han 

establecido las bases fundamentales para esta investigación, misma que se orienta hacia la 

evaluación de la competitividad de las empresas constructoras de viviendas en Michoacán. El 

propósito esencial es mostrar alternativas que permitan impulsar mejoras significativas en el 

sector de la construcción. 

 

La variable "competitividad sistémica" se aborda considerando la importancia destacada 

por Klaus, Wolfgang, et al. (1996) respecto a un gobierno eficiente y una industria competitiva 

para reducir la pobreza y marginación en el ámbito empresarial. Esser (2013) respalda esta 

perspectiva al enfatizar la mejora continua de la competitividad a través de un aprendizaje 

constante, subrayando la relevancia del desempeño en el mercado internacional, 

especialmente en la industria de construcción. Espinosa (2015) añade a la discusión, 

resaltando desafíos y desequilibrios sociales en desarrollos urbanos mexicanos, lo que justifica 

plenamente la inclusión de la variable "competitividad sistémica" en la investigación. 

 

La variable "innovación" encuentra su justificación en la visión de Schumpeter, según 

McCraw (2013), quien la identifica como impulsora del crecimiento de la productividad. Mokyr 

(2010) agrega la perspectiva de su carácter costoso y arriesgado, mientras que Drucker (1985) 

destaca la dimensión social de la innovación, fortaleciendo identidades y competitividad. En el 

contexto de la construcción, las tecnologías avanzadas, como la inteligencia artificial, la nube 

y los robots, respaldan la vital importancia de la innovación tecnológica para la competitividad 

del sector (Autodesk, 2019; Yates, 1994). 
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La variable "tecnología" se fundamenta en el "Sistema y Práctica de la Innovación" 

(Drucker, 1985), resaltando que la administración se convierte en la nueva tecnología que 

impulsa una economía hacia una sociedad emprendedora. Hall y Rosenberg (2010) 

complementan esta perspectiva al destacar que las mejoras en las capacidades tecnológicas 

generan un mejor desempeño económico cuando se combinan con cambios institucionales, de 

gobernanza e ideológicos. La implementación del Modelado de Información de Construcción 

(BIM) se justifica al transformar la productividad en la construcción (Workshop et al., 2009), 

siendo esencial para la adaptación y la competencia en un entorno cambiante (Drucker, 1988; 

Porter, 1990). 

 

La variable "capital intelectual" emerge como un elemento esencial respaldado por diversas 

perspectivas de autores destacados. Así, Szelągowski (2019) subraya la importancia de la 

renovación constante de los procesos para compartir conocimiento, asegurando así una 

ventaja competitiva. Smith (1757) y Hall & Rosenberg (2010) resaltan que el crecimiento 

económico se impulsa mediante un conocimiento especializado. Por su parte, Rivera y Bueno 

(2011) señalan la variabilidad del capital intelectual de acuerdo a la etapa de evolución de la 

empresa. Sveiby (1997) destaca la importancia de los activos intangibles, como el capital 

intelectual, para generar riqueza, subrayando la necesidad de políticas y gestión adecuada 

para la competencia empresarial. Szelągowski (2019) complementa estas perspectivas al 

resaltar que la administración estratégica del conocimiento se realiza mediante herramientas 

tecnológicas como Intranet y las bases de datos, mientras que los procesos y sistemas se 

centran en el aumento del Capital Intelectual, fomentando la innovación y la eficiencia. 

 

El fortalecimiento estratégico en la construcción de viviendas en Michoacán, con énfasis en 

la tecnología, capital humano e innovación (Buckley et al., 1988), emerge como un factor crítico 

para impulsar eficiencia y competitividad. A pesar de la escasa literatura, casos como el de 

Espinosa F. (2015) evidencian deficiencias estructurales y la carencia de estándares, 

generando desventajas para los clientes. La interrelación de variables clave subraya la 

necesidad de esfuerzos colaborativos para fortalecer la competitividad en el sector, incluso 

considerando la percepción de la innovación como costosa y arriesgada (Mokyr, 2010), 

destacando su papel esencial para el avance en esta área. 
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En resumen, estas variables, interconectadas y respaldadas por las contribuciones de 

diversos autores, se presentan como componentes cruciales que influyen en la competitividad 

de las empresas constructoras en Michoacán, marcando el camino hacia mejoras sustanciales 

en el sector de la construcción. 

 

Relevancia teórica:  

Ante la apremiante necesidad de investigación y desarrollo en México y el estado, y derivada 

de la ausencia de estudios sobre el tema (decir que tema), esta investigación busca contribuir al 

entendimiento del impacto y las consecuencias de la competitividad en las empresas, además de 

proporcionar orientación para la toma de decisiones y la aplicación de estrategias a futuro. El 

objetivo es fortalecer la planificación y estrategias para mejorar el desarrollo del país, el estado y el 

municipio, fomentando la competitividad a través de variables como la Innovación, las Tecnologías 

y el Conocimiento, este último considerado como un activo esencial del Capital Intelectual en las 

organizaciones, siendo un factor crucial para su conocimiento y el éxito empresarial (Workshop, et. 

Al. 2009). 

Las prácticas comunes de los empresarios, que castigan la calidad y las condiciones, 

resultan perjudiciales para el cliente (Bucley et al; 1988). La falta de aplicación de la normatividad 

en la regulación estatal, supera la capacidad municipal para promover estándares de calidad en la 

construcción de viviendas. (Espinoza F. 2005). La implementación de las variables propuestas 

respaldada por la inversión gubernamental, institucional y educativa, en busca de mejorar la 

competitividad del sector construcción, en Michoacán, abordando una carencia de investigaciones 

previas. 

 Este esfuerzo espera que resulte en beneficios significativos en inversión y una posición 

más destacada en la medición de la competitividad, considerando la importancia fundamental del 

sector de la construcción en la generación de empleos. Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el sector de la construcción en México género 87,848 nuevos 

empleos, representando un crecimiento del 1.9% en el 2022 (INEGI, 2022). 

Este esfuerzo espera que resulte en beneficios significativos en inversión y una posición 

más destacada en la medición de la competitividad, considerando la importancia fundamental del 

sector de la construcción en la generación de empleos. Según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el sector de la construcción en México generó 476,037 

trabajadores en el 2023, representando un crecimiento del 2.6% en comparación con el 2023 

(INEGI, 2022;2023). 
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Relevancia social 

Fomentar el impulso para el fortalecimiento y la mejora, respaldados por CONAHCYT en 

colaboración con PRONACES, para la implementación de estrategias y planificaciones más 

efectivas en las empresas constructoras en Michoacán. Esta colaboración no solo busca ser un 

impulso para el sector empresarial a largo plazo, sino también propone promover la sinergia, la 

sostenibilidad y la rentabilidad. La meta es aumentar la eficiencia y la productividad en las empresas 

de la construcción, generando un impacto con beneficioso y significativo en la sociedad 

Michoacana. Al alinearse con las iniciativas de CONAHCYT Y PRONACES, se trabaja no solo hacia 

el beneficio empresarial, sino también hacia la mejora de las condiciones sociales. Además, en el 

sector de la construcción no solo contribuye de manera sustancial a los ingresos económicos de la 

región, sino también desempeña un papel crucial como el principal impulsor de empleo, ofreciendo 

así un aporte vial al desarrollo sostenible de Michoacán y la generación de nuevos conocimientos 

con grandes beneficios tangibles para la comunidad. El sector de la construcción se destaca como 

principal fuente de empleos y crecimiento en la región, consolidando su importancia en el tejido 

social y económico de Michoacán. 

 

Relevancia programas nacionales estratégicos PRONACES 

Proponemos una estrategia integral con CONAHCYT y PRONACES, resaltando su 

relevancia directa para empresas y el sector de la construcción en Michoacán. Es crucial 

destacar que existe una carencia significativa de investigación en este ámbito, lo cual subraya 

la importancia fundamental de abordar y estudiar estas problemáticas. La falta de estudios 

específicos en la región ha generado una urgente necesidad de comprender y resolver los 

desafíos presentes, como la infraestructura deficiente, la ausencia de producción literaria, la 

carencia de agendas de planificación a largo plazo, las deficiencias del sistema, la falta de 

regulación normativa, la existencia de viviendas no dignas, la baja calidad de materiales, la falta 

de parámetros en la construcción, la escasa aplicación de tecnología y otros problemas aún no 

abordados en el sector. La investigación propuesta servirá como base y diagnóstico para 

futuras investigaciones, fomentando la relación y alianza entre empresas, gobierno, 

instituciones como la UMSNH e institutos para fortalecer e implementar el programa 

PRONACES. Esto permitirá disminuir las problemáticas, regular las prácticas, implementar 

estrategias de mejora y beneficiar tanto a la inversión gubernamental como a las instituciones. 

Agradecemos al CONAHCYT por permitirnos realizar esta investigación de suma relevancia 

para Michoacán, con grandes beneficios (PRONACES,2019).  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  
 

Para tener un entendimiento de la competitividad dentro del sector empresarial a nivel 

firma, es imprescindible conocer su historia en relación con la administración, con un mismo 

objetivo en común la “competitividad” dentro del sector. 

 

2.1 Competitividad 
 

Según Lall (2001) un análisis de competitividad completo debe: 1) definir qué significa 

competitividad y cómo se va a medir; 2) identificar los factores más importantes que influyen 

en ella, las interacciones entre estos factores y cómo afectan la competitividad de las empresas 

en la investigación. En este consejo y camino se formula el presente Capitulo, el cual se edifica 

sobre el cuerpo teórico de la competitividad a nivel industria de la construcción. En 

consecuencia, el orden impone abordar los elementos más significativos que definen el 

concepto de competitividad a nivel industria de la construcción, así como los factores que se 

estudian según lo dicta la literatura. Partiendo de que el concepto de estudio es multifacético y 

puede analizarse, definirse y medirse de varias maneras (Flanagan et al., 2005). Para ello, de 

forma breve, se vuelve necesario reflexionar con base a: 

 

2.1.1 Importancia de la competitividad  
 

Para Heilbroner y Thurow (1982) la división del trabajo y las máquinas potencializaron la 

competencia a principios del siglo XIX donde los artesanos textil eros fueron superados por los 

molinos de Inglaterra. Entonces, observamos que la tecnología destruye costumbres milenarias 

y edifica nuevas culturas y sociedades que se rigen bajo otros principios y metas. Para finales 

del siglo XX, el ideal, afirma Krugman (1996), consistía en que “el éxito económico de los países 

depende de su competitividad”. En la plenitud de la globalización, en los 90´s, entre líderes, 

gobiernos, empresarios, economistas y académicos, ya no se cuestiona el ideal para obtener 

la victoria en el comercio internacional, sino la batalla residía en cómo lograrla, lo que no estuvo 

exento de distorsión, confusión e inexactitud sobre el concepto mismo puesto que se vincula 

con gobierno, economía, comercio, productividad, sociedad, cultura y el cliente.    
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De ahí que, Krugman (1996) refiera, precisa y categoriza el debate sobre la importancia de 

la competitividad a partir de la década de los 70´s haciéndolo desde la óptica de cuatro 

personajes: un (I) mercantilista, (2) el clasista, (3) el estratega y (3) el realista. El primero, la 

entiende como un proceso y propósito del comercio. Para el segundo, el propósito son las 

importaciones, más no las exportaciones. Para el tercero, la competencia más elaborada, es la 

que el gobierno respalda y apoya a las empresas nacionales. Y, por último, el cuarto, la observa 

y desarrolla desde la perspectiva de sacar ventaja de las imperfecciones de la doctrina y del 

mercado.    

 

El fin, como lo afirma Porter (2008) de la competencia (entre países, corporaciones y 

organizaciones) es para entregar más valor. Y el valor es la capacidad de satisfacer o superar 

las necesidades de los clientes haciéndolo de manera más eficiente”. Por ende, la competencia 

se elabora bajo una estrategia, cimentada en la ubicación de cada nación a través de sus 

instituciones que respondan a la realidad interna y global para ofrecer soluciones a problemas 

sociales, como el medio ambiente, la pobreza urbana y la desigualdad de ingresos y atención 

de la salud, entre otros.  Esta nueva teoría se potencializa cuando desde los 80´s el Foro 

Económico Mundial publica anualmente su Informe de Competitividad Mundial. Entre las 

potencias económicas la competitividad se vuelve necesaria incrementarla como referencia del 

comercio mundial. Donde la tecnología, la innovación y el conocimiento juegan un papel 

preponderante.  

 

En 1994, las naciones: México, Estados Unidos y Canadá suscriben el Tratado de Libre 

Comercio (TLCAN) más grande del mundo, donde el término de competitividad es un concepto 

elemental para la visión y progreso de las relaciones comerciales (Bancomext, 1992).   Meses 

más tarde de la firma del Tratado de Libre Comercio, México entró en crisis económica. Entre 

las transiciones de gobierno, resalta el conocido refrán: México se reinventa cada seis años. 

En obvias razones, los procesos institucionales no son continuos y permanentes. Lo que 

provoca disrupciones que desencadenan atrasos en todos los campos. Contrariamente a 

nuestras costumbres, hoy en día las naciones compiten por quién contrarresta con mayor 

ciencia y eficacia a la pandemia del siglo XXI vacunando con más brevedad todos sus 

ciudadanos.  
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Según Harari (2021) a diferencia de la peste negra y la gripe de 1918, donde los gobiernos 

y pueblos no sabían contra quién luchaban debido a que ignoraban la existencia del virus, hoy      

-agrega-, las pandemias ya no son fuerzas incontrolables, pues existe la ciencia y el 

conocimiento del enemigo que ataca al mundo. Es aquí donde la valía de los gobiernos reside 

en la forma y uso de la ciencia, la tecnología, innovación y conocimiento para que con mayor 

eficiencia contrarrestar las adversidades.    

 

2.1.2 La era del Covid-19  
  

La crisis financiera del 2008 tuvo graves repercusiones mundiales. Ralentizó la 

globalización al incrementarse el nacionalismo y el proteccionismo. Once años después, el 

Covid-19 cierra las fronteras y paraliza los mercados mundiales con el propósito de detener su 

propagación (Castelli, et al. 2020). Agréguese, el conflicto de Rusia y Ucrania que aumenta la 

idea de la desglobalización que disminuirá la eficiencia de las empresas al aumentar los precios 

y reducirá la competencia (Giles, 2022) y el desorden mundial monetario (Wolf, M. 2022)  Tales 

fenómenos, inéditos en sus efectos y de consecuencias inconmensurables, aunado a las 

rivalidades comerciales y políticas entre las naciones más prósperas, (Estados Unidos vs 

China) se entrelaza el tema del cambio climático concatenado a los alarmantes y crecientes 

niveles de pobreza y desigualdad, en el que la evolución tecnológica (robótica e inteligencia 

artificial) auguran, los aumentará (Harari, 2015), y para otros, más optimistas, habrá mayor 

igualdad (Márchese, D. 2022); todo ello, trastocan las doctrinas económicas con los que se ha 

regido la industria, el comercio y las naciones desde la segunda guerra mundial y la guerra fría.  

 

Por lo que el mundo se enfrenta a grandes y variados desafíos. Aunado a la crisis de salud 

y económica que ha vulnerado a todos los negocios en el mundo, excepto, a los que integran 

la cuarta revolución industrial, persiste el adverso y latente problema del cambio climático. 

Donde la infraestructura (el cemento) que se construye representa una parte sustancial en las 

emisiones de gases de efecto invernadero (Schwab, 2018). 

 

El cambio climático y el fortalecimiento al sistema democrático es una de las principales 

preocupaciones de las naciones más prósperas (Porter y Bellou-Aares, 2021). En el reciente 

libro de Porter y Gehl (2021) exponen la idea de que la innovación política puede salvar la 
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democracia de los Estados Unidos. En lo que respecta, al cambio climático, se vuelve 

referencial en las agendas políticas (Friedman, 2021). El daño al medio ambiente aumenta, 

pues, solamente en la fabricación de acero y cemento representa alrededor del 10% de las 

emisiones de dióxido de carbono.  Bill Gates señala que los Estados Unidos produce cada año 

96 millones de toneladas de cemento, uno de los ingredientes principales del hormigón, para 

lo que China instaló más concreto en los primeros 16 años del siglo XXI que los Estados Unidos 

en todo el siglo XX (Gates, B. 2021). 

 

En medio de todas estas adversidades, la doctrina de la competitividad qué puede ofrecer 

frente a esta nueva era económica que se fragua entre la desventura e incertidumbre de la 

humanidad. Los promotores del Foro Económico Mundial antes de esta gran crisis enfatizaban 

en la productividad como consecuencia de la inversión en políticas gubernamentales, así como 

en la tecnología e innovación, como la fórmula para detener un poco el aumento de la pobreza. 

Porque, explican, que la productividad conduce al crecimiento y eleva los niveles de ingreso lo 

que repercute en un mejor nivel de bienestar social (Cann, 2016). No obstante, Gadiesh & 

Schwedel (2020), señalan que es el final de una era para la empresa, puesto que, en 50 años, 

éstas se han centrado en generar valor para sus accionistas por encima de todo, a pesar, de 

que se han sacado a más de 1000 millones de personas de la pobreza, lo que es muy impopular 

en los países occidentales, donde la clase media se ha estancado, la industria se ha reducido 

y el empleo ha desaparecido.  

 

En el ámbito de la industria de la construcción, la confianza se ha minado por los cambios 

drásticos y dramáticos enunciados en líneas anteriores, por lo que se ha vuelto difícil predecir 

su futuro, debido a las mega tendencias (como el cambio climático, explosión demográfica, la 

urbanización y el aumento de las brechas entre el talento y la infraestructura). Esta volatilidad 

y agitación política mundial ha incrementado la dificultad para la planeación. Sin olvidar, que la 

industria de la construcción representa el corazón del sistema económico de los países 

(Schwab, 2018). Sin embargo, la industria de la construcción sigue operando bajo métodos 

manuales y ofrece productos y servicios tradicionales, por ende, su productividad se ha 

atrasado. Pero también, por otro lado, el influjo de la construcción virtual, los sistemas 

inteligentes y los robots están dirigiendo la industria de la construcción. Lo que induce, a que 

las naciones que hagan uso de esta sinergia serán las más competitivas, las más rentables y 

las menos dañinas al medio ambiente (Schwab, 2018). 



 

  

46 
 

Y, no obstante, de los atrasos culturales, ideológicos y técnicos de las economías en vías 

de desarrollo, aunque, en los inicios de la teoría de la competitividad, no había un claro 

manifiesto de utilidad para éstas, no fue impedimento para abordar e implementar la doctrina y 

métodos de la competitividad desde un ámbito local inmerso en un marco no proclive a la 

competitividad internacional en el rubro de las empresas constructoras. Tal y como se advierte 

en la evolución de la literatura donde nos ilustra y precisa del acontecimiento.  

 

2.1.3 Covid-19 en las firmas de construcción 
  

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) declara pandemia 

por su alta transmisibilidad del coronavirus, advirtiendo de su propagación global. Desde 

entonces, el rápido brote mundial del nuevo virus desencadenó una alarmante crisis de salud 

mundial. Teniendo una enorme influencia en las empresas de todo el mundo. De tal forma que 

los gobiernos de Europa y EE. UU. han implementado primeros auxilios financieros y paquetes 

de estímulo para empresas (Kraus, et al, 2020). Pero el temor e incertidumbre aumenta ante la 

mutación del virus lo que debilita la idea de que con las vacunas se controlaría (Zimmer, 2021).   

 

Las acciones políticas y de gobierno han variado según la cultura de cada nación. El índice 

de mortandad ha sido el referente respecto de los países que mejor han manejado la crisis. 

Donde la infraestructura y cubertura del sistema de salud se ha vuelto de suprema importancia, 

notándose en las muertes del personal de salud que está en contacto con el virus, como 

médicos y enfermeras. Puesto que la saturación de los hospitales rompe con las capacidades. 

De tal manera que, el rigor de las autoridades en el control del virus ha fomentado las políticas 

de sana distancia y protección, al tiempo de paralizar las ciudades, lo que ha sido fundamental 

para detener la densidad de los contagios (Ximénez-Fyvie, 2021).   

 

Aunando a lo anterior, sobre los atrasos y retos que mantenía la industria de la construcción 

en economías no avanzadas por el deterioro institucional a falta de políticas públicas, súmese, 

los estragos financieros y de salud mundial ocasionados por el Covid-19 (Momaya, 2020) pone 

de relieve el deber y la necesidad de las sociedades en aprender a organizarse sobre patrones 

más colectivos, al igual que las cadenas de suministro locales de fortalecerlas y al tiempo, 

instruirse de éstas. Porque, agrega, lo que tomó décadas en construir será aniquilado con una 
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sola crisis. Donde de golpe pasamos de lo físico a lo digital. Además, sostiene que, esta crisis 

representa una señal para repensar, con un borrón y cuenta nueva, sobre los fundamentos de 

la economía, el desarrollo y la sostenibilidad.  

 

Cierre de fronteras, caída gradual de suministros y materia prima, distanciamiento social, 

cuarentena, afectación de los horarios laborables, poca movilidad laboral, paralización del 

transporte público y la psicosis de miedo han afectado gravemente la operatividad de todas las 

empresas y organizaciones incluyendo la de la construcción, atrasando significativamente con 

la entrega y resolución de los proyectos. Porque a diferencia de otras empresas, la de 

construcción es notoriamente crucial el desarrollo de actividades de los trabajadores, técnicos 

e ingenieros desde el sitio donde se edifica o construye (Ghandour, 2020; Gamil., & Alhagar, 

2020). 

  

Así mismo, la presente crisis de salud humana y empresarial emerge dentro de ella, el 

impulso de actuar innovando, para resistir y fortalecer con mayor número de capacidades de 

desde lo local, ante la interferencia en la cadena de suministros a nivel mundial, así como la 

necesidad de invertir en tecnología que mejore la infraestructura de comunicación y la 

digitalización (Gamil, et al; 2020). Los hallazgos también muestran que ante esta crisis ha 

ocasionado un cambio cultural significativo que no fue intencionado, y dada la adversidad la 

creatividad e innovación han creado una resistencia para sobrevivir y salir mayormente 

fortalecidas las empresas (Kraus, et al, 2020). 

 

2.1.4 Aportaciones de la competitividad  
  

El concepto de la competitividad, conforme a lo descrito por Servan Schreiber (1980), nació 

en medio de una crisis tan seria en 1930, por los sucesivos shocks del petróleo y el ascenso 

de Japón en potencia económica que ponía en jaque a la industria de los Estados Unidos de 

Norteamérica y de Europa lo que hacían vacilar a las grandes industrias del primer mundo, 

junto con la aparición de la OPEP como un elemento desestabilizador y captador de los 

recursos financieros del mundo llevaron a la búsqueda de la competitividad a toda costa 

(Benítez, 2012). Lo que explica el auge en la década de 1990 del estudio del concepto de la 
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competitividad, en la necesidad de entender su dinámica y aplicación (Huggins e Izushi 2011) 

en su estudio sobre Porter, hace un bosquejo sobre las aportaciones de la competitividad:  

“La contribución más influyente de la década [1980] de la economía fue sin duda la 

estrategia competitiva de Porter... en un tiempo notablemente corto, las aplicaciones de Porter 

de barreras de movilidad, análisis de la industria y estrategias genéricas se aceptaron 

ampliamente y se utilizaron en la enseñanza, la consulta y muchos proyectos de investigación 

(Rumelt et al., 1991: 8). El impacto más significativo de la economía en la gestión estratégica 

ha sido alterar radicalmente las explicaciones del éxito. . . El éxito se considera ahora sostenido 

por las barreras de movilidad, las barreras de entrada, la despreocupación del mercado, la 

especificidad de los activos, el aprendizaje, la ambigüedad, los conocimientos tácitos, los 

recursos y las habilidades no imitables, el intercambio de competencias básicas y el 

compromiso (Rumelt et al., 1991: 13). 

        

2.2 Etapas, fases, evolución de la teoría general de la competitividad  

2.2.1 Época tradicional 
 

Se le identifica con la aplicación del método post-medieval y de la escolástica tardía 

española consistente en incluir el análisis económico en el ámbito más amplio integrado por la 

ética, el derecho natural, la jurisprudencia, la ontología, la teología y la economía propiamente 

dicha (Rothbard, 2012).  

 

2.2.2 El mercantilismo  
 

“Mercantilismo” es el nombre dado por los historiadores de finales del siglo XIX al sistema 

político-económico del estado absoluto desde aproximadamente el siglo XVI hasta el XVIII 

(Rothbard, 2012). Practicado, principalmente en los países de España (que se alimentó 

completamente del flujo de oro y plata de los reinos de la nueva España, Inglaterra y Francia. 

Según Schumpeter (1954) refiere que el mercantilismo no era ni una escuela ni teoría científica 

ya que para entonces no había escuelas en tal sentido de la palabra.  

 

A este periodo se le ha denominado un sistema de construcción poder-Estado. Y dicho 

privilegio estatal sistemático podría llamarse como capitalismo monopolista del Estado. Que en 

esencia consistía en restringir importaciones y subsidiar exportaciones, bajo un proteccionismo 

y la supuesta necesidad de acumular oro y plata en un país (Rothbard, 2012). Sin embargo, 
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para Schumpeter (1954) no tuvo los alcances o constitución de un sistema teórico de rigor que 

entrañará un estudio más completo o del flujo circular de la economía en el sentido de que 

produce exactamente los resultados que inducen y permiten a los miembros de la comunidad 

económica repetir el mismo proceso de la misma forma en el próximo período económico; cómo 

la producción económica surge como un proceso social, cómo determina el consumo de cada 

individuo y cómo este último a su vez determina la producción adicional, cómo cada acto de 

producción y consumo influye en todos los demás actos de producción, consumo, cómo medida 

de todos los elementos de la energía económica completan una ruta definida año tras año bajo 

la influencia de determinadas fuerzas motrices, del producto social y la de su distribución, como 

sí lo fue en el movimiento que surge posterior a éste.  

 

2.2.3 La fisiocracia. Francia mediados del siglo XVIII 
 

La primera escuela consciente de pensamiento económico se desarrolló en Francia poco 

después de la publicación del Essai de Cantillon 1680, nacido en Irlanda y fallecido en 1734 en 

Londres. Considerado como el padre fundador de la economía moderna. Sobresaliendo la 

conciencia sobre el riesgo que asume el empresario frente a la incertidumbre. Los fisiócratas 

no sólo fueron sólidos defensores del laissez-faire; también apoyaron la acción del libre 

mercado y los derechos naturales de la persona y la propiedad. El fundador y líder de esta 

corriente fue el Dr. François Quesnay (1694-1774). Y más tarde seguiría desarrollando dicha 

corriente Anne Robert Jacques Turgot, París, Francia (1727-1781). Los fisiócratas dirigían sus 

operaciones a través de una serie de publicaciones en salones y periódicos. El principal 

esfuerzo de los fisiócratas se desarrolló en dos áreas: la economía política y el análisis técnico 

económico.  

 

En economía política, los fisiócratas fueron de los primeros pensadores del laissez-faire, 

(dejar-hacer) desechando con desdén todo el bagaje mercantilista. Reclamaron una empresa 

interior y exterior libre, así como un comercio liberado de subsidios, privilegios de monopolio o 

restricciones. Para los fisiócratas el objetivo clave no es amasar metales preciosos o seguir la 

utopía de una permanente balanza comercial favorable, sino poseer un alto nivel de vida en 

términos de productos reales. La influencia de los fisiócratas se dio en Adam Smith y sobre un 

grupo de escritores posteriores, entre los que se encontraba Karl Marx (Rothbard, 2012). 
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2.2.4 Período Clásico  
 

De acuerdo Schumpeter (1954) que por lo general se describe como economistas clásicos 

a los principales economistas ingleses del período entre la publicación de la Riqueza de las 

Naciones (1776, el propio Smith es en consecuencia del primero) y los principios por John 

Stuart Mill en (1848), así como también de David Ricardo 1821. Y Roll en (1978) argumenta 

que esta etapa puede considerarse como la representación de la estructura económica, como 

un sistema científico; como una teoría del desarrollo económico y como una teoría de política 

económica.  

 

Durante doscientos años los economistas habían estado buscando la fuente de la riqueza. 

Los mercantilistas la habían buscado en el comercio exterior; los fisiócratas trasladaron el 

origen de la riqueza del cambio a la de la producción limitándose solamente a la agricultura. 

Adam Smith basado en el pensamiento de Petty y Cantillon, planteó la división del trabajo (el 

grado de productividad y la cantidad del trabajo) como el fondo que abastece a las naciones. Y 

a David Ricardo con su teoría del valor y la distribución (Roll, 1978). Después vendrán las 

críticas al clasismo, seguido del advenimiento de las teorías y métodos marxistas al capitalismo.  

 

2.2.5 Las teorías modernas 
 

Mientras que la teoría clásica se basaba en una concepción de una sociedad estratificada 

(trabajo-salario, renta-terratenientes, ganancia-capitalistas), la teoría moderna se desenvolvió 

sobre la utilidad marginal, la demanda, el costo, la producción y distribución, agregándole los 

elementos geográficos y políticos, como lo fue  la conquista de independencia, las guerra civil, 

el desarrollo de un mercado nacional y los comienzos de la expansión exterior, fenómenos 

sociales y económicos que marcan los comienzos del capitalismo moderno. Donde ya no son 

solo los países de Francia, Alemania, Holanda e Inglaterra, los que mantienen el monopolio 

teórico y económico, sino que aparecen otras economías como la de Estados Unidos y más 

tarde las economías asiáticas. Sobresaliendo en esta etapa las teorías de la elección del 

consumidor y la teoría del equilibrio del cambio y de la producción, lo que fue producto ya de la 

tercera década del siglo XX (Schumpeter, J. 1989). 
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2.2.6 La teoría competitiva  
 

Como se observa, gran parte del pensamiento tradicional ha encarnado una visión 

esencialmente estática centrada en la rentabilidad debido a las ventajas de factor o escala. 

Donde ven al cambio tecnológico como si fuera exógeno, o fuera del ámbito de la teoría. Sin 

embargo, como Joseph Schumpeter reconoció hace muchas décadas, no hay “equilibrio” en la 

competencia. La competencia es un panorama en constante cambio en el que surgen nuevos 

productos, nuevas formas de marketing, nuevos procesos de producción y nuevos segmentos 

de mercado. La eficiencia estática en un momento dado se ve rápidamente superada por una 

tasa de progreso más rápida (McCraw, T. 2007). 

 

Ciertamente, la competitividad de las naciones es tan antigua como la economía misma; la 

diferencia es que hoy el concepto se ha enriquecido con aportes, por un lado, desde las 

experiencias a nivel local, regional y nacional y por el otro, las dimensiones micro y macro. 

Además, están los aportes de diferentes disciplinas como la economía, la geografía, la 

sociología y la administración (Diaz, 2010). Según Porter, (1990) cualquiera que sea la 

definición de competitividad adoptada, el problema es que no existe una teoría generalmente 

aceptada que la explique. Sin embargo, “se ha desarrollado una fuerte convicción de que el 

medio ambiente nacional desempeña un papel central en el éxito competitivo de las empresas. 

Por lo que, la preocupación central de las empresas es competir en mercados cada vez más 

internacionalizados”.   

 

La ventaja comparativa pertenece a la teoría clásica y tiene un significado específico para 

los economistas. Es en Adam Smith a quien se le atribuye la noción de ventaja absoluta, en la 

que una nación exporta un artículo a bajo costo. David Ricardo refinó esta noción con la ventaja 

comparativa, reconociendo que las fuerzas del mercado asignan los recursos de una nación a 

aquellas industrias que son relativamente más productivas (Porter, 1990). 

 

En su breve preámbulo para conectar la evolución de la teoría económica con la 

competitividad, Porter (1990) argumenta que “en la teoría de Ricardo, el comercio se basaba 

en las diferencias de productividad laboral entre las naciones. Atribuyó esto a diferencias 

inexplicables en el medio ambiente o en el “clima” de las naciones que favorecieron a algunas 
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industrias. Sin embargo, mientras Ricardo estaba en el camino correcto, el foco de atención en 

la teoría del comercio cambió en otras direcciones. La versión dominante de la teoría de 

ventajas comparativas, debido inicialmente el modelo de Heckscher y Ohlin, se basa en la idea 

de que todas las naciones tienen tecnología equivalente, pero difieren en sus dotaciones de los 

llamados factores de producción como la tierra, la mano de obra, los recursos naturales y el 

capital.  Los factores no son más que los insumos básicos necesarios para la producción y las 

naciones obtienen ventajas comparativas basadas en factores de las industrias que hacen un 

uso intensivo de los factores que poseen en abundancia.  

 

Exportan estas mercancías se importan aquellas para las que tienen una desventaja 

comparativa de factores.  Las naciones con mano de obra abundante y de bajo costo, 

exportarán bienes intensivos en mano de obra, como prendas de vestir y conjuntos 

electrónicos. Las naciones con ricas dotaciones de materias primas o tierras cultivables 

exportarán productos que dependen de ellas”.  Como se aprecia, la competencia es dinámica 

y evoluciona. Así se tiene que, en la década de los 80´s, para las empresas, la competitividad 

significaba la capacidad de competir en los mercados mundiales con una estrategia global. 

Para muchos la competitividad significaba que la nación tenía un equilibrio comercial positivo. 

En cambio, para algunos otros economistas, la competitividad significaba un bajo costo unitario 

de la mano de obra ajustado a los tipos de cambio.  

 

De tal suerte que, agrega Porter (1990) “algunos ven a la competitividad nacional como un 

fenómeno macroeconómico, impulsado por variables como los tipos de cambio, las tasas de 

interés y los déficits gubernamentales. Otros sostienen que la competitividad es una función de 

mano de obra barata y abundante. Y otros más, su punto de vista es que la competitividad 

depende de la posesión de abundantes recursos naturales. Más recientemente, muchos han 

argumentado que la competitividad está más fuertemente influenciada por la política 

gubernamental. Y una última explicación popular para la competitividad nacional versa sobre 

las diferencias en las prácticas gerenciales, incluidas las relaciones de la gestión laboral y la 

gestión de la empresa”.  

Las empresas de una nación, afirma Porter en su libro Estrategia competitiva (1998) “siguen 

la premisa de mejorar incansablemente la productividad aumentando la calidad del producto, 

agregándole características deseables y mejorando la tecnología de los productos para 
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aumentar la eficiencia de la producción. Por lo que, la atención debe centrarse no en la 

economía en su conjunto, sino en industrias específicas y segmentos de la industria. De tal 

manera que las empresas puedan lograr ventajas competitivas más sofisticadas, 

proporcionando productos y servicios de mayor calidad o produciendo de manera más eficiente. 

Esto se traduce directamente en el crecimiento de la productividad”.  De la misma forma de una 

nueva teoría como elemento central es enfocarse en los métodos de mejora a través de la 

innovación y la tecnología. Elementos que se explican cuando los países invierten 

sostenidamente en investigación, capital físico y recursos humanos (Porter, 1998). 

 

Luego entonces, la literatura apunta a que las empresas no tendrán éxito en última instancia 

a menos que basen sus estrategias en la mejora y la innovación, así como, en la voluntad de 

competir y tener una comprensión realista para mejorar su entorno nacional. Los gobiernos 

nacionales, por su parte, deben establecer el objetivo apropiado, en la productividad que 

sustenta la prosperidad económica. Deben esforzarse por sus verdaderos determinantes, como 

el incentivo, el esfuerzo y la competencia, más no en las opciones como la subvención, la 

amplia colaboración y la protección “temporal” que a menudo se proponen. Por ende, el papel 

apropiado del gobierno es impulsar y desafiar a que su industria avance. En este momento en 

que gran parte del mundo está reexaminando sus estructuras económicas, la necesidad de 

tomar decisiones adecuadas nunca ha sido mayor. La prosperidad económica nacional no tiene 

por qué venir a expensas de otras naciones, y muchas naciones pueden disfrutarla en un 

mundo de innovación y competencia abierta (Porter 1990; 2008).   

 

La teoría de la competitividad del diamante de Porter (2008), que generalmente es aplicada 

en la industria inclinada a la exportación o si se prefiere a la competitividad internacional, 

involucra cuatro facetas principales: condiciones de factores, condiciones de demanda, 

contexto de estrategia y rivalidad, aspectos relacionados a las industrias de apoyo. Las políticas 

gubernamentales pueden influir en las cuatro partes del diamante de manera positiva o 

negativa. “La ventaja competitiva de las naciones” explora estas fuentes de competitividad, 

cómo cambian y las implicaciones para los gobiernos y las empresas. La teoría del diamante 

no es solo una herramienta para los administradores, sino también un enfoque microeconómico 

del desarrollo económico para los gobiernos.  
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2.2.7 Concepto de la competitividad 
  

La palabra competitividad es definida como la capacidad de competir (RAE, 2014), la cual 

toma su importancia en la economía moderna y en la ciencia de gestión (Lu, 2008) desde los 

años 80´s (Tamanes,1988). Con la publicación del primer libro de Porter (1980), titulado 

“Estrategia Competitiva” se dio el banderazo de salida de la carrera por definir, medir y aplicar 

el nuevo concepto de competitividad en las naciones, industria, empresas o proyectos como un 

medio poderoso para subir los niveles de vida y lograr un mayor bienestar. (Porter – 1998) Más 

tarde Porter, (1990ª) publicará su libro The Competitive Advantage of Nations donde crea sus 

bases y la conceptualización. Con el que se abren nuevas formas para entender y justificar el 

éxito empresarial en un mundo más globalizado y competitivo. 

 

Concepto que a la fecha no tiene el consenso de una sola definición a pesar de su uso 

generalizado en la academia y la industria (Flanagan et al. 2007). Porter (2002) lo reconoce al 

decir que “la competitividad sigue siendo un concepto que no se entiende bien, a pesar de la 

aceptación generalizada de su importancia”, sin embargo, tal ambigüedad no puede ser objeto 

de preocupación siempre y cuando las formas y métodos funcionen, para determinarlo y 

medirlo como ha sucedido (Henricsson et al., 2004).  La literatura revela que en cada nivel de 

estudio se incorporan diferentes conjuntos teóricos; y que en la medida en que se observen, 

dependerá su eficacia y utilidad.  

 

La competitividad se desarrolla y se confecciona a través de factores y variables, activos y 

procesos, así como también de indicadores que miden el desempeño, los que variarán de 

acuerdo con la cultura política, social y económica de cada país.  Ya sea en las ideologías 

occidentales (liberales) o en los países asiáticos (comunitarismo) la competitividad juega un 

papel central en las estrategias para adquirir ventajas de las empresas en un mundo más 

interdependiente y conectado (Lodge, 2009).  Sin embargo, desde los primeros esfuerzos en 

implementarla no ha estado exenta de obstáculos, contradicciones y limitaciones al momento 

de definirla y medirla (Buckley et al 1988).  Por lo que la competitividad es una palabra 

frecuente, dramática y ambivalente, que sigue estando abierta a dudas y suspicacias 

(Henricsson et al, 2004).  
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Concepto que está asociado con el desempeño, y además de ayudar a la percepción del 

potencial, puede mejorar los procesos de gestión (Buckley et al, 1988), como también, con la 

productividad vista ésta como la verdadera fuente de ventaja competitiva (Porter, 1993). La 

competitividad, en términos generales, está relacionada con tener mejores habilidades y 

capacidades que los competidores, e involucra tanto los resultados obtenidos hasta ahora 

como la percepción del potencial de las compañías (Orozco, 2012). O bien, como lo dice en su 

posterior trabajo Orozco et al (2013): 

 

“…la competitividad es un concepto más poderoso que los tradicionales indicadores 

económicos tales como rendimiento, productividad o participación de mercado; está asociada 

al logro de objetivos; es relativa a los competidores; pertenece al ojo del observador; no solo 

refleja el desempeño pasado, también permite la percepción de potencial; debe satisfacer 

necesidades de los clientes y del personal; se relaciona con calidad superior; implica mejora 

continua; y se asocia con alta productividad e innovación” . 

 

Según el IMD (2004) existen 14 definiciones típicas que se leen en la literatura. Partiendo 

de que el concepto es el resultado de una larga historia de pensamiento de economistas 

clásicos y modernos, incluidos Adam Smith, David Ricardo, Max Weber, Joseph Schumpeter y 

Nicolás Nigroponete, Etc. De la misma forma la evolución del concepto debe reconocerse a 

partir de las teorías que le preceden y que siguen marcando tendencia, como bien lo cita el 

profesor Drucker (1994) sobre la fuerza que ejercen otros conceptos como la productividad y 

la innovación que siguen siendo válidos para entender la cultura más progresista del mundo 

actual:  

 

“El recurso económico básico, el “medio de producción”, para utilizar el término de los 

economistas, ya no es el capital ni los recursos naturales (el “suelo” de los economistas) ni la 

“mano de obra”. Es y será el saber. Las actividades principales en la creación de riqueza no 

serán ni la asignación de capital para usos productivos, ni la “mano de obra”, los dos polos de 

la teoría económica en los siglos XIX y XX, fuera ésta clásica, marxista, keynesiana o 

neoclásica; ahora el valor se crea mediante la “productividad” y la “innovación”, ambas 

aplicaciones del saber al trabajo (Drucker, 1994, p. 14). 
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Schumpeter desde (1939), lo había previsto: “La innovación es el hecho sobresaliente en 

la historia económica de la sociedad capitalista”. Y en lo referente a la productividad, McAfee 

(2014) proyecta los alcances al decir que “la productividad no lo es todo, pero a largo plazo es 

casi todo, porque en la visión de Paul Krugman, “la capacidad de un país para mejorar su nivel 

de vida con el tiempo depende casi en su totalidad de su capacidad para aumentar su 

producción por trabajador”, es decir, el número de horas de trabajo que se necesita para 

producir. 

 

Así, tenemos que el concepto de competitividad ejerce y gana influencia al relacionarse con 

otros conceptos (equidad y sustentabilidad), valores sociales (democracia, derechos humanos 

y participación social) (Müller, 1995). Lo que implica un cambio mental de actitudes y de 

comportamientos en todos los segmentos sociales donde las sociedades que practican la 

innovación serán las más beneficiadas (Bradfor,1992). Los beneficios que brinda la 

competitividad se obtienen cuando hay un ambiente cultural que promueva a través de sus 

instituciones, de un sistema jurídico, político y económico, estable, sólido y facilitador, para que 

las empresas innoven y generen ventajas competitivas. La innovación social ocurre cuando las 

instituciones públicas, los centros de investigación y la iniciativa privada trabajan en comunión 

y en la misma sinergia (Strange, 2004; Shen et al., 2006; Workshop et al., 2009).  

 

Porter (1998) nos describe con claridad la conducta a seguir para implementar el concepto 

de competitividad en su libro “Ventajas competitivas de las naciones”: 

“En la economía global moderna, la prosperidad es elección de una nación. La 

competitividad ya no se limita a aquellas naciones como una herencia favorable. Las naciones 

eligen la prosperidad si organizan sus políticas, leyes e instituciones basadas en la 

productividad. Las naciones eligen la prosperidad si, por ejemplo, mejoran las capacidades de 

todos sus ciudadanos e invierten en los tipos de infraestructura especializada que permita que 

el comercio sea eficiente. Las naciones eligen pobreza o limitan su riqueza, si permiten que sus 

políticas erosionen la productividad del negocio. Limitan su riqueza si las habilidades se 

reservan solo para las minorías. Limitan su riqueza cuando el éxito empresarial está asegurado 

por la familia, conexiones o concesiones gubernamentales en lugar de productividad. Un 

gobierno ineficaz puede descarrilar la prosperidad”. p. 13. 
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De tal forma que, la competitividad es una ideología, un sistema, una cultura que combate 

por un lado actitudes monopólicas y por otro, genera y protege la dinámica emprendedora e 

innovadora, sinergia que vuelve más eficiente y eficaces a las empresas y a la sociedad 

(Pellicer et al., 2010).  

 

El concepto de competitividad se expandió entre las naciones que comparten una cultura 

más acentuada en la ciencia de la administración como forma de crecer y sobrevivir a los 

nuevos retos que imponía la tecnología. Claro está, como lo indica la literatura, las definiciones 

y las aplicaciones han variado según las culturas, en la expectativa de uniformar y sintetizar los 

factores que la integran a partir de sus diferencias, para medirla y ser más competitivas. Las 

instituciones de investigación y estudio han sido un eslabón para erradicar las dudas e 

incertidumbres y construir puentes que llevan al concepto de competitividad a otros sectores, 

como es el caso de la industria de la construcción (Buckley, et al. 1988).  

 

En ese camino, las naciones han creado comisiones, unidades, cámaras, organismos 

dentro o vinculantes de sus instituciones financieras, desde la América, Europa, Inglaterra y 

Asia, entre otros, para abocarse al estudio, medición y desarrollo de la competitividad (Buckey 

et al, 1988; Momaya, y Selby,1998; Henricsson et al, 2004; Flanagan et al, 2007; Crawford, y 

Vogl, 2006, Shen et al, 2006). Así, por ejemplo, Henricsson et al, (2004) de la escuela de 

Ingeniería y gestión de la industria de la Universidad de Reading, Reino Unido, han revisado la 

literatura sobre la competitividad para enfocarla hacia la industria de la construcción en la 

misión de definirla y medirla desde las diferencias que prevalece en cada cultura económica, 

para quedar de la siguiente manera:  

“Para una industria de la construcción, la competitividad se refiere a la capacidad, a largo 

plazo, satisfacer las demandas sofisticadas de las empresas, los clientes y la sociedad, 

respectiva y simultáneamente, mientras actúan en condiciones de libre comercio y mercado 

justo, expuestos a un entorno de mercado internacional” (Henricsson, et al.2004). 

 

Tal concepto, por sí mismo instaura retos y horizontes para fortalecer la industria de la 

construcción, al incitar a construir estrategias “a largo plazo” (más no por ciclos de proyectos) 

para satisfacer las empresas (proyectos, trabajadores, instituciones) a los clientes (elevando la 

calidad y satisfacción), por último, la sociedad (al dotarla de una mejor infraestructura de mayor 
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calidad lo que aumenta la calidad de vida), todo ello, en el ánimo de establecer mejores 

estándares en la lucha por competir.  Este reto, basado en la literatura, se vuelve indispensable 

perfilar los elementos y características que componen el concepto de competitividad según los 

autores más versados en el rubro de la construcción. 

 

2.2.8 Autores y definiciones  
 

Existen una serie de autores y definiciones respecto a la competitividad dentro de la 

literatura mostradas en la (Tabla 4). 

Tabla 4 Autores y definiciones competitividad 

Las definiciones de competitividad difieren debido a los diferentes niveles de 
análisis, el nivel nacional y el de la empresa. 

(Henricsson et al., 
2004) 

La competitividad nacional se ha convertido en una de las preocupaciones centrales 
del gobierno y la industria en todas las naciones. Sin embargo, para toda la 
discusión, el debate y la escritura sobre el tema, todavía no hay una teoría 
persuasiva que explique la competitividad nacional. Además, ni siquiera hay una 
definición aceptada del término “competitividad” aplicada a una nación. Si bien la 
noción de una empresa competitiva es clara, la noción de una nación competitiva 
no lo es. 

(Porter,2008) 

Fenómenos como los carteles o los monopolios en mercados o productos no 
contribuyen positivamente a la competitividad de una industria. 

(Henricsson et al., 
2004) 

La competitividad puede entenderse mejor mediante un mapa, o una red de 
conceptos articulados, cuyo objetivo es el mismo con cualquier definición del 
término: conquistar, mantener y ampliar la participación en los mercados. 

(Müller, 2019) 

Competitividad es sinónimo de productividad. (Krugman, 1994) 

La competitividad aparece aquí como una mezcla de: i) una visión del mundo 
contemporáneo, sumergido en valores sociales, que acepta diversas 
combinaciones de organización y mercado; II) conceptos de distintas vertientes 
teóricas que, al reunirse (lo que está todavía poco claro), sobrepasan el alcance de 
otros conceptos utilizados en teorías como la del comercio internacional; III) vida 
práctica, donde se lucha ferozmente por mercados y donde no hay regulaciones 
internacionales tan “civilizadas” que permitan a los agentes experimentar los valores 
sociales propuestos por el modelo. 

(Müller, 2019) 

Mejora continua del rendimiento. (Lu, 2008) 

La innovación se considera ahora como un pilar estratégico para la competitividad 
de la organización en todo el mundo. 

(Pellicer et al., 2010) 

La competencia está en el centro del éxito o del fracaso de las empresas. (M. E. Porter, 1991) 

El único concepto significativo de competitividad a nivel nacional es la productividad. (M. E. Porter, 1990b) 

Por definición, la industria global es aquella en que las compañías consideran global 
la competencia y a partir de ella diseñan estrategias. 

(M. Porter, 1982) 

Cuando decimos que una corporación no es competitiva, queremos decir que su 
posición en el mercado es insostenible, que a menos que no mejore su rendimiento, 
dejará de existir. 

(Krugman, 1994) 

La competitividad es definida como el proceso de integración dinámica de países y 
productos a mercados internacionales, dependiendo tanto de las condiciones de 
oferta como de las de demanda. 

(Dussel, 2001). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
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Orozco (2012) en su estudio sobre la Construcción en Chile, formula la siguiente tabla de 

Elementos como relevantes para definir la competitividad. 

 

2.2.9 Elementos del concepto competitividad 
 

Encontramos diversos elementos dentro de la literatura para definir el concepto de 

competitividad exhibidas (Tabla 5). 

 

Tabla 5 Elementos concepto de competitividad 

Es un concepto más poderoso que los tradicionales indicadores 
económicos como rentabilidad, productividad o participación de 
mercado. 

 
 (Lu, 2006) 

Es una causa, un resultado, y un medio 
  (Waheeduzzan y Ryans, 

1996) 

Asociado con lograr un objetivo   (Flanagan et al., 2005ª) 

Es relativo a los competidores   (Buckley et al., 1988) 

Pertenece al ojo del observador (significa diferentes cosas para 
distintas personas) 

  (Waheeduzzan y Ryans, 

1996; Flanagan et al., 2007) 

No sólo refleja el desempeño pasado, también permite la 
percepción de potencial 

 
 (Buckley et al, 1988) 

Debe satisfacer las necesidades de los clientes.   (Momaya y Selby, 1998) 

Debe satisfacer las necesidades del personal 
  (Momaya y Selby, 1998; 

  Invancevich et al., 1994) 

Está relacionado con calidad superior   (Momaya y Selby, 1998) 

Implica mejora continua   (Flanagan et al., 2005b; Lu,2006) 

Está asociado con alta productividad   (Flanagan et al., 2005ª & b) 

Implica una mejor rentabilidad   (Momaya y Selby, 1998) 

Valor para accionistas   (Momaya y Selby, 1998) 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 

 

Como se aprecia hay elementos coincidentes en las diversas definiciones. Además de que 

no solo han sido de manera aislada por investigadores sino por centros e instituciones 

atingentes al tema, (Oliver,1997); como lo son el Departamento de Comercio e Industria (DTI, 

1998) el que afirma que; “…para una empresa, la competitividad es la capacidad de producir 

los bienes y servicios correctos, al precio correcto, en el momento correcto. Lo que significa 

satisfacer las necesidades de los clientes de manera más eficiente y efectiva que otras 

empresas (Henricsson et al, 2004).  
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Para el gobierno de México, competitividad, en el ámbito empresarial, “se relaciona con la 

capacidad de captar una mayor cuota de mercado, así como de generar mayores ingresos, en 

comparación con las empresas que realizan la actividad” (GM, 2020). Y para la Cámara de la 

Industria de la Construcción CMIC, (2018) la definición de competitividad es “el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. 

 

Es de resaltarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en el artículo 26 que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 

nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 

crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural 

de la nación.” Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la palabra 

“competitividad” solamente aparece en dos ocasiones en el inicio de la presentación del 

documento. Según el IMCO es la capacidad para forjar, atraer y retener talento e inversión 

(Moy, 2020). 

 

2.3 Competitividad sistémica 

 

A raíz de las trasformaciones y cambios político, teóricos, industriales, tecnológicos y de 

innovación, desde los 90´s se ha tratado de abordar la competitividad de forma sistémica para 

entender e impulsar el desarrollo económico y de industrialización tanto como de las naciones 

prósperas y las subdesarrolladas. El concepto de competitividad sistémica se plantea como un 

esfuerzo que reúne diferentes subdisciplinas de ciencias sociales y de economía para explicar 

las ausencias o deficiencias de un entorno empresarial. Gobierno, sociedad, mercado y 

empresarios, son factores entrelazados que explican la capacidad para fomentar con éxito la 

competitividad (Meyer, S. 2009). 

 

Donde los países más eficientes son aquellos que logran una organización que les permita 

tener procesos más rápidos y un aprendizaje más efectivo en la toma de decisiones que 

fomenten un entorno empresarial de acuerdo con las nuevas tendencias, partiendo de  que la 

ventaja competitiva está basada en el conocimiento y la tecnología, además de que, las nuevas 

estructuras organizativas están caracterizadas por conceptos menos jerárquicos como lo es la 

descentralización en los procesos de toma de decisiones, todo ello, en aras de crear un ámbito 
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político que propicie una cooperación y  armonización entre las empresas, la ciencia y el sector 

público. Esto es un arreglo o pacto social que relaciona factores, actores y políticas (Esser, K., 

et al, 2013). 

Para Klaus (1996) tiene dos características que diferencian este concepto de otros 

destinados al identificar los factores implicados en la competitividad industrial. “El primero es la 

distinción entre cuatro niveles analíticos (meta, macro, meso y micro).  A nivel Meta, se 

consideran aspectos como la capacidad de integración y la acción estratégica de una sociedad 

y, a nivel meso y micro, se examina la creación de una estructura de apoyo capaz de promover 

y complementar los esfuerzos de las empresas. La segunda característica distintiva es la 

vinculación de los factores relevantes para la economía industrial, la teoría de la innovación y 

la sociología industrial con los argumentos expuestos en el reciente debate entre politólogos 

sobre la gestión económica con referencia a las redes políticas”.  

 

Teniendo en cuenta que al inicio de las reformas macroeconómicas no presentaron un 

progreso simultáneo, con condiciones de reglamentación para la reforma del Estado, además 

de unir los representantes de estrategias, sin contar con una estructura social, razón por la cual 

se incrementarán en consecuencia la desfragmentación social. Desde un enfoque hacia la 

competitividad sistémica resultará un proyecto sin visión. El propósito de renovación de la 

mejora de la competitividad sistémica dentro de la sociedad es más que una adecuación al 

contexto macroeconómico (Eissa y Ferro, 2001). 

 

Esser, et al., (2014) definen a la competitividad sistémica, como un marco de referencia 

tanto para los países industrializados como para los de en vías de desarrollo, dirigido a 

desarrollar ventajas competitivas dentro de los estados nacionales, donde el punto crucial es 

que la visión de mediano a largo plazo y las interacciones entre los actores estén orientadas  a 

optimizar los potenciales de desempeño en los diferentes niveles del sistema y movilizar los 

potenciales de creatividad de los actores sociales. Por lo tanto, sistémica se refiere a las 

relaciones externas que a menudo se van tejiendo a través de las estructuras específicas de 

gobierno (Messner, et al., 1994). “Al mismo tiempo, se ha desarrollado una importante 

interacción entre el proceso de globalización y uno de localización. Estos dos procesos son 

paralelos y están mutuamente condicionados: las empresas se desempeñan mejor en un 
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mercado globalizado que cuenta con redes bien desarrolladas que apoyan a las empresas y a 

las instituciones” (Hernández, R. 2001). 

 

Está claro que cada nación y más aún, las economías desarrolladas formulan un perfil 

específico en su evolución y desarrollo industrial, por lo que no se puede implantar o copiar 

fácilmente tal o cual perfil. Sin embargo, la experiencia que generan tales naciones puede 

estimular y enriquecer los procesos de aprendizaje. Pero también es cierto que la globalización 

ha generado tendencias a partir de la ciencia y los cambios tecnológicos que han impreso 

nuevas dinámicas de las naciones bajo nuevos procesos organizacionales en todos los 

ámbitos. Donde aquellos países que no se involucren en tales dinámicas están siendo 

rezagados en el comercio mundial. De tal forma que la transición hacia el escenario de 

competitividad sistémica será favorecida cuando se logren las respectivas reformas que la 

propicien y potencialicen (Esser, et al.  2014). De tal forma que la competitividad sistémica se 

engloba en el marco de los siguientes conceptos por niveles expuestos en la (Tabla 6). 

 

Tabla 6 Conceptos de competitividad sistémica por niveles 

Meta Macro Meso  Micro 
1 Consenso 
Social. Hasta qué 
punto las 
sociedades están 
en condiciones de 
desarrollar 
capacidades 
nacionales 
adecuadas de 
control y 
orientación. 
2 Organización 
Jurídica, política, 
económica y 
social.   
3 Voluntad y 
capacidad  

 

3 Incrementar 
la productividad.  
4 Reducir la 
brecha con las 
empresas más 
innovadoras y 
competitivas a 
nivel internacional.  
5 Entorno 
económico 
estable; 
Financiamiento 
favorable, evitar 
monopolios; una 
política estable 
que no obstaculice 
las exportaciones 

1 Dar forma al entrono 
específico en el que 
operan las empresas. 
2 Actores estatales y 
sociales a nivel 
nacional, regional y loca 
creando ventaja de 
ubicación. 
3 Infraestructura 

(Transporte, 
comunicaciones y 
sistemas 
energéticos.  

4 Políticas sectoriales: 
Educación 
/formación.  

5 Política investigación 
y tecnológica. 

6 Política comercial. 
7 Implementación de 

políticas a nivel 
regional y local.  

8 Interacción con 
instituciones locales 
de I+D y los 
empresarios  

1  1 Gestión eficaz de los 
procesos de aprendizaje 
y organizativo a nivel 
empresa. Tecnología. 
2 Innovación 
continua de productos y 
procesos. 

3 Optimización de la 
división de trabajo. 

4 Interacción entre 
empresas, proveedores, 
servicios e instituciones 
especializadas en I+D. 

5 Contacto entre 
productores y usuarios. 

 

 

Tabla sacada de Esser, K., Hillebrand, W., Messner, D., & Meyer-Stamer, J. (2013). 
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Así, Klaus, Wolfgang, et al (1996), plantea para su estudio e identificación cuatro niveles en 

la competitividad con sus características respectivas y alcance en la mejora de las 

transformaciones del contexto para su competencia evidenciada en la (Figura 3) niveles de la 

competividad sistémica. 

 

2.3.1 Los cuatro niveles analíticos de competitividad sistémica 
 

Figura 3 Niveles de competitividad sistémica 

 

Fuente: Elaboración propia con base Klaus, Wolfgang, et al. (1996).  
 
 

Mientras que, para Flanagan, et al. (2007). propone para su análisis 4 niveles de empresas en 

la competitividad presentados en la (Figura 4). 

 

2.3.2 Nivel de empresas  
Figura 4 Nivel de empresas  

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Flanagan, et al. (2007). 
 
 

2.3.1.1 Nivel Meta 

 

La capacidad de transformación nacional está determinada por la capacidad de cada país 

para hacerle frente a las demandas ejercidas por el cambio tecnológico, la economía mundial, 

los grupos sociales nacionales y el carácter permanente del proceso de desarrollo.  En los 

países pobres en desarrollo, presentan graves deficiencias en todos los niveles del sistema, 

principalmente en el meta nivel pues el proceso de construcción e integración de la nación es 

a menudo incompleto, por ende, la coherencia nacional es baja, ya que no se vislumbra una 

sociedad sólida, socavando la capacidad estratégica por el subdesarrollo de los grupos de 
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actores relevantes. El descuido de la innovación conduce a síntomas de desintegración que se 

ven agravados por los altos niveles de crecimiento poblacional. En consecuencia, la 

modernización económica y el desarrollo de la competitividad sistémica no pueden tener éxito 

sin estructuras sociales adecuadas (Esser, et al. 2014). 

Como observamos, en países con una sólida gobernanza prevalece una política industrial 

con mayor interacción y comunicación entre las políticas públicas, arancelarias y fiscales, así 

como los subsidios para la I+D con las instituciones como las universidades y el sector privado. 

Por lo que gobierno, instituciones y sector privado mantienen metas vinculantes, coherentes y 

consensadas (Acemoglu D, y Robinson J. 2012). 

 

2.3.1.2 Nivel Macro 
 

Asegurar condiciones macroeconómicas estables. Es un criterio que incita a la 

competitividad, a la conversación y colaboración para darle dirección sistémica a las 

capacidades para el progreso competitivo, consecuencia de las decisiones en los mercados 

que cuentan con productos y factores eficaces, que certifican la retribución de los recursos 

(Esser, K. et al., 2013). 

 

Según CEPAL (2001); Justifica que si del dentro del marco macroeconómico presenta 

inestabilidad lo que afecta en su esencia la capacidad de funcionalidad en el mercado de los 

productos y factores. De manera que, para lograr el equilibrio del marco, se debe de recurrir a 

transformar la política fiscal y el presupuesto, la política monetarias y tipo de cambio en 

específico (Hernández, R. 2001). 

 

2.3.1.3 Nivel Meso 

 

Se ocupan de dar forma al entorno específico en el que operan las empresas. Los actores 

estatales y sociales a nivel nacional, regional y local crean ventajas competitivas. La 

conformación de ubicaciones industriales se convierte en un proceso continuo basado en el 

esfuerzo autónomo de las empresas, la ciencia y el Estado. Por lo que además de requerir, 

altos niveles de competencia tecnocrática gubernamental, es necesario un grado de 
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habilidades socio-organizativas, así como la voluntad de los grupos relevantes de actores para 

participar en los mecanismos de toma de decisiones. Se trata de un esfuerzo cooperativo 

(Esser, K. et al., 2013). 

 

De acuerdo con Hernández R, (2001); en el estado es necesario implementar y establecer 

nuevas maneras de trayectoria. En el cual el estado funciona como creador de promoción, 

regulador, conexión entre las empresas y compañías, científicos, corporaciones intermediarias, 

asociaciones. El propósito es impulsar la transmisión de datos para su difusión y enfoque medio 

hasta largo plazo, con la finalidad de lograr se utilice para orientar la aplicación de políticas 

públicas a nivel Meso en el sector empresarial de iniciativa propia. 

 

De tal forma que, como apunta Esser, et al., (2014) a nivel meso, se benefician formas 

innovadoras de interacción entre empresas, gobierno e instituciones intermediarias, que se 

reflejan en el diálogo y el trabajo en red, y las reformas de las políticas sectoriales (capacitación 

y capacitación avanzada, investigación y tecnología, finanzas, comercio y políticas 

ambientales) su significado. Para nuestro caso de estudio se examina la creación de una 

estructura de apoyo capaz de promover, complementar los esfuerzos de las empresas como 

son: capacidad de gestión, mejora de las prácticas y las redes de cooperación.   

 

2.3.1.4 Nivel Micro 
 

La competitividad en las empresas es fundamental la calidad de la mano de obra y la 

competencia administrativa. Por lo que el diseño e implementación de estrategias se vuelve 

vital. Donde la gestión en innovación desarrolla mejores prácticas a lo largo de toda la cadena 

de valor y la integración de redes tecnológicas con otras empresas e instituciones de 

investigación, así como la logística entre empresas aumentan la eficiencia, lo que se logra a 

partir de los procesos de aprendizaje entre la interrelación de proveedores, productores y 

clientes. Eficiencia, calidad, flexibilidad y capacidad de respuesta integran los cuatro criterios 

en que se basa la competitividad de las empresas a nivel micro (Esser, K. et al., 2013). 
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Según Eissa y Ferro, (2001) los países en vías de desarrollo, en los años 80´s presentan 

mayor progreso e industrialización con cambios abruptos a nivel Micro, con mayor cantidad de 

inversión en la investigación, la producción, y comunicación entre las empresas.  

De acuerdo con Klaus, Wolfgang, et al (1996) la capacidad de gestión (Tabla 7) en relación 

con las estrategias, mejora en las prácticas y redes de cooperación para las empresas y su 

gestión dentro de la innovación para su competitividad del sector. 

 

Tabla 7 Relación de la capacidad de gestión  

Relación de la capacidad de gestión 
1.- Estrategias empresariales y gestión de la innovación. 
2.- Mejorar prácticas 

• Desarrollo 

• Producción 

• Comercialización 

3.- Redes de cooperación 
1. Tecnologías 

2. Logística empresarial 

3. Integración proveedores y productores 
Fuente: Elaboración propia con base a Klaus, Wolfgang, et al (1996).  

 
 
 

2.4 Conceptos de Competitividad Sistémica  
Derivado de la literatura se muestran (Tabla 8) una serie de autores y conceptos de la 

competitividad sistémica. 

 

Tabla 8 Conceptos de competitividad sistémica 

Título Autor, 
año 

Concepto 

 
Sistematizar los 
enfoques de 
competitividad 

 
(OCDE 

1992) 

Un concepto integral de “competitividad estructural”, 3 en el que se 
distinguen tres factores: a) La innovación como elemento constitutivo central 
del desarrollo económico; b) La capacidad de innovación de una 
organización industrial, situada fuera de las teorías tayloristas, de desarrollar 
capacidades propias de aprendizaje, y c) El papel de las redes de 
colaboración orientadas a la innovación y apoyadas por diversas 
instituciones, para fomentar las capacidades de innovación. 

 
 
 
 
Competitividad 
sistémica. Pautas de 
gobierno y de 
Desarrollo 

 
 
 

(Messner, 
Dirk; Meyer-
Stamer, Jörg 

1994) 

Con el término sistémica queremos puntualizar varios factores. En primer 
lugar, que sería raro que una empresa logre ser competitiva por sí misma, 
es decir, sin el respaldo de un conjunto de proveedores y servicios 
orientados a la producción, así como sin la presión competitiva de 
contendores locales. En segundo lugar, un ambiente propicio para la 
competitividad se arraiga en los modos como una sociedad se organiza a sí 
misma, es decir, en sus instituciones generales y específicas. Por lo tanto, 
sistémica se refiere a las relaciones externas que a menudo se van tejiendo 
a través de las estructuras específicas de gobierno. En tercer lugar, 
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sostenemos que el Estado tiene un rol importante que jugar en el desarrollo 
y la reestructuración industrial. 

Elementos de 
competitividad 
sistémica de las 
pequeñas y medianas 
empresas (PYME) del 
Istmo Centroamericano. 
Cepal. 

 
 

(Hernández, 
R. 

2001). 
 
 

El elemento distintivo de la competitividad sistémica es que hace converger 
la articulación de las políticas meta, macro, meso y micro con el plano 
geográfico-espacial y, por ende, incluye en la ecuación las variables del 
entorno, con lo que la política no es sólo relevante sino específica para cada 
situación y para grupos de empresas. 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 

 

2.5 Conceptos competitividad empresarial 
 

Dentro de la literatura se localizan numerosos conceptos de competitividad empresarial 

para lograr su definición más precisa mostradas en la (Tabla 9). 

 

Tabla 9 Conceptos de competitividad empresarial 

Título Autor año Concepto 
 
Relaciones 
Industriales: 
Teoría y Práctica 
 

 
(Trevor Colling, Mike 

Terry 
Wiley, 2010). 

 

Búsqueda de beneficios en mercados más o menos competitivos. 
Este enfoque explícito de competitividad y sus resultados tiene 
implicaciones particulares en la gestión de empleados, 
independientemente del tamaño de la empresa, su estructura de 
propiedad o el sector económico de actividad. En primer lugar, el 
contexto del empleo es inherentemente inestable.  

 
Employee 
Relations 
Management 
 

 
(P. N. Singh 

Pearson India, 2010). 
 

La competitividad sólo es alcanzable si también se tienen en 
cuenta y se concede la debida importancia a determinados puntos 
de referencia mundiales en relación con la gestión de la empresa. 
Uno de esos puntos de referencia es la vinculación de la 
productividad con el poder del hombre. 

 
Strategic 
Mangement 

 
(Richard Lynch 

Pearson Education 
Limited, 2018). 

Cuando los competidores son aproximadamente de igual tamaño 
y un competidor decide ganar participación sobre los demás, 
entonces la rivalidad aumenta significativamente y las ganancias 
caen. En un mercado con una empresa dominante, puede haber 
menos rivalidad porque la empresa más grande a menudo es 
capaz de detener rápidamente cualquier movimiento de sus 
competidores más pequeños.  

Operaciones y 
Gestión de la 
Cadena de 
Suministro para 
MBA 

 
(Jack R. Meredith, 

Scott M. Shafer Wiley, 
2019). 

 

Parte de la organización que crea valor para los clientes, las 
operaciones juegan papel clave en la competitividad de la 
organización. La competitividad puede definirse de varias 
maneras. Podemos pensar en ello como la viabilidad a largo plazo 
de una empresa u organización. 

 
Contemporary 
Business 
 

 
(Louis E. Boone, 

David L. Kurtz, Susan 
Berston Wiley, 2019). 

Retos que los empresarios deben gestionar para tener éxito. La 
competitividad relativa de una industria en particular es una 
consideración importante para cada empresa porque determina la 
facilidad y el costo de hacer negocios dentro de esa industria. 

 
 
 
Global Marketing 
Management 

 
 
 

(Masaaki Mike Kotabe, 
Kristiaan Helsen 

Wiley, 2020). 

En primer lugar, el número de competidores suele diferir de un país 
a otro. En algunos países, la empresa se enfrenta a muy pocos 
competidores (o incluso disfruta de una posición monopolio), 
mientras que, en otros, la empresa tiene que luchar contra 
numerosos marcas competidoras. Además, la naturaleza de la 
competencia será diferente: globales, locales, privados. 
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Debt Markets and 
Investments 

 
(H. Kent Baker, Greg 
Filbeck, Andrew C. 
Spieler Oxford 
University Press, 
Incorporated, 2019). 

Podría suponer un riesgo para la rentabilidad de la empresa y 
perjudica la solvencia.  La rivalidad de competencia el nivel de 
riesgo para la empresa y su rentabilidad debido a intensidad de la 
competencia dentro de la industria. Se enfrentan a una intensa 
presión de precios de los competidores. 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 

 

2.6 Autores de las variables propuestas del sector empresarial de la construcción  

2.6.1 Innovación  
 

En el marco de la literatura estudiada se hallan varios autores y conceptos de 

competitividad comprendidos en la (Tabla 10).  

Tabla 10 Autores de variables innovación 

Título Autor año Concepto 
 
Mecanismo de influencia de la 
flexibilidad organizacional en la 
competitividad de la empresa: El 
papel mediante de la innovación 
organizacional 

 
 

(Guodong Ni; Heng Xu; Quigbin 
Cui. 

2018). 

La innovación, renovaciones 
tecnológicas y la inversión de 
capital intelectual, mejoran la 
flexibilidad de las empresas 
constructoras en un entorno 
cambiante y ésta a la vez mejora 
la competitividad. 

 
Determinantes de la innovación: 
Un análisis multivariante en las 
micro, pequeñas y medianas 
empresas colombianas 

 
 

(Restrepo Anibal, Leandro 
Loisa; Venegas Gabriel. 

2019). 

Las capacidades de innovación 
son entendidas como la 
posibilidad de que una empresa 
pueda producir, planificar y 
ejecutar innovaciones, con el 
conjunto disponible de 
habilidades tecnológicas y de 
organización. 

 
 
Mejora de la competitividad de 
las empresas que operan en el 
mercado de servicios de 
construcción 

 
 

(Elena Pesotskaya; Larisa 
Selyutina; Boris Kuznetson. 

2021). 

La competitividad debe ser 
considerada en las empresas de 
construcción desde la 
perspectiva de la innovación, 
enfocándose desde sus 
incentivos innovadores y en sus 
formas en que ocurren en varios 
sectores y cambios de negocios. 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 

 

 

 

 



 

  

69 
 

2.6.2 Tecnología 
 

A partir del estudio de la literatura analizada se muestra se descubren varios autores y 
conceptos dentro del marco teórico de la tecnología observados en la (Tabla 11). 

 

Tabla 11 Autores de variables Tecnología 

Título Autor año Concepto 
 
Dos décadas de investigación 
sobre la adopción, utilización y 
éxito de sistemas de 
inteligencia empresarial: una 
revisión sistemática de la 
literatura. 

 
(Ain, N; Vaia Giovanni; 

De Lone William; 
Waheed M 

Ehwish. 
2019). 

 

En la era de los avances tecnológicos e 
hiper competencia, los sistemas de 
inteligencia empresarial han atraído una 
atención significativa de los ejecutivos y 
tomadores de decisiones debido a su 
capacidad para proporcionar entradas de 
información complejas y competitivas para 
el proceso de decisión. 

 
Las tecnologías de la 
información para aumentar la 
competitividad de las 
pequeñas y medianas 
empresas de construcción. 
 

 
 

(Volkodavova, E.V; 
Petrov, S.M. 

2021). 

La unificación de las pequeñas y 
medianas empresas de construcción en 
redes comerciales crea un entorno 
favorable para el desarrollo de una 
competencia sana y estimula la 
introducción de tecnologías modernas. 
Las tecnologías de la información pueden 
incrementar significativamente la 
efectividad y la competitividad. 

 
Resiliencia de la cadena de 
suministro y análisis de riesgos 
en la construcción. 
 

 
 

(V. Yakhneeva. 
2021). 

El éxito del proyecto de la construcción 
depende de la gestión eficaz en todas las 
cadenas de suministro. El problema del 
análisis de riesgos en la construcción es 
debido a la incertidumbre y al pobre 
intercambio de información. 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 
 
 

2.6.3 Capital intelectual 
 
Con base en la revisión de la literatura estudiada se hallan diversos autores y concepto 

respecto al capital intelectual mostrados en (Tabla 12). 
 

Tabla 12 Autores de variable capital intelectual 

Título Autor año Concepto 
 
El Capital Intelectual como 
determinante de los 
resultados empresariales: 
análisis empírico en una 
mediana empresa 
industrial  
 

 
Carmona 
Mercedes, Rubio 
María Jesús. 
2021). 
 

Entorno político, económico y cultural actual llevo 
empresas modificar gestión empresas, afrontar desafíos 
contexto, diversas relaciones, mayor competencia, 
elevada incertidumbre y riesgo. Conocimiento convierte 
factor producción importante. Es esencial generar ventajas 
competitivas. 
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Dos décadas de estudio 
del capital intelectual: un 
estudio bibliométrico 
 

 
(Pulido Alejandra, 
López Alejandra 
2020). 
 

Empresas medianas y pequeñas relación comportamiento 
últimas dos décadas, cap. Humano, estructural, relaciones 
variables: Crean valor, corporaciones, Gob., gestión 
recurso humano, innovación eleva últimos 20años 
producción e impacto Europa, Asia y E.U. Medición, 
relación actividad y desempeño de la organización. 

 
Papel del capital 
relacional en la 
internacionalización de las 
empresas de base 
tecnológica 
 

 
(Peces Prieto 
María del 
Carmen 
2020). 
 
 

Tesis doctoral analiza influencia capital relacional, y 
empresas más activas intangibles en busca competitividad 
empresarial, obtener ventaja.  Modelo mejorar procesos, 
habilidades toma decisiones. Desempeño actividades y 
relación entorno, recursos e información valiosas, 
disminuyendo fracaso empresa.  Empresa   Destinar 
tiempo recursos, crear, desarrollar, mantener relación 
cliente, aliados colaboradores, proveedores y reputación e 
imagen. 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 
 
 

Como se advierte, la competitividad sistemática nos habla sobre un gobierno autónomo y 

eficiente (política macro y microeconómica), de una industria altamente competitiva y de las 

instituciones intermediarias que hacen posible una interacción democrática de las fuerzas. Sin 

eludir la responsabilidad sobre la agenda del cambio climático. Entendiendo que una economía 

competitiva y un gobierno eficiente, en el marco de una estrategia a largo plazo, reducen la 

pobreza y la marginación. 

 

Por lo que construir la competitividad sistémica se basa entonces en: 1.- fortalecer las 

fuerzas de mercado reduciendo la sobrerregulación y creando condiciones estables de sistema 

para la micropolítica. 2.- Aliviar al gobierno e incrementar la eficiencia gubernativa fortaleciendo 

las fuerzas del mercado y delegando las tareas de control en actores no gubernamentales, 

articulando actores privados y públicos, fortaleciendo principios subsidiarios y de solidaridad 

social y creando redes de política sectorial. 3.-Fortalecer la capacidad social de 

autoorganización como la precondición para la emergencia de sólidos modelos sociales de 

organización y formas complejas de gobierno. 4.- Integrar el mercado en sistemas 

institucionales efectivos cuidando optimizar los potenciales económicos de desarrollo y 

neutralizando las tendencias destructivas de una economía de mercado (políticas sociales y 

ambientales) (Messner & Meyer-Stamer, 1994). 

 

De acuerdo con Esser (2013) para fortalecer la competitividad de una economía se 

requiere, en particular, de un aprendizaje continuo y dedicado por parte del gobierno, las 
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empresas y las organizaciones intermediarias. El objetivo es desarrollar un sistema cooperativo 

competitivo, es decir, una economía de mercado constantemente revisada y reforzada 

mediante el diálogo y el desarrollo continuo de las dimensiones sociales y ecológicas de la 

economía y la sociedad.  

2.7 Los niveles de enfoque y estudio de la competitividad  

2.7.1 La competitividad a nivel empresas  
 

Existen diferentes medidas para los distintos niveles de abstracción: la nacional, la industria 

y la empresa (Momaya y Selby, 1998). Los cuatro niveles para analizar la investigación de la 

competitividad en el sector de la construcción son el (1) análisis de la competitividad a nivel 

nacional, (2) análisis de la competitividad a nivel industria, (3) análisis de la competitividad a 

nivel firma o empresa, y (4) análisis de la competitividad a nivel proyecto (Flanagan et al, 2007). 

Que para el caso de nuestra investigación lo hará desde el nivel de empresa (ver figura5). 

 

Figura 5 Nivel de empresas nivel firma 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura Flanagan et al, (2007). 

 
 
 

La competitividad nacional a menudo incluye elementos de desempeño comercial exitoso 

en los mercados internacionales que a su vez conducirán a niveles de vida sostenidos y 

crecientes en términos de aumento de los ingresos reales. En otras palabras, el objetivo de la 

competitividad de las naciones se centra en el desarrollo humano, el crecimiento y la mejora 

de la calidad de vida. La competitividad de la empresa está relacionada con el desempeño del 

mercado, siendo la alta productividad la clave del éxito. El objetivo de la competitividad de la 

empresa, después de haber asegurado la supervivencia, es la creación de nuevas opciones de 

crecimiento que creen valor para los accionistas. Por lo tanto, la competitividad está asociada 

con el logro de un objetivo. En otras palabras, la competitividad no es un fin sino un medio para 

un fin (Buckley et al, 1988). 
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Considerando que dentro de la variedad de definiciones que existen sobre el concepto de 

competitividad se incluye un elemento sobre el desempeño en el mercado internacional (Luu, 

T. et al., 2008). Sin embargo, en algunos casos, sólo es relevante investigar el desempeño de 

una organización o industria en su entorno doméstico; como es el caso para las empresas de 

construcción, ya que son generalmente consideradas como una industria local limitada por 

fronteras estatales o nacionales en la que la mayoría de los proyectos inciden en lo local, donde 

también son adquiridos los materiales y origina la normatividad y regulaciones (Flanagan et al., 

2005). 

 

Según (Buckley et al; 1988) advierten que existen pocas definiciones en la literatura para 

definir la competitividad a nivel firma o empresa. En donde empresa, firma y compañía son 

usadas para indicar aquella porción de las operaciones de una agrupación empresarial que 

están completamente contenidas dentro de la industria de la construcción (Rumelt, 1991). 

Centrándose la atención en las últimas décadas, bajo el énfasis de las teorías (1) ventaja 

competitiva (Porter); (2) el enfoque de competencia central RBV; y (3) la gestión estratégica 

(Flanagan et al 2007).  

 

1 Ventaja Competitiva y los modelos de estrategia competitiva (Porter, 1980, 1985). 

Neutraliza las amenazas y aprovecha las oportunidades de una industria. Los 

componentes principales son el modelo de las cinco fuerzas competitivas; las tres 

estrategias competitivas genéricas; y la cadena de valor.  

2 El enfoque de competencia central (RBV). Wernerfelt, 1984; Prahalad y Hamel, 

1990; Berney, 1991). La fuerza de las empresas está en la concentración de sus 

recursos internos.  

 

Sus principales propuestas son: una empresa puede ser vista como una colección de 

recursos. La ventaja competitiva no depende de las estructuras del mercado y de la industria, 

sino que provienen de los recursos dentro de la misma empresa. No todos los recursos son 

necesariamente la fuente de la ventaja competitiva de una empresa, son solo los recursos 

específicos de la empresa los que cumplen los criterios valiosos. Una empresa debe de 

identificar y fortalecer sus recursos, así como la utilización efectiva de los mismos y, 
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3 Enfoque de gestión estratégica (Chandler, 1962; Ansoff, 1965). Se refiere al 

conjunto de decisiones y acciones gerenciales que determinan el desempeño a 

largo plazo de una corporación o empresa.  

De los conceptos más destacados sobre la competitividad a nivel empresas sobresalen: 

1. Aldington (1985) Una empresa es competitiva si se puede producir productos y 

servicios de calidad superior y costos más bajos que sus competidores nacionales 

o internacionales.  

2. Departamento de Comercio e Industria del Reino Unido (DTI 1998) para una 

empresa, la competitividad es la capacidad de producir los bienes y servicios 

correctos, al precio correcto, en el momento correcto. Significa satisfacer las 

necesidades de los clientes de manera más eficiente que otras empresas.  

3. (Henricsson et al., 2004), sostiene que la competitividad de una empresa está 

relacionada con el desempeño del mercado, siendo la alta productividad y los bajos 

costos las claves del éxito. 

4. Christensen en “Micro Fundamentos y Macro Competitividad” (1999) afirma que las 

naciones pueden competir sólo si las firmas compiten. 

5. Porter (1990), por su parte, menciona que las firmas, no las naciones, son las que 

compiten en los mercados internacionales. 

6. (Dangerfield et al., 2008), señalan que a nivel empresa la competitividad es más 

crucial, ya que la compañía es la entidad legal. 

 

La competitividad es una teoría muy amplia como para limitarla a una sola medida. Buckley 

et al., (1988) señala que las definiciones y las medidas de competitividad varían. En la razón 

de que es relativa a los competidores; y, además, posee un elevado nivel de subjetividad. 

(Buckley et al., 1988; Flanagan et al., 2005ª; Flanagan et al., 2005b). Y los resultados 

dependerán de acuerdo con la cultura e interés de las instituciones, los clientes y de las 

compañías. Chaharbaghi y Feurer (1994) hablan sobre “la percepción que tiene una 

organización sobre los valores que detentan los clientes y los accionistas, así como del entorno 

competitivo y los conductores que compilan el impacto del entorno”.  

 

En el “reporte final, sobre la medición de la competitividad de la construcción en países 

seleccionados”, que realizó la Universidad de Reading, sobre Reino Unido, Suecia y Finlandia, 
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entre otros, estructuran su análisis a partir de los siguientes modelos y nivel para medirla 

(Flanagan et al., 2005), manifestados en la (Tabla 13). 

 

 

Tabla 13 Sobre los conceptos de medición de la competitividad por autor y nivel 

 

Conceptos de medición de la competitividad por autor y nivel 
Marco 

referencia Autor, año Nivel Atención Aplicada 
construcción 

Las tres 
dimensiones 

(Feurer y 
Chaharbaghi, 1994) 

 
Firma 

 
Medición 

 
No 

Valor total 
competitividad (Shen y Lu, 2002) 

 
Firma 

 
Medición 

 
Si 

 
El diamante (Portero, 1990) 

Nación, 
industria 

 
Comprensión 

 
      Si 

El doble 
diamante 

(Moon, Rugman y  
Verbeke, 1995) 

Nación, 
Industria 

 
Comprensión 

 
Si 

El modelo de 
nueve factores 

 
(Cho, 1998) 

Nación, 
industria 

 
Comprensión 

 
No 

El triángulo   de 
la competitividad (Lall, 2001) 

 
Firma 

 
Comprensión 

 
No 

Bienes 
Procesos 

Rendimiento 
(APP) 

   (Buckley y 
col.,1988; Momaya 
y Selby, 1998) 

Nación, 
Industria y 
Empresa 

Integración de 
comprensión y 

medición. 

 
Si 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 

 

2.8 Definición de competitividad en la industria de la construcción  
 

Henricsson et al, (2004) dieron una definición sobre competitividad para el sector de la 

construcción, la que conforman de tres partes (empresa, clientes y sociedad) donde no pueden 

medirse, cada una de las perspectivas, bajo un solo factor, sino por un conjunto de medidas 

para las diferentes áreas de desempeño. El concepto se basó en la definición de la misión de 

la Confederación de Industrias de la Construcción finlandesa, en la que establece que “la misión 

de la industria de la construcción es proporcionar a los clientes edificios, locales y servicios 

prácticos, saludables, seguros y rentables que satisfagan sus necesidades, así como 

proporcionar la infraestructura del soporte necesario. La industria de la construcción debe 

actuar de manera socialmente responsable para contribuir a la riqueza nacional, manteniendo 



 

  

75 
 

su responsabilidad con el medio ambiente y promoviendo el bienestar de sus clientes, sus 

empleados y otras partes interesadas”.  Los autores la definen de la siguiente manera:  

 

“Para una industria de la construcción, la competitividad se refiere a la capacidad de, a largo 

plazo, satisfacer las demandas sofisticadas de las empresas, los clientes y la sociedad, 

respectiva y simultáneamente, mientras actúan en condiciones de libre comercio y mercado 

justo, expuestos en un entorno de mercado internacional”.  

Sin embargo, para (Flanagan et al., 2007) este concepto proporciona poca consistencia 

para comprender la esencia de la competitividad en la construcción, ante la falta de 

conocimientos más profundos. En este sentido, en el trabajo anterior de Flanagan et al., (2005) 

describe a la competitividad como algo que está multi-definido, multi-medido, multi-capa, 

dependiente, relativo, dinámico y relacionado con el proceso.  

 

Por ahora, agrega (Flanagan et al.,2007) existen avances destacados sobre estudios más 

empíricos que anecdóticos a nivel proyecto o de contratistas donde utilizaron un procedimiento 

estándar que les permitió identificar (1) indicadores de competitividad; (2) recolectar dato para 

los indicadores; y (3) calcular un índice de competitividad; además de localizar seis áreas donde 

la competitividad se vio afectada a partir de la aplicación de la teoría del diamante de Porter 

(las teorías de ventaja comparativa y el marco Diamante, investigan qué factores básicos como 

el acceso a los recursos naturales, mano de obra calificada y capital, así como grupos de 

industrias de apoyo y la sofisticación de las estrategias comerciales) en un contexto del 

mercado internacional:  

• Condiciones de factores 

• Condiciones de demanda,  

• Gobierno 

• Características de la industria 

• Estrategia y gestión 

• Recursos humanos  
 

Lu et al., (2008) a través del Enfoque de Factores Críticos de éxito (CSF) aplicado en 

los contratistas, establece cinco pasos para determinarlos: 

1. Identificar un conjunto completo de factores de éxito seleccionados (CFS)  
2. Realizar un cuestionario para investigar la importancia de cada CSF refiriéndose a un 

objetivo determinado 
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3. Calcular el valor del índice de importancia de cada factor en función de los datos del 
cuestionario. 

4. Extraer del CSF según el valor del índice de importancia y,  
5. Interpretar y analizar los CSF extraídos.  

 

2.9 Medición de la competitividad de las empresas constructoras 
 

Medir la competitividad no es el objetivo final, sino mejorar y lograr un mejor desempeño de 

las empresas a largo plazo (Flanagan et al., 2007). Lo que se consigue con una estrategia que 

opere para incentivar y elevar la competitividad. La competitividad se refiere a un objetivo: el 

ideal de un nivel de vida alto y creciente para sus ciudadanos, con rendimientos crecientes de 

la inversión para sus propietarios. La medida de competitividad debería capturar 

completamente la definición. Sin embargo, dado el enfoque de perspectiva múltiple, no existe 

una medida única que cubra todos los aspectos del concepto. En cambio, se utiliza un conjunto 

de medidas de competitividad que cubre el desempeño financiero y de producción, así como la 

satisfacción de empleados y clientes (Flanagan R. J., 2005). 

 

Es importante destacar que la construcción en la industria no es homogénea; ya que tiene 

muchos sectores y varias partes clave interesadas. Por lo tanto, si bien una medida de 

competitividad puede parecer bastante satisfactoria desde la perspectiva de una parte 

interesada, puede no reconocer los puntos de vista de los demás. En consecuencia, la 

definición de una industria necesita equilibrar las necesidades y expectativas de todos los 

interesados relevantes. Las partes interesadas clave de la industria de la construcción se 

identifican como inversores, empleados, clientes y sociedad.  

 

Como se puede ver en las experiencias y en la literatura, medirla es complicado dado a que 

aún están muy divididas las opiniones sobre cómo lograrlo. Debido a la diversidad de factores 

que determinan la competitividad, como son las variables relacionadas con la productividad y 

la eficiencia a nivel de los países, de las regiones y las localidades, y la eficiencia del entorno 

en el que existen las empresas (Berumen et al., 2011). Por ende, no existe un método rápido y 

certero, que plantee un índice compuesto que pudiera usarse para indicar diferentes niveles de 

competitividad de una empresa de la construcción.  No obstante, la literatura generada provee 

de una rica experiencia en los multicitados países y regiones que ya han elaborado 

investigaciones al respecto (Henricsson et al 2005; Academies, 2009).  
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Berumen et al (2011) señala como suprema importancia al abordar la competitividad en lo 

local que:  

“debe de considerarse los antecedentes históricos, la idiosincrasia, los usos y costumbres, 

y el verdadero deseo de progreso de los habitantes, pues en ellos se puede fundar o no una 

cultura basada en la competitividad. Pues la formación de una cultura competitiva local debe 

de conducir a crear conocimientos, habilidades, aptitudes y valores de acuerdo con los patrones 

que dicta la globalización, pero domesticándolos de acuerdo con lo que cada localidad es y al 

acervo de activos con los que cuenta” pág. 30.  

 

La cultura y la ideología determinan el grado de competitividad. Ello es cierto, como lo 

esboza Lodge (2009) respecto a que los Estados Unidos en su modernidad han cuestionado 

su acendrado individualismo frente al ascenso de los países asiáticos. Por lo que, han 

repensado su sistema y procesos, vulnerado por bancarrotas, pérdida de influencia general y 

de ineficiencia. Por otro lado, en Asia, versada en una ideología sustentada en el 

comunitarismo, donde gobierno y empresas, juntas, diseñan y elaboran una estrategia nacional 

han aumentado su competitividad y comercio. Lodge, (2009) define al comunitarismo como 

aquél que adopta una visión más orgánica, considerando a la comunidad como algo más que 

la suma de los individuos en ella, y requiriendo una definición explícita de sus necesidades y 

prioridades.  

 

En nuestra experiencia, México, en su tradición sobre el protectorado hacia los sectores 

más vulnerables, en un sistema presidencialista, con atributos constitucionales para dirigir la 

economía en beneficio de las mayorías, contrasta con las últimas reformas que iniciaron en la 

década de los 80´s, las que son duramente cuestionadas ante las cifras de desigualdad y 

pobreza que privan en la actualidad. Más aún, al abrazar sin restricciones el liberalismo en el 

campo de la construcción de viviendas, donde el Estado cede su poder rector sobre los 

desarrollos urbanos de vivienda a la iniciativa privada, ha ocasionado grandes desequilibrios 

sociales, urbanos, ecológicos y ambientales, pero, sobre todo, el gran perdedor ha sido el 

cliente y la sociedad (Espinosa, 2015).  

 

De ahí la relevancia y enfoque sobre las empresas constructoras de vivienda para 

identificar, su problemática y adversidades, de igual forma, el entendimiento de la estructura 
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jurídica que enmarcan su campo de acción. Lo que, sin duda, genera diversas líneas de 

investigación. Por ahora, a través de la investigación de campo, entrevista y cuestionario, es 

como abordaremos y determinaremos los factores e índices que componen la competitividad.    

En el hallazgo de chile, sobre la competitividad de las constructoras, (Orozco et al., 2014) 

a través de la técnica Modelación de Ecuaciones Estructurales por sus siglas en inglés (SEM) 

llamada mínimos cuadrados parciales, determinaron las variables críticas que definen la 

competitividad.  En la que a través de una revisión de la literatura desarrollaron una lista de 

factores (internos y externos) así como de los índices, resultando 58 factores y 29 índices.  

 

2.10 Factores determinantes en la competitividad de las empresas constructoras 
 

En la competitividad en las empresas constructoras se identifican dos principales tipos de 

variables: (1) los factores, que determinan el desempeño competitivo de una compañía; y (2) 

los índices, que miden los diferentes aspectos tales como rentabilidad, desempeño de 

proyectos, participación de mercado y satisfacción del cliente (Orozco et al., 2015). Para Scott 

y Lodge (1985) los factores son esenciales para diagnosticar cualquier problema de 

competitividad.  

 

Según Ambastha y Momaya (2004) los definen como “…aquellos activos y procesos dentro 

de una organización que generan ventaja competitiva. Estas fuentes pueden ser tangibles o 

intangibles”. Y se clasifican en internos y externos, los factores internos son aquellos sobre los 

cuales la alta dirección puede actuar para alcanzar sus metas, algunos ejemplos pueden ser: 

el liderazgo, la capacitación, y la innovación (Orozco et al., 2015) y los externos, son variables 

ambientales que impactan en el desempeño de las variables internas de las empresas, y 

pueden ser: el entorno macroeconómico, tecnológico, competitivo, sociopolítico y legal (Alarcón 

et al., 1997). Entorno a la competitividad para su estudio se integra por factores internos, 

externos e índices como se muestra en la (Figura 6). 
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Figura 6 Variable que determina la competitividad nivel firma 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Orozco, 2012). 
 
 

De tal suerte que sobre los factores son distintos en cada compañía o país, según sea su 

circunstancia, cultura y sistema político. Distinguiéndose tres puntos de vista diferentes sobre 

la competitividad. (1) La capacidad de desempeñarse bien, (2) la dotación de activos y (3) el 

proceso de gestión. Perspectivas que deben incluirse para alcanzar una visión satisfactoria de 

la competitividad sostenible de una nación, industria o empresa (Flanagan et al., 2005).  

 

Para (Orozco, 2012) resume “cincuenta y ocho factores internos que han sido calificados 

como relevantes para la competitividad de las firmas, y éstos han sido agrupados por afinidad 

en siete categorías: (1) gestión estratégica, (2) gestión de proyectos, (3) gestión del recurso 

humano y cultura organizacional, (4) innovación, investigación y desarrollo, y factores técnicos 

y tecnológicos, (5) capacidad financiera, (6) relaciones institucionales y de negocio, y (7) 

factores relativos a la adjudicación de contratos”. 

 

De acuerdo con Berumen et al; (2011), los sintetiza en dos tipos. Los segundos son 

relacionados con:  

1. La calidad de los productos. 

2. La incorporación de mejoras tecnológicas en los procesos. 

3. Las adecuaciones convenientes en cuanto la estructura organizacional. 

4. La gestión eficiente de los flujos de producción. 

5. La capacidad para desarrollar y mantener relaciones con otras empresas. 

6. Las buenas relaciones con el sector público y las universidades. 

7. El diseño, ingeniería y fabricación industrial. 
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8. La mejora continua de las capacidades de los trabajadores a través de la capacitación 

y entrenamiento. 

9.  La vital capacidad de generar procesos de investigación, desarrollo e innovación.  

  

Orozco, (2012) realiza una espléndida síntesis de interrelaciones encontradas en la 

literatura para ir forjando criterios sobre el mapa global que debe manejar un alto ejecutivo de 

una empresa constructora, la cual me permito reproducir:  

 

Para Flanagan, Jewell, Ericsson y Henricsson (2005ª). 

La rentabilidad afecta el nivel de inversión en I+D, tecnología, capacitación, innovación, 

etc.  

1. Los factores que más afectan la rentabilidad son las condiciones del mercado, el criterio 

de adjudicación de los clientes, la competencia, grado de subcontratación, escasez de 

mano de obra calificada.  

2. Entre los factores más importantes para las relaciones con el cliente, y para su 

satisfacción, están: la forma de colaboración, el manejo de desacuerdos, entendimiento 

y confianza, manejo de los cambios en el proyecto, etc.  

3. Entre los factores que más perjudican el grado de innovación están: la baja rentabilidad, 

la poca estandarización, falta de incentivos por parte de los clientes, visión cortoplacista 

de la industria, falta de inversión y compromiso en I+D por parte de la industria y del 

gobierno.  

4. La satisfacción de la sociedad se ve determinada por la conciencia medioambiental, la 

ética de la empresa (el cual está a su vez relacionado con la reputación e imagen de la 

compañía), y la consideración del ciclo de vida completo de las obras realizadas.  

5. La satisfacción de la mano de obra está asociada con: la motivación, los niveles de 

sueldo, los incentivos, las condiciones de trabajo, y la seguridad y salud, entre otros. 

 

Según Cheah, Kang y Chew, (2007)  

1. La innovación tecnológica puede contribuir al crecimiento de la participación de 

mercado.  
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2. Este autor somete a análisis si los siguientes factores pueden afectar el desempeño de 

las compañías: las relaciones, la capacidad tecnológica, la innovación, la habilidad de 

adquirir financiamiento, el manejo financiero, las competencias en gestión de proyectos, 

y la reputación.  

3. Encontró que las relaciones, capacidades tecnológicas e innovación y capacidades 

financieras directamente contribuyen a tener un mejor desempeño de la compañía 

(representado por el crecimiento de los ingresos y el crecimiento de las utilidades). 

Aunque las relaciones y las capacidades tecnológicas y de innovación sólo contribuyen 

al crecimiento de los ingresos, pero no al incremento en las utilidades.  

4. Menciona que las relaciones con clientes pueden incentivar la lealtad de éstos.  

5. Encontró también que las capacidades financieras son importantes, y que están 

directamente relacionadas tanto al crecimiento de los ingresos como al incremento de 

las utilidades.  

6. Sus hallazgos sugieren que las competencias en gestión de proyectos podrían no 

contribuir directamente al desempeño de la firma.  

7. Una fuerte reputación no necesariamente lleva a un mejor desempeño.  

8. Sus resultados sugieren que las capacidades financieras son importantes y que están 

relacionadas directamente con el crecimiento de los ingresos, el incremento de las 

utilidades, y el desempeño general, considerado por este autor como el promedio de 

los dos índices anteriores. 

 

De acuerdo Momaya y Selby, (1998). 

1. Las relaciones con el gobierno, al igual que las capacidades tecnológicas y de 

innovación, impactan en el crecimiento de los ingresos y en el desempeño general 

de las compañías. 

 

Según Dangerfield, Quigley y Kearney, (2008).  

2. Sobrepasar el presupuesto, comienzos tardíos y falta de recursos financieros afectan 

la posición competitiva (reputación) de una firma y por lo tanto su capacidad para 

ganar contratos. 
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De acuerdo Mandal, Howell y Sohal, (1998).  

3. Presentan un modelo, basado en la literatura y en entrevistas con líderes de la 

industria, que relaciona los siguientes sistemas: el Sistema de Recursos Humanos 

ejerce influencia sobre el Sistema de Mejoramiento de la Calidad. El Sistema Técnico 

también impacta sobre el Sistema de Mejoramiento de la Calidad a través de la 

consideración de inventario, mejora del proceso, mejora del producto, generación de 

defectos, costos de calidad, productividad, tiempos de ciclo, etc. El Sistema de 

Mejoramiento de la Calidad en cambio, influye tanto en el Sistema del Recurso 

Humano como en el Sistema Técnico.  

4. Presentan un modelo más detallado con las relaciones entre las variables más 

importantes asociadas a la calidad, el cual fue calibrado y validado por compañías 

manufactureras.  

5. Establece que la gestión del compromiso para la calidad está influenciada por el 

desempeño de los competidores, la demanda por calidad de los clientes, influencias 

externas, y credibilidad de la calidad. 

6. Los recursos asignados a la calidad se ven reflejados a través de mejoras en los 

procesos (nivel de defectos generados), mejoras en los productos (tiempos de ciclo 

en la manufactura y brecha en la calidad), y en la capacitación (involucramiento de 

los empleados y su nivel de habilidad). 

7. El involucramiento de los empleados afecta el nivel de motivación, y éste a su vez, 

el nivel de defectos generado y la productividad.  

8. El nivel de capacitación afecta el nivel de involucramiento de los empleados (que 

repercute en el nivel de motivación), y el nivel de habilidad, que afecta el nivel de 

defectos generados y las capacidades tecnológicas.  

9. La productividad se ve afectada por el nivel de defectos generados, el nivel de 

motivación y las capacidades tecnológicas.  

10. La productividad afecta el tiempo de ciclo de la manufactura (afectando la 

satisfacción del cliente y los inventarios de trabajo en progreso), y el costo total (que 

afecta a la satisfacción del cliente y las ventas). 

 

De acuerdo Ward et al; (1991).  

1. La calidad de las relaciones entre participantes y la flexibilidad, pueden influenciar 

la satisfacción del cliente. 
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HM Treasury y DTI, 2005; HM Treasury y BERR, (2007). 

2. Incrementando la cantidad de maquinaria y equipo disponible para cada trabajador, 

y trayendo nueva tecnología al proceso de producción (inversión en activos físicos), 

incrementan la productividad y el crecimiento de la mano de obra.  

3. La innovación impulsa el crecimiento de la productividad y el crecimiento económico 

en el largo plazo.  

4. La evidencia empírica muestra que mayores niveles de habilidad están asociados 

con mayores niveles de productividad. Las habilidades están integralmente ligadas 

a la innovación. 

 

Para Kaplan y Norton, (2000). 

1. Ahorros en costo por eficiencia operacional y mejora de procesos crean beneficios 

a corto plazo. Crecimiento en ventas por mejorar las relaciones con clientes crece 

a mediano plazo. Y una innovación mayor puede producir ingresos a largo plazo y 

mejoras en los márgenes.  

 

Yasamis, Arditi y Mohammadi, (2002). 

2. Se espera que las mejoras en el desempeño de la calidad incrementen la 

productividad y rentabilidad de los constructores, así como incrementar la 

satisfacción de los clientes.  

 

Según Luu, Kim, Cao y Park, (2008).  

3. Recurso humano incompetente genera retrasos y afecta la satisfacción del cliente 

con respecto a los tiempos. Resultando posible una pérdida de prestigio y reducción 

en el crecimiento de las ventas. Relaciona la compra de poco equipo con retrasos 

en tiempos, pobre calidad, menor crecimiento en las ventas y pérdida de prestigio.  

 

De acuerdo Anderson, Fornell y Lehmann, (1994). 

4. Menciona que es ampliamente aceptado que la satisfacción del cliente genera una 

rentabilidad superior. Resalta la existencia de numerosos estudios que encuentran 
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una relación positiva entre calidad y rentabilidad económica. Menciona que varios 

estudios observan un fuerte vínculo entre satisfacción del cliente y lealtad, que a su 

vez llevaría a una mayor rentabilidad. 

 
5. Menciona que hay un amplio soporte empírico de la calidad como antecedente de 

la satisfacción del cliente.  

6. Una alta satisfacción del cliente debería significar un incremento en la lealtad para 

los clientes actuales, reducir elasticidades de los precios, aislar los clientes actuales 

de los esfuerzos competitivos, menor costo de transacciones futuras, reducir costos 

de fallas, menores costos para atraer nuevos clientes, y una mejor reputación para 

la firma.  

7. A mayor lealtad de los clientes, mayor la probabilidad de continuar comprando del 

mismo proveedor.  

8. No es claro que una alta satisfacción del cliente sea compatible con una alta 

participación de mercado. 

 
9. Los resultados sugieren que una alta calidad y satisfacción del cliente es 

recompensada por rentabilidad económica. Año tras año los incrementos 

(decrementos) en la participación de mercado parecen estar asociados con 

decrementos (incrementos) en la satisfacción del cliente (relación inversa).  

10. Sus resultados también mostraron que los retornos económicos producto de la 

satisfacción del cliente no se reflejan inmediatamente. 

 

Según Phua, (2007).  

1. Los proyectos exitosos son probablemente una consecuencia del buen estado 

general de las firmas constructoras, en términos de portafolios de inversión y 

financieros fuertes, conocimiento de la gestión, experiencia técnica, capacidades 

del recurso humano, buena estrategia de ventas y de marketing. 

 

Resumiendo, los factores internos de la construcción que determinan la competitividad en 

las empresas son:  

2. Gestión estratégica  

3. Gestión de proyectos  
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4. Gestión de Recursos humanos y cultura organizacional 

5. Innovación, I+D, y factores técnicos/tecnológicos 

6. Capacidad financiera  

7. Relaciones institucionales de negocios  

8. Factores relativos a la adjudicación de contratos  

De las cuales, este primer estudio sobre la construcción de vivienda se ha propuesto 

analizar las categorías de gestión de recursos humanos y cultura organizacional, así como la 

de innovación, investigación, desarrollo de factores técnicos y tecnológicos.  

 

Categorías, factores e investigadores 
 

A partir de exploración de la literatura con base a diversos investigadores se muestran las 

categorías y sus respectivos factores que las integran (Tabla 14). 

 

Tabla 14 Categorías, factores e investigadores 

Categoría Factores Investigadores 

Gestión de 
recursos 
humanos y 
cultura 
organizacional 

1.- Capacitación. 
2.-Desarrollo del recurso humano. 
3.-Competencia del recurso 
humano. 
4.-Clara definición de los puestos 
5.-Involucramiento del personal y 
comunicación interna. 
6.-Sistema de incentivos y 
recompensas. 
7.-Estructura organización 
eficiente y efectiva. 
8.-Trabajo en equipo 
9.-Compromiso del personal y 
nivel de motivación. 
10.-Políticas de contratación y 
retención de los trabajadores 
11.- Niveles de sueldos. 
12.-Sindicatos. 
13.-Actitud de los empleados al 
cambio. 

Yates (1994) 
Shen et al 2003,2004 
Ericsson y Henriccson., 2005 
El-Diraby et al.,2006 
Buckley et al., 1988,1990 
Jaafary., 2000 
Dikmen Y Birgönül, 2003 
Luu et al., 2004 
Flanagan et al, 2005ª, 2000b 
BNQP,2008 
EFQM, 2003 
Venegas y Alarcón, 1997 
Seraph et al., 1989 
Flynn et al., 1994 
Ahire et al., 1996 
Mandal et al., 1988 
Porter, 2005 
Warszawski, 1996 
Suárez, 1994 
Langford y Male., 2001 

Innovación, 
tecnología y 
capital 
intelectual 

1.-Innovación (productos, 
servicios o procesos internos). 
2.- Sofisticación tecnológica. 
3.- I+D como parte de la 
estrategia de la empresa. 
4.-Capacidades Técnicas y 
tecnológicas. 

Yates (1994) 
Shen et al 2003,2004 
Ericsson y Henriccson., 2005 
El-Diraby et al.,2006 
Jaafary., 2000 
Dikmen y Birgönül, 2003 
Luu et al., 2004 
Flanagan et al, 2005ª, 2000b 
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5.-Capacidad de volumen de 
construcción. 
 

BNQP,2008 
EFQM, 2003 
Venegas y Alarcón, 1997 
Neely y Admas, 2001 
Warszawski, 1996 
Langford y Male., 2001 

 Fuente: Elaboración propia con base a Orozco (2012). 
 
 

 La investigación de Orozco (2012) en las empresas constructoras de Chile los describe 

y organiza de la siguiente manera como se muestra en la (Figura 7). 

 

Figura 7 Modelo conceptual de interrelaciones de la competitividad (Adaptado de Orozco y 

Serpell 2010, con permiso de: CIB 2010 Orld Congress Proceedings Orozco et al., (2014). 

  

 

 

 

 

 

 

                 

Fuente: Modelo conceptual de interrelaciones de competitividad, adaptado de (Orozco y Serpell 2010), con 
permiso de: CIB 2010 World Congress  Proceedings  (Orozco et al., 2014). 

 
 

En lo referente a los factores externos, se consideraron once que fueron mencionados como 

relevantes por los investigadores (Yanes, 1994; Ericsson y Henricsson, 2005; Lu, 2006; El-

Diraby et al., 2008; Flanagan et al., 2005ª; BNQP, 2008; Venegas y Alarcón, 1997; Holt et al., 

1994; Shen et al., 2006; Henderson y Michell, 1997; Phua, 2006). Quedando de la siguiente 

manera:   

 

1. Restricciones regulatorias o legales. 

2. Número y tipo de competidores (locales o internacionales). 

3. Regulaciones Ambientales. 

4. Tasas de interés (Magnitud y estabilidad). 

5. Escasez de mano de obra y subcontratistas calificados. 

6. Regulaciones sobre seguridad y salud.  
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7. Inflación (magnitud y estabilidad). 

8. Inversión Pública. 

9. Crecimiento de la Economía. 

10. Nivel de educación y capacitación de la fuerza de trabajo. 

11. Temas políticos. 

 

La investigación de la competitividad en la industria de la construcción de Estados Unidos 

identifica y comparan los parámetros y métricas de la industria de la construcción internacional 
(Workshop et al., 2009). 

A partir del estudio de competitividad del sector de la construcción, elaborado por Workshop 

et al., (2009) en E.E.U.U, se expone (Tabla 15) las medidas propuestas por los investigadores 

en los diversos países.  

 

Parámetros y métricas del sector en diversos países. 

Tabla 15 Parámetros y métricas de la industria de la construcción en diversos países. 

Parámetros y métricas de la industria de la construcción 

Medidas Investigadores 
 

Países 
 

Rendimiento y 
productividad 

(Costa y col, 2006)  
Brasil, Chile, Reino Unido y Estados 
Unidos  

Actuación (Meade y col, 2006)  
Canadá, Reino Unido, Japón y Estados 
Unidos  

Productividad 
(Walsh y Sawhney, 
2007)  

Muchos países  

Productividad Harrison (2007)  
Canadá y Estados Unidos, luego 
muchos países  

Productividad y 
competitividad 

(Flanagan y col, 
2007)  

Australia, Canadá, Finlandia, Francia, 
Italia, Japón, Países Bajos, Estados 
Unidos y Alemania Occidental  

Productividad (Rao y col, 2004)  Canadá y Estados Unidos  
Competitividad (CIB TG61)        Varios  

Competitividad 
(Momaya y 
Selby,1998)  

Canadá, Estados Unidos y Japón  

 Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 
 

Como hemos señalado, las características de la competitividad varían de conformidad con 

la cultura y sistema político de cada país, estado o región. De tal suerte que, la competitividad 

regional “puede conceptualizarse como una compleja amalgama conformada por la variedad 

de factores de carácter demográfico, geográfico, ecológico-ambiental, económico, 
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infraestructura y apoyos públicos regionales, en permanente unidad e interacción” (Acevedo 

et al., 2008).  Ahora bien, existe una diferencia sobre el análisis de los factores que determinan 

la competitividad respecto de los indicadores que se utilizan para medir la competitividad, tal y 

como lo acentúan los investigadores Buckley (1988), Momaya y Selby (1998) y DC (2001), 

sobre la diferencia que prevalece entre potencial y desempeño. Ya que un potencial 

proporciona fortalezas y ventajas, pero no garantiza los resultados. En cambio, el desempeño, 

si refleja los resultados reales (Flanagan et al., 2005). 

 

2.11 Índices de competitividad 
  

Los índices, se describen como aquellos que permiten medir el desempeño de las 

compañías según sean los diversos resultados vinculados a la competitividad, como lo son el 

desempeño, la participación en el mercado, la satisfacción del cliente, entre otros.  La 

importancia de las diferentes dimensiones debe determinarse mediante consultas entre las 

partes interesadas. “Las partes interesadas clave en el contexto de la industria de la 

construcción incluyen propietarios, constructores, arquitectos, ingenieros, consultores, 

academia, administración, fabricantes de equipos, materiales y plantas, y las asociaciones 

relacionadas” (Momaya, 1998). Por su parte (García, et al., 2017), resalta las instituciones y 

organismos generadores de los índices más citados:  

 

“De la teoría económica clásica y moderna se han derivado otras definiciones y modelos 

aplicables a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. A nivel global, los más 

reconocidos son el Global Competitiveness Report, que genera el World Economic Forum; el 

World Competitiveness Yearbook, que genera el International Institute for Management 

Development (WEF, 2014-2015; IMD, 2014; Ramos, 2001; Cho y Moon, 2013; Cho y Moon, 

2005; Lall, 2001), y el modelo del doble diamante dual, que se genera en Seúl (Corea). A nivel 

país y de las entidades mexicanas, los dos modelos más importantes son los que genera el 

Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO-Estatal) y el generado por la Escuela de 

Graduados en Administración Pública y Política Pública (EGAP) (Benzaquen, del Carpio, 

Zegarra y Valdivia, 2010; IMCO, 2014; EGAP, 2010). A nivel de desagregación de los 

municipios de los estados mexicanos se cuenta con el modelo del IMCO-Urbano (IMCO, 2007) 

(CONAPO, 2010), el trabajo de Bracamonte Sierra (2011) y el trabajo de Quijano Vega (Quijano 

Vega, 2007; IMCO, 2007; CONAPO, 2010; Bracamonte Sierra, 2011)”. 
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Por otro lado, Acevedo et al., (2008) menciona en Aregional que desde el año 2002, “publicó 

el documento México a través de sus índices, el cual es un compendio de índices que tenía 

como principal propósito mostrar los cambios que ha experimentado el país, los estados de la 

República y los municipios, desde la perspectiva de las estadísticas comparativas”. Como se 

puede deducir México comenzó a mitad de la década de los 90´s con la medición de la 

competitividad, más, sin embargo, no ha logrado una posición de avance hacia un mejor lugar 

en el ranking mundial. 

 

De tal forma que, para explicar el nuevo concepto de éxito empresarial, se erigieron 

organismos internacionales y nacionales con la finalidad de evaluar el crecimiento y la 

competitividad que publican los índices e informar el lugar y orden que ocupan los países. Para 

la industria de la construcción según la literatura se agrupan en nueve categorías (Acevedo et 

al., 2008):  

1. Índices financieros  

2. Productividad no financiera  

3. Índices tradicionales del desempeño de proyectos 

4. Satisfacción del cliente  

5. Participación del mercado 

6. Satisfacción de la sociedad  

7. Efectividad en la ejecución de propuestas  

8. Capacidades futuras  

9. Satisfacción del personal  

 
 

2.12 Innovación 
 

De la literatura se desprende que a Schumpeter se le considera el padre de este campo y 

su teorización sigue siendo influyente en la actualidad. El término de innovación incluye el 

cambio técnico y también influye, en muchas dimensiones, de los cambios económicos. Pues, 

en la invención e innovación se identifican las fuentes de los cambios técnicos que contribuyen 

y explican el crecimiento de la productividad en los últimos 50 años del milenio. McCraw, (2013) 

dirá que la innovación es una expresión del capitalismo producto del drama humano y de la 

confusión, todo al mismo tiempo. 
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Para Hall & Rosenberg, (2010), la innovación ha sido vista como un subproducto de la 

actividad económica normal en la que encuentra su expresión en los molinos de agua o en la 

imprenta. Pero, la innovación sostenida y continua resultante de la Investigación y Desarrollo 

fue llevada a cabo por una sociedad más urbana con expertos profesionales (comerciantes, 

ingenieros, científicos, artistas y profesores) lo que sucedió con la Revolución Industrial y para 

crearse tal dinámica tuvieron que unirse muchas cosas.  

 

Como lo fueron los esfuerzos de instituciones favorables a una legislación acorde a las 

necesidades sociales, al haber sistematizado el Estatuto de los Monopolios por el Parlamento 

inglés en 1623, para impedir que el rey continuará concediendo arbitrariamente “cartas de 

patente” que otorgaban derechos exclusivos de actividades o negocios concretos. Otro gran 

cambio, fue el florecimiento de los talleres y artesanos, así como la congregación de 

pensadores científicos dando origen a la Revolución Industrial (Acemoglu & Robinson, 2018).  

Y con la era de la ilustración se resumió y recopiló el conocimiento existente de ese tiempo, 

que, ante el funcionamiento y avance de los dispositivos técnicos, los libros llegaron a las 

bibliotecas públicas. Este fenómeno como lo dice Hall y Rosenberg, (2010) sobre el crecimiento 

y circulación de libros y revistas científicas en el siglo XVIII, fue impresionante.  

 

Este suceso por el conocimiento útil se produjo en un contexto institucional denominado “el 

mercado de ideas” que tuvo un gran impactó en la sociedad (Mokyr, 2010). Entonces se dirá 

que la ciencia aumentó gracias a las mejoras y saltos discretos a la imprenta reduciéndose con 

ello los costos y acceso al libro, como también ocurrió con el internet, que, coligado con otros 

avances técnicos, tanto institucionales como tecnológicos dio paso a la ciencia abierta del 

conocimiento útil que facilitó la codificación y traducción de los idiomas generando un mayor 

acceso al conocimiento (Mokyr, 2010).  

 

Sin soslayar que, la innovación puede ser costosa y arriesgada como lo apunta Mokyr 

(2010). Ya que no todo lo que se innova tiene repercusiones en la economía y en la historia. 

Lo que significa que son impredecibles sus consecuencias y conclusiones.  Por ello el debate 

en las últimas décadas fue y sigue siendo sobre cuáles son las formas óptimas para la actividad 

innovadora. Pues si se desconoce el proceso de innovación se elevan sus costos, en cambio, 
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a mayor conocimiento de éste se es más eficiente y se reduce su precio. En este sentido, el 

conocimiento útil que a menudo se produce bajo condiciones de “código abierto” en el que cada 

persona que agrega o aporta no espera alguna retribución económica sino tan solo 

reconocimiento, generándose con ello ahorro social en la innovación.  

 

Aquí trasciende la apreciación según (Drucker, 1985), cuando dice “que la investigación 

científica es en sí misma una innovación social”. Y ve en ésta a largo plazo como la fuerza más 

poderosa que fortalece la identidad, la competitividad y la sobrevivencia de una cultural”, 

porque agrega, “la tecnología puede importarse a bajo costo y con un mínimo de riesgo cultural, 

en cambio, las instituciones necesitan raíces culturales para crecer y prosperar”.  

 

De tal manera que, en cada cultura variará la expresión y vida sobre el concepto de 

innovación. Y por su sistema político, social, cultural y económico, dependerá su fuerza e 

impacto. En el que, para algunos, por su infraestructura institucional propiciarán mayores 

alcances y en otros, persistirán los obstáculos para su desarrollo. Así tenemos que la lista de 

hombres multimillonarios en los Estados Unidos sea producto de la innovación, en cambio, en 

México, por ejemplo, Slim, el crecimiento potencial de su fortuna se debió a los privilegios que 

le concedió el Estado al adquirir la paraestatal “TELMEX” en 1990 (Acemoglu y Robinson, 

2012). 

 

Por lo que el consenso entre las naciones modernas es incrementar la invención y la 

innovación como palanca de su sistema político y económico para crear más riqueza y disminuir 

la desigualdad social.  Tómese en cuenta que existe una distinción entre invención e 

innovación. La invención es un detallado diseño o modelo de un proceso o producto que 

claramente puede ser distinguido como novedoso en comparación con las tecnologías 

existentes. Innovación, por otro lado, es un cambio o modificación no trivial que es utilizable 

para mejorar un proceso, producto o sistema para la institución que lo desarrolla (Freeman 

1989). A diferencia de una invención, una innovación no requiere una descripción detallada del 

diseño o manifestación física, y no tiene por qué ser novedosa con respecto a las existentes, 

sino solamente para la institución creadora (Slaughter, 1998).  
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Una innovación nos dice OCDE (2006) “es la introducción de un nuevo, o significante, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un 

producto organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 

trabajo o las relaciones exteriores” P. 56. Donde se resalta que el producto u método comercial 

u organizativo deben ser nuevos o significativamente mejorados para la empresa y según sea 

la naturaleza de las actividades innovadoras variará considerablemente de una empresa a otra. 

   

Dentro de la industria de la construcción la definición de innovación dada por Slaughter 

(1998) es ampliamente aceptada y referenciada entre el gremio de constructores y académicos, 

la cual define como “el uso real de cambio y mejoras no triviales en un proceso, producto o 

sistema que es novedoso para la institución que desarrolla el cambio” (Blayse & Manley, 2004).  

 

La innovación ha propiciado enormes cambios dentro de la construcción tanto en el rubro 

de los costos de producción como en su aumento, disminuyéndose dramáticamente las horas 

de trabajo sin deterioro a la calidad, por el contrario, se ha mejorado. Existe mayor seguridad y 

protección para los trabajadores, y una mayor conectividad, colaboración y comunicación. Todo 

ello, gracias a los avances tecnológicos en maquinaria, materiales, así como en los datos y en 

la digitalización de los proyectos (Autodesk, 2019). 

 

2.12.1 Tipos de innovación  
 

Según el Manual de Oslo (OCDE, 2006) existen cuatro tipos: 

1 Innovación del Producto: Término de producto cubre a la vez los bienes y servicios. 

2 Innovación del Proceso: Es la introducción de un nuevo o significativamente 

mejorado, proceso de producción y distribución. 

3 Innovación de mercadotecnia -cambios significativos del diseño o envasado de un 

producto para su posicionamiento en el mercado. 

4 Innovación de organización -nuevos métodos organizativos en las prácticas, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la empresa. 
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Y dentro de estos cuatro tipos sobre innovación recaen sobre la originalidad del concepto 

y su evolución diferentes clasificaciones, como lo apunta González (2019) quien destaca a los 

siguientes autores: 

 

“como Deward y Dutton (1986); Tushman y Nadler (1986); Henderson y Clark (1990); Morcillo 

(1997); Damanpour y Gopalakrishnan (1998); Tidd (2001); Nieto y Santamaría (2001); 

Gatignon, Tushman, Smith, y Anderson (2002); Darroch y McNaughton (2002); Koberg, 

Detienne y Heppard (2003); Hill y Rothaermel (2003); Subramanian y Youndt (2005) y Stieglitz 

y Heine (2007) proponen una clasificación basada en el grado de originalidad y novedad de 

una innovación, identificando a la innovación radical, la innovación incremental o gradual, la 

innovación arquitectural y la innovación conceptual”. P.76 

 

Según Slaughter, (1998) la clasifica en cinco modelos específicamente para la industria de 

la construcción:  

 

1 Incremental. Son pequeños cambios basados en la experiencia y el conocimiento- 

y ocurren constantemente. Como ejemplo la construcción del arnés de seguridad de 

cuerpo entero, similar al de un alpinista; equipo que mejoró la seguridad de los 

obreros que trabajan en las alturas.   

2 Radical. Cuando ocurre un gran avance en la ciencia y la tecnología-, Representa 

un impacto significativo en un mercado y en la actividad económica de las empresas 

de este mercado. Se le asocia con el grado de novedad y la capacidad de modificar 

la estructura del mercado o crear nuevos mercados o hacer que nuevos productos 

haga que parezcan anticuados y obsoletos (OCDE, 2016). Una innovación radical, 

sucedió hace más de cien años, al introducir el acero estructural. 

3 Modular. Pueden desarrollarse dentro de una organización cuando solamente hay 

un cambio de concepto dentro de un componente, pero deja los enlaces a otros 

componentes y sistemas sin cambios - Un ejemplo puede ser el invento de una 

máquina que ata automáticamente el alambre para las barras de refuerzo de 

fundición en el sitio del hormigón. Sin duda es una gran aportación y cambio pero 

que no modifica o cambia a otros componentes de métodos o materiales 

relacionados con el vaciado de in situ del hormigón.    
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4 Arquitectónico. Cuando hay un cambio en los enlaces a otros componentes o 

sistemas que dan también un importante cambio en los enlaces a otros 

componentes y sistemas. Como lo es el hormigón autocompactante que utiliza 

cemento y aditivos agregados que controlan su homogeneidad.  

5 Sistema. Cuando ocurren múltiples innovaciones independientes integradas que 

deben trabajar juntas para realizar nuevas funciones para mejorar el rendimiento de 

las instalaciones. Éstas ocurren con un alto grado de frecuencia en la industria de 

la construcción.  

 

2.12.2 Impulso de la Innovación  
 

La innovación, no es un misterio, o don, talento o inspiración, sino una práctica, una 

disciplina, una estrategia en una psicología incrustada en el emprendedor que no se limita a un 

país o una cultura. Es probable que las causas se encuentren en los cambios de percepción 

de los valores impregnados de una nueva actitud, en la demografía y en las instituciones, en 

suma, es un comportamiento, para (Drucker,1985), El Comportamiento y actitud que 

desencadenan grandes cambios, como aconteció en los orígenes del capitalismo:  

 

“Se dice que un grupo de comerciantes visitó al gran Colbert, ministro francés de Hacienda 

de 1661 a 1683, quien los felicitó por su contribución a la economía francesa y preguntó qué 

podía hacer por ellos”, La respuesta fue “Déjenoslo a nosotros”, déjenos en paz. Dado que 

Colbert fue un firme defensor de las complejas regulaciones y trámites burocráticos que ataban 

a la industria en Francia en ese momento, “podemos imaginar lo feliz que recibió este consejo.” 

Heilbroner & Thurow (1982) p.16  

 

Por ende, sin duda el surgimiento de una economía emprendedora es producto de una 

cultura y de una psicología (Drucker, 1985). “Para Bush era primordial la necesidad de 

aumentar la financiación federal de la investigación básica a nivel universitario. Aunque Estados 

Unidos había logrado avances considerables en I + D aplicada (evidenciado por tecnologías 

como el avión, la radio y el radar), estas innovaciones habían dependido de la investigación 

básica importada de Europa. Incluso la bomba atómica había dependido fundamentalmente del 

conocimiento de científicos formados en Europa. Esta dependencia ya no podría continuar, 
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argumentó Bush: “Una nación que depende de otros para su nuevo conocimiento científico 

básico será lento en su progreso industrial y débil en su posición competitiva en el comercio 

mundial, independientemente de su habilidad mecánica” (Chesbrough, 2003) p. 26 

 

Según Acemoglu & Robinson, (2012), “entre 1820 y 1845, solamente el 19 por ciento de 

los titulares de patentes de Estados Unidos tenían padres que fueran profesionales o de 

grandes familias terratenientes conocidas”. Algo, ya observado por Schumpeter en (1934) dado 

que “fue de los primeros en afirmar que las estructuras empresariales pequeñas eran de 

quienes emanaba la mayoría de las innovaciones” (González, 2019).  

“Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX el capitalismo levantó una cosecha de 

empresarios con mentalidad tecnológica, un grupo social totalmente nuevo en la historia 

económica” Heilbroner & Thurow (1982) p. 12. 

 

Fortalecer la cultura en pro de la innovación se necesita de los esfuerzos y dirección por 

parte de los gobiernos y empresarios. Lindbergh, en 1917 decidió, con el respaldo de varias 

personas en San Luis, competir por el Premio Orteig, y recibir una recompensa de $25,000 

recolectada por el hotelero francés Raymond Orteig para que la primera persona que volará un 

avión sin escalas de Nueva York a París; en 1927 el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos lanzó un concurso que ofrecían un millón de dólares para el desarrollo de vehículos 

autónomos (NIST-PCR, 2020).  Del mismo modo, por ejemplo, en Estados Unidos la Asociación 

para el Avance de la Tecnología en la Vivienda otorgó a NIST $1.2 millones para comenzar a 

desarrollar herramientas críticas de medición e información para predecir el desempeño de las 

tecnologías avanzadas de la vivienda (NIST, 1999). Y a pesar, de la crisis severa del 2008, la 

administración de Obama destinó 918,9 millones de dólares, a la ciencia y tecnología para 

promover la innovación, significando un aumento del 7,3% con respecto a los créditos del 

ejercicio fiscal 2010 para la agencia (NIST, 2010).  

 

2.12.3 Importancia de la innovación  
 

Desde la Revolución Industrial en que se volvió continúa y aparentemente la innovación no 

ha dejado de asombrar a la sociedad y a las naciones sobre los cambios que ha logrado. Por 

lo que, un país sin emprendedores decae en una economía estacionaria (Sweezy, 1943). La 
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innovación, en la economía actual, es uno de los principales motores de la competencia 

empresarial (Drucker, 1988; Porter, 1990), además de que está estrechamente relacionado con 

el de la “creación de conocimiento”, lo que implica un proceso continuo a través del cual se 

superan los límites individuales y las limitaciones impuestas por la información y el aprendizaje 

pasado mediante la adquisición de un nuevo contexto, una nueva visión del mundo y nuevos 

conocimientos (Hernáez & Campos, 2011).  

 

La “destrucción creativa” como lo acuñó Schumpeter en 1942, es el método de los 

capitalistas innovadores que desplazan continuamente a los antiguos. La fábrica aniquiló la 

herrería, el coche sustituyó al caballo a la calesa y la corporación derrocó a la propiedad. “La 

destrucción creativa es el hecho esencial del capitalismo”, donde “el capitalismo estabilizado 

es una contradicción en sus términos” (MacCraw, 2007). 

 

Drucker (1985) al hacer un relato histórico sobre la teoría de innovación, señala que a ésta 

le precede la teoría del empresario. El empresario considera que el cambio es normal y de 

hecho saludable. Mientras que la del emprendimiento considera que la tarea principal en la 

sociedad y especialmente en la economía, es hacer algo diferente en lugar de hacer mejor lo 

que ya se está haciendo. Esto es básicamente lo refiere Drucker (1985) sobre el pensador Say, 

cita hace doscientos años, pensaba cuando acuñó el término de empresario. Se pretendía 

como un manifiesto y como una declaración de disidencia: el empresario se altera y 

desorganiza. Como Joseph Schumpeter lo formuló, su tarea es ser un “destructor creativo” 

(Sweezy, P. 1943). 

 

Sin embargo, hay que reiterar que la intensidad innovadora no depende exclusivamente de 

las empresas. Sino en parte también de las políticas adoptadas por el gobierno y las 

instituciones dentro de un país en particular son muy relevantes en la creación de un entorno 

favorable que facilite la innovación (Pellicer, et al., 2010). 
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2.12.4 Innovación en las empresas constructoras 
 

La industria de la construcción no es ajena a los cambios y transformaciones que han 

ocurrido en las últimas décadas (Slaughter, 1998). Su fuerza económica y social es 

determinante para el futuro de las ciudades.  El poder e influencia que ejerce la industria de la 

construcción sobre el PIB de las naciones enlaza y vincula a las acciones gubernamentales, 

ante su posición como reguladores y ser los mayores clientes, en esta sinergia de intereses, 

los gobiernos incentivan y patrocinan iniciativas para estimular la innovación y la aplicación de 

tecnologías (Schwab & Buehler, 2018).  

 

Las ciudades se transforman, la forma de entenderlas y abordarlas no tiene parangón en la 

historia. Se piensa que, en unas décadas, los estacionamientos públicos de los grandes centros 

comerciales desaparecerán, ante la introducción de carros sin conductor y dirigidos vía satélite. 

Se crearán con los espacios en desuso nuevos e inteligentes edificios y fraccionamientos. La 

levitación magnética, será la forma de transporte masivo para que en 30 minutos puedas estar 

en el extremo de tu país. Las ciudades se conectarán para dar un nuevo impulso al comercio y 

la cultura. Ahora mismo frente a los retos del COVID-19, con la “oficina en casa” los gurús 

urbanos ya rediseñan las torres y edificios que fueron oficinas, para cambiarlos por 

departamentos, lo que formulará un nuevo encuentro del ciudadano y su ciudad (Hammond, 

2021; Iñaky, 2017; Autodesk, 2019).  

 

Robots que pueden llegar a lugares peligrosos, la nube, los datos y la inteligencia artificial 

que conecta a cientos de miles de empresas constructoras con un conocimiento sincronizado, 

actualizado y en tiempo real para que tengan acceso a un diseño inteligente, a la operatividad 

y la concreción de un proyecto en un menor tiempo, abaratando los costos y con menos 

contaminantes (Autodesk, 2019). Por su parte el estudio de (Pellicer et al., 2010), nos orienta 

para el estudio en la medición de la innovación en las empresas constructoras bajo el método 

general de trabajo que emplearon en España, abordando la perspectiva interna a través de la 

observación directa, junto con entrevistas, grupos de trabajo y análisis de informes internos y 

documentos técnicos y para la externa, se centró esencialmente en determinar los factores 

exógenos que afectan a la competitividad de la empresa. Esta perspectiva de Pellicer et al 

(2010) sacó a la luz las oportunidades y amenazas en el sector de la construcción, definiendo 

así el entorno competitivo con todos sus riesgos y beneficios potenciales.  
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Schwab y Buehler, (2018) aducen que, para que las empresas de IU (Industria de 

Infraestructura y Desarrollo Urbano) reaccionen más rápidamente, deben adoptar programas 

integrales de gestión del cambio, flexibles estructuras organizativas y métodos de trabajo 

ágiles:  

“Además de adoptar una mentalidad de cambio, las empresas de IU deben adoptar 

estructuras organizativas flexibles para poder adaptarse rápidamente a los nuevos requisitos 

de los clientes, tecnologías y leyes. Los tomadores de decisiones corporativos deberían revisar 

estructuras organizativas para priorizar la adaptabilidad y la agilidad. Las organizaciones deben 

adoptar formas ágiles de trabajar para reaccionar más rápido a los desafíos diarios. Métodos 

de trabajo ágiles para enfatizar el desempeño y los resultados. Un método está estableciendo 

en equipos multifuncionales que trabajen en almacenes corporativos para acortar los ciclos de 

retroalimentación y la velocidad de compartir información. Los métodos ágiles también 

empoderan empleados para acelerar los procesos dándoles poder para tomar decisiones sin 

necesidad de aprobación previa. La lealtad a las formas ágiles de trabajar motivó a la empresa 

para ubicar un nuevo centro de oficinas en el área del Gran Londres que fue diseñado 

específicamente para eliminar el departamento de bodega, fomentando en cambio la 

creatividad y la innovación en la organización”. P.21. 

 

2.12.5 Evolución de la innovación tecnológica 
 

Consideramos relevante entender la evolución para resaltar la urgencia sobre la práctica 

de la innovación dentro de un sector en el que se reconoce su enorme contribución al PIB, en 

la generación de empleos y en la derrama de beneficios sociales que detona. La perspectiva 

de Kondratiev (Molina y Conca, 2019) nos muestra (tabla 16) las naciones más poderosas en 

las que su economía e influencia está asociada a la práctica constante y continua de innovar.  

 

Olas kondratiev e innovación tecnológica asociada 
 

Tabla 16 Olas kondratiev e innovación tecnológica asociada 

Ola Kondratiev Innovaciones típicas Países líderes 
 
Mecanización temprana 
1770-1830 

Textiles, química textil 
Maquinaria textil 
Energía del agua, cerámica 

Reino Unido 
Francia 
Bélgica 
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Energía del vapor y 
ferrocarriles 
1830-1880 

Máquina de vapor 
Barcos a vapor 
Máquinas herramientas 
Hierro, equipamiento de 
ferrocarril 
Ferrocarril 

Reino Unido 
Francia 
Bélgica 
Alemania 
Estados Unidos 

Ingeniería eléctrica y pesada 
1880-1930 

Maquinaria eléctrica 
Ingeniería pesada, barcos de 
acero  
Química pesada, tintes 
sintéticos 
Suministro y distribución 
de electricidad 

Alemania 
Estados Unidos 
Reino Unido 
Francia 
Bélgica 

Producción fordista en masa 
1930-1980 

Automóviles, camiones 
Armamento, aviones 
Artículos de equipo, planta de 
proceso, materiales sintéticos 
Carreteras 

Estados Unidos 
Alemania 
Diversos países 
Japón 

Información y comunicación 
1980 

Computadoras 
Bienes de capital electrónicos 
Software, telecomunicaciones 
Fibras ópticas, robótica 
Cerámica, satélites 

Japón 
Alemania 
Suecia 
Diversos países 

 Fuente: Elaboración propia con base [ HOWELLS (1994, pág. 3).]  Molina y Conca pág. 19 
 
 

Como observamos el poder y lugar que confiere a los países la innovación es determinante 

en el rol que ocupan en el concierto de las naciones.  

 

2.12.6 Pensadores y desarrollo de la innovación 

2.12.6.1 Autores de innovación 
 

En el estudio de la literatura de la innovación para la competitividad presentan diversos 

autores su aportación al respecto en la observada en la (Tabla 17). 

 

Tabla 17 Autores sobre la innovación 

Autor Año                          Aportaciones 

Francés J. B. Say           (1800) 
Desplaza los recursos económicos de un área de menor a un 
área de mayor productividad y mayor rendimiento. 

Joseph Schumpeter (1934) 

Como la introducción en el mercado de un nuevo producto o 
proceso, capaz de aportar algún elemento diferenciador a la 
apertura de un nuevo mercado o el descubrimiento de una nueva 
fuente de materias primas o productos intermedios. 

Peter Drucker 
  

(19(1987) 
Es el instrumento específico del emprendimiento. 

Michael Porter (1990) 
Es uno de los principales motores de la competencia 
empresarial. 
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Elster 
 

(1990) 
 

Es la producción de un nuevo conocimiento tecnológico, 
diferente de la invención que es la creación de alguna idea 
científica teórica o concepto que pueda conducir a la innovación 
cuando se aplica el proceso de producción. 

Rossemberg (1990) 
La decisión de innovar se toma a menudo en medio de una gran 
incertidumbre. 

Medina Salgado y 
Espinosa Espíndola 

(1994) 
Etimológicamente proviene del latín innovare, que significa 
cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades. 

Hipólito Molina 
Manchón y Francisco 

José Conca Flor 
(2000) 

El resultado de un proceso eminentemente empresarial que 
finaliza con el éxito en la aplicación de un invento, idea o 
concepto relativo a un nuevo producto o proceso, que permite 
hacer algo que antes no era posible o, al menos, no tan bien o 
tan eficientemente y que implica, por tanto, un auténtico 
progreso tecnológico, social y económico. 

Amaru (2003) 
Consiste en dirigir el proceso de creación de nuevos productos 
y servicios. 

Thomas K. MacCraw (2007) 
En gran medida, Estados Unidos logró su posición como la 
economía líder mundial porque tenía un fuerte espíritu 
emprendedor desde el principio. 

Hernández y 
Campos, 

(2011) 

Está estrechamente relacionado con el de la “creación de 
conocimiento”, lo que implica un proceso continuo a través del 
cual se superan los límites individuales y las limitaciones 
impuestas por la información y el aprendizaje pasado mediante 
la adquisición de un nuevo contexto, una nueva visión del mundo 
y nuevos conocimientos. 

OCDE Organización 
Cooperación y el 

Desarrollo 
Económico 

(2013) 

La innovación es un concepto extenso que comprende una 
amplia gama de actividades y procesos: mercados, actividades 
empresariales, redes y competencia, pero también las 
habilidades y organizaciones, la creatividad y la transferencia de 
conocimientos. 

Arboníes (2017) 

Señala que la empresa es un ente vivo donde hacer y ser son 
inseparables. En algunos casos y momentos, genera 
impresionantes espirales virtuosas de desarrollo y 
competitividad. 

Javier López Casarín (2018) 
Las sociedades innovadoras, son lugares en los que se 
promueve el avance del conocimiento, la curiosidad y también la 
búsqueda de soluciones nuevas y creativas. 

 Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 
 

 

2.12.7 La innovación en México y Michoacán   
 

No obstante, de la importancia del pensamiento y cultura innovadora, el reciente creado 

Observatorio Mexicano de Innovación por el gobierno federal, no funciona la página de internet, 

https://omi.economia.gob.mx/. Organismo que fue creado como “un instrumento cuyo objetivo 

es fortalecer el ecosistema de innovación en México, mediante la especificación de indicadores 

orientados a evaluar la posición de nuestro país en el ámbito internacional, así como la 

rentabilidad y el alineamiento de las políticas públicas de innovación (OMI, 2018). El reto es 

mayúsculo para México y Michoacán. En el Índice Nacional de Innovación 2013 (López C, 

https://omi.economia.gob.mx/
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2018) se muestran Michoacán ocupando el lugar 28 de las entidades federativas (Tabla 18). 

Lo que evidencia el grado de desatención que permea sobre tal concepto. 

 

Tabla de resultados de INEGI 

Tabla 18 Resultado general del INEGI, 2013 

Rango Estado Puntaje general 

1 Ciudad de México 70.66 

2 Nuevo León 44.82 
3 Jalisco 42.57 
4 Estado de México 35.57 
5 Puebla  34.06 
6 Querétaro 33.98 
7 Guanajuato 32.18 
8 Chihuahua 31.99 
9 Aguascalientes 31.91 
10 Baja California  30.21 
11 Coahuila  30.75 
12 Sonora 30.54 
13 Yucatán 30.40 
14 Sinaloa 30.36 
15 Campeche 29.42 
16 Quintana Roo 28.82 
17 Veracruz 28.66 
18 Baja California Sur 28.02 
19 Morelos 28.01 
20 Colima 27.70 
21 Tamaulipas 26.85 
22 Tabasco 25.96 
23 Hidalgo 23.57 
24 Nayarit 23.37 
25 Zacatecas 22.93 
26 Durango 23.37 
27 San Luis Potosí 22.93 
28 Michoacán 22.19 
29 Tlaxcala 21.42 
30 Chiapas 20.65 
31 Guerrero 19.36 
32 Oaxaca 18.85 

Fuente:  INEGI, 2013 (López C, 2018). 
  

 
 

A pesar de nuestra adversa situación sobre el tema, hay noticias que nos muestran la 

importancia de la investigación y del liderazgo creador.  En el campo de la construcción 

tenemos dos innovaciones notables, siendo una de ellas la estructura tridimensional de acero 

y cemento que puede soportar techos extremadamente pesados, que data del año 1962, y que 

fue creada por el Ing., Heberto Castillo, así como también, el Ecocreto, inventado por Néstor 
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de Buen Unna el cual consiste en el primer pavimento 100 por ciento permeable y ecológico en 

el planeta (López C, 2018). Lo que constituyen casos aislados de grandes talentos, pero no, un 

producto constante y continuo que haya nacido de una estrategia a largo plazo sustentada en 

una apoyada y decidida investigación.  

 

La Unión Europea tiene en marcha varias iniciativas de gestión y tecnología de la 

construcción con el objetivo de impulsar la innovación. Suecia, Japón, Canadá y el Reino Unido 

también tienen importantes iniciativas en curso para la investigación relacionada con la 

construcción (Workshop et al., 2009). Todavía no se sabe si estas estrategias darán lugar a 

una mayor participación en el mercado mundial, pero si tienen éxito, probablemente harán que 

las empresas de construcción extranjeras sean más competitivas con los EE. UU (Workshop 

et al., 2009). 

 

Un tema difícil, la innovación para el rubro de la construcción, dado que básicamente cada 

proyecto es único, por el cual, no existe una curva de aprendizaje tan clara como en la industria 

manufacturera en la que se establecen nuevos equipos para cada proyecto. Además, esta falta 

de repetición desalienta la inversión en innovación, ya que una innovación utilizable para un 

proyecto en particular puede no ser útil para otro en el futuro previsible (Workshop et al., 2009). 

 

Asimismo, la industria de la construcción está orientada a proyectos más que a procesos y, 

en consecuencia, hay muy poca transferencia de conocimiento entre proyectos. Además, los 

clientes tienden a elegir el costo más bajo en lugar del valor. Como también, tienden a utilizar 

formas de adquisición que especifican estrictamente lo que se ordena y, por lo tanto, no 

estimulan ni dejan mucho espacio para la innovación o el valor agregado. En consecuencia, la 

demanda de los clientes, (según encuestadas, Finlandia y Suecia los clientes no tienen el 

conocimiento suficiente para exigir mucho a la industria) y por lo tanto los incentivos financieros, 

para que la industria innove son muy débiles (Flanagan, et al., 2005).  

 

La literatura hace hincapié en que la capacidad de las empresas constructoras para ser 

competitivas reside en gran medida en el desarrollo y la utilización efectiva de las innovaciones 

tecnológicas. Las empresas deben capitalizar tanto las innovaciones tecnológicas nacionales 
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como el perfeccionamiento de las tecnologías desarrolladas en otros países. Los tipos de 

innovaciones tecnológicas que prevalecerán en el futuro no serán grandes avances, sino que 

serán desarrollados por pruebas incrementales a las tecnologías existentes (Yates, 1994). 

 

2.12.8 Indicadores de innovación de Joseph Schumpeter 1934 
 

1. Productos y servicios: Mejorar producto proceso y sistema. 
2. Condiciones de Demanda    
3. Procesos: Fabricación equipamiento, nuevos mercados, nueva estructura producción, 

distribución. 
4. Organización: Competitividad y sobrevivir: Adaptarse a los cambios económicos y 

recursos humanos- Productos, servicios en la organización. 
 

Como se desprende de la literatura, los conceptos de innovación, tecnología y el capital 

intelectual, preceden al de competitividad. Por ende, la integración de la teoría de la 

competitividad está íntimamente relacionada y sustentada sobre tales conceptos. De tal forma 

que, la innovación es un método de los capitalistas para desplazar continuamente a los 

antiguos (Schumpeter, 1942), y para lograrlo, se necesita de la investigación científica que es 

en sí misma una innovación social, y ésta debe ser sostenida y continua (Hall & Rosenberg, 

2010). En este entorno, las instituciones deben ser favorecer a la innovación (Acemoglu & 

Robinson, 2012) acorde a una legislación que mitigue las necesidades sociales. Y si bien es 

cierto que, cuando no se tiene el conocimiento e investigación la innovación puede ser costosa 

y arriesgada, caso contrario, cuando se tiene mayor certeza se reducen sus costos y precios 

(Mokyr, 2010). Es así, que con la invención y la innovación se crea más riqueza lo que 

disminuye la desigualdad social (Freeman,1989). Pues, además de bajar los costos, mejora la 

organización y el producto. Luego entonces, a mayor y mejor financiación a las universalidades 

se potencializará (Chesbrough, 2003). De tal suerte que al crear un círculo virtuoso entre 

gobierno, empresarios y sociedad aumenta la innovación (NIST-PCR, 2020; Pellicer, et al., 

2010). En conclusión, como lo ha sostenido Porter, desde los años 90´s “la innovación, en la 

economía actual, es uno de los principales motores de la competencia empresarial”. Esto 

significa que, a mayor innovación, mayores beneficios sociales (Molina y Conca, 2019).
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Como se puede observar, en la tabla de incidencia de valores (ver tabla, Anexo 52) que, en 

página posterior se aprecia, existe una relación, entre los varios estudios realizados por 

diversos autores, respecto de los factores que integran la competitividad empresarial. Estas 

interrelaciones encontradas en la literatura dan certeza sobre la importancia que tienen en la 

conducción de las empresas constructoras. Donde la variable dependiente competitividad y la 

variable independiente innovación tiene una significativa incidencia de 20.  Por lo que, la 

innovación en los productos, servicios o en los procesos internos, sustentados en I + D como 

parte de la estrategia, influye directamente tanto en lo económico como en la productividad, por 

ende, en los rendimientos del mercado. De tal manera que, el emprendimiento sobre los 

productos o los procesos en las materias primas, en el marco de la competencia a nivel 

empresarial, la producción basada en el nuevo conocimiento tecnológico y científico, como se 

aprecia en la teoría, conduce a la innovación en el proceso de producción. Obteniéndose 

procesos de éxito. Es decir que, ante un nuevo invento o una nueva idea o concepto de 

producto, aplicando la tecnología, reformula un nuevo proceso social y económico, lo que 

cambia o altera lo tradicional. Todo en razón para sembrar una cultura con nuevas actividades 

y habilidades, dentro de la empresa donde a formas distinta de organización sea más proclive 

a la creatividad y a la transferencia de conocimientos.  Exhibidas en la tabla incidencia y revisión 

de literatura de variables Innovación ver (Anexo 17).  

 

2.13 Tecnología  
  

En su célebre libro “Economics Explained” Heilbroner & Thurow (1982) dicen: “La tecnología 

fue un genio que el capitalismo dejó salir de la botella; desde entonces se ha negado a volver 

a entrar”. La perspectiva de diversos autores sobre el determinismo de la tecnología en la 

historia a veces es excesiva en sus conclusiones, de tal manera que, como advierte y 

recomienda Mokyr, (2010) el de observar con mayor profundidad sobre las mejoras en las 

capacidades tecnológicas, ya que éstas solo mejorarán el desempeño económico si y cuando 

van acompañadas de cambios complementarios en las instituciones, la gobernanza y la 

ideología (Hall & Rosenberg, 2010). 

Hoy sabemos que, en el manejo y cultivo de la tierra por el hombre, se encuentra el origen 

de las primeras civilizaciones que datan de más de tres mil años. La tecnología de la Edad del 

Hierro, disparó la agricultura y su productividad, dando tránsito al comercio e industria, 

floreciendo con ello, civilizaciones de gran poder y cultura (Armstrong, 2017).  En este sentido 
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sobre las instituciones, ideología y gobierno, el profesor (Drucker,1985) para fundar su 

concepción, “Sistema y Práctica de la Innovación” nos dice que la administración es la nueva 

tecnología, en lugar de cualquier nueva ciencia o invención específica, que está convirtiendo a 

la economía en una nueva sociedad emprendedora.   

 

Definitivamente, existe una conexión entre tecnología, investigación, desarrollo e 

innovación que están creando una nueva economía (Molina & Conca, 2019). Además 

(Porter,1987) afirma que de todas las cosas que pueden cambiar las reglas de competencia, el 

cambio tecnológico está entre las más prominentes. 

 

Como modelo notable del cambio y transformación, están las tecnologías digitales que en 

su núcleo poseen hardware para computación, software y redes que no son nuevas, pero, a 

diferencia de la tercera revolución industrial, son cada vez más sofisticadas e integradas y están 

transformando las sociedades y la economía mundial (Schawab, 2016).  El estudio de los 

nuevos sistemas tecnológicos es con el fin de predecir sus ventajas e inconvenientes para la 

sociedad, así como el impacto que causarán en ella y la forma en que la sociedad se adaptará 

a su empleo (Mataix & M., 1999). De tal suerte que debe existir un espíritu permanente de 

política de formación para sus empleados e implementación de tecnologías para cubrir las 

necesidades presentes y futuras.    

 

2.13.1 Autores y conceptos de tecnología a través de varios autores 
 

A partir de la revisión de la literatura encontramos varios autores y concepto respecto de 

la tecnología mostrados en (Tabla 19). 

 

Tabla 19 Autores y conceptos de tecnología a través de autores 

Conceptos Autor 
(Del gr. τεχνολογία technología, de τεχνολόγος technológos, de τέχνη téchnē 
‘arte’ y λόγος lógos ‘tratado’). f. 1. Conjunto de teorías y de técnicas que 
permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. ǁ 2. Tratado 
de los términos técnicos. ǁ 3. Lenguaje propio de una ciencia o un arte. ǁ 4. 
Conjunto de los instrumentos y procedimientos industriales de un determinado 
sector o producto. 

(RAE, 2012) 
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Revolución Informática. Término usado para indicar el punto de paso de la 
sociedad industrial a la sociedad informática. Cambio de las estructuras 
económica, social, política y técnica como resultado de la introducción de los 
ordenadores en la sociedad. 

(Mataix & M., 
1999) 

La tecnología es la suma total del conocimiento sobre las formas de hacer las 
cosas. 

(Koontz, O’donnel 
y Weichrich, 1985) 

La tecnología plasma la capacidad de las sociedades para transformarse. (Bueno, 2002) 

Las tecnologías de la información “se valoran esencialmente por su aportación 
a la mejora de la comunicación, al tratar, procesar y almacenar datos y 
distribuirlos bajo la forma de información corporativa”. 

(Molina y Conca, 
2000) 
 

La inversión en tecnología de la información influye en la estructura interna. (Sveiby, 1997) 

La “nueva tecnología” es la gestión empresarial. Lo que explica el asombroso 
crecimiento del empleo de la economía estadounidense durante los últimos 
veinte, y especialmente los últimos diez años. 

(Drucker,1985) 

La tecnología de materiales ha influido en la productividad de la mano de obra y 
de los factores parciales en la industria de la construcción de Estados Unidos 
entre 1977 y 2004. 

(Academies, 
2009). 

Los contratistas reconocen que la tecnología es el factor fundamental para 
mejorar su competitividad. 

(Lu, W., Shen, L., 
& Yam, M.C.H., 
2008) 

La tecnología es un factor importante, yo diría que el factor principal - detrás de 
la internacionalización de la producción, es decir, la producción de bienes y 
servicios en más de un país y de acuerdo con una estrategia global para vender 
en un mercado mundial. 

(Strange, 1994) 

El debate internacional sobre el sector de la construcción ha puesto de relieve 
una serie de áreas en las que se podría mejorar el rendimiento del sector, como 
una mejor capacitación y educación, un mayor uso de nuevas tecnologías, una 
mejor gestión de proyectos y un diseño innovador. 

(Flanagan R. J., 
2005) 

La tecnología redefine las condiciones para la competitividad, y el éxito 
depende de la adaptabilidad de las instituciones nacionales. 

(Muller, 1995) 

La capacidad de reducir costos se ve afectada por la tecnología aplicada en 
procesos administrativos; y el nivel de tecnología aplicada en proyectos se ve 
afectado por el nivel de capacitación. 

(Orozco, 2012) 

La tecnología puede reemplazar tareas peligrosas desempeñadas por obreros. 
(Orozco et al, 
2013) 

La tecnología influye en la productividad de la industria de la construcción. 
(Crawford, P., & 
Vogl, B., 2006) 

 Fuente: Elaboración propia con base en la literatura. 

 

El progreso tecnológico está dejando atrás a personas, corporaciones y países. Y no existe 

un mejor momento para ser un trabajador con habilidades especiales o la educación adecuada, 

que puedan usar la tecnología para crear y capturar valor. Sin embargo, nunca ha habido un 

peor momento para ser un trabajador con habilidades “ordinarias” para ofrecer, porque las 

computadoras, los robots y otras tecnologías digitales están adquiriendo estas habilidades a 

un ritmo extraordinario (Brynjolfsson y Mcaffe, 2014). 
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La tecnología de la información comenzó a presentarse en todos los procesos 

administrativos y productivos. Los ejércitos de contadores, auxiliares de oficina y operarios del 

pasado fueron sustituidos por computadoras. Algunas funciones de control, que los gerentes 

tenían que realizar personalmente, también fueron absorbidas por las computadoras (Amaru, 

2016). En el campo de las principales industrias distintas de la construcción han mejorado su 

productividad mediante el uso de tecnologías de la información. Estos incluyen técnicas de 

modelado y procesos que integran actividades de diseño, producción y operaciones 

(interoperabilidad) (Workshop et al., 2009). 

 

Con el tiempo, la tecnología ha cambiado muchos procesos de construcción. Puede ser 

discutible si la industria de la construcción ha aprovechado la tecnología al máximo, pero hay 

pocas dudas donde la tecnología ha tenido un impacto, como ha sido una mejora significativa 

en la productividad de la construcción (Goodrum, P. 2009; Workshop et al., 2009). 

 

Cambios como los que ha generado, la tecnología aplicada a la industria de la construcción, 

lo es la interoperabilidad, también llamado Building Information Modeling (BIM), que es 

entendida como la capacidad de administrar y comunicar datos electrónicos entre propietarios, 

clientes, contratistas, proveedores, y en las unidades de diseño, ingeniería, operaciones, 

gestión de proyectos, construcción, finanzas y legales de un proyecto (Workshop et al., 2009).  

 

Estas tecnologías de la información han permitido en la industria de la construcción: 

 

1. Modelos de diseño virtual. Para detectar posibles omisiones en el diseño.  

2. Modelos Energéticos. Que optimizan el diseño de calefacción, refrigeración, ventilación 

e iluminación. 

3. Modelo de construcción y programación. Para secuenciar la eficiencia de actividades, 

equipos de trabajo, materiales y suministros del proyecto.  

4. Modelos de estimación de costos. La vinculación de varios componentes para verificar 

las implicaciones de sus costos.  

5. Modelos de entrada y salida. Diseño virtual para planificar los flujos, el uso de espacio, 

colocación de equipos y evacuaciones durante emergencias. 
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6. Tecnologías de gestión de la cadena de suministros. El rastreo de materiales cuando 

salen de las instalaciones. 

7. Escaneo Láser. Creación de modelos virtuales para la gestión de vida. 

Hay que señalar que también los cambios de tecnología y procesos de los materiales 

(Hormigón, acero estructural, eléctrico, tubería, etc.) para la construcción han modificado el 

rendimiento, desempeño, eficiencia y la productividad en la industria, tal y como se advierte en 

el estudio parte Advancing the Competitiveness and Efficiency of tue U.S Construction Industry 

(Workshop et al., 2009) escrito por el profesor Paul M. Goodrum.  

 

En la década de 1980 se vivió el cambio drástico del campo de juego, que pasó de lo local 

a global, y fuertes organizaciones de Japón, Corea, Europa y otras zonas intensificaron su 

competencia por los mercados de todo el mundo. En la década de 1990, las nuevas tecnologías 

de la comunicación y el procesamiento de información (desde baratos aparatos de fax y 

computadoras portátiles, hasta novedosas computadoras super potentes), así como las 

transformaciones geopolíticas revolucionaron nuestra concepción de las organizaciones. De 

hecho, todos estos factores, y muchos más, forman parte del ambiente de las organizaciones 

que los gerentes deben tomar en cuenta (Foster, J. y Freeman, 1996). 

 

Nada más cierto, más, sin embargo, la experiencia japonesa en la década de los 80´s y 

90´s puso en marcha una política de tecnologización y robotización, sistemas de 

automatización que introdujeron en su industria de la construcción que les generó costos más 

elevados que al usar las prácticas tradicionales. Por otro lado, en los Estados Unidos las 

principales industrias de la construcción han mejorado su productividad mediante el uso de 

tecnologías de la información (Workshop et al., 2009). Lo que nos arroja sabiduría para moderar 

y entender la tecnología en el campo de la construcción.  En el otro extremo, el diario El País, 

(2020) nos muestra a la empresa de tecnología australiana FastBrick Robotics (FBR) 

presentando al robot albañil australiano que en tres días y medio construyó la estructura de 

una casa. Donde el autómata “Hadrian X” es capaz de colocar con precisión milimétrica hasta 

1.000 ladrillos por minuto.   

 



 

  

109 
 

Los inconvenientes, en la experiencia con otros países, en el ramo de la construcción que 

impiden la tecnologización de las empresas, así como acciones que se pueden mejorar (R. 

Flanagan et al., 2005; Workshop et al., 2009). 

 

1. Falta de investigación. 

2. Falta de medidas de rendimiento efectivas. 

3. Falta de retener y contratar mano de obra calificada acciones que podrían tomarse para 

avanzar:  

4. Despliegue generalizado y uso de aplicaciones de tecnología interoperable, también 

llamado Building Information Modeling (BIM). 

5. Mayor eficiencia en el lugar de trabajo a través de una interfaz más eficaz de personas, 

procesos, materiales, equipos e información. 

6. Mayor uso de técnicas y procesos de prefabricación, pre-montaje, modularización y 

fabricación fuera del sitio. 

7. Uso innovador y generalizado de instalaciones de demostración. 

8. Medición eficaz del rendimiento para impulsar la eficiencia y respaldar la innovación. 

9. Un mayor uso de las tecnologías de la información en el lugar de trabajo para la gestión 

de la cadena de suministro y otros usos podría reducir significativamente el desperdicio 

relacionado con el tiempo, los materiales, mano de obra y mejorar la calidad de los 

proyectos.  

 

De sobremanera las estadísticas y medidas a nivel industria deben de ser de gran interés 

y valor tanto para los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), para que los 

indicadores se actualicen a la sensibilidad de los tiempos, en tal virtud, la colaboración entre 

gobierno, centros de investigación y los empresarios se pueda activar la métrica de los 

indicadores para que se conviertan en un círculo virtuoso que permita una mayor eficiencia y 

competitividad. Tal como se advierte, en párrafos anteriores, que detrás del impulso de la 

industria de la construcción se encuentra entidades públicas, institutos especializados y 

universidades a través de sus departamentos o centros de arquitectura e ingeniería, de la mano 

de empresarios que invierten, agrupan y generan investigación para orientar con más rasgos 

científicos el futuro de la construcción. 
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De lo que se desprende, que hay esencialmente cinco dimensiones que definen el espacio 

de información a través del cual se deben comparar las métricas de construcción al definir para 

qué propósito se pueden requerir transformaciones (Workshop et al., 2009). 

 

1. Desempeño (incluyendo productividad, cronograma, costo, seguridad, 

competitividad, etc.). 

2. Paquete de trabajo (ámbitos de trabajo definidos con precisión y agregados 

jerárquicamente). 

3. Práctica (incluidas prácticas de gestión de proyectos, formación, automatización, 

etc.). 

4. Medio ambiente (complejidad del proyecto, mercado laboral, clima, etc.). 

5. Tiempo (frecuencia, fase y duración). 

 

2.13.2 Dimensiones e indicadores de la tecnología: Drucker Peter F (1985) 
 

Conocimientos: Intangible, conocimiento, refiere saber, máximo partido tecnología. 

Indicadores: 
 

1. Capacidades 
2. Recursos humanos                                             
3. Materiales                                             
4. Materias primas. 

 

Organización: Diseño, estructura organización, instrumentos trabajador optimización, 

desarrolle trabajo, satisfacción necesidad, solución problema y fin. 

 

Indicadores: 

5. Política administrativa      
6. Gestión                                            
7. Economía                                                           
8. Industria.   

Productos y servicios: Institución, grupo, asociación u organización directa o indirecta 

contribuyen al proceso socializar ambientes e interacción entre personas con propuestas 

innovadoras solución problemas demanda. 
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Indicadores: 

1. Empresarios                                                  
2. Actividad profesional productiva                                    
3. Distribución producto                         
4. Usuarios. 

 
 

Máquinas y técnicas: Herramientas utiliza el hombre en la optimización, satisfacción y 

necesidad, solución problema y fin.  

Indicadores: 

3. Cultura                                      
4. Objetivos                                       
5. Sistemas de valores                              
6. Códigos ética (creencias) proceso. 

 

En el recorrido y evolución de nuestra investigación, en los diversos autores que se han 

consultado, prevalece la convicción de que para aumentar la competitividad es con el uso y 

generación de tecnologías.  En nuestro caso, los autores clásicos sobre la competitividad en la 

industria de la construcción señalan como necesario procurar diagnósticos en torno a la cultura 

que priva de acuerdo con la ubicación de origen para generar las estrategias conducentes y 

con ello aumentar la competitividad (Flanagan, et al,1997). Porque la forma en la que se 

delinean y piensan las urbes en las próximas décadas cambiará la relación del hombre con su 

entorno y el comercio, con el tiempo y las distancias. Este escenario será disruptivo y cambiará 

los propósitos de vida del hombre.  Dado que la tecnología destruye costumbres milenarias y 

edifica nuevas culturas y sociedades que se rigen bajo otros principios y metas (Heilbroner y 

Thurow, 1982). 

 

Es de suma importancia señalar y exhibir las interrelaciones encontradas en la literatura 

que sirvan de base como criterios en la conducción de las empresas constructoras. Exhibiendo 

z técnicas y tecnológicas, capacidad de volumen de construcción, procesos empresariales de 

nuevos productos o procesos, instrumento y procedimientos del sector o del producto, sociedad 

industrial, la estructura económica social política y técnica, la suma de los conocimientos sobre 

las formas de hacer las cosas, así como las capacidad de las sociedades para transformarse; 
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las tecnologías de la información  en su aportación para mejorar la comunicación y los tratos; 

la inversión en la tecnología informática para que influya en la estructura interna; las nuevas 

tecnologías y la gestión empresarial, la tecnología de los materiales para su productividad; la 

mano de obra, que es el factor fundamental de la producción de los bienes, servicios y 

mercados que mejora los rendimientos del sector, como también la capacitación educación y 

nuevas tecnologías de gestión de proyectos, que permitan diseños innovadores y labren 

mejores condiciones de competitividad para el éxito y la adaptabilidad; la capacidad de reducir 

los costos es resultado de las tecnologías aplicadas en los procesos administrativos y el nivel 

de la tecnología en los proyectos otorga valor y sube el nivel de la capacitación; las tecnologías 

reemplazan las tareas peligrosas de los obreros y por último la tecnología influye en la 

productividad dentro de la industria de la construcción. Exhibidas en la tabla incidencia y 

revisión de literatura de variable Tecnología (Anexo 18). 

 

 2.14 Capital intelectual   
 

“Todos los imperios del futuro serán imperios del conocimiento y solamente los pueblos que 

entiendan cómo generar conocimiento y cómo protegerlo, cómo buscar jóvenes que tengan 

capacidad para hacerlo y asegurarse de que se queden en el país, serán países exitosos. Los 

otros, por más que tengan recursos materiales, materias primas diversas, litorales extensos, 

historias fantásticas, etc. Probablemente no se queden ni con las mismas banderas, ni con las 

mismas fronteras, ni mucho menos con un éxito económico” Albert Einstein, 1940.  

 

La trascendencia del valor del conocimiento en la economía no es reciente, sino data de 

largo tiempo. En el libro “Principios de Economía” de Marshall, A. (1890) lo vislumbra: “El 

conocimiento es nuestro motor de producción más poderoso”. Ahora, el capital intelectual se 

está volviendo con presteza más importante que el financiero (Szelągowski, M, 2019). 

 

El conocimiento es el activo más importante de la empresa en la economía del 

conocimiento. Y la clave del éxito no está en acumular conocimiento, sino en su uso continuo 

y renovación en los procesos de negocios que crean valor para la organización que les permita 

mantener una ventaja competitiva, lo que requiere de una continua gestión y coherente gestión 

de todo conocimiento dentro de una organización, que no solo se quede en la dirección, sino 
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que llegue a todo el personal (Szelągowski, M, 2019). Esta sinergia explica que el crecimiento 

económico moderno esté impulsado por un conocimiento útil cada vez mayor, que, hasta donde 

se sabe, no está sujeto a rendimientos decrecientes. Lo que hace que sea posible, como ya se 

comprendió en el siglo XVIII, fue la creciente “división del conocimiento” o especialización, en 

la que cada persona controlaba una porción cada vez menor de un rápido y aumentada 

cantidad total de conocimiento. Smith (1757, p. 570) argumentó abiertamente que la 

“especulación en el progreso de la sociedad…como todo comercio, se subdivide en muchas 

ramas…y la cantidad de la ciencia aumenta considerablemente”. Porque el conocimiento social 

total es igual a la unión de todos los conocimientos individuales, el conocimiento disponible 

para los avances tecnológicos estaba aumentado, siempre que aquellos que pudieran hacer 

mejor uso de él pudieran acceder a él (Hall, B., Rosenberg, N., 2010). 

 

De la literatura sobre la competitividad en la industria de la construcción sobresale la 

debilidad por la innovación tecnológica y el capital intelectual. Sin embargo, hoy con la 

tecnología, la red de información y comunicación, las métricas a nivel de la industria también 

se pueden utilizar para rastrear el impacto de las innovaciones, como el mayor uso de 

componentes prefabricados, tecnologías interoperables y equipos automatizados. Nos ilustra 

el estudio sobre los obstáculos para mejorar la productividad de la construcción del Comité de 

Promoción de la Productividad y la Competitividad de la Junta del Taller de la Industria de EE. 

UU. Sobre Infraestructura y Entorno Construido División de Ingeniería y Ciencias Físicas 

(Workshop et al., 2009), en el que identificó en el informe de 1983 de la Mesa Redonda 

Comercial titulada “Más construcción por el dinero” (BRT, 1983) una serie de adversidades que 

obstaculizan la productividad: 

 

1. Relaciones antagónicas entre propietarios y contratistas, administración y 

trabajadores, trabajadores sindicales y de talleres abiertos, empresas y gobierno. 

2. La falta de información precisa sobre la industria, sus proyectos y su oferta laboral. 

3. Bajo rendimiento de seguridad. 

4. Gerentes poco entrenados y mala gestión del lugar de trabajo. 

5. Falta de capacitación y educación para la fuerza laboral. 

6. Desinterés por adoptar nuevas tecnologías y lento ritmo de innovación. 

7. La falta de sistemas de gestión. 

8. Convenios colectivos y prácticas laborales. 
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9. Regulaciones gubernamentales, incluida la administración del código de 

construcción. 

 

Según Rivera y Bueno, (2011), “el capital intelectual su aplicación y alcance depende de la 

etapa de evolución en la que se encuentra la empresa. De tal forma que, para nuestro estudio, 

el abordar el capital intelectual, los indicadores como el desempeño, rendimiento, productividad 

e inversión en la investigación y desarrollo son predeterminantes para saber el lugar y nivel que 

ocupa la industria de la construcción en vivienda en el estado de Michoacán.  

 

Por ello el esfuerzo para entender la dimensión de los activos intangibles para generar 

riqueza (Sveiby, K.1997), tanto internos como externos de las empresas que influyen en el 

concepto de competitividad (Porter, 2008), tales como, las políticas locales que afectan la 

rivalidad misma. La apertura al comercio y la inversión extranjera, la propiedad del gobierno, 

las normas de licencia, la política antimonopolio y la influencia de la corrupción, entre otras 

cosas, tienen un papel vital en el establecimiento de la intensidad de la rivalidad local. El 

carácter de la rivalidad también está fuertemente influenciado por muchos otros aspectos del 

entorno empresarial (como los factores disponibles y las condiciones de la demanda local). En 

la comprensión de que su medición del capital intelectual todavía no está del todo clara y 

abordada (Sveiby, K.1997). 

 

De tal forma que, los avances de la tecnología pueden generar nuevas posibilidades de 

innovar, si se conoce con puntualidad y exactitud el comportamiento interno de las empresas.  

Para muestra basta un botón: Porter, (2008) argumenta que “las empresas usaban la 

tecnología de la información principalmente para las funciones de contabilidad y mantenimiento 

de registros. En estas aplicaciones, las computadoras automatizan funciones administrativas 

repetitivas como el procesamiento de pedidos. Hoy, se está extendiendo por toda la cadena de 

valor y está realizando funciones de optimización y control, así como funciones ejecutivas más 

críticas. General Electric, por ejemplo, utiliza una base de datos que incluye la experiencia 

acumulada y el conocimiento (a menudo intuitivo) de los ingenieros de servicio de sus 

dispositivos para brindar asistencia telefónica a los clientes”. 
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Por lo que la recopilación de datos que genera una empresa ahora con mayores facilidades 

puede ser compilada para su análisis y evaluación, gracias a la tecnología. De tal forma que se 

están creando nuevos vínculos entre las actividades y las empresas ahora pueden coordinar 

sus acciones más estrechamente con las de sus compradores y proveedores. Por ende, el 

concepto de capital intelectual es medular en el modelo de administración del conocimiento. Y 

la administración del conocimiento es una tendencia importante en muchas organizaciones, 

que utilizan sistemas de registro y recuperación de reconocimiento. Esos sistemas permiten 

analizar y archivar las “lecciones aprendidas” en proyectos concluidos y en la relación con los 

clientes. También es posible analizar los puntos fuertes y débiles en los conocimientos de la 

organización y, de esa forma, lograr la administración estratégica del conocimiento (Amaru, 

2009). 

 

2.14.1 Principales definiciones de capital intelectual 
 

A partir de la revisión de la literatura de la competitividad se hallan diversos autores y 

conceptos respecto al capital intelectual observados en (Tabla 20). 

 

Tabla 20 Principales definiciones y autores capital intelectual 

Autores Año Concepto 

Stewart (1991) 
“El Capital Intelectual es todo aquello que no se pueda tocar pero que puede 
hacer ganar dinero a la empresa”. 

Thomas Jonhson 
Referenciado por: 

Vladimir Vega 
Falcón 

(1996) 

“El Capital Intelectual se esconde dentro de un concepto contable, 
tradicional, llamado Goodwill. La diferencia es que tradicionalmente el 
Goodwill recalca activos poco usuales pero reales, tales como 
las marcas de las fábricas. En comparación el Capital Intelectual busca 
activos todavía menos tangibles, tales como la capacidad de una 
empresa para aprender y adaptarse”. 

Annie Brooking (1996) 
“Con el término de Capital Intelectual se hace referencia a la combinación 
de activos inmateriales que permiten funcionar a la empresa”. 

Leif Edvinsson 
Sullivan 

(1996) 

“El Capital Intelectual es aquel conocimiento que puede ser convertido en 
beneficio en el futuro y que se encuentra formado por recursos tales como 
las ideas, los inventos, las tecnologías, los programas informáticos, los 
diseños y los procesos”. 

Leif Edvinsson 
Michael 
Malone 

(1997) 
“La posesión de conocimiento, experiencia aplicada, tecnología 
organizacional, relaciones con clientes y destrezas profesionales que dan 
una ventaja competitiva en el mercado”. 

Bradley (1997) 
“El Capital Intelectual consiste en la capacidad para transformar el 
conocimiento y los activos intangibles en recursos que crean riqueza tanto 
en las empresas como en los países”. 

https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/inventos/inventos.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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Sveiby (1997) 
“El Capital Intelectual está constituido por todos aquellos conocimientos 
tácitos o explícitos que generan valor económico para la empresa”. 

Ross y Ross (1997) 
“El Capital Intelectual es la suma del conocimiento de sus miembros y de la 
interpretación práctica de ese conocimiento, es decir, de sus marcas, 
patentes y trámites”. 

Stewart (1998) 
“El Capital Intelectual está constituido de materia gris: conocimientos, 
información, propiedad intelectual, experiencia material que puede utilizarse 
para crear riquezas”. 

Malhotra (2000) 
“El Capital Intelectual representa al colectivo de los activos intangibles que 
pueden ser identificados y medidos”. 

Roos et al (2001) 
“El Capital Intelectual de una empresa es la suma del conocimiento de sus 
miembros y de la interpretación práctica del mismo”. 

 
Nevado Peña 
López Ruiz 

(2002) 

“Es el conjunto de activos de la empresa que, aunque no estén reflejados 
en los estados contables, generan o generarán valor para la misma en el 
futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con el capital 
humano y con otros estructurales como, la capacidad de innovación, las 
relaciones con los clientes, la calidad de los 
procesos, productos y servicios, el capital cultural y comunicacional permite 
a una empresa aprovechar mejor las oportunidades que otras, dando lugar 
a la generación de beneficios futuros”. 

Batista Canino 
Melián González 
Sánchez Medina 

(2002) 

“El Capital Intelectual es la combinación de activos inmateriales o 
intangibles, incluyéndose el conocimiento del personal, la capacidad para 
aprender y adaptarse, las relaciones con los clientes y los proveedores, las 
marcas, los nombres de los productos, los procesos internos, y la capacidad 
de I+D, etc., de una organización, que aunque no están reflejados en los 
estados contables tradicionales, generan o generarán valor en el futuro y 
sobre los cuales se podrá sustentar una ventaja competitiva sostenida. 

Fuente: Elaboración propia con base a diversas fuentes de la literatura. 
 
 

El término de conocimiento es desafiante, si no totalmente imposible, para definirlo de 

manera inequívoca, sin embargo, una de las definiciones más conocidas es la de Davenport y 

Prusak: El conocimiento es una mezcla fluida de experiencia enmarcada de valores e 

información contextual generada por expertos que proporciona un marco para evaluar e 

incorporar nuevas experiencias e información (Szelągowski, M, 2019). 

 

Ahora bien, para nuestro estudio nos importa el capital organizativo que está conformado 

por tres tipos de capital: Capital humano, Capital relacional, Capital estructural.  

 

2.14.2 Capital humano 
 

En este bloque se recogen tanto las competencias, entendiendo éstas como los 

conocimientos, habilidades y actitudes que en este momento se hallan en cada organización, 

https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes/propiedad-intelectual-comentarios-tendencias-recientes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/gepo/gepo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
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como la capacidad de aprendizaje, creatividad de las personas y equipos de trabajo. Se 

potencia desarrollando las competencias de personas y de equipos de trabajo. Dentro del 

Capital Humano se destacan las comunidades de práctica, las que se pueden definir como un 

grupo de individuos que, por estar trabajando juntos durante un largo período de tiempo, los 

que por haber compartido prácticas también comparten ricas experiencias. Elaborando sus 

propios mecanismos de confianza, porque todos saben lo que cada uno de ellos es capaz de 

hacer (Marek Szelągowski, 2019). 

 

¿Qué relación existe con el tema de la Gestión por el Conocimiento? Desde la perspectiva 

del Capital Intelectual, la Gestión del Conocimiento sería el conjunto de procesos y sistemas 

que están orientados a incrementar el Capital Intelectual. Por esto afirmamos con anterioridad 

que: la Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje organizacional su principal 

herramienta (Marek Szelągowski, 2019). 

 

2.14.3 Capital estructural  
 

El conocimiento debe ser sistematizado, explicitado o internalizado de la organización. 

Permitiendo una transmisión rápida de conocimientos, generando una espiral ascendente de 

conocimiento y mejora continua. Se potencia gestionando como un activo más el conocimiento 

organizacional estructurado, es decir, gestionando para su reutilización todo el conocimiento 

existente en la organización. Para esto se utilizan herramientas como las Intranet, Bases de 

datos, generación de historiales, entre otras (Marek Szelągowski, 2019). 

 

2.14.4 Capital relacional 
  

Este bloque recoge las formas de relacionarse la organización y los agentes de su entorno, 

como usuarios, proveedores, otras bibliotecas, etc. y que, como activo intangible que es de vital 

importancia para la unidad de información, también ha de ser medido y gestionado. De este 

modo se potencia tejiendo y gestionando una red de relaciones con el exterior de usuarios, 

proveedores e instituciones afines.  De manera que estos tres bloques que configuran el Capital 

Intelectual han de ser medidos y evaluados con el fin de ver qué necesidades y qué 
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aportaciones puede obtener la organización, pero el proceso es un conjunto complejo de 

mediciones y nivel. En relación con las personas que posean las competencias requeridas por 

el sistema organizacional, es un asunto vital. Sobre esas capacidades se sustenta la oferta de 

valor y las ventajas competitivas en los mercados (Marek Szelągowski, 2019). 

2.14.5 Indicadores de capital intelectual en la industria de la construcción 
 

• Medición del desempeño para permitir la innovación y mejoras en productos y procesos. 

• Medición eficaz del rendimiento para impulsar la eficiencia y respaldar la innovación.  

 

Procesos que influyen en la innovación, por ende, en la competitividad  

• Producción de productos de calidad que satisfagan las necesidades de los propietarios 

y de la nación. 

• Procesos, cadenas de suministro y flujos de trabajo bien integrados. 

• Promoción de la sostenibilidad mediante el uso eficiente del tiempo, materiales, 

habilidades y dólares. 

• Atractivo para una fuerza laboral diversa, bien entrenada, conocedora, profesional y 

calificada capaz de trabajar en colaboración para cumplir con los objetivos de los 

propietarios y clientes. 

• Capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones y desplegar nuevas tecnologías de 

forma eficaz. 

• Uso de las mejores prácticas para reducir el tiempo de reelaboración y entrega, y para 

mejorar la seguridad en el lugar de trabajo y la calidad del proyecto. 

 

2.14.6 Dimensiones e indicadores de Capital Intelectual según Sveiby (1997) 
 

Capital humano: Conocimientos, personas, calidad. 

Indicadores 

3 Solidaridad      

4 Confianza                                          

5 Trabajo en equipo    

6 Producto mayor calidad. 
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Capital Relacional: Calidad relaciones organización, proveedor cliente.  

Capital del Negocio: Capacidad para realizar actividades normales a corto plazo. 

 

Indicadores: Relaciones con los clientes    

• Nuevos productos mayor calidad  

• Nuevos productos acceso nuevos mercados 

 

Capital Social: Valor bienes aportación socios. 

Indicadores:  Prestigio 
• Reputación organización               

• Fidelidad cliente                    

• Fidelidad del trabajador. 

Capital Estructural: Organización, consigue personas, instituciones, equipo, 

cooperación empresa. 

• Capital Organizativo: Procesos. 

Indicadores   

• Reducción de costos                    

• Reducción de riesgos                  

• Reducción de tiempos 

  Capital tecnológico:  Empresa digital vanguardia. Dotación tecnológica  

Indicadores 

• Uso tecnologías digitales  

• Maquinaria                                                     

• Trabajo en equipo        

• Inversión       

Szelągowski, (2019) hace una síntesis sobre la evolución de los procesos de gestión. Para 

fundamentar el concepto de la gestión dinámica de procesos empresariales y lograr la 

concepción de una organización que aprende. Lo que se consigue a través de la constante 

verificación de los conocimientos adquiridos con respecto a las necesidades de los clientes. 
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Pues considera fundamental que para que ocurra tal cambio en una economía debe alcanzar 

una madurez suficiente para llegar a la etapa de la gestión de la información y el conocimiento 

y ésta se convierta en la fuente primordial que promueva una gestión competitiva.  

 

El concepto de organización que aprende apareció en la década de los 90´s.  Peter S. 

(1990) fórmula una de las definiciones más populares “Las organizaciones de aprendizaje que 

las personas amplían continuamente su capacidad para crear resultado que realmente desean, 

donde se nutren patrones de pensamientos nuevos y expansivos, donde la inspiración colectiva 

es libre, y donde las personas están continuamente aprendiendo juntas.  

 

Según Szelagowski (2019) en la revisión que se realiza de la literatura expone diversos 

factores detrás de los cambios para el enfoque en los procesos de la gestión de competitividad 

presentados en la (Tabla 21). 

 

Tabla 21 Factores detrás de los cambios en el enfoque de la gestión de procesos Según Marek 

Szelagowski (2019). 

 Gestión de 
Procesos 

Reglas (Supuestos) Factores de cambios 
fundamentales 

I Ingeniería 
Industrial 

(1911-1980) 

3 Ningún proceso cambia o 
lento ritmo en el proceso de 
cambios. 

4 Eliminación de 
redundantes 

acciones e innecesarias 
pérdidas. 

5 División del proceso en 
elementos simples. 
6 Plena previsibilidad de 
trabajadores realizando 
tareas simples. 

7 Producto más grande y 
variabilidad del servicio, que 
necesita más grande proceso 
de producción variabilidad. 

8 Importancia creciente de 
trabajo intelectual. 

9 Enfoque creciente en 
Servicios. 

II Gestión de la 
cadena de valor 

(1985-2003) 

10  Cada tarea o grupo de tareas debe 
proporcionar valor para el cliente. 

11  El valor depende no solo en la 
calidad del trabajo realizado en el 
curso de diferentes acciones o sus 
grupos, pero también en su 
coordinación también. 

12  Procesos dentro de la organización 
es innovado a través de lo evolutivo o 

medios revolucionarios. 

13 Globalización 
14 Creciente volatilidad y ritmo de 

operaciones. 
15 Rápido desarrollo de 
16 TIC común de tecnologías 

III Adaptación 
evolutiva a las 

necesidades de 
los clientes 

17  Gestión de procesos cohesivos y 
flexibles del sistema de operación y 

innovación dentro del organización. 

20 Cambios en la cultura social 
debido a la digitalización del 
trabajo y 

21 Vida (digitalización forzada). 
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(2003-2017) 18 Todo el proceso debe ser 
gestionado desde el punto de vista 
del cliente, mientras también toma 
en consideración a los proveedores 
de la organización y socios. 

19 Uso armonioso de información y 
comunicación tecnologías (TIC) para 
elevar la eficiencia de la gestión y 
acortar el proceso bucle de 
optimización. 

22 Creciente digitalización del 
Negocio. 

23 Individualización requerida de 
procesos con el uso de técnicas 
de Big. Data e Inteligencia 
artificial. 

24 Importancia creciente del 
conocimiento y el uso práctico 
del capital intelectual para la 
organización. 

Fuente: (Marek Szelagowski 2019). 
 
 

Como se desprende de la tabla ver (Anexo 18), el cambio durante los últimos 100 años ha 

cambiado la percepción y las reglas en la gestión de procesos. En la tercera ola, las 

organizaciones deben permitir y adaptarse a las necesidades cambiantes de los clientes de 

forma continua y evolutiva. Donde la participación de los proveedores y socios de la 

organización es consustancial y determinante. Lo que se garantiza con la implementación de 

tecnologías de la información y comunicación para garantizar la flexibilidad empresarial ante el 

cambio constante.  

 

La Tecnología tienen una significativa incidencia de 46 (la que se obtiene de la tabla 

siguiente) en la relación de la variable de la competitividad dentro de las empresas con respecto 

al capital intelectual como lo son: las capacitaciones, el desarrollo de los recursos humanos, la 

competencia dentro de esos recursos humanos, la clara definición de los puestos dentro de la 

empresa,  el involucramiento del personal y la comunicación interna de los sistemas de 

incentivos y recompensas dentro de la estructura de la organización para que sea eficiente y 

efectiva en el trabajo en equipo, así como el compromiso que tiene el personal y el nivel de 

motivación; de igual manera, las políticas de contratación y retención de los trabajadores, para 

hacer ganar dinero a la empresa; la capacidad que tiene la empresa para aprender y para 

adaptarse a los nuevos conocimientos e ideas presentados como inventos de tecnologías en 

programas informáticos, donde los diseños y los procesos, generan conocimiento sobre la 

experiencia; las tecnologías de la organización en la relación que prevalece entre los clientes 

y las destrezas dentro del mercado con la capacidad de transformar ese conocimiento en 

activos intangibles y activos materiales en función de la empresa; el conocimiento de los 

integrantes y la práctica, las marcas de las patentes y los trámites de los conocimientos de 

información sobre las propiedades intelectuales y la experiencia; los activos intangibles 

identificados y medidos en él con la suma de conocimientos de los miembros y su interpretación 

de la práctica del capital humano y la estructural; en suma,  la capacidad de innovación en la 
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relación que hay entre los clientes y la calidad de los procesos los productos y servicios 

fomentan una dinámica cultural de aprovechar las oportunidades. Exhibidas en la tabla 

incidencia y revisión de literatura de variable capital intelectual ver (Anexo 18). 

En correspondencia a la presente investigación sobre competitividad, se exhiben trabajos 

realizados por investigadores que abren y hacen posible la aplicación del PLS en presentes y 

futuras investigaciones. 

 

2.15 Artículos de autores emplean PLS en la competitividad Mínimos Cuadrados 
Parciales 
 

En referencia y en base a la literatura sobre competitividad en la (Tabla 23) se ponderan 

artículos de autores sobre mínimos cuadrados parciales PLS. 

 

Tabla 22 Artículo de autores que emplean PLS en el sector construcción para su competitividad 

Estudio Autor(es) y año Resumen 

 

 
 
 

(Orozco, 2012). 

Objetivo: Apoyar a los gerentes a enfocar sus 
esfuerzos y colocar sus recursos en las áreas que les 
permitan maximizar su desempeño competitivo. 
  

Entre factores e índices de 
Competitividad en 

empresas constructoras 

Variable dependiente: Competitividad  
Variable Independiente: Gestión estratégica.  
 
Metodología: 1.- Revisión de la literatura,2.- Desarrollo 
del modelo conceptual,3.- Identificación de los factores 
e índices más relevantes,4.- Desarrollo y análisis del  
modelo de interacciones, 5.-Operacionalizar cada uno 
de los factores e índices; proponer el modelo resultante 
con el análisis de interacciones con la técnica Partial 
Least Squares (PLS) utilizando la Modelación de 
Ecuaciones estructurales (SEM), para maximizar la 
varianza en las variables dependientes sobre las 
independientes, 6.- Validación Bootstrap con la que se 
examina la significancia estadística,7.- conclusiones y 
líneas de investigación futuras. 
 
Resultado: Los resultados muestran las prioridades 
competitivas actuales de los contratistas en Chile. 
Estos resultados obtenidos apoyan la planificación 
estratégica en las constructoras, al ayudar a los 
gerentes a orientar los esfuerzos de la compañía hacia 
aquellos factores que más impactan los índices que 
requieran mejorarse. Además, los resultados obtenidos 
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pueden servir para guiar la toma de decisiones sobre 
estrategias competitivas de compañías en países en 
vías de desarrollo con características similares. 

Competitividad en 
empresas constructoras. 

 
 
 
 
 

(João et al., 2017). 
 
 
 
 
 
  

Variable dependiente: Competitividad. 
Variable Independiente: Emprendimiento e 
innovación.  
 
Metodología: La covarianza basada en estructurales 
de ecuaciones en modelos estructurales estimados por 
PLS. Se evalúan a través de T en un análisis de valores 
del coeficiente determinado por R 2 para los 
endógenos constructos o alternativamente el Valué 
estandarizada media residual; se evalúan Constructos 
potencialmente generadoras de multicolinealidad, 
factores de inflación (VIF).  
 
Resultado: Estos expresan la importancia que se le 
han atribuido a la iniciativa empresarial que es 
dependiente en la fase del desarrollo económico y por 
lo tanto pueden reflejar, ya sea positiva o negativa el 
impacto que tuvo en la estrategia de crecimiento 
económico. 

El modelo de satisfacción 
del cliente de construcción:          

Un enfoque 
PLS-SEM 

(Durdyev et al., 
2020). 

Variable dependiente: Proyectos de construcción. 
Variable Independiente: Asociación público-privada 
en los factores demográficos.   Metodología: Para llevar 
a cabo este estudio, se recolectaron 210 muestras a 
través de un cuestionario bien definido de las partes 
interesadas en la construcción, (consultores, 
contratistas y clientes) que fueron seleccionados sobre 
una base de muestreo aleatorio. Se utilizó la técnica 
Smart PLS, Structural Equation Modeling (SEM) para 
analizar los datos y obtener los modelos de medición 
formativos, el modelo estructurado y la bondad de 
ajuste.  
 
Resultado: Se reveló que los factores relacionados 
con el cliente, con el equipo y con los materiales tienen 
un impacto significativo en el retraso para la finalización 
de los proyectos de construcción.  
 
Hallazgos. Los factores relacionados con el Cliente 
fueron: retrasos en la prestación de servicios, en el 
proceso de toma de decisiones y en la asignación de 
tiempo fueron insuficientes. Los factores relacionados 
con el equipo fueron: equipo de baja productividad 
existente, operador de equipo no calificado, avería de 
equipo y equipo obsoleto; los factores relacionados con 
los materiales fueron - Retraso en el suministro de 
materias primas; No disponibilidad de materiales; 
Cambio de materiales durante la construcción; No 
disponibilidad de accesorios y materiales dañados. 
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Sobre los ingresos de las 
pymes sobre los ingresos 

de las pymes 
(Fernández et al., 

2020). 

Las TIC y el clima empresarial sobre los ingresos de 
las pymes.  
 
Metodología: Para el análisis multivariante, se en el 
uso de modelos de ecuaciones estructurales 
(Structural Equations Models SEM), recurriendo a la 
técnica de mínimos cuadrados parciales (Partial Least 
Square, en adelante PLS), basada en la varianza, y en 
este caso la herramienta utilizada ha sido Smart PLS, 
en su versión 3.2.8  
Resultado: Sugiere que tanto la innovación como las 
TIC impactan positivamente en el incremento de las 
ventas de las pymes, y, por lo tanto, las empresas 
deben de integrarlas como parte fundamental de su 
estructura. 

 
 

 
 
 
 
 

Incidencia de la innovación 
y la gestión     tecnológica 
en la competitividad de las 
empresas constructoras.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Rendina Mg. 
Giordano 2018). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Gallardo, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivo: Evalúa la incidencia de la innovación y la 
gestión tecnológica en la competitividad de las 
medianas empresas constructoras. 
 
Variable dependiente: Competitividad 
Variable dependiente: Tecnología, Innovación 
 
Metodología: Empleó la técnica de la Modelización de 
Ecuaciones Estructurales basada en Varianza. 
 
Resultados: Validan parcialmente la hipótesis 
general, debido a que mientras la innovación muestra 
un impacto positivo y significativo en la competitividad 
de las empresas encuestadas, la gestión de la 
tecnología no muestra efectos positivos ni 
significativos en la competitividad. Sin embargo, la 
relación entre gestión de la tecnología y la innovación 
muestra efectos muy positivos y significativos. 

Responsabilidad social 
corporativa y capital 
intelectual, fuentes de 
competitividad y 
legitimidad en las 
organizaciones 

Objetivo: determinar si el ejercicio de la RSC produce 
una mejora en alguno de los componentes del Capital 
Intelectual de las organizaciones. El estudio se llevó a 
cabo en organizaciones españolas de naturaleza muy 
diversa, desde empresas pequeñas, medianas y 
grandes, de naturaleza privada y pública, así como 
otro tipo de organizaciones, universidades, etc. 
siempre que estén realizando actuaciones de 
Responsabilidad Social Corporativa. 
 
Variable dependiente: Competitividad 
Variable independiente: Responsabilidad Social 
Corporativa, Capital Intelectual, legitimidad. 
 
Metodología: Aplica la técnica Partial Least Square, 
abordando un modelo de ecuaciones estructurales.   
 
Resultado: Logró definir un conjunto de indicadores 
capaces de vincular las estrategias de RSC y CI en las 
organizaciones. Permitió validar un conjunto de 
indicadores específicos. Esto abre una puerta 
interesante para las organizaciones que vienen 
implementando la estrategia de RSC, a la vez que 
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están valorando sus activos intangibles, con la visión 
de obtener un cierto grado de competitividad y 
legitimidad en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura. 
 
 

En relación con las tablas mencionadas anteriormente en el (Anexo 17 Y 18) de dicha 

investigación perteneciente al Marco teórico de la misma se elaboró un mapa bibliométrico con 

el software VOSviewer como herramienta en la construcción y visualización de una red de la 

bibliografía contenida dentro del marco teórico con el objetivo de identificar la producción de la 

teoría que describe a la industria de la construcción 1994 a 2021, a través de Investigaciones 

(artículos, libros y revistas) 90’s y fomentar  futuros análisis para lograr mayor entendimiento 

de la competitividad del sector en su estudio a nivel empresas o firmas, derivado de eso se 

obtuvo como resultado: Un mapa bibliométrico de autores con mayor relevancia. 

 

Figura 8 Mapa bibliométrico de la relación de coocurrencia y autores 1000 conexiones de mayor 

representatividad. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura programa VOSviwer 
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Fuente: Elaboración propia con base en la literatura programa VOSviwer 

 

Figura 9 Mapa bibliométrico de la relación de coocurrencia y autores 1000 conexiones de mayor 

representatividad. 

 
              Fuente: Elaboración propia con base en la literatura programa VOSviwer 

 

 Así mismo los autores de mayor relevancia contenidos dentro del marco teórico en relación 

con las tablas contenidas en el (Anexo 17 y 18) donde aparece el autor Orozco como el de 

mayor producción científica sobre competitividad en la industria de la construcción, innovación 

y capital intelectual. Así mismo, muestra una distribución de la suma de las publicaciones 

elaboradas por el autor. Seguido de los autores con mayor número de publicaciones, incidencia 

e importancia en relación con su divulgación científica, entre ellos está Orozco, Ayala y Bárbara, 

ubicados con círculos de mayor tamaño como parte fundamental y fuerza del autor. 

Continuando con los autores con menor relevancia como lo son: Aldasoro, e Miriam- Jaramillo, 

López pablo- Robles, Ramiro-Chach, Pérez, Manuel- Bullén, Aída Atenea- Van Der wal, Hans. 

Observando 2 Clústers, así como también, las interrelaciones de la contribución del trabajo con 

el mismo clúster, y de los diversos clústeres. También, se elaboró un tercer mapa bibliométrico 

con el mismo software (VOSviewer) como herramienta en la construcción y visualización de 

una red bibliométrica de investigación, derivándose las palabras clave con mayor importancia 

en el marco teórico de la investigación contenida de las tablas (Anexos 17 y 18). 

 

Por otro lado, en el mapa bibliométrico se observan las relaciones de cercanía con las 

palabras clave, determinándose 12 clústers con las palabras derivadas de competitividad en la 

industria de la construcción, en los que encontramos los de mayor relevancia e importancia: 

Competitividad, industria de la construcción, organización estratégica, compañías de 
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construcción, Covid 19, innovación, modelación de ecuaciones, competitividad, industria de la 

construcción, organización estratégica, conocimiento administrativo, ventaja competitiva, 

pandemia, PLS- SEM. (Figura 10). 

 

Figura 10 Mapa bibliométrico de la relación de coocurrencia y autores 1000 conexiones de 

mayor representatividad. 

 
Fuente: Elaboración propia con base en la literatura programa VOSviwer 

 

De igual manera se elaboró un mapa bibliométrico sobre la concitación de 35 artículos y 

1000 conexiones de mayor representatividad del sector empresarial en la construcción como 

se presenta a continuación en la (Figura 11). 

 

Figura 11 Mapa bibliométrico relación concitaciones de artículos 35 y 1000 conexiones mayor 

representatividad del sector empresarial construcción  

   
                Fuente: Elaboración propia con base en la literatura programa VOSviwer 
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El Análisis y estudio concluye observando que prevalece una tendencia de producción 

gradual teoría para alcanzar, mejorar entendimiento, la aplicación y el desarrollo del sector de 

la construcción en aras de elevar la competitividad. Derivado del objeto de estudio para su 

Competitividad como concepto teórico, no fácil de aplicar al sector firma empresarial. Debido a 

su conveniente influencia en la ciencia, las disciplinas de competencia determinantes e 

importancia en el desarrollo de naciones más prosperas. Siendo esto una razón de evolución 

mejoría en el entendimiento y su aplicación concerniente entre gobierno, universidades, 

empresas y clientes que poseen una cultura, un sistema dentro de las instituciones, la sociedad, 

el estado, las ciudades o naciones para fortalecimiento de su estudio en la ciencia y 

productividad, generando certeza con una dirección del análisis sector para lograr abordarlo en 

Michoacán.  

 

Objetivo:  Identificar producción teórica descriptiva de competitividad industria construcción 

1994 a 2021.   A través de Bibliométrico descriptivo investigaciones (artículos, libros y revistas) 

publicadas 90’s y actualidad para fomentar líneas futuras investigación para alcanzar mayor 

entendimiento curso competitividad sector. A través de dicho análisis de artículos de 

competitividad a nivel empresas constructoras, se requiere el esfuerzo para de este modo 

lograr solucionar las diferencias existentes entre la teoría y su ejecución remontándose  en la 

investigación por medio de la realización de una revisión crítica de la competitividad del sector  

Flanagan et al, (2007) para si proporcionar mayor certeza en el camino para abordarla en el 

ámbito a nivel nación o industria, empresa que compiten dentro del mercado internacional.  

De manera que este análisis y estudio bibliométrico logró como resultados y experiencia en 

la investigación para la medición de la competitividad Finlandia, Suecia y el Reino Unido 

(Henricsson, P. et al., 2005)., EE. UU orientado otras naciones repensar estrategias, 

debilidades. A partir literatura cada nación posee cultura entender competitividad (Academies, 

N., 2009). Derivado de todos estos análisis y estudio llegamos a concluir que prevalece una 

marcada tendencia en la producción de manera gradual en la teoría, en alcance de mejorar el 

entendimiento, aplicación y desarrollo dentro del sector de la industria de la construcción en 

aras de elevar la competitividad. 

 

Discusión: Competitividad es un concepto teórico, no ha sido fácil su aplicación en 

naciones, estados y firmas empresariales. Dentro sector construcción conveniente influjo de la 

ciencia, como disciplina competitiva determinante e importancia para desarrollo de naciones 

prosperas. Razón preponderante de evolución doctrinal, mejoría, entendimiento y aplicación. 
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Producto de elevada conciencia entre gobierno, universidades, empresas y clientes. Siendo 

una cultura, un sistema, impregnando estratos institucionales, sociales y productivos de ciudad, 

estado o nación. Fortaleciendo su estudio, producción científica, productividad, generando 

certeza y orientación temática con el análisis del sector para abordarlo en Michoacán.  
 

Conclusión: 

El caso de estudio de Flanagan et al. (2005ª) el objetivo es descubrir la fuerza que existe 

entre las relaciones e índices que hay en la competitividad a tomarse en cuenta en el sector 

construcción en cualquier país. La propuesta de las relaciones de los autores de las tablas de 

incidencia que existe entre las variables con base a la competitividad en los Anexos 13 y 14 de 

la investigación como sustento de modelos existentes de negocios como son Modelo de calidad 

Europeo, y Modelo Balbrige. 

 

En relación a la planeación y estrategias del sector de la construcción nos muestra un 

bajo nivel y perfil de atención (bassioni et al., 2004), lo cual lleva a las empresas en enfocarse 

en la eficiencia operativa más que en las estrategias a largo plazo. Prince (1992), enfatiza el 

papel del nivel gerencial para proporcionar dirección a las empresas, considerando factores de 

riesgo y la toma de decisiones estratégicas. 

 

El avance de la competitividad y eficiencias en la industria de la construcción en 

EE.UU.en 2009 se relaciona con "actividades para mejorar calidad, puntualidad, rentabilidad y 

sostenibilidad en proyectos de construcción" (Autor no especificado, 2009). El informe de 

Finlandia, Suecia y el Reino Unido en los 90 destaca la "regulación de la competencia entre las 

empresas a nivel firma considerando su situación económica, política o social" (Lu et al., 2008). 

 

La medición de la competitividad en la construcción revela que "el cliente elija su 

vivienda con las empresas que las edifican" (Autor no especificado), generando deficiencias y 

retrasos, lo que lleva a gobiernos a aumentar la competitividad con investigación, adaptación 

al mercado global y crecimiento de tecnologías de información y comunicación. 
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El concepto teórico de competitividad presenta desafíos incluso en naciones prósperas, 

según un estudio bibliométrico que destaca conceptos clave como "industria de la construcción, 

competitividad, innovación, sustentabilidad e impacto de la investigación" (Autor no 

especificado). Se señala un bajo nivel de estudio a nivel firma y se destaca la importancia de 

autores latinos para enriquecer el conocimiento sobre la competitividad en América Latina. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

Para Kaplan (1964) la metodología es la representación, definición y demostración de 

métodos.  De suerte que, en las investigaciones, la metodología es el plan o pasos que realiza 

el investigador con el objetivo de recabar, examinar, procesar y expresar la información o datos 

dentro de la investigación en comunión con la problemática localizada. (Bonales & Sánchez, 

2003). Y la investigación, dice Hernández-Sampieri y Torres (2018) es el conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema con el 

resultado u objetivo de ampliar su conocimiento.  

 

Y, al abordar la competitividad de las empresas constructoras de vivienda en el Estado de 

Michoacán y la incidencia de las variables, tecnología, innovación y capital intelectual, se vuelve 

necesario, a través de la literatura, entender la evolución del concepto central para entender su 

dinámica, procesos y aplicaciones en las categorías de nación, corporaciones y empresas, así 

como los factores que la afectan y los índices con los cuales se mide la posición competitiva 

de las empresas. Por ende, la investigación de campo es de suprema importancia para conocer 

la realidad que se pretende analizar.  

 

Consecuentemente, en el presente capítulo se reúnen los componentes, acciones y etapas 

necesarias a cumplir en la investigación con la respectiva conceptualización del problema hasta 

las conclusiones, que se exponen en el próximo capítulo 4 Análisis e interpretación de 

resultados a través de las cuales se dará respuesta a las interrogantes objeto de la presente 

investigación. En el apartado del trabajo de campo se plantea el proceso en el cual se registra 

toda la información pertinente para su análisis, para así proceder a analizar los datos 

recabados.  

 

Ello es así, pues en el diseño de la investigación debe contener una planeación y estructura 

con la finalidad de tener las respuestas a las preguntas que ajustan la investigación, en las que 

éstas deben ser confiables y válidas respecto de las hipótesis planteadas (Kerlinger, 2002). 

Luego entonces, la certeza y viabilidad de una investigación deviene cuando el método es el 

adecuado, sistemático y ordenado para lograr el fin establecido (Salkind,1999). Por 
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consiguiente, en aras de lograr nuestro propósito, el desarrollo de la investigación se conduce 

de la siguiente manera: 

 

3.1 Etapas en el desarrollo de la metodología propuesta 
 

En este apartado describiremos los pasos principales como guía para realizar el estudio de 

investigación ver (Figura 12). 

Figura 12 Metodología de la investigación y Plan de programación (Roadmap) 

  

Fuente: Elaboración con base a investigación Orozco, (2012).  



 

  

134 
 

1.- Exploración de la Literatura. Con el propósito de abordar la competitividad a nivel 

empresa dentro del sector de la construcción de vivienda, se revisó la literatura al 

respecto, desde lo teórico hasta los estudios empíricos que se evidencian las variables 

innovación, tecnología y capital intelectual como variables independientes que tienen 

incidencia en la competitividad.  

 

2.- Identificación de los factores más relevantes para las empresas constructoras 
de vivienda en Michoacán. Existe poca cultura, experiencia y literatura sobre la 

competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán, por 

consiguiente, a través de la entrevista y cuestionario a gerentes o propietarios 

identificamos las prioridades, estímulos y procesos que mueven y organizan a las 

empresas constructoras, y de esta manera identificar los factores propios. Para Ericsson 

y Henricsson, (2005), la forma tradicional para identificar los elementos relevantes de la 

competitividad son los factores a través de la experiencia de los involucrados en el 

mercado seleccionado.   

 

Algunos de los factores para el desempeño de la competitividad de empresas 

constructoras son la productividad y el éxito como elementos de referencia y vínculo con 

la competitividad tal y como lo indica la literatura y la experiencia en otros países. 

Apegándose a la noción de competitividad como una ideología, sistema o cultura que 

transforma radicalmente los conceptos tradicionales de industria y empresa dentro del 

sector. Como también, e inseparable de la competitividad, lo son los conceptos de 

innovación, tecnología y capital intelectual a nivel firma o empresa. En el estudio del 

concepto competitividad y sus elementos que lo descifran, al identificar sus factores y la 

variabilidad que hay entre estos propios en Michoacán, es necesario una técnica o 

modelo que identifique las variables existentes entre los factores de competitividad.  

 

3.- Operacionalizar cada uno de los factores por medio de interrogantes que 
permitan medirlos en escalas ordinarias. El cuestionario promueve la orientación y 

percepción de gerentes o propietarios sobre el lugar que ocupa la empresa.  

 

Para cada variable se identificaron subvariables denominadas dimensiones, para cada 

dimensión a su vez ser determinaron una serie de indicadores. Los ítems del cuestionario 
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corresponden a estos indicadores, que representan variables medibles. Al medir los 

indicadores que a su vez conforman, las dimensiones las que a su vez conforman las 

variables independientes propuestas, medidas a través de los indicadores por medio de 

las escalas ordinarias. 

 

4.- Aplicación de la técnica PLS- SEM. Para lo cual, el modelo de interrelaciones a 

utilizar es la técnica de modelado mínimos cuadrados parciales como técnica de análisis 

multivariante de segunda generación para modelos de ecuaciones estructurales por sus 

siglas en inglés PLS-SEM.  
 
5.- Conclusiones. Finalmente, obtendremos las conclusiones y líneas de investigación 

futuras, derivadas de la investigación de la literatura. 

 

3.2 Modelo conceptual 
 

Proponen Venegas y Alarcón (1997) examinar y considerar las acciones de la empresa en 

su posición actual y a futuro por medio de los objetivos a cumplir de la empresa, para ello, los 

gerentes necesitan conocer cómo están asociados los factores y las interrelaciones de mayor 

relación que existen entre ellos, además de la firmeza en la correlación de las variables. 

Coadyuvando con las interrelaciones entre los factores para la toma de decisiones de los 

gerentes y ejecutivos para que asimilen el impacto del resultado de las variables incluidas. Del 

mismo modo, Alarcón (1997), demanda la evaluación del impacto que tienen las variables con 

la finalidad de ver su significancia para la competitividad de las empresas constructoras. De 

forma que, además del análisis del resultado de las variables más significativas en la 

competitividad de las empresas nos proporcione el impacto de incidencia de correlación de las 

variables. 

 

3.2.1 Diseño de la investigación 
 

El diseño de la investigación debe formarse, planearse y construirse bajo una estructura 

que responda a las preguntas de la investigación en colaboración simultánea de las hipótesis 

que suscite resultados válidos y confiables (Salid, 1999; Kerlinger, 2002).  La clasificación 

utilizada para el diseño de la investigación basado en Blaxter et al; (2010) y Balestrini. A (2006). 
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Figura 13 Clasificación del diseño de investigación 

 

 

 

 
 
Fuente:  Elaboración propia con base con Blaxter et al; (2010) y Balestrini. A (2006). 

 
 
 

3.2.2 Operacionalización de variables, dimensiones, indicadores e ítems 
 

La base del diseño del cuestionario conforme a Streiner y Norman (1999) y Ruiz (2002) 
inicia con la operación de las variables del marco teórico del constructo de la investigación, 

conteniendo las variables propuestas a estudiar en conjunto con sus dimensiones 

correspondientes a la variable, con sus respectivos indicadores de cada dimensión para su 

estudio y análisis. Para su posterior representación gráfica con un diagrama definido de las 

variables propuestas de la investigación. Por consiguiente, la realización de la 

operacionalización de las variables propuestas dentro de la investigación está contenida en el 

anexo 3 conforme a lo expuesto con anterioridad. 

 

3.2.2.1 Operacionalización de las variables en base al modelo  
 

Respecto a la operacionalización de las variables se elaboró una propuesta expuesta en la 

(Figura 14) del modelo en base a las variables independientes innovación, tecnología y capital 

intelectual para analizar y determinar la relación que hay entre ellas con sus dimensiones e 

indicadores, así como la elaboración de preguntas e ítems para su aplicación posterior con la 

finalidad de identificar, medir y determinar los factores que más impactan en la competitividad 

de las empresas constructoras en Morelia, Michoacán, lo que será beneficio de los gerentes y 

ejecutivos con la finalidad de auxiliar en los planes de acción a emprender por la empresa. 
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Figura 14 Modelo de variables   

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en la literatura ver anexo 9. 
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Operacionalización de variables  

Tabla 23 Operacionalización de variables, dimensiones, indicadores, ítems 

Variables 
independientes Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems 

TECNOLOGÍA 

La administración es la 
nueva tecnología en 

lugar de cualquier nueva 
ciencia o invención 
específica, que está 

convirtiendo a la 
economía…en una 

nueva sociedad 
emprendedora. 
Drucker (1985) 

Técnica 

Herramientas y 
maquinaria 

T 8,5,7 

Productos y Servicios T 1,2,4,9,10 

Materiales T   6,3,11,12 

INNOVACIÓN 

La introducción en el 
mercado de un nuevo 
producto o proceso, 

capaz de aportar algún 
elemento diferenciador, 
la apertura de un nuevo 

mercado o el 
descubrimiento de una 

nueva fuente de 
materias primas o 

productos intermedios. 
Joseph Schumpeter 

(1934) 

Productos o 
Servicios 

Mejora de producto IN 15,16,20,22,24 

Mejora de proceso IN  17,18, 21 

Organizacional 
Organización de 

trabajo 
IN 23 

Procesos 

Fabricación IN 13 

Equipamiento IN 19 

CAPITAL 
INTELECTUAL 

El Capital Intelectual 
está constituido por 

todos aquellos 
conocimientos tácitos o 
explícitos que generan 

valor económico para la 
empresa. 

Sveiby 1997 

Capital humano 

Nivel de motivación y 
Compromiso personal 

CA 25,27 

Sistema incentivos y 
recompensas 

CA  26,29 

Capacitación CA  31 

Capital relacional 

Involucramiento del 
personal 

CA 28,32 

Relación cliente con 
proveedores 

CA 35 

Actitud del empleado 
al cambio 

CA 36 

Capital estructural 

Trabajo en equipo CA 34,37 

Clara definición de 
puestos 

CA 33 

Estructura de la 
organización eficiente 

CA 30,38 

Variable  
dependiente Definición conceptual Dimensiones Ítems 

 
 
 

COMPETITIVIDAD 
SISTÉMICA                                                  

EMPRESARIAL 

El Estado 
 juega un rol importante 
en el éxito o fracaso al 

proporcionar un entorno 
que acompañe la 

búsqueda de 
competitividad de las 

compañías.                                  
D. Messner o J. Meyer-

Stamer 

Implementación tecnológica CO 43,52,56 

Productividad laboral 
CO 

40,44,45,47,48,51,53,54 

Capacidad innovadora CO 46, 55 

Desempeño financiero CO 41,42,49,50 

Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de diversos autores de competitividad 
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3.2.3 Método de la investigación 
 

La presente investigación se basa en el método científico, hipotético deductivo, con el 

planteamiento de una hipótesis, así como también las consecuencias que se deriven de ello 

para su posterior comprobación y derivado de ello, obtener una conclusión o resultados finales 

con la refutación o corroboración de la hipótesis planteada (Palella & Martins, 2012). 

 

3.2.4 Alcances de la investigación 
 

Los resultados que se pretende alcanzar en la investigación son descriptivos y 

correlacionales. 

 

3.2.4.1 Estudios descriptivos  
 

Con investigación derivada de los resultados se persigue analizar, comprender, describir el 

perfil con las características de las empresas constructoras de vivienda en Morelia, Michoacán, 

además de las gestiones en el ejercicio de la práctica de la innovación, tecnología, y el capital 

intelectual con base a la investigación correlacional. El campo de estudio son las empresas 

constructoras de vivienda en el Estado de Michoacán inscritas en la secretaria de 

Comunicaciones y Obras Públicas gobierno del estado de Michoacán (SCOP), en el nivel de 

empresas o firmas, en el impulso de conocer y describir su competitividad a través de las 

variables de innovación, tecnología y capital intelectual.  

 

3.2.4.2 Estudios correlacionales  
 

En relación con los datos alcanzados sobre las variables (innovación, tecnología y capital 

intelectual) se determinará con el análisis y estudio de la correlación que existe entre las 

variables propuestas de competitividad en el sector empresarial a nivel firma de las 

constructoras de vivienda en Morelia, Michoacán. El objetivo es determinar y prever el 

comportamiento de la variable con base a la correlación que se presenta en las demás 

variables.  
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3.2.5 Enfoque de la investigación  
 

El enfoque metodológico que precisa nuestra investigación es cualitativo, siendo 

imprescindible y de gran importancia la recolección de datos para su medición, estudio y 

posterior análisis correspondiente por medio de un cuestionario a escala numérica para su 

posterior evaluación estadística, con el objetivo de lograr establecer el modelo del 

comportamiento que presenten las variables propuestas a examinar en la búsqueda de 

comprobar o rechazar de las hipótesis desarrolladas en el inicio de la investigación. 

 

3.2.6 Tipo de investigación  
 

El tipo de estudio obedece al tipo de metodología y enfoque aplicada en la investigación. 

En relación con el diseño, la recopilación de datos y las muestras que son diversas en cada 

tipo o modelo a estudiar (Hernández & Fernández, 1991). La recolección de los datos se realizó 

en un determinado tiempo único, en la obtención de datos del sector empresarial de vivienda 

en Morelia. Para su posterior estudio enfocado en la relación que existe entre las variables en 

un tiempo específico de corte de tipo transversal.  

 

Yin, (2002) nos habla de la necesidad de definir los fundamentos del diseño para su 

ejecución. Que, para nuestro caso por sus características, es de tipo descriptiva debido a que 

ejerce referencia específicamente en las cualidades a través de una evaluación establecida en 

la investigación (Danhke, 1989), es de tipo exploratoria dado que los estudios son restringidos 

para analizar y estudiar las interrogantes no planteadas con anterioridad (Danhke, 1989), por 

último es transeccional o transversal las investigaciones no experimentales no es posible 

manipular variables, así como asignar de manera aleatoria los sujetos de estudio en un 

contexto de predicción (Kerlinger (1998). 

 

3.3 Unidad y sujeto de estudio  
 

En la presente investigación de nuestra unidad para análisis y estudio son las empresas 

constructoras en el rubro de vivienda en Morelia inscritas en la SCOP, donde los sujetos de 

estudio son, los gerentes, directivos, dueños, administradores encargados de las operaciones 
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de las empresas del sector empresarial a nivel firma, para su recomendación y base en un 

futuro en los procesos de las empresas constructoras del sector que son objeto de estudio.  

 

3.3.1 Sujeto de investigación  
 

En la estructura de la investigación existen dos elementos, el sujeto y el objeto en la 

investigación, lo que representa de manera particular relaciones de complejidad. Donde el 

sujeto es el individuo que juega el papel de investigador, en aras de profundizar en el 

conocimiento y estudio de las interrogantes de los objetos, fenómenos y procesos en la 

naturaleza de la sociedad. El cual indaga la causa que determina el fenómeno, así como 

también las posibles aplicaciones dentro del estudio (Una, 2011). Por lo tanto, la cantidad de 

análisis en dicha investigación está conformada por un padrón 130 empresas contratistas 

desarrolladoras de vivienda en Morelia inscritas en la (SCOP), que comprende el área de 

edificación de viviendas económicas, no residenciales unifamiliares y multifamiliares con base 

en el (SCIAN, 2018). 

 

3.4 Universo de estudio  

3.4.1 Universo de estudio y muestra  
 

Para Hurtado y Toro (2007), concretan la población como el total de individuos que describe 

la investigación a estudiar, llamada universo de estudio en relación con la muestra Balestrini 

(2002), indica que las muestras son parte representativas de la población con particularidades 

para su elaboración de manera precisa aceptable. El universo u objeto de estudio es el conjunto 

que se desea conocer respecto a determinada circunstancia o tema, de la cual se extraerá 

información, además de ser estudiada de manera particular en relación con el marco dentro de 

la investigación, sujeta al método científico elegido, para la obtención de resultados precisos y 

el establecimiento de conclusiones competentes (Salkind,1999). Debido a los efectos que se 

presentan del nivel de competitividad bajo en el estado de Michoacán en el sector (IMCO, 

2021). 
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3.4.2 Determinación del tamaño de la muestra 
 

Analizar y determinar la competitividad de las empresas constructoras de vivienda en 

Morelia, Michoacán. Con un enfoque hacia la responsabilidad social en los procesos y 

aplicación en beneficio de optimizar sus procesos, su posición de competitividad y el beneficio 

a los clientes.   El tamaño de una muestra es el número de individuos que contiene. La fórmula 

expuesta de Fisher y Navarro (1996) aplicada en el cálculo para determinar el tamaño de la 

muestra de los datos. La muestra debe seguir un enfoque aleatorio, lo que implica que cualquier 

empresa del total de 130 empresas disponibles puede ser seleccionada. Además, debe ser de 

tamaño representativa de la población para ello se determina el tamaño de la población 

utilizando la siguiente formula.   

 

Ecuación 1 

𝒏 =  
𝑵𝒁𝜶

𝟐 𝒑𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝜶
𝟐 𝒑𝒒

 

 
La ecuación expresa: 

‘n = Tamaño de la muestra estadística 

N = Población = (Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda inscritas SCOP 

Morelia 130 empresas)  

Zα = Porcentaje de confiabilidad =1.96 = 95%  

P = Probabilidad de ocurrencia = 0.50 = 50% 

q= Probabilidad de que no ocurra = (1 – p) = 0.50 

𝑒  = Error de estimación = 0.42 

 

La población en el padrón de 130 empresas contratistas desarrolladoras de vivienda en Morelia, 

Michoacán inscritas en la secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno Estatal. 

Zα: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean verdaderos: un 95 % 

de confianza es lo mismo que decir que son falsos con una probabilidad del 5%.  

 

𝑛 =  
(130)(1.96)2(0.50)(0.5)

(0.042)2(130−1)+(1.96)2(0.5)(0.50)
     

 
n= 105 
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3.5 Población y muestra estadística 
 

Dentro del tema a desarrollar en esta investigación se centra en las empresas constructoras 

de vivienda en Morelia, Michoacán. Cuya población total se obtuvo de las 130 empresas 

contratistas desarrolladoras de vivienda inscritas en la secretaria de Comunicaciones y Obras 

Públicas (SCOP) en el año 2022.  

 

3.5.1 Población  
 

La población estará conformada por las empresas constructoras de vivienda en Morelia 

inscritas en la SCOP Morelia, Michoacán. Constituyendo un universo de 130 empresas, con 

giro de edificación, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Es importante subrayar 

que estas empresas debido a su tamaño se dedican dentro del sector 23 de la construcción, 

subsector 236 de la edificación de la subrama 111 vivienda unifamiliar y 112 vivienda 

multifamiliar (SCIAN 2018). 

 

3.5.2 Muestra 
 

La temática con relación a dicha investigación y aplicación de entrevistas se realizará en 

base a las 130 empresas constructoras de vivienda en Morelia, Michoacán.  Dichas empresas 

se tuvo contacto y comunicación vía correo electrónico, telefónica, con el propósito de obtener 

respuesta al cuestionario a través del software de administración para aplicación del 

cuestionario a través de formularios de Google por sus siglas en inglés “Google Forms” debido 

condiciones presentadas de COVID 19.     

 

Por consiguiente, en el presente estudio se aplicará entrevistas con el objetivo de alcanzar 

la obtención de caracteristicas específicas y particulares de la población de análisis de pequeño 

tamaño y muestra obtenida de los datos en la investigación. En relación con la población se 

cuenta con un total de 130 empresas constructoras de vivienda SCOP y un resultado muestral 

de 105 empresas dentro del sector y rubro de vivienda, en la importancia de la obtención de 

nuevos datos como punto de referencia, base, comparación y aporte en investigaciones 
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posteriores o estadísticas, debido a la falta de existencia de estudio al respecto en Michoacán 

y de gran relevancia. 

 

3.5.3 Horizonte temporal y espacial  
 

3.5.3.1Temporalización 

En el presente estudio utilizaremos la investigación sincrónica para conocer la situación 

real de las mismas empresas de sector tomando en cuenta las características derivadas de ello 

en las organizaciones como referencia, base u orientación en los procesos y acciones en la 

práctica de las empresas en un futuro próximo con el propósito de reducir errores para elevar 

la competitividad entre ellas. 

 

3.5.3.2 Horizonte espacial 
 

Para la presente investigación la delimitación espacial se apoya en el contexto de la ciudad 

de Morelia, Michoacán. En correspondencia los datos se recabarán en el periodo de tiempo en 

el instante característico y singular de tiempo del año 2022 para el respectivo análisis de 

variables propuestas, la derivación resultante de dicho estudio en su incidencia de éstas y la 

interacción que presentan entre ellas.  

 

En correspondencia al método transversal descriptivo 

 

El proceso de elaboración es corto. En referencia a la dimensión cronológica de la 

investigación se enfoca en medir un momento determinado, en este caso una muestra 

representativa, la cual describa a la población de ese momento para la obtención de datos lo 

más certeros y reales posibles. En relación con los métodos transversales, hay de dos tipos: 
Investigaciones diacrónicas son aquellas que estudian fenómenos en un período largo con el 

objeto de verificar los cambios que se pueden producir, e Investigaciones sincrónicas, son 

aquellas que estudian fenómenos en un período corto con el objeto de verificar los cambios 

que suceden en orden cronológico de tiempo, espacio definido de manera independiente. A 
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utilizar la investigación para conocer la situación real de las mismas tomando en cuenta las 

características derivadas de ello en las organizaciones como referencia, base u orientación en 

los procesos y acciones en la práctica de las empresas en un futuro próximo con el propósito 

de reducir errores para elevar la competitividad entre ellas. 

 

3.6 Diseño del instrumento de medición  
 

Consiste en recabar información directa de las empresas constructoras de vivienda en 

Morelia, Michoacán, que concentran su atención en las variables selectas.  Para lo cual, se 

empleó la operacionalización de variables fundamentada con el desarrollo como así lo precisa 

Hernández y Fernández, (1991).  La obtención de datos por medio del cuestionario vía 

preguntas a segmentos de la sociedad es un proceso o medio de los más utilizados por los 

investigadores (Sierra, 2007). En nuestro caso, no será la excepción. Debido, como se ha 

expresado anteriormente, a que los diagnósticos realizados en diversos países, sobre estudios 

de la competitividad en las empresas constructoras, sugieren la recopilación empírica de los 

datos para mayor conocimiento y precisión de la realidad que impera en cada región o cultura.   

 

 

De tal suerte que el cuestionario nos permite concretar de mejor manera el estudio del que 

nos ocupamos. Para ello, es necesario diseñar y elaborar un cuestionario para su aplicación 

que sea acorde y ajustado para su posterior análisis sea congruente y concordante. Para Rojas, 

Fernández y Pérez (1998), un cuestionario es un instrumento para la recolección de 

información de manera ordenada y organizada, con una serie de preguntas que corresponden 

a indicadores que a su vez corresponden a las variables propuestas. Por otra parte, Sierra 

(2007) cree que el éxito del instrumento reside en su aplicación específica y determinada del 

sujeto de estudio, que en nuestro caso los gerentes de las empresas constructoras de vivienda 

en Morelia dan respuestas fiables y válidas para la interpretación de las variables planteadas 

en la presente investigación. 

  

La recopilación de los datos se llevó a cabo mediante entrevista estructurada, utilizando 

como instrumento fundamental un cuestionario compuesto de 56 ítems redactados en forma 

de pregunta, con 5 respuestas precisas, con orden de importancia de carácter ordinal, en 

escala Likert. 
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Como ya se mencionó, cada ítem corresponde a un indicador, que a su vez se relaciona 

con una dimensión y, a su vez con una variable independiente. Esto se lleva a cabo para lograr 

estimar el nivel de incidencia sobre la variable dependiente con la metodología PLS. Por lo 

tanto, es fundamental redactar las preguntas de manera correspondiente a los indicadores en 

cuestión. 

 

En razón a la contingencia de Covid 19, se realizaron algunas entrevistas vía Meet con el 

objetivo de recabar la información y obtención de los datos requeridos de identificación dentro 

de las variables propuestas con sus relativas dimensiones, indicadores e ítems para la medición 

en su debido tiempo.  

 

3.6.1 Estructura del cuestionario 
 

La elaboración del cuestionario está en función del propósito general y específicos en el 

presente estudio. Así como también la clasificación de ítems que integran el instrumento de 

medición se elaboró de manera cuidadosa para el análisis de todas y cada una de las variables 

que conforman el constructo de la teoría en conjunto con sus indicadores. El cual se expone a 

los expertos del tema como lo son los gerentes, directores y encargados para su validación. 

Elaborando en atención a las correspondientes modificaciones, observaciones pertinentes de 

los expertos de tema para su aplicación posterior como prueba piloto concretamente sobre 

once expertos en empresas constructora de vivienda en Morelia, Michoacán, para finalmente 

realizar la aplicación del instrumento a los expertos de las 130 empresas constructoras de 

vivienda obtenido respuesta por cada una de ellas. 

 

3.6.2 Escala de medición Likert 
 

Según Conrado (2007) las escalas de medición las conforman todos y cada uno de los 

valores de número de las variables ordenadas que posee y figuran en la correlación en un 

punto de inicio y fin de las actitudes de inclinación aprendida, con el objetivo de lograr contestar 

de manera sólida y conveniente, en relación con un objeto establecido y preciso por sus 

principios. Entre los métodos para realizar el escalamiento de Likert, es el método de diferencia 

semántica y escala de Likert (Fishbein, y Ajzen, 1975). En la presente investigación se utilizará 
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la escala Likert, en la cual se realiza una ponderación, precisando los puntos necesarios de 

cada unidad, en el análisis que resulta del promedio de las respuestas que se obtuvieron de 

cada uno de los ítems. El más empleado en las mediciones en al área de las ciencias sociales, 

la cual fue elaborada por Likert R (1932), realizando la estructura de un método, por medio del 

cual, se pudieran hacer mediciones y recopilación de los datos cualitativos. Es importante 

mencionar que los ítems deben ser expresados de manera afirmativa o como juicio de valor, 

en los cuales se solicita que el sujeto conteste a su reacción para posteriormente proceder a la 

aplicación del instrumento de medición (Hernández et al; 2010).  

 

Para lograr determinar el nivel de competitividad que poseen todas y cada una de las 

empresas contratistas desarrolladoras SCOP inscritas en vivienda en Morelia, Michoacán, en 

relación con las dimensiones a examinar. Los encuestados tienen que elegir el grado de 

acuerdo o desacuerdo en relación con cada uno de los ítems a evaluar, en los cuales el 

promedio de los reactivos obtenidos para la aplicación de pruebas estadísticas, son las que 

nos van a especificar puntualmente las variables a utilizar. Por ende, en este apartado el 

colaborador tendrá que señalar en todas y cada una de las preguntas en grado de acuerdo o 

desacuerdo con los ítems. Los reactivos resultantes deberán incorporarse al promedio de su 

aplicación de pruebas estadísticas que serán las que van a describir las variables que se van 

a emplear en el estudio.  

 

La escala para emplear el instrumento de medición en la recolección de los datos de la 

investigación es de Likert, con características de orden y una dirección. En relación con el 

instrumento para la medición de las variable propuesta e ítems la conforma un grupo de ítems 

afirmativos con escala de evaluación ordinal presentada en la (Figura 15) que contienen un 

punto medio neutro 3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo y dos puntos como opción hacia arriba 

1.- Totalmente de acuerdo, 2.-De acuerdo y dos hacia abajo como opción 3.- En desacuerdo, 

4.- En desacuerdo, 5.- Totalmente en desacuerdo.  Donde las alternativas de la escala en su 

respuesta del ítem se localizan distribuidos de manera uniforme en el instrumento de medición 

en conjunto con su respectivo número correspondiente de etiqueta. 
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Figura 15 Escala Likert de evaluación del cuestionario de investigación 

Escala Likert de evaluación del cuestionario de investigación 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
 

En desacuerdo 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Likert (1932). 
 

 

3.7 Validación de instrumento de medición  
 

Los requisitos fundamentales en el desempeño del instrumento de medición para su 

ejecución son la validez y confiabilidad (Li & Takakuwa, 2016). Para alcanzar las 

particularidades propuestas en el proceso de revisión de instrumento de la investigación. Las 

preguntas e Ítems contenidas en el cuestionario según Supo (2013) tienen que plantearse al 

grupo de expertos del tema de investigación “empresas constructoras de vivienda” para su 

revisión de ítems contenidos en el cuestionario en relación con la experiencia, pertinencia, 

claridad de redacción para su entendimiento y aplicación para ser contestado. 

 

Para Tejada (1995) el grado de validez y precisión que presenta el instrumento de medición 

empleado mide lo que se requiere medir. Presentado al grupo de expertos del tema de estudio 

para su validación en conjunto con sus observaciones y sugerencias correspondientes 

pertinentes del tema de cada uno de los expertos, se procedió a la ejecución del análisis para 

su confiablidad. 

 

El marco teórico de la investigación dictará el desarrollo y evolución para la validación del 

instrumento y el constructo que sustente las variables y confirmen la relación que hay entre 

ellos (Martínez, 2011). Y a mayor certeza y solidez del marco teórico, habrá mayor sustento de 

la hipótesis, por ende, la ser la validez más robusta, proporcionará mayor validez y autenticidad 

del instrumento de medición. En este propósito, Hernández y Fernández, (1991), sostienen tres 

fases que a continuación se enumeran: 
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1.- En el cual se formaliza y define la relación entre la teoría y los otros conceptos. 

2.- La correlación entre los dos conceptos, para el análisis de correlación. 

3.- Se explica e interpreta la evidencia empírica en relación con el nivel que se examina y 

aclara la validez del constructo en su medición exclusiva del constructo. 

 

En referencia a la validez de constructo del modelo del instrumento de medición, 

empleamos los datos recolectados de acuerdo con la muestra resultante establecida, los cuales 

se examinaron mediante el sistema de software estadístico IBM (SPSS) versión 21.0 de 

Windows, y sobre el análisis factorial se utilizó la técnica de estadística independiente del 

conjunto de relaciones mutuas establecidas entre las diferentes variables, y así poder lograr 

diferenciar los grupos semejantes  de factores que se forman de la variables que presenten 

mayor correlación entre ellas mismas (Gorsuch, 1983; Pett, Lackey, y Sullivan, 2003).  

 

3.8 Recolección de datos  
 

La recolección de datos a través del instrumento de medición en dicha investigación se 

realizó a una población total de 130 empresas constructoras de vivienda 2022, con una muestra 

de 105, el primer acercamiento se dio con los expertos del tema, es decir, los gerentes de las 

empresas constructoras de vivienda con su debida carta de presentación por parte del 

investigador con la finalidad de presentar ante ellos el objetivo de la investigación, subrayando 

los fines únicamente académicos en la aplicación del cuestionario que se concreta con 56 

preguntas ordinales cerradas y experimentales vía correo electrónico a través del software para 

aplicación del cuestionario por medio de formularios por sus siglas en ingles Google Forms”. 

 

En el marco de una investigación es necesario emplear la metodología de forma correcta 

para que respalde y confirme la calidad Ruiz et al., (1988), definen los conceptos de validez y 

confiabilidad de la siguiente manera. 

 

3.8.1 Estadísticos descriptivos 
 

El resultado que se obtuvo al aplicar el cuestionario a las empresas constructoras de 

vivienda de SCOP del Estado de Michoacán fue que: las empresas presentan Competitividad 
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dentro de los aspectos que considera la presente investigación (véase tabla 25) iniciando con 

la tecnología presenta un 51.0% (Mediana) en el uso de tecnologías de las compañías, La 

innovación muestra 52.00% (Mediana), así como también el capital intelectual exhibe un 

54.00% (Mediana), y finalmente la competitividad se observa con 71.00% (Mediana). Así como 

también manifiestan desviación estándar en Tecnologías 5.6, en Innovación es 6.4, para 

Capital intelectual es 6.8 y por último para competitividad es de 7.8 puntos, derivado de ello 

ninguna de las empresas constructoras se ubica en el punto más bajo como deficiente, ni en 

sentido opuesto en el punto más alto como máximo, se ubican en una posición mediana, sin 

llegar a ser bajo o nulo con valor de cero. 

 

Se presenta a manera de resumen en la tabla 1 el análisis de la medición de la variable 

Competitividad (VD), para su análisis y características de las variables propuestas Innovación, 

Tecnología, Capital intelectual (VI) para las empresas constructoras de vivienda en Michoacán 

propuestas en la investigación, sustentadas desde el macro teórico en la aplicación del 

cuestionario se alcanza el siguiente análisis estadístico. 

  

Posterior a la recolección de los datos se procede al procesamiento de la información 

de datos de las variables (VD) (CO) Competitividad y (VI) (TEC) Tecnología, (INN) Innovación, 

(CA) Capital intelectual, implican la suma de las evaluaciones realizadas en las variables 

independientes en la escala referente a los efectos conseguidos en el empleo de (EXCEL 

SPSS) se muestran a continuación Ver (Tabla 24) Resumen del análisis estadístico de las 

variables. así como también (ver tabla 2 TEC), (ver tabla 3 INN), (ver tabla 4 CA) y por último 

(ver tabla 5 CO) de distribución de frecuencias de cada una de las variables. 
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Tabla 24 Tabla de resumen análisis estadístico de variables propuestas 

Resumen análisis estadístico de variables propuestas 
  (TEC) 

TEC 
(INN)  
INN 

(CAP) 
CAP 

(CO) 
CO 

N Valido 105 105 105 105 

Perdido 0 0 0 0 

Media 51.94 53.60 53.06 69.74 

Error estándar 
de la media 

0.55 0.63 0.66 0.76 

Mediana 51.00 52.00 54.00 71.00 

Moda 56.00 51.00 55.00 80.00 

Desviación 
estándar  

5.61 6.44 6.78 7.84 

Varianza 31.50 41.49 46.04 61.40 

Rango 20.00 22.00 27.00 27.00 

Mínimo  42.00 42.00 39.00 54.00 

Máximo 62.00 64.00 66.00 81.00 

Sum 5454.0 5628.0 5571.0 7323.0 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
 
 

1.- En relación con la variable Tecnología la media los datos obtenidos en relación a la variable 

competitividad es de 57.1%, en proporción al valor máximo de 65, como clasificación más alta 

verificada con todo y cada uno de los reactivos del instrumento de medición a la variable 

Tecnología (5 escala mayor multiplicada por 13 preguntas). 

 

Posterior a la aplicación del cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en 

su análisis de competitividad en la variable Tecnología las empresas mostraron utilización de 

Tecnología medianamente sin lograr alcanzar una posición alta en su manejo. 

 

      Según Pedraza H. et.al. (2004), la utilización para medir las variables se mide por medio 

de sus indicadores, el valor máximo de la variable es igual a la escala máxima multiplicada por 

el número de indicadores estimados en la medición de la variable Tecnología. En 

correspondencia a el valor mínimo es igual a el número de los indicadores multiplicados por la 

escala mínima. Por medio del manejo de escalograma propone Pedraza y situar el valor de las 

variables en correspondencia a la misma escala, estimado en los valores intermedios el 

posterior tratamiento. 
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1) Restar la puntuación mayor a la puntuación menor. 
 

2) Dividir el resultante entre número de los intervalos(distancia). 
 

3) El resultante es la anchura del intervalo(distancia). 
 

 
En correspondencia a la variable Tecnología; El valor máximo 13 (5 preguntas por 5) y 

el valor mínimo 5 (5 preguntas por 1). 

 

Posteriormente de la aplicación del cuestionario a las empresas constructoras de 

vivienda en su análisis en relación con la Tecnología. Las empresas analizadas muestran 

buena Tecnología donde el 57.1% de las empresas se presenta por encima (mediana) del valor 

51 puntos, (ver Tabla 25) de distribución de frecuencias de la variable Tecnología. A lo que las 

empresas se sitúan en 51.0 puntos (se mantuvo). De manera que, se desvían del promedio 5.6 

puntos (desviación estándar). A continuación, se presenta la tabla de distribución de 

frecuencias de la variable Tecnología. 

 

Tabla 25 Distribución porcentaje de freuencias de la variable Tecnología   

Distribución porcentaje de frecuencias de la variable Tecnología   
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje Acumulado 

Válido 

42.00 6 5.7 5.7 5.7 

43.00 6 5.7 5.7 11.4 

45.00 6 5.7 5.7 17.1 

48.00 12 11.4 11.4 28.6 

49.00 12 11.4 11.4 º 

51.00 12 11.4 11.4 51.4 

52.00 6 5.7 5.7 57.1 

54.00 3 2.9 2.9 60.0 

55.00 3 2.9 2.9 62.9 

56.00 18 17.1 17.1 80.0 

58.00 6 5.7 5.7 85.7 

59.00 9 8.6 8.6 94.3 

62.00 6 5.7 5.7 100.0 

Total 105 100.0 100.0   

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
 
 
 

1) 13-65=52 
2) 52/5=10.4 
3) 10.4 c / intervalo 
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Para el caso particular de la hipótesis general se construyó una gráfica para determinar 

el lugar de Tecnología con la que describen las empresas constructoras de vivienda en Morelia 

Michoacán. La gráfica se elaboró con base al número de preguntas contenidas del cuestionario, 

tomando en cuenta las cinco factibles categorías a elección por parte del encuestado conforme 

a las particularidades que existen dentro de la empresa, dando como resultante el valor de 13 

puntos, como valor mínimo estimado nivel de medianamente sin lograr alcanzar una posición 

alta en el manejo de tecnología, seguido de el puntaje de 23.4 con baja Tecnología, hasta 65 

puntos siendo el valor más alto que puede obtener una empresa (véase Gráfica 9). 

 

Para el caso particular de la hipótesis general se construyó una gráfica con el objetivo 

de determinar el nivel de Tecnología con el que cuentan las empresas constructoras de 

vivienda en Morelia, Michoacán.  Al considerar el diseño de la gráfica con base al número total 

de ítems de la encuesta relacionados con el Tecnología y las características específicas de las 

empresas, se identificó un valor máximo de 65 puntos, el valor mínimo de 13 puntos, exhibiendo 

una posición de 51 puntos en Tecnología dentro de las empresas (ver Gráfica 9). 

 

Gráfica 9 Posición de Tecnologías en las empresas constructoras. 

 
           Elaboración propia con base en la investigación 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en la investigación las empresas encuestadas tienen 

un punto medio de Tecnología 51.0 puntos, es mostrando que las empresas emplean 

medianamente sin lograr alcanzar una posición alta en el manejo de Tecnologías, sin llegar al 

máximo de 65 de tecnologías (gráfica 9).  



 

  

154 
 

2..- Continuando con la variable Innovación la media datos obtenidos en relación a la variable 

competitividad es de 52.00, en proporción al valor máximo de 65, como calificación más alta 

elaborada con todo y cada uno de los reactivos del instrumento de medición a la variable 

Tecnología (5 escala mayor multiplicada por 13 preguntas). 

 

Posterior a la aplicación del cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en 

su análisis de competitividad en la variable Tecnología las empresas mostraron medianamente 

sin lograr alcanzar una posición alta con el manejo de Tecnología. 

 

En correspondencia a la variable Innovación; El valor máximo 11 (11 preguntas por 5) y el valor 

mínimo 11 (11 preguntas por 1). 

Posteriormente de la aplicación del cuestionario a las empresas constructoras de 

vivienda en su análisis en relación con la Innovación. Las empresas analizadas muestran poca 

Innovación donde el 60% de las empresas se presenta por encima (mediana) del valor 52 

puntos, (ver tabla 26) de distribución de frecuencias de la variable Innovación. A lo que las 

empresas se sitúan en 52.0 puntos (se mantuvo). De manera que, se desvían del promedio 6.4 

puntos (desviación estándar). A continuación, se presenta la tabla de distribución de 

frecuencias de la variable Innovación. 

 

Tabla 26 Distribución porcentaje de frecuencias de la variable Tecnología   

Distribución porcentaje de frecuencias de la variable Tecnología 
  Frecuencia Por ciento Porcentaje valido Porcentaje Acumulado 

Valido 42.00 6 5.7 5.7 5.7 

43.00 6 5.7 5.7 11.4 

45.00 3 2.9 2.9 14.3 

49.00 3 2.9 2.9 17.1 

50.00 12 11.4 11.4 28.6 

51.00 15 14.3 14.3 42.9 

52.00 12 11.4 11.4 54.3 

54.00 6 5.7 5.7 60.0 

55.00 3 2.9 2.9 62.9 

56.00 9 8.6 8.6 71.4 

57.00 6 5.7 5.7 77.1 

62.00 6 5.7 5.7 82.9 

63.00 12 11.4 11.4 94.3 

64.00 6 5.7 5.7 100.0 

Total 105 100.0 100.0   
  Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
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1) 11-55=44 
2) 44/5=8.8 
3) 8.8 c / intervalo 

 
Para analizar la hipótesis general, se elaboró una gráfica que determina el nivel de 

Innovación presente en las empresas constructoras de vivienda en Morelia, Michoacán. Al 

considerar el diseño de la gráfica con base al número total de ítems de la encuesta relacionados 

con la Innovación y las características específicas de las empresas, se identificó el valor 

máximo de 55 puntos, un valor mínimo de 11 puntos, exhibiendo una posición de 52 puntos en 

Innovaciones dentro de las empresas (ver Gráfica 10). 

 

Gráfica 10 Posición de Innovación en las empresas constructoras.  

         

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación 

 

3.- Seguido de la variable Capital Intelectual la media los datos obtenidos en relación a la 

variable competitividad es de 53.06, en proporción al valor máximo de 65, como clasificación 

más alta elaborada con todo y cada uno de los reactivos del instrumento de medición a la 

variable Tecnología (5 escala mayor multiplicada por 13 preguntas). 

 

Posterior a la aplicación del cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en 

su análisis de competitividad en la variable Capital Intelectual las empresas mostraron buen 

Capital Intelectual:  En correspondencia a la variable Capital Intelectual; El valor máximo 13 (13 

preguntas por 5) y el valor mínimo 5 (13 preguntas por 1). 
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Posteriormente de la aplicación del cuestionario las empresas constructoras de vivienda 

en su análisis en relación con el Capital Intelectual. Las empresas analizadas muestran 

medianamente sin lograr alcanzar una posición alta con el empleo de Capital Intelectual.  donde 

el 62.9% de las empresas se presenta por encima (mediana) del valor 62.9 puntos, ver la tabla 

4 de distribución de frecuencias de la variable Capital Intelectual. A lo que las empresas se 

sitúan en 54.0 puntos (se mantuvo). De manera que, se desvían del promedio 6.78 puntos 

(desviación estándar). En lo sucesivo, se presenta la tabla 27 de distribución de frecuencias de 

la variable Capital Intelectual.   

 

Tabla 27 Distribución de porcentaje de frecuencias de la variable Capital Intelectual.   

Distribución de porcentaje de frecuencias de la variable Capital Intelectual 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido  

39.00 3 2.9 2.9 2.9 

43.00 3 2.9 2.9 5.7 

44.00 9 8.6 8.6 14.3 

47.00 6 5.7 5.7 20.0 

48.00 12 11.4 11.4 31.4 

49.00 3 2.9 2.9 34.3 

50.00 3 2.9 2.9 37.1 

51.00 3 2.9 2.9 40.0 

52.00 6 5.7 5.7 45.7 

53.00 3 2.9 2.9 48.6 

54.00 9 8.6 8.6 57.1 

55.00 15 14.3 14.3 71.4 

56.00 6 5.7 5.7 77.1 

58.00 6 5.7 5.7 82.9 

61.00 3 2.9 2.9 85.7 

64.00 6 5.7 5.7 91.4 

65.00 6 5.7 5.7 97.1 

66.00 3 2.9 2.9 100.0 

Total 105 100.0 100.0   

  Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
 
 

1) 13-65=52 
2) 52/5=10.4 
3) 10.4 c / intervalo 

 
Para el caso particular de la hipótesis general se construyó una gráfica con el objetivo 

de determinar el nivel de Capital Intelectual con el que cuentan las empresas constructoras de 

vivienda en Morelia, Michoacán.  Al considerar el diseño de la gráfica con base al número total 

de ítems de la encuesta relacionados con el Capital Intelectual y las características específicas 

de las empresas, se identificó un valor máximo de 65 puntos, el valor mínimo de 13 puntos, 
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exhibiendo una posición de 54 puntos en Capital Intelectual dentro de las empresas (ver Gráfica 

11). 

Gráfica 11 Posición de capital Intelectual en las empresas constructoras. 
                                                           

 
                                                  Fuente: Elaboración propia con base a la investigación 

 
 

4.- Finalmente la variable Competitividad la media los datos obtenidos en relación a la variable 

competitividad es de 71.0, en proporción al valor máximo de 80 como clasificación más alta 

elaborada con todo y cada uno de los reactivos del instrumento de medición a la variable 

Tecnología (5 escala mayor multiplicada por 16 preguntas). 

 

Posterior a la aplicación del cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en 

su análisis de competitividad en la variable Tecnología las empresas mostraron una posición 

medianamente con el manejo de tecnología sin lograr alcanzar una posición alta de 

Competitividad, sin llegar a ser al máximo de 80 de competitividad. 

 

En correspondencia a la variable Competitividad; El valor máximo 16 (16 preguntas por 

5) y el valor mínimo 16 (16 preguntas por 1). 

 

Posteriormente de la aplicación del cuestionario a las empresas constructoras de 

vivienda en su análisis en relación con la Competitividad. Las empresas analizadas muestran 

buena Competitividad donde el 57.1% de las empresas se presenta por encima (mediana) del 

valor 71 puntos, (ver Tabla 29) de distribución de frecuencias de la variable Competitividad. A 



 

  

158 
 

lo que las empresas se sitúan en 71 puntos (se mantuvo). De manera que, se desvían del 

promedio 7.84 puntos (desviación estándar). Finalmente, a continuación, se muestra la tabla 

28 de distribución de frecuencias de la variable Competitividad.   

 

Tabla 28 Distribución en porcentaje de frecuencias de la variable Competitividad  

Distribución en porcentaje de frecuencias de la variable Competitividad 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

Valido 184.00 6 5.7 5.7 5.7 
 193.00 3 2.9 2.9 8.6 
 201.00 3 2.9 2.9 11.4 
 202.00 3 2.9 2.9 14.3 
 204.00 3 2.9 2.9 17.1 
 208.00 3 2.9 2.9 20.0 
 210.00 3 2.9 2.9 22.9 
 211.00 6 5.7 5.7 28.6 
 213.00 6 5.7 5.7 34.3 
 216.00 3 2.9 2.9 37.1 
 219.00 3 2.9 2.9 40.0 
 221.00 3 2.9 2.9 42.9 
 222.00 3 2.9 2.9 45.7 
 223.00 3 2.9 2.9 48.6 
 224.00 3 2.9 2.9 51.4 
 225.00 12 11.4 11.4 62.9 
 227.00 3 2.9 2.9 65.7 
 228.00 6 5.7 5.7 71.4 
 231.00 3 2.9 2.9 74.3 
 232.00 3 2.9 2.9 77.1 
 236.00 3 2.9 2.9 80.0 
 237.00 3 2.9 2.9 82.9 
 241.00 9 8.6 8.6 91.4 
 244.00 3 2.9 2.9 94.3 
 250.00 6 5.7 5.7 100.0 
 Total 105 100.0 100.0  

  Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
 
 

Tabla de Medidas de tendencia central y variabilidad de Competitividad 

N Validez 105 
Pérdida  0 

Mediana 221.28 
Error estándar de Media 1.619 
Mediana 224.00 
Moda 225.00 
Desviación estándar 16.58 
Varianza 275.22 
Oblicuidad -.399 
Erro estándar de oblicuidad .236 
Curtosis -.185 
Error estándar de Curtosis .467 
Rango 66.00 
Mínimo 184.00 
Máximo 250.00 
Suma 23235.00 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
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1) 16-6=10 
2) 10/5=2.2 
3) 12.8 c / intervalo 

 
 

Para el caso particular de la hipótesis general se construyó una gráfica con el objetivo 

de determinar el nivel de Competitividad con el que cuentan las empresas constructoras de 

vivienda en Morelia, Michoacán.  Al considerar el diseño de la gráfica con base al número total 

de ítems de la encuesta relacionados con el Competitividad y las características específicas de 

las empresas, se identificó un valor máximo de 80 puntos, el valor mínimo de 16 puntos, 

exhibiendo una posición de 71 puntos en Competitividad dentro de las empresas (ver Gráfica 

12). 

Gráfica 12 Posición de la Competitividad en las empresas constructoras.  

                                             
                                            Fuente: Elaboración propia con base a la investigación 

 
 
 

Prueba de hipótesis 

La hipótesis general se muestra en la gráfica que afirma que (TE) Tecnologías, (INN) 

Innovación y finalmente el (CA) Capital intelectual influyen medianamente sin lograr alcanzar 

una posición alta en su utilización, para su eficiencia en el empleo de estas mismas para 

incrementar la competitividad del sector de la construcción empresarial a nivel firma de vivienda 

en Morelia, Michoacán. Presentan una existencia de relación directa entre las (VI) Tecnología, 

Innovación y Capital Intelectual y la (VD) competitividad. Presentado con anterioridad en las 

gráficas correspondientes al estado actual del manejo de cada una de las variables propuestas 

de estudio. De manera que es necesario y urgente incrementar su uso, e inversión en beneficio 

del sector empresarial en busca de elevar y mejorar el nivel de competitividad. 
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La elaboración propia con base a la investigación se construyó una gráfica con el 

objetivo de determinar el nivel de Competitividad con el que cuentan las empresas 

constructoras de vivienda en Morelia, Michoacán.  Al considerar el diseño de la gráfica con 

base al número total de ítems de la encuesta relacionados con el Competitividad y las 

características específicas de las empresas, se identificó un valor máximo de 280 puntos, el 

valor mínimo de 56 puntos, mostrando una posición de 224 puntos sobresaliente en el nivel de 

Competitividad dentro de las empresas (ver Gráfica 13). 

 

Gráfica 13 Posición de la Competitividad en las empresas constructoras.  

 
                                         Fuente: Elaboración propia con base a la investigación 
 
 
 

Tabla 29 Casos de estudio de bibliométricos en la competitividad.  

Casos de estudio de bibliométricos en la competitividad 
Estudio Autor(es) y año Resumen 

Competitive 
strategy of low 
financial in a 

context resource. 

( Ngowi, Iwisi, 
Mushi,2010) 

Muchas empresas de construcción han obtenido beneficios y 
han satisfecho a sus clientes al adoptar herramientas 
operativas como la gestión de calidad total (TQM), la 
reingeniería y la evaluación comparativa. Estos métodos han 
resultado en una mayor productividad, mejor calidad y 
entregas de proyectos más rápidas. Sin embargo, dado que la 
eficacia operativa significa realizar actividades similares mejor 
que sus rivales, las ganancias de estas herramientas solo han 
sido temporales. Cuando todos usan las mismas herramientas, 
el campo de juego está nivelado. Este artículo informa sobre 
un estudio de diez empresas de construcción en Botswana. El 
estudio encontró que las capacidades de las empresas están 
influenciadas por sus estructuras organizacionales; esto puede 
determinar hasta qué punto una empresa es competitiva. El 
artículo concluye enfatizando que las empresas constructoras 
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con estructuras organizativas flexibles están mejor equipadas 
que aquellas con estructuras rígidas. Responden mejor a los 
cambios en el entorno. 
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Huamantumba, E. 
G., Tupia, M. A. 

H., & 
Bogdanovich, M. 

M. M. (2021). 

Los problemas medioambientales asociados al sector de la 
construcción han llevado a la comunidad científica mundial a 
prestar atención al uso de áridos reciclados procedentes de 
residuos de construcción y demolición. Se han aplicado las 
herramientas bibliométricas SciMAT y VOSviewer para 
analizar, cuantificar y visualizar los aspectos conceptuales y 
sociales de este campo científico, así como su evolución entre 
1973 y 2019. El estudio de 843 artículos científicos en este 
campo ha demostrado que la mayoría importante área 
temática ha sido el Reciclaje. En general, el objetivo común de 
los trabajos publicados fue estudiar el uso eficiente de los 
recursos contenidos en los residuos de construcción y 
demolición debido a su tratamiento para producir áridos 
reciclados, especialmente para su uso en hormigón. Así 
mismo, se han observado algunas carencias en otras áreas del 
campo analizado, p. el uso de áridos reciclados en 
aplicaciones sujetas a normativas menos exigentes (morteros, 
productos prefabricados de hormigón o cubiertas verdes). 
El objetivo de la investigación fue realizar el análisis de la 
Competitividad de operadores logísticos a través de un estudio 
bibliométrico en la base de datos Scopus, 2017 – 2021. La 
estrategia de búsqueda consideró la selección de 
publicaciones en el idioma inglés de la base de datos Scopus. 
El algoritmo de búsqueda utilizado fue competitiveness of 
logistics operators, vinculado al título del artículo, resumen y 
palabras claves, se filtraron los siguientes tipos de 
documentos: article, book, book chapter, conference paper, 
editorial and review, fueron ordenados por su relevancia. El 
número de documentos seleccionados fue 148, con un total de 
428 autores, de los cuales 404 registraron un documento y 24 
autores registraron entre dos a más documentos, también 
sobre Competitividad de operadores logísticos: un análisis 
bibliométrico en la base de datos Scopus, 2017-2021. Esta 
obra se comparte bajo la licencia Creative Common Atribución-
No Comercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) Revista de la 
Universidad Internacional del Ecuador. URL: 
https://www.uide.edu.ec/ 93identificó 523 palabras claves. Se 
concluyó que las tendencias actuales de desarrollo a nivel 
mundial, se enfocan en el equilibrio entre el desarrollo 
sostenible económico, social y ambiental. La producción 
científica anual sobre el tema es aún escasa, habiéndose 
logrado en el año 2020 la cifra récord de 42 artículos, 
publicados en las revistas Sustainability (Switzerland), 
International Journal Of Logistics Management y Journal Of 
Cleaner Production. El documento de mayor citación es el de 
Ansari ZN (2017). Se identificó a 404 autores que publicaron 
un artículo y sólo 2 autores han publicado 4 artículos cuyo 
aporte no llegan ni al 1%. La mayor colaboración entre países 
es entre China, Reino Unido, Estados Unidos e India. Los 
temas de tendencias se orientan al Supply chain management. 

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura. 
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Recomendaciones 

a. Capacitar a las empresas constructoras en el manejo de Innovación, tecnologías y el 

capital intelectual (conocimientos). 

b. Fomentar relación entre empresa, gobierno, departamentos, instituciones con el 

objetivo de estudiar, analizar, desarrollar e implementar la competitividad empresarial. 

c. Utilizar estrategias para la eficiencia competitiva de las empresas, logrando regular la 

ejecución de procesos para alcanzar cambios en las empresas para su competitividad. 

d. Dejar como base para su estudio y diagnóstico los resultados obtenidos en la presente 

investigación del sector construcción empresarial, así como en futuras investigaciones. 

e. Es necesario y urgente la elaboración de investigaciones, estudio  e impulso del sector 

construcción de vivienda a nivel firma para el desarrollo, infraestructura, e inversión del 

país, estados y municipios en busca de elevar, integrar e implementar la competitividad 

de las empresas con el uso de tecnologías innovadoras para su transformación a través 

de planes de negocios con implementación de estrategias, equipo digital (software), 

tecnológico y  capacitación en los conocimientos para la ejecución de procesos que 

permitan regular, la competitividad en el mercado, además del lanzamiento de nuevos 

procesos innovadores para alcanzar impacto y beneficios sociales, desarrollo, 

reducción de costos, mayor calidad del producto de vivienda y elevar la calidad de vida. 

Porque el cambio que beneficia a los ciudadanos debe ser el origen y motivo por el que 

se construya. 

 

Para Hernández, et al; (2018), el empleo de la escala aditiva para la categorización y 

estructura por porcentaje de las empresas del sector construcción a nivel firma debe ser 

conforme a la jerarquía de competitividad de la que resulta la mínima evaluación factiblemente 

lograda por una persona es 56 puntos, mientras que la máxima es 280 puntos como se muestra 

en (ver tabla 30).  

Tabla 30 Escala Aditiva del desempeño de competitividad del sector de la construcción  

Escala Aditiva del desempeño de competitividad del sector de la construcción 

Límite inferior Límite superior Etiqueta 

56 100.8 Baja 
100.8 145.4 Media baja 
145.4 190.4 Media 
190.4 235.2 Sobresaliente 
235.2 280 Media alta 

              Fuente: Elaboración propia con base en los resultados alcanzados. 
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Por consiguiente, el análisis se elaboró de acuerdo a la estructura de categorización en 

relación a cada uno de los sujetos conforme a la evaluación obtenida para con ello lograr 

alcanzar la jerarquía en la estructura de conformidad al estudio de competitividad. Resultado 

de ello se exhibe a las empresas constructoras de vivienda en Michoacán que presentan 

niveles de competitividad en rango de valores de jerarquía de totalmente de acuerdo hasta 

totalmente en desacuerdo que se manifiesta en el respectivo escalograma.  Dentro del mismo 

análisis de las empresas constructoras se descubre su posición en el punto 235.2 con un rango 

por arriba de un valor que va de sobresaliente. 

 

                                        Fuente: Elaboración propia de la escala aditiva de los resultados alcanzados  
 

3.9 Validez del modelo 
 

Los pasos a seguir en la investigación para obtener las correlaciones entre los pares de 

variables para su estimación se exponen en la matriz de correlaciones de las variables que se 

consideraron esenciales para su análisis. 

El determinante es una medida global de correlación en toda y cada una de las variables 

propuestas de la investigación, y la interpretación del mismo es que mientras más cercano a 

cero (0) expone que la distribución de las correlaciones se estima con importancia, es decir, 

indica que es pertinente y adecuado para su utilización en el análisis factorial (ver tabla 31).  

 

 Tabla 31 Determinante de la Matriz de Correlación 

Determínate de Matriz de correlación 

una. Determinante = .196 
Fuente: Resultados de salida de SPSS 
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Existen diferentes modelos de contraste de factorización. En relación con la prueba KMO 

de (Kaiser, Meyer y Olkin) vincula los coeficientes en la correlación, Rjh observados de las 

variables Xj y Xh, y ajh siendo los coeficientes de correlación parcial entre las variables en un 

contexto determinado Xi y Xh. En correspondencia con el Test KMO mientras el valor alcanzado 

se encuentre más cercano a 1 dentro del Test KMO, significa que la relación que hay entre los 

valores es alta. De modo que si KMO ≥ a 0.9, indica que el valor resultante del test, es excelente 

para su empleo; en el caso de KMO ≥ 0.8 el valor obtenido exhibe que es óptimo en su 

aplicación; y si KMO ≥ 0.7 el valor alcanzado muestra que la relación entre las variables es 

regular; en el caso de KMO ≥ 0.6 el valor adquirido indica que está por debajo; y, por último, si 

el KMO 0.5 ≥ extraído alcanzado, es prueba de que el valor es deficiente. 

 

En lo referente a la prueba de Esfericidad de Bartlett’s la significancia del P-valor <0.05 se 

rechaza, en consecuencia, la (H0) hipótesis nula > no es posible emplear el análisis factorial. 

Consecutivamente se llevó a cabo la prueba de Adecuación Muestral (MKA), donde el 

resultante de dicha muestra de la totalidad de las variables del KMO si ésta es menor a < 0.60 

será inadecuada para llevar a cabo el correspondiente análisis de los datos. 

 

Para ello, se requiere la elaboración de diversas pruebas previo al inicio del análisis en la 

estructura de los factores para su factorización posterior y lograr corroborar si es conveniente 

en la aplicación de la estructura de los datos para su análisis factorial. Las medidas de 

adecuación en las muestras de los indicadores nos exhiben si la estimación de los datos es 

apropiada para su utilización y análisis factorial. Conocidas como la Prueba de Esfericidad de 

Bartlett’s siendo la Prueba de adecuación de Kaiser – Meyer Olkin (KMO). Por último, se llevó 

a cabo la prueba de Kaiser-Olking de Adecuación y Esfericidad de Bartlett’s de competitividad. 

 

Tabla 32 Prueba de KMO y de Esfericidad de Bartlett’s  

Prueba de KMO y de Esfericidad de Bartlett’s 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación muestral. .607 

Prueba de Esfericidad de 
Bartlett’s 

Approx. Chi-Square 63.187 

df 6 

Sig. .000 

Fuente: Elaboración propia realizado en SSPS versión 21.08 
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En correspondencia al resultante de la aplicación de las pruebas KMO de Adecuación 

Muestral y Esfericidad de Bartlett’s y el determinante Matriz de Correlación, (ver tabla 32) de 

dicha investigación, la Prueba de Bartlett’s de Esfericidad observamos como resultado del valor 

estadístico de .607, es decir >0.6, donde dicho valor adquirido indica que es bajo, pero, 

aceptable, además de una significancia estadista (valor P= 0.000).  Mostrando pertinencia del 

modelo factorial en la explicación de los datos. Reflejando que es pertinente la ejecución del 

análisis factorial del grupo de variables propuestas para la investigación. 

 

En la extracción de los factores, el objetivo de realizar el análisis de los factores es para 

lograr establecer los factores latentes que nos faciliten la relación determinada entre el conjunto 

de las variables observadas. El tratamiento más óptimo es la verosimilitud que se basa en 

mínimos cuadrados ordinarios, para la factorización. Con elevado estudio de los contrastes 

entre los modelos y el debate para su aceptable utilización del documento de Loret-Segura, 

Ferreres_Traver, Hernández-Baeza y Tomas- Marco (2014). En dicho estudio se planteó y 

eligió el método de máxima verosimilitud, así como también, el criterio de auto valor >1 (Ver 

Tabla 33).  

 

Derivado de la realización de las pruebas, se efectuó el análisis factorial exploratorio a 

través del manejo del método de elementos primordiales con rotación Varimax, resultando de 

ello la varianza explicada acumulada de factores de 1 componente extraído con valores para 

(CO) Competitividad .290, en (INN) Innovación .940, hacia (CA) Capital Intelectual .875 (ver 

Tabla 34) Matriz de componentes extraídos, resultando un total de 58.040% acumulado, así 

como también (Ver Tabla 35) de variación porcentaje de la varianza total explicada. 

 

Tabla 33 Matriz de componentes extraídos 

Matriz de componentes extraídos 

 Componente 
1 

(CO) CO .290 
(INN) INN .940 
(TE) TE .767 
(CA) CA .875 

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. 
una. 1 componentes extraídos. 
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Tabla 34 Variación total explicada 

Variación total explicada 
 
 Total 

% de 
Varianza 

% 
acumulativo 

Total 
% de 

Varianza 
% 

acumulativo 
1 2.322 58.040 58.040 2.322 58.040 58.040 
2 .998 24.960 83.001    

3 .516 12.889 95.889    

4 .164 4.111 100.000    

Método de Extracción: Análisis de Componentes Principales. 
 
  

Evaluación de la representación de la muestra en el Modelo 

Se clasifican y eligen variables para su procesamiento de datos de la factorial. En donde 

éstos para su debido análisis y estudio nos confirman el logro del propósito alcanzado. 

Teniéndose, evidentemente un factor de agrupamiento de las variables propuestas para su 

análisis y cálculo, en las que se observa que su alcance es más de manera individual.  La 

competitividad en la medición de su escala cumple con el criterio de validez y fiabilidad en la 

aplicación del instrumento de medición científico desde el momento de su elaboración y del 

planteamiento a través del desarrollo del propósito precisado y enfocado en la competitividad. 

El constructo se determinó y precisó en la ejecución de las operaciones dentro de la realización 

de la investigación, en la factorización de cada uno de los elementos analizados, de manera 

que los ítems contenidos en los grupos de los factores, así como también en la aplicación y 

medición del constructo son precisos y congruentes, debido a la obtención del valor de 

significancia estadística en su coeficiente general.  Se aconseja desarrollar para la aplicación 

y medición dentro de la investigación y estudio la presencia de dimensiones de fiabilidad en el 

test del instrumentó empleado para su medición, susceptible a la aplicación de diversos 

procedimientos u operaciones en la obtención del resultado final expuesto. 

 

3.10 Confiabilidad del modelo 
 

La confiabilidad del modelo según Martínez (1996) es la estabilidad del conjunto de la 

medición del atributo, de igual manera como la parte de la inconsistencia verdadera en relación 

con la inconsistencia que se obtiene. La confiabilidad interna de coherencia en el modelo, la 

utilizada en la ciencia por los investigadores. La cual radica en que la medición de cada una de 

las partes del instrumento de medición calcule lo mismo, de manera que, al realizar los cálculos 

de manera repetida en varias ocasiones los resultados obtenidos son los mismos, es entonces 
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cuando el cuestionario, es confiable. El método más utilizado para medir la covarianza interna 

de los ítems es empleado Alfa de Cronbach (Argibay, 2006). La consistencia interna que 

presenta en la aplicación de un cuestionario indica que la correlación es alta. Esta establece 

que el constructo medido está altamente correlacionado entre sí. 

 

De tal suerte que representa la garantía que tiene un fenómeno para poder definirlo de la 

misma forma por diversas investigaciones realizadas. Según Martínez (1996) la confiabilidad 

del modelo se desprende de la estabilidad que se presenta en el conjunto de las medidas de 

atributos o valores, es decir, la confiabilidad se debe a la relación que existe entre la variabilidad 

existente que resulta del análisis. De manera que la confiabilidad interna constante en el 

modelo es la que más utilizan los investigadores aun cuando en diferentes partes reporten el 

mismo valor de medida. En la razón de que es uno de los métodos principales que determinan 

la consistencia interna del cuestionario, basándose en la covarianza de sus ítems. Por ende, 

se reitera, que el coeficiente más empleado para la confiabilidad de modelos es el Alpha de 

Cronvach (Argibay, 2006).  Por consiguiente, cuando el cuestionario exhibe consistencia 

interna, indica presencia de correlaciones fuertes entre las variables. Por lo tanto, la aplicación 

del coeficiente Alfa de Cronbach de los ítems que miden lo mismo en su estructura, indica 

presencia de alta correlación entre sí.  

 

George & Mallery (2003) sostienen en relación con el Alpha de Cronbach que al realizar la 

interpretación mientras más cercano sea el valor a 1 mayor será la consistencia interna que 

presenten los ítems examinados. Esto es así, porque con el objeto de la determinación del 

coeficiente de confiablidad en el instrumento de medición con Alpha de Cronbach, se realizan 

con los siguientes pasos para alcanzar a determinar la confiabilidad del instrumento de 

medición: 

a) Recolección de datos de 130 empresas constructoras de vivienda en el año 2021 al 2022 

b) Codificar para el procesar y análisis de información.  

c) Calcula el Coeficiente de Alfa de Cronbach empleando el software estadístico en el 

análisis exploratorio (SSPS) versión 2.1 para Windows.   

 

Para la obtención del cálculo del coeficiente donde nos proporciona la confiabilidad de 

estadística de fiabilidad a través del programa SSPS, se logra al conocer el estado del 
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instrumento de medición para saber si cumple con los requerimientos del criterio de 

confiabilidad de validez en la recolección y procesamiento de los datos en el modelado del 

instrumento de medición.  

 

3.10.1 Prueba Alpha Cronbach 
 

En relación con la confiabilidad y validez del instrumento de medición de una investigación 

científica es posible realizar su valoración y evaluación a través de Alfa de Cronbach. Este, 

mide los ítems con la utilización de una escala Likert con los ítems del constructo propuesto, 

además de estar significativamente relacionados (Welch y Conrner,1998). Al encontrarse los 

valores de Alfa cerca de 1, los ítems que se están midiendo y analizando presentan alta 

correlación.  También se medirá la correlación que existe entre los ítems, los que conocemos 

como Alfa de Cronbach estandarizado o por medio de la varianza, igualmente se usará para 

evaluar la confiabilidad y manejabilidad del modelo. 

 

De igual forma, sobre las variables propuestas de innovación, tecnología y capital 

intelectual, resultante del instrumento de medición para medir la exactitud y validez respecto 

de las mismas variables propuestas (Blanco y Alvarado,2015).  

 

3.10.2 Prueba correlación de Spearman 
 

La realización de los mínimos cuadrados parciales se concretará por el programa conocido 

por sus siglas en inglés (PLS-SEM), presentando dos particularidades. 

1. Calcular las relaciones dependientes múltiple o cruzadas. 

2. El nivel o categoría de representación gráfica, las percepciones no observadas 

dentro de estas relaciones y tener presente durante el proceso de error de medida 

presente en la estimación.  

 

Resáltese que, el objetivo dentro de esta investigación es la medición y conocer el grado 

de correlación que existe entre las variables dependiente e independientes. Razón por lo que 

se requiere aplicar el análisis de intervalo de los coeficientes de correlación de Spearman. Esto 

representa según Hernández, et al., (2014) y Fujita, Sato, Almeida, Ferreira, & Soyagar, (2009) 
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que en la medición no paramétrica de asociación se aplica a las variables de tipo ordinal, y para 

su interpretación se requieren los parámetros como lo son:  el valor del indice de la correlación 

que puede encontrarse entre -1,1 en donde r =1 indicando que existe correlación positiva entre 

las variables. 

 

3.10.3 Prueba estadística Chi cuadrada (ch²) 
 

Para Gliner, Morgan, y Leech (2009) dentro del análisis factorial esta prueba (Chi²) no 

paramétrica valora, la libre distribución, que se logra calculando las desigualdades que se 

presenten en la distribución de los cálculos en las reiteraciones repeticiones de frecuencias 

esperadas y observadas, donde las consideraciones de trascendencia a tomar en cuenta 

dentro de la prueba, son los valores que deben estar entre cero e infinito, lo que resulta de la 

sumatoria de los valores elevados a cuadrado, sin la presencia de valores negativos. El 

propósito de la prueba es calcular cómo se comporta el fenómeno esperado en oposición al 

comportamiento real, que mientras más alta sea la correspondencia expuesta en las 

frecuencias tanto observadas como esperadas en calculo estadístico, el valor será igual o cerca 

de cero, o de manera inversa, si la diferencia que se exhiba en el cálculo de las frecuencias 

observadas y la esperadas es alta, se debe tomar como el valor del cálculo de la correlación 

estadística, derivado de ello se rechaza la hipótesis nula. Para poder realizar el cálculo de la 

prueba Chi² se requiere contar con la hipótesis nula y alternativa, para realizar el contraste de 

la hipótesis general y específicas o alternativa. 

 

3.11 Aplicación de las técnicas  
 

 El modelo de interrelaciones que habremos de utilizar es la técnica de modelado de 

ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales por sus siglas en ingles PLS.  Su 

característica y enfoque es el de incrementar la varianza de las variables dependientes 

descritas por las independientes.  Por consiguiente, las investigaciones dentro de las áreas 

sociales y áreas cualitativas conservan la cooperación de herramientas estadísticas con el 

incremento de tecnologías.  Con el objetivo de lograr tener mayor posibilidad de reproducir la 

realidad a través del uso de los modelos que presentan dificultad en el uso de esta técnica 

modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales por sus siglas en ingles 
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PLS por no ser posible lograr ejecutar las regresiones múltiples entre variables latentes Barroso 

et al., 2005). 

 

 Como ya lo hemos visto, la utilización de técnicas estadísticas es usada por investigadores, 
en relación con los métodos fundamentados en el análisis factorial y la covarianza como técnica 

de datos estadísticos (Karl Jöreskog, 1973). Su finalidad es evaluar el grupo de parámetros de 

las matrices tanto teórica como la empírica en las covarianzas observadas en la muestra para 

la estimación (Reinartz, Haenlein & Henseler, 2009). De ahí que, los métodos que están 

basados en la varianza sean modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados 

parciales por sus siglas en ingles PLS Herman O.A, (1974); el modelo para las ecuaciones 

también se le conoce como componentes de las variables latentes para evaluar los parámetros 

que hay en el modelo a través de la maximización de las varianzas explicadas de todas las 

variables dependientes observadas y latentes para la disminución de los errores (Dijkstra, 

2010). 

 

De forma que debemos tener en cuenta la rentabilidad y la utilización de modelos 

estructurales sobre algunos aspectos de suma importancia como son: 

 

o Establecer hipótesis con probabilidad de manifestación de nuevas hipótesis en 

el tema de investigación e incluso de nuevos temas a investigar. 

o Vincular las distintas variables predictoras (independientes o exógenas) y las 

variables de criterio (dependientes o endógenas). 

o Anexar variables latentes (constructos o variables no observables) que se miden 

con indicadores (ítems, variables manifiestas o variables observables). 

o Conformar el error existente que hay entre las variables observables. 

o Otorgar en la estadística las suposiciones para la medición y la estructura de las 

teorías de los datos empíricos (Roldán & Cepeda, 2020). 

 

Teniendo en cuenta que existen 4 tipos de escala para llevar a cabo la medición de la 

escala: Nominal, ordinal, de intervalo y ratio, pudiendo ser mezcladas en determinadas 

ocasiones. Los códigos son la asignación de los números en la categoría para nivelar el 

proceso. El disponer de datos en la investigación en donde el investigador en las categorías 
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existentes reporta la respuesta de las preguntas con una estructura frecuente (Hair, Hult et al., 

2019). 

 

3.11.1 Modelización de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales  
 

Esta modelación fue inventada por Herman O.A. Wold en 1974, la cual, desarrolla un 

algoritmo de mínimos cuadrados alternativos para la ampliación de sus componentes 

principales, así como también el análisis de las correlaciones de los datos de mayor volumen 

con poca estructuración, en la cual se puede apoyar y guiar en el inicio de los modelos 

factoriales en su construcción con la posibilidad de hacer ajustes de causa predictiva en sus 

pruebas.  Enfatizando su predicción para la valoración del modelo estadístico diseñado para la 

explicación de sus causas (Latan & Noonan, 2017). Además, la técnica de explicación de los 

datos de origen proporciona el poder estimar modelos complejos con diversos constructos e 

indicadores sin la asignación de supuestos en la organización de los datos (Latan & Noonan, 

2017). Con la aportación en las áreas de las ciencias económicas, ciencias computacionales, 

administración, negocios empresariales, computación y medicina, entre otros (Khan, et al. 

2019). De este modo la progresiva novedad y el interés entre los investigadores por utilizar esta 

técnica con las bases de datos más importantes a nivel internacional (Scopus, 2020). 

 

Para la presente investigación se aplicaron las Técnicas de Segunda Generación de 

Modelado de Ecuaciones Estructurales de Mínimos Cuadrados Parciales por sus siglas en 

inglés PLS, pues, permiten a los investigadores incorporar variables no observables, las cuales 

no se miden directamente a través de las variables observables o de sus indicadores (Hair, Hult 

et al., 2019). Al mismo tiempo que favorecen la explicación de los errores de medida de las 

variables observadas (Chin,1998). Esencialmente se emplea para el desarrollo de teorías 

dentro de la investigación de tipo exploratoria, con un enfoque de explicación de la variable 

dependiente al realizar el análisis del modelo, siendo éste el más apropiado en las posiciones 

en donde la teoría no se encuentre bien desarrollada (Ridon, 2012); además, proporciona 

facilidad para plantear los errores de medida, de manera que el método fortalece la regresión 

múltiple en la suma de sus puntuaciones. Por consiguiente, el método aquí aplicado es el del 

PLS en la compilación de datos. Finalmente, esta decisión de elegir el método, el cómo y el 

qué hacer con la información y el contexto en el estudio a realizar le compete al investigador 

(Hair, Hult et al., 2017). 
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3.11.2 Técnicas de Métodos Multivariantes  
 

Como ya lo hemos expuesto, en las áreas sociales, la herramienta más usada por los 

investigadores para concretar análisis estadísticos son la de los métodos multivariantes de 

datos asociadas con las empresas. En la (Tabla 35) se muestran algunos de ellos, sugeridos 

por Hair et al., (2019).  

 

Tabla 35 Métodos Multivariantes  

Métodos Multivariantes 
 Principalmente exploratorios Principalmente confirmatorios  
Técnicas de 
primera 
generación 

1.- Análisis clúster 
2.-Análisis factorial exploratorio 
3.-Escalamiento Multidimensional 

4.-Análisis de la varianza 
5.- Regresión logística 
6.- Regresión múltiple 
7.-Análisis factorial confirmatorio 

Técnicas de 
segunda 
generación 

8.-Modelización de ecuaciones 
estructurales Partial Least Squares 
(PLS-SEM). 

9.-Modelización de ecuaciones 
estructurales basada en la 
covarianza (CB-SEM). 

Fuente: Elaboración propia con base a Hair et al., (2019). 
 
 

La técnica multivariante se emplea en el análisis de las estadísticas de los datos en la cual 

se mezclan elementos de las regresiones y el análisis factorial, esto, con la finalidad de poder 

analizar la relación que tienen entre las variables observables y latentes. La técnica de mínimos 

cuadrados parciales se emplea en el análisis de los datos en el empleo específico de modelos 

complejos de relaciones de causa efecto (Hair, Hult et al., 2019). La realización de mezclas se 

realiza con las variables latentes no observadas que forman parte de los conceptos teóricos y 

de los datos resultantes de ítems, así como de las variables e indicadores (Williams, Vandeberg 

& Edwards, 2009). 

 

Por otra parte, Fornell & Bookstein, (1982) examina el progreso de las líneas de 

investigación y el uso de tecnologías en la aplicación de nuevos métodos sobre análisis de 

multivariantes con el objetivo de examinar las múltiples variables al mismo tiempo. Para la 

obtención de los datos primarios a través del cuestionario, y de observaciones en los datos 

secundarios con base en las ya existentes. Así tenemos que, los métodos más sobresalientes 

sobre estadísticos multivariantes son de dos tipos: Confirmatorios y exploratorios.   
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Según Chin (1998) los modelos de ecuaciones estructurales tienen su origen en dos 

tradiciones estadísticas, una de ellas es la perspectiva en la econometría centrada en el 

pronóstico y empleo de regresión lineal, así como también en el enfoque psicométrico de las 

tecnologías cualitativas. En cuanto a la presente investigación este método de ecuaciones 

estructurales será de gran utilidad y empleo. Debido a que no se puede observar directamente, 

sino de manera indirecta a través de las variables observadas y de los indicadores. Por esta 

razón el investigador puede manejar dos tipos de técnicas estadística: 

 

a) Los métodos fundamentados en el análisis factorial y la covarianza como técnica de 

datos estadísticos (Karl Jöreskog en 1973); que tiene como objetivo evaluar el grupo de 

parámetros de las matrices tanto teórica como la empírica en las covarianzas 

observadas en la muestra para la estimación (Reinartz, Haenlein & Henseler, 2009). 

b) Los métodos están basados en la varianza, modelado de ecuaciones estructurales de 

mínimos cuadrados parciales por sus siglas en ingles PLS Herman O.A. (1974).  

c) También se le conoce como componentes de las variables latentes para evaluar los 

parámetros que hay en el modelo a través de la maximización de las   varianzas 

explicadas de todas las variables dependientes observadas y latentes para la 

disminución de los errores (Dijkstra, 2010). 

 

3.11.3 Técnica PLS – SEM 
 

En este sentido para dicha investigación exploratoria se emplea como técnica de segunda 

generación modelado de ecuaciones estructurales de cuadrados parciales por sus siglas inglés 

(PLS-SEM); ya que es la más apropiada para la explicación de las teorías antes desarrolladas, 

incluso aun cuando la teoría no se exponga adecuadamente por el investigador. Las variables 

planteadas en el modelo son la innovación, tecnología y capital intelectual. Con el propósito y 

enfoque del nivel de incidencia con la variable en relación con la variable dependiente 

“competitividad”, y la realización del análisis de las variables independientes expuestas en el 

constructo de manera conveniente. Además de auxiliar en los posibles errores en las variables, 

incluso refuerza la regresión múltiple en el momento de la suma de la estimación. El propósito 

fundamental de la metodología es analizar y pronosticar las posibles causas del problema de 

estudio complejos, aun con conocimiento respaldado por la teoría no logrará ser suficiente 

(Lévy & Varela, 2006). 
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La técnica PLS, en concejo de Hair, Hult, Ringle, y Sarstedt (2016), demuestra que presenta 

diversas ventajas a diferencia de otras técnicas importantes de SEM empleadas como una 

técnica de fácil empleo. Continuando con el acierto de la utilización del método de multivariante 

de Segunda Generación de modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados 

parciales por sus siglas en inglés (PLS-SEM); respecto a las características de los datos 

ordinales en esta investigación ver (Tabla 28) debe subrayarse, como es nuestro caso de 

manera concreta que, no presenta ninguna dificultad para su realización e identificación, el 

hecho de que los datos obtenidos sean de una muestra pequeña, pues no es obstáculo, para 

lograr conseguir un alto nivel de eficacia estadística. Puesto que, el método no paramétrico, 

presenta alta solidez o robustez, de acuerdo con Hair, Hult et al (2019). 

 

En correspondencia a la presente, se exhiben en la (Tabla 36) las características de los 

datos claves de PLS-SEM. 

Tabla 36 Principales características de datos de PLS SEM  

Principales características de datos de PLS SEM 

Tamaño muestral 

No hay problemas de identificación con tamaños muestrales reducidos. 
Se alcanzan habitualmente altos niveles de potencia estadística con 
pequeños tamaños muestrales. 
Tamaños muestrales más grandes incrementan la precisión del sistema de 
la inconsistencia que hace PLS. 

Distribución de 

los datos 
No hay suposiciones respecto a la distribución de los datos. 
Método no paramétrico. 

Valores perdidos Altamente robusto siempre que los valores perdidos estén por debajo de un 
nivel razonable. 

Escalas de 

medida 

Escala de vida funciona bien con los datos métricos datos escalados 
ordinales, casi métricos y con variables con codificación binaria con ciertas 
restricciones. 

  Existen limitaciones cuando se usan datos categóricos para medir las       
variables latentes endógenas. 

Fuente: Elaboración propia con base a Hair et al., (2019). 

 

En lo concerniente a las características de modelos para investigación, análisis y cálculo 

en PLS observados en la (Tabla 37), la presente investigación se muestra y acepta números 

de ítems de cada constructo para su medición individual o en conjunto, pudiendo presentar 

relación entre el constructo ya sea formativo o reflectivo y sus indicadores, utiliza para modelos 

complejos con diversas relaciones de análisis y calculo es nuestro caso de estudio de acuerdo 

a Hair et al., (2019).  
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Tabla 37 Características del modelo PLS 

Características del modelo PLS 
Número de ítems en cada constructor del 
modelo de mi vida. 

Admite constructos medidos tanto como una 
o varios y también. 

Relaciones entre los constructos y sus 
indicadores. 

Incorpora fácilmente modelos de medida 
reflexivos y formativos. 

Complejidad del modelo 
Puede tratar modelos complejos con muchas 
relaciones estructurales. 

Configuración del modelo 
No permite bucles causales. 
No admite relaciones circulares en el modelo 
estructural. 

Fuente: Elaboración propia en base a Hair et al., (2019). 
 
 

    Continuando con la utilización del método de multivariante de Segunda Generación 

modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales por sus siglas en inglés 

(PLS-SEM); Para Hair et al., (2019). Respecto a las características de los datos ordinales del 

modelo en esta investigación, no nos presenta ninguna dificultad para su realización e 

identificación con datos de muestra pequeña, lográndose conseguir un alto nivel de eficacia 

estadística. Ello, por conducto del método no paramétrico, con características de alta solidez. 

Las propiedades de los algoritmos y su utilización del PLS en la investigación convergen 

después de varias interacciones en los modelos complejos con gran cantidad de datos en su 

eficiencia y uso predictivo en las relaciones del modelo con sesgo, y presencia de fuerza 

estadística, en esta razón, se sugiere y recomienda su utilización, se observa en la (Tabla 38) 

con las propiedades y características del uso de los algoritmos en PLS en consideración. 

 

Tabla 38 Propiedades del PLS Teoría 

Propiedades de algoritmos PLS-SEM 

Objetivo 
Minimiza la cantidad de varianza no explicada. 
Maximiza el valor de R2. 

Eficiencia 
Converge después de pocas interacciones, inclusive con modelos 
complejos o con grandes conjuntos de datos en la solución óptima 
el algoritmo eficiente. 

La naturaleza de los 
constructos 

Observados como proxies de los conceptos latentes objetos de 
investigación representados por compuestos. 

Con puntuaciones de 
los constructos 

Estimadas como combinaciones lineales de sus indicadores. 
Son determinadas usadas para propósitos predictivos pueden 
usarse como inputs para sucesivos y posteriores análisis. 
No se ven afectadas por insuficiencia de datos. 

Estimaciones de los 
parámetros 

Las relaciones del modelo estructural generalmente se subestiman 
(por sesgo PLS-SEM) cuando se estiman con datos provenientes 
de los modelos del factor común fenómeno de la consistencia en 
general. 
Niveles elevados de potencia estadística.  

Fuente: Elaboración propia con base a Hair et al., (2019). 
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Así mismo se puede observar en la (Tabla 39) las principales características de PLS-SEM 

para su evaluación en el modelo. 

 

Tabla 39 Evaluación del modelo PLS  

Aspectos de evaluación del modelo PLS  
Evaluación del modelo global No existe un criterio consolidado de bondad de 

ajuste global. 

La evaluación de los modelos de vida 

Modelos de medida reflexivos, valoración de la 
fiabilidad y de la validez por medio de diversos 
criterios. 
Modelos de medida formativos valoración de la 
validez, relevancia y significación de los pesos 
de los indicadores como la línea de los 
indicadores. 

Análisis adicionales 

Análisis de Matt de la matriz de importancia de 
rendimiento efectos de mediación modelos 
componentes jerárquicos análisis de multi 
grupo descubrimiento y tratamiento de la 
heterogeneidad no observada invariancia del 
modelo de vida y efectos de moderación. 

Fuente: Elaboración propia con base Hair et al., (2019). 

 

Finalmente, de acuerdo con los puntos de vista y del curso para la evaluación general del 

modelo del estudio, presenta un dictamen de bondad de ajuste en el modelo para su evaluación 

respecto a la confiabilidad y autenticidad del constructo planteado en relación con la correlación 

de las variables Independientes innovación, tecnología y capital intelectual con la a variable 

dependiente Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Morelia, Michoacán. 

 

 Como ya lo hemos visto, una de sus características del modelado de ecuaciones 

estructurales de mínimos cuadrados parciales (PLS) es el enfoque de maximizar la varianza de 

las variables dependientes explicadas por las independientes.  La aplicación de dicha técnica 

en la investigación de las áreas sociales y/o cualitativas cuenta con el apoyo de herramientas 

estadísticas cada vez más sofisticadas, con la posibilidad de representar la realidad a través 

de modelos complejos y la técnica de modelación de ecuaciones estructurales SEM que nos 

permite realizar regresiones múltiples entre variables latentes (Barroso et al., 2005). Por otra 

parte, el procedimiento de validación Bootstrap examina la relevancia estadística de los 

parámetros obtenidos en la medición del modelo.  
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3.12 Especificar el modelo estructural  
 

Para la realización y especificación de un modelo estructural implica la creación de un 

diagrama para determinar las hipótesis de la investigación, donde se aprecia la relación entre 

dichas variables, constructos e indicadores fundamentados con la teoría. Llamados también 

modelos externos ya que simboli164zan las relaciones entre constructos y las variables 

indicadoras en base a la consistente teoría propuesta con la obtención de mejores derivaciones 

en el PLS. Por Consiguiente, las ventajas de utilizar Modelado de ecuaciones estructurales de 

mínimos cuadrados parciales por sus siglas en ingles PLS que encontramos.  

 

 En primer lugar, en un razonamiento no paramétrico, no existe deducciones en relación 

con el orden de los datos que deben ser argumentados en el producto de las variables de la 

variedad de modelos, así como la necesidad de alcanzar puntajes en las variables latentes 

(Cepeda-Carrión, Cegarra-Navarro & Cillo, 2019); En segundo lugar, no existe una interrogante 

en la estructura que sea de manera específica en los indicadores, así como tampoco, en las 

observaciones que se realicen, éstas sean independientes unas de otras, motivo por el cual, 

no es necesaria la exigencia de limitaciones en la estructura de las covarianzas de los 

residuales minimizando los términos de la varianza residual (Chin, 2010); En tercer lugar, se 

evaden problemas en las estimaciones negativas de las varianzas en los indicadores y en las 

cargas estándar de las correlaciones mayor que 1 y la incertidumbre de los factores, de modo 

que precisa explícitamente las variables latentes, siendo utilizables las evaluaciones de los 

factores o las variables latentes (Fornell & Bookstein, 1982). Por último, no requiere simplicidad 

en las escalas de metropolitano, las cuáles pueden ser combinadas: escalas nominales, 

ordinales, por intervalos o ratios (Roldán & Cepeda, 2020); y, por último, no hay dificultad de 

identificación en los tamaños de las muestras que son pequeñas, ya que puede alcanzar un 

alto nivel de eficacia estadística.  

 

Ridgon (2012) argumenta que con relación a las especificaciones de los modelos 

estructurales hay dos formas para medir el constructo dentro de los modelos de PLS: 1.- 

Modelos factoriales ó 2.- modelos compuestos y agrega que, en dichos modelos se proyecta la 

hipótesis donde la varianza del grupo de los indicadores plantea la presencia de una variable 

no observada en el factor común y el error aleatorio individual. En ese sentido, prosigue Ridgon 

(2012) que en ambos modelos de trayectoria en PLS se precisan a través de dos conjuntos de 
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ecuaciones lineales llamados nomogramas o modelo Path, en los cuales podemos observar la 

representación visual de las hipótesis y su relación que existe entre las variables; a través de 

dos modelos: Modelo de medida llamado modelo externo y modelo estructural. 

 

Con respecto al modelo de medida llamado modelo externo se exhibe la relación que existe 

entre las variables latentes o constructos para la medición de los indicadores y variables 

observadas, pudiendo medirlas a través de su relación que existe entre ellas con el Modo A y 

Modo B; por otra parte, el modelo estructural llamado modelo Interno se pueden observar las 

relaciones que hay entre las variables latentes o constructos que se basan en hipótesis 

determinadas por la teoría y la experiencia que tiene el investigador, además de su 

conocimiento acumulado (Dijkstra & Henseler, 2015). Modelo que usaremos en esta 

investigación. 

 

3.12.1 El modelo que se estiman en PLS-SEM 
 

El modelo que estiman mediante PLS – SEM proporciona medidas empíricas de la relación 

que hay entre los indicadores y los constructos. Los algoritmos evalúan los coeficientes y las 

medidas del modelo para lograr maximizar la varianza explicada del constructo dependiente. 

 

3.12.2 En el cálculo del prototipo del modelo reflectivo - formativo 
 

De cada uno de los criterios de evaluación específicos, los modelos reflectivos se estiman 

por la fiabilidad y la validez. En los modelos formativos se estima la validez convergente de las 

mediciones, su importancia y relevancia, así como el significado de los indicadores y su 

colinealidad. 

 

3.13. Utilización del análisis PLS-SEM  
 

Nuestro propósito es medir para dar la atribución de los valores numéricos a cada una de 

las variables latentes o constructos que conforman la investigación. En el que los constructos 

se deben medir a través de los ítems abstractos, sin observación directa (Hair, Hult et al., 2017).  
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Teniéndose presente que al elegir el tipo de estudio a la hora de realizar la selección del método 

de análisis multivariante debe ser el que más convenga al tipo de investigación, referente a la 

medida de la escala, códigos, mediciones y finalmente de las distribuciones (Hair, Celsi, Money, 

Samouel & Page, 2011), en este sentido al utilizar el PLS y en el conocimiento de que hay dos 

tipos de técnicas a emplear. 

 

1.- Primero:  Ecuaciones estructurales por sus siglas en ingles SEM por medio de matriz de 
covarianzas. 
 
 
2.- Segundo: Técnica modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados 

parciales por sus siglas en ingles PLS para especificar en el análisis la relación que existe 

entre las variables es aceptada en el modelo la comparación de la hipótesis o hipótesis 

planteadas con los datos recopilados del cuestionario y de las entrevistas teniendo presente 

el 95% Según (Chin, 2010); El método de la varianza nos deja probar las hipótesis causales 

anteriormente planteadas con causa de cómo sucede y la razón del porqué se presenta 

dicho fenómeno.  

 

Y siendo que, nuestra muestra es pequeña, la más apropiada y conveniente es el Modelado 

de Ecuaciones Estructurales de Mínimos Cuadrados Parciales, en la razón de la distribución 

de los indicadores que se realicen de manera representativa y característica sin tener que ser 

de forma obligatoria, como tampoco, de las observaciones independientes de unas con otras. 

De tal forma que, como lo confirma Cassel, Hackl & Westlund, (1999) las estimaciones de 

modelos estructurales con pequeñas muestras, como es el caso nuestro, es pertinente y 

robusta. 

 

 El objetivo del análisis e interpretación del resultado nos muestra la búsqueda y alcance 

de las empresas constructoras de vivienda, sobre el diseño en la finalidad de alcanzar su 

competitividad dentro del sector empresarial, teniendo como variables base, la innovación, 

tecnología y el capital intelectual para la obtención de los datos. De forma que se exhibe en 

esta sección, los resultados de esta investigación de manera precisa con referencia en los 

anexos de información contenida de forma complementaria. Con la aplicación de pasos e 

instrucciones plateados, resultantes para la recopilación de datos de información. 
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3.14 El PLS-SEM en el Área de la Construcción  
 
 

La aplicación del PLS-SEM es relativamente nueva en el campo de la construcción. Sin 

embargo, en la corta evolución en su aplicación, se observa un incremento en su uso. Así 

tenemos que, se ha utilizado en la investigación sobre la gestión de la construcción y en 

resolver problemas iniciales de mapeo, como en diseños de investigación y evaluación de 

modelos. Solamente existe una revisión crítica sobre su aplicación en el sector de la 

construcción donde analizan 139 artículos que van desde el año 2002 al 2019. Las razones 

para utilizar el PLS-SEM más frecuentes son: el tamaño de muestras pequeñas; por utilizar 

datos no normales; e inicio de investigaciones exploratorias; medidas formativas; centrarse 14 

en la predicción; complejidad del modelo; desarrollo de la teoría, validación de la teoría; 

variables categóricas; efecto de medición (Zeng et al., 2021). 

 

La aplicación del método del PLS-SEM en artículos en el sector de la construcción, se ha 

empleado en la detección de problemáticas. Tales como en la detección de la ineficacia de la 

comunicación en desarrollos masivos de vivienda (Kwofie et al., 2015); sobre rutas de riesgo 

en proyectos de construcción internacional: estudio de caso de contratistas chinos, en el que 

se identificaron escenarios de ruta de riesgos, para obtener mayor comprensión de las fuentes 

y las áreas de impacto y el manejo de riesgos (Liu et al., 2016); aceptación de la tecnología 

móvil para ciencia ciudadana en la gestión de recursos hídricos, sobre que los dispositivos 

móviles tienen sensores internos y externos que pueden usarse para recopilar datos, como el 

caso de los niveles de agua se estimaron automáticamente con dispositivos móviles (Minkman 

et al., 2017); explorando los factores de falla de la industria de construcción de Yemen usando 

el enfoque PLS-SEM, para determinar las relaciones de los factores que causan fallas, en el 

que revela que los factores relacionados con el gobierno y la administración tienen el impacto 

más sustancial en causar fallas (Gamil et al., 2020); análisis de mediación de construcciones 

múltiples en la relación entre fabricación, tecnología y construcciones ambientales en el modelo 

de ecuaciones estructurales para la fabricación sostenible, en el que se encontró la necesidad 

de mejorar las actividades de investigación para abordar los aspectos ambientales (Valase & 

Raut, 2019). 
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En referencia y con base a la literatura de Modelo de ecuaciones estructurales PLS -SEM 

se muestran artículos realizados por investigadores para elaborar un comparativo del tema a 

tratar (Ver tabla40). 

 

Tabla 40 de Artículos comparativo de Modelos de Ecuaciones Estructurales PLS-SEM 

Título Autor/Año Objetivo Metodología Resumen Semejanzas Diferencias 

Modelación de 
las 

interrelaciones 
Entre factores 
e índices de 

Competitividad 
en empresas 

Constructoras 
 

Orozco, 
(2012) 

Apoyar a los 
gerentes a 
enfocar sus 
esfuerzos y 
recursos al 
maximizar su 
desempeño 
competitivo. 
 

Análisis de 
interacciones 
con la técnica 
Partial Least 
Squares (PLS) 
utilizando 
Modelación de 
Ecuaciones 
estructurales 
(SEM), 
maximizar la 
varianza en las 
variables 
dependientes 
sobre las 
independientes. 
VD: 
Competitividad 
VI: Gestión 
estratégica. 

Se obtienen 
apoyos en la 
planificación 
estratégica en las 
constructoras, al 
ayudar a los 
gerentes a 
orientar los 
esfuerzos de la 
compañía hacia 
aquellos factores 
que más 
impactan los 
índices que 
requieran 
mejorarse. 
Toma de 
decisiones para 
estrategias 
competitivas. 

El estudio de 
factores e índices 
de 
Competitividad 
en empresas 
Constructoras, 
para potencializar 
el desempeño, 
con el análisis de 
interacciones a 
través del manejo 
de la técnica 
Partial Least 
Squares (PLS) 
utilizando la 
Modelación de 
Ecuaciones 
estructurales 
(SEM), para 
maximizar la 
varianza de la 
variable 
dependiente 
competitividad de 
las 
independientes. 
Apuntala a las 
constructoras al 
orientar los 
esfuerzos de la 
compañía sobre 
los factores que 
mayor impacto 
tienen en la toma 
de decisiones y 
estrategias para 
aumentar su 
competitividad. 

 

El modelo 
satisfacción 

cliente de 
construcción: 
Un enfoque  
PLS -SEM 

 

Durdyev et 
al., (2020). 

 

Investigar 
factores 
causantes de 
los retrasos 
en 
construcción y 
efectos. 
VD: Proyectos 
de 
construcción. 
VI: Asociación 
público-
privada en los 
factores 
demográficos 

Técnica Smart 
PLS, Structural 
Equation 
Modeling (SEM) 
para analizar los 
datos y obtener 
modelos de 
medición 
formativos. 
 

Revela factores 
relacionados con 
el cliente, equipo 
y materiales con 
impacto 
significativo en 
el retraso 
finalización de 
proyectos. 

El estudio dentro 
del sector de la 
construcción con 
un enfoque de 
PLS-SEM.  
Emplean la 
técnica Smart- 
PLS para el 
análisis de los 
datos respecto de 
los factores que 
influyen en los 
proyectos.  

 Muestra los 
factores 
relacionados con el 
cliente, equipo y 
materiales de la 
construcción. 
Causantes de 
retraso y efectos en 
el sector. 
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Análisis del 
impacto de la 
innovación, 
las TIC y el 

clima 
empresarial 

sobre los 
ingresos de las 

pymes 

 
 
 
 
 
 

Fernández 
et al., 

(2020). 
 

 

 

 

Análisis del 
impacto de 
innovación. 
TIC y el clima 
empresarial 
VD: Ventas 
VI: 
Rendimiento 
empresarial, 
TIC, 
innovación, 
pymes. 

Análisis 
multivariante, de 
modelos de 
ecuaciones 
estructurales 
SEM, Técnica 
de mínimos 
cuadrados 
parciales 
(Partial Least 
Square, basada 
en varianza, 
herramienta 
Smart PLS. 

Sugiere la 
innovación, las 
TIC impactan 
positivamente en 
el incremento de 
ventas de    
pymes, las 
empresas deben 
de integrarlas 
como parte 
fundamental de 
su estructura. 

Versa sobre la 
innovación en la 
tecnología de las 
empresas 
constructoras. 
Que a través del 
análisis 
multivariante de 
Modelos de 
Ecuaciones 
Estructurales 
SEM y la Técnica 
de Mínimos 
Cuadrados 
Parciales, bajo la 
herramienta 
Smart PLS, 
muestra el 
impacto positivo 
que fomenta la 
innovación en la 
estructura e 
integración de las 
empresas.   

TIC y el clima 
empresarial, 
Ventas, rendimiento 
empresarial, 
Innovación, pymes 
integrarlas como 
parte fundamental 
de su estructura.   

Incidencia de 
la innovación y 

la gestión 
tecnológica en 

la 
competitividad 

de las 
empresas 

constructoras 
 

Rendina 
Mg. 

Giordano, 
(2018) 

 

Incidencia de 
innovación y 
gestión 
tecnológica en 
la 
competitividad 
de las 
medianas 
empresas 
constructoras. 
VD: 
Competitividad 
VI: Tecnología, 
Innovación. 

Técnica de la 
Modelización de 
Ecuaciones 
Estructurales 
basa varianza. 
 

Valida 
parcialmente la 
hipótesis con 
impacto 
innovación 
gestión 
tecnológica e 
innovación 
significativos. 

Establece el 
proceso de 
estimación con 
bootstrapping de 
los indicadores 
de 
competitividad, 
empleando la 
Técnica PLS-
SEM, obteniendo 
como resultado la 
incidencia de la 
innovación y la 
tecnología en la 
competitividad de 
las empresas 
constructoras. La 
competitividad 
como variable 
dependiente y 
variables 
independientes la 
tecnología e 
Innovación. 

 
 

Validación 
parcialmente de la 
hipótesis con 
impacto 
significativo en la 
innovación y la 
gestión tecnológica 
e innovación. 

 

Evaluación del 
Bootstrapping 

en los 
indicadores y 
variables de la 
Competitividad 

en las 
Empresas 

Exportadoras 
aplicando la 
Técnica PLS-

SEM 

Bonales 
Valencia et 
al., (2018). 

 

Determinar las 
interrelaciones 
entre variables 
críticas que 
definen la 
Competitividad 
Internacional 
de empresas 
michoacanas 
que exportan 
productos 
agrícolas a 
EE.UU. 

En la revisión 
teórica se 
identificaron las 
variables, 
calidad, precio y 
capacitación, 
tecnología y 
canales de 
distribución, que 
integran al 
cuestionario de 
38 ítems, el que 
se aplicó a las 
empresas 
exportadoras 
del sector. 

Identificó un 
Modelo 
Estructural con 
interrelación de 
variables, basada 
en la Técnica 
Estadística de 
Modelación de 
Mínimos 
Cuadrados 
Parciales (Partial 
Least Square, 
PLS) y 
Bootstrapping. 
Aplicó un 
cuestionario a 
empresas 
exportadoras 
agrícolas, 
proceso de datos 
estadísticos 
paramétricos y 

Aplica la técnica 
PLS-SEM.  
Revisión del 
método 
multivariante de 
segunda 
generación 
modelación de 
ecuaciones 
estructurales con 
mínimos 
cuadrados 
parciales, que 
ofrece robustes y 
mayor flexibilidad 
en los datos 
empíricos, y para 
la evaluación de 
los valores del 
modelo de 
medida, 
estructural y 

Técnica PLS-SEM 

en la gestión del 

conocimiento con 

un enfoque técnico 

práctico a 

Empresas 

exportadoras de 

Michoacán a EE. 

UU, para 

determinar las 

interrelaciones 

entre variables 

críticas de 

Competitividad. 
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correlación de 
varianzas. 

global. Con el 
objetivo de 
conocer el uso, 
dirección, 
aplicación e 
interpretación de 
la técnica y 
resultados del 
uso del software 
SmartPLS. 
Competitividad 
empresas 

 
Aplicación de 

la técnica PLS-
SEM en la 
gestión del 

conocimiento: 
un enfoque 

técnico 
práctico 

 
Martínez 

Ávila, M., & 
Fierro 

Moreno, E. 
(2018). 

Presenta una 
revisión 
documental 
sobre el 
método 
multivariante 
de segunda 
generación 
denominado 
modelación de 
ecuaciones 
estructurales 
con mínimos 
cuadrados 
parciales PLS-
SEM. 

Método con gran 
aceptación en la 
comunidad 
científica en el 
área de ciencias 
sociales, por 
tener un 
enfoque 
alternativo, 
robusto y más 
flexible al 
tradicional. 
Aspectos 
básicos 
metodológicos 
de la técnica, 
que a través de 
datos empíricos, 
se evalúa un 
modelo de 
investigación 
con la finalidad 
de que el lector 
observe valores 
de modelos de 
medida, modelo 
estructural y 
evaluación 
global del 
modelo. 

Conocer el uso de 
la técnica y las 
directrices de 
aplicación e 
interpretación de 
resultados 
mediante el uso 
del software 
SmartPLS. 

Aplica la técnica 

PLS-SEM con un 

enfoque técnico 

práctico en la 

revisión del 

método 

multivariante de 

segunda 

generación 

Modelación de 

Ecuaciones 

Estructurales con 

Mínimos 

Cuadrados 

Parciales, en 

beneficio de la 

investigación en 

la que evalúa los 

valores del 

modelo de 

medida, 

estructural y 

global. Con el 

objetivo de 

conocer el uso, 

dirección, 

aplicación e 

interpretación de 

la técnica y 

resultados del 

uso del software 

SmartPLS. 

Gestión del 
conocimiento. 

Haz PLS 
correcto y haz 
PLS bien: una 
revisión crítica 

de la  
aplicación de 
PLS-SEM en  

la 
investigación 
de gestión de 

la 
construcción 

 

Zeng, N., 
Liu, Y., 

Gong, P., 
Hertogh, 

M., & 
König, M. 

(2021) 

Proporciona 

una  

revisión crítica 

de la 

aplicación 

actual de PLS-

SEM en la 

investigación 

de gestión de 

construcción y 

discute el uso 

adecuado para 

resolver 

problemas 

iniciales de 

mapeo, 

diseño de 
investigación  

Investigación en 

la construcción 

puede verse 

como una 

combinación de 

múltiples 

disciplinas que 

abarcan temas 

tanto técnicos 

como de gestión 

(Xiong et al., 

2015 ). La 

revisión 

presenta una  

evaluación 

integral de 

aplicación PLS-

SEM en la 

gestión de 

construcción. 

Muestra que se 

puede evitar el 

mal uso de PLS-

SEM. Aborda 

temas críticos 

relacionados a la 

aplicación de 

PLS-SEM, en el 

diseño de 

investigación, 

desarrollo de 

modelos y 

evaluación de 

modelos, los 

cuales se 

discuten en 

detalle. El 

documento 

destaca el uso y 

el mal uso del 

Realiza una 

revisión crítica en 

la aplicación del 

PLS-SEM en el 

sector de la 

construcción. 

Sobresaliendo el 

uso adecuado 

para resolver 

problemas de 

diseño en la 
investigación y 
evaluación de 
modelos, para 

identificar y 

evaluar 

resultados 

significativos, 

para el desarrollo 

y evaluación de 

Combinación de 

múltiples disciplinas 

que abarcan temas 

tanto técnicos como 

de gestión.  

Evitar el mal uso de 

PLS-SEM en su 

aplicación dentro de 

la investigación. 
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y evaluación 
de modelos. 

 

Adopta un 

método 

estructurado  

para identificar y 

evaluar 

resultados 

significativos 

relacionados al 

PLS-SEM 

publicados en 

revistas 

inglesas 

revisadas por 

pares.  

PLS-SEM, en el 

área de gestión 

de construcción y 

hace 

recomendaciones 

que facilite a 

futuro la 

aplicación del 

PLS-SEM. 

modelos en el 

sector de la 

construcción y las 

posibles 

recomendaciones 

que faciliten su 

aplicación en un 

futuro de PLS-

SEM dentro del 

sector. 

 

 

Métodos CB-
SEM vs PLS-

SEM para 
investigación 
en ciencias 
sociales y  
pronóstico 
tecnológico 

 

 

Dash, G., & 
Paul, J. 
(2021). 

 

Para evaluar la 

misma, se 

utilizan datos 

empíricos.  

Se consideran 

476 

encuestados de 

India, Arabia 

Saudita, 

Sudáfrica, EE. 

UU. y algunos 

otros países.  

Modelo 

estructural se 

prueba con 

ambos 

enfoques. 

Los hallazgos 

indican las cargas 

de los elementos 

que suelen ser 

más altas con 

PLS-SEM que 

con CB-SEM. La 

relación 

estructural es 

más cercana a 

CB-SEM cuando 

se lleva a cabo 

un algoritmo PLS 

consistente en 

PLS-SEM. Los 

valores de 

varianza 

promedio 

extraída (AVE) y 

confiabilidad 

compuesta son 

más altos con 

PLS-SEM. Indica 

mejor 

confiabilidad y  

validez de 

constructo. CB-

SEM es mejor 

para proporcionar 

índices de ajuste 

del modelo. Los 

índices de ajuste 

PLS-SEM aún 

están 

evolucionando. 

Modelo CB-SEM 

es mejor en 

modelos basados 

en factores.  

Utiliza el método 

PLS-SEM, 

alcanzando como 

resultado la 

predicción de la 

tecnología con la 

utilización de 

datos empíricos y 

encuestas 

Obteniéndose 

como hallazgo en 

el modelo las 

cargas de los 

elementos que 

son más altas con 

el uso del PLS-
SEM que el de 

CB-SEM. por lo 

que, los valores 

del (AVE) 

Varianza Extraída 

Media y la 

confiabilidad 

compuesta son 

más altos en 
PLS-SEM, 
presentando 

mejor 

confiabilidad y 

validez en el 

constructo.   

 

Resaltando una 

evolución continua 

en los valores de 

los índices de 

ajuste en el manejo 

del modelo CB-
SEM, en los que 

presenta un mejor 

manejo en los 

modelos que 

manejan factores 

bajo un modelo 

compuesto de 

excelencia. 
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Explorando los 
factores de 
falla de la 

industria de la 
construcción 

de Yemen 
usando 

Enfoque PLS-
SEM 

 

Gamil, Y., 

Rahman, M. 

N. A., 

Ariffin, M. K. 

A. M., & 

Muhamad, 

N. (2020) 

Utiliza el 

modelo de 

Ecuación 

Estructural de 

Mínimos 

Cuadrados 

Parciales 

(PLS-SEM). 

La 

investigación 

determina las 

relaciones 

entre factores 

que causan 

fallas en la 

industria de la 

construcción. 

El modelo 

estructural se 

desarrolló y 

evaluó 

utilizando 

SMART-PLS, y 

los datos 

recopilados 

para el modelo 

a través de 

cuestionario,   

con escala tipo 

Likert 5 puntos. 

Aplicado a 

profesionales de 

la construcción. 

Se identificaron 

y evaluaron un 

total de 62 

factores críticos 

de falla 

Factores, y se 

clasificaron 5 

grupos. 

Utilizando el 

análisis factorial 

designan a 

grupos 

independientes. 

La variable 

dependiente es 

una falla de 

construcción. El 

modelo 

estructural 

desarrollado  

evaluó 

minuciosamente 

la medición de 

componentes 

del modelo 

estructural. 

Exhibe grupo de 

factores 

relacionados con 

gobierno y ADM. 

Su impacto 

valioso son las 

causas de fallas 
en el sector de 
construcción. El 

modelo sirve a 

profesionales de 

la industria de la 

construcción y a 

los que formulan 

políticas, para 

comprender las 

causas de fallas 

para considerar 

estrategias que 

rehabiliten la 

industria. 

 

Explora los 

factores de la 

industria de la 

construcción, 

basados en el 

enfoque del PLS-

SEM. Desarrollan 

y evalúan la 

estructura del 

modelo SMART-

PLS, en la 

recopilación de 

datos por 

cuestionario para 

el cálculo de 

modelo. 

Evaluando a los 

profesionales del 

sector de la 

construcción con 

el total de los 

factores 

utilizando una 

escala tipo Likert 

de 5 puntos 

clasificados en 

grupos 

independientes. 

La estructura del 

modelo se 

desarrolló y 

evaluó con 

cuidado para su 

análisis y 

medición de los 

factores que 

integran el 

modelo. El 

resultante 

muestra un grupo 

de factores 

relacionados con 

la ADM y 

Gobierno que 

impactan, 

observándose las 

causas en el 

sector de la 

construcción. El 

modelo apoya a 

los profesionales 

del sector y a los 

que establecen 

políticas en la 

comprensión de 

las causas y 

errores para 

considerar las 

estrategias de 

recuperación en 

la industria. 

Explora los factores 

que presenta la 

variable 

dependiente error 

crítico en la 

industria de la 

construcción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura. 
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Resultado de la comparación de artículos semejantes que emplean Modelado de 
ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados ordinales PLS SEM en el sector de 
la construcción.  
 
 

Esta investigación revisó algunos trabajos significativos con el propósito de elaborar un 

comparativo y semejanzas de la aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales de 

mínimos cuadrados ordinales con muestras pequeñas, en la ejecución de los proyectos del 

sector de la construcción con un enfoque de PLS-SEM., emplean la técnica Smart-PLS con 

información y colaboración de expertos en el tema, en el impacto de la evaluación y análisis de 

su medición con base a su experiencia. Lo anterior se derivan de los factores que integran la 

estructura de la empresa con base a las variables en la literatura del modelo propuesto y el 

impacto del análisis de la interrelación entre las variables para maximizar la varianza de la 

variable dependiente competitividad de las independientes. Orientando los esfuerzos de las 

empresas constructoras, se observan los factores que presentan mayor impacto, así como la 

variable dependiente y variable independiente innovación en la tecnología y el capital 

intelectual, mostrando un impacto positivo, impulsando la innovación tecnológica en la 

estructura de la integración de las empresas.  

 

Además, ofrece robustez y flexibilidad en el manejo de datos en la estimación de valores 

del modelo de medida, estructural y global. Con el propósito de conocer el uso, dirección, 

aplicación e interpretación de la técnica y los resultados. Sobresaliendo el uso adecuado en la 

resolución de las problemáticas del sector y diseño en la investigación para su evaluación, 

además de las posibles recomendaciones generando mayor certeza en la aplicación de PLS-

SEM a futuro en el sector. Otros de los hallazgos encontrados en el modelo en relación a las 

cargas de las variables e ítems son el resultante derivado del análisis de los cálculos, el cual 

es más alta con el uso del PLS-SEM a diferencia del CB-SEM. Además, también presenta los 

valores del (AVE) Varianza Extraída Media y confiabilidad compuesta donde los valores son 

más altos con el manejo del PLS SEM, dando valores óptimos de confiabilidad y validez en el 

constructo. La recopilación de los datos de modelo con base al cuestionario para el cálculo del 

modelo en la evaluación de expertos con un total de factores resultantes con el manejo de 

escala Likert de puntos. El resultado presenta un grupo de factores en relación con gobierno, 

áreas administrativas, y finalmente el establecimiento de políticas para comprender los errores 

y causas de ejecución en la aplicación de las estrategias en busca de la recuperación del sector 

construcción.   
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CAPÍTULO IV.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1 Análisis descriptivo de los datos obtenidos interpretación resultados 
 

Nuestro propósito es que la presente investigación sirva de soporte y guía para que las 

empresas constructoras de vivienda que pretendan ser competitivas realicen una revisión y 

reformen internamente en cuanto a la tecnología, la innovación y el capital intelectual, con el 

fin de lograrlo.   

 

 Para iniciar con el análisis e interpretación de resultados, es importante recordar que la 

presente investigación se basa en una encuesta. Es decir, partimos de una muestra cuyo 

tamaño ya se definió y es de 105. Por lo tanto, aplicamos el cuestionario a 105 empresas en 

una entrevista estructurada, lo cual nos sirvió como fuente de información primaria. El propósito 

fue medir el grado de incidencia de la tecnología, la innovación y el capital intelectual sobre a 

la competitividad. 

 

 Los datos recopilados se procesaron utilizando el software estadístico de modelado de 

ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales por sus siglas en ingles PLS.  

 

 A continuación, se mencionan las fases de desarrollo elaboradas para la obtención de 

presente capítulo de análisis e interpretación de los resultados (ver tabla 41). 

 

Tabla 41 Fases de desarrollo análisis e interpretación de resultados 

 Fases de desarrollo análisis e interpretación de resultados 

F1 
Instrumento de recolección 

de datos 

Datos generales de las empresas del 
encuestadas del sector construcción 
y personal que labora en la empresa. 

 

F2 
Análisis y descripción de los 
resultados derivados del 
estudio 

Medición con escala Likert. Con el 
objetivo de análisis descriptivo de los 
resultados logrados a través del 
instrumento con el propósito de 
recolectar, dar orden y jerarquía de 
los datos de las afirmaciones del 
cuestionario de las empresas del 
sector construcción.  
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F3 

Empleo del software 
estadístico SSPS versión 21 

Estudio y pruebas   

a. Análisis de regresión 
b. Prueba Chi² Pearson 
c. Prueba correlación Spearman 

1a.- Estudia y cuantifica la 
relación que existe entre la V.D 
(COM) y VI (INN; TE; CAP). 

2.b- Conocer si existe relación 
de manera independiente 
entre la V.D (COM) con cada 
una de las V.I (INN; TE; CAP) 

3c.- Estudiar la direccion y 
fuerza que existe entre la V.D 
(COM) y V.I (INN; TE; CAP) 
propuestas en la investigación. 

F4 

Modelado de ecuaciones 
estructurales con uso del 

software SmartPLS versión 
21.0 

 

a. Estima el cálculo si existe 
relación de dependencia 
múltiples o cruzadas. 

b. Si presentan conceptos no 
observados entre la estimación 
de las relaciones. 

c. No olvidar tomar en cuenta 
durante el proceso de la 
estimación los errores de 
medida. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la investigación.  
 
 

De esta manera, en el presente capítulo se examina la información recabada en la 

aplicación del  cuestionario a las empresas constuctoras de vivienda en Michoacán para su 

análisis, descripción, representación gráfica y conclusión de resultados alcanzados. En relación 

a la elaboración y descripción de gráficas de cada uno de los ítems contenidos en el 

cuestionario (ver Anexo 23). 

 

Derivado del resultado de haber aplicado entrevistas a los expertos del tema del sector 

de la construcción de vivienda en Michoacán en relación a las variables de Tecnología (TE), 

Innovación (NN) y Competitividad (CO) como factores que elevan la competitividad.  En cada 

una de las gráficas siguientes, representan la medición de los ítems con la escala Likert de 1-

5 y, son el resultado del análisis y cálculos del modelo estadístico mediante el software 

SmartPLS (ver figura 22).   

 

Tecnología (TE) 

En el caso de (T2) respecto al ítem “El uso de tecnologías de información y 
comunicación que generan nuevas técnicas para elevar la competitividad en la empresa” 
la minoría está Totalmente De Acuerdo, seguido de los que se mantienen en una posición 
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Neutral y un porcentaje relativamente mayor está De acuerdo, mientras que la mayoría la 

rechaza al estar en Totalmente en Desacuerdo y la otra mitad relativa está en Desacuerdo (ver 

gráfica 13). 

 

Gráfica 13 Uso de tecnologías de información y comunicación genera nuevas técnicas para 

elevar la competitividad en la empresa (T2). 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

 

Respecto del caso de (T13) en el ítem “La empresa utiliza técnicas en la maquinaria 
y equipo con tecnología para elevar la competitividad en la empresa.” Más de la mitad 

está Totalmente en Desacuerdo, seguida en menor proporción de los que están en 

Desacuerdo, quedándose en minorías, respectivamente, los que están en una posición Neutral, 

mientras que ninguno está totalmente De Acuerdo y Acuerdo (ver gráfica14). 

                                                                                                                                                            

   Gráfica 14 La empresa utiliza técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología para su 

crecimiento (T13).  

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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A manera de reflexión sobre las gráficas de Tecnología (13 y 14) se confirma la hipótesis 

especifica en la variable de Tecnología al determinar la competitividad en las empresas 

cosntructoras de vivienda en Michoacán, dicha incidencia se produce al alcanzar una posición 

media alta, y presenta una correlación moderada respecto a la competitividad con significancia 

estadística; esto significa, que presenta un efecto indirecto específico pequeño.  Lo que se 

traduce en que se debe de trabajar para elevar la conciencia sobre las potencialidades de la 

tecnología de información y comunicación en las empresas, esto es así, al tener que la mayor 

parte de las empresas constructoras encuestadas no presentan un énfasis en que con el uso 
de las Tecnologías de información y comunicación se generen mayores beneficios en la 

maquinaria y el equipo. Por lo que es apremiante concientizar sobre los efectos que produce la 

tecnología en el ramo de la construcción de vivienda y, de esta manera se invierta en los 

equipos y capacitación del personal para incrementar habilidades en la ejecución de procesos 

en busca de mejores condiciones en el cumplimiento de los objetivos e hipótesis planteados en 

beneficio de la calidad y el servicio para el cliente. 

 

 

 

Innovación (NN) 

Para el caso (INN14) en el ítem tal" La empresa promueve la innovación en los 
procesos de fabricación de viviendas para hacerlas más atractivas a la población”, un 

poco menos de la mitad está “Totalmente en Desacuerdo”, y en menor proporción a la anterior, 

está en Desacuerdo; seguida de los que mantienen una posición Neutral; y ninguno está 

Totalmente de Acuerdo, mientras que la minoría siguiente lo está De Acuerdo (ver Gráfica 15). 

Gráfica 15 La empresa promueve la innovación en los procesos de fabricación de viviendas 

para hacerlas más atractivas a la población.  

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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Gráfica 16 La empresa desarrolla y aplica nuevas técnicas para el mejoramiento de los 

procesos constructivos de proyectos. 

 

En el caso de (INN15) del ítem “La empresa desarrolla y aplica nuevas técnicas 
para el mejoramiento de los procesos constructivos de proyectos.”; Más de la mitad está 

en Desacuerdo y una proporción menor está Totalmente en Desacuerdo; y son minorías las 

que están en posición Neutral y De Acuerdo, mientras que ninguno manifiesta estar en 

Totalmente de Acuerdo (ver gráfica 16). 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En el caso de (INN16) del ítem “La empresa Innova en la mejora del producto”; Más 

de la mitad está en Desacuerdo y, por Totalmente en Desacuerdo es una proporción menor; 

siendo minoría la posición, Neutral; mientras que no presentan aprobación Totalmente de 

Acuerdo y De acuerdo (ver gráfica 17). 

 

Gráfica 17 La empresa Innova en la mejora del producto. 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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En el caso de (INN17) del ítem " La empresa implementa y desarrolla nuevas 
técnicas en los procesos de producción”; Como se observa en el resultado más de la mitad, 

está en Desacuerdo, un poco menor proporción está en Totalmente en Desacuerdo; la posición 

Neutral está en el tercer lugar; quedando en minoría sin ninguna aceptación las posiciones 

Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo (ver gráfica 18). 

 

Gráfica 18 La empresa implementa y desarrolla nuevas técnicas en los procesos de producción. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 
 
 

En el caso de (INN20) del ítem “La empresa implementa la innovación en la mejora 
de su servicio”; un poco menos de la mitad está en Desacuerdo, y en proporción menor está 

en Totalmente en Desacuerdo; seguida de la posición Neutral; quedan como minorías las 

posiciones Totalmente de Acuerdo y De Acuerdo (ver gráfica  19).  

 

Gráfica 19 La empresa implementa la innovación en la mejora de su servicio. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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En el caso (INN25) del ítem “La empresa presenta nivel de aceptación de nuevos procesos 
o métodos de construcción”; menos de la mitad está en Desacuerdo, y en proporción menor 

lo está por la posición Totalmente en Desacuerdo; Resaltándose que la posición Neutral 

obtiene la proporción más alta; quedándose en minoría las posiciones De Acuerdo y Totalmente 

de Acuerdo, respectivamente (ver gráfica 20). 

 

Gráfica 20 La empresa presenta nivel de aceptación de nuevos procesos o métodos de 

construcción. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Para mayor comprensión de las gráficas de Innovación en las que se confirma la 

hipótesis específica en la variable de Innovación, teniendo una posición media alta sin llegar al 

máximo en la medición del escalograma, determinando la competitividad en las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán; por otro lado, se logra un grado de correlación baja 

respecto a la competitividad con significancia estadística. Por lo que es necesario para alcanzar 

un mayor impacto, se practique e implemente las innovaciones que beneficien a las 

constructoras en el deseo de una mayor eficiencia y rentabilidad en los proyectos o desarrollos.  

 

Competitividad (CO) 

 

En el caso de (CO42) del ítem “La empresa presenta liderazgo en la operaciones y 
estrategias a cumplir”;  al ser menos de la mitad, se convierte en mayoria la posición  

Totalmente en Desacuerdo, y cercanamente a ésta le sigue Totalmente en Desacuerdo;  

quedando en una tercera posición los que están en De Acuerdo, luego lo están los que 
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permanecen Neutrales, guardando la última posición los que están Totalmente de Acuerdo (ver 

gráfica 21). 

 

Gráfica 21 La empresa presenta liderazgo en la operaciones y estrategias a cumplir. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 
 
 

En el caso (CO49); del ítem " La empresa presenta una rentabilidad esperada en el 
mercado”; más de la mitad, se muestran estar Totalmente en Desacuerdo, y poco menos de 

la mitad, en Desacuerdo; en las minorías quedarán la posición Neutral, Totalmente de Acuerdo 

y De Acuerdo (ver gráfica22). 

 

Gráfica 22 La empresa presenta una rentabilidad esperada en el mercado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas 
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En el caso (CO53) del ítem “La empresa evalúa y desarrolla el desempeño del uso de 
nuevas tecnologías en la firma”; quedan en las mayorías, al representar más de la mitad la 

posición en Desacuerdo,  y con un poco menos de la mitad está en Totalmente en Desacuerdo;  

y dentro de la minorías lo están las posiciones Neutral, seguida, De Acuerdo y sin ninguna 

acepatación lo están Totalmente de Acuerdo y en De Acuerdo (ver gráfica 23). 

 

Gráfica 23 La empresa evalúa y desarrolla el desempeño del uso de nuevas tecnologías en la 

firma. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 
 

En el caso de (CO55) del ítem “La empresa presenta innovación continua en las prácticas 
de la firma”; obtienen la mayoría las posturas en Desacuerdo y Totalmente en Desacuerdo; 

mientras que en las minorías lo están las neutrales, Totalmente de Acuerdo y en la última De 

Acuerdo (ver gráfica 24). 

Gráfica 24 La empresa presenta innovación continua en las prácticas de la firma. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas 
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En el caso (CO56) del ítem “Uso de tecnologías de información y comunicación 
genera nuevas técnicas para elevar la competitividad en la empresa”; está cerca de la 

mitad la posición en Desacuerdo, seguida de Totalmente en Desacuerdo; dentro de las 

minorías resalta la posición Neutral, continuando De Acuerdo y finalmente Totalmente en 

Desacuerdo (ver gráfica 25). 

 

Gráfica 25 La empresa presenta capacidades técnicas y tecnologías en el desempeño de sus 

proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
 
 
 

Para el caso de las gráficas referentes a la Competitividad de su lectura y compresión 

se desprende que se confirma la hipotesis “con el análisis y la medición de la Innovación, 

Tecnología y capital intelectual se determina la competitividad de las empresas constructoras 

de vivienda en Michoacán” al manifestarse una posición más allá de la media en la medición 

del escalograma, lo que significa que, las instituciones, empresas y órganos de investigación 

tengan mayor influencia e interés en generar planeación y estrategias, en concordancia de  una 

regulación más favorable en la implementación de las variables en los proyectos y desarrollos 

de vivienda. Lo que sin duda promoverá e impulsará la calidad y beneficios a todos los actores, 

ya sean institucionales, empresariales y sociales.     

 

4.2 En relación con el conjunto de datos  
 

En el caso del conjunto de los datos de la investigación que se presenten incompletos y 

sean menores al 5% en el valor de sus indicadores a estudiar serán válidos, respecto a las 
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respuestas de rechazo inciertas de acuerdo con las respuestas directas, inconsistentes, 

diagonales y de reacciones con posibilidades sutiles; la posibilidad de originar un error en los 

datos en consecuencia de la respuesta deberá ser eliminada del grupo de los datos. En torno 

a la limitación o publicidad es un claro ejemplo de la respuesta exagerada a la pregunta 

realizada específica o en su caso de una respuesta extrema a toda y cada una de las preguntas, 

teniendo la posibilidad de formar parte de un resultado de errores realizados al momento de 

realizar la compilación de los datos. Atendiendo a estas consideraciones, finalmente el que 

toma la decisión es el investigador en qué hacer con la información y el contexto en el estudio 

a realizar (Hair, Hult et al., 2017).  

    

El objetivo del análisis nos muestra la búsqueda y alcance de las empresas constructoras 

de vivienda, sobre el diseño; con la finalidad de alcanzar su competitividad dentro del sector 

empresarial, teniendo como base la innovación, tecnología y el capital intelectual. De forma 

que se exhibirán en esta sección, los resultados de la investigación de manera precisa con 

referencia en los anexos de información contenida de forma complementaria. Con la aplicación 

de pasos e instrucciones planteados, resultantes para la recopilación de los datos e 

información. 

 

En relación con la evaluación del modelo de acuerdo con Hair, et al., (2019) el método de 

multivariante de segunda generación (PLS) la estructura del modelo subestima el error de la 

muestra, mientras que las evaluaciones se realizan en modelos de factor común y consistencia 

para proporcionar el nivel elevado de fortaleza y la posibilidad en su estadística del modelo de 

confiabilidad, validez, relevancia, significancia y rendimiento estadístico de pesos con la 

aplicación de diversos criterios.  

 

4.4 Obtención de datos 
 

El organismo federal de vivienda INFONAVIT fue nuestro primer contacto, a través del Arq. 

Sergio Adem Argueta en el mes de marzo de 2021, Delegado Federal de ésta. Obteniendo los 

nombres y correos de las empresas constructoras que colaboran para el INFONAVIT; dicha 

información se recibió por correo electrónico. Por otro lado, se solicitó una reunión y 

acercamiento con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
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(CANADEVI) en Morelia, para la obtención de estudios ya realizados por empresas 

desarrolladoras de vivienda, donde no se obtuvo respuesta favorable debido a la situación 

sanitaria (COVID 19). En aras de conseguir nuestro objetivo, se consideró mejor examinar y 

recabar datos sobre las empresas desarrolladoras inscritas en el rubro de vivienda en la 

(SCOP) del Gobierno del Estado de Michoacán para obtener el padrón de contratistas 

desarrolladores en Morelia.  

 

4.2.1 Justificación conjunto de datos 
 

PLS-SEM presenta como característica particular en su método en la aplicación de los 

investigadores, estimar de diversos modelos complejos en el constructo comprendido de 

indicadores de variables con trayectos de ejecución de modelos estructurales sin obligar 

supuestos para distribución de datos. El enfoque de PLS-SEM es predictivo causal con 

estructura de modelos estructurales por sus siglas en ingles SEM, sobresale el pronóstico de 

modelo estadístico en su estructura de diseño para su evaluación, creada para facilitar su 

explicación causal (Wold, 1982; Sarstedt et al., 2017a). En relación con el uso de PLS -SEM 

tomar en consideración el cumplimiento de tamaño de muestra requerida, suposición en la 

distribución de los datos, además de cumplir las pruebas de bondad de ajuste del móldelo. 

PLS-SEM se basa en la varianza total en utilización en la estimación de parámetros (Rigdon et 

al., 2017a; Hair et al., 2017c). En referencia al tamaño de muestra considerando las 

características que cumplen los requisitos de estado de igualdad, mientras más variada se 

presente la población, se incrementara el tamaño de muestra requerida para alcanzar un error 

de la muestra aceptable (Cochran, 1977). 

 

Akter et al. (2017) muestra estudios anteriores realizados con PLS- SEM, así como las 

condiciones y necesidades en relación con tamaño de muestra, concluyendo no se consideró 

el método (PLS-SEM) útil y eficaz para análisis en razón de existencia abundancia de cantidad 

de datos. El método PLS-SEM representa gran potencial en el análisis de conjunto de datos, 

especialmente cuando se combinan con datos secundarios que, por lo general no abarcan 

completamente la justificación total basada en la teoría para su evaluación (Rigdon, 2013).  

Específicamente en el uso de datos secundarios PLS-SEM resulta eficaz para análisis de datos 

secundarios con visión y fundamentación en la medición teoría. Contrariamente, en la medición 

de cuestionarios para corroborar teorías, a menudo se emplean datos secundarios como 
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método de medición, sin realizar una revisión o mejora a través del tiempo en el análisis 

confirmatorio (Sarstedt y Mooi, 2019).  Otra alternativa, en calidad de atributo de CB-SEM, 

presenta ventaja al utilizar medidas formativas. 

 

Considerando lo anterior, se planteó en dicha investigación el cumplimiento de los 

parámetros establecidos para el uso de tamaño de muestra con la obteniendo una distribución 

de 105 datos para alcance del ajuste del modelo estructural complejo propuesto de variables 

innovación, tecnología y capital intelectual en busca de competitividad de empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán. Prevalece correspondencia y se cumplen los 

requisitos de igualdad de tamaño de muestra, así como también, se consideró la variedad de 

población referente al sector construcción, requiriendo un incrementó en el tamaño del cálculo 

resultante requerida n= 105, con el objetivo de alcanzar un error de muestra menor aceptable 

en su análisis y evaluación en el empleo del software estadístico PLS SEM. Derivado de ello, 

la cantidad resultante es de 105 datos para su ejecución y análisis en la estructura del modelo 

complejo propuesto ver anexo (4.3.1) conforme a los lineamientos y requerimientos se llevaron 

a cabo las pruebas y evaluaciones resultantes de ello, presentan en el capítulo 4 del análisis e 

interpretación de resultados. 

 

De lo anterior, se decide la utilización con base en los métodos más recientes para 

investigaciones y su justificación del incremento en la cantidad de datos con la finalidad de 

obtener niveles elevados de potencia y eficacia estadística en la obtención de resultados. Para 

emplear y desarrollar el total de datos secundarios, que generalmente no es justificable con 

base en la teoría para su evaluación. De tal manera se incrementar la cantidad de datos a 105 

para el análisis y evaluación de la estructura del modelo complejo propuesto aplicando el Smart 

PLS, obtener un resultado con mayor eficiencia, fiabilidad, robustez y relevancia en su 

ejecución. Por su parte la utilización de datos secundarios con PLS–SEM en la presente 

investigación exhibe la eficacia en la estructura del modelo complejo para evaluación de 

constructo de medida sustentada, con base a  las teorías de las variables en busca de mejora, 

verificación y confirmación resultante tanto en medidas formativas o reflectivas según sea el 

caso, apoyándose en regresiones de mínimos cuadrados ordinarios sin ningún tipo de 

restricción en su medición y análisis del instrumento, adaptándose, cumpliendo con las 

necesidades, requerimientos para aplicación la presente investigación con rendimientos de 

eficacia en la obtención de resultados. 
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Tabla 42 Cuando usar y cómo reportar resultados PLS-SEM 

Cuando usar y cómo reportar resultados PLS-SEM 
Características             Tamaño                  Mod. Estructural                    Métodos                                     
Justificación 
 Aplicar                          Muestra                       Propuesto                          Recientes                                     
Datos 
Método                                                                                                         
Investigadores                                                                             

  

Investigador 

Estimar mod. 

complejos 

constructo 

Enfoque predictivo 

causal 

Pronóstico diseño 

estructura mod. 

evaluar, explicación 

causal (Wold, 1982; 

Sarstedt et al., 

2017a). 

Pruebas bondad 
ajuste mod. 
Basa varianza 
estimación 
parámetros 
(Rigdon et al., 
2017a; Hair et al., 
2017c). 

Presencia población 

variada, incrementa 

tamaño muestra 

requerida alcanzar error 

muestra aceptable 

(Cochran, 1977). 

 
Cumple 
parámetro 
establecido 
tamaño muestra 
resultante 
n=105. 
Diversidad 
población sector, 
requiere 
incrementó 
tamaño muestra. 
> 100 datos 
tienden 
normalidad 
distribución y 
ejecución. 
Alcanza ajuste 
mod. complejo 
propuesto. 
Datos 
anormales–
bootstrapping–
normalidad. 
Reduce error 
muestral 
Cumple, acepta, 
análisis, 
evaluación. 
Variables 
propuestas 
lineamientos y 
requerimientos. 
Realizan 
pruebas 
resultantes 
Capítulo 4.  

Obtiene mayor 
potencia, eficacia, 
eficiencia 
estadística 
resultado mayor 
fiabilidad, robustes 
y relevancia 
ejecución. 
Incremento 105 
datos análisis, 
evaluación mod. 
complejo 
propuesto. 
Evaluación 
medición 
constructo base 
teoría variables. 
Mejora, 
confirmación 
medidas 
formativas o 
reflectivas, 
Apoya regresión 
mínimos 
cuadrados 
ordinarios 
sin restricción, 
medición, análisis 
instrumento, 
adapta, 
necesidades, 
requerimientos, 
obtención 
resultados Modelo 
complejo. Uso 
datos secundarios.  

 

Joe F Hair, Jeffrey Joe Risher, Marko Sarstedt, Christian M Ringle, https://doi.Org/10.1108/EBR-11-2018-0203 
 

 

4.3 Preparación y análisis de los datos resultado 
 

El análisis elaborado es de tipo cualitativo, recopilando los datos alcanzados en el 

cuestionario. Una vez recolectados el total de los datos de acuerdo a la cantidad resultante de 

la muestra, se procedió a la compilación y ordenamiento de información para la ejecución de 

las pruebas estadísticas pertinentes al objetivo y naturaleza del instrumento de medición, con 

la utilización del software estadístico por sus siglas en inglés SEM (SPSS) versión 21.0 para 

https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
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Windows, así como también, se empleó el software Smart PLS en su versión 3.3.2 para realizar 

el modelado de ecuaciones estructurales de segunda generación mínimos  cuadrados 

parciales. 

 

4.5 Metodología para el para el análisis de la información 
 

Con la obtención de la información de los organismos de vivienda en el ámbito federal, local 

y municipal, se elaboró y diseñó la comunicación por medio de la cual se les hizo del 

conocimiento del alcance y propósito de nuestra investigación a las empresas constructoras. 

Con el propósito a futuro de la elaboración de guías, manuales, formularios y recomendaciones 

contempladas para la factibilidad en los procedimientos, protocolos y documentación de 

empresas contratistas desarrolladoras de vivienda inscritas SCOP Morelia todo ello, para emitir 

recomendaciones, planeación y adecuación del sector empresarial de viviendas unifamiliares 

y multifamiliares con el objetivo de alcanzar a elevar la competitividad dentro del sector. 

 

4.6 Técnicas y herramientas cualitativas  
 

El tema para desarrollar en relación con las técnicas y herramientas cualitativas para la 

aplicación del instrumento de medición es de suma importancia y necesaria para procesar la 

información y encauzar su dirección, para conocer por un lado la relación entre las variables 

propuestas y por otro, las hipótesis formuladas. En consecuencia, la finalidad y objetivo del 

análisis cualitativo es recapitular las observaciones con el objetivo de obtener las respuestas a 

las preguntas del estudio en la investigación (Sekliziotis, 2004). Para posteriormente llevar a 

cabo la ejecución de las diversas técnicas cualitativas de la investigación. Finalmente, se 

realizaron las correspondientes estimaciones probabilísticas con apoyo del software estadístico 

PLS–SEM. En nuestro caso, las técnicas empleadas son sobre el análisis de correlación entre 

las variables. 
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4.7. Confiabilidad del modelo  
 

La consistencia interna que presenta en la aplicación del cuestionario indica que la 

correlación es alta. Esta establece que el constructo medido está altamente correlacionado 

entre sí. De igual manera se presenta en la (Tabla 45) del procesamiento de los casos.  

 

Obteniendo en nuestro estudio de investigación un coeficiente de confiabilidad del alfa de 

Cronbach de 0.865 con magnitud alta*, presentado confiabilidad y validez de escala a un nivel 

de significa estadística de 0.95% (0.05).  

 
De las ideas expuestas en el empleo de PLS se recomienda utilizarlo en los casos que el 

objetivo sea predecir los constructos claves e identificar los constructos que determinan las 

claves. Cuando los constructos están medidos formativamente en el modelo estructural Hair et 

al., (2019).  También, se puede utilizar CB-SEM cuando existen medidas formativas, solamente 

que se necesita realizar algunos cambios en la especificación del constructo propuesto con los 

indicadores formativos o reflexivos para cumplir el requerimiento, cuando tengamos un modelo 

estructural que sea complejo, es decir, con muchos constructos y muchos indicadores, o 

cuando el tamaño de la muestra sea pequeña y los datos tengan una distribución normal, 

además, exista una planificación para el uso de las puntuaciones que van a darse a las 

variables latentes en el próximo análisis Hair et al., (2019).  Estas son las razones para la 

utilización de la modelado de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales por 

sus siglas en ingles PLS en la investigación exploratoria y el desarrollo de teorías, siguiendo el 

método científico que nos auxilia en la explicación de los resultados de la investigación, debido 

a que se estima de mejor manera los modelos y medidas formativas y al mismo tiempo nos 

proporciona mayor ventaja en el tamaño de las muestras que son relativamente pequeñas, en 

la utilización y el enfoque de la aplicación qué mejor resulte al ajuste a los objetivos que 

tenemos dentro de esta investigación, de acuerdo con sus características, los datos y la 

configuración del modelo Hair, et al., (2019).  

 

 

 



 

  

204 
 

4.7.1 Prueba Alpha Cronbach 
 

En relación con nuestra investigación competitividad de empresas constructoras de vivienda 

en la propuesta de variables innovación tecnología y capital intelectual, resultantes mostrados 

en la (Tabla 43) para la interpretación de coeficiente de Cronbach. 

 

Tabla 43 Interpretación de coeficiente de Cronbach 

Interpretación de coeficiente de Cronbach 

Coeficiente Alfa de Cronbach Interpretación 

>0.9 Excelente 

>0.8 Bueno 
>0.7 Cuestionable 
>0.6 Pobre 
<0.5 Inaceptable 

Fuente: George & Marllery (2003). 
 
 

Por lo tanto, entre más cercano sea el valor resultante del Alpha de Cronbach a 1 de los 

ítems examinados para su alta consistencia interna. Los pasos realizados en la medición del 

instrumento de medición son: 

• Recolección de datos de empresas constructoras de vivienda 

• Proceso y análisis de la información  

• Cálculo de coeficiente de alfa de Cronbach con el empleo del programa SSPS versión 

21. 

 

A continuación, se presenta en la (Tabla 44) los rangos de magnitud de correlación para la 

interpretación del coeficiente de Cronbach en dicha investigación resultantes. 

 

Tabla 44 Interpretación de coeficiente de Cronbach 

Interpretación de coeficiente de Cronbach 
Rango Magnitud de correlación 

0.81 a 1.00 Muy alta* 
0.6 a 0.80 Alta ** 

0.40 a 0.60 Moderada 

0.20 a 0.40 Baja 
0.01 a 0.20 Muy baja 

Elaboración propia con base a Ruiz (1998). 
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Finalmente, en relación con los cálculos elaborados en el programa ssps versión 21, 

se obtiene lo presentado en la tabla 45 y 46 posteriormente. 

 

Tabla 45 Resumen de procesamiento de casos  

Resumen de procesamiento de casos 
  N % 

Casos Válido 105 100.0 

Excluidoa 0 0.0 

Total 105 100.0 

Fuente: Elaboración propia realizado en SSPS versión 21.08 
  

 

A continuación, se presenta en la (Tabla 47) la estadística de fiabilidad de los resultados 

obtenidos de la prueba Alfa de Cronbach para la validez del instrumento de medición. 

 

Tabla 46 Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de confiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basado en ítems estandarizados N de Ítems 

.868 .882 56 
Fuente: Elaboración propia realizado en SSPS versión 21.0 

 
 
 

El resultado del cálculo obtenido del análisis del Alpha de Cronbach nos proporciona un 

coeficiente de confiabilidad de 0.868, con significancia estadística en su coeficiente general 

favorable y preciso de manera que el instrumento de medición que se propuso cumple con los 

requerimientos ver (Tabla 47) de interpretación de coeficientes de confiabilidad en el alfa de 

Cronbach con magnitud de correlación Muy alta* como rango de magnitud ver (tabla 45) 

presentado entre 0.81 a 1.00 con anterioridad su Interpretación coeficiente de Cronbach del 

valor resultante ver (Tabla 44) es bueno >0.8. considerado como bueno. Para su análisis de 

confiabilidad a partir del índice de Alfa de Cronbach, el procesamiento de los datos es través 

de SSPS/Windows 21.0. Se aconseja el desarrollo en la aplicación con muestras más grandes 

para su enriquecimiento en su medición dentro de la investigación y estudio con presencia de 

dimensiones de fiabilidad en el test del instrumento empleado en su medición, susceptible a la 

aplicación de diversos procedimientos u operaciones en la obtención de un resultado óptimo 

con validez y fiabilidad final expuesto. 
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4.6.2 Prueba de Spearman 
 

En el análisis de intervalo de los coeficientes de correlación de Spearman, de medida de 

asociación no paramétrica, para variables de tipo ordinal como es el caso de las variables 

propuestas en dicha investigación. Recurriremos para su interpretación en los parámetros 

establecidos según Hernández, et al., (2014) & Fujita, Salto, Almeida, Ferreyra, & Soyagar, 

(2009) que presentan a continuación en la (Tabla 47) grados de asociación de variables para 

su interpretación. El valor del índice de correlación puede ser cualquier número de intervalo -

1,1. El símbolo resultante que contiene indicará la dirección de la relación. 

 

Si r=1 presenta correlación positiva perfecta, es decir que existe entre las dos variables 

dependencia en su correlación, se le denomina correlación directa; en otras palabras, cuando 

una se incrementa la otra también en igualdad contante.  De acuerdo con Leyva & Flores (2014) 

nos muestra que el nivel de asociación que presentan las variables se entiende de acuerdo con 

los resultados que se deriven de los coeficientes que se plantean la escala ver (tabla 48) para 

su interpretación. 

 

Tabla 47 Grados de asociación de variables para su interpretación 

Grados de asociación de variables para su interpretación 
Coeficiente Interpretación 
Valor mayor de 0.80 Correlación muy fuerte 
Valor entre 0.60 y 0.80 Correlación Fuerte 
Valor entre 0.40 y 0.60 Correlación Moderada 
Valor entre 0.20 y 0.40 Correlación Baja 
Valor entre 0 y 0.20 Correlación Muy baja 
Valor de r=0 Correlación Nula 

Fuente: Leyva & Flores (2014). 
 
 

En el cálculo de los coeficientes de correlación entre las variables propuestas en la presente 

investigación, resulta la matriz de coeficientes de correlación entre las variables de dicha 

investigación del sector construcción, se procediendo a la ejecución de la prueba de análisis  

bivariado de Spearman para medir el grado de correlación entre la variable dependiente 

(competitividad) en relación con cada una de las variables independientes (innovación, 

tecnología y capital intelectual) mostradas en la (Tabla 48) Resumen de correlación de las 
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variables propuestas de dicha investigación “Competitividad de empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán”. 

Tabla 48 Resumen de correlación Spearman Rho de variables propuestas de investigación 

Resumen de correlación Spearman Rho de variables propuestas de investigación 

  CO 
(CO) 

INN 
(INN) 

TE 
(TE) 

CA 
(CA) 

Rho 
Spearman  

CO 
(CO) 

Coeficiente 
de correlación 

1.00 -.386** -.575** -.219* 

Sig. (2-colas)  .000 .000 .025 

N 105 105 105 105 

INN  
(INN) 

Coeficiente 
de correlación 

-.386** 1.00 .571** .714** 

Sig. (2-colas) .000  .000 .000 

N 105 105 105 105 

TE 
 (TE) 

Coeficiente 
de correlación 

-.575** .571** 1.00 .484** 

Sig. (2-colas) .000 .000  .000 

N 105 105 105 105 

CA 
(CA) 

Coeficiente 
de correlación 

-.219* .714** .484** 1.00 

Sig. (2-colas) .025 .000 .000  

N 105 105 105 105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

 

Se analiza en la Tabla de resumen la variable (CO) Competitividad en relación con el 

resto de las variables propuestas (Innovación, Capital Intelectual) con relación a la 

competitividad. Iniciando con los resultados de correlación de spearman en la variable (INN) 

Innovación, muestra la existencia de un coeficiente de correlación el valor de -.386** con grado 

de asociación, (r= 0.20 y 0.40 grado de asociación baja) ver (Tabla 47), con un valor de .000, 

con un valor asociado de P >.05 Considera significativa, (CA) Capital intelectual, muestra la 

existencia de un coeficiente de correlación el valor de -219** con grado de asociación, (r= 0.20 

y 0.40 grado de asociación baja) ver (Tabla 47 asociación), con un valor de .000, con un valor 

asociado de P <.05, por lo tanto, se considera significativa ver (Tabla 48), seguido de la variable 

(CO) Competitividad con (INN) Innovación declara la existencia de un coeficiente de correlación 

el valor de .386** con grado de asociación, (r=entre 0.20 y 0.40 con grado de asociación baja)  

ver (Tabla 47), con un valor  de .000, con un valor asociado de P<.05, por lo tanto, se considera 

significativa ver (Tabla 48), (TE) Tecnología y (CA) Capital intelectual manifiesta la existencia 

de un coeficiente de correlación el valor de .484** con grado de asociación, (r= 0.40 y 0.60 
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grado de asociación Moderado) ver (Tabla 47), con un valor de .000, con un valor asociado de 

P>.05, por lo tanto, se considera significativa (Tabla 48),  continuando con la variable, seguido 

de (CO) Competitividad y (TE) Tecnología manifiesta la existencia de un coeficiente de 

correlación el valor de -.575** con grado de asociación, (r= 0.40 y 0.60 grado de asociación 

Moderado) ver (Tabla 47), con un valor de .039, con un valor asociado de P<.05, por lo tanto, 

se considera significativa (Tabla 48),  continuando con la variable,  (INN) Innovación y (TE) 

Tecnología manifiesta la existencia de un coeficiente de correlación el valor de .571** con grado 

de asociación, (r= 0.40 y 0.60 grado de asociación Moderada)  ver (Tabla 47), con un valor 

de.000, con un valor asociado de P>.05, por lo tanto, se considera significativa ver (Tabla 48), 

(CO) Competitividad y (CA) Capital Intelectual manifiesta la existencia de un coeficiente de 

correlación el valor de -.219** con grado de asociación, (r= 0.20  y 0.40 con grado de asociación 

baja)  ver (Tabla 47), con un valor de .0.25 con un valor asociado de P<.05, por lo tanto, se 

considera no significativa ver (Tabla 48). 

 

Derivado del análisis bivariado en la aplicación de la prueba de correlación de Spearman 

de la variable dependiente (CO) e independientes (TE, INN, CA), con los resultados alcanzados 

se considera: 

En Michoacán dentro de las empresas constructoras la competitividad incide en la 

innovación de forma relevante. 

10. Acepta H1: Las prácticas empresariales de la Innovación impactan de manera positiva 

en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

 

En Michoacán dentro de las empresas constructoras la competitividad incide en la 

tecnología de forma relevante. 

 

11. Acepta H2: Las prácticas empresariales de la Tecnología impactan de manera positiva 

en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

 

En Michoacán dentro de las empresas constructoras la competitividad incide en el 

capital intelectual de forma relevante. 
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12. Acepta H3: Las prácticas empresariales del Capital Intelectual impactan de manera 

positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

A consecuencia con los resultados obtenidos en la investigación, se llegó a la siguiente 

conclusión:  

(CO) e (INN) alcanzó valor acepta hipótesis especifica H1:  

13. H1: A través de las prácticas empresariales de la Innovación impactan de manera 

positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

(CO) y (TE): alcanzó valor acepta la hipótesis especifica H2: 

14. H2: A través de las prácticas empresariales de la Tecnología impactan de manera 

positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

CO) y (CA) Capital Intelectual: alcanzó valor acepta hipótesis especifica H3:  

15. H3: A través de las prácticas empresariales del Capital Intelectual impactan de manera 

positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

 

A continuación, se expone el resultado obtenido en la correlación de Spearman de las 

variables Competitividad (CO) y Tecnología (TE) ver tabla 49. 

 

Tabla 49 Correlación de las variables Competitividad y Tecnología 

Correlación de las variables Competitividad y Tecnología 

    
TE 

(TE) 
CO 

(CO) 

Spearman rho 

TE 
(TE) 

Coeficiente 
correlación 

1 -.575** 

 Sig. (2-colas)  .000 
 N 105 105 

 

CO 
(CO) 

Coeficiente 
correlación 

-.575** 1 

 Sig. (2-colas) .000  

  N 105 105 

**La correlación es significativa al nivel de 0,01 (dos colas). 
 
   

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 

En consecuencia, del resultado de correlación de spearman las variables estudiadas (CO) 

Competitividad variable dependiente y (TE) Tecnología variable independiente presentan un 
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valor de correlación -.575** con grado de asociación (r=0.40 y 0.60 grado de asociación 

moderado) ver (Tabla 49), con un valor de 0.00 P<.05. Considera significativa. En referencia al 

análisis de correlación de Spearman en la propuesta de variables (CO) Competitividad y (TE) 

Tecnología: Se alcanzó un valor de tal manera que en Michoacán dentro de las empresas 

constructoras de vivienda la competitividad incide en la tecnología de forma significativa.  

 

H2: Se considera significativa.  Acepta hipótesis específica H2. 

 

El gráfico de dispersión con base a la correlación de Spearman de las variables analizadas 

Competitividad (CO) y Tecnología (TE) explica la presencia de correlación entre las variables 

analizadas de prototipo lineal con una relación negativa baja de asociación; con un valor 

asociados de p < .05 con significancia estadística ver (Gráfica 26) y (tabla 49) de resumen de 

la prueba de spearman en la recta de regresión de la correlación lineal entre los valores 

absolutos de competitividad y tecnología.  

 

Gráfica 26 Diagrama de dispersión Competitividad empresarial y Tecnología 

 
                             Fuente: Elaboración propia con base al programa estadístico SSPS versión 25.0 

 
 
 

Conforme la gráfica 26 se observa una correlación negativa decreciente Moderada de 

asociación (presencia de dispersión), observando una concentración localizada en la parte 

superior e inferior izquierda con significancia estadística entre las variables competitividad e 

Innovación que presentan las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

Mientras: 



 

  

211 
 

X Crece  
Y Disminuye 
 
 

Observando la relación entre variables negativa baja. No existe una clara tendencia de 

relación entre las variables por presentar dispersión, es decir no aclara la fuerza de la 

representación visual existente entre las variables. El gráfico de dispersión con base a la 

correlación de las variables analizadas Competitividad (CO) e Innovación (INN) explica la 

presencia de correlación entre las variables analizadas de prototipo lineal con una relación 

negativa moderada de asociación de p < .05 con significancia estadística ver (Gráfica 26) y 

(Tabla 49) de resumen de la prueba de spearman en la recta de regresión de la correlación 

lineal entre los valores absolutos de competitividad y tecnología.  

 

Consecutivamente con relación al resultado logrado en la correlación de Spearman de 

las variables Competitividad (CO) e Innovación (INN) ver (tabla 50). 

 

Tabla 50 Correlación de las variables Competitividad e Innovación  

Correlación de las variables Competitividad e Innovación 

  (CO)   
CO 

  (INN)    
  INN 

Spearman Rho 

(CO)   
CO 

Coeficiente de 
correlación 

1.00 -.386** 

Sig. (2 colas)  .000 

N 105 105 

  (INN)    
  INN 

Coeficiente de 
correlación 

-.386** 1.00 

Sig. (2 colas) .000  

N 105 105 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 

 

Las variables estudiadas (CO) Competitividad e (INN) Innovación muestran un valor de 

correlación -.386** con grado de asociación (r=0.20 y 0.40 grado de asociación Bajo) ver (Tabla 

51), con un valor de .000 P<.05, Se considera significativo. En referencia al análisis de 

correlación de Spearman en la propuesta de variables dependiente (CO) Competitividad e 

(INN) Innovación:  Se alcanzó un valor de tal manera que en Michoacán dentro de las empresas 

constructoras de vivienda la competitividad incide en la innovación de forma significativa.  

H1: Se considera significativa.  Acepta hipótesis específica H1. 
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16. H1: A través de las prácticas empresariales de la Innovación impactan de manera 

positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

Finalmente, el resultado alcanzado del análisis bivariado relativo a la correlación de 

Spearman de las variables Competitividad (CO) e Innovación (INN) ver (tabla 50). 

 

Gráfica 27 Diagrama de dispersión Competitividad empresarial e Innovación 

 
                        Fuente: Elaboración propia con base al programa estadístico SSPS versión 25.0 

 
 

En la presente gráfica 27 se observa una correlación negativa decreciente baja 

(presencia de dispersión) con significancia estadística entre las variables competitividad e 

innovación que presentan las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

 
Mientras: 
X Crece  
Y Disminuye 
 
 

Relación entre variables negativa baja. No hay tendencia de relación entre variables por 

presentar dispersión, es decir no aclara la fuerza de la representación visual existente entre las 

variables.  El gráfico de dispersión con base a la correlación de las variables analizadas 

Competitividad (CO) e Innovación (INN) explica la presencia de correlación entre las variables 

analizadas de prototipo lineal con una relación negativa baja de asociación; con un valor 

asociados de p < .05 con significancia estadística ver (Gráfica 27) y (Tabla 50) de resumen de 

la prueba de spearman rho en la recta de regresión de la correlación lineal entre los valores 

absolutos de competitividad e innovación.  
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Tabla 51 Correlación de las variables Competitividad y Capital Intelectual 

Correlación de las variables Competitividad y Capital Intelectual 
  (CO)   

CO 
(CA) 
 CA 

Spearman Rho 

(CO)   
CO 

Coeficiente de 
correlación 

1.00 -.219* 

Sig. (2 colas)  .025 

N 105 105 

(CA) 
CA 

Coeficiente de 
correlación 

-.219* 1.00 
Sig. (2 colas) .025  

N 105 105 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
 
 

Las variables estudiadas (CO) Competitividad y (CA) Capital intelectual muestran un valor 

de correlación -.219 (r= entre 0.20 y 0.40 grado de asociación baja) ver (Tabla 52), con un valor 

de -.025 P <.05, Se considera significativo.  En referencia al análisis de correlación de 

Spearman en la propuesta de variables dependiente (CO) Competitividad e independiente (CA) 

Capital Intelectual:  Se alcanzó un valor de tal manera que en Michoacán dentro de las 

empresas constructoras de vivienda la competitividad incide en la Capital Intelectual de forma 

significativa.  

 

H3: Se considera significativa.  Acepta hipótesis específica H3. 

17. H3: A través de las prácticas empresariales del Capital Intelectual impactan de manera 

positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

 

Gráfica 28 Diagrama de dispersión Competitividad empresarial y Capital Intelectual 
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                                 Fuente: Elaboración propia con base al programa estadístico SSPS versión 25.0 
 

El gráfico de dispersión con base a la correlación de las variables analizadas 

Competitividad (CO) y Capital Intelectual (CA) explica la presencia de correlación entre las 

variables analizadas de prototipo lineal con una relación negativa baja de asociación;  con un 

valor asociados de p < .05 con significancia estadística ver (Gráfica 28) y (tabla 52) de resumen 

de la prueba de spearman rho en la recta de regresión de la correlación lineal entre los valores 

absolutos de competitividad y capital intelectual. La relación entre variables negativa baja. No 

existe tendencia de relación entre variables por presentar dispersión, es decir no aclara la 

fuerza de la representación visual existente entre las variables. Luego entonces se muestra a 

continuación el diagrama de la relación, el valor resultante del análisis y el coeficiente de 

correlación para su interpretación entre las variables propuestas en el modelo. 

 

Imagen 1Diagrama de relación entre vaiables propuestas del modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leyva tal & flores (2014). 
 

                          
 

4.6.3 Prueba estadística de Chi cuadrado 
 

La aplicación de la prueba de chi- cuadrado requiere demostrar la hipótesis alternativa y la 

hipótesis nula, por lo que es conveniente enunciar la hipótesis general en conjunto con la 

hipótesis nula para su contraste a continuación se enuncian:  

 

Competitividad (CO) en relación 

Innovación (INN) r= -316** 
 

Tecnología (TEC) r= -575** 

Capital Intelectual (CA) r= -219* 

Coeficiente de interpretación de correlación entre 
las variables 

Moderada Valor entre 0.40 y 0.60  

Baja Valor entre 0.20 y 0.40  

Correlación 
 negativa 
 perfecta 

Correlación 
Positiva 
perfecta 

No hay correlación  

Correlación 
 negativa  
fuerte  

Correlación 

 negativa  

moderada  

Correlación  

negativa  

Débil  

Correlación 

positiva 

fuerte  

Correlación  

positiva 

moderada  

Correlación negativa  Correlación positiva 

-1 1 0 -0.5 0.5 

Correlación  

positiva 

Débil  

(INN) 

Innovación 

(CAP) 

Capital Intelectual 

 

(TEC) 

Tecnología 
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Hipótesis general (H1): A través de las prácticas empresariales de la Innovación, 

Tecnología y el Capital Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las 

empresas constructoras de vivienda en Michoacán. 

 

Hipótesis nula (H0): A través de las prácticas empresariales de la Innovación, 

Tecnología y el Capital Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las 

empresas constructoras de vivienda en Michoacán. 

 

A continuación, se exhibe la aplicación de la prueba Chi-Cuadrada para cada una de las 

hipótesis específicas de dicha investigación. 

 

Hipótesis específica1 (H1): A través de las prácticas empresariales de la Innovación 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

Hipótesis nula1 (H01): A través de las prácticas empresariales de la Innovación 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

 

Hipótesis específica 2 (H2): A través de las prácticas empresariales de la Tecnología 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

Hipótesis nula 2 (H02): A través las prácticas empresariales de la Tecnología impactan 

de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en 

Michoacán. 

  

Hipótesis específica 3 (H3): A través de las prácticas empresariales de la Capital 

Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán. 
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Hipótesis nula 3 (H03): A través de la A través de las prácticas empresariales de la 

Capital Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán. 

 

Los resultados alcanzados en la aplicación de la prueba estadística Chi- cuadrada de libre 

distribución se presenta a continuación cada una de las hipótesis específicas de dicha 

investigación de la variable dependiente (CO) y las independientes (TE, INN, CAP). A 

continuación, se particulariza el resultado alcanzado de la variable competitividad (CO) y 

Tecnología (TE) ver (Tabla 52). 

 

Tabla 52 Resumen prueba estadística Chi² variable Competitividad (CO) y Tecnología (TE) 

Prueba estadística Chi -cuadrado variable Competitividad y Tecnología 

 

CA 
(CA) 

INN 
(INN) 

TE 
(TE) 

CO 
(CO) 

Chi-cuadrado 75.857a 31.714b 11.914c 55.286a 

Df            9     10     3     9 

Sig. Asintótica .000 .000 .008 .000 

una. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 10,5 
b. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 9,5. 
C. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 26,3. 

 

En la tabla 52 de resumen de resultados alcanzados en la aplicación de la prueba Chi- 

cuadrada nos presentan que una significancia asintótica <.05, por lo que se desaprueba la 

hipótesis nula y se admite la hipótesis del investigador. Exhibiendo la aplicación de la prueba 

Chi-Cuadrada de la variable dependiente Competitividad (CO) e Independientes Innovación 

(INN), Tecnología (TE), Capital intelectual (CA) y sus respectivas hipótesis específicas 

planteadas ver (Tabla 52), presentan una significancia asintótica <.05 publicadas a 

continuación, por lo tanto: 

 

HO1: Desaprueba la hipótesis nula. 

H1: Admite hipótesis del investigador. 
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Hipótesis específica1 (H1): A través de las prácticas empresariales de la Innovación 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

Hipótesis nula1 (H01): A través de las prácticas empresariales de la Innovación 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

HO2: Desaprueba la hipótesis nula. 

H2: Admite la hipótesis del investigador. 

 

Hipótesis específica 2 (H2): A través de las prácticas empresariales de la Tecnología 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

Hipótesis nula 2 (H02): A través las prácticas empresariales de la Tecnología impactan 

de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en 

Michoacán. 

HO3: Desaprueba la hipótesis nula. 

H3: Admite la hipótesis del investigador. 

 

Hipótesis específica 3 (H3): A través de las prácticas empresariales de la Capital 

Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán. 

 

Hipótesis nula 3 (H03): A través de la A través de las prácticas empresariales de la 

Capital Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán. 

 

A finalmente se presentan los resultados de la prueba de manera individual de cada una 

de las variables propuestas dependiente (CO) e independentes (INN, TEC, CA) con su 

respectiva hipótesis específica. 
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Tabla 53 Prueba estadística Chi -cuadrado variable Competitividad (CO) y Tecnología (TE) 

Prueba estadística Chi -cuadrado variable Competitividad y Tecnología 
 

  

CO 
(CO) 

TE 
(TE) 

Chi-Square 55.286a 11.914b 

df 9 3 

Sig. asintótica. .000 .008 

una. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 10,5. 

b. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 26,3. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
 
 
 
 

Los resultados alcanzados en la aplicación de la prueba Chi- cuadrada de la variable 

Tecnología (ver tabla 53), nos presentan que la significancia asintótica es <.05, por lo que se 

desaprueba la hipótesis nula y se admite la hipótesis del investigador, publicada a continuación. 

Hipótesis específica 2 (H2): A través de las prácticas empresariales de la Tecnología 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

Hipótesis nula 2 (H02): A través las prácticas empresariales de la Tecnología impactan 

de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda en 

Michoacán. 

HO2: Desaprueba la hipótesis nula 

H2: Admite hipótesis del investigador. 

 

Seguido de la aplicación de la prueba Chi-Cuadrada de la variable Capital Intelectual Ver 

(Tabla 54).  

Tabla 54 Estadística prueba de Chi -Cuadrado variable Capital Intelectual 

Estadística prueba de Chi -Cuadrado variable Capital Intelectual 

  
CO 

(CO) 
CA 

(CA) 
Chi-Square 55.286a 75.857a 

df 9 9 

Sig. asintótica. .000 .000 

una. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 10,5 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
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Los resultados alcanzados en la aplicación de la prueba Chi- cuadrada nos presentan 

que la significancia asintótica es <.05, por lo que se desaprueba la hipótesis nula y se admite 

la hipótesis del investigador, publicada a continuación.  

 

Hipótesis específica 3 (H3): A través de las prácticas empresariales de la Capital 

Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán. 

 

Hipótesis nula 3 (H03): A través de la A través de las prácticas empresariales de la 

Capital Intelectual impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán. 

 

HO3: Desaprueba la hipótesis nula 

H3: Admite hipótesis del investigador. 

 

Finalmente, se continua con la aplicación de la prueba Chi-Cuadrada de la variable 

Innovación ver (Tabla 55).  

 

Tabla 55 Estadística prueba de Chi -cuadrado variable Innovación  

Estadística prueba de Chi -cuadrado variable Innovación 
  CO INN 

Chi-Square 55.286a 31.714b 

df 9 10 

Sig. asintótica. .000 .000 
una. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 10,5. 

b. 0 celdas (0,0 %) tienen frecuencias esperadas inferiores a 5. La frecuencia de celda mínima esperada es 9,5 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos procesado a través del SSPS versión 21.0 
 

Derivado de en la aplicación de la prueba Chi- cuadrada nos presentan que la 

significancia asintótica es <.05, por lo que se desaprueba la hipótesis nula y se admite la 

hipótesis del investigador, publicada a continuación.  

 

Hipótesis específica1 (H1): A través de las prácticas empresariales de la Innovación 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 



 

  

220 
 

Hipótesis nula1 (H01): A través de las prácticas empresariales de la Innovación 

impactan de manera positiva en la Competitividad de las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán. 

 

HO1: Desaprueba la hipótesis nula 

H1: Admite hipótesis del investigador. 

 

4.6.4 Aplicación de la Técnica PLS – SEM 
 

Con respecto a la aplicación de la técnica de análisis multivariante de mínimos 

cuadrados en PLS en el modelo propuesto de ecuaciones estructurales. De acuerdo a Lévy 

&Valera (2006) el objetivo fundamental la realización del análisis de modelos complejos 

causales, predictivos, donde el estudio y respaldo de la teoría no consigue ser suficiente.  Por 

su parte la técnica de PLS de acuerdo a Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2016) proporciona 

diversas ventajas que permiten calificarla como técnica con flexibilidad en su uso. A 

continuación, se presentan en la tabla 56 la característica técnica de análisis multivariante o 

mínimos cuadrados para PLS. 

 

Tabla 56 Ventajas y características de la técnica de mínimos cuadrados (multivariante). 

Ventajas y características de técnica de análisis multivariante o mínimos cuadrados 
 

Método no 

estadístico, 

no 

paramétrico 

Recomienda 

escala tipo 

Likert. 

Empleo muestras 

tamaño pequeño. 

 

Uso de gran 

cantidad de datos 

en la muestra, 

alcanzando 

mayor precisión. 

 

No requiere de 

distribución de 

datos normales. 

Medición del 

constructo en 

el modelo 

puede 

emplearse 

uno o varios 

ítems. 

 

Métodos 

formativos o 

reflectivos. 

 

Maximizar 

cantidad 

varianza 

explicada 

(coeficiente 

determinación 

R²). 

Estimación 

modelo de 

medida, no 

dispone de 

bondad de 

ajuste, se 

calculan 

independiente 

sean 

formativas o 

reflectivas. 

Medición 

modelo 

estructural es 

conveniente la 

determinación 

de R² 

(coeficiente de 

determinación). 

 

Q² 

(significación 

predictiva), 

tamaño y 

significancia 

de 

coeficientes 

path y 

tamaño 

efecto q² y 

f². 

Elaboración propia con base a Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2016). 
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Por su parte Hair et al., (2016), Conforme al manejo de la técnica PLS propone el siguiente 

procedimiento (ver Tabla 57). 

 

Tabla 57 Proceso de manejo de la técnica PLS 

Proceso de manejo de la técnica PLS 

Proceso de manejo de la 
técnica PLS 

1.- Especificar el modelo estructural 

2.- Especificar el modelo de medida 

3.- Recolección y análisis de datos 

4.- Estimar el modelo PLS-SEM 
5.-Estimar medidas formativas 

6.- Estimar medidas reflectivas 

7.- Evaluar Modelo estructural 
8.- Análisis avanzado 
9.-Interpretar resultados 

 Elaboración propia con base a Hair, Hult, Ringle & Sarstedt (2016). 
 
 
 

Por su parte Anderson & Gerbing (1988) Hair et., at (2016) y Hulland (199) la 

metodología de PLS maneja semejantes pruebas de estadística para la evaluación de viabilidad 

de modelos estructurales y de medida. Así pues, aconsejan llevarlo a cabo en 2 etapas.  

Respecto en la primera etapa se lleva a cabo el análisis de viabilidad y validez del modelo de 

medida y finalmente en la segunda etapa se lleva a cabo la evaluación del modelo estructural. 

 

4.6.5 Evaluación de viabilidad 
 

Exhibe la estructura del diagrama del modelo con base a la teoría como referencia en la 

realización del Modelado de Ecuaciones Estructurales por sus siglas en inglés SEM, con la 

utilización del método de mínimos cuadrados parciales (ver figura 16). 
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Figura 16 Diagrama estructural del modelo teórico  

       Fuente: Elaboración propia con base a la literatura.    
                     
 
 
 

En correspondencia y ejecución del software Smart PLS del procedimiento del 

modelado de ecuaciones estructurales como primer elemento de ejecución en el modelo de 

medida será la valorar su significancia estadística, procesando la ejecución de bootstrapping 

con 5000 submuestras, construyendo el diagrama del modelo planteado con base a la teoría 

investigado, estableciendo los indicadores que contienen a cada una de las variables 

propuestas en el constructo del modelo para su posterior contraste.  De esta manera a 

continuación se presenta de dicha investigación el modelo pertinente, en el cual se percibe el 

sentido de los indicadores tanto reflectivos como formativos ver figura17. 
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Figura 17 Modelo de sendero Modelo de ruta (Path Model) 

HCM Formativo – Reflectivo 

 

                        

Fuente: Elaboración con base a Hair et al., (2019).    

 
 
 
LOC= Componente de orden inferior 
HOC= Componente de orden superior 
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Figura 18 Modelo de variables propuesto para su medición de competitividad de empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán  

 
Modelo Propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del cuestionario en el software estadístico PLS 21.0 
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Figura 19 Modelo Propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del cuestionario en el software estadístico PLS 21.0 
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El propósito de la ejecución de la técnica bootstrapping es proporcionar mayor robustez 

en la propuesta de los indicadores contenidos en el modelo de investigación, para determinar 

la viabilidad y pertenencia en la modelación de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados 

parciales, en la indagación de comprobar los valores estadísticos alcanzados conforme el valor 

p sean ≥ a 1.96 y ≤ a 0.05 en correspondencia ver tabla 58. 

 

Tabla 58 Significancia estadística del modelo aplicando Bootstrapping 

Significancia estadística del modelo aplicando Bootstrapping 

  
Muestra original 

(O) 

Media de 
la muestra 

(M) 
Desviación estándar 

(STDEV) 
Estadísticos t                    
(| O/STDEV|) 

P 
Valores 

Competitividad 0.532 0.532 0.044 12.164 0 

Innovación 0.631 0.629 0.033 19.076 0 

Tecnología      
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 
 

Es necesario la comprobación del modelo de medida en correspondencia a la 

pertinencia y viabilidad de la propuesta del modelo, así como también de los datos alcanzados 

para posteriormente proceder al procesamiento de datos para su evaluación del modelo de 

medida en PLS. A continuación, se observan los factores de regresión path, R², además de las 

cargas de los factores que contiene cada uno de los indicadores ver figura 19 y 20. De esta 

manera se prosigue en la ejecución de los cálculos correspondientes. Por lo que, sin antes 

mencionar se requirió realizar la eliminación de los siguientes indicadores en la variable 

Tecnología (TE), mientras que el resto permanecieron sin cambió. 

 

Tabla 59 Eliminación de ítems en la variable tecnología  

Eliminación ítems de la variable tecnología  

T1 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Fuente: Elaboración propia con base al cálculo del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

 

Tabla 60 Resultantes de ítems de variable tecnología para cálculo en el modelo 

Resultantes de ítems de variable tecnología para cálculo en el modelo 
T2 T13 

Fuente: Elaboración propia con base al cálculo del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
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Ejecución del modelo propuesto en PLS-SEM 

Figura 20 Ejecución del modelo propuesto en PLS-SEM  

 
    Fuente: Elaboración propia a partir de información obtenida del cuestionario en el software estadístico PLS 21.0 
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En correspondencia a la realización del modelo propuesto para su análisis y cálculo con 

el software estadístico PLS los coeficientes parciales de regresión path, con la finalidad de 

concentrar el efecto de explicación de la variable sobre las otras variables propuestas. En el 

modelo propuesto de variables se observan flechas de dirección, las cuáles constituyen los 

coeficientes path que señalan el tamaño y el tipo de efecto pudiendo ser (+) positivo o (-) 

negativo. Continuando con la evaluación de los valores de medida de la estimación de 

predicción, el cual señala la cantidad de varianza que contiene el constructo medido 

manifestada en las variables de predicción del modelo del constructo endógeno contenido en 

un rango de valor de 0 a 1 estimado, mientras más elevado sea el valor de R² representa por 

consiguiente mayor será su capacidad de predicción del constructo del modelo.  De manera 

que para nuestra investigación adquiriremos como criterio de medida lo expresado por Chin 

(1998), donde la estimación de R² debe considerarse el valor de 0.67 con el cuál el modelo 

propuesto y estimado en su análisis contenga una explicación valiosa, el resultante del cálculo 

es de 0.33 para permanecer dentro del rango de parámetros de grados de explicación 

moderada en relación con el rango de explicación débil contenido con un valor de 0.10. 

 

Por último, la utilización de los pesos o cargas de los factores su funcionalidad sirve 

para comprobar la fiabilidad de cada uno de los ítems propuestos, a través de la correlación 

que presenta con la variable latente (dependiente) del constructo propuesto que corresponde.  

A consecuencia del resultado de dicha investigación, se acepta como elemento que forma parte 

del constructo siempre y cuando los ítems cumplan con el valor obtenido en la correlación 

mayor de 0.70, siendo un rango de valor óptimo en su aceptación. Por su parte aquellos 

indicadores que presenten cagas menores de 0.70 para, Ringle, & Sarstedt (2011). Se 

considera conveniente su eliminación, para luego entonces reiterar el análisis del cálculo de 

estimación del resultado. 

 

4.7.2 Evaluación del modelo de medida  
 

En la presente etapa del procedimiento de evaluación del modelo de medida en el 

constructo de las variables observadas, logramos con los valores obtenidos en el cálculo sí 

alcanzan o no a medir al constructo con base a su teoría o a las mismas variables latentes.  El 

propósito de la evaluación del modelo de medida es primeramente corroborar si el modelo 
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presenta medida de fiabilidad y validez como precedente para continuar en la elaboración de 

las conclusiones en referencia a las relaciones que muestran entre los constructos. Con base 

a Hair et., al 2019. Elaboró un estudio de cada uno de los aspectos mencionados 

anteriormente, obteniendo como resultante en los ítems cargas menores de 0.40, razón para 

proceder a la eliminación de número de ítems ver tabla 61 eliminación de ítems en las variables 

Competitividad, Innovación, tecnología y capital Intelectual del modelo propuesto. 

Tabla 61 Eliminación de variables con valores menores 0.40 

                     Variable                                      Evaluación del modelo de medida 
                                              Ítem Aceptados Ítem Rechazados 

Competitividad 
 

CO 40-56 

CO42 

CO49 

CO53 

CO55 

CO56 

CO40 

CO41 

CO43 

CO44 

CO45 

CO46 

CO47 

CO48 

CO50 

CO51 

CO52 

CO54 

Innovación 
 

INN 14-25 

INN 14 

INN15 

INN16 

INN17 

INN20 

INN25 

INN18 

INN19 

INN21 

INN22 

INN23 

INN24 

Tecnología 
 

TE 1-13 

T2 

T13 

 

TE1 

TE2 

TE3 

TE4 

TE5 

TE6 

TE7 

TE8 

TE9 

TE10 

TE11 

TE12 

Capital Intelectual 
 

CA 26-39 

CA28 

CA29 

CA31 

CA32 

CA 27 

CA 28 

CA29 

CA30 

CA31 

CA32 

CA34 

CA35 

CA36 

CA37 

CA38 

CA39 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
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Alcanzado con su eliminación para el ajuste del modelo ver (Tabla 62), según Hair et., 

al 2019 el resultante estimado del cálculo de los ítems su carga es mayor a 0.40, en la 

evaluación de la estimación del modelo de medida.  Derivado de ello se presentan las variables 

en conjunto con sus indicadores resultantes aprobados para su manejo en el análisis como 

base de modelo y los cálculos correspondientes en dicha investigación ver tabla 62 variables e 

ítems que cumplen con el valor de 0.40 resultantes del modelo en su análisis y cálculos 

correspondientes. 

 

Tabla 62 Variables e ítems que cumplen con el valor de 0.40 resultantes del modelo en su 

análisis 

Variables e ítems resultantes del análisis del modelo 
Aceptados 

Variable Ítem 

Competitividad 
 

CO 40-56 

CO42 
CO49 
CO53 
CO55 
CO56 

Innovación 
 

INN 14-25 

INN 14 
INN15 
INN16 
INN17 
INN20 
INN25 

Tecnología 
 

TE 1-13 

T2 
T13 

 

Capital Intelectual 
 

CA 26-39 

CA28 

CA29 

CA31 

CA32 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 
 

Entonces, para lograr comprobar en el modelo del constructo resultante las cargas de 

los factores, después de su análisis de los cálculos correspondientes de la tabla 62 anterior 

presentada, con el propósito de comprobar la fiabilidad de cada uno de los ítems por medio de 

la aplicación de la prueba de correlación simple de la variable dependiente (latente) (COM) del 

constructo al que corresponde.  De acuerdo a Carmines & Zeller (1979), en el caso de nuestra 

investigación los ítems para su admisión en el constructo deberán mostrar valores superiores 

a 0.40 considerado como un valor óptimo Hair, Ringle & Sarstedt (2019). En caso de exhibir 

cargas menores al valor, deberá procederse a su eliminación y continuar con la reanudación 
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del análisis para alcanzar resultados del modelo. De acuerdo a lo anterior se deriva el modelo 

resultante final resultante tras en el análisis estadístico (ver figura21). 

 

Modelo final resultante de competitividad de las empresas constructoras  

Figura 21 Modelo final  resultante de competitividad de las empresas constructoras  

 
Fuente: Elaboración propia con base a los cálculos resultantes con el software SmartPLS versión 21.0 

 
 

A continuación, se presenta la estimación del modelo final resultante del análisis de 

datos en la figura 22. 

Cálculo del Modelo final resultante del análisis de los datos 

Figura 22 Cálculo del Modelo final resultante del análisis de los datos. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los cálculos resultantes con el software Smart PlS versión 21.0 
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Por su parte continuando para llevar a cabo la evaluación del modelo de medida 

estimado, a continuación, se muestra el proceso del cálculo por medio de diversos análisis para 

su verificación ver tabla 63 del proceso de eliminación del modelo de medida. 

 

Tabla 63 Proceso de estimación del modelo de medida    

 
Proceso de ejecución modelo PLS-SEM 
 
1.-Fiabilidad individual de ítems 
2.-Fiabilidad del constructo 
3. Validez convergente 
4. Validez discriminante 
5. El criterio de Fornell & Larcker 
6. Las cargas factoriales cruzadas 
7. La ratio HTMT 

   Fuente: Elaboración con base a Hair et al., (2019).      
 
       

4.7.2.1 Fiabilidad de los ítems  
 

El análisis de fiabilidad de los ítems del modelo de medida propuesto reflectivo-

formativo dentro de la investigación, se requiere elaborar una exploración de las cargas 

resultantes en la correlación de los indicadores que corresponden al constructo, debiendo 

contener el ítem según Carmines & Zeller (1979) un peso mayor a 0.70 siendo estimado como 

apto y adecuado. Se exhibe en la tabla 64 los ítems que suponen, cumplen con el peso 

establecido y requerido mayor a 0.40, manifestando como resultante de fiabilidad con rango 

bueno en relación al número de ítems que corresponde al constructo con base a Hair, Ringle 

& Sarstedt (2019). 
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Tabla 64 Carga de los indicadores respecto al constructo 

   Capital Intelectual Competitividad Innovación  Tecnología  
CA28  0.760    
CA29  0.906    

CA31  0.814    
CO42   0.762   
CO49   0.777   
CO53   0.583   
CO55   0.687   
CO56   0.816   
IN14    0.901  
IN15    0.672  
IN16    0.905  
IN17    0.646  
IN20    0.798  
IN25    0.808  
T13     0.582 

T2       0.891 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 

 

4.7.2.2 Fiabilidad del constructo 
 

La fiabilidad del constructo es necesario efectuar evaluación por medio de la 

consistencia interna de los indicadores del modelo que lo componen. Revisando si las variables 

observadas (independientes) propuestas miden la variable latente (dependiente) a la que 

pertenecen. Con base en el software estadístico SmartPLS en su ejecución ver tabla 65 las 

pruebas necesarias aplicadas para la fiabilidad del constructo. 

 

Tabla 65 Fiabilidad del constructo 

 Fiabilidad del constructo 

 
1. Coeficiente Alpha de Cronbach 

2.  Fiabilidad compuesta para Fornell & Larcker (1981)  
Fuente: Elaboración con base a Hair et al., (2019).     

 
 
           

De acuerdo con Barclay, Higgins, & Thompson, (1995), para validar la fiabilidad 

compuesta se manifiesta como un criterio en la estimación para su estimación y análisis más 

completa el Alfa de Cronbach, dicho criterio consiste en analizar las cargas reales que resultan 

del cálculo de la estimación en lo factores contenidos en el modelo de conjunto causal con los 
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ítems que la integran, en conjunto los indicadores no acogen igual estimación, así como el 

conjunto de ítems que contiene la variable latente (dependiente) competitividad (CO) no 

interviene dentro del cálculo de la estimación. 

 

De acuerdo a Nunnally & Bernstein (1994), el valor sugerido que se debe considerar 

para la validación de indicadores debe ser menor a 0.7, para validación del constructo, 

presentándose ver la tabla 65 evidenciando los resultados alcanzados en el cálculo de fiabilidad 

del constructo derivados en la aplicación de dos pruebas estadísticas como son: 1.- Coeficiente 

de Cronbach, 2.- Fiabilidad compuesta. Derivado de la aplicación de las pruebas se obtuvieron 

valores mayores de 0.70. En consecuencia, se estima para dar certidumbre de fiabilidad del 

constructo del modelo planteado como propuesta ver tabla 66 el resultante de la estimación de 

fiabilidad del constructo, además de las figuras resultante de la estimación ver figura 23 de alfa 

de Cronbach y fiabilidad compuesta respectivamente ver figura 23. 

 

Indicadores de la fiabilidad en el constructo 

Tabla 66 Indicadores de la fiabilidad en el constructo 

                                              Alfa de Cronbach 

Capital     intelectual 
Competitividad 
Innovación 

0.853 
0.779 
0.832  

 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

Con respecto a los cálculos realizados, se muestra (ver figura 23) de las variables 

propuestas en el modelo Capital intelectual (CAP) con un valor resultante de 0.853, para (CO) 

competitividad con un valor de 0.779 y finalmente para (INN) innovación el valor resultante es 

de 0.832.  

 

 

 

 



 

  

235 
 

Figura 23 Alfa de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración con base a los cálculos del software SmartPLS 
 

Derivado de la aplicación de las pruebas se obtuvieron valores mayores de 0.70. En 

consecuencia, se estima para dar certidumbre de fiabilidad del constructo del modelo de 

variables propuesto ver figura 24. Resultante de la estimación de fiabilidad del constructo, 

además de las figuras resultante de la estimación ver figura 23 en relación al alfa de Cronbach. 

Se confirma la confiabilidad y validez del instrumento de medición con un coeficiente de 

interpretación >0.8 bueno y un rango de magnitud de correlación entre 0.81 a 1.00 Muy Alta** 

en la confirmación de la teoría de las variables propuestas del modelo para su utilización como 

base y para futuras investigaciones.  

 

Fiabilidad compuesta 

Figura 24 Fiabilidad compuesta 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 

 

Con respecto a los cálculos realizados, se muestra la variable Innovación con un valor 

de 0.879 superior a 0.75 en la gráfica, por su parte la variable tecnología no se reporta debido 

a que es de tipo formativa ver figura 24 de Fiabilidad compuesta. En relación a los valores 

obtenidos derivados de la prueba, análisis y cálculo para (CO) competitividad 0.849, en (INN) 

innovación 0.91 
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4.7.2.3 Validez convergente  
 

En correspondencia a la validez convergente, Herseler, Ringle, & Sinkovics (2009), 

toman como nivel de certidumbre del grupo de ítems o indicadores en la medición de la variable 

latente (factor) expresada por la Varianza Extraída Media (AVE), formando parte del total de la 

varianza en los indicadores tomados a partir de la variable latente. El valor de AVE para Bagozzi 

& Yi (1988) y Hair et al., (2016) tiene que ser superior de 0.5, donde el factor tiene que 

manifestar más de la mitad para así poder considerarse válido. Para que la varianza pueda 

atribuirse a un factor debe ser superior al rango del valor a la que no se puede asignar de 

acuerdo a Fornell & Larcker (1981), presentada (ver tabla 68) sobre la Varianza Extraída Media 

(AVE), donde se muestran las variables latentes conteniendo un valor superior a 0.5, de manera 

que el modelo exhibe el cumplimiento de requerimientos, al tener un valor de 0.528 en 

competitividad, mientras que para innovación el valor es de 0.605, en capital intelectual el valor 

es de 0.611 de validez convergente (ver tabla 67). 

 

Tabla 67 Varianza extraída media (AVE) 

Varianza extraída media (AVE) 
Competitividad 0.528 

Innovación 0.605 

Capital intelectual                                                 0.611 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 
 

Derivado de los cálculos y análisis correspondientes de la varianza extraída media (AVE), los 

resultados alcanzados presentados en la tabla 68 varianza extraída media (AVE), se manifiesta 

las variables con valores superior a 0.5 de manera que el modelo exhibe el cumplimiento de 

requerimientos en el caso de competitividad  un valor de 0.528 (CO) competitividad, mientras 

que para innovación (INN) el valor es de 0.605 y para capital intelectual (CA) con un valor de 

0.611 Ver gráfica fig 25 Varianza Extraída Media. 
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Varianza extraída media (AVE) 

Figura 25 Varianza Extraida Media 

    
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

Los valores obtenidos derivados de la prueba de análisis y cálculo de la Varianza 

Extraída Media AVE (ver figura 25), donde se aprecia los valores resultantes del cálculo y 

análisis de las variables propuestas (CA) Capital intelectual, (CO) Competitividad e (INN) 

Innovación son > 0.5 de manera que el modelo exhibe el cumplimiento de requerimientos. 

Por último, la aplicación de la prueba de Rho Spearman, que se aprecia en la figura 26, 

se obtienen de la aplicación de la prueba de valores en la variable (CO) competitividad 0.823, 

en (INN) innovación 0.849, (CA) capital Intelectual 1.209. 

 

 

 

Pruebas de hipótesis 

Figura 26 Pruebas de hipótesis  

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
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4.7.2.4 Validez discriminante 
 

La validez discriminante nos revela en qué medida un determinado constructo es 

diferente de otros constructos, es decir, que dicho constructo mida un concepto diferente al que 

los otros constructos están midiendo. Para poder llevar a cabo la valoración de la validez 

discriminante es necesaria la evaluación de tres criterios ver tabla 68. 

 

Tabla 68 Evaluación de criterios 

Evaluación de criterios 
Validez Discriminante 

1.  El criterio de Fornell - Larcker  
 

2.- Las cargas factoriales cruzadas 
 

3.- La ratio HTMT 

Fuente: Elaboración con base a Hair et al., (2019).    
 
   

4.7.2.4.1 Criterio de fornell & Larcker  
 

Conforme Fornell & Larcker (1981), observa la proporción de cantidad de varianza 

extraída AVE, haciendo referencia que debe ser una cantidad superior a la varianza que se 

evidencia en el constructo se distribuye con el resto de los constructos que integran el modelo 

propuesto. De esta manera la raíz cuadrada de la varianza extraída media tendrá que 

considerar y poseer un valor superior a las correlaciones del resto de las variables existentes 

para su evaluación y análisis. Por esta razón para alcanzar en la raíz cuadrada del constructo 

del modelo la varianza extraída media su validez discriminante el valor resultante de la 

estimación deberás ser superior al valor para la correlación que posea con alguno del resto 

de los constructos del modelo.  

 

A continuación, se presenta los resultados derivados de la AVE raíz cuadrada de la 

varianza extraída media exhibe una correlación superior mostrada en la estimación para su 

análisis del constructo en comparación con las partes restantes que pertenecen al constructo 

del modelo. Finalmente, y a consecuencia se logra alcanzar validar su validez discrimínate con 

base al criterio de Fornell & Larcker ver tabla69. 
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Tabla 69 Criterio de Fornell & Larcker 

  Competitividad Innovación    
Competitividad 0.781     

Innovación  -0.289   
Tecnología  -0.310    0.778   

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

Los valores resultantes en relación a la validez discriminante del Criterio de Fornell & 

Larcker en la variable dependiente Competitividad (CO) el valor deberá ser > en la variable 

dependiente que las independientes, en el caso de las variable Competitividad (CO) con valor 

0.781, mientras que para las variables independientes Innovación (INN) y Tecnología (TE) 

deberán ser < a la variable dependiente competitividad (CO) con valores correspondientes a 

Innovación (INN) -0.289 y para Tecnología (TE) el valor es de -0.310  ambos valores resultantes 

son <. Por lo tanto, se cumple el criterio de validez discriminante de Fornell Larcker del 

constructo. 

4.7.2.5 Heterotrait-Monotrait ratio HTMT 
 

La ausencia de validez discrimínate se manifiesta de forma óptima a través de la 

ejecución de Heterotrait-Monotrait ratio (HTMT) de acuerdo a Henseler, Ringle, & Sarstedt 

(2016), para medir los diferentes constructos (Heterotrait-Heteromethod), siendo la media de 

correlación que existe entre los indicadores, en correspondencia a ratio HTMT el valor que debe 

de contener bebe ser < a 9.0 con el propósito de explicar que adquiere validez discriminante 

apropiada (Gold, Malhotra, & Segars, 2001). Por consiguiente, los logros alcanzados como 

resultante, reconocen la validez del método ratio HTMT presentada en la tabla 70.  El valor 

alcanzado correspondiente a la competitividad e innovación es de 0.48, cumple el 

requerimiento <0.90 por lo tanto su validez discriminante es apropiada para su aceptación. 

 

Tabla 70 Heterotrait – Monotrait Ratio (HTMT) 

                     Capital intelectual     Competitividad   Innovación  
Competitividad <->Capital Intelectual 0.292   
Innovación <->Capital Intelectual             0.545            0.487   

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
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Derivado de los resultados obtenidos en la medición de los diversos constructos 

Heterotrait-ratio (HTMT) los valores resultantes del cálculo y el análisis de los mismos 

resultados alcanzados en Capital intelectual (CA) e Innovación (INN) se cumple el criterio < 

0.90, por lo tanto, es apropiada la diferenciación de la variable y se acepta. 

 

A continuación, se exhiben las diferentes evaluaciones que se requieren para llevar a 

cabo la evaluación del modelo estructural. 

En la gráfica 29 se observa que el valor resultante de validez discriminante es <0.90 

entonces, es válida para su aprobación en el análisis. 

 

Heterotrait – Monotrait Ratio (HTMT) 

Gráfica 29 Heterotrait – Monotrait Ratio (HTMT) 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 
 
 

4.7.3 Evaluación del modelo estructural 
 

Una vez elaborada la evaluación del modelo de medida, se procedió a evaluar el modelo 

estructural (PLS-SEM) por medio de las siguientes cinco evaluaciones mostradas a 

continuación en la tabla 71. 
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Tabla 71 Evaluación del modelo de media 

Evaluación del modelo de medida estructural 

1.- Evaluación 

de colinealidad 

 

2.- Evaluación de 

signo algebraico, 

magnitud y 

significación 

estadística de 

coeficientes Path. 

 

3.- Valoración de 

coeficiente de 

determinación R² 

4.- Valoración 

de coeficiente 

del tamaño 

efecto f 

 

5.- Relevancia 

Predictiva Q² y 

el tamaño del 

efecto de q 

 

Fuente: Elaboración con base a Hair et al., (2019).               
 

 

4.7.3.1 Evaluación de colinealidad 
 

Se presenta colinealidad según Hair et al, (2016), en los casos que el factor de la 

varianza (VIF), su resultante el un valor superior a 5, no obstante, para Belsley (1990), en el 

caso de presentar un valor inferior a 2, se ratifica la existencia de no colinealidad. Para nuestro 

estudio de manera particular presento de acuerdo al criterio de Belsley un valor de inflación de 

varianza inferior a 2, se muestra los efectos de los valores obtenidos entre rango 1.184 a 1.208, 

se observa en la (Tabla 72) no se presenta problemas de multicolinealidad. 

 

Tabla 72 Estadisticos colinealidad VIF 

Capital Intelectual   Competitividad   Innovación   Tecnología 
Capital Intelectual 1.184       
Competitividad        
Innovación  1.208      
Tecnología 1.236       

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

 

Por lo tanto, en la ejecución de la evaluación de colinealidad para Belsley (1990), por la 

presencia de valores inferiores a 2 se confirma que no existe colinealidad en los valores de la 

tabla 72 de estadísticos de colinealidad VIF. 

 

4.7.3.3 Coeficiente de determinación R² 
 

El coeficiente de determinación R² manifiesta una medida de valor de predicción, 

indicando la cantidad de varianza que contiene el constructo en la descripción de las 
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variables de predicción en el constructo endógeno, cuyo valor puede estar entre 0 y 1, 

en conformidad a los valores se estima que mientras más alto sea el valor resultante 

de R², mayor capacidad tiene el modelo de predicción. En correspondencia a nuestra 

investigación el criterio a considerar es el de Chin (1998). Los valores a considerar para 

R² con un grado de explicación 0.2 alto, 0.75, 0.5 Moderado y para 0.25 según chin 

(1998).  El valor mínimo de R² a considerar para el análisis y estudio es de 0.253 en el 

modelo, lo que se explica en un 25.3% el modelo con un grado de explicación débil de 

0.236, en relación con un nivel de grado de explicación débil. Con los datos obtenidos 

del coeficiente de determinación R² en la investigación el modelo propuesto presenta 

como resultado una capacidad de predicción débil en competitividad con un valor de 

0.253, ya que el valor del R² alcanzado es de 0.236 (ver tabla 74).  

 

Correspondiente a los cálculos de R² y R² ajustada los valores obtenidos en los 

resultados son < 0.236, lo que representa un nivel de explicación del 0.25% se cumple 

el criterio, es apropiado, por lo tanto, de acepta para su manejo. 

 

Tabla 73 Coeficiente de tamaño de efecto f² 

   Competitividad  
R cuadrado  0.253  

    
R ajustado    0.236   

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 
 

Se Presentan las gráficas en relación a R² y gráfica 3 R² ajustado presentadas a 

continuación. 

                        Gráfica 30 R ²                                 Gráfica 31 R ² Ajustada 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
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Entonces del mismo modo respecto a la gráfica 30 se observa que para R² respecto a 

la competitividad el valor es de 0.253, mientras que para R² ajustada el valor resultante es de 

0.236, observando que los valores presentan una capacidad de explicación débil en el modelo 

propuesto del 0.25%. 

 

4.7.3. 4 Coeficiente del tamaño efecto f² 
 

 El coeficiente f² calcula la variación en el valor de R² en caso de pasar por alto en el 

constructo exógeno específico del modelo, de modo que se alcanza a estimar el efecto que 

presenta el constructo eliminado con el efecto de coeficientes estándar ß la desviación estándar 

en el modelo del constructo endógeno en correspondencia a Henseler et al., (2009) & Hair et 

al., (2016). En consecuencia, el valor de f² establecerá el nivel que interviene en la explicación 

de determinado constructo exógeno, de un endógeno en el procedimiento de R². Habiendo 

como contexto de referencia el criterio presentado por Cohen (1988), con el propósito de 

constituir el tamaño de efecto que se presentan en los cálculos dentro de la aplicación de la 

prueba de coeficiente del tamaño efecto f². Mostrando los rangos de efectos a continuación ver 

tabla 74, mostrando el tamaño de efecto para f² en conjunto con su rango de efecto del tamaño. 

 

Tabla 74 Tamaños de efectos para f² 

Tamaños de efectos para f² 

Tamaño de efecto Rango de tamaño de efecto 
Efectos pequeños 0.02 ≥ f 2 < 0.15 
Efecto moderado 0.15 ≥ f 2 < 0.35 

Efecto grande f 2 ≥ 0.35 
Elaboración propia con base a Cohen (1988). 

 

Mostrando los rangos de efectos a considerar para el tamaño de efecto para f² los 

efectos pequeños el valor del rango de efecto se encuentra entre 0.02 ≥ f 2 < 0.15, en cuanto 

al efecto moderado el rango es de 0.15 ≥ f 2 < 0.3 5 y finalmente los efectos grandes el rango 

se encuentra entre f 2 ≥ 0.35 Cohen (1988). Los resultados alcanzados en los cálculos de los 

coeficientes de tamaño de efecto en la Capital intelectual - Competitividad el valor alcanzado 

ver tabla 75 es de f² 0.006 presentando un tamaño efecto pequeño y para Innovación – 

competitividad o el valor resultante es de f² 0.088 con un tamaño de efecto pequeño, para 

tecnología- innovación el valor resultante es de f² 0.338 presenta un efecto mediano, en 
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tecnología y capital intelectual el valor resultante es de f² 0.190 con tamaño de efecto grande y 

finalmente pata Tecnología y competitividad el valor resultante es de 0.029 con un tamaño de 

efecto pequeño (ver gráfica 32). 

 

Tabla 75 Tamaños de efectos para f² 

 Capital Intelectual Competitividad Innovación Tecnología  
Capital Intelectual  0.006   

Innovación  0.088  0.338 

Tecnología 0.109 0.029   
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

 

Gráfica 32 Tamaños de efectos para f² 

 

   Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 
 
 

4.7.3.5 Relevancia predictiva Q² y tamaño de efecto q² 
 

Se estima de acuerdo con Hair et al., (2016) el coeficiente de R² es adecuado para el 

cálculo del coeficiente Q² en la evaluación de la importancia de predicción en el modelo 

propuesto, conforme a Chin (1998), el valor resultante tiene que ser positivo, mayor de cero. 

Posteriormente se expone el valor Q² del modelo, ver tabla 77, de acuerdo a lo mencionado 

con anterioridad cumple el criterio de Q²>0, con los parámetros de contener un valor positivo, 

debido a esta razón el modelo presenta relevancia en su predicción. De manera que para 
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conseguir comprobar el tamaño del efecto q², se presenta a continuación en el tamaño de efecto 

q². Se muestran rangos de tamaños de efecto para Q² según Chin (ver tabla 76). 

Tabla 76 Tamaño de efecto Q² 

Tamaño de efecto Q² 

Valores 5 y 10 
Tamaño de efecto mínimo                                               

 
Adecuados 
Valor de 0.25                                

Tamaño de efecto mediano Valores entre 0.25 y 0.5 
Tamaño de efecto grande Valor de 0.5 

Fuente: Elaboración con base a Chin (1998). 

 

Tabla 77 Resultante de los cálculos Q² 

  Q² (=1-SSE/SSO) 
 

Competitividad 0.25   

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

En correspondencia con lo mencionado con anterioridad en relación a tamaños y valores de 

efectos para Q², en el presente estudio el resultante del cálculo de relevancia de predicción en 

la estimación del modelo es de 0.25 para la competitividad con un tamaño de efecto mediano 

por contenerse en el rango con valores arriba de 0.25 en la competitividad de las empresas 

constructoras. 

 

4.7.4 Medida de ajuste del modelo  
 

Se recomienda el uso para normalizar la raíz cuadrada media residual (SRMR) para 

Henseler, Hubona & Ray (2016), para efectuar el ajuste en el modelo. Para haber presencia de 

un buen ajuste en el modelo cuando se observa un valor inferior a 0.08 (Hu & Bentler, 1999). 

En Nuestro estudio el modelo general su SRMR comprende un valor de 0.155, ver tabla 78 

Resultante del ajuste de modelo disjunto. 

 

Tabla 78 Resultante ajuste de medida disjunto  

  Q² (=1-SSE/SSO) 
 

Competitividad 0.155  

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
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 Se desempeña en referencia al parámetro SRM en su consideración para ejecución y 

cálculos del ajuste en el modelo. Mientras que otros autores exponen buen ajuste el modelo 

con valores debajo de .1, en el caso e investigaciones poco estudiadas como la presente 

investigación del sector construcción en competitividad el modelo propuesto presenta buen 

ajuste con una predicción alta (Henseler et al., 2014).  

 

En nuestro caso de estudio se observa la presencia de 2 predictores formativos 

correspondiente a un tamaño de efecto mediano o medio con valor de 0.15 y un nivel de 

significancia estadística de 0.01. Proporcionando la cantidad de datos mínimos para la 

ejecución del análisis estadístico del modelo con base a lo anterior se procede a el ajuste del 

modelo para su estimación y análisis ver figura 27. 

 

Figura 27 Ajuste del modelo 

 
 Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

 

Se procedió a establecer el método de ponderación de los indicadores a través de Modo 

A (reflectivo) y B (formativo) ver figura 28. 
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Figura 28 Modo de ponderación A (Reflectivas), B (formativas). 

 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 
 
A continuación, se muestra en la siguiente tabla la realización de la valoración del modelo de medida ver tabla 79. 

 

Tabla 79 Valoración del modelo de medida 

Valoración del modelo de 
medida 

Formativo (modo A) 
Fiabilidad del constructo 

Validez convergente 
Validez discriminante. 

Reflectivo (modo B) 
Evaluación del peso 
Validez convergente 

Evaluación de colinealidad 
(Sarstedt, Ringle,Smith, Ream,& Hair, 2014; Ali, Rasoolimanesh, Sarstedt, Ringle & Ryu, 2018). 

 

Posteriormente se realiza el cálculo por un método de estimación aproximado, 

calculando algoritmo PLS como camino. Para el ajuste del modelo el resultante con valor .098 

cuan los valores son abajo de 0.08 (Hu & Bentler, 1999), valores de otros autores para 

investigaciones poco estudiadas el valor es .1. De manera que en nuestros cálculos el modelo 

nos representa buen ajuste en el modelo. 

 

 

Derivado del cálculo de PLS como camino en la obtención de los ajustes del modelo ver 
tabla 80 a efecto de ello. 
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Tabla 80 Modelo saturado y modelo estimado 

Modelo saturado  Modelo estimado 
SRMR                  0.140                            0.155 
d_ULS                   2.668                            3.271 
d_G             2.862                            2.862                       
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 

Los resultados de los cálculos de los ajustes del modelo el valor para el ajuste SRMR 

es de 0.140, para el ajuste resultante de d_ULS el valor es de 2.668, y para el ajuste de d_G 

el valor resultante es de 2.862. Posteriormente se expone en la tabla 82 las estimaciones del 

modelo de ajuste del modelo de medida disjunto.  El valor resultante del cálculo del modelo 

de medida rms Theta en la tabla 81 nos exhibe un valor de 0.140, siendo este menor a 0.8, 

por lo tanto, se cumple el criterio de valor de ajuste en el modelo.  

 

Tabla 81 Ajuste del modelo de medida disjunto  

rms Theta   0.140   
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 

La medida cuadrática de la covarianza residual (RSM); Es la medida de ajuste en el 

modelo se basa en la discrepancia (media cuadrática) que existe entre la covarianza observada 

y la correlación que implícitas en el modelo PLS-SEM el valor considerado debe ser por debajo 

de 0.12, lo que indica que presenta un buen ajuste el modelo, por lo que de manera contraria 

en caso de presentar valores superiores indican que no presenta buen de ajuste. 

 

Tabla 82 SRM medidad de ajuste  del modelo de medida disjunto 

  SRM medida de ajuste del modelo de medida disjunto  

 
Medida Original   Media de la muestra 

(M) 95%            99%  

Modelo saturado           0.140                          0.063 0.076           0.084 

Modelo 
estimado           0.155                          0.065 

0.080           0.088 

Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 
 
 

Por lo que el ajuste del modelo SMRR se deben tomar los valores de medida de la 

muestra, debido a que se calcula a partir de los valores de la muestra. En relación al modelo 

estimado, nos presenta los resultados del modelo global y el modelo saturado nos brinda el 



 

  

249 
 

ajuste del modelo de medida. En consecuencia, entonces se cumple los requerimientos en la 

medida de las muestras resultantes el valor resultante 0.063 son < que el percentil 95% con un 

valor de 0.076   y que el percentil 99% con un valor de 0.084, entonces presenta un buen ajuste 

del modelo estimado ver tabla 82 de Medida de ajuste del modelo. Continuando con la 

estimación de los valores de medida estimado debe ser < que el percentil 95% y 99%. Y si se 

presentan en la medida de la muestra (M) del modelo saturado un valor de 0.063, mientras que 

para el modelo estimado exhibe un valor resultante de 0.065. De acuerdo a ello se cumplen los 

requerimientos de los valores resultantes del cálculo del modelo ver tabla 83. 

 

Tabla 83 d_ULS Ajuste del modelo de medida disjunto 

Ajuste del modelo de medida disjunto  

  Muestra original  Media de la muestra (M) 95% 99% 
Modelo saturado 2.668 0.541 0.789 0.961 

Modelo estimado 3.211 0.582 0.866 1.054 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

 
 

Los cálculos del ajuste del modelo, D_uls alcanzados se muestran en la tabla 83 los 

valores de medida estimados de la muestra (M) en el modelo saturado con un valor de 0.541 

en el modelo estimado con un valor de 0.582 son menores que el percentil 95% en el modelo 

saturado con un valor de 0.789, por lo que el modelo estimado presenta un valor de 0.866 y 

relación al 99% en el modelo estimado con un valor de 0.961, en el caso del modelo estimado 

un valor de 1.054. de esa manera de cumple los requisitos en el 95% y el 99%. Presenta un 

buen ajuste del modelo.  Se presenta el resultante del cálculo del ajuste de medida del modelo 

D_G ver tabla 84. 

 

Tabla 84 Ajuste de del modelo d_G 

   Muestra Original Media de la muestra (M) 95%  99% 

Modelo saturado  2.588   0.202  0.315  0.405 
Modelo estimado  2.599   0.203  0.8317      0.407 
Fuente: Elaboración propia con base al análisis del software estadístico Smart PLS versión 21.0 

  

 En referencia al cálculo del ajuste del modelo, los resultantes logrados que se muestran en 

la tabla 84 d_G, los valores de medida estimados de la muestra (M) en el modelo saturado con 

un valor de  0.202 y en el modelo estimado con un valor de 0.203 son menores que el percentil 
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95% en el modelo saturado  con un valor de 0.315,  por lo que el modelo estimado presenta un 

valor de 0.8317  y relación al 99%  en el modelo estimado con un valor de 0.405, en el caso del 

modelo estimado un valor de 0.407 de esa manera de cumple los requisitos en el 95% y el 

99%. Presenta un buen ajuste del modelo ver tabla 84. 

 

Concluyendo los diversos cálculos de ajuste del modelo SRM, D_uls, d_G se observa 

y comprueba que resulta buen ajuste en su manejo posterior. 

 

4.9 Análisis de estudios de modelos de ecuaciones estructurales PLS SEM con 
coincidencias de variables, dimensiones e ítems Competitividad, Innovación, Tecnología 
y Capital Intelectual 

 

AQ Adeleke, AY Bahaudin, y AM Kamaruddeen, hacen un análisis con base en las teorías 

del Modelo de Ecuación Estructural de Mínimos Cuadrados Parciales (PLS SEM), de los 

factores que inciden en el uso de tecnologías digitales de diseño 3D en la industria de la 

construcción. Utilizando los modelos TOE (Tecnología-Organización-Entorno) y TAM (Modelo 

de Aceptación Tecnológica), en el que identifican el beneficio del empleo de la dimensión de la 

tecnología organizacional para su competencia en el mercado, además del efecto que produce 

el manejo e inversión en tecnologías en busca de mejoras en la transformación digital para 

alcanzar cambios en las organizaciones. Los hallazgos factibles derivados de las evaluaciones 

de la variable tecnología e ítems propuestos en el modelo se obtuvieron respecto a la 

competencia del equipo y habilidades SS2 (0.6865), SS3 (0.7018), SS5 (0.8454), Organización 

OC1(0.6505), OC2(0.8938), factores tecnológicos TG1(0.6859), TG2 (0.7628), TG3 (0.7126), 

Factores Financieros IN 3 (0.8756), IN 4 (0.9174), Material MT1 (0.7165), MT2 (0.8843), mano 

de obra y equipo LE2 (0.7362), LE3 (0.7144), LE5 (0.7948), LE6 (0.7535), LE7 (0.7362). Las 

cargas de los pesos de las dimensiones e ítems estimados cumplen con los requerimientos 

para su aceptación y validación posterior.  

 

• Yaser Gamil, Ismail Abdul Rahman, Sasitharan Nagapan y Nur Ain Ngah Nasaruddin, 

estudian con un enfoque de PLS-SEM de la variable tecnología, en los factores relacionados 

con materiales y maquinaria de construcción (0.1712), GAF: Factores relacionados con 

recursos humanos (0.0785), en correspondencia al trabajo laboral en las empresas 
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constructoras, se llegó a la conclusión de que existe un alto grado de relación positiva entre las 

gestiones y el trabajo laboral del trabajador en la empresa constructora. Derivado de la 

estimación en aceptación de las hipótesis del desempeño laboral con incremento de 

conocimientos para el desempeño de trabajo en las empresas.  

 

• En el estudio realizado por M. Reza Hosseini, Saeed Banihashemi, Nicholas Chileshe, 

Mehran Oraee Namzadi y Chika Udaeja, sobre la innovación en el sector de la construcción, 

se aplicó un Modelo de ecuaciones estructurales para estimar la relación entre la innovación y 

la competitividad. Los resultados mostraron que la adopción de innovaciones en la información 

dentro de las empresas, como el BIM, tuvo un impacto positivo en la Empresa Proyecto (0.906), 

Organización (0.419) y otros aspectos (0.861), (0.856), (0.872), (0.782). Sin embargo, también 

se identificaron limitantes y riesgos en la implementación de estas innovaciones en algunas 

empresas del sector. El modelo fue validado y aceptado en la industria de la construcción.  

 

• Hemanta Doloi, Anil Sawhney y K.C. Iyer, calculan las dimensiones e ítems de los factores 

del modelo propuesto de la variable innovación, con atribuciones en el sector en los proyectos 

de construcción de las organizaciones. Encontrando como resultantes del estudio la influencia 

que tienen los clientes, y que limitan el desempeño de los tiempos en los proyectos, 

sobresaliendo la influencia del cliente como factor clave en la contribución a la falta de 

compromisos y no eficiencia significativa de los contratistas, en las planeaciones para alcanzar 

la eficiencia del desempeño en los tiempos de los procesos como responsables del resultado 

de los proyectos. Derivados de los cálculos y análisis del modelo de innovación se obtiene 

cargas en gestión de los procesos (L1) (0.903), P planificación Ip (0.80), I2 (0.70), P3 (0.72), 

P5 (0.81), Lc compromiso L1 (0.96), L2 (0.66), L30(0.88), L4 (0.94). Las pruebas estadísticas 

elaboradas, corroboraron la hipótesis y la capacidad de predicción del modelo de innovación, 

con el propósito de incrementar la competencia entre las organizaciones al adoptar tecnologías, 

concluyendo la aceptación de las hipótesis planteadas, y presentando una significancia 

estadística moderada. Teniéndose que en la capacitación en el uso de tecnologías puede 

promover la competencia empresarial. La investigación corrobora que se manejan dispositivos 

electrónicos en beneficio e impulso en los negocios, y que son necesarios para el incremento 

del potencial y capacitaciones ante la falta de conocimientos en las organizaciones con 

objetivos planteados a cumplir.   
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De acuerdo con Muñoz, Inda, González, Mayda y Álvarez, la aplicación de innovación en 

tecnología para aumentar la competencia en las empresas. Ante el vertiginoso crecimiento 

destaca la necesidad de elaboración de un análisis sistemático con base en los modelos de 

ecuaciones estructurales de factores que influyen en la demora de los proyectos de las 

empresas del sector construcción. Derivado de las estimaciones se obtuvieron los factores de 

mayor significación que no permiten el adecuado rendimiento del tiempo de los procesos de 

ejecución en los proyectos de las empresas. Derivado de la estimación se obtuvieron las cargas 

de las dimensiones e ítems de la variable innovación tecnológica N1 (0.8243), (0.8299), 

(0.6341), (0.7126), FP Firma Fper1, Fper4 Procesos productos (0.7552), OI Innovación 

organizacional Ntec1 Nvas formas negociar (0.8140), Ntec4 estructura de organización 

(0.7565), Ntec5 innovación servicios/productos (0.7780), Ntec6 Nvas técnicas (0.8254), Ntec8 

Renovar estrategias (0.7426), TI Innovación tecnológica Tech2 Mejorar productos servicios 

existentes (0.6476), Tech3 nuevos servicios productos (0.7080), Tech4 nuevos servicios 

productos (0.6489), Tech5 Revisión, actualización procesos producción (0.7706), Tech6 

Tecnología procesos producción (0.7819), Tech7 nuevos procesos producción (0.7885). A 

efecto de ello los factores relevantes debido a la falta de compromiso y la ineficiencia en la 

empresa en la ejecución de los proyectos ante la falta de una planificación eficiente en el 

desempeño de las actividades en los requerimientos del cumplimiento de los tiempos de los 

proyectos. Sobre sale la importancia de las prácticas con base a la experiencia desarrollada y 

adquirida en las organizaciones en el cumplimiento con satisfacción de los tiempos en los 

proyectos. • En el estudio que realizan Kwofie, Adinyira y Fugar, la modelización de ecuaciones 

estructurales en la variable innovación para la evaluación del modelo con sus dimensiones e 

ítems en los proyectos de vivienda, se exhiben sistemas de equipos de proyectos de viviendas. 

Con el propósito de conocer las atribuciones y características del sistema de equipo trabajo en 

la empresa en proyecto. El modelado explora los problemas de comunicación inherentes a las 

características de los proyectos resultantes a efecto de información. Alcanzando como 

resultado de las características información, comunicación y barreras. Así como la planificación 

de estrategias, gestiones en la generación de éxito en las empresas constructoras de vivienda. 

Donde la TI (Innovación tecnológica) mejora los bienes/servicios (0.647), Buscar nuevos 

bienes/servicios (0.708), ofrecer nuevos bienes/servicios (0.648), Uso de tecnologías (0.781), 

Nueva producción para mejorar la calidad y/o disminuir el costo (0.788), OI (Innovación 

organizacional) Nuevos enfoques mejora (0.814), Inversión en la actualización de los 

procedimientos (0.750), Mejora organización (0.745), estructura organización (0.756), Servicio 
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(0.778), Nuevo mercado (0.770), Nuevas técnicas de promoción (0.825), Renovar estrategias 

(0.742), FP (Desempeño de la empresa). Con los resultados obtenidos del cálculo de la variable 

innovación con sus dimensiones e ítems, semejantes a nuestra investigación, se presenta en 

relación las cargas de los pesos para su aceptación y validación del modelo como sustento de 

base para posteriores investigaciones. CRAPA R14 (0.72),R15 (0.97), ARAPP R49 (0.87), R50 

(0.779, ASC R33 (1.00), R34 (0.26), R35 (0.26), CI R51 –(0.87), R52 (0.84) ,CP R30 ( 0.81), 

R32 (0.70), R29 (0.78), R31 (0.84), CLOE R54 (0.89), R53 (0.90), CLOMS R55 ( 0.88), R56 

(0.83), R57 (0.73), R58 (0.62),DIP R41(1.00),DC R40 (1.00), DP R39 (1.00) ,HGR- R07 (0.67) 

,R10 (0.78), R11 (0.63),R12 (0.70), R13 (-0.72), R05 (0.28),R06 (0.18),IOOPP R46 ,(0.88) , 

R47(0.80), R48 (0.58),LICF R42 (0.89) ,R43 (0.62) , LR R16 (0.63) ,R17 (0.69) , R18 (0.80) , 

R19 (0.82),MER R01 (0.81), ( 0.53), R02 (0.85) , R03 (0.64) ,R04 (0.60) ,PC R59 (0.82), (0.62) 

, R60 (0.73) , PSASP, R36 (0.77), (0.64) ,R37 (0.77), R38 (0.85), RPF R23 (0.84), (0.79), R24 

(0.93), SI R0 (8 1.0), (0.62), R09 (0.50), SR R22 1.00(1.00), R20 (0.25), R21 (0.10). Y 

finalmente, esté hallazgo de las cargas de los pesos e incidencia derivados de la evaluación y 

análisis de la variable innovación en su aceptación y validación de modelo para su manejo.  

 

• Liu, Zhao y Yan, sobre la modelización con PLS SEM para el análisis de operaciones de 

la variable innovación en la adaptación de la técnica de ecuación estructural en la contratación 

en los mercados de proyectos de construcción en China, en correspondencia con los riesgos 

que implica la ejecución de la construcción de los proyectos. Los objetivos del estudio son la 

revisión de la ejecución de los proyectos de construcción con los riesgos implícitos y sus efectos 

derivados de ello. A partir de la literatura con la aplicación en la evaluación del modelo de 

variable con la técnica de modelado de ecuaciones estructurales se exhibe como resultado la 

poca experiencia de las empresas, la falta de habilidades por parte de los gerentes y expertos 

con un efecto de significancia estadística en el sector de la construcción de proyectos. La 

investigación aporta a la literatura por la diferenciación de otros estudios, no se exploraron las 

relaciones de proyectos de construcción, sin embargo, se logró identificar los riesgos con 

conciencia en la toma de mejores decisiones por parte de los expertos en las empresas para 

mejorar sus prácticas de la competitividad del sector.  

 

• Giordano Rendina, estudian la importancia de la incidencia de la innovación y la tecnología 

en la ejecución y revisión de modelos de ecuaciones estructurales PLS SEM en la 

competitividad de las empresas constructoras, en el que se percibe una disminución en el 
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sector de viviendas. Las cargas derivadas de la estimación del modelo de variable, sus 

dimensiones e ítems se deriva INNOVACIÓN ID (0.803), PGP (0.902), UTA (0.699), 

TECNOLÓGICA VT (0.875), PT (0.947), HT (0.909), II (0.919), COMPETITIVIDAD DF (0.670), 

IP (0.895), CMA (0.915). Los hallazgos validan las hipótesis planteadas, además de exponer 

un efecto positivo y significativo en la competitividad para las empresas. Mientras que la 

tecnología no muestra efectos positivos ni significativos en su evaluación, de manera contraria 

sí presenta relación en la tecnología y la innovación con un efecto positivo con significancia 

estadística.  

 

• Duodu, y Rowlinson, realiza un estudio en el que analizan la evaluación de modelos de 

ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados parciales con la técnica PLS SEM con 

variables en capital intelectual e innovación en conjunto de sus respectivas dimensiones e 

ítems en la valoración de las empresas de construcción. Capital humano -> innovación 

exploratoria -> desempeño empresarial (0.526), capital social -> innovación exploratoria -> 

desempeño empresarial (1.841), capital relacional -> innovación exploratoria -> desempeño 

empresarial (1.771), capital organizacional -> innovación exploratoria -> rendimiento 

empresarial (2.424), capital humano -> innovación explotadora -> rendimiento empresarial 

(0.049), capital social -> innovación explotadora -> rendimiento empresarial (0.100), capital 

relacional -> innovación explotadora -> rendimiento empresarial (0.099), capital organizacional 

-> innovación explotadora -> desempeño de la empresa (0.102). Se descubrió la importancia 

de las estrategias basadas en los conocimientos de las organizaciones del sector construcción, 

con la que se estudia la relación que se presenta en las empresas con la propuesta de 

innovación en la utilización y aplicación de instrumentos (herramienta) en la evolución y 

competencia de las organizaciones del sector construcción. La estimación del modelo presenta 

como hallazgos los efectos del capital intelectual en la innovación, alcanzando una contribución 

nueva de las relaciones internas de la empresa, que presentan una mezcla de efectos de 

mediación de las dimensiones del capital intelectual, pero no del capital humano, además de 

no presentar en la innovación un desempeño de medición en correlación con el capital 

intelectual. Derivado del estudio se aportan avances a partir de las discusiones en relación al 

efecto que expone el capital intelectual respecto a la innovación como aportación nueva en la 

literatura del capital intelectual y las relaciones entorno a las empresas de construcción.  
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• Sayyed Mohsen Allameh, se enfocan en el capital intelectual e innovación a partir de los 

antecedentes y consecuencias del capital intelectual y el capital social derivado del cambio de 

conocimientos en la aplicación del modelo de ecuaciones estructurales con el apoyo de la 

técnica PLS SEM, con el propósito de probar un modelo que impulse el capital intelectual, 

además de presentar las consecuencias de éste. Se encontró como hallazgos resultantes del 

análisis tres dimensiones: el capital social, capital estructural y capital relacional. Derivado del 

estudio se manifiestan efectos positivos en el intercambio de los conocimientos con la 

presencia de efectos positivos con significancia estadística en los componentes (capital 

humano, capital estructural y capital relacional); en sus dimensiones e ítems, que dirigen la 

innovación. El modelo examina la validez de la construcción del modelo de las variables en las 

relaciones dentro del sector de la construcción y el capital intelectual. Iniciando con los 

resultados de la estimación del modelo en sus dimensiones e ítems: el Capital estructural las 

cargas obtenidas (0.831), (0.632), (0.756), (0.794) continuando con el capital relacional (0,744), 

(0.605), (0.643), (0.812), seguido del capital social (0.784), (0.816), (0.871), (0.951), (0,712), 

(0,724), (0.809), (0.914) seguido del capital humano, (0,752), (0.731), (0.751), (0.725), (0.714), 

(0.689), continuando con el capital estructural (0.671), (0.733), (0,656), (0.723) finalmente el 

capital intelectual (0.783), ,(0.631), (0.768), (0.714), (0.841), (0.872), (0.527), (0.811), (0.835), 

(0.784).  

Los resultados obtenidos del análisis PLS-SEM manifiesta tres dimensiones, el capital 

social, el capital estructural, capital relacional, este último con efecto positivo en el intercambio 

de conocimiento, mostrando efectos positivos en el capital intelectual que se compone de 

capital humano, capital estructural y capital relacional; con sus correspondientes dimensiones 

de la variable capital intelectual en la dirección de la innovación. Es decir, se aceptan los 

resultados del estudio de las cargas y pesos de las dimensiones e ítems estimados en el 

modelo de capital intelectual e innovación, en su importancia para el intercambio de los 

conocimientos derivados del capital intelectual e innovación en el sector de la construcción de 

las empresas. Se valida el instrumento de medición de los constructos en el estudio. Derivado 

de análisis y resultados alcanzados de las cargas confiables y validas en el instrumento para 

su posterior utilización en investigaciones como base en busca de competencia entre las 

organizaciones del sector de la construcción en el impulso de mejora de las empresas.  
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4.10 Conclusión del análisis de estudios coincidentes de modelos de ecuaciones 

estructurales PLS SEM en variables, dimensiones e ítems 

 

Esta investigación reviso algunos trabajos significativos con el propósito de elaborar un 

comparativo y semejanzas de la aplicación de los modelos de ecuaciones estructurales de 

mínimos cuadrados ordinales con muestras pequeñas, en la ejecución de los proyectos del 

sector de la construcción con un enfoque de PLS-SEM.  

 

En los modelos analizados se enfocan la tecnología, la innovación y el capital intelectual 

para potenciar la competitividad en el sector empresarial. Como resultado de las variables, 

dimensiones e ítems, se encontró una relación de incidencia positiva entre las variables, en la   

corroboración de las hipótesis y mostrando una capacidad predictiva significativa. Estos 

resulatados benefician al sector empresarial al adoptar la tecnología digital y aumentar 

conocimientos, mejorando la competitividad y estabilidad en Michoacán. Estos hallazgos son 

clave para abordar problemas en el sector construcción y mejorar la validez del modelo 

propuesto. 

 

5 CONCLUSIONES 

 

El sector de la construcción es una de las fuerzas más relevantes la cual generan 

crecimiento y desarrollo en el país. Donde el Estado y el mercado de las compañías 

constructoras deben estar encauzados en proporcionar la mayor calidad a los clientes. Y para 

lograrlo, es necesario invertir en la investigación, para poder generar una mayor rentabilidad, 

eficiencia y competitividad en las empresas. 

 

En gran importancia la cultura y el desarrollo de un país, estado o municipio se 

descubre por la planeación y desarrollo en su infraestructura (la que genera energía, movilidad, 

comercio, refugio, conectividad y educación), lo que decididamente influye en la calidad de 

vida de los ciudadanos (Schawb & Buehler, 2018). De acuerdo con la literatura sobre la 

competitividad a nivel de la construcción de vivienda al fortalecer la planeación estratégica 

se aumenta la eficiencia, productividad y competitividad, donde la tecnología, el capital 
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humano y la innovación se convierten en factores fundamentales en pro de una cultura 

basada en los beneficios mutuos, dejando en desuso la de “los bajos costos” que castiga la 

calidad y causa desventaja al cliente (Buckley et al; 1988).  

 

La presente investigación es un primer acercamiento que tiene como propósito el abrir 

e incentivar para futuras investigaciones respecto a la competitividad en el sector de la 

construcción de vivienda. En la importancia de abordar y entender la posición que tienen las 

empresas michoacanas. En la determinación de que las variables de Innovación, Tecnología 

y Capital Intelectual están interrelacionadas y son artífices de la competitividad. En el presente 

estudio, nos enfocamos en comprender las variables, así como su relación que existen entre 

ellas, sus consecuencias y su impacto dentro del sector de la construcción de viviendas. Se 

corrobora el lograr los objetivos planteados, a través de la comprobación en la aplicación de 

las diversas pruebas entre las variables propuestas con significancia estadística empresarial, 

en donde los expertos, como lo son los gerentes, pueden incidir en el beneficio de la empresa 

y el sector.  

Partiendo que Michoacán no cuenta con una infraestructura actualizada que lo describa 

como un Estado industrioso y avanzado, tampoco se tiene una agenda de investigación sobre 

la competitividad en la industria. En consecuencia, no existe una abundante literatura sobre 

la competitividad a nivel sector construcción de vivienda en Michoacán.   

 

En la actualidad se cuenta con casos aislados de estudios de competitividad. En el ramo 

de estudio de la presente tesis existen casos que nos ilustran sobre las deficiencias.  Por 

ejemplo, el estudio de Espinosa (2015) en el que desdibuja los problemas sistémicos y 

estructurales sobre la forma de construir vivienda en la periferia de Morelia; Donde la mala 

calidad de los materiales, la falta de planeación y la libertad instituciones que opera en 

beneficio de los desarrolladores, lo que se traduce en vivienda sin parámetros competitivos 

e innovadores, sin aportaciones tecnológicas. Generando ganancias sin crear una vivienda 

digna, resaltando la poca o nula injerencia del Estado en promover e imponer a los 

empresarios del ramo una mayor calidad en la vivienda, dejando de lado al cliente el cual no 

obtiene un producto con los estándares de calidad adecuados, esto aunado a la 

responsabilidad social en Michoacán presenta una cultura de costumbres con 

características propias de bajos costos que castiga las condiciones del sector de la 
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construcción, todo ello, representa desventaja para el cliente. Lo anterior se traduce en 

problemas sociales, urbanos, económicos y de inseguridad que quedan en el ámbito de la 

administración de los ayuntamientos. Tales desórdenes superan las capacidades del 

municipio en cuanto a la regulación en la mejoría del sector de la industria de la construcción. 

 

Así pues, los retos en esta industria abarcan desde la iniciativa privada hasta el sector 

público, además de los gobiernos local y el federal, como también en las instituciones de 

investigación y en los empresarios, para fortalecer la competitividad, los esfuerzos que han 

realizado en el tema hace décadas en otras naciones, hoy tienen frutos evidentes en su 

forma de vivir, comerciar y relacionarse, lo que se explica al haber edificado una cultura más 

proclive hacia la competitividad, la innovación, la tecnología y el conocimiento (Workshop et 

al., 2009). 

 

Después de abordar el marco teórico en el sustento de la literatura se cumple con los 

requerimientos de soporte en la comprobación para desarrollar las entrevistas con los 

expertos y expuestos los objetivos a éstos, el análisis de diversas pruebas estadísticas de 

las variables propuestas en esta investigación de innovación, tecnología y capital intelectual 

en la competitividad en las empresas constructoras de vivienda en Michoacán, 

particularizando  la afirmación de incidencia positiva de las variables planteadas por el 

investigador a través de su análisis y medición en busca de competitividad. 

 

De los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta y de la aplicación de diversos 

análisis estadísticos, se confirman los supuestos con la técnica modelo de ecuaciones 

estructurales con base a mínimos cuadrados parciales (PLS-SEM). Alcanzando respuesta 

con base teórica del modelo en con junto con los objetivos e hipótesis planteadas para su 

confirmación de validez convergente y discriminante, así como también la pertinencia de 

confiabilidad en su utilización derivado del resultante del alfa de Cronbach y confiabilidad 

compuesta del modelo. Resultante de la evaluación del modelo estructural ajustado en la 

evaluación de las relaciones existentes entre los constructos con alto nivel de potencia y 

significancia estadística.  
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Destacándose que, con el uso de las tecnologías de información y comunicación se 

genera nuevas ventajas técnicas que elevan la competitividad en las empresas, y con ello se 

promueve la innovación en los procesos de producción mejorando la vivienda al hacerla más 

atractivas. 

 

En resumen, ante nuevas técnicas en los procesos de producción se mejora el servicio, y 

con ello se obtiene un mejor nivel de aceptación, lo que incide en un liderazgo en las 

operaciones y estrategias a cumplir, consecuentemente se presenta una rentabilidad esperada 

en el mercado. De este modo se admiten la hipótesis general y específicas planeadas por el 

investigador.  Posterior a la determinación de medida en que las variables independientes INN, 

TEC, CAP muestran un resultado de incidencia positiva en las empresas constructoras en 

Michoacán, por lo que se confirma el cumplimiento de los objetivos e hipótesis planeadas 

expuestos en el presente estudio. 

 

Referente a las hipótesis dentro de la investigación: En el análisis y medición de la 

Innovación, Tecnología y el Capital Intelectual contribuye, coadyuva y facilita e inhabilita 

todas aquellas causas en los procesos de las empresas a nivel firma que elevan los costos 

en perjuicio del cliente y en la calidad de las viviendas, debido a ello se sugiere una revisión en 

el cumplimiento de las normas o requerimientos de construcción para que ejerza mayor rigor 

o supervisión, evitando o restringiendo el abuso del sistema de construcción con libertad que 

otorga el gobierno a las empresas; así como el empleo de los factores determinantes de la 

competitividad resultantes del trabajo de campo ya mencionados en el presente estudio para 

elevar su competitividad de las empresas dentro del mercado, en el objetivo de alcanzar a 

reducir los costos elevados con el producto, sin menoscabo de la calidad. En aras de crear 

desarrollos más acordes a las necesidades de cliente y la urbanidad de la ciudad. Donde la 

ubicación geográfica juega un papel preponderante de accesibilidad o reducción de costos, 

con requerimientos de fácil acceso al integrar en los procesos e  incrementar la 

planeación que contribuya en una elaborada e inteligente estrategia en razón de incrementar 

ventajas competitivas. De esta manera, si el sector integra los factores que determinan la 

competitividad como son la innovación, las tecnologías y los conocimientos en la ejecución 

de sus políticas y estrategias puede propiciar un mayor crecimiento y desarrollo.  
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Por lo que después se evaluó la (INN), (TEC) y (CAP) presentando una significancia 

estadística en la comprobación de la prueba de correlación de sperman con p valor con 

significancia estadística de 0.00. Continuado con la evaluación de viabilidad del análisis de 

ítems para su aceptación en el modelo, derivado de ello, las variables propuestas CO 
(CO40 CO42, CO49, CO53, CO55, CO56, en el caso de INN (INN 14, INN15, INN16, INN17, 

INN20, INN25), en relación a TE (T2, T13), y finalmente para CA (CA28, CA29, CA31, CA32). 

De acuerdo a lo anterior se deriva el modelo resultante final tras el análisis posterior del 

cálculo estadístico. Continuando con la ejecución de las pruebas estadísticas, en el caso de la 

práctica de fiabilidad compuesta del valor obtenido derivado del análisis y cálculo para (CO) 

competitividad de 0.849, en (INN) innovación 0.91, por lo que se cumple con los 

requerimientos para su utilización de confiabilidad y certidumbre, formando parte del total de 

la varianza en los indicadores aplicados apartir de la variable latente exhibiendo el modelo 

del cumplimiento de los requerimientos con un valor de 0.532 en competitividad, mientras que 

para innovación el valor es de 0.631 de validez convergente.  

 

Así mismo otra prueba aplicada fue la validez discriminante del Criterio Fornell Larcker, 

de lo cual se derivan los efectos en competitividad con un valor de 0.73, mientras que para 

innovación -0.047 y en el caso de tecnología -0.579. Por lo tanto, se cumplen el criterio 

correspondiente al valor superior de la variable dependiente (CO) competitividad, que 

corresponde a la raíz cuadrada del AVE de la correlación de (CO) con los demás constructos 

en las variables independientes (INN), (TE) y (CA) Capital intelectual. En lo que respecta 

Heterotrait-Monotrait de ratio HTMT como medida de correlación que existe entre los 

indicadores, los logros alcanzados, reconocen la validez del método ratio HTMT y valor 

alcanzado correspondiente a la competitividad e capital intelectual es de 0.292,además de 

la relación entre innovación y el capital intelectual  el valor resultante es de 0.545, y finalmente 

innovación y la competitividad con un valor de 0.487, por lo que cumple con el requerimiento 

< 0.90 por lo tanto su validez discriminante es apropiada para su aceptación.   Para nuestro 

estudio, de manera particular se elaboró de acuerdo al criterio de Belsley sobre el Valor de 

Inflación de Varianza (VIF) es inferior a 2, resultando de ello los efectos de los valores 

obtenidos entre rango 1.184 Capital intelectual, Innovación a 1.208 para la Tecnología un 

valor de 1.236, confirmamos que no presenta problemas de multicolinealidad. 
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Para el caso de la evaluación de significancia estadística de los coeficientes Path en la aplicación 

del Bootstrapping con 5,000 interacciones, muestra un efecto en las variables independientes 

(INN, TEC y CAP) sobre la variable dependiente (COMP), los resultados obtenidos en relación a 

competitividad respecto de la innovación el valor es de -0.133, mientras que la competitividad en 

relación a la tecnología el valor resultante es de -0.507, así como también se contrastaron los 

coeficientes de tamaño de efecto f² con valores todos ellos en relación a la competitividad,  

los resultados alcanzados en los cálculos de los coeficientes del tamaño de efecto del  

capital intelectual el valor alcanzado es de f² 0.006, lo cual representa un tamaño de efecto 

pequeño,  mientras que para innovación el valor es de f² 0.088 representando un tamaño 

de efecto pequeño, y la tecnología en valor es de f² 0.029, con un tamaño de efecto 

pequeño, para la tecnología en correspondencia del capital intelectual se obtuvieron 

valores de f² 0.109, con tamaño de efecto grande  y por finalmente para tecnología y  la 

innovación con valor de f² 0.338, con un tamaño de efecto moderado. Por lo que respecta 

al coeficiente de determinación R², en la investigación el modelo propuesto presenta como 

resultado una capacidad de predicción moderada con valor de 0.253 con grado de explicación 

del modelo débil por contener un rango de valor entre 0.25. Así como también el valor del R² 

alcanzado es de 0. 253, lo que explica el modelo un 25.3%, la competitividad, se cumple el criterio, 

es apropiado y se acepta para su utilización. 

 

Con referencia al propósito de la investigación y de acuerdo a los efectos obtenidos en 

la valoración del modelo estructural se presenta el resultado derivado del cálculo, en que se 

observa en innovación (INN) un valor de 0.019 con competitividad, lo cual representa un efecto 

f² pequeño, mientras que para tecnología (TE) un valor de 0.279, representa un tamaño de 

efecto moderado con competitividad. Por lo tanto, se muestra que la tecnología es la variable 

que más explica la competitividad en la población. En correspondencia en relación al tamaño 

de efecto se realizó la validación del constructo en el coeficiente f² con un valor resultante 

ligeramente superior 0.275 (efecto moderado), mientras que para Innovación valor inferior 

0.025 (efecto pequeño).  Referente a la estimación de validez de predicción del coeficiente 

q², en la presente investigación, procedente del calculó de relevancia de predicción en la 

estimación del modelo con valor de 0.25 en competitividad con un tamaño de efecto mediano. 

De modo que el coeficiente de determinación del efecto de r² de la mano de Stone Geisser 

Q² presenta un grado de explicación mediano en la competitividad de las empresas 

constructoras. En base a lo anterior resulta conveniente afirmar la situación que se presenta 
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en las empresas del sector construcción en Michoacán una relevancia de predicción 

pequeña. 

 

 Respecto a Henseler et al., (2016) y Nitzl & Chin, (2017) el modelo propuesto de las teorías 

en la medida de ajuste para su análisis de predicción del poder estadístico, se observa el 

desempeño en referencia al parámetro de SRM para su ejecución y cálculos, exhibiendo 

presencia de buen ajuste en el modelo en base a Henseler et al., (2016).  Mientras que otros 

autores como Nitzl, (2016) y Benítez et al. (2021) exponen buen ajuste del modelo con 

valores debajo de .10, como es el caso de investigaciones en las que son poco estudiadas la 

Fiabilidad compuesta en relación al alfa de cronvach del modelo Capital intelectual 0.853 

Innovación,  el Competitividad 0.779  y por último Innovación  0.832, en relación a la validez 

convergente varianza extraída media (AVE) los datos alcanzados para Competitividad 

0.528, para Innovación 0.605 y capital intelectual 0.611 son valores superiores a 0.5 por lo 

tanto cumplen con los requerimientos es adecuada para su utilización del modelo se aceptan 

el cumplimiento de los requerimientos. 

 

En relación a la valoración del modelo para su ajuste SMRR estimado, presenta 

resultados globales y saturados brindando el ajuste del prototipo de medida. Por lo que se 

cumple con los requerimientos de medida de las muestras al obtener el valor resultante 0.091 

son < que el percentil 95% con un valor de 0.128, y que el percentil 99% con un valor de 

0.158, luego entonces muestra buen ajuste estimado de Medida. Continuando con la 

evaluación de los valores de medida cumple < que el percentil 95% y 99%, en la medida de 

la muestra saturada (M) el valor resultante es de 01.183, mientras que el cálculo exhibe un 

valor resultante de 1.183. De acuerdo a ello se cumplen con los requerimientos de los valores 

resultantes en la valoración del modelo.  

 

 En referencia al cálculo del ajuste del modelo, resultante logrado d_G, los valores de medida 

estimados de la muestra saturada (M) con un valor de 0.300 y en la estimación saturada con 

un valor de 0.300 son menores que el percentil 95% obteniendo un valor de 0.510, en el cálculo 

presenta un valor de 0.510 y una relación al 99% con un valor de 0.717; en el caso del cálculo 

del valor resultante es de 0.717 de esta manera se cumple con los requisitos en el 95% y el 

99%. Lo que significa que presenta buen ajuste el modelo con un valor derivado del cálculo de 
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medida rms Theta nos exhibe un valor de 0.155, siendo este menor a 0.8, por lo tanto, se cumple 

el criterio de valor de ajuste propuesto dentro de la investigación específicos con el software 

estadístico PLS, donde el resultado que se observa en los cálculos correspondientes, la 

tecnología, la innovación y capital intelectual presenta relación con la competitividad. En ese 

mismo sentido se observa en el proceso la posibilidad para su manejo y funcionalidad en la 

aplicación del modelo con las variables propuestas para las empresas constructoras de vivienda 

como propósito fundamental para elevar la competitividad en el sector en Michoacán. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS 
 

5.1 Discusión resultados  
 

Los resultados alcanzados en el sector de la construcción de las empresas en 

Michoacán se recomiendan como orientación y base en la reactivación para lograr mayores 

cambios y beneficios en pro del crecimiento y conseguir elevar la competitividad en el 

mercado. Para ello la disponibilidad es determinante para adaptarse a los cambios del 

entorno de su ejecución por parte de los expertos del tema, es decir de los gerentes y 

directores, y así se pueda alcanzar el éxito y permanencia en el mercado. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos, para Michoacán las empresas constructoras, la 

competitividad incide en las variables independientes propuestas como son la Innovación, la 

Tecnología y el Capital Intelectual de forma positiva, siendo parte fundamental para el servicio 

que se ofrece por parte de los empresarios a la sociedad el manejo adecuado para lograr 

cambios por medio de las innovaciones y el manejo de tecnologías para acortar y mejorar 

los procesos, tiempos de ejecución, inversión para el manejo y creciente dentro del sector. 

Aportando mejores servicios y producto. Además, es de urgente necesidad el incorporar las 

capacitaciones para adquirir mayores conocimientos y habilidades, así como la actitud para 

el servicio que prestan en todas y cada una de las actividades y procesos donde intervienen 

los empleados dentro de la empresa para que el desempeño de sus funciones sea en óptimas 

condiciones. Debe resaltarse que éstas (capacitaciones) no son llevadas a cabo de manera 

frecuente, ya que de los análisis elaborados son nulos los esfuerzos para esta actividad. 

 

Por otra parte, en los resultados alcanzados en el análisis de dicha investigación,  

referente a la innovación no presentan por si solos efectos para el crecimiento y desarrollo 

de la competencia en las empresas, por lo que se recomienda de manera necesaria y urgente 

su implementación e inversión, debido a la deficiencia en la innovación y tecnología en los 

equipos y programas de información. 
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5.2 Hallazgos  
 

 El resultado alcanzado del análisis a través del modelo de ecuaciones estructurales se 

enfoca en el impulso, la capacitación y mejora del uso adecuado de la relación existente entre 

el conjunto de variables, dimensiones e ítems del modelo propuesto con incidencia positiva, 

además de corroborar, con base a la teoría la aplicación de las diversas pruebas estadísticas, 

resultando un modelo con confiabilidad, validez, pertinencia y certidumbre para su aplicación o 

futuras investigaciones en el mejoramiento de las técnicas y los procesos dentro de las 

empresas del sector construcción en busca de mayores beneficios, oportunidades y habilidades 

en la ejecución de los procesos para fomentar una sinergia de cambio del sector empresarial 

para Michoacán. Además de corroborar la validez de los objetivos e hipótesis planteadas, así 

como también se corrobora la evaluación y medición del modelo. Verificando las variables INN, 

TEC Y CAP exhiben mejoría, y estimula el fortalecimiento para alcanzar mayor ventaja 

competitiva. En la aceptación de las hipótesis planteadas por el investigador en el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

 

5.3 Aportación 
 

El resultado del análisis nos enfoca sobre la capacitación y equipo en la mejora de las gestiones 

y los procesos dentro de las empresas. Y de una mayor relación y compromiso entre las partes 

interesadas (gobierno, instituciones académicas y empresas), para fomentar una sinergia de 

cambio. Al mismo tiempo el beneficio de las partes al aprovechar, oportunidades y habilidades 

en la ejecución de procesos, en la cual, el cliente y la sociedad obtienen productos con mayores 

estándares de calidad. Sobresaliendo las siguientes recomendaciones. 

 

• No existe investigación que aplique el modelado de ecuaciones estructurales en 

el sector de la construcción de viviendas en Michoacán. Dicha investigación 

servirá como base para mejorar, sustentar y fomentar el crecimiento y desarrollo 

del sector empresarial. 

• Más énfasis en el uso y conocimiento de la competitividad (CO), con el manejo 

adecuado de la tecnología (TEC), la innovación (INN) y el capital intelectual 

(CAP). 
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• Resolver proyectos en menor tiempo donde no se disminuya la calidad.  

• Mejorar el servicio y calidad empresarial, renovándose y actualizándose. 

• Se deben favorecer políticas que den cumplimiento a lo establecido por la 

Organización de Nacionales Unidas (ONU) en lo referente a ciudades 

sustentables.  

• Fortalecer e implementar Programas Nacionales Estratégicos como 

(PRONACE) y enlazar CONAHCYT con los procesos y prácticas del sector de 

la construcción de vivienda en Michoacán. 

 

5.4 Aportación al sector construcción de vivienda (PRONACES) 
 

Los países más desarrollados ponen un marcado énfasis en la suficiencia de innovación 

y tecnología, como estrategia para enfrentar las adversidades que planeta en siglo XXI 

(pandemia, cambio climático, crisis económicas y guerra) (Jin, 2022).  Por lo que es 

apremiante invertir en la generación y desarrollo de investigación para encontrar un mejor 

mañana. Esto sucederá si se alinean las regulaciones de normas, la planeación y las 

estrategias.  Lo que vuelve necesario realizar una mayor inversión por parte del gobierno 

hacia las instituciones enfocadas al desarrollo de conocimiento que genere e implante 

innovación y tecnología en el sector construcción. 

 

De manera que se requiere de un gran compromiso por parte de las empresas, instituciones 

y gobierno, para cambiar e implantar una nueva cultura que sea más favorable en elevar la 

calidad de vida de la sociedad. Tomando en cuenta que la competitividad varía entre países 

de acuerdo con su ubicación, condición económica, política y social (Lu, 2008). Esto en razón 

de que se replanteen estrategias orientadas hacia una mayor competitividad, poniendo 

énfasis en el uso de tecnología, innovación y capital intelectual. 

 

Partiendo de que no existe una abundante literatura relativa que aborde la temática de la 

competitividad en el sector de la construcción en Michoacán (Montoya, 2015; Hernández, 

2009; Arturo & Tovar, 2005); y de que no se cuenta con una infraestructura moderna en el 

mismo. Como lo advierte la posición que tiene en el sector de la vivienda el Estado de 

Michoacán al ocupar los últimos lugares en la República Mexicana (IMCO 2021). Este 
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evidente atraso es señalado en la investigación de Espinosa (2015) que exhibe la falta de 

parámetros competitivos sobre la construcción de vivienda en la periferia de Morelia, ante 

los evidentes problemas sistémicos y de estructura que en gran medida son causa de la 

mala calidad en los materiales empleados, la falta de planeación y el exceso de libertad de 

las empresas ante una deficiente normatividad y tutela por parte del Estado y el municipio. 

 

La presente investigación nos ayuda a comprender el nivel y grado de importancia 

que tienen las variables (Tecnología, Innovación y Capital Intelectual) para los lideres o 

gerentes de las compañías constructoras de Morelia. De los cálculos estadísticos y la 

aplicación de diversas pruebas se reconoce la innovación, la tecnología y capital intelectual 

revelan presencia de relación entre sí o incidencia para concretar los proyectos de vivienda. 

Por ello, nuestro planteamiento es mejorar el servicio en el sector empresarial de 

construcción de vivienda, a partir del manejo adecuado de las variables propuestas. Lo que, 

sin duda, procuran ventajas, renovación y actualización.  

 De manera que para lograrlo se requiere invertir en los equipos y capacitar al personal que 

labora dentro de la empresa para incrementar los conocimientos que aprovechen y valoren 

las oportunidades y habilidades en la ejecución de los procesos y, de esta manera se esté en 

condiciones de cumplir con el objetivo de cada proyecto y consustancialmente se otorgue un 

mayor y mejor servicio al cliente al tener capacidad para solucionar su posible problemática. 

Es fundamental que las empresas tengan una conciencia más fecunda para que sus 

proyectos se logren en el menor tiempo, sin menoscabo en la calidad de sus productos, 

teniendo en cuenta de su inmejorable ubicación.  

 

5.5 Propuesta de nicho de oportunidad 
 

Promover los modelos de sistemas de ecuaciones estructurales de mínimos cuadrados 

ordinales dentro de las investigaciones en el sector de la construcción para la identificación de 

las problemáticas en los proyectos de vivienda. 

  

 Impulsar la vinculación con los programas del CONAHCYT y PRONACES puede 

beneficial a las empresas constructoras para garantizar el acceso de vivienda adecuada, 
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sustentable, digna, para los grupos vulnerables, y con ello, incrementar el desarrollo económico 

y social en busca de estabilidad, lo que debe observar las políticas de la ONU para el 

cumplimiento de las ciudades sustentables.  

 

La Identificación de factores clave en el análisis de SEM-PLS distingue los factores que 

afectan a la industria de la construcción, como la gestión de proyectos, el control de calidad y 

las cuestiones ambientales. Esto permite enfocar los esfuerzos en mejorar las áreas con 

impacto mayor significancia.  

 
El modelado es una herramienta efectiva para predecir resultados y optimizar la 

planificación en la toma de decisiones de proyectos de construcción. Esto incluye el éxito del 

proyecto, la satisfacción de las partes interesadas y la sostenibilidad. Además, se utiliza para 

integrar datos múltiples (fuentes, encuestas, entrevistas y desempeño).  Esto proporciona una 

visión más completa para identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias, así como 

también ejecutar procesos efectivos en la toma de decisiones en busca de mejores resultados 

y éxito empresarial. 

 

5.6 Limitaciones e investigaciones futuras 
 

• La presente investigación exhibió diversas restricciones, ofreciendo así futuras 

investigaciones. Por lo que se requieren estudios adicionales de modelos de 

ecuaciones estructurales del sector de la construcción como base y sustento de 

futuras investigaciones en Michoacán.  

 

  Es de suma importancia considerar el marco normativo para la regulación del sector 

para mejorar la competividad de las empresas en Michoacán, por lo que se hace hincapié 

en: 

• Preparación sobre la legislación en la construcción de vivienda.  

• Estudios sobre la problemática que enfrentan las empresas constructoras. 

• Investigación sobre la apertura en las instituciones académicas para que abran 

departamentos de investigación sobre la competitividad en las empresas 

constructoras en el Estado de Michoacán.   
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• Las bases de datos de investigaciones de referencias bibliográficas científicas 

especializada sin acceso libre para su utilización como Scopus, Elsevier, Web of 

science, etc.  

•  Se requiere un pago para la utilización del programa PLS SEM y tiene un tiempo 

de vigencia en su manejo.   
• La falta de criterios claros y consensados en la evaluación del modelo requiere 

conocimientos profundos basados en la teoría para aplicar correctamente los 

procesos metodológicos en las pruebas estadísticas. Esto ayuda a evitar errores de  
cálculo o de interpretación. 

 

5.7 Recomendaciones  
 

a) Capacitar a las empresas constructoras en el manejo de Innovación de tecnologías y 

el capital intelectual (conocimientos). 

b) Fomentar relación entre empresa, gobierno, instituciones, departamentos e institutos, 

con el objetivo de estudiar, analizar, desarrollar e implementar la competitividad. 

c) Utilizar las estrategias para la eficiencia competitiva de las empresas, logrando regular 

los cambios que se presenten. 

d) Dejar como base para su estudio y diagnóstico los resultados obtenidos en la presente 

investigación del sector construcción empresarial, así como futuras investigaciones. 

e) Alentar, incentivar, producir, generar y aplicar investigación en el sector de la 

construcción de viviendas de las empresas, en razón de los altos niveles de 

incertidumbre y exceso de libertad en los procesos de ejecución del sector 

construcción. 

f) Fortalecer e implementar los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACE) y 

entrelazar a CONAHCYT en los procesos del sector de la construcción de vivienda en 

Michoacán. Debido a la presencia de insuficiencia regulatoria y la falta de aplicación y 

práctica de la innovación, tecnología y capital intelectual, generan proyectos de 

vivienda sin calidad y viabilidad, lo que ocasiona perjuicio de la infraestructura, 

consecuentemente se incrementa la problemática en la ciudad.  

g) Incentivar y formar alianzas entre campos de investigación, gobierno y empresas para 

promover una mejor regulación que cree una sinergia más favorable a la competencia, 

que encube, proyecte y concrete desarrollos inteligentes que propicien una mejor 

infraestructura y con ello más beneficios sociales y del cliente. 
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5.8 Propuestas  
 

1 Promueve INN procesos producción mejorando (vivienda-atractiva). 

2 integrar procesos incrementar planeación contribuya estrategia incrementar ventajas 

competitivas.  

3 Incorporar los factores que determinan competitividad (INN), (TE), y(CAP) los conocimientos. 

4 Incrementar la inversión de investigación competitividad de empresas constructoras en 

Michoacán. 

5 Ejecución de políticas y estrategias propician un mayor crecimiento y desarrollo. 

6 Fomentar la Innovación y el capital intelectual (conocimientos y actualización del personal 

que labora dentro de la empresa) en beneficio de alcanzar un mayor impacto en el sector 

construcción de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán.  

7 Promover el trabajo en conjunto con las partes interesadas en la regulación de la aplicación 

de normatividad en el mercado para incrementar la competitividad del sector construcción 

de vivienda en Michoacán. 

 

5.9 Investigaciones futuras 
 

Se sugieren aspectos clave como base de datos para futuras investigaciones sobre la 

importancia y necesidad de aplicar modelos de ecuaciones estructurales (SEM) en Michoacán. 

La investigación actual abarca el análisis de viviendas unifamiliares y multifamiliares, 

proporcionando un complemento significativo para estudios adicionales. 

 
•Con el apoyo financiero de CONAHCYT y PRONABES se puede continuar con la investigación 

del modelo en Michoacán en su aplicación, ampliación y mejoramiento. 

• Invertir en recursos para estudiar modelos y su implementación en futuras investigaciones 

mejorará la competitividad y eficiencia de la industria de la construcción en la aplicación de 

tecnologías. 

• La aplicación de modelos de ecuaciones estructurales en la construcción de viviendas ofrece 

soluciones eficaces para minimizar retrasos en proyectos, agilizando su ejecución sin afectar 

la calidad final. Esta estrategia no solo resuelve problemas específicos, sino que también 

impulsa mejoras continuas en el servicio y la eficiencia empresarial mediante la constante 

renovación y actualización de prácticas y procesos. 
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VII ANEXOS 
Anexo 1División de la clasificación industrial América del Norte 2018 del sector construcción 

Código  Título Descripción 
23  Construcción Sector comprende unidades económicas dedicadas 

principalmente a la edificación; a la construcción de obras 
de ingeniería civil; a la realización de trabajos especializados 
de construcción como preparación de terrenos, y a la 
supervisión de la construcción de las obras con la finalidad de 
que se respeten los tiempos programados, así como la calidad 
conforme a lo estipulado y la reglamentación vigente (las 
unidades que supervisan no construyen ni son responsables 
del proyecto de construcción). 
 
Las unidades económicas en el sector de la construcción 
pueden operar por cuenta propia o bajo un contrato con otra 
unidad económica o con los dueños de la propiedad. Pueden 
producir proyectos completos o solamente partes de los 
proyectos. Las unidades económicas frecuentemente 
subcontratan algunos o todos los trabajos involucrados en un 
proyecto, o trabajan juntas en asociaciones. En este sector se 
clasifica la construcción nueva, ampliación, remodelación, 
mantenimiento o reparación de las construcciones. 

236  Edificación Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar; a la 
edificación no residencial, como naves y plantas industriales, 
inmuebles comerciales y de servicios, y a la supervisión de la 
construcción de las edificaciones. Puede tratarse de trabajos 
nuevos, ampliaciones, remodelaciones, mantenimiento o 
reparaciones de edificaciones. 

236111 
 

 

 

 

 

 Edificación de 
vivienda 
unifamiliar 
 
 

 

 

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
construcción de vivienda unifamiliar (viviendas que están 
separadas por paredes de piso a techo, y no se construyen 
casas arriba o debajo de cada vivienda). Puede tratarse de 
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de vivienda unifamiliar. 

236112 
  

 Edificación de 
vivienda 
multifamiliar 
  
  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
construcción de vivienda multifamiliar (viviendas que están 
separadas por paredes de piso a techo o por un entrepiso), 
como condominios y departamentos. Puede tratarse de 
trabajos nuevos, ampliaciones, remodelaciones, 
mantenimiento o reparaciones de vivienda multifamiliar. 

   

Fuente: Elaboración propia con base al sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, (SCIAN, 2018). 
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Anexo 2 Tabla 85 Matriz de congruencia metodológica 
 

MATRIZ DE CONGRUENCIA METODOLÓGICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS HIPÓTESIS                      

ESPECÍFICAS V.DEPENDIENTE V. INDEPENDIENTEPREGUNTA 
INVESTIGACIÓN 

PREGUNTAS                    
ESPECÍFICAS

OBJETIVO                                   
GENERAL

¿Cuál es el impacto de 

la Innovación, la 
Tecnología y el 

Capital intelectual en 

la competitividad de las 

empresas 

constructoras de 

vivienda en 

Michoacán?

¿Cuál es el impacto de la 

Innovación en la 

competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en 

Michoacán?                            

                                                       

¿Cuál es el impacto de la 

Tecnología en la 

competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en 

Michoacán?

                                                                 

¿Cuál es el impacto del Capital 
intelectual en la competitividad 

de las empresas constructoras 

de vivienda en Michoacán?

Analizar en qué medida las 

prácticas empresariales 

relacionadas con la 

Innovación, la 
Tecnología y el Capital 
Intelectual inciden en la 

competitividad de las 

empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán.

Implementación tecnológica       

Productividad laboral                 

Capaciad Innovadora              

Desempeño Financiero           

DIMENSIONES

                                                                          

Evaluar en qué medida las 

prácticas empresariales 

relacionadas con la Innovación 
inciden en la competitividad de 

las empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán.

                                               

Evaluar en qué medida las 

prácticas empresariales 

relacionadas con la Tecnología 
inciden en la competitividad de 

las empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán.

                                                           

Evaluar en qué medida las 

prácticas empresariales 

relacionadas con el Capital 
Intelectual inciden en la 

competitividad de las empresas 

constructoras de vivienda en 

Michoacán.

Las prácticas 

empresariales de la 

Innovación, la 
Tecnología y el Capital 
Intelectual impactan de 

manera positiva en la 

Competitividad de las 

empresas constructoras 

de vivienda en Michoacán. 

Las prácticas empresariales 

de la Innovación impactan 

de manera positiva en la 

Competitividad de las 

empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán.                                                                                   

                                        Las 

prácticas empresariales de la 

Tecnología impactan de 

manera positiva en la 

Competitividad de las 

empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán.     

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Las prácticas empresariales 

del Capital Intelectual 
impactan de manera positiva 

en la Competitividad de las 

empresas constructoras de 

vivienda en Michoacán.

Competitividad

 COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL                     

El Estado juega un rol 

importante en el éxito o 

fracaso al proporcionar un 

entorno que acompañe la 

busqueda de competitividad 

de las compañías.                                  

D.Messner o J. Meyer-
Stamer (1994)                                                                                                                                                                            

                                                               
INNOVACIÓN                          

La introducción en el 

mercado de un nuevo 

producto o proceso, 

capaz de aportar algún 

elemento 

diferenciador, la 

apertura de un nuevo 

mercado o el 

descubrimiento de una 

nueva fuente de 

materias primas o 

productos intermedios.                                    

Joseph Schumpeter 
(1934)                                                                 

                                                                                   

TECNOLOGÍA                                             
La administración es la 

nueva tecnología en 

lugar de cualquier nueva 

ciencia o invención 

específica, que esta 

conviertiendo a la 

economía  en una 

nueva sociedad 

emprendedora.                           

Drucker (1985)      

 CAPITAL 
INTELECTUAL.                             

"El Capital Intelectual 

está constituido por 

todos aquellos 

conocimientos tácitos 

o explícitos que 

generan valor 

económico para la 

empresa".                    

Sveiby  (1997)

Productos o Servicios      

Organizacional            

Procesos                  

Técnica

Capital humano                

Capital Estructural             

Capital Relacional

 

Fuente: Elaboración propia con base en la investigación empírica.  
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En relación con la tabla anexo 3 se presentan las preguntas en la aplicación del cuestionario, 

con sus respectivas variables, dimensiones, indicadores, ítems con base a la teoría de los 

autores de competitividad en la variable tecnología. 

 

Anexo 3 Instrumento para el procesamiento de datos 
CÓDIGO VARIABLES 

INDEPENDIENTES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

TE TECNOLOGÍA 

La administración es la 
nueva tecnología en lugar de 

cualquier nueva ciencia o 
invención específica, que 

está convirtiendo a la 
economía…en una nueva 
sociedad emprendedora.                    

Drucker (1985)   

Técnica 

Herramientas y 
maquinaria 

 TE 8,5,7 

Productos y 
Servicios 

 TE 1,2,4,9,10 

Materiales TE  6,3,11,12 

INN INNOVACIÓN 

La introducción en el 
mercado de un nuevo 

producto o proceso, capaz 
de aportar algún elemento 

diferenciador, la apertura de 
un nuevo mercado o el 
descubrimiento de una 

nueva fuente de materias 
primas o productos 
intermedios. Joseph 
Schumpeter (1934) 

Productos o 
Servicios 

Mejora de 
producto 

IN 15,16,20,22,24 

Mejora de 
proceso 

IN 17,18, 21,27 

Organizacional  
Organización 

de trabajo 
IN 23 

Procesos 

Fabricación IN 13 

Equipamiento IN 19 

CA 
CAPITAL                                                              

INTELECTUAL 

El Capital Intelectual está 
constituido por todos 

aquellos conocimientos 
tácitos o explícitos que 

generan valor económico 
para la empresa. 
 Sveiby (1997) 

(Capital 
humano 

Nivel de 
motivación y 
Compromiso 

personal 

CA 25, 27 

Sistema 
incentivos y 

recompensas 
CA 26,29 

Capacitación  CA 31 

Capital 
relacional 

Involucramiento 
del personal 

CA 28,32 

Relación cliente 
con 

proveedores 
CA 35 

Actitud del 
empleado al 

cambio 
CA 36 

Capital 
estructural 

Trabajo en 
equipo 

CA 34,37 

Clara definición 
de puestos 

CA 33 

Estructura de la 
organización 

eficiente 
CA 30,38 

Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de diversos autores de competitividad 
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Instrumento para el procesamiento de datos 
CÓDIGO 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES ITEMS 

CO 
COMPETITIVIDAD 

SISTÉMICA                                                  
EMPRESARIAL 

 El Estado 
 juega un rol importante en el 

éxito o fracaso al 
proporcionar un entorno que 
acompañe la búsqueda de 

competitividad de las 
compañías.                                 

  D. Messner o J. Meyer-
Stamer 1994 

Implementación tecnológica CO 43,52,56 

Productividad laboral 
CO 

40,44,45,47,48,51,53,54 

Capacidad innovadora CO 46, 55 

Desempeño financiero CO 41,42,49,50 

 Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de diversos autores de competitividad. 
 
 

Anexo 4 Tabla preguntas del cuestionario, variables, dimensiones, indicadores e ítems 
Preguntas Definición 

conceptual 
Variables Dimensiones Indicadores Ítems 

La empresa establece 
capacidades técnicas en la 
empresa en la elaboración 
de proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La administración es la 
nueva tecnología en lugar 
de cualquier nueva ciencia 
o invención específica, que 

está convirtiendo a la 
economía en una nueva 
sociedad emprendedora. 

.                                                           
Drucker (1985) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnica 

 
 
 
 
 
 
 

Herramienta y 
maquinaria 

 
 
 
 

T 
 

8,5,7 

El uso de las Tecnologías 
de información y 
comunicación genera 
nuevas técnicas para 
elevar la competitividad en 
la empresa. 
La empresa presenta 
desarrollo aplicado en 
proyectos con el uso de 
tecnología, obteniendo 
mejores productos. 
La empresa mejora 
desarrollando estrategias 
en base a sus objetivos de 
Tecnologías de 
información y 
comunicación. 
La empresa implementa el 
uso de tecnología 
avanzada en técnicas, 
herramientas y maquinaria. 
La empresa genera 
inversión en tecnología de 
herramienta, maquinaria, 
materiales en su producto 
obtenido cada año. 

 
 
 
 

Productos 
y 

Servicios 

 
 
 

T 
 

1,2,4,9,10 La empresa establece el 
uso de herramienta y 
maquinaria dentro de la 
empresa, para elevar su 
productividad. 
La empresa ha logrado 
implementar tecnología en 
sus procesos 
administrativos. 
La empresa presenta 
potencial en la utilización 
de equipo y maquinaria. 
La empresa fomenta y 
adopta nueva tecnología 
para mejorar los proyectos.  
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La empresa tiene la 
capacidad mejorar e 
innovar los procesos de 
producción con materiales 
de construcción con 
tecnología del producto. 

 
 

Materiales 

T 
6,3,11,12 

La empresa implementa el 
aprovechamiento de la 
tecnología en los 
materiales constructivos.  
La empresa utiliza técnicas 
de fabricación en la 
maquinaria y equipo con 
tecnología para su 
crecimiento. 

Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de autores de competitividad 

 

En relación con la tabla anexo 4 se presentan las preguntas en la aplicación del cuestionario 

con sus respectivas variables, dimensiones, indicadores, ítems con base a la teoría de los 

autores de competitividad en la variable Innovación. 

 

 Anexo 4 Tabla preguntas del cuestionario, variables, dimensiones, indicadores e ítems 
 

Preguntas 
Definición         

conceptual 
 

Variable 
 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Ítems 

La empresa promueve 
la innovación en los 
procesos de fabricación 
de viviendas para 
hacerlas más atractivas 
a la población. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La introducción en el 
mercado de un 
nuevo producto o 
proceso, capaz de 
aportar algún 
elemento 
diferenciador, la 
apertura de un 
nuevo mercado o el 
descubrimiento de 
una nueva fuente de 
materias primas o 
productos 
intermedios.                                                              
Joseph Schumpeter 
(1934) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productos o 
Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mejora de 
producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN 
15,16,20,22,24 

La empresa desarrolla y 
aplica nuevas técnicas 
para el mejoramiento de 
los procesos 
constructivos de 
proyectos. 
La empresa innova en 
la mejora del producto. 

La empresa implementa 
y desarrolla nuevas 
técnicas en los 
procesos de 
producción. 
La empresa capacita a 
los empleados en los 
procesos y desarrollo 
de sus funciones 
dotándoles de equipo 
idóneo y eficiente en los 
procesos de 
producción. 
La empresa tiene 
capacidad de 
innovación en sus 
productos y servicios. 
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La empresa implementa 
innovación en sus 
productos y servicios. 

 
 
 

Mejora de 
proceso 

 
 
 
 

IN 17,18, 21 
La empresa realiza 
nuevas técnicas de 
mejoramiento de equipo 
en los procesos. 
El desarrollo y 
competencia en la 
empresa con el uso de 
herramientas 
tecnológicas en nuevos 
y mejores productos en 
el mercado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organización 
de 

trabajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN 23 

Los cambios generados 
por la empresa de 
diseño del producto y 
servicio crean ventaja 
competitiva. 

Competencia 
significativa en el 
personal con productos 
y servicios. 

 
 

Procesos 

 
 

Fabricación 

 
 

IN 13 

La empresa presenta 
nivel de aceptación en 
equipamiento con 
nuevos procesos o 
métodos de 
construcción. 

 
 
 
 

Equipamiento 

 
 
 
 

IN 19 

Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de autores de competitividad 
 

Anexo 5 Tabla preguntas del cuestionario, variables, dimensiones, indicadores e ítems 
 

Código 
Variable 

dependiente 
Definición conceptual  

Dimensiones 
 

Ítems 
 
 
 

CO 

 
 
 

Competitividad 
sistémica                                                  

empresarial 

 
 

El Estado 
 juega un rol importante en el 

éxito o fracaso al proporcionar un 
entorno que acompañe la 

búsqueda de competitividad de 
las compañías.                            

       D. Messner o J. Meyer-
Stamer 1994 

Implementación 
tecnológica 

 

CO 43,52,56 

Productividad 
laboral 

 

CO 
40,44,45,47,48,51,53,54 

Capacidad 
innovadora 

 

CO 46, 55 

 
Desempeño 
financiero 

 

CO 41,42,49,50 

Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de autores de competitividad 
 
 

En relación con la tabla anexo 6 se presentan las preguntas en la aplicación del cuestionario 

con sus respectivas variables, dimensiones, indicadores, ítems con base a la teoría de los 

autores de competitividad en la variable capital Intelectual. 
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Anexo 6 Tabla de preguntas del cuestionario, variable capital humano, dimensiones, 
indicadores e ítems 

 
Preguntas 

Definición 
conceptual 

 
Variable 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
Ítems 

La empresa promueve el sistema de 
incentivos y recompensas al personal en la 
empresa para su competitividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El Capital 
Intelectual está 
constituido por 
todos aquellos 
conocimientos 

tácitos o 
explícitos que 
generan valor 

económico para 
la empresa”.                                                                                   
Sveiby 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 
intelectual 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capital 
humano 

 
 
 

Nivel de 
motivación y 
Compromiso 

personal 

 
 
 

CA 
 

25,27 

La empresa maneja un sistema para motivar 
y comprometer a sus empleados. 

Se promueve en la empresa sentido de 
pertenencia. 
La empresa realiza inversión de estímulos al 
trabajador generando compromiso. 
La empresa cuenta con una estructura de 
organización de trabajo en función de la 
tarea que desarrolla el empleado de acuerdo 
con su capacidad.  

Sistema 
incentivos y 
recompensa

s 

 
CA 

 
26, 29 

La empresa cuenta con prestaciones e 
incentivos para capacitación; Influyendo o 
determinando su permanencia dentro de la 
empresa. 

 
Capacitació

n 

 
CA 

 
31 

La empresa presenta un sistema de 
incentivos y bonos de productividad en el 
personal en la obtención de progresos en la 
para competitividad. 

 
 
 
 

Capital 
relacional 

 
Involucramie

nto del 
personal 

 
CA    

28, 32 

Los parámetros de capacitación a 
empleados en innovación, tecnología, 
capital intelectual en la empresa elevan el 
rendimiento. 

Relación 
cliente con 

proveedores 

 
CA 35 

La empresa promueve el involucramiento del 
personal, generando comunicación y trabajo 
en equipo. 

 
Actitud del 

empleado al 
cambio 

 
CA 36 

Los protocolos y procedimientos en la 
empresa entre cliente y proveedor generan 
empatía.  
La empresa genera confianza entre 
empleados para consolidar actitud del 
empleado al cambio y permanecer dentro de 
las mejores empresas. 

 
 
 

Capital 
estructural 

 
Trabajo en 

equipo 

 
CA 

34,37 

La empresa presenta calidad del servicio en 
la relación con su cliente. 

Clara 
definición de 

puestos 

CA 33 

La empresa tiene calidad en la relación con 
los proveedores. 

 
Estructura 

de la 
organización 

eficiente 

 
 

CA 30, 
38 

La empresa cuenta con capacidad de 
relacionarse en equipo con los empleados. 

Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de autores de competitividad 
 
 

En relación con la tabla anexo 7 se presentan las preguntas en la aplicación del cuestionario 

con sus respectivas variables, dimensiones, indicadores, ítems con base a la teoría de los 

autores de competitividad en la variable competitividad. 
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Anexo 7 Tabla preguntas del cuestionario, variable competitividad, dimensiones, 
indicadores e ítems 

Preguntas 
Definición 
conceptual Variable Dimensiones Ítems 

La empresa ha logrado competir los 
últimos 5 años en el desempeño de 
funciones directivas de proyectos y 
obras construcción. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Capacidad, a largo 
plazo, satisfacer las 
demandas 
sofisticadas de las 
empresas, los 
clientes y la 
sociedad, respectiva 
y simultáneamente, 
mientras actúan en 
condiciones de libre 
comercio y mercado 
justo, expuestos a un 
entorno de mercado 
internacional”. 

 
D. Messner o J. 
Meyer-Stamer 

(1994)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competitividad 
Sistémica 

empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implementación 
tecnológica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO 
43,52,56 

La empresa invierte y se capacita 
para mejorar con el uso de 
tecnologías generando 
competencia. 
La empresa presenta liderazgo en la 
operaciones y estrategias a cumplir. 
Los logros de la empresa obtenidos 
con el uso de tecnología son 
satisfactorios. 
La empresa es competitiva en la 
implementación de estrategias en la 
firma. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Productividad 
laboral 

 
 
 
 
 
 
 

CO 
40,44,45,47,48,51,53,54 

La empresa ha tenido un crecimiento 
constante con la obtención de 
contratos anuales. 
La empresa se adapta a los cambios 
de proyectos y obras innovadores. 
La rentabilidad que presenta la 
empresa es la esperada para la 
toma de decisión e inversión en los 
proyectos y obras. 
La estructura de organización del 
trabajo en la empresa es eficiente y 
efectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad 
innovadora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CO 
46, 55 

La empresa presenta una 
rentabilidad esperada en el 
mercado. 
La empresa implementa la eficiencia 
en sus operaciones elevando su 
competencia. 
La empresa da seguimiento al uso 
de tecnologías para evaluar 
estrategias de rendimiento y 
progreso de la firma. 

La empresa presenta cambios y 
mejoría con el uso de tecnología en 
los proyectos y obras. 

 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 
financiero 

 
 
 
 
 
 
 

CO 
41,42,49,50 

La empresa evalúa y desarrolla el 
desempeño del uso de nuevas 
tecnologías en la firma. 

La empresa invierte en el uso de 
tecnología para elevar su 

competitividad. 
La empresa presenta innovación 
continua en las prácticas de la 

firma. 
La empresa presenta capacidades 

técnicas y tecnologías en el 
desempeño de sus proyectos. 

Fuente: Elaboración propia con base a la teoría de autores de competitividad 
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Anexo 7 Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda en la SCPO en Michoacán. 
 

En relación a las empresas contratistas desarrolladoras de vivienda en la SCOP, se 

exponen a continuación. 

Empresas contratistas desarrolladoras de vivienda inscritas en la SCOP en Michoacán. 

NOMBRE CONSTRUCTOR 
 
Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. DE C.V.     
Elizabeth Juárez Escobar  
Inmobiliaria Bird S.A. de C.V.   
Desarrollos arquitectónicos e inmobiliarios Núñez, S.A. de C.V.  
Grupo de Oro Desarrolladora de Vivienda, S.A. de C.V.     
Grupo edificador Gumeza, S.A. de C.V.  
Constructora e Inmobiliaria Valladolid, S.A. de C.V.  
Desarrolladora El Durazno, S.A. de C.V.     
Sergio López Melchor  
José María Sánchez Gómez  
Naveind S.A. de C.V.  

Desarrolladora Roai, S.A. de C.V.    
SDM Contratistas S.A. de C.V.   
Xóchitl Bernardina Marín Solorio  
Reti, S. A.P.I. de C.V.     
Proyectos y Construcciones de Michoacán, S.A. de C.V.  
Prospero Aguilar Barrientos  
Eva García Tule  
Urbanización, Edificación y Proyectos Profesionales, S. A. de C. V 
Fidel Agustín Contreras Plata 

 

Constructora Casejo S.A. de C.V.  
Cbk construcciones y proyectos S.A de C.V.   
Cecilia Torres Barrera  
Inmobiliaria Grupo Castillo Servicios y    Gestión S.A. de C.V.  
José Enrique Tsuji Ruiz  
Mendoza Ingeniería Civil S.A. de C.V.  
Orlando Martínez Núñez  
Grupo Constructor Rocorsa S.A. de C.V.  
Hugo Espinoza y Asociados S.A. de C.V.  
Promotora de Vivienda Morelia S.A. de C.V.  
Constructora Avocasa S.A. de C.V.  
Alhec Paniagua S. de R.L. de C.V.     
Gi Obra Civil S.A. de C.V  
Cateci S.A. de C.V    
Desarrolladora Herma S.A. de C.V.    
Construcciones Dirka S.A. de C.V.    

 

Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. DE C.V.     
Elizabeth Juárez Escobar  
Inmobiliaria Bird S.A. de C.V.   
Desarrollos arquitectónicos e inmobiliarios Núñez, S.A. de C.V.  
Grupo de Oro Desarrolladora de Vivienda, S.A. de C.V.     
Grupo edificador Gumeza, S.A. de C.V.  
Constructora e Inmobiliaria Valladolid, S.A. de C.V.  
Desarrolladora El Durazno, S.A. de C.V.     
Sergio López Melchor  
José María Sánchez Gómez  
Naveind S.A. de C.V.  

Desarrolladora Roai, S.A. de C.V.    
SDM Contratistas S.A. de C.V.   
Xóchitl Bernardina Marín Solorio  
Reti, S. A.P.I. de C.V.     
Proyectos y Construcciones de Michoacán, S.A. de C.V.  
Prospero Aguilar Barrientos  
Eva García Tule  
Urbanización, Edificación y Proyectos Profesionales, S. A. de C. V 
Fidel Agustín Contreras Plata 

 

Constructora Casejo S.A. de C.V.  
Cbk construcciones y proyectos S.A de C.V.   
Cecilia Torres Barrera  
Inmobiliaria Grupo Castillo Servicios y    Gestión S.A. de C.V.  
José Enrique Tsuji Ruiz  
Mendoza Ingeniería Civil S.A. de C.V.  
Orlando Martínez Núñez  
Grupo Constructor Rocorsa S.A. de C.V.  
Hugo Espinoza y Asociados S.A. de C.V.  
Promotora de Vivienda Morelia S.A. de C.V.  
Constructora Avocasa S.A. de C.V.  
Alhec Paniagua S. de R.L. de C.V.     
Gi Obra Civil S.A. de C.V  
Cateci S.A. de C.V    
Desarrolladora Herma S.A. de C.V.    
Construcciones Dirka S.A. de C.V.    

 

Fuente: Padrón de contratistas en el rubro de vivienda   inscritas en la SCOP Michoacán        
 

http://sa.cv/
http://sa.cv/
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Anexo 8 Modelo de variables con sus dimensiones, indicadores e ítems 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la literatura
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Anexo 9 Instrumento para la obtención de datos 
 

Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo 

Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas 

División de Estudios de Posgrado 

Doctorado en Administración 
 

La investigación sobre la competitividad en la industria de la construcción inició desde la 

década de los 80´s. Los países que entiendan más los fenómenos que interactúan entorno a 

ella, los vuelve más aptos y más capaces para enfrentar grandes adversidades. Como la 

pandemia que está modificando la manera de entender la industria, el comercio mundial y la 

relación entre las naciones. 

 

    Su servidora, actualmente cursa el Doctorado en Administración en la Facultad de 

Contaduría y Ciencias Administrativas de la U.M.S.N.H.  La investigación desarrollada 

“Competitividad de las Empresas de Construcción de Vivienda en Michoacán”. 

 

    El objetivo es conocer, analizar y medir su competitividad a través de los factores de 

tecnología, innovación y capital intelectual.  Las investigaciones en este rubro realizadas en 

otros países han provocado diversas reflexiones y abierto nuevas discusiones para lograr un 

mayor entendimiento para la toma de mejores decisiones administrativas y en los procesos de 

construcción.  Es importante destacar la protección y confidencialidad de los datos personales, 

en la inteligencia que lo que nos importa son los contenidos que arrojan las respuestas de la 

encuesta. Los datos recabados en las encuestas vía plataforma de Google, se realizará 

mediante el vaciado en formato Excel para su debido procesamiento, que para la obtención de 

nuestros propósitos se concretarán mediante el Software Smart PLS SEM. Para de esta 

manera llevar a cabo su lectura y conclusión. 

 

    En caso requerir conocer los resultados obtenidos de su empresa, el participante deberá 

manifestarlo y dar consentimiento para recibir la información al respecto.  Es fundamental 

destacar su valiosa participación en la presente investigación que cumple con todos los 

parámetros científicos reglamentados por la institución rectora: CONAHCYT. 
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   Que una vez concluida, será de su conocimiento. En la compresión de que sobre la misma 

no hay antecedentes en nuestro Estado. 

 

   Al agradecer sus finas atenciones y apoyo a la investigación científica, le extiendo mi mayor 

reconocimiento por su destacada labor empresarial. 

 

INSTRUCCIONES: 

Leer con atención, de acuerdo a su conocimiento y experiencia los ultimos 3 años dentro 

de la organización de empresas constructoras, proporcionar su perspectiva de las preguntas. 

Seleccionar únicamente  1 opción para cada respuesta con los siguientes valores. 

 

   Para ello, es necesario considerar los siguientes conceptos para mayor entendimiento y 

alcance. 

 

CAPITAL INTELECTUAL: Es el valor del conocimiento de los empleados de una empresa u 

organización, habilidades, capacitación empresarial o información de propiedad en busca de 

ventaja competitiva en la empresa. 

 

INNOVACIÓN: En un método o tecnología, introduce novedad, nuevas ideas, mejorado 

producto, concepto, bien o servicio en actividades o negocio, nuevo método de organización 

en las prácticas internas de empresa, organización del lugar de trabajo, para el incremento de 

la productividad. 

  

TECNOLOGÍA: Conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo, de manera 

organizada para satisfacer una necesidad. 

 

   Una vez definidos los conceptos se requiere conocer su experiencia contestando el  

cuestionario en relación con las siguientes categorías para su medición 1-5 especificado en el 

apartado de indicaciones y  recomendaciones de llenado. 

1 2 3 4 5 

Totalmente de 
acuerdo 

    De 
acuerdo 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

  

        En 
desacuerdo 

  

   Totalmente en 
desacuerdo 

  

 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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   Indique amablemente su nivel de acuerdo con respecto a las siguientes preguntas sobre su 

función en la empresa. 

 

TECNOLOGÍA  1-13 
 
1.- La empresa establece capacidades técnicas en la elaboración de proyectos. 

2.- El uso de las Tecnologías de información y comunicación genera nuevas técnicas para 

elevar la competitividad en la empresa. 

3.- La empresa presenta desarrollo aplicado en proyectos con el uso de tecnología, obteniendo 

mejores productos. 

4.- La empresa mejora desarrollando estrategias en base a sus objetivos de Tecnologías de 

información y comunicación. 

5.- La empresa implementa el uso de tecnología avanzada en técnicas, herramientas y 

maquinaria. 

6.- La empresa genera inversión en tecnología de herramienta, maquinaria, materiales en su 

producto obtenido cada año. 

7.- La empresa establece el uso de herramienta y maquinaria al interior, para elevar su 

productividad. 

8.- La empresa ha logrado implementar tecnología en sus procesos administrativos. 

9.- La empresa presenta potencial en la utilización de equipo y maquinaria. 

10.- La empresa fomenta y adopta nueva tecnología para mejorar los proyectos.  

11.- La empresa tiene la capacidad mejorar e innovar los procesos de producción con 

materiales de construcción con tecnología del producto. 

12.- La empresa implementa el aprovechamiento de la tecnología en los materiales 

constructivos. 

13. La empresa utiliza técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología para su crecimiento. 

 

INNOVACIÓN 14 – 25 
 
14.- La empresa promueve la innovación en los procesos de fabricación de viviendas para 

hacerlas más atractivas a la población.  

 

15.- La empresa desarrolla y aplica nuevas técnicas para el mejoramiento de los procesos 

constructivos de proyectos. 
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16.- La empresa Innova en la mejora del producto. 

17.- La empresa implementa y desarrolla nuevas técnicas en los procesos de producción. 

18.- La empresa capacita a los empleados en los procesos y desarrollo de sus funciones 

dotándoles de equipo idóneo y eficiente en los procesos de producción. 
19.- La empresa tiene capacidad de innovación en sus productos y servicios. 

20. – La empresa implementa la innovación en la mejora de su servicio. 

21.- La empresa realiza nuevas técnicas de mejoramiento de equipo en los procesos. 

22.- El desarrollo y competencia en la empresa con el uso de herramientas tecnológicas en 

nuevos y mejores productos en el mercado. 

23.- Los cambios generados por la empresa de diseño del producto y servicio crean ventaja 

competitiva. 

24.- Competencia significativa en el personal con productos y servicios. 

25.- La empresa presenta nivel de aceptación de nuevos procesos o métodos de construcción. 

 

CAPITAL INTELECTUAL 26–39 
 
26.- La empresa promueve el sistema de incentivos y recompensas al personal en la empresa 

para su competitividad. 

27.- La empresa maneja un sistema para motivar y comprometer a sus empleados. 
28.- Se promueve en la empresa sentido de pertenencia. 

29.- La empresa realiza inversión de estímulos al trabajador generando compromiso. 

30.- La empresa cuenta con una estructura de organización de trabajo en función de la tarea 

que desarrolla el empleado de acuerdo con su capacidad.  

31.- La empresa cuenta con prestaciones e incentivos; Influyendo o determinando su 

permanencia dentro de la empresa. 

32.- La empresa presenta un sistema de incentivos y bonos de productividad en el personal en 

la obtención de progresos en la para competitividad. 

33.- Los parámetros de capacitación a empleados en innovación, tecnología, capital intelectual 

en la empresa elevan el rendimiento. 

34.- La empresa promueve el involucramiento del personal, generando comunicación y trabajo 

en equipo. 

35.- Los protocolos y procedimientos en la empresa entre cliente y proveedor generan empatía.  

36.- La empresa genera confianza entre empleados para consolidar un excelente equipo de 

trabajo y permanecer dentro de las mejores empresas. 
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37.- La empresa presenta calidad del servicio en la relación con su cliente. 

38.- La empresa tiene calidad en la relación con los proveedores. 

39.- La empresa cuenta con capacidad de relacionarse en equipo con los empleados. 

 

COMPETITIVIDAD 40- 56 
 
40.- La empresa ha logrado competir los últimos 5 años en el desempeño de funciones 

directivas de proyectos y obras construcción 

41.- La empresa invierte y se capacita para mejorar con el uso de tecnologías generando 

ventaja competitiva. 

42.- La empresa presenta liderazgo en las operaciones y estrategias a cumplir. 

43.- Los logros de la empresa obtenidos con el uso de tecnología son satisfactorios. 

44.- La empresa es competitiva en la implementación de estrategias en la firma. 

45.- La empresa ha tenido un crecimiento constante con la obtención de contratos anuales. 

46.- La empresa se adapta a los cambios de proyectos y obras innovadores. 

47.- La rentabilidad que presenta la empresa es la esperada para la toma de decisión e 

inversión en los proyectos y obras. 

48.- La estructura de organización del trabajo en la empresa es eficiente y efectiva. 

49.- La empresa presenta una rentabilidad esperada en el mercado. 

50.- La empresa implementa y desarrolla cambios constantes nuevos métodos de servicio y 

productos.   

51.- La empresa da seguimiento al uso de tecnologías para evaluar estratégicas de rendimiento 

y progreso de la firma. 

52.- La empresa presenta cambios y mejoría con el uso de tecnología en los proyectos y obras. 

53.- La empresa evalúa y desarrolla el desempeño del uso de nuevas tecnologías en la firma. 

54.- La empresa invierte en el uso de tecnología para elevar su competitividad. 

55.- La empresa presenta innovación continua en las prácticas de la firma. 

56.- La empresa presenta capacidades técnicas y tecnologías en el desempeño de sus 

proyectos. 

 

 

 

 



 

  

323 
 

Anexo 10 Valor de producción generado por empresas enero 2018 
INEGI ENCUESTA NACIONAL DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS ENEC 

Valor de producción generado por las empresas enero 2018 

MICHOACAN DE OCAMPO 

 

 

Fuente: Instituto nacional de estadística y geografía INEGI 
 

Anexo 11 Oferta Total de vivienda por sector SCIAN 2018 
OFERTA TOTAL DE VIVIENDA POR SECTOR SCIAN 2018 

 

 

 

 

Construcción 

Oferta total de vivienda 1,459,426 

Producción 1,459,426 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI 
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Anexo 12 Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte  

Fuente: Elaboración propia con base a El sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, (SCIAN 2018).  

 

Código Título Descripción 

23 Construcción Sector comprende unidades económicas dedicadas 
principalmente a la edificación; a la construcción de 
obras de ingeniería civil; a la realización de trabajos 
especializados de construcción como preparación de 
terrenos, y a la supervisión de la construcción de las obras 
con la finalidad de que se respeten los tiempos 
programados, así como la calidad conforme a lo 
estipulado y la reglamentación vigente (las unidades que 
supervisan no construyen ni son responsables del 
proyecto de construcción). 
 
Las unidades económicas en el sector de la construcción 
pueden operar por cuenta propia o bajo un contrato con 
otra unidad económica o con los dueños de la propiedad. 
Pueden producir proyectos completos o solamente partes 
de los proyectos. Las unidades económicas 
frecuentemente subcontratan algunos o todos los trabajos 
involucrados en un proyecto, o trabajan juntas en 
asociaciones. En este sector se clasifica la construcción 
nueva, ampliación, remodelación, mantenimiento o 
reparación de las construcciones. 

236 Edificación Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
construcción de vivienda unifamiliar o multifamiliar; a 
la edificación no residencial, como naves y plantas 
industriales, inmuebles comerciales y de servicios, y a la 
supervisión de la construcción de las edificaciones. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de 
edificaciones. 

236111 
 

 

 

  

Edificación de 
vivienda 
unifamiliar 
 
 

  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
construcción de vivienda unifamiliar (viviendas que 
están separadas por paredes de piso a techo, y no se 
construyen casas arriba o debajo de cada vivienda). 
Puede tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de 
vivienda unifamiliar. 

236112 
  

Edificación de 
vivienda 
multifamiliar 
  
  

Unidades económicas dedicadas principalmente a la 
construcción de vivienda multifamiliar (viviendas que 
están separadas por paredes de piso a techo o por un 
entrepiso), como condominios y departamentos. Puede 
tratarse de trabajos nuevos, ampliaciones, 
remodelaciones, mantenimiento o reparaciones de 
vivienda multifamiliar. 

  

http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/Productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825099695.pdf
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Ranking estatal por su contribución al valor total de producción de las empresas 
constructoras a nivel nacional 2018 

Anexo 13 Producción de las empresas constructoras a nivel nacional 

 
Fuente: Cámara de la industria de la construcción 2020.  

Anexo 14 Estatal por su contribución al valor total de producción de las 
empresas constructoras a nivel nacional 

 
Fuente: CMIC cámara mexicana de la industria de la construcción. 



 

  

326 
 

Anexo 15 Producción de las empresas constructoras inscritas en el Ruv registro único 
de vivienda en Michoacán. 
 

Gráfica 9 Producción viviendas 2009 - 2029 Michoacán 

 

Fuente: Producción viviendas inscritas Registro único de viviendas (Ruv,2019). 

 

 
Fuente: Producción viviendas inscritas Registro único de viviendas (Ruv,2019). 
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Anexo 16 Factores en común de las empresas constructoras de vivienda en 
Michoacán  
 

Tabla 86 Factores en común de las empresas constructoras de vivienda en Michoacán 

 

 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base con los datos de empresas constructoras Michoacán.           
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Anexo 17 Tabla 95 Análisis de frecuencia de variable Innovación que generan competitividad con base a la 
literatura  

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión de la literatura 
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Anexo 18 Tabla 96 Análisis de frecuencia de variable Tecnología y Capital intelectual que generan competitividad 
con base a la literatura 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la revisión de la literatura 
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Anexo 19  Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Tecnología 
 

Tabla 87 Datos resultante de cuestionario aplicado de variable Tecnología 

ITEMS 
ENCUESTADO  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

TOTAL 
ENCUESTADO 

1 3 5 5 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 45 
2 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 58 
3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 48 
4 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 62 
5 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 42 
6 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 59 
7 1 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 51 
8 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 56 
9 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
10 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 52 
11 3 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 56 
12 1 2 2 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 43 
13 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
14 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 49 
15 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 56 
16 3 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 54 
17 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 59 
18 1 5 5 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 49 
19 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 55 
20 4 5 5 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 49 
21 3 5 5 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 45 
22 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 58 
23 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 48 
24 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 62 
25 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 42 
26 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 59 
27 1 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 51 
28 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 56 
29 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
30 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 52 
31 3 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 56 
32 1 2 2 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 43 
33 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
34 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 49 
35 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 56 
36 3 5 5 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 45 
37 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 58 
38 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 48 
39 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 62 
40 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 42 
41 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 59 
42 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 59 
43 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 56 

ITEMS 
ENCUESTADO  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

TOTAL 
ENCUESTADO 
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ITEMS 

ENCUESTADO  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 
TOTAL 

ENCUESTADO 
45 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 52 
46 3 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 56 
47 1 2 2 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 43 
48 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
49 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 49 
50 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 56 
51 3 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 54 
52 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 59 
53 1 5 5 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 49 
54 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 55 
55 4 5 5 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 49 
56 3 5 5 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 45 
57 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 58 
58 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 48 
59 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 62 
60 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 42 
61 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 59 
62 1 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 51 
63 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 56 
64 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
65 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 52 
66 3 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 56 
67 1 2 2 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 43 
68 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
69 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 49 
70 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 56 
71 3 5 5 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 45 
72 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 58 
73 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 48 
74 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 62 
75 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 42 
76 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 59 
77 1 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 51 
78 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 56 
79 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
80 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 52 
81 3 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 56 
82 1 2 2 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 43 
83 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
84 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 49 
85 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 56 
86 3 5 5 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 54 
87 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 59 
88 1 5 5 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 49 
89 3 4 4 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 55 
90 4 5 5 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 49 
91 3 5 5 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 45 
92 4 5 5 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 58 
93 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 48 

ITEMS 
ENCUESTADO  T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 

TOTAL 
ENCUESTADO 
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94 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 62 
95 2 2 2 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 42  
96 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 59 
97 1 4 4 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 51 
98 3 4 4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 56 
99 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

100 1 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 52 
101 3 5 5 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 56 
102 1 2 2 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 43 
103 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
104 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 49 
105 1 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 56 

               
TOTAL 

POR ITEM 110 175 175 138 178 180 123 186 188 168 172 172 181 2146 
Fuente: Elaboración propia con base a partir de información obtenida del cuestionario. 

 

Anexo 20 Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Innovación 
Tabla 88 Datos resultante de cuestionario aplicado de variable Innovación 

ITEM 
ENCUESTADO  

IN14 IN15 IN16 IN17 IN18 IN19 IN20 IN21 IN22 IN23 IN24 IN25 

TOTAL  
ENCUESTADO 

 

1 2 3 3 4 2 5 3 4 5 4 2 2 40  
2 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 48  
3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 49  
4 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 2 3 49  
5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 41  
6 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 60  
7 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 61  
8 5 4 4 4 5 4 5 5 1 4 3 3 55  
9 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 51  
10 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 59  
11 5 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 64  
12 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56  
13 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 58  
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62  
15 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 70  
16 4 4 4 4 3 4 3 3 1 5 3 4 58  
17 5 5 5 5 3 5 5 3 2 4 4 4 67  
18 5 5 5 4 4 4 4 3 4 2 1 4 63  
19 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 66  
20 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 59  
21 2 3 3 4 2 5 3 4 5 4 2 2 60  
22 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 68  
23 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 69  
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ITEMS 
ENCUESTADO  

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 TOTAL 
ENCUESTADO  

24 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 2 3 69  
25 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 61  
26 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 80  
27 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 81  
28 5 4 4 4 5 4 5 5 1 4 3 3 75  
29 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 71  
30 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 79  
31 5 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 84  
32 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 76  
33 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 78  
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 82  
35 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 90  
36 2 3 3 4 2 5 3 4 5 4 2 2 75  
37 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 83  
38 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 84  
39 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 2 3 84  
40 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 76  
41 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 95  
42 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 96  
43 5 4 4 4 5 4 5 5 1 4 3 3 90  
44 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 86  
45 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 94  
46 5 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 99  
47 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 91  
48 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 93  
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97  
50 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 105  
51 4 4 4 4 3 4 3 3 1 5 3 4 93  
52 5 5 5 5 3 5 5 3 2 4 4 4 102  
53 5 5 5 4 4 4 4 3 4 2 1 4 98  
54 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 101  
55 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 94  
56 2 3 3 4 2 5 3 4 5 4 2 2 95  
57 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 103  
58 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 104  
59 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 2 3 104  
60 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 96  
61 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 115  
62 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 116  
63 5 4 4 4 5 4 5 5 1 4 3 3 110  
64 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 106  
65 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 114  
66 5 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 119  
67 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 111  
68 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 113  
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 117  
70 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 125  
71 2 3 3 4 2 5 3 4 5 4 2 2 110  
72 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 118  
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ITEMS 
ENCUESTADO 

TOTAL 
ENCUESTADO  

73 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 119  
74 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 2 3 119  
 

75 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 111 
 

76 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 130  
77 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 131  
78 5 4 4 4 5 4 5 5 1 4 3 3 125  
79 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 121  
80 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 129  
81 5 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 134  
82 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 126  
83 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 128  
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132  
85 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 140  
86 4 4 4 4 3 4 3 3 1 5 3 4 128  
87 5 5 5 5 3 5 5 3 2 4 4 4 137  
88 5 5 5 4 4 4 4 3 4 2 1 4 133  
89 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 136  
90 4 4 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 129  
91 2 3 3 4 2 5 3 4 5 4 2 2 130  
92 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 3 3 138  
93 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 139  
94 5 3 5 5 3 5 5 3 3 3 2 3 139  
95 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 131  
96 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 5 150  
97 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 151  
98 5 4 4 4 5 4 5 5 1 4 3 3 145  
99 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 141  
100 5 5 5 5 4 5 4 4 1 4 3 4 149  
101 5 4 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 154  
102 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 146  
103 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 148  
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 152  
105 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 5 160  

TOTAL 
 ÍTEM 176 161 178 178 159 168 175 159 143 161 135 156 2852 

 

Fuente: Elaboración propia con base a partir de información obtenida del cuestionario 

 

Anexo 21 Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Capital 
Intelectual 
Tabla 89 Datos resultante del cuestionario aplicado de variable Capital Intelectual 

ITEM 
ENCUETADO CA 

26 
CA 
27 

CA 
28 

CA 
29 

CA 
30 

CA 
31 

CA 
32 

CA 
33 

CA 
34 

CA 
35 

CA 
36 

CA 
37 

CA 
38 

CA 
39 

TOTAL 
ENCUETADO 

1 3 1 4 4 3 4 2 3 4 3 1 3 4 4 39 
2 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 42 
3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 50 
4 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 4 5 5 46 
5 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 46 
6 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 54 
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ITEM 
ENCUETADO CA 

26 
CA 
27 

CA 
28 

CA 
29 

CA 
30 

CA 
31 

CA 
32 

CA 
33 

CA 
34 

CA 
35 

CA 
36 

CA 
37 

CA 
38 

CA 
39 

TOTAL 
ENCUETADO 

7 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 55 
8 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 2 5 5 47 
9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 44 

10 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 47 
11 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 56 
12 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
13 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 5 5 42 
14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
15 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 50 
16 3 4 3 4 4 3 3 2 4 5 3 3 5 5 44 
17 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 5 5 44 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 42 
19 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 53 
20 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 33 
21 3 1 4 4 3 4 2 3 4 3 1 2 5 5 40 
22 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 42 
23 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 48 
24 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 2 4 4 42 
25 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 42 
26 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 56 
27 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 2 2 47 
28 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 48 
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 46 
30 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 1 5 5 47 
31 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 56 
32 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
33 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 5 5 42 
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 50 
36 3 1 4 4 3 4 2 3 4 3 1 3 4 4 39 
37 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 42 
38 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 50 
39 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 4 5 5 46 
40 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 46 
41 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 54 
42 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 54 
43 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 2 5 5 47 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 44 
45 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 47 
47 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
48 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 5 5 42 
49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 50 
51 3 4 3 4 4 3 3 2 4 5 3 3 5 5 44 
52 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 5 5 44 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 42 
54 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 53 
55 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 33 
56 3 1 4 4 3 4 2 3 4 3 1 2 5 5 40 
57 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 42 
58 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 48 
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ITEM 
ENCUETADO 

CA 
26 

CA 
27 

CA 
28 

CA 
29 

CA 
30 

CA 
31 

CA 
32 

CA 
33 

CA 
34 

CA 
35 

CA 
36 

CA 
37 

CA 
38 

CA 
39 

TOTAL 
ENCUETADO 

59 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 2 4 4 42 
60 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 42 
61 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 56 
62 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 2 2 47 
63 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 48 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 46 
65 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 1 5 5 47 
66 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 56 
67 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
68 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 5 5 42 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
70 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 50 
71 3 1 4 4 3 4 2 3 4 3 1 3 4 4 39 
72 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 42 
73 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 5 50 
74 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 4 5 5 46 
75 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 5 46 
76 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 54 
77 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 55 
78 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 2 5 5 47 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 44 
80 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 47 
81 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 56 
82 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
83 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 5 5 42 
84 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
85 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 50 
86 3 4 3 4 4 3 3 2 4 5 3 3 5 5 44 
87 3 3 4 3 3 3 4 2 4 4 3 4 5 5 44 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 42 
89 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 53 
90 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 33 
91 3 1 4 4 3 4 2 3 4 3 1 2 5 5 40 
92 3 2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 4 4 42 
93 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 48 
94 3 4 3 5 3 3 3 3 5 4 3 2 4 4 42 
95 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 42 
96 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 56 
97 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 1 2 2 47 
98 3 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 5 5 48 
99 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 46 
100 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 4 1 5 5 47 
101 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 56 
102 2 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 38 
103 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 1 5 5 42 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 47 
105 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 50 

TOTAL 
  ITEM 142 153 159 159 157 161 150 165 171 171 164 119 185 180 1941 

Fuente: Elaboración propia con base a partir de información obtenida del cuestionario. 
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Anexo 22 Matiz de datos proveniente del cuestionario aplicado Competitividad 
Tabla 90 Datos resultante de cuestionario aplicado de variable Competitividad 

ITEM 
ENCUETADO CO 

40 
CO 
41 

CO 
42 

CO 
43 

CO 
44 

CO 
45 

CO 
46 

CO 
47 

CO 
48 

CO 
49 

CO 
50 

CO 
51 

CO 
52 

CO 
53 

CO 
54 

CO 
55 

CO 
56 

TOTAL 
ENCUESTADO 

1 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
2 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 62 
3 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 1 5 56 
4 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
5 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 2 3 3 4 2 5 3 44 
6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
7 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 62 
8 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 62 
9 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 59 

10 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 59 
11 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 52 
12 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 62 
13 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 56 
14 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 57 
15 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
16 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 2 3 3 4 2 5 3 44 
17 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 54 
18 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 48 
19 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 61 
20 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 43 
21 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 62 
22 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 59 
23 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 59 
24 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
25 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 62 
26 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 1 5 56 
27 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 52 
28 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 51 
29 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
30 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
31 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 52 
32 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 62 
33 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 56 
34 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 57 
35 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
36 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
37 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 62 
38 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 1 5 56 
39 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
40 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 2 3 3 4 2 5 3 44 
41 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
43 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 62 
44 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 59 
45 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 59 
46 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 52 
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ITEM 
ENCUETADO CO 

40 
CO 
41 

CO 
42 

CO 
43 

CO 
44 

CO 
45 

CO 
46 

CO 
47 

CO 
48 

CO 
49 

CO 
50 

CO 
51 

CO 
52 

CO 
53 

CO 
54 

CO 
55 

CO 
56 

TOTAL 
ENCUESTADO 

47 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 62 
48 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 56 
49 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 57 
50 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
51 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 2 3 3 4 2 5 3 44 
52 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 54 
53 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 48 
54 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 61 
55 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 43 
56 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 62 
57 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 59 
58 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 59 
59 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
60 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 62 
61 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 1 5 56 
62 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 52 
63 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 51 
64 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
65 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
66 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 52 
67 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 62 
68 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 56 
69 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 57 
70 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
71 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
72 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 62 
73 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 1 5 56 
74 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
75 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 2 3 3 4 2 5 3 44 
76 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 
77 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 62 
78 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 62 
79 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 59 
80 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 59 
81 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 52 
82 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 62 
83 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 56 
84 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 57 
85 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 
86 2 2 5 1 5 5 3 2 2 5 2 3 3 4 2 5 3 44 
87 3 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 4 4 5 4 4 4 54 
88 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 48 
89 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 61 
90 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 43 
91 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 62 
92 2 5 5 3 5 4 4 4 5 5 5 ? ? ? ? ? ? 32 
93 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 59 
94 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 

ITEM 
ENCUETADO CO 

40 
CO 
41 

CO 
42 

CO 
43 

CO 
44 

CO 
45 

CO 
46 

CO 
47 

CO 
48 

CO 
49 

CO 
50 

CO 
51 

CO 
52 

CO 
53 

CO 
54 

CO 
55 

CO 
56 

TOTAL 
ENCUESTADO 



 

  

339 
 

95 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 62 
96 5 5 4 1 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 3 1 5 56 
97 2 4 4 2 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 52 
98 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 51 
99 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

100 3 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 63 
101 4 4 4 3 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 52 
102 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 62 
103 3 5 4 1 5 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 56 
104 4 4 5 3 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 4 57 
105 2 4 2 2 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 49 

TOTAL ITEM 
 

142 178 173 120 189 197 176 166 174 187 181 170 181 180 157 163 167 2288 
Fuente: Elaboración propia con base a partir de información obtenida del cuestionario. 

 

Anexo 23 Elaboración de gráficas con base al resultado de los ítems aplicadas 
en el cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en Michoacán. 

 

Iniciado con la descripción y análisis de la variable independiente Tecnología (TE) 
propuesta en dicha investigación. Teniendo en cuenta que es necesario en el analisis de la 

investigación en relación a las encuenstas realizadas a las empresas constructoras de vivienda 

en Michoacán, los resultados obtenidos sobre el establecimiento de capacidades técnicas para 

la elaboración de los proyectos con tecnologías en las empresas, muestran como resultado 

que el 25% de las empresas encuestadas están totalmente de acuerdo, mientras que el 15% 

están muy de acuerdo, así pues el 35% esta de acuerdo, mientras que un 20% está poco de 

acuerdo y finalmente, solo el 5% está en desacuerdo con la implementación de tecnologías 

para elaborar los proyectos (ver gráfica 33).  

Gráfica 33 Las empresas establecen capacidades técnicas en la elaboración de los proyectos 

               Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.  
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Con respecto al uso de tecnologías de información y comunicación para la generación 

de nuevas técnicas y puedan elevar la competitividad en las empresas los resultados obtenidos 

exhiben como resultado que el 0% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente 

de acuerdo, mientras que el 11% estan muy de acuerdo, así pues el 0% esta de acuerdo, en 

relación al 41% está poco de acuerdo y finalmente solo el 48% está en desacuerdo con la 

implementación de tecnologías para elaborar los proyectos (ver gráfica 34). 

 

Gráfica 34 El uso de las tecnologías de información y comunicación genera nuevas técnicas 

para elevar la competitividad en las empresas. 

 
           Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas 

 

En relación al desarrollo aplicado en proyectos con el uso de tecnologías para la 

obtención de mejores productos por parte de las empresas los resultados obtenidos exhiben 

como resultado que el 0% de las empresas encuestas determinan estar totalmente de acuerdo, 

mientras que el 11% lo están muy de acuerdo, así pues el 0% está de acuerdo, en relación al 

41% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 48% está en desacuerdo con la implementación 

de tecnologías para elaborar los proyectos (ver gráfica 35). 

Gráfica 35 Las empresas presentan un desarrollo aplicado en proyectos con el uso de 

tecnología, obteniendo mejores productos. 

 
                            Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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En relación al desarrollo aplicado en proyectos con el uso de tecnologías para la 

obtención de mejores productos por parte de las empresas los resultados exhiben que, el 0% 

de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 26% 

están muy de acuerdo, así pues, el 30% está de acuerdo, en relación al 33% que está poco de 

acuerdo y, finalmente, sólo el 11% está en desacuerdo con la implementación de tecnologías 

para elaborar los proyectos (ver gráfica 36).  

 

Gráfica 36 Las empresas mejoran desarrollando estrategias en base a sus objetivos de 

tecnologías de información y comunicación. 

 
                    Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En correspondencia a la implementación con el uso de tecnología avanzada en 

técnicas, herramientas y maquinaria en el desarrollo aplicado en proyectos para mejorar sus 

productos, los resultados obtenidos exhiben que el 0% de las empresas encuestadas 

determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de acuerdo, así pues 

el 5% está de acuerdo, en relación al 43% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 46% 

está en desacuerdo con la implementación de tecnologías para elaborar los proyectos  (ver 

gráfica 37).  
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Gráfica 37 Las empresas implementan el uso de tecnología avanzada en técnicas, 

herramientas y maquinaria. 

 
                             Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En la implementación para la generación de inversión en tecnología de herramientas, 

maquinaria y materiales en su producto obtenido anualmente se tuvo como resultado que el 

0% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 3% 

están muy de acuerdo, así pues, el 6% está de acuerdo, en relación al 44% que está poco de 

acuerdo y finalmente sólo el 47% está en desacuerdo con la implementación de tecnologías 

para elaborar los proyectos (ver gráfica 38).  

 

Gráfica 38 La empresa genera inversión en tecnología de herramienta, maquinaria, materiales 

en su producto obtenido cada año. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En el caso de la creación de inversión en tecnologías para herramienta, maquinaria y 

materiales en su producto obtenido anualmente se obtuvo como resultado que el 14% de las 

empresas encuestadas están totalmente de acuerdo, mientras que el 20% están muy de 

acuerdo, y el 30% está de acuerdo, en relación al 30% que está poco de acuerdo, y finalmente 

sólo el 6% está en desacuerdo con la implementación de tecnologías para elaborar los 

proyectos (ver gráfica 39).  
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Gráfica 39 La empresa establece el uso de herramienta y maquinaria dentro de la empresa, 

para elevar su productividad. 

 
           Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

Por su parte las empresas han logrado implementar tecnologías en sus procesos 

administrativos resultando que, el 0% de las empresas encuestadas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están muy de acuerdo, así pues el 6% está de 

acuerdo, en relación al 37% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 57% está en desacuerdo 

con la implementación de tecnologías para elaborar los proyectos (ver gráfica 40).  

 

Gráfica 40 La empresa ha logrado implementar tecnología en sus procesos administrativos. 

 
                               Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.  

  

Conforme a las empresas que han logrado implementar tecnologías en sus procesos 

administrativos, se alcanzó un resultante en el que 0% de las empresas encuestadas 

determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están muy de acuerdo, así pues 

el 0% está de acuerdo, en relación al 40% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 60% 

está en desacuerdo con la implementación de tecnologías para elaborar los proyectos (ver 

gráfica 41).  
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Gráfica 41 La empresa presenta potencial en la utilización de equipo y maquinaria. 

  
                          Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

En relación a las empresas que han alcanzado fomentar y adoptar nueva tecnología 

para mejorar los proyectos se tiene que el 0% de las empresas encuestadas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 6% lo están muy de acuerdo, así pues el 11% está de 

acuerdo, en relación al 48% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 35% está en 

desacuerdo con la implementación de tecnologías para la elaborar sus proyectos (ver gráfica 

42). 

Gráfica 42 La empresa fomenta y adopta nueva tecnología para mejorar los proyectos. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Seguido de las empresas que han logrado tener la capacidad de mejorar e innovar los 

procesos de producción con materiales de construcción con tecnología, derivado de esto se 

dio un resultado donde el 0% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 6% están muy de acuerdo, así pues el 3% está de acuerdo, en relación 

al 59% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 32% está en desacuerdo con la 

implementación de tecnologías para elaborar los proyectos (ver gráfica 43).  
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Gráfica 43 La empresa tiene la capacidad de mejorar e innovar los procesos de producción con 

materiales de construcción con tecnología del producto. 

 
                                Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En correspondencia a las empresas que han logrado implementar el aprovechamiento 

de las tecnologías en los materiales constructivos se concluye que de estas el 0% de las 

empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% lo están 

muy de acuerdo, así pues el 16% está de acuerdo, en relación al 34% que está poco de 

acuerdo, y finalmente sólo el 44% está en desacuerdo con la implementación de tecnologías 

para elaborar los proyectos (ver gráfica 43).  

 

Gráfica 44 La empresa implementa el aprovechamiento de la tecnología en los materiales 

constructivos. 

 
                             Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Respecto a las empresas que utilizan técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología 

para su crecimiento han alcanzado un promedio donde el 0% de las empresas encuestas 

determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% estan muy de acuerdo, así pues 

el 9% esta de acuerdo, en relación al 39% está poco de acuerdo y finalmente, sólo el 51% está 

en desacuerdo con la implementación de tecnologías para elaborar los proyectos (ver gráfica 

45). 
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Gráfica 45 La empresa utiliza técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología para su 

crecimiento. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

De lo anterior, se llega a la conclusión, a modo de resumen de la aplicación del 

cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en Michoacán, en relación a las 

variables propuestas para la competitividad a nivel empresarial o firma, en correspondencia a 

la tecnología, en la que al aprovechar las tecnologías y técnicas de comunicación e 

información en su planeación para crear y adquirir e impulsar nuevas destrezas en la 

elaboración de proyectos éstos son mejorados y resultan más innovadores, esto es así al 

utilizar herramientas como maquinaria y materiales de construcción con mayor tecnología, lo 

que aumenta el desarrollo, la productividad e inversión, y en obvias razones incide en una 

mayor competitividad en los proyectos ya sea en la mejora e innovación del producto 

proporcionando, así como en las estrategias para el desarrollo y cumplimiento de objetivos, 

logrando implementar las tecnologías en los procesos administrativos alcanzando una mayor 

producción. 

 

  Continuando con la descripción y análisis de la variable independiente Innovación 
(INN) propuesta en dicha investigación. Respecto a las empresas que utilizan la innovación 

para promoción en los procesos de fabricación de viviendas para hacerlas más atractivas a la 

población consiguieron un promedio en el que 0% de las empresas encuestadas determinan 

estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% lo están muy de acuerdo, así pues el 12% 
está de acuerdo, en relación al 33% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 49% está 

en desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar los proyectos (ver gráfica 

46). 
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Gráfica 46 La empresa promueve la innovación en los procesos de fabricación de viviendas 

para hacerlas más atractivas a la población. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

En relaciónal al desarrollo y aplicación de nuevas técnicas para el mejoramiento de los 

procesos constructivos del los proyectos, el 0% de las empresas encuestadas fijan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 5% están muy de acuerdo, así pues el 18% está de 

acuerdo, en relación al 60% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 61% está en 

desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar los proyectos (ver gráfica 47). 

 

Gráfica 47 La empresa desarrolla y aplica nuevas técnicas para el mejoramiento de los 

procesos constructivos de proyectos. 

 
                                Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En correspondencia a las empresas que utilizan técnicas en la maquinaria y equipo con 

tecnología para su crecimiento han alcanzado un promedio resultante del 0% de las empresas 

encuestadas están totalmente de acuerdo, mientras que el 0% está muy de acuerdo, así pues 

el 12% está de acuerdo, en relación al 51% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 36% 
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está en desacuerdo con la implementación de tecnologías para elaborar los proyectos (ver 

gráfica 48). 

Gráfica 48 La empresa innova en la mejora del producto.  

 

                          Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Respecto a las empresas que implementan y desarrollan nuevas técnicas para innovar en los 

procesos de producción para su competitividad presentan un resultante de 0% de las empresas 

encuestadas dicen estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% está muy de acuerdo, así 

pues el 11% está de acuerdo, en relación al 52% que está poco de acuerdo y finalmente sólo 

el 36% está en desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar los proyectos 

(ver gráfica 49). 

 

Gráfica 49 La empresa implementa y desarrolla nuevas técnicas en los procesos de producción. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Derivado de la encuestas a las empresas que utilizan para capacitar a los empleados en 

innovación en los procesos y desarrollo de sus funciones dotándoles de equipo idóneo y 

eficiente en los procesos de producción obtuvieron un promedio resultante del 0% en estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 6% lo están muy de acuerdo, así pues el 26% está de 
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acuerdo, en relación al 50% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 17% está en 

desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar los proyectos (ver gráfica 50). 

 

Gráfica 50 La empresa capacita a los empleados en los procesos y desarrollo de sus funciones 

dotándoles de equipo idóneo y eficiente en los procesos de producción. 

 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En correspondencia a las empresas que tienen capacidad de innovación en sus 

productos y servicios para su competitividad obtuvieron como resultado que sólo el 5% está 

totalmente de acuerdo, mientras que el 9% lo está por muy de acuerdo, así pues el 43% está 

de acuerdo, en relación al 39% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 37% está en 

desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar los proyectos (ver gráfica 51). 

 

Gráfica 51 La empresa tiene capacidad de innovación en sus productos y servicios.  

 
                      Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 
A consecuencia de que las empresas requieren implementar innovación en la mejora 

de su servicio se obtiene que el 0% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente 

de acuerdo, mientras que el 3% están muy de acuerdo, así pues el 15% esta de acuerdo, en 
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relación al 44% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 37% está en desacuerdo con la 

implementación de innovación para elaborar los proyectos (ver gráfica 52). 

 

Gráfica 52 La empresa implementa la innovación en la mejora de su servicio. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 
 

Derivado del resultado de las encuestas a la empresas que utilizan técnicas en la 

maquinaria y equipo innovador para su crecimiento han alcanzado un promedio resultante del 

0% determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 9% están muy de acuerdo, así 

pues el 23% está de acuerdo, en relación al 50% que está poco de acuerdo y finalmente sólo 

el 17% está en desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar los proyectos 

(ver gráfica 53). 

 

Gráfica 53 La empresa realiza nuevas técnicas de mejoramiento de equipo en los procesos. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

De manera que las empresas que utilizan la innovación para el desarrollo y competencia 

en la empresa con el uso de herramientas innovadoras en nuevos y mejores productos en el 
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mercado obteniendo con ello que el 20% de las empresas encuestadas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de acuerdo, así pues el 18% está de 

acuerdo, en relación al 33% que está poco de acuerdo y finalmente solo el 23% está en 

desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar los proyectos (ver gráfica 54). 

 

Gráfica 54 El desarrollo y competencia en la empresa con el uso de herramientas tecnológicas 

en nuevos y mejores productos en el mercado. 

 
           Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En relación a las empresas que emplean innovación para generar cambios en el diseño 

del producto y servicio crean ventaja competitiva, esto es así cuando un 0% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 3% están muy de 

acuerdo, así pues el 23% está de acuerdo, en relación al 60% está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 14% está en desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar 

los proyectos (ver gráfica 55). 

 

Gráfica 55 Los cambios generados por la empresa de diseño del producto y servicio crean 

ventaja competitiva. 

  
                           Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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A consecuencia de uso de la competencia significativa en el personal con productos y 

servicios innovadores para su crecimiento han alcanzado un promedio resultante del 3% de las 

empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 12% están 

muy de acuerdo, así pues el 52% está de acuerdo, en relación al 28% que está poco de acuerdo 

y finalmente sólo el 5% está en desacuerdo con la implementación de innovación para elaborar 

los proyectos (ver gráfica 56). 

 

Gráfica 56 La competencia significativa en el personal con productos y servicios. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En relación a las empresas que emplean la innovación se observa un nivel de 

aceptación  en los nuevos procesos o métodos en el sector construcción logrando un resultado 

en el que  0% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras 

que el 6% están muy de acuerdo, así pues el 38% está de acuerdo, en relación al 33% está 

poco de acuerdo y finalmente sólo el 22% está en desacuerdo con la implementación de 

innovación (ver gráfica 57). 

 

Gráfica 57 La empresa presenta nivel de aceptación de nuevos procesos o métodos de 

construcción. 

 
                            Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   
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Por consiguiente, se llega a la conclusión, en relación a las variables propuestas para 

la competitividad a nivel empresa o firma, con base a la innovación: Las empresas 

constructoras de vivienda en Michoacán, con el uso e implementación del desarrollo de nuevas 

técnicas para el mejoramiento en la construcción de proyectos de viviendas para que sean más 

innovadores y atractivos a la población con el propósito de alcanzar su capacidad innovadora 

haciendo las cosas de manera diferente al mejorar y transformar el desarrollo tanto del personal 

como de la misma empresa, a través de la capacitación. Que, al diseñar y desarrollar proyectos 

innovadores, en medio de un personal capacitado e integrado que labora en la mejora del 

producto y servicio de la empresa dentro del mercado, crea ventaja competitiva. 

 

Continuando con la descripción y análisis de la variable independiente Capital intelectual (CA) 

propuesta en dicha investigación.  Respecto a las empresas en el capital intelectual en el sector 

presenta un nivel de aceptación de nuevos procesos o métodos de construcción, consiguendo 

como resultado que el 6% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 11% están muy de acuerdo, así pues el 47% está de acuerdo, en 

relación al 35% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 6% está en desacuerdo con la 

implementación de conocimeintos (ver gráfica 58). 

 

Gráfica 58 La empresa utiliza técnicas en la maquinaria y equipo con tecnología para su 

crecimiento. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

En relación al capital intelectual que se presenta en la empresas para promover el 

sistema de incentivos y recompensas al personal en la empresa para su competitividad se 

obtuvo que el 6% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, 

mientras que el 6% están muy de acuerdo, así pues el 20% está de acuerdo, en relación al 
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50% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 17% está en desacuerdo con la 

implementación de conocimentos (ver gráfica 59). 

Gráfica 59 La empresa promueve el sistema de incentivos y recompensas al personal en la 

empresa para su competitividad. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

 A consecuencia de la aplicación del cuestionario a las empresas del capital intelectual 

y la promoción de sentido de pertenecía el resultante de ello es que el 6% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 64% están muy de 

acuerdo, así pues el 24% está de acuerdo, en relación al 5% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 0% está en desacuerdo con la implementación de conocimientos (ver gráfica 

60). 

Gráfica 60 Se promueve en la empresa sentido de pertenencia. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

En correspondencia a las empresas constructoras para la promoción del capital 

intelectual que realizan inversión de estímulos al trabajador generando compromiso se obtuvo 
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como  resultante que el 12% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 0% están muy de acuerdo, así pues el 5% está de acuerdo, en relación 

al 26% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 57% está en desacuerdo con la 

implementación de los conocimientos (ver gráfica 61). 

 

Gráfica 61 La empresa realiza inversión de estímulos al trabajador generando compromiso. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

A consecuencia de las empresas de capital intelectual que requieren una estructura de 

su organización de trabajo en función de la tarea que desarrolla el empleado de acuerdo con 

su capacidad de innovación lograron alcanzar el 17% de las empresas encuestadas determinan 

estar totalmente de acuerdo, mientras que el 42% están muy de acuerdo, así pues el 35% está 

de acuerdo, en relación al 5% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 0% está en desacuerdo 

con la implementación del conocimeinto (ver gráfica 62). 

Gráfica 62 Las empresas cuentan con una estructura de organización de trabajo en función de 

la tarea que desarrolla el empleado de acuerdo con su capacidad. 

  
                     Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
 
 

A consecuencia de que las empresas en el capital intelctual  requieren de una estructura 

en su organización de trabajo en función de la tarea que desarrolla el empleado de acuerdo 

con su capacidad de innovación lograron alcanzar el 0% de las empresas encuestadas 
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determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 5% están muy de acuerdo, así pues 

el 29% está de acuerdo, en relación al 48% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 17% está 

en desacuerdo con la implementación de los conocimientos (ver gráfica 63). 

 

Gráfica 63 La empresa cuenta con una estructura de organización de trabajo en función de la 

tarea que desarrolla el empleado de acuerdo con su capacidad. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

Respecto a las empresas en el capital intelectual que proporciona prestaciones de 

incentivos influyendo o determiando la apermanencia dentro de la empresa, obteniendo como 

resultado del cuestionario el 0% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 14% están muy de acuerdo, así pues el 34% está de acuerdo, en 

relación al 34% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 17% está en desacuerdo con la 

implementación de conocimientos (ver gráfica 64). 

 

Gráfica 64 La empresa presenta un sistema de incentivos y bonos de productividad en el 

personal en la obtención de progresos en la para competitividad. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

La empresa presenta en el capital intelectual y competitividad parámetros de 

capacitación a empleados en innovación, tecnología, capital intelectual elevan el rendimiento 
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alcanzado como resultantes que el 0% de las empresas encuestadas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de acuerdo, así pues el 21% está de 

acuerdo, en relación al 47% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 26% está en desacuerdo 

con la implementación de los conocimientos (ver gráfica 65). 

 

Gráfica 65 Los parámetros de capacitación a empleados en innovación, tecnología, capital 

intelectual en la empresa elevan el rendimiento. 

 
                                Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Respecto a las empresas que utilizan para su promoción del capital intelctual en el 

involucramiento del personal, generando comunicación y trabajo en equipo logran los 

resultandos donde el 0% de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de 

acuerdo, mientras que el 3% están muy de acuerdo, así pues el 11% está de acuerdo, en 

relación al 63% está poco de acuerdo y finalmente sólo el 23% está en desacuerdo con la 

implementación de los conocimientos (ver gráfica 66). 

 

Gráfica 66 La empresa promueve el involucramiento del personal, generando comunicación y 

trabajo en equipo. 

 
    Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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Respecto al capital intelectual los protocolos y procedimientos en la empresa entre 

cliente y proveedor generan empatía dando como resultado que el 0% de las empresas 

encuestas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están muy de acuerdo, 

así pues, el 21% está de acuerdo, en relación al 51% que está poco de acuerdo y finalmente 

sólo el 28% está en desacuerdo con la implementación del capital intelectual (ver gráfica66). 

 

Gráfica 677 Los protocolos y procedimientos en la empresa entre cliente y proveedor generan 

empatía. 

 
                                    Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Respecto al capital intelectual la empresa genera confianza entre empleados al 

consolidar un excelente equipo de trabajo y permanecer dentro de las mejores empresas, lo 

que se obstiene como resultado que el 6% de las empresas encuestadas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están muy de acuerdo, así pues el 20% está de 

acuerdo, en relación al 42% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 31% está en 

desacuerdo con la implementación de los conocimientos (ver gráfica 68). 

 

Gráfica 68 La empresa genera confianza entre empleados para consolidar un excelente equipo 

de trabajo y permanecer dentro de las mejores empresas. 

 

                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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Conforme al capital intelectual al presentar calidad en el servicio en la relación con su 

cliente logran como resultados que el 22% de las empresas encuestadas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 12% están muy de acuerdo, así pues el 38% está de 

acuerdo, en relación al 22% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 6% está en 

desacuerdo con la implementación de los conocimientos (ver gráfica 69). 

 

Gráfica 69 La empresa presenta calidad del servicio en la relación con su cliente. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

Resultado de las encuenstras a las empresas que presentan el capital intelectual en la 

calidad con los provedores obtuvimos un resultado del 0% de las empresas encuestadas 

determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de acuerdo, así pues 

el 0% está de acuerdo, en relación al 43% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 50% 

está en desacuerdo con la implementación de los conocimientos (ver gráfica 70). 

 

Gráfica 70 La empresa tiene calidad en la relación con los proveedores. 

 

                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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De acuerdo a las empresas que para el capital intelectual  cuentan con la capcacidad 

de relacionarse en equipo con los empleados se encontró como resultado en la investigación 

que, el 0% de las empresas encuestas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que 

el 6% están muy de acuerdo, así pues el 6% está de acuerdo, en relación al 40% que está poco 

de acuerdo y finalmente sólo el 48% está en desacuerdo con la implementación de 

conocimientos (ver gráfica71). 

 

Gráfica 71 La empresa cuenta con capacidad de relacionarse en equipo con los empleados. 

 
                   Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En vista de lo anterior, se llega a la conclusión a modo de resumen en la aplicación del 

cuestionario a las empresas constructoras de vivienda en Michoacán, en relación a la variable 

de Capital intelectual que, las empresas constructoras de vivienda en Michoacán promueven 

el sistema de incentivos y recompensas por medio de bonos de productividad para motivar y 

comprometer al personal dentro de la empresa invirtiendo en prestación de estímulos e 

incentivos hacia los trabajadores, promoviéndose con ello, un sentido de pertenencia y 

compromiso en la estructura de la organización de trabajo en función de la tarea que desarrolla  

o el tiempo de permanencia y pertenencia del empleado de acuerdo con su capacidad dentro 

de la empresa. De tal manera que los parámetros de capacitación a empleados en innovación, 

tecnología y conocimiento en la empresa elevan el rendimiento, promoviendo que 

permanezcan involucrados, así como también se genera comunicación con la capacidad de 

relacionarse los empleados en equipo con el manejo de protocolos y procedimientos en la 

empresa entre cliente y proveedor generando empatía y confianza entre los empleados para 

consolidar un excelente equipo de trabajo y permanecer dentro de las mejores empresas 

competitivas en el mercado con calidad en el servicio y la relación con su cliente, proveedores. 
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 Continuando con la descripción y análisis de la variable dependiente Competitividad 
(CO) propuesta en dicha investigación. En correspondencia a la competitividad en las 

empresas que han logrado competir los últimos 5 años en el desempeño de funciones directivas 

de proyectos y obras en construcción se obtuvo como resultado que el 0% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 26% están muy de 

acuerdo, así pues el 22% está de acuerdo, en relación al 39% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 12% está en desacuerdo con la implementación para elevar su competencia 

empresarial (ver gráfica 72). 

 

Gráfica 72  La empresa ha logrado competir en los últimos 5 años en el desempeño de 

funciones directivas de proyectos y obras construcción. 

 
                                  Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

De modo que las empresaque invierten y se capacitan para mejorar con el uso de tecnologías 

generando ventaja competitiva obtuvieron como resultado que el 0% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de 

acuerdo, así pues el 3% está de acuerdo, en relación al 46% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 45% está en desacuerdo con la implementación para elevar su competencia 

empresarial (ver gráfica 73). 
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Gráfica 73 La empresa invierte y se capacita para mejorar con el uso de tecnologías generando 

ventaja competitiva. 

 
                                 Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Respecto a las empresas en busca de competitividad que presentan liderazgo en la 

operaciones y estrategias logran conseguir los resultandos en las que el 0% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 8% están muy de 

acuerdo, así pues el 6% está de acuerdo, en relación al 44% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 42% está en desacuerdo con la implementación de la competencia 

empresarial (ver gráfica 74). 

 

Gráfica 74 La empresa presenta liderazgo en la operaciones y estrategias a cumplir. 

 
                               Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

De acuerdo a las empresas en busca de competitividad, los logros obtenidos con el uso 

de tecnologías para la satisfacción se consigue un resultado donde el 17% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 17% están muy de 

acuerdo, así pues el 31% está de acuerdo, en relación al 28% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 6% está en desacuerdo con la implementación de la competencia 

empresarial (ver gráfica 75). 
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Gráfica 75 Los logros de la empresa obtenidos con el uso de tecnología son satisfactorios. 

 
                           Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En correspondencia en la busqueda de elevar la competitividad, las empresa al 

implementar estrategias a nievel firma, se obtienen los siguentes resultados donde el 0% de 

las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están 

muy de acuerdo, así pues el 6% está de acuerdo, en relación al 35% que está poco de acuerdo 

y finalmente sólo el 59% está en desacuerdo con la implementación de su competencia 

empesarial (ver gráfica 76). 

 

Gráfica 76 La empresa es competitiva en la implementación de estrategias en la firma. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Respecto a las empresas en busca de competitividad para tener un crecimiento 

constante con la obtención de contratos anuales, los resultados derivados del 0% de las 

empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están muy 

de acuerdo, así pues el 0% está de acuerdo, en relación al 30% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 70% está en desacuerdo con la implementación de la competitividad 

empresarial (ver gráfica 77). 
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Gráfica 77 La empresa ha tenido un crecimiento constante con la obtención de contratos 

anuales. 

      
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En correspondencia a las empresas en busca de competitividad que se adaptan a los 

cambios de proyectos y obras innovadores se obtuvieron los resultados donde el 0% de las 

empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 3% están muy 

de acuerdo, así pues el 9% está de acuerdo, en relación al 51% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 36% está en desacuerdo con la implementación de tecnologías para elaborar 

los proyectos (ver gráfica 78). 

 

Gráfica 78 La empresa se adapta a los cambios de proyectos y obras innovadores. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

 En relación a las empresas sobre su competitividad y rentabilidad en la toma de 

decisiones e inversión en los proyectos y obras, se obtiene que el  0% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de 

acuerdo, así pues el 11% está de acuerdo, en relación al 58% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 25% está en desacuerdo con la implementación de competencia empresarial 

(ver gráfica 79). 
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Gráfica 79 La rentabilidad que presenta la empresa es la esperada para la toma de decisiiones 

e inversión en los proyectos y obras. 

 
                              Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En referencia a la estructura de organización del trabajo en la empresa para su 

competitividad  eficiente y efectiva se alcanzaron como resultantes que el 0% de las empresas 

encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de 

acuerdo, así pues el 12% está de acuerdo, en relación al 44% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 38% está en desacuerdo con la implementación de la competencia 

empresarial (ver gráfica 80). 

 

Gráfica 80 La estructura de organización del trabajo en la empresa es eficiente y efectiva. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

De manera que la empresas para su competitividad presentan una rentabilidad esperada en el 

mercado al obtener como resultados que el 0% de las empresas encuestadas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están muy de acuerdo, así pues el 8% está de 

acuerdo, en relación al 37% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 54% está en 

desacuerdo con la implementación de la competencia empresarial (ver gráfica 81). 
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Gráfica 81 La empresa presenta una rentabilidad esperada en el mercado. 

 
     Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

Derivado de la investigacion y dados los resultados alcanzados las empresas 

implementan y desarrollan cambios constantes bajo nuevos métodos de servicio y productos 

en relacion a los resultados logrados ya que el 0% de las empresas encuestas determinan estar 

totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están muy de acuerdo, así pues el 6% está de 

acuerdo, en relación al 34% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 54% está en 

desacuerdo con la implementación de la competitividad empresarial (ver gráfica 82). 

 

Gráfica 82 La empresa implementa y desarrolla cambios constantes bajo nuevos métodos de 

servicios y productos.   

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

En el caso de las empresas que dan seguimiento al uso de tecnologías para evaluar 

estrategias de rendimiento y progreso de la firma se logró obtener como resultados que del 0% 

de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 3% 

están muy de acuerdo, así pues el 12% está de acuerdo, en relación al 63% que está poco de 

acuerdo y finalmente sólo el 22% está en desacuerdo con la implementación de competitividad 

empresarial (ver gráfica 83). 
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Gráfica 83 La empresa da seguimiento al uso de tecnologías para evaluar estrategias de 

rendimiento y progreso de la firma. 

 
                           Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 
 

En correspoondenia a las empresas que presentan para su competitividad cambios y 

mejoría con el uso de tecnologías en los proyectos y obras, se obtivieron como resultados de 

la encuenta que el 0% determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% están muy 

de acuerdo, así pues el 9% está de acuerdo, en relación al 49% que está poco de acuerdo y 

finalmente sólo el 42% está en desacuerdo con la implementación de la competitividad 

empresarial (ver gráfica 84). 

Gráfica 84 La empresa presenta cambios y mejoría con el uso de tecnología en los proyectos 

y obras. 

 
         Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

 

A consecuencia de las empresas en busca de competitividad éstas evalúan y desarrollan el 

desempeño del uso de nuevas tecnologías en la firma alcanzando como resultados que del 0% 

de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 0% 

están muy de acuerdo, así pues el 6% está de acuerdo, en relación al 59%  que está poco de 

acuerdo y finalmente sólo el 35% está en desacuerdo con la implementación de la 

competitividad empresarial (ver gráfica 85). 
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Gráfica 85 La empresa evalúa y desarrolla el desempeño del uso de nuevas tecnologías en la 

firma. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 

Conforme a las empresas en busca de competitividad éstas evalúan y desarrollan el 

desempeño del uso de nuevas tecnologías en la firma alcanzando resultados que del 0% de 

las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 6% están 

muy de acuerdo, así pues el 27% está de acuerdo, en relación al 49% que está poco de acuerdo 

y finalmente sólo el 18% esta en desacuerdo con la implementación de la competitividad 

empresarial (ver gráfica 86). 

 

Gráfica 86 La empresa invierte en el uso de tecnología para elevar su competitividad. 

 
      Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

De acuerdo a las empresas que buscan de la competitividad, presentan innovación continua 

en las prácticas de la firma, lo que resulta que, el 6% de las empresas encuestadas determinan 

estar totalmente de acuerdo, mientras que el 11% están muy de acuerdo, así pues el 3% está 

de acuerdo, en relación al 42% que está poco de acuerdo y finalmente sólo el 38% está en 

desacuerdo con la implementación de la competitividad empresarial (ver gráfica 87). 
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Gráfica 87 La empresa presenta innovación continua en las prácticas de la firma. 

 
Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas.   

 

De acuerdo a las empresas que buscan de la competitividad presentan capacidades técnicas 

y tecnológicas en el desempeño de sus proyectos, logrando alcanzar como reultado que el 0% 

de las empresas encuestadas determinan estar totalmente de acuerdo, mientras que el 8% 

están muy de acuerdo, así pues el 14% está de acuerdo, en relación al 43% que está poco de 

acuerdo y finalmente sólo el 35% está en desacuerdo con la implementación de la 

competitividad empresarial (ver gráfica 88). 

 

Gráfica 88 La empresa presenta capacidades tecnicas y tecnológicas en el desempeño de sus 

proyectos. 

 
       Fuente: Elaboración propia con base a los resultados obtenidos de las entrevistas. 
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En las empresas constructoras de vivienda en 
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Esta investigación doctoral se enfoca en analizar el 

impacto de prácticas empresariales, como 

Innovación, Tecnología y Capital Intelectual, en la 

competitividad de las empresas constructoras en 

Michoacán. Mediante un enfoque cuantitativo y 

transversal, se aplicaron 105 cuestionarios a 

gerentes y directores de empresas registradas en 

constructoras de vivienda proporcionando una 

visión integral del panorama empresarial en la 

región. 

 

La metodología empleada incluyó la técnica 

estadística PLS-SEM, conocida por su eficiencia en 

el manejo de muestras pequeñas en 

investigaciones. Los resultados obtenidos de esta 

rigurosa metodología respaldan de manera 

concluyente la hipótesis inicial de que las prácticas 

empresariales vinculadas con la Innovación, 

Tecnología y Capital Intelectual tienen un impacto 

positivo significativo en la competitividad de las 

empresas constructoras de vivienda en Michoacán. 

Estos hallazgos no solo contribuyen al 

conocimiento académico, sino que también ofrecen 

perspectivas valiosas para la toma de decisiones 

estratégicas en el ámbito empresarial, 

proporcionando una base sólida para futuras 

investigaciones y acciones de mejora en el sector.  
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