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1. Introducción

La administración, como herramienta principal de las organizaciones e 
instituciones —como la religión, empresas y gobierno— a través de la 
historia, ha sido aceptada por los resultados y su carácter utilitario, pero 
además, mediante su evolución ha desarrollado metodologías científicas 
que hoy en día permiten realizar investigaciones teóricas y empíricas. Pese 
a esto, la administración como ciencia se ha presentado un tanto difusa en 
cuanto a sus funciones e incluso desconocida en sus orígenes, siendo hasta 
los años de 1900 cuando fue retomada con alta relevancia para la búsqueda 
de automatización y producción en masa, gestándose como base del desa-
rrollo (Medeiros et al., 2019).

En el siglo XX, bajo la descripción de escenarios turbulentos para la 
empresa se incitó a buscar, crear y mantener ventajas competitivas en el 
mercado global en entornos dinámicos y de alta complejidad debido a 
los retos que se han construido desde la lógica de un sistema económico 
basado en la productividad, el uso de las tecnologías y la calidad, siendo 
estos impulsores en el desarrollo de las disciplinas administrativas hasta la 
actualidad (Perozo et al., 2019).

Para el siglo XXI las empresas, incluidas las de América Latina, han 
tratado de recurrir a la gestión estratégica como herramienta importan-
te generadora de desarrollo y crecimiento, la cual se encuentra vinculada 
como impulsora de la competitividad a nivel microeconómico con reper-
cusiones a niveles industriales y con impacto en la economía de los países 
de acuerdo con la literatura (Chacón-Paredes, 2021).

Bajo este panorama y derivado de las mejoras tecnológicas en el área 
de las Tecnologías de Información y Comunicación que facilitan la inter-
conexión global, se detona la necesidad de una gestión flexible donde la 
capacidad de adaptación retoma importancia en mercados de incertidum-
bre, bajo enfoques actuales que consideran el entorno dinámico como el 
de la Teoría de Capacidades Dinámicas que se encuentra en construcción 
(Teece, 2019).
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Al analizar la gestión de tipo flexible, esta encuentra sus orígenes en la 
filosofía de calidad desde el pensamiento de Deming, pero más allá de la 
idea Taylorista sobre estándares técnicos, dado que se busca la flexibilidad 
en toda la organización, por lo que se denomina una cultura de organiza-
ción flexible, incluidos el tipo de empleos y las distintas maneras de con-
tratación (Voskolovich et al., 2018).

La gestión flexible parte de una visión complejizada de la organización, 
de acuerdo con Arias-Pineda y Ramirez-Martinez (2019), se encuentra en 
la posibilidad de reconfigurar las lógicas administrativas dentro de la ges-
tión de organizaciones vivas en tiempos de crisis de diversos tipos más allá 
de la visión económica, exaltando la parte social y ambiental, con la posi-
bilidad de flexibilizar estructuras y procesos, en la que las reflexiones éticas 
convivan con mayor énfasis con la rentabilidad y la competitividad, plan-
teándose la posibilidad de una lógica más allá de la capitalista o utilitarista.

Sin duda antes de vivir los impactos de la pandemia de COVID-19 se 
contaba con un entorno construido a través de los conceptos de com-
petitividad y gestión estratégica, pero al generarse el evento de manera 
global, al parecer se ha potenciado la relevancia de los conceptos sobre 
competitividad y gestión estratégica, aunado a una mayor importancia en 
lo sustentable y sostenible en los textos académicos debido al incremento 
de la incertidumbre en los mercados y la búsqueda de sobrevivencia y 
transformación de los modelos empresariales a contextos digitales, lo que 
denota ha sido una evolución rápida en cuanto a la incorporación de nue-
vas estrategias de gestión.

En este escenario que se describe como turbulento y de necesidad de 
rápida adaptación para la sobrevivencia se han generado acciones que 
permitan generar competitividad, concepto que ha tomado fuerza bajo 
el discurso de la diferenciación en el mercado global, por esta razón la 
competitividad como paradigma recurrente en la literatura actual de los 
negocios requiere de ser explorado desde sus orígenes en un esfuerzo de 
reflexión dialógica que permita entender la evolución tanto del concepto 
de competitividad como de gestión estratégica considerando el impacto 
que esta tiene desde la literatura gerencial hacia la realidad social.
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2. La importancia de la competitividad para el desarrollo

Al explorar la idea del desarrollo económico debe advertirse que se en-
cuentran dos macro visiones de dicha teoría, entre ellas la ortodoxa y la 
heterodoxa, las cuales tienen un debate sobre el concepto de desarrollo. 
La visión ortodoxa surgida en las ideas de la economía neoclásica con tres 
generaciones, la primera con mayor carga instrumental y por otro lado 
la corriente heterodoxa nacida en la crítica de los modelos y fallas que 
presentan al explicar la naturaleza de los cambios estructurales (Zapata y 
Chávez, 2018).

Desde la perspectiva ortodoxa se encuentran diversos modelos eco-
nómicos, los cuales se han reformado para ofrecer soluciones a los países 
para lograr el desarrollarse y su piedra angular han sido conceptos nacidos 
bajo esta corriente como la ventaja comparativa y la ventaja competitiva, 
entre otros. Dentro de la teoría económica la competitividad se ha estudia-
do en distintos niveles, volviéndose un estudio transversal en las escuelas 
de pensamiento administrativo, esta visión se encuentra posicionada desde 
la búsqueda por mayor eficiencia de los recursos y la creación de valor, lo 
que genera y refuerza la figura antagónica entre la existencia de las empre-
sas competitivas y las que no lo son (Romero-Suárez, et al., 2020).

Cadevilla (2022) menciona que existen diversas formas de comprender 
la competitividad y al asumirse su análisis desde una aproximación dia-
lógica se busca el encuentro entre las distintas visiones. En este sentido, 
Soto (2017) considera que la competitividad en general ha sido entendida 
como una capacidad, esta capacidad en la empresa se dirige a mantener de 
manera sistemática las ventajas comparativas y competitivas, nacidas des-
de la relación y esfuerzo de la empresa, la sociedad y el Estado, dirigida a 
incrementar el rendimiento, mejorar la eficiencia y eficacia, estrechamente 
vinculada a la productividad y la innovación, en estos objetivos se puede 
reconocer a Porter (1991) como creador de una de las teorías representan-
tes en la competitividad empresarial.

De manera contemporánea, la competitividad en los diferentes secto-
res es importante para el crecimiento económico de las naciones en un en-
torno globalizado, por lo que a nivel macro la competitividad internacional 
ha sido ampliamente estudiada, una de las organizaciones reconocidas que 
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da seguimiento a la medición de la competitividad es el Foro Económico 
Mundial (FEM).

Para el FEM la competitividad es generadora de bienestar para la so-
ciedad, considerándola más allá de una visión de productividad del país, 
en la actualidad midiendo la competitividad a través de doce pilares que 
constituyen el Índice de Competitividad Global (IGC) y que evalúa a 144 
principales economías, entre ellos México.

México a su vez cuenta con el Instituto de la Competitividad (IMCO) 
que da seguimiento al fenómeno de la competitividad con un ranking de 43 
países y determina su posición competitiva de acuerdo con diez subíndi-
ces en un escenario global. IMCO define a la competitividad de los países 
como la “capacidad de implementar herramientas de política pública para 
reactivar sus economías y así mitigar pérdidas en el bienestar de la socie-
dad” (IMCO, 2021, p. 3.). Bajo esta concepción se da seguimiento a través 
de los indicadores mundiales establecidos, evaluando a su vez los 32 esta-
dos de la República mediante el Índice de Competitividad Estatal (ICE).

La importancia de evaluar la competitividad de acuerdo con el FEM y 
el IMCO es indicar las áreas que requieren atención desde los gobiernos y 
la generación de políticas públicas, por lo que el país como los estados que 
lo constituyen a través de sus instituciones y empresa se encuentran dentro 
del juego competitivo en busca de la mejora constante en sus procesos 
para generar ambientes competitivos.

Al considerar a las empresas dentro de un entramado de organizacio-
nes interrelacionadas en la búsqueda de creación de valor para incrementar 
su posición competitiva, puede visualizarse el enfoque sistémico que se 
popularizó a inicios del siglo XXI, acuñado por Messner y modelado por 
Esser, Hillebrand, Messner y Meyer-Stamer (1996), en donde la compe-
titividad puede ser analizada en los niveles micro, meso, macro y meta, 
tratando de dar respuesta holística a las necesidades crecientes del con-
cepto de competitividad bajo un análisis complejizado (Mancheno-Saá y 
Albán-Bautista, 2019).

Considerando la existencia de los distintos niveles de la competitividad, 
no es raro encontrar la evolución del término y su naturaleza polisémica, 
asumiendo distintos factores y dimensiones dependiendo de los modelos 
que definen el logro competitivo, pero a pesar de la existencia de dife-
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rentes modelos que buscan mejorar la competitividad como el sistémico, 
puede distinguirse un mismo origen en la lógica del pensamiento de cre-
cimiento, productividad y competencia, por esta razón distinguir sus ideas 
base se vuelve importante en el siguiente apartado.

3. La competitividad desde el lente crítico

De acuerdo con Bermeo (2018) desde la teoría económica clásica se con-
ceptualiza la competitividad a partir del comercio internacional. Sin em-
bargo, la primera aportación viene de la doctrina mercantilista de los si-
glos XVI y XVII y la primera mitad del siglo XVIII en el que se coloca 
al comercio internacional como factor estratégico para la competitividad 
de una nación. En la evolución de los conceptos se encuentra la teoría de 
la ventaja absoluta de Adam Smith con su obra La riqueza de las naciones y 
se cuestionan los preceptos de los mercantilistas, proponiéndose que la 
actividad comercial debería ser un juego suma-suma, en el que la ventaja 
absoluta refiere al beneficio comercial mutuo de los países en el comercio 
internacional.

David Ricardo expuso la teoría de la ventaja comparativa y Heckscher 
y Ohlin, intentaron explicar las ventajas comparativas de los países por 
medio de la dotación de factores, dentro del desarrollo de múltiples teorías 
se basaron las teorías actuales de competitividad (Galván y Santos, 2019).

Pardo (2000) señala que, aunque Smith y Ricardo eran de la misma 
escuela clásica no coincidían en su totalidad en ideas y argumentos, pero 
llegaron a conclusiones similares sobre la importancia del capitalismo en 
cuanto a las libertades individuales y el mercado libre. En cuanto a las di-
ferencias entre Smith y Ricardo, mientras Smith era una figura central de 
la Ilustración, catedrático destacado en economía y filosofía que concebía 
al sistema capitalista como un orden social, para conseguir cierta armonía 
a través de los poseedores de la riqueza que imponían el orden social, 
considerando que la pobreza era un resultado histórico y económico con 
grandes repercusiones políticas y sociales, por su parte, David Ricardo, era 
un hombre de negocios con una visión pesimista del sistema y percibía 
al proceso de acumulación de capital como un problema distributivo in-
terminable de las clases sociales, donde la pobreza estaba relacionada con 
este conflicto distributivo y las leyes que lo regían. 
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El pensamiento de Smith, de acuerdo con Pardo (2000), genera una 
paradoja al construir una comunidad moral en fundamentos inmorales 
como el egoísmo y ambición de pocos hombres dentro del sistema capita-
lista respaldada en la búsqueda de armonía aceptando las diferencias de la 
riqueza como la necesidad de poseedores de riqueza para el orden social.

Bajo la luz de las conclusiones de David Ricardo y las de Smith se 
observó cierta similitud en apelar a dejar trabajar libremente las fuerzas 
económicas y demográficas para solucionar la pobreza a largo plazo (Par-
do, 2000).

Una de las aportaciones importantes generadas por Ricardo es la renta 
de la tierra, contribución relevante derivado de su exposición sistemática y 
rigurosa. Dicha teoría ha permitido el surgimiento de planteamientos para 
analizar la utilización del medioambiente en la economía, considerando la 
relación de la actividad económica y la naturaleza. En la teoría de Ricardo 
se justificaba que los terratenientes recibieran una renta por la tierra y no 
por el deterioro del medioambiente que provocan (Correa, 2015).

Actualmente el pensamiento de Ricardo tiende a servir de base para 
considerar que no se ha considerado en su totalidad la remuneración por 
la explotación de tierras, pudiendo evidenciarse de reciente en los grandes 
proyectos o también llamados megaproyectos que deforestan y generan 
grandes desplazamientos de ciudadanos de sus comunidades o pueblos 
enteros con el propósito de hacer llegar el desarrollo a través de complejos 
de viviendas o fábricas que se instalan en países latinoamericanos como 
en al sur de México en zonas indígenas que poseen grandes territorios y 
capital natural; como agua y vegetación. Un ejemplo de estos proyectos 
neoextractivistas donde ser observa el impacto es en el estado de Guerre-
ro, México, donde los derechos indígenas son vulnerados, con la explota-
ción y expoliación capitalista derivada de la globalización neoliberal que 
se convierte en una amenaza para los pueblos indígenas que se traduce en 
mayor marginación (Mestries y Victoria, 2021).

Para analizar la problemática mencionada se requiere de mayor profun-
didad en la relación de competitividad-medioambiente, pero a riesgo de 
salir a una vertiente profunda no contemplada en esta revisión, se presenta 
como punta del Iceberg de los riesgos sociales que ya apuntaba Ulrich 
Beck (1998) que pueden fundamentar este prisma crítico en la democrati-
zación del riesgo favorecida por la globalización.
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En cuanto a las críticas a las teorías de la economía clásica, tendientes 
a considerar la competitividad, Aktouf  (2008) señala que son más profun-
das y se dirigen a la generación del conocimiento desde un posicionamien-
to filosófico basado en ideas individualistas, egoístas y de aceptación a las 
clases sociales dominantes para establecer un orden social. De acuerdo 
con el pensamiento crítico se puede analizar el paso por el cual el capita-
lismo ha transitado desde lo sólido a lo líquido en una serie de constructos 
ideológicos fundados en el consumo, que Medina-Vicent (2019) señala 
dentro de los argumentos manageriales.

Al analizar la figura de Smith dentro de la lógica de Ilustración es posi-
ble encontrar una aproximación crítica desde el pensamiento de Adorno 
y Horkheimer (1994), pues el concepto de adaptación hace referencia a 
la visión de racionalidad instrumental, la cual impulsa a la modernidad 
nacida desde el signo de dominación que se funda en el afán del hombre 
por dominar la naturaleza. Tanto Smith como Ricardo dentro de la lógica 
de la Ilustración plantean un crecimiento fundado en los recursos como la 
tierra y el trabajo bajo la armonía de un orden social controlado por una 
clase social dominante.

Desde el pensamiento no ortodoxo y con participación de las ciencias 
como la sociología, psicología y la antropología se han desarrollado las crí-
ticas más fuertes sobre sus fundamentaciones ontológicas y epistemológi-
cas, señalando una visión de utilitarista, funcionalista y de poder. Es desde 
esta perspectiva, que en esencia Smith y Ricardo refieren como benéfico al 
comercio internacional para todas las naciones en tanto a su crecimiento y 
aprovechamiento de los recursos como la tierra y la naturaleza en general. 

Sin embargo, en el caso específico de América Latina es importante 
considerar el contexto en el que se adentró a la dinámica de la división 
internacional del trabajo bajo los principios de la economía clásica, en el 
que derivado de su historia colonizada y la incorporación como países 
formalmente independientes al dejar de ser colonias, se ven asignados a la 
especialización de acuerdo con sus recursos naturales para aprovechar las 
ventajas comparativas, pero que desde la mirada crítica de Marini (1972), 
generó la subordinación de estos países a Europa como proveedores de 
materias primas, que en esta dinámica detonó la explotación del trabajador 
y el desplazamiento de plusvalía del trabajador hacia el capitalista dueño 
de las tecnologías.
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Dentro de este capitalismo sólido que Medina-Vicent (2019) menciona 
se primicia a las mercancías y la producción del fruto del trabajo, exaltando 
el valor de eficiencia y los procesos dentro de la empresa. En contraste 
y bajo este análisis derivado de las corrientes ortodoxas y, por el otro, la 
heterodoxa (Zapata y Chávez, 2018), es posible observar la visión conser-
vadora del sistema capitalista y por el otro replantear la idea del sistema y 
reconstruir un nuevo sistema alejado del actual.

En esta separación de pensamiento se puede distinguir un espectro 
mayor a la dualidad, considerando que los ortodoxos han ofrecido una 
evolución desde un carácter reformista con aportaciones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con trabajos como 
el modelo de Heckscher-Ohlin con su Teoría de dotación de los factores, 
en la que dicha teoría fue construida de manera complementaria, al intro-
ducir una causa explicativa de los flujos del comercio internacional y las 
diferencias relativas en la dotación de factores de producción entre países 
(Bianco, 2019).

Para Ruíz (2020), el modelo H-O se basa en los costos comparativos 
que han sido ampliamente reconocidos y aceptados como base del co-
mercio internacional, pero se ha enfrentado a diversas críticas desde la 
escuela de pensamiento neoclásica, así como las críticas no ortodoxas. En 
el caso particular de la economía mexicana para el periodo de 1980 a 2013, 
Ruíz (2020) pone a prueba el teorema de H-O con el método de Leontief, 
comparando a México y Estados Unidos, dado que, aunque México siguió 
una estrategia de crecimiento con base en exportaciones, con la liberación 
comercial, este modelo no cumple la hipótesis de la teoría clásica y la pro-
puesta bajo el modelo H-O, al no observarse alto crecimiento económico 
y de empleo por la exportación especializada. Se destaca como importante 
el ejemplo de los distintos modelos basados en el crecimiento que han 
impulsado a los países denominados no desarrollados, con el no cumpli-
miento del teorema de H-O que supone crecimiento para los países no 
desarrollados, esto sirve de cristal para entender una realidad distinta de la 
teoría en países desarrollados.

Considerando el debate ortodoxo y heterodoxo, se puede apreciar las 
teorías económicas clásicas más relevantes en las que se tienen vestigios 
sobre la competitividad y a manera de ejercicio dialógico, se ha contras-
tado reflexiones sobre el beneficio social del desarrollo de dichas teorías. 



Perspectivas teóricas y metodológicas de la competitividad en las organizaciones78

Es importante destacar con base en Ruiz (2020), que la promesa de creci-
miento establecida en la teoría del comercio y la apertura comercial no ha 
dado resultados favorables en América Latina, pero se ha continuado la 
búsqueda de modelos alternativos y nuevas teorías que se basan en ideas 
de Smith y Ricardo, teniendo como base la preocupación de la producti-
vidad.

4. Perspectivas teóricas sobre la competitividad

Michael Porter, es el principal representante de la teoría competitiva con-
temporánea y en su artículo The Competitive Advantage of  Nations des-
cribe la ventaja competitiva distinta a la doctrina clásica de la ventaja ab-
soluta y la ventaja comparativa que se encontraban basadas en la herencia, 
esta nueva ventaja competitiva se crea bajo la perspectiva de la estrategia 
empresarial como principal objetivo de lograr crear y sostener la ventaja 
competitiva. Así es como la ventaja competitiva se convierte en parte cen-
tral de la gestión estratégica.

Las aportaciones al estudio de competitividad a partir de los años no-
venta en el ámbito empresarial se mostró como un momento decisivo, por 
lo cual se puede hablar de una teoría competitiva contemporánea dado que 
se hace evidente la fuerza competitiva en los sectores y el potencial al ser 
detonadora de herramientas estratégicas en la empresa. En la teoría difun-
dida por Porter se retoman conceptos que los clásicos no habían consi-
derado como la explicación del comercio intraindustrial y la capacidad de 
los gobiernos para influir sobre la competitividad de sectores específicos, 
examinando factores específicos de las industrias en la base global, en bús-
queda de mejores condiciones para los países en sus niveles competitivos, 
definiendo el éxito de la empresa por su posicionamiento estratégico en 
función del sector industrial donde opera (Villalobos y Quiroga, 2017).

Algunas de las obras más conocidas de Porter son “La Ventaja Compe-
titiva de las Naciones” y la “Estrategia Competitiva” en las que destacan 
conceptos como el diamante competitivo de las cinco fuerzas, las estrate-
gias competitivas genéricas (liderazgo de costo, diferenciación y enfoque), 
la herramienta de cadena de valor para estudiar las actividades estratégicas, 
la ventaja competitiva y la ventaja competitiva sostenida (Porter, 1991).
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Uno de los principales críticos sobre los trabajos de Porter y la compe-
titividad internacional es el economista Paul Krugman quien en los años 
noventa presenta el libro Competitividad: Una peligrosa obsesión, men-
cionando que el tema sobre la competitividad internacional era un boom 
y se presentaba de manera omnipresente en todos los gobiernos desde la 
visión corporativa competitiva, convirtiéndose en una obsesión peligrosa 
(Krugman, 1995). Una de las críticas directas al planteamiento de Porter 
es la relación entre la riqueza de un país con el éxito de los mercados 
mundiales y el papel de la competitividad como meta obligatoria para con-
seguir mejores niveles de bienestar, pues de acuerdo con Krugman no es 
un juego de suma cero o nulo en el que se logra el desarrollo en menos-
cabo de los demás países, además de no ser extrapolable lo que ocurre en 
una empresa a lo que sucede en las naciones, dado que la empresa puede 
cerrar operaciones y desaparecer del juego económico, pero un país no 
(Krugman, 1995).

Con respecto al concepto de competitividad relacionado con las na-
ciones, Krugman (1995) argumenta que no tiene significado y si lo tuviera 
sería un concepto poético para referirse a la productividad. Hernández 
(2018) menciona que a pesar de las críticas de Krugman y la falta de con-
senso sobre la competitividad aplicada a las naciones, los conceptos que 
Porter han sido ampliamente recibidos por los países y empresas.

Sobre el recibimiento de las explicaciones de Porter desde la visión 
crítica, Peñaloza (2005) menciona que son recibidos por la academia y 
legitimados por el sistema capitalista con una esencia ideológica basada en 
las leyes del mercado, dichos conceptos se impusieron de manera genera-
lizada con un uso instrumental en el discurso dominante tomando fuerza 
en el discurso del éxito empresarial.

A pesar del debate de Krugman y Porter sobre si los países compiten 
o no, si es un juego suma cero o suma-suma, lo que ha quedado claro en 
sus discursos es que las empresas son las que compiten y buscan mejorar 
sus posiciones a través del desarrollo de capacidades, lo que tiene gran 
impacto en los países. Al reconocer la lógica de la gestión empresarial 
formada desde la competitividad, Medina-Vincent (2019) menciona que 
puede observarse la concepción de la posmodernidad en la sociedad del 
riesgo planteada por Ulrich (1998).
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En el caso de Latinoamérica el análisis crítico a los modelos para so-
lucionar los problemas del desarrollo provenientes de la teoría clásica se 
encuentra a Escobar (2007), quien analiza la situación desde el sur y, re-
salta las condiciones en las que los países latinoamericanos han participa-
do dentro de la dinámica de competencia. Un momento importante que 
el autor destaca es la designación de los países como subdesarrollados 
por Estados Unidos desde el discurso hegemónico después de la Segunda 
Guerra Mundial en 1949. Por otra parte, también se debe resaltar la crea-
ción de los aparatos institucionales, Banco Mundial y Fondo Monetario 
Internacional, derivados del pacto de Bretton Woods que impactan en la 
configuración del sistema actual.

Aunado a la crítica del modelo de desarrollo realizado por Escobar, se 
puede apreciar la crítica al concepto de competitividad empresarial por 
Omar Aktouf  (2008) quien realiza otro fuerte señalamiento referente a 
la pobreza epistemológica en el planteamiento de Porter, considerando el 
concepto de ventaja competitiva como normativo y que evade la funda-
mentación metodológica con una falta de rigurosidad en las propuestas, 
esta crítica señala que la estrategia y ventaja competitiva, se convirtieron 
en un dogma, que ha estructurado pensamientos y acciones incluidas las 
áreas de economía, negocios y política económica, describiendo el cúmulo 
de reglas de ideología desde lo que autor denomina como el porterismo, 
constituida como la base ideológica de los administradores.

En cuanto al impacto de la corriente de pensamiento basada en el con-
sumo y producción, Medina-Vincent (2019) menciona que debe ser some-
tida al análisis crítico por su impacto en los riesgos morales de la práctica 
profesional del mánager y la construcción de subjetividades neoliberales 
desde lo que denomina “modas de gestión” (p. 125) impulsadas desde el 
pensamiento norteamericano y japonés.

A pesar de las críticas a la teoría de Porter sobre competitividad, se ob-
serva que los aportes del autor han sido adoptados por instituciones entre 
ellos; el Foro Económico Mundial y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) en términos de competitividad in-
ternacional, mientras que en el interior de las empresas también ha sido 
aceptado ampliamente el concepto de ventaja competitiva como corpus 
fundamental para elevar el desempeño en el sector (Londoño et al., 2017).
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5. La gestión estratégica como herramienta para 
conseguir la competitividad

Como instrumento para conseguir crecimiento en las organizaciones pú-
blicas y privadas, la gestión estratégica hoy en día tiene gran importancia y 
alude al proceso administrativo en acción, por lo que se puede considerar 
dinámico, ligado ampliamente a la búsqueda por detonar mayor compe-
titividad. Dentro del estudio de la gestión o management se destaca la 
existencia de diversos modelos que han sido creados para ayudar a la adap-
tación y transformaciones de las organizaciones, pero dichas herramientas 
para su implementación deben ser analizados desde las propias necesida-
des de cada empresa para lograr implementarse (Rodríguez-Bravo, 2021).

Al realizar la búsqueda sistemática en Scopus y delimitarla a la relación 
competitividad y gestión estratégica, en general, se muestra a la gestión 
como un elemento vinculante. Estos trabajos muestran un incremento 
desde 1997 a 2022, dirigidos a distintos sectores y temáticas entre ellos; 
el sector construcción de las pymes (Betáková et al., 2022; Selyutina et 
al., 2021), la universidad (Nurmukhanova et al., 2021; Veloso et al., 2017; 
Parakhina et al., 2017), el comercio electrónico (Svatosova, 2020), la in-
dustrial por sectores (Pogodina et al., 2020), la industria de alta tecnología 
(Kandybko et al., 2020), agricultura y agroindustria (Timofeeva et al., 2019; 
Fava, 2010, Wes y Lynn, 1997), el sector logístico (Brume, et al., 2019), los 
costos (Gómez, 2018), los datos contables y estadísticos de las empresas 
en la industria (Voskolovich et al., 2018), las bibliotecas (Okhakhu, 2018), 
el análisis de los índices de competitividad global (Tkacheva et al., 2017), la 
industria petroquímica (Galeeva et al., 2016), la población rural (Rubtsova 
et al., 2015), el uso de la matriz BCG (Schiele et al., 2014), el turismo médi-
co y empresas médicas (Hin et al., 2013; Chen y Liang, 2012), la ingeniería 
de software (Guzmán et al., 2010), el desarrollo regional (Rolínek y Řehoř, 
2008), y sector alimentario e industrias afines (Kancs y Kielyte, 2001). 

Aunque en distintos sectores, en general la mayoría de los trabajos cita-
dos anteriormente argumentan la necesidad de la gestión estratégica para 
lograr los objetivos de la empresa y en consecuencia mejorar su competiti-
vidad a través de las estrategias. En el caso de la investigación de Selyutina 
et al. (2021) destacan que la esencia de la competencia puede ser un fenó-
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meno, sistema y proceso, donde la competencia refiere a un enfrentamien-
to entre sujetos competidores en las industrias, sectores, segmentos, etc., 
en el que la competencia puede ser activa o pasiva, pudiéndose activar en 
determinadas circunstancias (si la estructura empresarial lo permite), exis-
tiendo una legitimada “asociación competitiva” que a través de la gestión 
de este sistema de estrategias empresariales.

En los últimos años la gestión estratégica cobró gran valor dentro de la 
literatura gerencial como un agente impulsor de éxito en las empresas, te-
niendo como eje principal la planeación estratégica, siendo Peter Drucker 
un referente en cuanto a gestión desde 1955, enfatizando en sus obras la 
necesidad de una teoría general sobre la dirección refiriendo a la evolución 
de la “sociedad moderna” (Gómez-Osorio, 2021).

6. La gestión estratégica desde el prisma crítico

En contraste con la necesidad de la gestión estratégica Tannery (2009) 
menciona que la estrategia ha perdido reflexividad y puede ser vista como 
generadora de crisis, siguiendo este contraste de ideas, se destaca que una 
de las características de la estrategia es estar orientada hacia el futuro, con-
siderando el largo plazo, pero también tiene un periodo de agotamiento o 
anulación en su capacidad de acción.

Otra de las críticas de Tannery (2009) a las prácticas estratégicas es que 
aceleran las crisis en afán de defender un orden establecido centrando el 
objetivo en la acción rápida que lleva a una inercia cognitiva, ocultando la 
extrema complejidad de las organizaciones en las sociedades modernas. 
Es así como la teorización estratégica de origen militar ha estado centrada 
en las emergencias, acciones deliberadas y procesos. Al generar acciones 
en detrimento para la sociedad reforzando de esta manera la vulnerabili-
dad del sistema estratégico. Sobre el concepto de estrategia de acuerdo con 
Lora-Guzmán y Prieto-Flórez (2021) proviene de un escenario de guerra, 
retomado los principios nacidos en ella, en general de la estrategia militar 
que se remonta desde Sun Tzu en el arte de la guerra, en un principio el 
término griego estrategos, refería al jefe de un ejército, pero este concepto 
evolucionó a través de Julio César y Alejandro Magno de Macedonia refi-
riéndose a habilidades de fuerza para vencer al enemigo, creando un sis-
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tema unificado de gobierno y en la época de Pericles es llevado a las habi-
lidades administrativas como liderazgo, administración, incluido el poder.

El concepto de estrategia aplicado a la organización ha tenido distintas 
aproximaciones, esto ha dificultado llegar a un único consenso que per-
mita la comprensión del fenómeno organizacional (Rincón y Guerrero, 
2019). Dentro de los autores que fundamentan en la historia de la estrate-
gia dentro de la literatura aparecen autores como 

Penrose en 1959 con su contribución desde una visión basada en re-
cursos y suimplicación en el crecimiento de la firma, también se encuentra 
Alfred Chandler, quien en 1962 con su obra Strategy and Structure aporta 
a los estudios de la gestión estratégica, identificando la importancia de la 
organización y a gestión para el crecimiento de las empresas modernas 
(Argyres et al., 2020).

Desde la óptica de Drucker, padre del Management moderno, en su 
obra The practice of  management, la gerencia es práctica y tiene como 
proceso general la toma de decisiones estratégicas que genera el reto de 
plantearse las preguntas correctas más que simplemente resolver proble-
mas (Orozco, 2009), en contraste con esto y desde el lente crítico, Medina- 
Vincent (2019) señala que el discurso gerencial de Drucker es moralizante 
y guía los comportamientos de las y los directivos/as con un sentido téc-
nico-instrumental, pero que además a través de las técnicas como storyte-
lling, impulsado desde mediados de los años noventa, permite entablar una 
relación desde la narración para volver cómplice al público lector y para 
legitimar la ideología managerial en la idea de la élite directiva.

De acuerdo con Medina-Vincent (2019), en general, aunque el concep-
to de estrategia en las empresas ha sido aceptado por la academia en in-
vestigaciones científicas, conceptos como este y varios de los surgidos en 
la lógica del managemet continúa en un terreno frágil en lo que respecta a 
su estatus epistémico. Uno de los señalamientos que mencionan Boissin et 
al., (2003) son los de Mintzberg y Lampel sobre la inflación en los escritos 
que han provocado insatisfacción en las contribuciones, aludiendo a que 
no son apropiadas para definir la complejidad de los problemas de gestión.

Otro de los señalamientos de acuerdo con Luna (2015) es que la es-
trategia como concepto aplicado a los negocios rara vez es algo más que 
racionalización, bajo este señalamiento se observa de nuevo la descripción 
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hacia las propuestas de la administración como racionalistas, funcionalista 
o instrumentistas. La autora ofrece una analogía en el que describe figuras 
que representan una realidad de ataque y competencia, representando de 
manera figurativa; el campo de batalla el mercado, al enemigo como la 
competencia, las armas como los productos y servicio, el éxito como el 
penetrar en el mercado venciendo a la competencia.

Ante estos señalamientos debe cuestionarse la realidad de las empre-
sas y la complejidad del pensamiento estratégico más allá de una visión 
simplista, visualizándola más allá de su razón economicista, productora 
de servicios y bienes, para entenderla como un organismo que produce y 
se autoproduce, convirtiéndose en responsable de la transformación so-
cial de individuos y autotransformadora de sí misma y así reconocer el 
impacto de las estrategias y su actuación dentro de una red entramada de 
distintos organismos abre la posibilidad de analizar sus beneficios o detri-
mentos (Morin, 2005).

7. Gestión estratégica en las MIPYMES en México

Considerando la importancia de la gestión de estrategias en una sociedad 
de organizaciones interrelacionadas, el estudio de las pymes en tanto a ser 
organizaciones sociales son de gran importancia en diversas dimensiones 
económica, políticas, ambientales, culturales, etc. La afectación de las em-
presas en general plantea un interés en el campo de la investigación.

En Latinoamérica se despertó el interés del estudio de las MIPYMES 
derivado de los señalamientos de los organismos internacionales con el fin 
de tener un perfil y caracterización para canalizar apoyos que en el caso de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
se definió en un principio de acuerdo con el número de trabajadores (Saa-
vedra y Hernández, 2008). Desde la primera clasificación de las MIPY-
MES esta ha variado dependiendo del país o la entidad, de acuerdo con las 
necesidades y objetivos de estas unidades económicas y la generación de 
políticas públicas. En general la clasificación obedece a un orden cuantita-
tivo y muestran ciertas similitudes, pero también diferencias importantes.

El concepto de MIPYMES y su popularidad ganada se atribuye al de-
bate en Italia sobre el fordismo enfocado a las grandes empresas y la afec-



III. Aproximación dialógica al concepto de gestión estratégica... 85

tación a las empresas de menor tamaño del sur (Álvarez y Durán, 2009). 
Desde la perdida de estabilidad del Fordismo en el que se ocasionó un 
debilitamiento tanto político como económico a finales de 1970, comenzó 
a tomar mayor fuera la atención a las MIPYMES en el modelo económico 
para los países desarrollados y no desarrollados (Palacio, 2021).

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía considera 
para la clasificación de las MIPYMES el sector, el número de trabajadores 
e ingresos en ventas anuales en miles de pesos. Esta clasificación ha sido 
homogénea al no considerar otras características, lo que ha supuesto en 
diversas investigaciones críticas por el vacío de reconocimiento de hete-
rogeneidad y su impacto en las políticas públicas (Dini y Stumpo, 2020).

El tema de la heterogeneidad puede observarse en Latinoamérica de 
acuerdo con Dini y Stumpo (2020) desde su gestación, en el caso de las 
microempresas, por ejemplo, puede deberse a la respuesta de una necesi-
dad de autoempleo, mientras que en las pymes se presenta un comporta-
miento más dinámico que las puede llevar a aprovechar las oportunidades 
generadas en el mercado a través de la gestión empresarial, por lo que la 
clasificación por tamaño oculta algunas realidades distintas.

Las MIPYMES han sido estudiadas debido a su alta presencia, consi-
derándose como el motor para la economía con aportaciones al Producto 
Interno Bruto y a la generación de empleo (Coll, 2021). En el caso de 
América Latina las MIPYMES representan el 99.5 % de las empresas y la 
gran mayoría son microempresas (88.4 %) (Dini y Stumpo, 2020) y en el 
caso de México hasta el 2019 representaba el 99.8 % (INEGI, 2020).

En un contexto de cambios y transformaciones a nivel mundial, con 
incremento en el uso de las tecnologías de información y comunicación y 
el impulso derivado de la pandemia COVID-19, estos han sido acelerado-
res de los procesos en las organizaciones de todo tipo, incluidas las pymes, 
por lo que las empresas se ven instadas a contar con estrategias para apro-
vechar las oportunidades e incrementar su nivel competitivo, sin embargo, 
Noriega et al. (2018) señalan que las pymes, al ser la mayoría empresas 
familiares, utilizan un estilo gerencial empírico, por lo que se vuelven sus-
ceptibles a riesgos mayores por sugestión deficiente.

El reconocimiento de la heterogeneidad presenta relevancia en la inves-
tigación de las pymes porque permite conocer lo que se oculta detrás de la 
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homogeneización y permite generar mayor conocimiento de sus procesos 
tanto internos como externos en escenarios actuales. En este contexto 
se pueden analizar las afectaciones que el fenómeno de la pandemia CO-
VID-19 ha mostrado y entender la aplicación de las estrategias y la toma 
de decisiones empíricas por parte de las empresas de menor tamaño, exal-
tadas dichas problemáticas a la luz de los sucesos en un escenario diná-
mico que impulsa las adaptaciones en mayor incertidumbre y dinamismo.

En esta nueva fase del capitalismo, Medina-Vincent (2019) menciona 
que desde los años noventa nos encontramos ante el capitalismo líquido 
en el que se desvanece el management científico y la racionalización dan-
do paso a nuevos modelos basados en el planteamiento de las escuelas 
niponas que privilegian la gestión flexible y la adhesión de los modelos 
empleados al proyecto empresarial (Ohno, 1993 citado en Medina-Vin-
cent, 2019), dando paso a la empresa organizada en red en una economía 
flexible y dinámica en el que los intangibles son básicos para generar valor, 
en el que el manager gestiona, tratando de aprovechar al máximo las capa-
cidades de su equipo destacando e incentivando la creatividad, la innova-
ción y la inversión en I+D+i.

En este escenario de alta competitividad en la lógica del capitalismo lí-
quido se puede observar el caso de las empresas en Latinoamérica que antes 
de la llegada de la pandemia COVID-19, las empresas pequeñas y medianas 
de diversos sectores no presentaban las mejores condiciones para sobrevi-
vir, esto se puede apreciar de acuerdo con Lima y Duana (2020) en el alto 
índice de mortalidad de las MIPYMES, donde solamente “el 7 % de las em-
presas que nacen sobreviven en un plazo de 3 años” (p. 9), destacando que 
uno de los determinantes para dicha mortalidad es la falta de planificación.

Frente a la problemática de supervivencia de las empresas de menor 
tamaño, han recurrido a incremento de estrategias basadas en la merca-
dotécnica y las herramientas digitales (Cudriz y Corrales, 2020), además 
del incremento en el uso del e-commerce que generan otro tipo de relaciones 
con los consumidores, quienes incrementan su participación al tener más 
canales de comunicación con la empresa (Vásquez et al., 2022). Frente a 
esta adaptación a través de las tecnologías digitales la mirada crítica debe 
cuestionarse más allá de los cambios en los modelos de negocios, el im-
pacto social que trae consigo este nuevo paradigma que ha sido impulsado 
con mayor rapidez desde la disrupción de la pandemia COVID-19.



III. Aproximación dialógica al concepto de gestión estratégica... 87

8. Metodología

La metodología empleada en esta investigación fue cualitativa y la estra-
tegia metodológica empleada se fundamenta en la hermenéutica que de 
acuerdo con Bolívar (2020) tiene como objetivo la búsqueda del significa-
do y derivado del cual se desarrolla el proceso dialéctico para la interpre-
tación de los textos bajo el lente crítico de los conceptos, lo que permite 
de acuerdo con Quecedo y Castaño (2002) cuestionar el conocimiento de 
la “realidad” a través del observador ante fenómenos sociales complejos 
difíciles de capturar desde la perspectiva cuantitativa.

El diseño de la investigación fue descriptivo, para lo cual se realizó 
una revisión documental en fuentes bibliográficas, permitiendo realizar 
un análisis del discurso, comprendiendo la realidad social a través de los 
constructos construidos (Santander, 2011).

La investigación se dividió en tres partes. La primera a través de una 
aproximación teórica de los conceptos en la base de datos Scopus para 
conocer el discurso desde la posición de las contribuciones a las empresas, 
tanto del constructo de competitividad como de gestión estratégica. En 
una segunda etapa se realizó un análisis crítico de cada concepto el cual se 
incorporó en cada sección para el diálogo entre ellas. La tercera etapa con-
sistió en la relación de los conceptos de gestión estratégica para lograr la 
competitividad en las MIPYMES en México, con la intensión de reflexio-
nar sobre el uso de estos conceptos desde la generación del conocimiento 
de las ciencias administrativas.

9. Discusión y conclusiones

Al contrastar la argumentación de las teorías gerenciales desde sus oríge-
nes y la visión crítica se reconoció el entramado que fundamenta las nue-
vas teorías que dan soporte a la literatura actual de los negocios, para lo 
cual se buscó recuperar el análisis de las ideas centrales de los predecesores 
del concepto de la competitividad contemporánea y la gestión estratégica.

Ante el panorama que ha presentado el siglo XXI con el impulso de 
los fenómenos tecnológicos y el uso de las tecnologías digitales, sumado a 
los sucesos de problemas mundiales de salud con la pandemia COVID-19, 
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se han retomado con fuerza los conceptos que impulsan el tema de la ur-
gencia de la adaptación, por lo cual, las teorías estratégicas y de gestión se 
han posicionado en los discursos dentro de la literatura científica desde el 
año 2019, frente a este incremento de discurso se observa la búsqueda de 
implementar acciones con rapidez, lo que dentro del análisis dialógico ha 
presentado una oportunidad para profundizar en el impacto que tendrán 
las estrategias más allá del tema económico o la visión lineal de la empresa.

En este capítulo se planteó un análisis sobre las corrientes teóricas des-
tacables del concepto de competitividad considerándolas como impulso-
res de la gestión estratégica en el juego competitivo, pero además se des-
tacó la importancia de mayor reflexividad en cuanto a la complejidad de la 
empresa como organización social que se autoconstruye y que transforma 
su realidad, considerándola como impulsora de cambio social.

Dentro de las aproximaciones críticas de la competitividad se lograron 
observar dos dimensiones ampliamente discutidas referentes a la compe-
titividad en un nivel macro y micro, en su evolución se reconocen las ba-
ses en la racionalidad y búsqueda de productividad, pero además se logró 
visualizar la interconexión de estos dos niveles, dejando al descubierto el 
nivel meso en el sector industrial en reflexiones de Porter que integra la 
parte endógena con la parte exógena de la organización que la moldea, 
pero que a su vez es afectada en un proceso de retroalimentación.

Sobre la gestión estratégica se destaca la importancia de reflexionar 
sobre el origen y evolución del concepto de estrategia bajo la lógica ma-
nagerial nacida en preceptos de productividad y que en la actual sociedad 
basada en el conocimiento busca generar valor desde lo intangible, por 
ejemplo, la adhesión de los empleados a la visión de la empresa como em-
prendedores dentro de una visión de red vinculada a través de proyectos 
con mayor flexibilidad en mercados dinámicos. En contraste se lograron 
recuperar los argumentos de Krugman y Aktouf  para encontrar la otra 
cara del concepto desde el señalamiento a preceptos nacidos en lo que 
Medina-Vincent (2019) menciona como la racionalidad y funcionalismo 
del capitalismo líquido.

Se observa a través de esta reflexión que los constructos que moldean 
la realidad de las empresas latinoamericanas han sido adaptados desde rea-
lidades distintas, como la empresa norteamericana o japonesa, que buscan 
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dar respuestas a la adaptación y transformación a través de sus capaci-
dades como organización y que de acuerdo con Medina-Vincent (2019), 
piden del mánager el desarrollo de nuevas funciones y la construcción de 
una imagen que responda dentro del capitalismo a través de la gestión de 
los intangibles, el aprovechamiento de talento y la generación de conoci-
mientos en redes.

Bajo este análisis se señala que en la realidad operativa de la empresa 
existe una elevada complejidad en la empresa desde el interior de la empre-
sa, entre ellas las diferentes relaciones y motivaciones, presentándose en el 
caso de México de manera recurrente en empresas pequeñas su constitu-
ción como empresa familiar y carencias de procedimientos estructurados, 
por lo que se recurre al conocimiento empírico (Noriega et al., 2018), esto 
de acuerdo con la teoría administrativa afecta su permanencia o supervi-
vencia en el mercado.

Analizar la realidad de la empresa como organización compleja inte-
rrelacionada permite comenzar a entender sus afectaciones multidimen-
sionales y asomarse a las múltiples variables que la condicionan, pero que 
dentro de su margen de actuación puede inferir en la construcción social 
más allá de la generación de bienes o servicios. Su existencia dentro del 
sistema económico en México obedece a un orden que implica desorden 
en el propio proceso, pero que se equilibra y se regula dentro de la relación 
con diversos organismos, por esta razón la visión sistémica de desarrollo 
podría ayudar a comprender su interacción en futuros análisis críticos.
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