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Introducción

Las empresas familiares han tenido que afrontar grandes transformacio-
nes a lo largo del tiempo. Actualmente, Blasco (2015) piensa que la so-
fi sticación de los mercados, impulsada por la globalización, ha promovi-
do la mejora tecnológica y la adecuación de estrategias organizativas. No 
obstante, la falta de implementación de estos avances en las empresas del 
campo, podría convertirse en un obstáculo signifi cativo. En el tema de la 
aplicación de tecnologías para conocer a los clientes, Ward (2004) destaca 
la importancia de que las empresas comprendan las necesidades de sus 
clientes, ya que, al estar bien informadas, podrán desarrollar estrategias 
de atención específi cas. Esto, a largo plazo, les proporcionará una ventaja 
competitiva basada en el servicio y una gestión responsable del dinero de 
sus clientes. Para Reyes et al., (2006), una herramienta empresarial efectiva 
que mide la satisfacción del cliente es la adopción de tecnologías de la 
información y comunicación. Estas herramientas permiten obtener datos 
claves como evaluaciones, preferencias y gustos de los clientes, propor-
cionando certeza sobre los cambios organizacionales que agregarán valor 
a las operaciones. Jover (2018) declara que la adopción de tecnología en 
las empresas es fundamental para aumentar su competitividad, ya que les 
permite acercarse a sus clientes y conocer sus niveles de satisfacción. Esto 
facilita el desarrollo e implementación de estrategias que agreguen valor a 
los productos y/o servicios que ofrecen.

Guzmán, et al., (2014) aseguran que las empresas del campo estiman 
que sus ingresos dependen en mayor medida de factores externos (fenó-
menos naturales, migración de la población, pobreza, entre otros) y no 
directamente de sus estrategias de mercadeo. Esta perspectiva destaca la 
necesidad de que las empresas familiares en áreas rurales realicen una eva-
luación interna de sus negocios, identifi cando cómo adoptar y gestionar 
sus recursos y tecnologías. La gestión de los recursos claves de una empre-
sa tiene como objetivo establecer metas medibles, mejorar la relación con 
los clientes y asegurar una comunicación efectiva con ellos.

Este trabajo tiene como objetivo identifi car la infl uencia que recibe la 
estructura del costo al adoptar tecnologías de la información y comunica-
ción, en comparación con la gestión de los recursos y actividades claves 
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en las empresas familiares del medio rural. La pregunta de investigación 
plantea sí, ¿La gestión de los recursos claves en las empresas rurales ejerce 
una mayor infl uencia en la estructura del costo en comparación con la 
adopción de tecnologías de información y comunicación? Las hipótesis 
planteadas sostienen que: H1; la infraestructura tecnológica ejerce una 
infl uencia positiva en la propuesta de valor de las empresas familiares, 
permitiendo así un incremento en sus ingresos y la H2; los recursos y acti-
vidades claves ejerce una infl uencia positiva en la propuesta de valor de las 
empresas familiares, permitiendo así un incremento en sus ingresos. Un 
hallazgo destacable fue en el ítem EC5, que cuestiona bajo la percepción 
de los empresarios del medio rural, sobre sí los precios de venta de sus 
productos y/o servicios cubren los gastos totales del negocio, obteniendo 
a través del análisis factorial exploratorio (AFE) un resultado menos sig-
nifi cativo, sin embargo, se conservó el ítem en el modelo debido a la esta-
bilidad que genera al resto de los indicadores (Haenlein y Kaplan, 2004), 
en especial al conocimiento de las ganancias que recibe el negocio por sus 
productos y/o servicios.

Marco referencial

Infraestructura tecnológica y su importancia para las 
empresas rurales

El entorno rural ha enfrentado numerosos desafíos en el desarrollo em-
presarial, incluyendo; falta de acceso a servicios básicos, defi ciencias en in-
fraestructura y limitaciones en los recursos económicos. Martínez y Salazar 
(2022) reconocen que, el emprendimiento, la inversión en infraestructura, 
el acceso a los servicios básicos y demás oportunidades para la población 
rural, es necesaria ahora en la era tecnológica. Aunado a estas necesidades, 
también se encuentra la insufi ciencia en la disponibilidad tecnológica en el 
campo, condición que según Tovar (2023) limita su desarrollo productivo. 
En la actualidad la actividad económica no agrícola y la necesidad de pro-
mover el sector económico en el campo, se ha impulsado la construcción 
de infraestructura urbana y de transporte (Aguilar y Vázquez, 2000). El 
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impulso de la infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en los 
últimos años ha optimizado el acceso ágil y efi ciente de la información, lo 
que para Gutiérrez (2023) impulsa signifi cativamente el crecimiento eco-
nómico en áreas rurales. Este desarrollo favorece la creación de nuevas 
oportunidades de negocio y elimina barreras tradicionales en los procesos 
de comercialización, facilitando la integración de mercados más amplios 
en estas zonas.

Para Sotomayor, et al., (2022) el uso de marketplaces genera cambios 
signifi cativos en los agronegocios, especialmente en la comercialización, 
producción, distribución de insumos y uso de maquinaria y equipos. Vera, 
et al., (2016) refi eren que la comercialización tiene como objetivo mitigar 
la escasez de recursos, aumentar los volúmenes de producción y fomentar 
la participación de las empresas en mercados locales, lo que proporciona 
una ventaja competitiva. La selección adecuada de los canales de comer-
cialización reduce los costos de distribución, asegurando el acceso a los 
clientes para que los productos lleguen en menor tiempo, cantidad ade-
cuada y variedad. Israde y Carmona (2016) señalan que el análisis de los 
roles empresariales y su interacción con redes, fomenta la competitividad 
empresarial.

La demanda y los servicios en línea

Si bien el uso de tecnologías promueve la operatividad de las empresas, 
estas también permiten acceder a los clientes con mayor rapidez y efec-
tividad, para Mancera y Sánchez (2022) la incursión de los negocios del 
agro surge de manera abrumadora en la crisis mundial de salud por el 
COVID-19, debido a que la inmovilidad comercial desencadenó una crisis 
económica que impactó negativamente al sector agropecuario. Terrones y 
Martínez (2012) destacan que el disponer de puntos de venta no resulta su-
fi ciente para atraer clientes, sino que es necesario implementar elementos 
adicionales, como atención diferenciada y personalizada, tácticas efectivas 
en puntos de venta, gestión adecuada del mix de productos y servicios 
complementarios, así como estrategias orientadas a la proximidad y fi deli-
zación del cliente. En el caso de las empresas rurales, existen alternativas 
de modernización como la aplicación de tecnologías que ayuden a incre-



6. Identifi cación de acciones internas que optimizan la gestión de costos ... 113

mentar la producción, distribución, acceso a nuevos mercados o bien en la 
fi delización de clientes, lo que posibilita el acceso a créditos de la banca y 
al incremento de socios que logren inyectar inversión al negocio.

Alarcón y Chiriboga (2021) mencionan que para Buenaño, Barriga y 
Cadena (2015) gracias a las nuevas tecnologías, la accesibilidad y el uso fre-
cuente de las redes sociales por parte de los consumidores, las empresas se 
han visto en la necesidad de edifi car estrategias e implementar planes me-
todológicos que les permitan gestionar su identidad y marca en un contex-
to digital. Nuñez, et al., (2014) señalan que el desarrollo rural a nivel local 
o regional se promueve con la implementación de innovación tecnológica, 
misma que requiere de estrategias como la construcción de redes sociales 
de distribución y gestión del conocimiento. Mancera y Sánchez (2022) re-
fi eren que, para Núñez, et al., (2021) emplear las redes sociales como una 
herramienta tecnológica de promoción y posicionamiento en empresas del 
campo, es una alternativa viable de transferencia e innovación, siempre y 
cuando se cuente con la infraestructura adecuada para hacerlo, es decir, las 
empresas deberán contar con infraestructura básica para su funcionamien-
to, lo que incluye electricidad, internet, computadoras y telefonía móvil, 
entre otros.

Según Jover (2018) la competitividad empresarial en temas organizacio-
nales como la relación con los clientes, se fortalece al aplicar tecnologías 
de información. Reyes, et al., (2006) suponen que la permanencia en el 
mercado de las empresas del campo se fortalece al conocer el grado de 
satisfacción de los usuarios o clientes, debido a que puede llegar a conocer 
sus necesidades, por lo que es necesario que las organizaciones cuenten 
con equipos tales como; teléfonos móviles inteligentes, tabletas, compu-
tadoras y aquellas requeridas para recolectar información del cliente. La 
incorporación de tecnologías en las empresas según Buenrostro y Her-
nández (2019), les permiten aumentar su competitividad a través de una 
mayor productividad, efi ciencia y rentabilidad, debido a que éstas propor-
cionan información relevante en temas de consumo, precios de insumos, 
detalles sobre compra/venta de productos agrícolas, formación de redes 
entre compradores/vendedores, entre otros. 

La adopción de tecnologías de la información y la necesidad de capa-
citación
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Gargallo y Ramírez (2007) mencionan que las pequeñas empresas cuen-
tan con una mayor disponibilidad a innovar debido a su fl exibilidad y me-
nor resistencia para aceptar cambios, lo que les permite generar estrategias 
de aplicación tecnológica. Sin embargo, la incorporación de tecnologías 
digitales donde intervienen productores de pequeña escala o microempre-
sas rurales según Cruz y Aedo (2022), será necesario asegurar condiciones 
mínimas como: 1) bajos costos de conectividad; 2) dispositivos asequibles; 
3) almacenamiento e intercambio de información; 4) modelos de negocios 
y asociatividad innovadora; y 5) democratización de la información rele-
vante para la producción y comercialización. En el tema del desarrollo de 
estrategias que determinen la tecnología aplicable Cuevas y Parga (2018) 
disciernen que la adopción tecnológica depende de aquellas estrategias 
competitivas defi nidas por la empresa, sean estas orientadas al exterior 
para crecer (comercializar), o hacia el interior para producir; consideradas 
ambas como un apoyo para el crecimiento empresarial. 

Para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (2018) el proceso 
de adopción de las tecnologías de la información y comunicación, inicia 
en las empresas del agro con la capacitación, lo que permite a los produc-
tores adaptarse efi cazmente y mejorar sus capacidades para enfrentar las 
demandas y oportunidades emergentes. Lovato, et al., (2024) indican que, 
para fortalecer la capacitación empresarial en zonas rurales, es fundamen-
tal aprovechar la accesibilidad que el ámbito educativo presenta actual-
mente, donde los procesos de vinculación promueven la capacitación y 
generación de plataformas digitales que fortalecen la actividad empresarial 
rural. A pesar de la relevancia que implica la adopción de las tecnologías 
para posicionar en el mercado a las empresas del campo, también existe la 
necesidad de que éstas revisen sus procesos de control interno.

Actividades claves y el equipo para una comunicación 
efectiva con los clientes

Existen varias actividades que las empresas deben realizar para maximizar 
sus negocios, entre las que se encuentran; comunicación y relación con 
los clientes, el alcance de sus objetivos empresariales, una buena gestión 
administrativa, entre otros. La comunicación con los clientes para Monge 
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(2016) consiste en utilizar adecuados canales como: atención presencial, 
vía telefónica, correo electrónico, mensajes, chat en vivo, página web o 
redes sociales, los cuales requieren de aplicaciones tecnológicas que de-
berán ser cercanas y sostenibles. El Instituto Mexicano de contabilidad, 
administración y fi nanzas (IMECAF, 2024) resaltan que la comunicación 
efectiva es fundamental para cualquier interacción exitosa con un cliente. 
El internet según Kotler y Armstrong (2013) es una herramienta de co-
municación efectiva, debido a que es una amplia red de redes que conecta 
a usuarios de todo tipo entre sí y almacena información increíblemente 
grande. El conocer mejor al cliente, el saber de sus opiniones sobre el ser-
vicio y/o productos que ofrece la empresa, permite mantener una relación 
positiva con los clientes, por ello se debe vigilar cuales son las tendencias 
cambiantes del mercado.

Ferrell y Hartline (2009) indican que la imagen y los productos de la 
empresa pueden generar clientes satisfechos, sin embargo, la satisfacción 
no suele asegurar la fi delización del cliente, es por ello la importancia de 
permanecer siempre alerta sobre los cambios. Por lo que Chiesa de Negri, 
(2009) afi rma que el considerar que un cliente satisfecho es un cliente fi el 
es un error, debido a que la satisfacción suele depender de las garantías 
que se ofrecen, así como de las promociones que se brindan. Por ello, el 
servicio de atención al cliente es el mejor impulsor de la rentabilidad y 
crecimiento sostenible empresarial, donde al brindar solidaridad, oportu-
nidad y excelencia en el servicio, se acerca más a un cliente fi el.

Gestión administrativas y definición de objetivos medibles

Las empresas del medio rural además de promover su comunicación con 
los clientes y buscar fi delizarlos a través de información vertida en apli-
caciones tecnologías, también deben defi nir cuáles son sus objetivos ope-
rativos medibles, debido a que el contar con metas alcanzables a corto o 
mediano plazo, les permitirá generar estrategias específi cas o generales 
del negocio. En este sentido Las Naciones Unidas (2015) establecen que 
las empresas agropecuarias deben fomentar el desarrollo rural sostenible, 
considerando en sus objetivos el aumento de la producción, debido a que 
los objetivos permiten generar indicadores empresariales que den segui-
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miento a las metas establecidas. Si bien es un hecho que los clientes son 
la razón de ser de cualquier negocio, también es importante destacar que 
las empresas tienen como propósito obtener rendimientos a través de sus 
ventas de productos y/o prestación de servicios.

Baquero y Blanco (2006) plantean que cuando las empresas rurales re-
conocen el mercado en el que participan (mercado potencial, mercado 
disponible, mercado meta o servidos o mercado de penetración) podrán 
defi nir sus metas y focalizar sus esfuerzos para comercializar. Para Ro-
dríguez (2009) el emprendimiento siempre está presente, incluyendo el 
ámbito rural, por lo que considera que cualquier organización debe contar 
con estrategias y políticas que les permitan obtener con éxito sus metas, 
además de buscar el reconocimiento por sus funciones. Arce (2010) decla-
ra que la empresa busca alcanzar sus objetivos al menor costo, es decir, la 
lucha por la capacidad de competencia es la esencia de la estrategia empre-
sarial, donde cualquier acción debe ser medible para con ello determinar 
el éxito de la estrategia diseñada.

Identificación de la estructura del costo y la 
determinación del rendimiento empresarial

Galiani y Meléndez (2013) señalan que la decisión de una empresa de for-
malizarse depende directamente de los costos, lo que impacta positiva-
mente en la obtención de ingresos, promoviendo así el empleo, el acceso 
al crédito y la rentabilidad del negocio. El concepto de costos totales según 
Muñiz y Lindao (2023) es aquel que se analiza en la producción y en los 
precios en el corto plazo, se distinguen tres tipos de costos totales: costo 
fi jo total; costo variable total y costo total. Esta distinción permite a las 
empresas determinar las variaciones de los costos y su relación con la 
producción. Baldini y Casari ( 2010) defi nen a los costos variables como 
aquellos que tienden a ser proporcionales en relación con el volumen de 
producción o de ventas, dentro de determinados rangos de volumen co-
rrespondientes a la actividad desarrollada en el corto plazo, lo que signifi ca 
que las empresas al momento de entrar o aumentar su mercado deberán 
considerar que a mayor volumen de venta mayor será su costo y por ende 
se requerirá de un mayor esfuerzo productivo o de inversión directa.
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Basilio (2022) defi nen a los costos fi jos, como aquellos que permane-
cen constantes a cierto nivel de actividad durante un rango relevante. Los 
costos fi jos se consideran como tal en su monto global, pero unitariamen-
te se consideran variables. Esta variabilidad deberá ser detectada por las 
empresas, debido a que su clasifi cación adecuada se le atribuye el cálculo 
correcto del rendimiento empresarial. Guzmán, et al., (2014) refi eren que 
el análisis de los costos de producción está directamente relacionado con 
la identifi cación y cuantifi cación de todas las actividades organizacionales, 
con el único propósito de conocer si las empresas dentro de su operación 
productiva y/o comercial ganan o pierden. Basilio (2022) resaltan que una 
buena administración en los costos puede generar ventajas en las empre-
sas, por ejemplo, generar un margen de ganancia en la producción de al-
gún bien y/o servicio, ayudará en el logro de los objetivos planteados en la 
planifi cación empresarial y en detectar el fl ujo de los gastos. Las empresas 
del medio rural, tienen como responsabilidad generar empresas sosteni-
bles que otorgue productos y/o servicios que satisfagan las necesidades 
y gustos de sus clientes, y para lograrlo deberán implementar tecnologías 
de la información y comunicación, gestionar sus recursos claves, así como 
identifi car en sus operaciones sus costos, lo que les permitirá conocer sus 
alcances en rendimiento y permanencia en el mercado.

Metodología

El diseño de la investigación es de corte mixto, no experimental, trans-
versal y correlacional. Para el análisis de datos, se utilizaron los modelos 
SEM (Structural Equation Modeling), a través del uso de la técnica de PLS 
(Partial Least Square), en la versión Smartpls 4.0. El estudio fue realizado 
en el Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California México, la población 
objetivo consideró a los empresarios rurales dedicados al servicio y co-
mercio. La muestra se conformó de 150 micro, pequeñas y medianas em-
presas (MIPYME´s) familiares a quienes se les aplicó un instrumento tipo 
encuesta, el que permitió recabar información sobre: (1) datos generales 
de la empresa, (2) conocimiento del entorno, (3) relación con los clientes 
(4) fuentes de ingresos, (5) propuesta de valor, (6) alianzas, (7) recursos y 
actividades claves, (8) estructura del costo, (9) tecnologías de la informa-
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ción e (10) infraestructura tecnológica, este trabajo presenta el análisis de 
tres variables: Infraestructura tecnológica, recursos y actividades claves y 
estructura del costo. El análisis de las variables latentes obtenidas de la 
operacionalización, identifi có como variables exógenas o independientes; 
infraestructura tecnológica (INFRATICS) y recursos y actividades claves 
(RAC), y como variable dependiente o endógena; estructura del costo 
(EC) (Ver tabla 1). 

Tabla 1
Operacionalización de la Variable

Fuente: Elaboración propia del autor.

La validación del instrumento se hizo a través de análisis de cargas fac-
toriales (AFE), donde INFRATICS obtuvo siete ítems validados de diez, 
RAC cuatro de seis ítems y EC cinco ítems en total. En la tabla 1 presenta 
los resultados del AFE, observando los siguientes rangos; INFRATICS 
0.791;0.706; RAC 0.857;0.585 y EC 0.849;0.560. Para Carmines y Zeller 
(1979) las cargas factoriales deben presentar valores superiores a 0.707, 
sin embargo, para Haenlein y Kaplan (2004) los modelos de medida con-
siderados en la integración del modelo estructural, conservarán aquellas 
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variables observables que no son intercambiables en su composición para 
cada modelo refl ectivo, tal es el caso de los indicadores RAC4 y EC5, los 
cuales por relevancia permanecen en el modelo.

Resultados

El modelo estructural que se presenta, incluye indicadores refl ectivos en 
las variables exógenas y en la variable endógena (Chin y Gopal, 1995). El 
modelo analiza las correlaciones bivariadas entre los indicadores refl ecti-
vos resaltando la correlación entre estos. La fi gura 1 muestra los modelos 
de medida refl ectivos, las cargas factoriales de cada ítem (indicadores), el 
coefi ciente de trayectoria Path y el AVE de cada una de las variables laten-
tes (constructos), así como la relación entre las variables latentes.

Figura 1
Modelo la estructura del costo en las empresas familiares del medio rural
Fuente: Elaboración propia del autor.

Para la evaluación de los modelos de medida refl ectivos se realizó la validez 
convergente, la consistencia interna  y la validez discriminante. Campbell 
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y Fiske (1959) estiman que, para que las medidas de un mismo constructo 
sean válidas, deben correlacionarse altamente entre sí (validez convergen-
te), en los modelos se calculó la varianza extraída media (AVE >.50) donde 
sus valores se encuentran en un rango de  0.509 a 0.590, lo que signifi ca 
que las variables latentes son explicadas en más del 50%. Para Henseler, 
et al., (2015) la validez discriminante evalúa en qué medida las variables 
son distintas entre sí, para ello se utilizó el criterio de Fornel Larcker he-
terotrait-monotrait ratio (HTMT), los niveles obtenidos en este estudio 
fueron inferiores a la unidad en cada constructo, validando así cada uno 
de los factores. Para determinar la consistencia interna de una escala, se 
aplicó el índice de alpha de Cronbach, el cual mide la confi abilidad para 
evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están correla-
cionados, misma que considera preferentemente rangos entre 0.70 a 0.90 
(Cronbach, 1951). Las variables latentes de la fi gura 1 presentaron un alfa 
de: INFRATICS 0.863, RAC;0.674 y EC;0.827 (Ver tabla 2), el resultado 
de la variable latente RAC fue impactado debido a la variación del ítem 
RAC4 que otorgó al modelo, para (Barrios y Cosculluela, (2013) a pesar 
de que el alpha de Cronbach es menor al rango establecido, el constructo 
permanece en el modelo estructural debido a que mantiene una validez 
convergente explicándose a sí mismo en más del 50%.

Tabla 2
Resumen de resultados de modelos de medida refl ectivos

Fuente: Elaboración propia del autor

En la evaluación de la validez discriminante entre las variables latentes 
se utiliza el criterio de Fornell-Larker y el criterio Heterotrait Monotrait 
(HTMT), por lo que se realizó un remuestreo o bootstrapping para probar 
si la ratio HTMT es signifi cativamente diferente de uno mediante el inter-
valo de confi anza, donde se detectaron valores para las variables latentes; 
EC;0.768; INFRATICS;0.732; RAC;0.713, observando que todos los va-
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lores se encuentran por debajo del valor umbral conservador de 0.90, lo 
que signifi ca que los resultados obtenidos son validos (Ver tabla 3).

Tabla 3
Validez Discriminante por la prueba HTMT

Fuente: Elaboración propia del autor

El modelo estructural presentado se estimó con la técnica de PLS-SEM, 
para la comprobación de las hipótesis se ejecutó el proceso de bootstrap-
ping mediante un número de 500 submuestras, según Hair, et al., (2017). 
Se aplicó el coefi ciente de regresión estandarizado Path para rechazar o 
confi rmar las hipótesis, además, para evaluar el nivel de signifi cancia se 
aplicó la t de Student y su relación con P-value. La tabla 4 presenta el 
contraste de las hipótesis, H1 manifi esta que la infraestructura tecnológica 
ejerce una infl uencia positiva en la propuesta de valor de las empresas fa-
miliares (β = 0.023, p <0.05), lo que permite en éstas empresas del medio 
rural incrementar sus ingresos debido al impacto que se ejerce en la estruc-
tura del costo;  y H2 observó que los recursos y actividades claves ejercen 
una infl uencia positiva en la propuesta de valor de las empresas familiares 
(β = 0.349, p <0.001), permitiendo así un incremento en sus ingresos por 
el impacto que recibe la estructura del costo en la empresa rural.

Table 4
Coefi cientes de Path (coefi cientes de regresión estandarizados)

Fuente: Elaboración propia del autor
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El efecto en la estructura del modelo se evalúa con la contribución que 
la f2 realiza a la R2, este modelo obtuvo una contribución de f2 de las 
variables INFRATICS;0.000 y RAC;0.101, lo que signifi ca que tanto la 
infraestructura en tecnologías y recursos y actividades claves del negocio 
mantienen un efecto pequeño en cuanto a la estructura del costo (Cohen, 
1998). Una medida de la precisión general del modelo es la R2 que mide, lo 
bien que un modelo de regresión se ajusta a los datos reales, este modelo 
presentó un valor de  R2 de 0.118, lo que sugiere que el 11.8% de la varia-
ble dependiente es predicha por las variables independientes (Chin, 1998). 
Otro índice de ajuste absoluto que se suele utilizar es el SRMR (Standardi-
zed root mean square residual), este índice se interpreta como la covarian-
za residual estandarizada de la muestra (Maydeu-Olivares y Rosseel, 2019), 
para Cho et. al., (2020) es recomendable para este índice un corte menor o 
igual a 0.09, el resultado obtenido del modelo fue de 0.09.

Table 5
Capacidad predictiva (R2), relevancia predictiva (f2)y el criterio de ajuste del Modelo 
Global (SRMR)

Fuente: Elaboración propia del autor

Conclusiones

Los resultados mostraron que bajo la percepción del empresario rural, la 
gestión de los recursos y actividades claves como: la comunicación efectiva 
con los clientes, la calidad de atención hacia el cliente y la medición de los 
objetivos empresariales, ejercen una mayor infl uencia en la estructura del 
costo, debido a que se identifi can los costos de los servicios y/o produc-
tos, así como las ganancias de cada uno de sus productos y/o servicios, en 
comparación con la infraestructura tecnológica en los temas de: utilización 
de la web, manejo de aplicaciones móviles, servicios en línea y adopción 
de tecnologías. Sin embargo, las tecnologías son un tema obligatorio para 
cualquier empresario, indistintamente de su ubicación geográfi ca, por lo 
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que se recomienda tener una especial atención a las bondades que brindan 
estas herramientas de información y comunicación.
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