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Resumen 
 
La presente investigación presenta una revisión del marco teórico sobre los factores o variables 
que mejoran la competitividad (variable dependiente) de las agencias de viajes MyPE. Esto 
permite validar teóricamente los factores que se proponen en la hipótesis (variables 
independientes), que son: la calidad en el servicio, las promociones ofrecidas, los precios 
competitivos, la infraestructura adecuada y las alianzas estratégicas. El método utilizado es una 
investigación cualitativa, utilizando las técnicas documental y bibliográfica para recolectar toda 
la información que sustenta teóricamente las variables propuestas. Con respecto a las variables 
estudiadas como determinantes de la competitividad de las agencias de viajes MyPE, se observa 
que el mayor número de teorías identificadas pertenecen a la variable calidad en el servicio, 
mientras que el menor número de teorías identificadas pertenecen a la variable infraestructura 
adecuada. 
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Abstract 
 
This research presents a review of the theoretical framework on the factors or variables that 
improve the competitiveness (dependent variable) of MSE travel agencies. This allows 
theoretical validation of the factors proposed in the hypothesis (independent variables), which 
are: service quality, promotions offered, competitive prices, adequate infrastructure and strategic 
alliances. The method used is a qualitative research, using documentary and bibliographic 
techniques to collect all the information that theoretically supports the proposed variables. With 
respect to the variables studied as determinants of the competitiveness of MSE travel agencies, it 
is observed that the greatest number of theories identified belong to the service quality variable, 
while the least number of theories identified belong to the adequate infrastructure variable. 
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Introducción 

El sector turístico es cada vez más importante en la economía moderna. El Producto Bruto Interno 

(PBI) de esta actividad crece alrededor del mundo y la mano de obra ocupada en este sector también 

lo hace. Por otro lado, el Perú es un país con un enorme potencial turístico. Sus atractivos, con Machu 

Picchu a la cabeza, lo colocan en una posición expectante dentro del ranking mundial de destinos 

turísticos. Sin embargo, las agencias de viajes peruanas de este sector, sobre todo las MyPE (Micro y 

Pequeñas Empresas) carecen de competitividad, por lo que su existencia es frágil y volátil. 

El objetivo es presentar una revisión exhaustiva del marco teórico sobre los factores que 

mejoran la competitividad de las agencias de viajes MyPE en Lima (Perú). Los factores presentados 

en la hipótesis, que se sustentan teóricamente en este artículo son: calidad en el servicio, promociones 

ofrecidas, precios competitivos, infraestructura adecuada y alianzas estratégicas. El método utilizado 

es una investigación cualitativa, utilizando las técnicas documental y bibliográfica para recolectar 

toda la información que sustenta teóricamente las variables propuestas. 

Con este estudio se beneficiarán las agencias de viajes MyPE de Lima (Perú) porque podrán 

identificar los factores para elevar su competitividad y actuar en consecuencia. De esa forma podrán 

generar mayor empleo y riqueza para ese país. 

Marco teórico 

Teorías sobre Competitividad 

Porter (1995) toma el concepto de ventaja competitiva para aplicarlo en economías nacionales; 

como producto de la historia (acumulación de capital), la demografía (mano de obra) o la naturaleza 

(recursos naturales), las naciones pueden crear ventajas mediante el desarrollo de infraestructura, 

tecnología o capacidad gerencial. Asimismo, desarrolla un modelo para evaluar la influencia del país 

sobre la competitividad internacional de sus empresas, donde explica que la competitividad en una 

industria específica está determinada por: las condiciones de los factores; las condiciones de la 

demanda; las industrias relacionadas y de apoyo; y la estrategia, la estructura y la rivalidad de las 

empresas del país. 

Asimismo, Medeiros et al. (2019), investigadores de la Cepal, desarrollaron un enfoque de 

carácter estructural respecto a la competitividad, en el cual profundizan en los patrones de 

competencia, que estarían influenciados por la composición del ambiente competitivo de la empresa, 

es decir, por los componentes estructurales y conductuales de un determinado sector o sistema 

económico. Estos patrones derivan de la interdependencia entre las empresas o sectores competitivos 
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a través de los siguientes puntos: complementariedades tecnológicas, restricciones y estímulos al flujo 

de bienes, además de la disponibilidad de infraestructura, sistemas de planificación y políticas 

industriales, y leyes, entre otros. La competitividad reside entonces en la capacidad de adaptación de 

las estrategias de las empresas acorde al sector donde interactúan. Asimismo, resaltan el enfoque de 

factores determinantes de la competitividad, que consiste en tres niveles: factores empresariales, 

estructurales y sistémicos. 

Para Rubio y Baz (2015), la competitividad de cada empresa depende de las estructuras al 

interior de las mismas, es decir, de su organización y capacidad de producir de una manera tal que 

pueda elevar sus ventas y ganar a sus competidores en distintos ámbitos. A partir de allí se construye 

un modelo teórico en el que se evidencia que, para mejorar la competitividad de una industria, el 

primer paso es sistematizar sus procesos operativos y definir la capacidad de producción, 

infraestructura y todos aquellos elementos de la estructura interna. 

Por otro lado, Díaz, Quintana y Fierro (2021) establecen un marco teórico en el cual la 

competitividad se presenta como producto de la rivalidad constante entre las empresas del medio y 

se logra mediante un proceso de gestión dinámico entre la industria y sus grupos de interés, es decir, 

clientes, proveedores, directivos, acreedores, competidores del mercado, etcétera, a fin de mostrarse 

ante la sociedad como un ente capaz de satisfacer las necesidades de sus consumidores mejor que la 

competencia. 

A su vez, Inegbedion (2022) hace referencia en su investigación que la línea de productos 

(combinación), la diferenciación y la innovación de productos influyen significativamente en la 

creatividad, y a la vez la creatividad predice la competitividad de la organización; de este modo, los 

gestores pueden mejorar la competitividad de sus productos con el alargamiento o acortamiento del 

mix de productos.  

Destaca también el estudio de Efendi et al. (2020), quienes proponen un esquema en el que los 

factores antecedentes de la innovación en el caso de las Pymes (aprendizaje organizacional y 

capacidad de imitación) son dimensiones dominantes e influyentes en la competitividad. 

Izquierdo et al. (2023), a través de una revisión sistemática y metaanálisis, desarrollan una 

propuesta en la que la competitividad depende en gran medida de la adquisición de nuevas 

tecnologías, pero por otra parte destacan la necesidad de proveer de presupuesto para capacitar a los 

colaboradores y lograr un incremento de sus competencias laborales, lo que conlleva a un incremento 

directo de su desempeño y, por tanto, de la competitividad. También se establece que, debido a los 

cambios en las tendencias sociales, el cuidado medioambiental y las acciones de reciclaje que realizan 

las empresas se convierten en un factor fundamental para ser competitivos. 
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Definiciones sobre Competitividad 

Para Porter (1985), la competitividad es la capacidad que tiene una empresa para producir y 

comercializar productos con cierta ventaja en el precio, calidad y oportunidad, en comparación con 

sus rivales. 

Desde otra perspectiva, para Estrada (2016), la competitividad es una característica que ha 

tomado protagonismo gracias a la globalización y las empresas deberían saber cómo afrontarla; este 

proceso podría ser el inicio para desarrollar una herramienta empresarial a fin de convertirse en parte 

de la gestión de la globalización, asumiendo un papel activo, provocando estrategias y operaciones 

comerciales, y no realizarlas por el arrastre de otras empresas, sino por el correcto uso de los recursos 

y capacidades para el control de las fuerzas competitivas. 

Por otro lado, Ibarra et al. (2017) señalan que es esencial que las empresas tomen muy en cuenta 

el tema de la competitividad como un referente para escalar a nivel nacional e internacional. Es 

importante que estas organizaciones generen un cambio en su cultura empresarial, es decir, pensar en 

el gobierno corporativo en lugar de en la empresa tradicional como mecanismo para profesionalizar 

y mejorar todas las áreas que integran una organización. 

Asimismo, Medeiros et al. (2019), investigadores de la Cepal, definen a la competitividad como 

la capacidad de una empresa para crear e implementar estrategias competitivas y mantener o aumentar 

su cuota de productos en el mercado de manera sostenible. Esas capacidades están relacionadas con 

múltiples factores, bajo el control o no de las empresas, que abarcan desde la capacitación profesional 

de los colaboradores y los procesos gerenciales-administrativos, hasta las políticas públicas, la oferta 

de infraestructura y la oferta y demanda. 

Para Cánovas et al. (2019), la competitividad está determinada por la capacidad de las 

organizaciones para poner en funcionamiento los factores estratégicos internos y aprovechar los 

externos de manera conjunta, a través del trabajo en equipo y la cooperación, que permitirán a una 

empresa destacarse. 

Otra forma en que la academia ha definido la competitividad se refiere a una perspectiva 

microeconómica; aquí se destaca el enfoque que tienen las empresas para lograr su mayor eficiencia, 

mayor cuota de mercado y mejores tasas de rendimiento sobre el capital invertido, a través de la 

creación de ventajas competitivas por medio de diferentes estrategias empresariales; asimismo, los 

recursos y capacidades pueden distribuirse de manera heterogénea entre la competencia; estas 

diferencias podrían explicar el por qué algunas empresas logran superar a otras (Suyen y Leiva, 2019). 

Martínez y Padilla (2020), a grandes rasgos, afirman que la competitividad incluye las 

fortalezas y debilidades que definen las capacidades locales y regionales de desarrollo; la 

competitividad también comprende la relación entre gobiernos, instituciones y empresas para la 

https://vinculategica.uanl.mx/


168 

e-ISSN: 2448-5101 VinculaTégica EFAN 
https://vinculategica.uanl.mx/ 

Vol. 11. Núm. 2 
Marzo-Abril 2025 

 

generación de condiciones que promuevan el desarrollo sostenido, sostenible y competitivo. 

Haciendo énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, la competitividad debería 

entenderse como la capacidad que estas poseen para producir, ofrecer y comercializar productos 

innovadores y con valor agregado, en la cantidad, calidad y condiciones que demanda el mercado 

(Vásquez y Larios, 2021); nuevamente se considera importante la diferenciación para destacar en el 

mercado. 

Ríos-Flores (2023) explica que se entiende a la competitividad como el potencial de mercado 

para alcanzar tasas de crecimiento elevadas, fundamentado en un clima económico, político y social 

que permite incrementar la productividad de los factores productivos, o como el nivel en el cual un 

país, en condiciones de libre mercado, puede generar bienes y servicios que sobresalgan en los 

criterios establecidos por el mercado internacional. 

Para Salvatierra (2023) la competitividad es establecer ventajas comparativas que permitan 

sostener y mejorar la posición que tiene una empresa en el entorno socioeconómico al que pertenece 

y enfatizar en ellas el momento de crear y elaborar iniciativas de negocios. En ese contexto es 

necesario establecer la relación con los niveles de producción, lo cual se manifiesta en la capacidad 

de las empresas para presentar productos de calidad. 

En función a las diversas definiciones presentadas, se trabajará con una definición similar a la 

que señala Suyen y Leiva (2019) para la presente investigación, por lo que la competitividad 

empresarial es la capacidad que posee una empresa o negocio para lograr una mayor eficiencia, mayor 

participación en el mercado y obtener mejores retornos de inversión a través de la creación de 

estrategias que la posicionen con una ventaja sobre sus competidores. 

Teorías sobre Calidad en el servicio 

Deming (1985) plantea la Teoría de la Gestión de la Calidad Total (TQM, por sus siglas en 

inglés) que se basa en 14 puntos de gestión que identificó, el sistema de conocimiento profundo y el 

ciclo de Shewart: planificar, hacer verificar y actuar. Su trabajo es conocido por argumentar que la 

calidad es igual al resultado de los esfuerzos de trabajo sobre los costos totales. El sistema de 

conocimiento de Deming consta de los siguientes puntos: apreciación del sistema, conocimiento de 

la variación, teoría del conocimiento y conocimiento de la psicología. 

Ishikawa y Loftus (1990) desarrollan una metodología que es conocida como el diagrama de 

causa-efecto, inicialmente planteada en 1943, que argumenta que todo problema tiene una causa y 

que si ocurre es debido a que algo no está bien en el proceso; ayuda a identificar dónde surgen las 

acciones que están conformando ese problema. Esta metodología se puede aplicar al control o gestión 

de la calidad; por ello es usada constantemente en las áreas de producción y supervisión, para poder 
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brindar soluciones rápidamente. 

Shi y Shang (2020) señalan la aplicación, en estudios de múltiples campos, del modelo 

SERVQUAL (acrónimo de «Service Quality Model» en inglés), que combina la teoría difusa, el 

despliegue de calidad funcional y el modelo Kano para evaluar integralmente la calidad del servicio 

en el campo de la aplicación y brindar apoyo a las decisiones para el desarrollo empresarial. Así, la 

aplicación del modelo SERVQUAL sirve para medir la calidad de un servicio y se basa en contrastar 

las expectativas que tienen los clientes antes de probarlo con las opiniones que comparten una vez 

que lo obtienen. 

Definiciones sobre Calidad en el servicio 

Deming (1985) señala que la calidad es responsabilidad de la administración de los negocios. 

Considera que se alcanza un buen nivel de calidad en una empresa cuando se percibe un grado de 

uniformidad y confiabilidad con el estándar que espera el cliente. Por su parte, Martínez et al. (2010) 

asumen que la calidad de un producto consiste en lograr la conformidad y satisfacción del conjunto 

de las características y atributos del producto con las necesidades y expectativas del cliente; asimismo, 

la consideran como un activo intangible estratégico.  

Ramya et al. (2019) definen la calidad en el servicio como la capacidad que tiene un proveedor 

de servicios para satisfacer las necesidades de su cliente de manera eficiente, mejorando el desempeño 

del negocio. A su vez, Alzoubi et al. (2019) sugieren que la calidad del servicio se debe entender 

como la habilidad de identificar y responder a los intereses de los consumidores. La percepción del 

mismo es importante para mejorar la experiencia del servicio. 

Dsilva, et al. (2021) definen la calidad en el servicio como la conformidad de las 

especificaciones por parte del consumidor; frecuentemente se analiza examinando la brecha entre la 

experiencia y las expectativas de los servicios recibidos. De la misma forma, Dam y Dam (2021) 

consideran la calidad del servicio como la adaptación de la prestación de un servicio a las diferentes 

demandas de un cliente. También como el resultado obtenido de la evaluación por parte del cliente 

del servicio otorgado al comparar la calidad percibida y las expectativas previas.  

Para Jiménez et al. (2023), la calidad en el servicio es el grado en que un conjunto de 

características inherentes cumple con los requisitos, entendiéndose por requisito la necesidad o 

expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria. Consiste en la discrepancia entre los 

deseos de los usuarios acerca del servicio y la percepción del servicio recibido. 

Teorías sobre Promociones ofrecidas 

Wernerfelt (1984) propuso la Teoría de Recursos y Capacidades, que basa la explicación del 

éxito de una empresa justamente en las características de los recursos y capacidades que esta controla. 
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Dentro de las actividades que realiza la empresa destacan las promociones ofrecidas que, si existe un 

entorno propicio, se puede ejecutar de la mejor forma. Esta variable, entre otras, va a servir para 

determinar la posibilidad de generar rentas y conseguir ser una empresa competitiva en su rubro y, 

sobre todo, mantenerse a lo largo del tiempo. 

Monteiro et al. (2015) presentan una propuesta teórica en la que es fundamental definir qué 

tipo de mensaje se pretende transmitir en las promociones, cuáles son las limitaciones que se 

presentan en esos mensajes y comprender que los medios utilizados en el proceso de comunicación 

no pueden ser ambientalmente incompatibles con las acciones de la empresa 

Cordova (2019) propone un marco teórico en el que las promociones son entendidas como las 

actividades de marketing que proporcionan un valor adicionado o incentivos a la fuerza de ventas y 

estimula así las ventas, como concursos, juegos, sorteos, etcétera. Las interacciones de esta variable 

con las otras de las llamadas cuatro P del marketing (producto, precio y plaza) determinan, en esta 

propuesta, el resultado comercial de una empresa. 

Definiciones sobre Promociones ofrecidas 

Stanton, et al. (2007) refieren que promoción es todos los esfuerzos personales e impersonales 

de un vendedor o representante del vendedor para informar, persuadir o recordar a una audiencia 

objetivo. 

Para Kotler y Keller (2016), la promoción es el medio por el cual una empresa intenta informar, 

convencer y recordar, directa o indirectamente, sus productos y marcas al gran público.  

Para Gálvez Rivera (2022), la promoción es todos aquellos incentivos de tipo monetario o no 

monetario que una empresa puede incorporar a su producto durante un período de tiempo limitado. 

Es decir, se incluyen tanto descuentos en precios, precios paquete o cupones descuentos como la 

entrega de muestras gratuitas, regalos, concursos y sorteos. 

Teorías sobre Precios competitivos 

Adam Smith (1776) es considerado uno de los creadores de la Economía como ciencia; propuso 

la Ley de la Oferta y la Demanda, que sirve para determinar el precio de un bien o servicio y que 

describe a una sociedad que se mueve por medio del valor del trabajo, una actividad que fomenta el 

intercambio de mercancías. 

Walras (1900) profundiza y amplifica la Ley de Say, al proponer la Teoría del Equilibrio 

General, que indica que la oferta crea su propio nivel de demanda, debido a que el producto de la 

oferta es el principal motor del poder adquisitivo. Aquí los precios se forman en todos los mercados 

simultáneamente. Este modelo económico es funcional en condiciones de competencia perfecta y su 

objetivo es encontrar el precio de equilibrio. 
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Por su parte, Friedman (1982) desarrolla una completa teoría de los precios en función a la ley 

de proporciones variables, las curvas de costos de una empresa, la demanda derivada y los salarios 

en las diferentes ocupaciones. Destaca también la distribución funcional y la distribución personal de 

la renta, según su magnitud.  

Definiciones sobre Precios competitivos 

Para Walras (1900) los precios son la variable que debe modificarse hasta que el mercado lo 

establece, es decir, cuando ya no existen excedentes de oferta y demanda y todos los productos 

cambian de poseedor en el mercado.  

Steenhuis et al. (2011) indican que el precio es la cantidad que el cliente debe intercambiar 

para recibir la oferta; debido a que depende de diversos factores y, por ende, fluctúa constantemente, 

el precio debe ser dinámico para que pueda soportar los cambios a lo largo del tiempo. Algunos 

factores en la fijación de precios son el costo del producto, la estrategia de marketing y los gastos 

relacionados con la distribución, publicidad o cualquier tipo de variación en el mercado.  

Para Cardella y Seiler (2016) el precio de lista inicial es el punto de partida en el proceso de 

negociación entre el cliente y el negocio, un proceso que a través de múltiples interacciones determina 

el precio de venta final. A su vez, Patrutiu (2016) argumenta que el precio es un medio de 

comunicación muy importante, porque es uno de los primeros elementos que un cliente observa al 

entrar en contacto con el producto o servicio, y otorga una base de comparación con productos 

similares (como valor de uso) que se encuentran en el mercado dentro de un periodo específico. 

Para Barros y Sousa (2019), la fijación de precios es un proceso mediante el cual se establece 

el valor de mercado de un producto a través de la información de costos para la empresa y el mercado. 

Asimismo, el nivel de adecuación para la estrategia de precios se relaciona con el impacto en los 

ingresos de la organización. Por su parte, Usman y Khori (2019) describen el precio como la cantidad 

de dinero que debe pagar el consumidor para adquirir un producto.  

Para Sampaio et al. (2021), el precio es aquello a lo que se renuncia o se sacrifica para obtener 

un producto; las personas lo evalúan sobre la base de sus percepciones sobre el mismo, la calidad y 

el valor, en lugar de atributos objetivos como montos reales o calidad actual. Finalmente, Karambut 

(2021) define el precio como el dinero que los clientes de un negocio intercambian por productos; 

asimismo, estos son volátiles y dinámicos. 

Teorías sobre Infraestructura adecuada 

CEPAL (2004) propone una teoría de la competitividad sistémica, donde las inversiones en 

infraestructura básica son determinantes de la competitividad y han sido establecidas en el nivel 

macro, en relación con los niveles de eficiencia exigidos en los mercados de bienes, factores y 
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capitales. Para ello se desarrolló un sistema conformado por el multiplicador de la inversión en 

infraestructura, los efectos sobre los servicios, las externalidades asignativas y el aumento en la 

competitividad. 

A su vez, la investigación de Pineda (2014) destaca que las organizaciones viven en un entorno 

de constante cambio, con ciclos cada vez más rápidos. Sin embargo, la tecnología no ha cambiado 

dentro de las organizaciones al mismo ritmo que los cambios de las compañías. El estudio, de carácter 

cualitativo, propone un modelo en el que las pequeñas y medianas empresas presentan tecnología 

obsoleta, por lo que las inversiones en tecnología tienden a ser más grandes y costosas en el tiempo 

si no se hacen de manera planeada. 

Torres-Velandia et al. (2017), a partir del estudio de las percepciones de los agentes educativos 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México en torno a la experiencia alcanzada en los 

procesos de utilización de infraestructura, desarrollan una teoría para valorar las percepciones de los 

agentes educativos en torno a la experiencia alcanzada en los procesos de apropiación y aplicación 

de infraestructura. Se aplica un enfoque metodológico cualitativo, bajo el paradigma de la Teoría 

Fundamentada de Strauss y Corbin. 

Por su parte, Calisaya (2017) busca mejorar la inadecuada oferta de infraestructura en 

alojamientos para turistas nacionales e internacionales de la ciudad de Juli (Perú). Para ello primero 

se realiza un balance y se propone implementar infraestructura adecuada al entorno de dicha 

localidad. A partir de esta investigación se propone un modelo conceptual y teórico, fundamentado 

en esquemas de análisis aplicables al tema de estudio. Como resultado se demuestra que 

efectivamente la ciudad de Juli cuenta con un servicio de alojamiento inadecuado y se plantean líneas 

de desarrollo. 

Definiciones sobre Infraestructura adecuada 

Para Sarkar y Sawy (2003) la infraestructura empresarial son los recursos utilizados para la 

producción que necesitan decisiones de inversión; asimismo, se debe proporcionar insumos físicos 

para la producción. 

Por su lado, Chaffey et al. (2009), respecto a los negocios que utiliza las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), consideran que la infraestructura se puede definir como la 

arquitectura de hardware, software, contenido y datos utilizados para brindar servicios electrónicos a 

empleados, clientes y socios. 

Cando-Segovia y Chicaiza (2021) afirman que la infraestructura es el conjunto de elementos o 

servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de una organización o para el desarrollo 

de una actividad. Se puede dividir en infraestructura dura (aspectos materiales o físicos de la 
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infraestructura, tales como autopistas, puentes, fábricas, puertos y aeropuertos), infraestructura blanda 

(capital humano e instituciones que le dan valor agregado a los aspectos físicos de la infraestructura), 

e infraestructura crítica (elementos indispensables para el funcionamiento de una organización) 

Díaz y Gómez (2023) señalan que la infraestructura es un conjunto de instalaciones, servicios 

y medios técnicos que soportan el desarrollo de actividades. Se suele usar el término para referirse a 

las obras públicas, instituciones y sistemas con las que cuenta una ciudad y un país, pero también 

puede hablarse de la infraestructura de una empresa u otro tipo de organización. Las infraestructuras 

se crean a partir de la intersección de muchas disciplinas profesionales. 

Para Frenzel y Casares (2023), la palabra infraestructura proviene del latín infra (debajo) y 

structus (construido), y por ello se utiliza este término para referirse a una estructura que sustenta a 

otra, actuando como su base. En su uso más frecuente, la infraestructura comprende el conjunto de 

obras públicas, instalaciones, instituciones, sistemas y redes que sostienen el funcionamiento de 

ciudades, países y otras formas de organización social. 

Teorías sobre Alianzas estratégicas 

El planteamiento de Koza y Lewin (1998) propone la Teoría Co-evolutiva de Alianzas. Esta 

perspectiva evolutiva explica no sólo la secuencia de etapas que suceden desde que las empresas 

deciden entrar en una alianza hasta que ésta finaliza, sino también la adaptación del propio acuerdo a 

las estrategias de los socios, así como la conexión con el entorno. El análisis de esta triple 

interconexión- la evolución de la alianza, las empresas partícipes en el acuerdo y el entorno- es una 

de las principales aportaciones del trabajo y permite una constante renovación de las condiciones 

iniciales que conlleva al éxito de la alianza. 

Porter (1998), a partir de una aglomeración productiva o cluster, despliega una propuesta 

teórica sobre las alianzas estratégicas. Las empresas concentradas geográficamente, sus proveedores 

especializados e instituciones conexas pueden trabajar en forma coordinada, en estrecha interacción, 

de lo que deriva en sinergias y externalidades positivas. Además, la formación de alianzas facilita 

estrategias competitivas de desarrollo local o regional. 

Fierro y Alcázar (2004) desarrollan una teoría en la que la decisión de formar una alianza se 

muestra como un complejo proceso gerencial y organizativo guiado por una variedad de cuestiones, 

tanto económicas como no económicas, y por una valoración racional de los costos y beneficios 

económicos que son introducidos en los procesos de percepción e interpretación de los 

comportamientos de los directivos. Esto teniendo en cuenta el carácter dinámico y evolutivo de los 

procesos de formación y desarrollo de alianzas estratégicas. 

Teniendo como punto de partida el análisis de las empresas turísticas de Andalucía (España), 
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Fernández Latorre (2013) estudia la adaptación de las organizaciones a lo largo del tiempo como 

resultado de un feedback de aprendizaje endógeno al proceso de cooperación y la necesidad de incluir 

variables de proceso descriptoras entre los propósitos iniciales y las características de las alianzas 

estratégicas y sus resultados actuales. Señala que son escasos los estudios que se han orientado hacia 

los aspectos relativos al procedimiento de desarrollo de contratos relacionales innovadores entre 

diversas empresas. 

Definiciones sobre Alianzas estratégicas 

Para Hernández (2010), una alianza estratégica es una relación entre dos o más entidades que 

acuerdan compartir los recursos para lograr un objetivo de beneficio mutuo. Por ejemplo, una empresa 

fabrica y distribuye un producto en Perú y desea venderlo en otros países. Otra compañía quiere 

expandir su línea de productos con el tipo de producto que la primera empresa fabrica y tiene un canal 

de distribución en todo el mundo. Las dos compañías establecen una alianza para ampliar la 

distribución del producto de la primera compañía. 

Por su parte, Rico (2023) señala que una alianza estratégica es un acuerdo entre empresas de 

diferentes sectores, con el fin de fortalecer sus objetivos comerciales. Todo ello, a través de acciones 

que beneficien a un mismo segmento de clientes. A su vez, Mainet-Pérez et al. (2023) señalan que 

una alianza estratégica se conforma cuando dos o más individuos o empresas acuerdan unir recursos 

para llegar a un público específico. Añaden que una alianza estratégica quizás sea invertir en un nuevo 

negocio o quizás incluya compartir ciertos activos para el beneficio de ambas partes. 

Álvarez (2023) afirma que una alianza estratégica es un acuerdo entre dos o más empresas (u 

organizaciones) que se unen para alcanzar ventajas competitivas que no alcanzarían por sí mismas a 

corto plazo sin gran esfuerzo. Estas ventajas son: producto, precio, calidad, servicio, crédito a clientes, 

diseño, imagen, información, estrategia competitiva (que tiene tres estrategias genéricas: liderazgo en 

costos, diferenciación y enfoque). Finalmente, Iriarte et al. (2024) definen una alianza estratégica 

como un acuerdo colaborativo entre dos o más compañías independientes, con el propósito de lograr 

objetivos comunes mediante la combinación de recursos, conocimientos y capacidades. Al asociarse, 

ambas empresas deben ser responsables de cumplir con su parte del acuerdo en pro del beneficio 

mutuo.  

Resultados 

Investigaciones aplicadas sobre Competitividad 

Cano et al. (2018) realizaron una investigación en la que se analiza la competitividad de Lego 

Group a nivel internacional en relación con sus alianzas estratégicas en todo el globo. Se encuentra 
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que las alianzas estratégicas en distintos mercados influyen positivamente en la competitividad de 

Lego Group. En el análisis se obtuvo un coeficiente de determinación (r2) de 61%. Se comprobó que 

la calidad del producto y las alianzas estratégicas internacionales son elementos clave en este caso. 

Ramírez y Ampudia (2018) publicaron una investigación sobre los factores de competitividad 

empresarial en el sector comercial de México y Colombia; estuvo conformada por 120 participantes 

del personal de empresas comerciales. Se obtuvo que los factores de competitividad empresarial 

presentes en el sector comercial son: innovación, flexibilidad productiva y calidad. El promedio total 

de la variable competitividad empresarial, de acuerdo al baremo de interpretación del promedio o 

media, fue de 3,20%. 

En un estudio realizado en Costa Rica por Suyen y Leiva (2019) para evaluar la eficiencia 

competitiva de 67 pequeñas y medianas empresas se abordó metodológicamente la medición de la 

competitividad empresarial a través de un índice compuesto por diez pilares interconectados. Los 

resultados de la investigación indicaron que las empresas agrupadas en los sectores manufactura y 

servicios muestran los índices de competitividad y eficiencia mayores. El estudio se hizo en 67 pymes 

costarricenses que operan en diversos sectores industriales. 

Martínez y Padilla (2020) realizaron un estudio que analiza la relación entre la innovación 

organizacional y la competitividad en centros estéticos enfocados al turismo de salud en Santiago de 

Cali, Colombia. Se aplicó un cuestionario a 33 gerentes. El resultado obtenido fue R2=0.623, es decir, 

un valor entre moderado y sustancial. Así, la innovación organizacional explica el 62,3% de los 

resultados de competitividad de las empresas. En la prueba t de Student se tiene que la sección 

actividad innovadora es el predictor más importante, seguido de gestión empresarial y productividad. 

Figueroa et al. (2023) determinaron el nivel de competitividad de las agencias aduanales de 

Nogales, Sonora (México) a través de la evaluación de factores internos derivados de la gestión 

empresarial. Se utilizó un instrumento de 31 ítems. El cuestionario fue aplicado de manera directa al 

personal que ocupa puestos gerenciales de 20 agencias aduanales. Los principales hallazgos muestran 

que el 70% de las agencias aduanales cuentan con un nivel desarrollado de competitividad, el 25% 

con un nivel semidesarrollado y el 5% con un nivel poco desarrollado. 

Nuñez y Toca (2023) determinaron el nivel de competitividad de las pymes manufactureras de 

la ciudad de Riobamba (Ecuador). La metodología utilizada fue descriptiva, cuantitativa y de corte 

transversal; es por ello que se aplicó un instrumento de medición de 50 preguntas a 109 pymes. Se 

realizó un análisis sub-sectorial de cada grupo perteneciente a la industria, teniendo como resultado 

que la competitividad de las pymes manufactureras de dicha ciudad es alta, con índices entre 0,94 y 

0,85. 
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Investigaciones aplicadas sobre Calidad en el servicio 

Aznar et al. (2016) realizaron un estudio empírico que se centra en una muestra de 88 hoteles 

de las dos zonas costeras más importantes de Cataluña (España): Costa Brava y Costa Daurada. El 

objetivo fue evaluar el impacto de la calidad del servicio en la situación financiera en el sector 

hotelero. La hipótesis fue rechazada, es decir, no existe relación significativa entre los hoteles que 

cuentan con una buena percepción de la calidad del servicio y alguna mejora en sus resultados 

financieros. 

A su vez, Guatzozón Maldonado et al. (2020) analizaron micronegocios de artesanías de 

madera en Mérida, Yucatán (México). La metodología fue de enfoque cuantitativo, no experimental, 

de corte transversal y descriptiva, determinando diferencias entre expectativas y percepciones de los 

clientes con base en la calidad en el servicio de 10 micronegocios. Se aplicó una adaptación del 

instrumento Servqual con 19 ítems y escala Likert de 7 puntos. Finalmente, se realizaron propuestas 

para el diseño de estrategias que permitan mejorar la calidad del servicio y la permanencia en el 

mercado. 

Gutierrez et al. (2021) elaboraron un estudio para conocer la calidad del servicio en la atención 

al cliente que brinda EsSalud y la satisfacción que presentan los usuarios del servicio de seguro social. 

Para ello, se realizó una investigación mixta, descriptiva y analítica. El estudio aplicó una encuesta a 

una muestra de 6000 personas. Se concluyó que, durante el período desde el año 2017 al primer 

trimestre del año 2020, el elemento más satisfactorio del servicio fueron las cirugías y el aspecto con 

mayor deficiencia fue la demora para la atención. 

Por su parte, Guzmán et al. (2023) ejecutaron el análisis de la influencia sobre la satisfacción 

del cliente de las variables: infraestructura y cobertura de red, servicio al cliente e información, 

organización y seguridad. El estudio, de corte cuantitativo, fue ejecutado para un proveedor en 

particular de servicios de internet; se aplicaron 100 encuestas a clientes. El análisis se hizo bajo 

ecuaciones estructurales con la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS). Los resultados 

indicaron que la infraestructura y la cobertura de red son los factores más importantes en la 

satisfacción de los clientes. 

Masaquiza et al. (2023) realizaron una investigación para analizar los factores que influyen en 

la calidad de servicio de mantenimiento de los vehículos livianos y la satisfacción del cliente en la 

ciudad de Ambato (Ecuador). Se aplicó una encuesta a 381 personas y se aplicó el análisis estadístico 

factorial exploratorio. Como resultado, se revelaron cinco componentes: lealtad/satisfacción, empatía, 

tangibles, sensibilidad y fiabilidad. 
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Investigaciones aplicadas sobre Promociones ofrecidas 

La investigación de Andrade, et al. (2010) analiza las estrategias de marketing y las 

promociones en unidades de servicio de información como factor clave en el proceso de 

transformación de la Universidad del Zulia (Venezuela). Se realizó una investigación descriptiva y 

de campo; se diseñó un instrumento aplicado a 20 coordinadores de las unidades de información. 

Entre los resultados resalta que 80% de los coordinadores no aplican análisis FODA a sus unidades. 

Se concluyó que existe iniciativa para promocionar el servicio de las unidades y la importancia de los 

factores de marketing. 

Por otro lado, el objetivo de la investigación de Thomaz, et al. (2013) fue analizar las 

innovaciones en la promoción turística en los medios y redes sociales (Facebook, Twitter, Youtube, 

Flickr, Tripadvisor, Blog y Social Bookmarking) de los sitios de Internet de gestión pública de los 

destinos turísticos nacionales e internacionales. Como método de investigación se adoptó la técnica 

bibliográfica y documental, por medio de la observación cualitativa de los sitios Web. Se identificó 

que Facebook, Twitter, Youtube y Flickr son las plataformas más utilizadas en la promoción turística 

online.  

Chuquiyauri Bartolo, et al. (2023) desarrollan una investigación para determinar de qué manera 

la comunicación y la promoción del marketing influyen en el posicionamiento del hotel Ecológico 

Villa Jennifer. La metodología fue de enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal y 

descriptiva. Se aplicó un cuestionario de 21 preguntas cerradas a 103 clientes del hotel. Los resultados 

lograron determinar que la comunicación del marketing se relaciona de manera positiva con el 

posicionamiento del hotel Ecológico Villa Jennifer. 

Investigaciones aplicadas sobre Precios competitivos 

El estudio realizado por Sampaio et al. (2021) busca analizar la relación entre la orientación al 

mercado y el desempeño de las empresas hoteleras, y evaluar los efectos mediadores de una estrategia 

de precios bajos sobre esta relación. Se envió una encuesta a los directivos de una muestra de hoteles 

españoles y portugueses. El coeficiente de determinación (valor R2) fue de 0,67. Los resultados 

muestran que la relación entre la orientación al mercado y el desempeño empresarial es directa y 

positiva, y una estrategia basada en precios bajos tiene un impacto negativo en el desempeño del 

negocio hotelero. 

En un estudio de Sánchez y Preciado (2023) se estima y analiza dos modelos de volatilidad 

multivariada para precios internacionales. Se emplea la causalidad de Granger y se estima un modelo 

de vectores autorregresivos (VAR) para rendimientos de precios. Se concluye que el precio 

internacional del maíz amarillo causa la formación de precios internacionales de la úrea y del petróleo. 
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Por la alta dependencia del maíz, la úrea y el petróleo, los países se ven afectados por el contagio de 

volatilidad o riesgo de mercado. 

Por otro lado, el trabajo de Espinoza (2023) buscó determinar la contribución de los choques 

de precios internacionales de energía y alimentos en la inflación en el Perú durante los años 2002-

2022. Se estimó un modelo de vectores autorregresivos estructural siguiendo la descomposición de 

Blanchard y Quah. Como resultado, se halló que los choques de precios del petróleo, cereales y 

fertilizantes son débilmente inflacionarios, mientras que los choques de fletes marítimos son 

débilmente deflacionarios. Asimismo, estos choques explican levemente la variabilidad de la 

inflación. 

Ortega et al. (2023) se plantean conocer la evolución de los precios de los espacios publicitarios 

en medios convencionales en la última década y descubrir los condicionantes que facilitan una 

negociación publicitaria. Se lleva a cabo una doble metodología cuantitativa a través del análisis 

fuentes secundarias y cualitativa desarrollada con un panel de expertos. Los resultados señalan un 

precio cada vez menor por la compra del espacio publicitario, a pesar de la subida de tarifas oficiales. 

Investigaciones aplicadas sobre Infraestructura adecuada 

El estudio de Aparicio et al. (2011) analiza el rol de la infraestructura en la reducción de la 

pobreza en los hogares del Perú, bajo una perspectiva dinámica y un enfoque de activos. Para ello, se 

estiman modelos Logit para recoger el impacto de los distintos tipos de infraestructura sobre la 

probabilidad de ser pobre en el Perú. A partir de los resultados obtenidos, se verifica un impacto 

significativo y diferenciado de los distintos tipos de infraestructura sobre la pobreza según el ámbito 

geográfico (urbano o rural) y el sexo del jefe de hogar. 

Esquivel-Monge y Loaiza-Marín (2018) cuantifican el efecto que tiene la inversión en 

infraestructura sobre el crecimiento económico y si está condicionado por factores de índole 

institucional mediante modelos dinámicos de panel con variables instrumentales y técnica GMM. Los 

resultados muestran que los factores institucionales inciden significativamente en el potencial efecto 

expansivo de la infraestructura. Se encuentra que esto es lo que sucede en los países de América 

Latina.  

La investigación de Lópes Chávez (2023) realizó una propuesta de mejora de la gestión de la 

infraestructura tecnológica de una institución financiera del Ecuador. Se aplicó una metodología 

descriptiva, explicativa y no experimental; se recolectó información mediante un cuestionario a los 

colaboradores del área de TIC. Como resultado, se elaboró la matriz de seguimiento y control del 

personal y las acciones para verificar el cumplimiento de las estrategias de mejora. 

Por su parte, la investigación de Vicente Vega (2023) tiene como objetivo determinar la 
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incidencia del gasto público, privado y stock de infraestructura vial sobre el crecimiento económico 

de las regiones del Perú durante el periodo 2010 -2021. En cuanto al método usado para esta 

investigación, se opta por un modelo econométrico, constituido por variables que permiten explicar 

cómo es que influye el gasto y la infraestructura vial en el crecimiento. Se proponen conclusiones y 

recomendaciones que ayudan a realizar políticas más eficientes. 

Investigaciones aplicaciones sobre Alianzas estratégicas 

El objetivo del trabajo de Ibañez (2017) fue comprobar que existen beneficios dentro de la 

alianza estratégica entre la marca Umbro y el club Universitario de Deportes. En primer lugar, la 

investigación se realizó aplicando el método cualitativo, con entrevistas a profundidad a expertos. En 

segundo lugar, se aplicó el método cuantitativo al realizar encuestas a hinchas del club Universitario 

de Deportes. Como resultado, se puede resaltar que existe un incremento progresivo de compra de 

camisetas, gracias a la fidelización existente hacia la marca. 

Camperos et al. (2021) elaboran un estudio teórico en base a una revisión longitudinal y 

sistemática del concepto y el alcance de las alianzas estratégicas desde 1972 al 2020. La metodología 

se centra en la búsqueda de trabajos publicados en Scopus y Web of Science. Este enfoque permitió 

consolidar una muestra de 148 artículos. Los hallazgos conceptuales posicionan a la alianza 

estratégica como un medio eficaz que permite a las empresas obtener recursos de manera rápida para 

entrar en un nuevo mercado, aprender y obtener conocimiento de las empresas líderes. 

Diéguez et al. (2023) realizan un estudio sobre la empresa Pillsens, que produce analgésicos y 

antioxidantes y que ha logrado posicionarse en el mercado estadounidense en base a sus productos 

farmacéuticos de comercialización libre. La investigación se desarrolla teniendo en cuenta la alianza 

entre esta empresa y la cadena de farmacias CVS. Los principales resultados son que Pillsens puede 

ingresar al mercado de suplementos dietéticos mediante un producto orgánico derivado del camu 

camu y la alianza estratégica comercial con CVS para complementar recursos y capacidades. 

Mainet et al. (2023) estudian las alianzas estratégicas y la innovación colaborativa, que están 

relacionadas con los diferentes procesos del turismo, por la necesaria red de comunicación y recursos 

que maneja esta actividad. El objetivo de esta investigación es analizar el comportamiento de la 

gestión de las alianzas estratégicas en el turismo rural. Como principal resultado se determina que la 

productividad científica sobre alianzas estratégicas y su influencia en el turismo rural no es un tema 

desarrollado. 

La investigación de Mata (2023) propone una mejora en las condiciones de progreso rural en 

Costa Rica, a través de la alianza estratégica entre la Cooperativa de Electrificación Rural Los Santos 

y el Instituto de Desarrollo Rural con la finalidad de construir un ramal de distribución de energía 

https://vinculategica.uanl.mx/


180 

e-ISSN: 2448-5101 VinculaTégica EFAN 
https://vinculategica.uanl.mx/ 

Vol. 11. Núm. 2 
Marzo-Abril 2025 

 

eléctrica. Se desarrollan, dentro del marco metodológico, diversos instrumentos como una encuesta a 

20 personas en la cual se tomaron en cuenta jefes de hogar y amas de casa. Se concluye con la 

propuesta de mejoramiento que plantea como objetivo establecer la citada alianza estratégica 

mediante la contribución equitativa de recursos financieros. 

Conclusión 

La revisión de la literatura sobre competitividad empresarial, en el marco de las agencias de 

viajes MyPE, tanto en Perú como fuera de él, señala que, aunque existe un gran volumen de estudios 

empíricos sobre el tema, son pocos los trabajos dirigidos a contrastar modelos teóricos o que estén 

guiados por éstos.  

Con respecto a las variables estudiadas como determinantes de la competitividad empresarial, 

en función a la revisión teórica realizada, se observa la relevancia de las cinco variables explicativas 

propuestas: calidad en el servicio, promociones ofrecidas, precios competitivos, infraestructura 

adecuada y alianzas estratégicas. 

Por otro lado, el mayor número de teorías identificadas pertenecen a la variable calidad en el 

servicio, mientras que el menor número de teorías identificadas pertenecen a la variable 

infraestructura adecuada. 

Finalmente, es necesario desarrollar estudios cuantitativos que confirmen o desestimen la 

relación entre la competitividad y las cinco variables explicativas propuestas. 
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