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Resumen
La alta competencia a nivel mundial ha presionado a las organizaciones a adoptar 

nuevas estrategias, más aún en las micro y pequeñas empresas (Mypes) de economías 
altamente volátiles como las emergentes. El presente artículo busca reconocer los 
beneficios de las redes colaborativas horizontales y su interrelación con posturas teóricas 
como capacidades dinámicas de cadena de suministro y ecosistema de capacidades 
dinámicas. Para ello se estructura un protocolo haciendo uso de herramientas para la 
revisión sistemática de literatura como la metodología PRISMA, enfocándolo desde 
estudios seminales hasta aquellos alineados con estudios latinoamericanos de redes 
colaborativas. Los resultados obtenidos revelan que la integración que se genera 
entre Mypes de cadenas productivas altamente sensibles como las agroalimentarias 
puede aportar en la gestión del riesgo, distribuir costos y obtener beneficios 
económicos incrementando su poder de negociación frente a proveedores o canales 
de comercialización, gracias al uso y combinación de los recursos y capacidades que 
poseen los diferentes actores que se integran, mostrando la importancia que posee el 
fortalecimiento de un ecosistema de capacidades dinámicas, uso racional de los recursos 
y la construcción de redes colaborativas horizontales asegurando la sostenibilidad 
económica y desarrollo de ventajas competitivas, reconociendo finalmente el escaso 
avance de este tipo de redes en países emergentes y más aún en Colombia, justificando 
la necesidad de estudios y aportes en esta línea de investigación.

Palabras clave: redes colaborativas; ecosistema de capacidades dinámicas; 
capacidades dinámicas de cadena de suministro.
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Benefits of horizontal collaborative networks 
in micro and small supply chains in emerging 
markets

Abstract
High global competition has put pressure on organizations to adopt new strategies, 

more so in micro and small enterprises (MSEs) in highly volatile economies such 
as emerging economies. This article seeks to recognize the benefits of horizontal 
collaborative networks HCN and their interrelation with theoretical positions such as 
dynamic supply chain capabilities SCDC and dynamic capabilities ecosystem DCE. 
To this end, a protocol is structured using tools for the systematic review of literature 
such as the PRISMA methodology, focusing from seminal studies to those aligned with 
Latin American studies of collaborative networks. The results obtained reveal that the 
integration generated between MSEs in highly sensitive production chains such as agri-
food can contribute to risk management, distribute costs and obtain economic benefits 
by increasing their bargaining power with suppliers or marketing channels, thanks to 
the use and combination of the resources and capacities of the different actors that are 
integrated, showing the importance of strengthening a DCE, rational use of resources 
and the construction of HCN, ensuring economic sustainability and the development of 
competitive advantages, finally recognizing the scarce progress of this type of networks 
in emerging countries and even more so in Colombia, justifying the need for studies and 
contributions in this line of research.

Keywords: Collaborative networks; associativity; dynamic capabilities ecosystem; 
supply chain dynamic capabilities.

1. Introducción
La gestión estratégica de 

las organizaciones es un aspecto 
empresarial que ha cuestionado a 
investigadores y expertos gracias al 
impacto que esta tiene en la empresa, 
estimulando el desarrollo de una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo 
y que permita la permanencia en el 
mercado. Pese a lo anterior, el abordaje 
de temas relacionados con el éxito de 
la organización y con la permanencia 
de esta en el tiempo posee una gran 

amplitud de conceptos, los cuales 
pueden ser complejos, pero que aportan 
a una evidencia fundamentada por 
autores como Penrose (1959), Nelson 
y Winter (1982), Teece et al, (1997), 
entre otros, acerca de cómo explicar los 
logros de la empresa desde múltiples 
dimensiones inmersas en el ámbito 
empresarial.

A partir de los años ochenta se 
comienza a analizar cómo garantizar el 
éxito empresarial teniendo en cuenta 
los factores externos de la organización 
como su entorno competitivo y su 
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sector industrial (Teoría Estructural - 
Porter, 1980), sumado al análisis de los 
factores internos como sus recursos 
y capacidades, las cuales facilitan el 
protagonismo empresarial gracias a 
su debido control, a la capacidad de 
generar rentabilidad a partir de su 
eficiente combinación y teniendo en 
cuenta además que estas permitirán el 
desarrollo y sostenibilidad de una ventaja 
competitiva (Amit y Schoemaker, 1993; 
Dierickx y Cool, 1989; Helfat y Peteraf, 
2003; Nelson y Winter, 1982; Prahalad y 
Hamel, 1990; Peteraf, 1993; Teece et al, 
1997; Wernerfelt, 1984).

Finales de los ochenta y comienzos 
de los noventa, se suscitó un gran 
interés sobre el desarrollo de ventaja 
competitiva y cómo estaba influenciada 
por los aspectos internos de cada 
organización y estrechamente ligada 
al aprovechamiento de los recursos y 
capacidades internas, las cuales son de 
carácter único (Penrose, 1959; Nelson y 
Winter, 1982; Wernerfelt, 1984; Dierickx 
y Cool, 1989; Prahalad y Hamel, 1990; 
Peteraf, 1993; Amit y Schoemaker, 1993; 
Helfat y Peteraf, 2003 y Lockett, 2005). 

Lo anterior, se fundamenta en la 
concepción de una organización basada 
en sus recursos, en las competencias 
y capacidades organizacionales, como 
el principal insumo de la dirección 
estratégica. Suárez e Ibarra (2002:69) 
mencionan: “(…) cuanto mayor sea el 
cambio en el entorno de una empresa, 
más debe procurar basar su estrategia 
en los recursos y capacidades internos, 
en vez de hacerlo en el mercado”, 
alineado con lo propuesto en la teoría de 
recursos y capacidades.

Por otro lado, Teece (1988) 
consideraba a la integración como 
una alternativa organizacional que 
permite a la empresa adquirir, fortalecer 
y complementar exógenamente 

aquellos recursos y capacidades que 
la organización no posee o que es 
débil, permitiendo mejorar su gestión y 
recursos financieros. Menciona además 
el autor, que la integración suele ser un 
problema tanto para las grandes como 
para las pequeñas empresas por el 
control de algunos recursos relevantes 
y la información, pero resaltando que 
suele ser aún más complejo para las 
empresas de menor tamaño, como es el 
caso de las Mypes (Teece, 1988).

El crecimiento, así como la 
transformación evidenciada en el entorno 
económico mundial gracias a la nueva 
dinámica en los mercados, ha cambiado 
la manera en como las empresas utilizan 
modalidades de producción, distribución 
y hasta el mismo relacionamiento con 
los demás actores de su sector (Dini, 
2010), lo que ha permitido a las cadenas 
de suministro integrarse y mitigar el 
riesgo en sus procesos. Esta misma 
complejidad dada a partir de los cambios 
suscitados en el entorno, más aún de los 
mercados latinoamericanos, los cuales 
son tan cambiantes y sensibles, han 
presionado a las empresas a realizar 
procesos de reestructuración para 
eliminar rigideces administrativas que 
permitan integrar con mayor facilidad 
innovaciones en proceso, además de la 
combinación de factores determinantes 
para la competitividad empresarial como 
por ejemplo la calidad, modalidades de 
distribución y orientación al cliente (Dini, 
2010 y Aponte, 2021).

Este artículo busca reconocer 
las ventajas de las redes colaborativas 
en las cadenas productivas de micro 
y pequeñas empresas en economías 
emergentes, vinculando teorías 
organizacionales (conceptos seminales 
y avances), enmarcándose en un 
contexto latinoamericano. Se resumen 
los conceptos clave de las teorías, como 
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la teoría de recursos y capacidades, 
capacidades dinámicas en cadena de 
suministro y ecosistema de capacidades 
dinámicas, para finalmente abordar 
aspectos relativos con las redes 
colaborativas y asociatividad como 
instrumentos holísticos para generar 
valor y desarrollar ventaja competitiva.

2. Revisión de Literatura
A continuación, se presentan 

los constructos teóricos alineados con 
el estudio, exponiendo conceptos y 
literatura seminal que dan sustento 
teórico al propósito final de la 
investigación:

2.1. Teoría de Recursos y 
Capacidades (RBV) 

De acuerdo con la Teoría de 
Recursos y Capacidades RBV, las 
capacidades estratégicas de una 
organización son un conjunto de 
recursos que, estratégicamente 
organizados, permiten la creación de 
una ventaja competitiva. Asimismo, esta 
teoría sugiere que la combinación de los 
recursos de cada organización creando 
una sinergia con los de otra son la fuente 
de una ventaja competitiva sostenible 
(Barney, 1991; Allred et al, 2011); es así 
como las alianzas estratégicas pueden 
crear una ventaja competitiva a través de 
la complementariedad entre los recursos 
interorganizacionales (Lorenzoni y 
Lipparini, 1999; Chan & Prakash, 2012; 
Chan & Prakash, 2012; Deken et al, 
2018).

Los recursos y capacidades 
poseen una gran connotación por su 
aporte a la construcción de la ventaja 
competitiva y por el incentivo a la 
generación y desarrollo de competencias 
que aseguran la sostenibilidad de una 

ventaja competitiva (Barney, 1991; 
Grant, 1999). Según Wernerfelt (1984) 
los recursos son todo aquello que 
puede considerarse como una fortaleza 
o debilidad de una organización, 
además son el conjunto de activos de 
tipo tangible o intangible en los que se 
apoya la empresa para la formulación y 
desarrollo de sus estrategias. Penrose 
(1959) define que la misma organización 
es un conjunto único de recursos 
productivos, entendiendo que es el 
recurso el que finalmente permite el 
desarrollo de las capacidades, variable 
que está estrechamente ligada al factor 
tiempo (Dierickx y Cool, 1989).

Asimismo, los recursos son 
aquellos activos, capacidades, procesos 
organizacionales, atributos propios 
de la empresa, flujos de información 
y conocimiento, entre otros, que 
son gestionados y controlados por 
la organización y que permiten la 
concepción e implementación de 
estrategias para mejorar la eficiencia, 
eficacia o incrementar la posesión de 
los mismos recursos y capacidades 
organizacionales (Barney, 1991). 

Los recursos se clasifican como 
tangibles e intangibles: 1) tangibles: 
aquellos recursos que le permiten a 
la organización el desarrollo de sus 
actividades y competencias centrales 
como por ejemplo los recursos 
financieros y físicos; 2) intangibles: 
según Hall (1992) son de difícil medición 
e identificación, algunos de estos son las 
patentes, las marcas, derechos de autor, 
secretos comerciales, la reputación de la 
organización en el medio, el saber cómo 
(know-how) que son las capacidades y 
habilidades desarrolladas por la empresa 
y su personal, entre otros.

Por otro lado, el concepto de 
capacidades hace referencia a las 
habilidades y conocimientos específicos 
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que posee la organización gracias al 
uso, combinación y desarrollo de sus 
recursos con el fin principal de alcanzar 
los objetivos trazados por la empresa. 
Las capacidades nacen a través de la 
interacción compleja de sus recursos 
y las cuales a su vez son la forma 
de medir la eficiencia en el uso de los 
recursos en cada organización (Amit 
y Schoemaker, 1993). Collins (1994) 
define las capacidades como operativas 
y dinámicas como aquellas rutinas 
involucradas en el desarrollo de una 
actividad específica, por ejemplo la 
manufactura y las capacidades dinámicas 
construyen, integran y reconfiguran las 
capacidades operativas, además de 
facilitar el desarrollo y usabilidad de los 
recursos, más aún en momentos de 
incertidumbre (Teece et al, 1997; Peteraf, 
1993), lo que permite inferir el papel de 
las capacidades dinámicas en la gestión 
del riesgo de una cadena de suministro 
(Huo et al, 2014; Rajaguru y Matanda, 
2019; Kareem y Kummitha, 2020). 

De esta teoría, se desprende 
la teoría de capacidades dinámicas 
(dynamic capabilities view), capacidades 

dinámicas de cadena de suministro 
SCDC y la propuesta de un ecosistema 
de capacidades dinámicas donde 
se combinen tanto las capacidades 
organizacionales como las SCDC 
(Alzate, 2023). Una de las SCSC 
más reconocidas es la colaboración 
y la flexibilidad, de allí a que se hace 
relevante que una cadena productiva 
contemple el desarrollo y fortalecimiento 
de esta capacidad. 

2.2. Capacidades Dinámicas 
(DC)

Según Teece et al, (1997) la 
perspectiva de las DC involucra temas 
como los factores de producción, 
recursos, rutinas y competencias 
organizacionales, competencias 
centrales, capacidades dinámicas y por 
último el producto final y relacionados 
estrechamente con el acceso a recursos 
que tiene la organización. 

A continuación, el Cuadro 1 
presenta definiciones alineadas con 
la RBV y con la teoría de capacidades 
dinámicas. 

Cuadro 1
Definiciones alineadas con el constructo de RBV

Capacidades Dinámicas
DC

Capacidades Dinámicas de Cadena de 
Suministro

SCDC
Ecosistema de Capacidades Dinámicas

DCE

Habilidad que posee una 
organización de integrar, 
construir y reconfigurar interna 
y externamente competencias 
dirigidas a los cambios rápidos 
en los entornos o contexto 
en el que opera. Estas DC 
reflejan además la habilidad 
para lograr nuevas formas de 
competir e innovar, generando 
ventajas competitivas y 
proporcionando dependencia 
y posición en el mercado.

Son combinaciones sofisticadas de las capacidades 
dinámicas organizacionales y de habilidades 
desarrolladas por la cadena de suministro (Alzate, 
2023). 
Las SCDC son aquellas rutinas y recursos de alto 
nivel que se reconfiguran para reaccionar y satisfacer 
intencionadamente las demandas cambiantes del 
entorno empresarial externo y ofrecer el rendimiento 
requerido que satisfaga las necesidades de los 
actores de la cadena de suministro, algunas de 
estas son:
-Coordinación 
-Adaptabilidad
-Agilidad 
-Prioridades Competitivas
-Reconfiguración
-Colaboración 
-Integración 
-Flexibilidad

Gracias a los fundamentos de RBV se 
comprende como un ecosistema de 
capacidades dinámicas DCE al conjunto 
de competencias especializadas 
(particulares – singulares – únicas) 
que posee, desarrolla y fortalece la 
organización. Del mismo modo, el DCE 
permite a la empresa mejorar, renovar 
e incrementar sus recursos con el fin 
de responder a entornos cambiantes y 
dinámico integrando transformaciones 
e innovaciones plausibles, posibilitando 
la gestión del riesgo, así como para la 
construcción y perfeccionamiento de una 
ventaja competitiva sostenible (Alzate, 
2023; Alzate et al,, 2022).
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Todo lo relacionado con generación 
de valor para la organización y que 
involucre el tema de recursos tiene que 
ver con DC. El desarrollo de producto 
(innovación), la combinación de las 
habilidades del personal, las decisiones 
estratégicas, la transferencia de 
conocimiento y la gestión de los procesos, 
entre otros, son factores que constituyen 
las CD de cualquier empresa, es por 
esto que la identificación de los procesos 
particulares tiene implicaciones desde la 
óptica de la visión basada en recursos 
(Eisenhardt & Martin, 2000). Lo anterior 
permite determinar la estrecha relación 
que poseen las DC con la integración de 
nuevas formas de fortalacer las cadenas 
de suministro, como lo es las redes 
colaborativas.

2.3. Redes colaborativas 
(Collaborative Network CN)

Alineado con lo expuesto, 
la perspectiva de las capacidades 
dinámicas enfatiza que las capacidades 
y competencias de actores exógenos a la 
organización, como lo son proveedores, 
competidores y compradores, pueden 
ser factores decisores a la hora de 
realizar una integración vertical u 
horizontal (Teece y Pisano, 2003; Teece 
et al, 1997; Lorenzoni y Lipparini, 1999). 
Grant (1996) menciona que una de las 
principales ideas contempladas en la 
teoría organizacional, es la capacidad 
y flexibilidad de la organización de 
integrar conocimiento, lo que permite 
el fortalecimiento de las capacidades, 
genera valor y aportar a la construcción 
dinámica de ventajas competitivas. 
Plantea, además, que existe una 
clara necesidad de flexibilidad en las 
capacidades de la organización, pero 
existe el reto con respecto a los límites 
firmes e inflexibles de la empresa 

frente a la opción de la integración del 
conocimiento interno y externo (Boje, 
1999; Gulati et al, 2000).

Grant (1996) menciona que la 
colaboración interorganizacional permite 
incrementar la eficiencia y especialización 
tanto del conocimiento como de otras 
capacidades de la organización. 
Asimismo, la integración debe ser vista 
como una nueva capacidad que permite 
a la empresa construir y extender sus 
límites, fortalecer el recurso intangible de 
la reputación y otros altamente sensibles 
a los cambios volátiles de los mercados 
(Bititci et al, 2004; Liebeskind et al, 1996; 
Nunes et al, 2022).

Suele entonces ser un debate y 
cuestionado en temas de estrategia, si 
cada organización debe ser autónoma 
(desde sus recursos y capacidades 
internas) en el desarrollo de sus ventajas 
competitivas o si puede considerar 
apoyarse de fuentes externas para este 
fin, lo que implica la creación de redes o 
colaboración para su logro. Dichas redes 
abarcan el conjunto de relaciones de 
una empresa, tanto horizontales como 
verticales con otras organizaciones, 
ya sean proveedores, clientes, 
competidores u otros tipos de entidades 
(Stakeholders). 

Es de esta manera como las 
organizaciones pueden establecer 
relaciones interorganizacionales con 
otras empresas con el fin de proteger sus 
intereses y metas propias, asegurando 
su sostenibilidad en el mercado. En este 
intercambio, se distinguen diferentes 
tipos de recursos que son utilizados en 
el proceso a partir del trabajo en red 
o asociatividad entre empresas, los 
cuales ayudan a las organizaciones 
inmersas al logro de objetivos conjuntos 
(Galaskiewicz, 1979).

Aunado con lo anterior, Laumann, 
Galaskiewicz y Marsden (1978) identifican 
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que existen tres focos principales que 
evidencian debilidad en la conformación 
de redes interorganizacionales: 1) 
problema en la definición y selección de 
los nodos o participantes del proceso 
colaborativo o trabajo en red, además 
de problemas que se dan a partir de las 
modalidades de conformación de estas 
entre organizaciones; 2) se relaciona 
con los procesos a realizarse de manera 
conjunta a través de la red creada, esto 
incluye la formación y formulación de 
los procesos, la regularización de la 
red interorganizacional y la gestión de 
la movilización de factores entre las 
organizaciones participantes y de otras 
subredes que se puedan dar a partir 
de la red inicialmente construida; y 3) 
el control de cuentas e intercambios 
entre las organizaciones inmersas en el 
trabajo en red. 

El que una empresa contemple 
trabajar en red con otra organización 
se convierte en un elemento clave en el 
proceso de competición en el mercado, 
esto debido a que las empresas 
involucradas en la red pueden mitigar de 
manera más eficiente los desequilibrios 
e intesidad en la competencia en el 
mercado objetivo (Garcia-Pont y Nohria, 
2002; Gulati et al, 2000). Asimismo, se 
debe mencionar los beneficios obtenidos 
desde la perspectiva de costos, los 
cuales se distribuyen entre los miembros 
de la red, comparado a cómo sería si una 
organización realizará algún proceso en 
particular de manera independiente (Cao 
et al, 2010; Gulati et al, 2000; Obayi & 
Ebrahimi, 2021). 

El trabajo en red provee acceso 
a información, recursos, mercados y 
tecnologías con múltiples ventajas en 
temas de aprendizaje, construcción 
de economías de escala, permite a 
las empresas alcanzar sus objetivos 
estratégicos, así como compartir y 

diversificar el riesgo, externalizar etapas 
de la cadena de valor y funciones 
organizativas (Breuer et al, 2013; 
Thornton et al, 2013; Gibson et al, 2014; 
Friday et al, 2018 y Gulati et al, 2000).

Una CN está compuesta por 
diferentes actores como pueden ser 
organizaciones y/o personas que son 
en gran medida autónomas desde 
el aspecto jurídico o desde el marco 
legal, comúnmente con localización 
geográfica similar y probablemente 
heterogéneas en cuanto a su cultura, 
capital social y objetivos, siendo estos 
últimos los cuales en su mayoría llevan 
a una colaboración (Camarinha-Matos 
& Afsarmanesh, 2006; Romero-Riaño et 
al, 2019 y Chaudhuri et al, 2020). Estas 
son identificadas en la literatura de 
cadena de suministro como colaboración 
horizontal, vertical y lateral (Rethemeyer, 
2005; Cheikhrouhou et al, 2010 y Dini, 
2010).

Existen además diferentes maneras 
en el que las organizaciones pueden 
realizar procesos colaborativos, estos 
dependen del nivel de relacionamiento y 
de la integración entre las empresas que 
colaboran. De acuerdo con los niveles de 
integración, una relación entre empresas 
se puede categorizar como (Camarinha-
Matos & Afsarmanesh, 2005; 2006):
• Red de trabajo: consiste en el 

intercambio de información entre 
las partes buscando un mutuo 
beneficio, pero sin la necesidad de 
tener un objetivo en común.

• Coordinación: consiste en la 
coordinación autónoma de tareas 
entre las empresas involucradas y 
las cuales comparten un objetivo en 
común.

• Cooperación: este nivel exige 
una integración de información 
y recursos con el fin de alcanzar 
metas en común o compatibles.
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• Colaboración: este es el máximo 
nivel de integración, en este se 
comparten información, recursos 
y responsabilidades de manera 
organizada y coordinada a fin de 
desarrollar actividades de manera 

conjunta, permitiendo el logro de un 
objetivo común.
A continuación, en el Diagrama 1se 

muestran los niveles de profundización 
en el trabajo en red entre organizaciones:

Diagrama 1
Profundización trabajo en red

Fuente: Elaboración propia (2022) con información tomada de Camarinha-matos & Afsarmanesh, 
(2006).

Las HCN son un conjunto de 
actores o empresas independientes que 
operan en un mismo sector económico, 
desarrollan el mismo producto y 
que deciden de manera voluntaria 
interactuar para alcanzar un objetivo 
común, el cual podría sugerir un mayor 
esfuerzo para alcanzarse de manera 
independiente (Cheikhrouhou et al, 
2010; Dini, 2010 y Ayadi et al, 2014). 
Los aspectos primordiales que suscitan 
una colaboración de tipo horizontal 
son: objetivos comunes, disponibilidad 
de recursos, competencias técnicas 
de las empresas que colaboran, 
desempeño productivo, focalización 

en las competencias clave de cada 
organización, confianza entre las partes 
y proximidad geográfica (Cheikhrouhou 
et al, 2010). 

Redes colaborativas de tipo 
horizontal, como las asociaciones, 
cooperativas o corporaciones, han 
aportado en los países latinoamericanos 
a solventar la escasez de recursos 
que poseen las Mypes, pero además 
a garantizar la sostenibilidad de 
organizaciones que posiblemente y 
ante entornos tan cambiantes como los 
actuales, podrían ser devastadores en el 
mediano y largo plazo.
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3. Consideraciones 
metodológicas 

El método planteado consistió en 
una revisión sistemática de literatura 
SLR, la cual busca gestionar y decantar 
el múltiple conocimiento en torno al 
tema abordado, buscando sintetizar 
de manera clara y concisa las pruebas 
existentes de ese saber puntual, 
estimulando la creación de nuevos 
conocimientos y esperando generar 
conclusiones gracias a los hallazgos 
de la revisión. Un desarrollo riguroso 
protocolo de SLR facilita los medios 
rigurosos y transparentes para explorar y 
componer en profundidad los conceptos 
de literatura pertinente, de manera que 
se permita la reproducción de material y 
sobrepasar las limitaciones dadas por la 
generalización de conceptos asociadas 
a los múltiples estudios individuales 

(Bartunek & Rynes, 2010; Bhamra et al, 
2011).

El protocolo propuesto se apoya 
de la metodología PRISMA, la cual es 
una herramienta que busca realizar un 
análisis estricto de la literatura donde se 
halla de una pregunta de investigación 
claramente formulada, para lo cual se 
utilizan métodos sistemáticos y explícitos 
para identificar, seleccionar y evaluar 
de manera crítica las investigaciones 
abordadas acerca del objeto de estudio 
(Moher et al, 2010; Pérez-Rodríguez, 
2012; PRISMA, 2020). De igual forma, 
esta metodología “(…) se ha concebido 
como una herramienta para contribuir a 
mejorar la claridad y la transparencia en 
la publicación de revisiones sistemáticas” 
(Pérez-Rodríguez, 2012: 2).

A continuación, el Diagrama 
2 muestra el proceso metodológico 
seguido para desarrollar la SLR: 

Diagrama 2 
Proceso metodológico

Fuente: Elaboración propia a partir de información tomada de Velásquez (2015).

Con el fin de documentar de manera 
más rigurosa la búsqueda y la revisión de 
los documentos pertinentes, se trabaja a 
partir de una tabla de verificación donde 
se deposita la información descargada 

de las bases de datos analizadas que 
para el presente ejercicio son SCOPUS 
y Web of Science (WoS), además de 
consultar referentes importantes en 
América Latina como lo es la CEPAL y 
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Cuadro 1
Lista de verificación elementos incluidos en la SLR

No. Criterio Información que provee

1 Title Identifica el documento analizado

2 Resumen Proporciona un resumen de lo que se analizará en el estudio seleccionado 
(objetivos, metodología, síntesis de estudio, conclusiones y limitantes generales)

3 Palabras Clave Guía para identificar los tópicos más relevantes del estudio

4 Objetivos Proporciona una declaración explícita de la pregunta de investigación abordada

5 Metodología Permite identificar el protocolo de construcción de la investigación, así como el uso 
de herramientas de análisis

6 Resultados Muestra los hallazgos del estudio

7 Limitaciones Permite evidenciar que limitantes tuvo el estudio así como si hay lugar a sesgo de 
información

8 Conclusiones Detalla las interpretaciones generales del estudio además de sugerir futuras 
investigaciones identificadas

Fuente: Elaboración propia (2023) a partir de información de Moher et al, (2010).

otros organismos internacionales que 
realizan estudios para indagar el estado 
y evolución del tejido empresarial en 
economías emergentes. A continuación, 

en el Cuadro 1 se muestra los criterios 
de análisis seleccionados para decantar 
la información recabada:

4. Redes colaborativas 
horizontales en micro 
y pequeñas cadenas 
productivas: Resultados y 
discusión

Según Gatto (1995), las micro 
y pequeñas empresas pueden 
sobrevivir mediante la especialización 
y la integración en su contexto social, 
fomentando el crecimiento colectivo. 
Esto implica una especialización 
productiva individual que promueva 
la complementariedad y reciprocidad, 
generando eficiencia, orientación a la 
innovación y crecimiento activo. En la 
década de los 90, surgieron distritos 
empresariales en Europa, Japón, Asia 
(como Pakistán e India) y algunos países 
africanos (como Kenya y Zimbabwe). En 

América, hubo formas asociativas en 
Estados Unidos, Perú, Chile y Argentina, 
especialmente en industrias como la 
confección, con el objetivo de unirse 
para tecnificarse e innovar.

En América Latina, la CEPAL 
de las Naciones Unidas aboga por la 
asociatividad como medio para mitigar 
desequilibrios económicos y sociales. 
En el año 2004, un foro destacó la 
cooperación empresarial en la región, 
contrastándola con casos exitosos 
en Europa (CEPAL, 2005). Este 
evento buscaba mostrar que las redes 
colaborativas son clave para mejorar 
la base tecnológica, la innovación y 
optimizar recursos en las pequeñas 
empresas (CEPAL, 2005).

Un estudio sobre empresas de 
distintos sectores reveló que, en Europa, 
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Asia y Norteamérica, estas muestran 
una mayor madurez en colaboración, 
destacando su capacidad para integrarse 
mediante habilidades dinámicas como 
la absorción de información y apoyo 
en decisiones, manufactura, desarrollo 
de productos y gestión de cadenas de 
suministro (Ceroni & Quezada, 2009). 
En contraste, América Latina enfrenta 
desafíos significativos en estrategias de 
colaboración, especialmente en toma de 
decisiones, operaciones estratégicas, 
organización y cadenas de suministro, 
resaltando el potencial para fortalecer el 
trabajo colaborativo e integración entre 
empresas en países emergentes (Dini, 
2010).

De esta forma, y dada la dinámica 
actual de los mercados, las organizaciones 
de países latinoamericanos o economías 
emergentes deben considerar 
reconfigurar sus capacidades y 
estructuras organizacionales, además 
de utilizar de una forma más eficiente 
sus recursos en busca de ser sostenibles 
y garantizar el desarrollo de una ventaja 
competitiva para la organización (Dini, 
2010; CEPAL et al, 2012 y Naciones 
Unidas, 2020).

En los primeros años de 2000, en 
América Latina se promovía mejorar las 
capacidades empresariales mediante 
la innovación en procesos, productos 
y organización, junto con el aumento 
del conocimiento. Esto buscaba 
potenciar la competitividad y descubrir 
nuevas oportunidades de negocio en 
diversos mercados, respaldado por 
la cooperación y trabajo en red como 
estrategia territorial de desarrollo para 
fortalecer a las Pymes (Aghón et al, 
2001). Los autores destacan la falta 
de recursos y capacidades común en 
las Pymes y el sector agroindustrial, 
especialmente entre los pequeños y 
medianos cultivadores en América Latina. 

Sugieren que las entidades territoriales y 
autoridades municipales deben fomentar 
la integración entre empresas del mismo 
sector para aprovechar las capacidades 
de diversos actores e impulsar el 
desarrollo económico (Aghón et al, 
2001).

La escasa tecnificación, recursos 
limitados y baja capacidad productiva 
de las pequeñas empresas en América 
Latina hacen atractiva la colaboración 
con otras empresas que enfrentan 
restricciones similares, permitiendo 
superar obstáculos y obtener beneficios 
conjuntos (Dini, 2010). Además de 
las capacidades individuales de las 
organizaciones en la asociación, esta 
no solo potencia el trabajo en red, 
sino que también refuerza el poder de 
negociación, mejora la capacidad de 
aprendizaje, absorción y gestión del 
conocimiento, y otras capacidades 
estratégicas de cada organización (Dini, 
2010).

El trabajo colaborativo emerge 
como una forma destacada de mejorar 
el desempeño y la competitividad de 
las organizaciones, asegurando su 
sostenibilidad en el dinámico mercado 
global (Romero et al, 2013). En el 
sector agroindustrial, con numerosas 
pequeñas y medianas empresas, 
especialmente en áreas rurales, 
se observa un interés creciente en 
nuevas estructuras organizativas que 
favorezcan la colaboración consciente 
(Lamprinopoulou et al, 2006). 

En Europa, sectores como el 
vinícola y la producción de aceite de 
oliva, en países como Francia, Suiza, 
Italia, España y Grecia, han optado 
por el trabajo en red para fortalecer 
sus empresas (Brunori y Rossi, 2000; 
Lechner y Dowling, 2003; Mattiacci y 
Zampi, 2004 y Lamprinopoulou et al, 
2006).
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Tal como argumenta Dini (2010), el 
análisis de las ventajas que propenden 
las redes colaborativas se centra en 
las bondades que las pymes pueden 
alcanzar gracias a este medio, todo dado 
gracias a que, por su tamaño, recursos 

y capacidades, poseen una mayor 
dificultad para competir en economías 
globalizadas. En el cuadro 2 se muestran 
los beneficios de la colaboración o 
trabajo en red, vistos más aún desde la 
óptica de las DC.

Cuadro 2
Beneficios de la colaboración o trabajo en red

ÁMBITO RESULTADOS ESPERADOS DE LA 
ARTICULACIÓN TIPO DE ACCIÓN

Capacidad de aprendizaje e 
innovación de las empresas 
que intervienen en la 
colaboración

Incremento en las capacidades de recepción, 
selección y uso eficiente de la información
Desarrollo de nuevos productos
Incremento en la flexibilidad de la 
organización
Estándares de calidad más elevados

Intercambio de experiencias e información
Incremento en los contactos relacionados con 
el negocio
Especialización y complemento de las 
capacidades productivas individuales

Capacidad de gestión 
estratégica

Mejora la eficacia de las funciones 
individuales de la organización, desarrolla 
disminuyendo las fuentes de incertidumbre y 
distribuyendo el riesgo

Se complementan y/o reemplazan funciones 
individuales por colectivas, por ejemplo:
Ratreo, análisis e intercambio de información
Certificaciones de calidad

Acceso a economías de 
escala e incremento en el 
poder de negociación

Incorporar más y mejores tecnologías
Reducir y distribuir los costos de insumos y 
materias primas
Incremento en el número de contratos 
Ampliar mercados
Acceder a mejores fuentes de financiamiento

Inversión conjunta
Negociación integrativa con proveedores
Comercialización de productos de manera 
conjunta
Estructurar e implementar servicios o procesos 
comunes
Negociación con entidades financieras desde la 
figura de la asociación

Externalidades
Desarrollar investigaciones de tipo tecnológico 
e inteligencia de mercados
Ampliar mercados

Proyectos de I+D (Investigación y Desarrollo) y 
nuevas estrategias de comercialización conjunta

Fuente: Elaboración Propia a partir de información de Dini (2010).

Ante la creciente demanda 
mundial de productos agroindustriales, 
los pequeños y medianos cultivadores 
buscan fortalecer su presencia y 
competir con grandes empresas 
mediante la colaboración o trabajo en 
red (Arias y Moors, 2018). En economías 
emergentes como Colombia y México, se 
destaca la necesidad de colaboración en 
las cadenas de suministro para obtener 
ventajas competitivas y gestionar 
riesgos, especialmente en la reducción 
de pérdidas postcosecha, como el caso 
del cultivo de aguacate (FAO, 2018). La 
colaboración se presenta como la mejor 
manera de fortalecerse y enfrentar los 
desafíos de nuevos mercados.

Asimismo, se hallan tres tipos 
de ineficiencias estructurales dadas 
a nivel organizacional en pequeños y 
medianos cultivadores de economías 
emergentes que pueden llegar a 
entorpecer el establecimiento de 
procesos colaborativos, estos son: 1) 
ineficiencias corporativas relacionadas 
con los procesos, así como con la 
estructura y mecanismos de gestión y 
control de actividades a lo largo de la 
cadena de suministro de las industrias 
agroalimentarias; 2) ineficiencias de tipo 
cognitivo y de relacionamiento como 
lo son las expectativas, percepciones, 
creencias, valores y comportamientos 
corporativos de cada uno de los 
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participantes de la colaboración; 3) 
ineficiencias tangibles, las cuales están 
más vinculadas a los recursos que 
posee cada organización a nivel de 
infraestructura y operacional relacionada 
con la producción o cosecha de 
fruto, lo cual puede afectar el debido 
funcionamiento de la cadena de 
suministro (Arias y Moors, 2018).

En Ecuador, el SPG (Sistemas 
Participativos de Garantías) fomenta la 
participación activa y colaboración entre 
cultivadores, promoviendo confianza, 
redes sociales y flujo bidireccional 
de conocimiento. Además, mediante 
procesos asociativos, facilita la obtención 
de certificaciones y permisos para la 
comercialización local e internacional de 
cosechas (Mejía y Calero, 2016).

En Colombia, la Ley 1461 y el 
artículo 61 regulan el Registro Rural 
Colombiano, junto con la Ley 454 de 1998, 
que promueve la colaboración asociativa 
para fortalecer capacidades y fomentar 
el trabajo en red de organizaciones 
rurales. Estas leyes buscan transformar 
espacios participativos, promoviendo 
la cooperación e integración como 
procesos que fortalecen las capacidades 
de los participantes (Soto y Cardona, 
2019).

Coronado et al, (2014) indican 
que la evolución tecnológica y la 
globalización han llevado a las empresas 
a buscar la innovación como medio 
para ser sostenibles a largo plazo. Esto 
implica desarrollar capacidades como 
flexibilidad, adaptación y reconfiguración, 
que potencien la integración y 
comprendan las limitaciones de 
economías emergentes (CEPAL, 2005; 
Dini, 2010 y Coronado et al, 2014).

En Colombia, el Gobierno 
y agremiaciones promueven la 
asociatividad en las mipymes como 
medio para desarrollar proyectos 

que impulsen su productividad y 
competitividad mediante la cooperación 
activa de los actores involucrados 
(Coronado et al, 2014 y Aponte, 2021). 
Un ejemplo es el PADES en Antioquia, 
que fomenta la innovación, establece 
redes empresariales sólidas y busca 
cambiar el pensamiento individualista de 
los empresarios mediante un aprendizaje 
colectivo replicable en otros sectores 
(Coronado et al, 2014).

Las micro, pequeñas y medianas 
empresas enfrentan desafíos, 
especialmente en economías 
latinoamericanas, para lograr 
innovaciones significativas. Para 
garantizar su sostenibilidad, es crucial 
adoptar prácticas comerciales más 
flexibles, tanto en la cadena de suministro 
como en la gobernanza corporativa 
(Caldera et al, 2019; Marinelli & Salopek, 
2019; Soeteman-Hernández et al, 2021). 
Reconocer los recursos y capacidades 
de las organizaciones es fundamental 
para establecer redes colaborativas 
horizontales y explorar también las 
verticales y laterales.

Finalmente, el trabajo en red 
surge de la aplicación de enfoques de 
colaboración adaptables para mejorar la 
competitividad de una organización, y a 
su vez fomentar el aprendizaje conjunto. 
La colaboración entre miembros de una 
red, por lo tanto, impulsa la creatividad 
al combinar habilidades y compartir 
conocimientos.

5. Conclusiones
Hacer frente a los nuevos retos de 

los mercados y la competencia, exigen 
la transformación de las organizaciones 
desde su definición tradicional, más aún 
cuando estas no conocen cómo fortalecer 
a partir de sus recursos y capacidades 
sus cadenas productivas. Para esto, se 
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reconoce el aporte que desde la RBV y 
de las posturas teóricas dadas a partir de 
la teoría de las capacidades dinámicas 
(DCE y SCDC) pueden realizar en línea 
con las redes colaborativas horizontales y 
asociatividad, lo que sugiere la realización 
de nuevos estudios empíricos que 
incentiven la integración entre actores y 
la interacción de un DCE que estimule y 
potencialice el crecimiento de las Mypes. 

Gracias a las pesquisas realizadas 
se puede concluir que las capacidades 
dinámicas incentivan la participación 
en una colaboración o trabajo en red 
entre actores, si no que estas se ven 
fortalecidas gracias a la interacción 
de estas, ayudando a potencializar 
la asociatividad permeandose del 
conocimiento, gestión de procesos, entre 
otros, de terceros con los que sostienen 
una relación de tipo colaborativa.

Se evidenció que las Mypes, 
así como los pequeños cultivadores 
de economías emergentes, se ven 
beneficiados de las HCN en temas 
como la distribución y disminución 
costos y riesgos e identificando una 
brecha en investigaciones que permitan 
el desarrollo y fortalecimiento de 
DCE propiciando redes colaborativas 
más sólidas. En diferentes campos, 
se evidencia la iniciativa que poseen 
múltiples organismos de tipo nacional 
e internacional para incentivar la 
construcción de redes colaborativas 
(asociatividad), así como de políticas e 
investigaciones en este plano, ayudando 
a minimizar tantos desequilibrios y 
desventajas de los pequeños y medianos 
productores frente a los de gran tamaño.

En resumen, el estudio enfatiza la 
importancia de las redes colaborativas 
horizontales en las cadenas productivas 
de micro y pequeñas empresas en 
economías emergentes. Estas redes 
tienen el potencial de impulsar la 

sostenibilidad, la competitividad y 
el crecimiento colectivo en entornos 
empresariales desafiantes. Se destaca la 
necesidad de estimular la modernización 
de las pequeñas y medianas empresas, 
haciendo hincapié en la asociatividad 
como medio para lograr un crecimiento 
equitativo y sostenible.

Las redes colaborativas benefician 
a las micro y pequeñas empresas, así 
como a los pequeños cultivadores en 
economías emergentes, al permitirles 
compartir costos y reducir riesgos al 
asociarse horizontalmente. Actualmente, 
tanto organismos nacionales como 
internacionales promueven la creación 
de más redes colaborativas en diversos 
sectores económicos, especialmente 
en la agroindustria, donde se han 
identificado desequilibrios y desventajas 
para los pequeños y medianos 
cultivadores en comparación con los 
grandes.

Como implicación política y 
social relevante, se sugiere que los 
hacedores de políticas consideren la 
implementación de cátedras en colegios 
y universidades que fomenten el trabajo 
colectivo, colaborativo, cooperativo y 
asociativo desde temprana edad. Esto 
podría contrarrestar la inclinación hacia 
el individualismo, especialmente en 
áreas rurales, y facilitar una transición 
generacional más efectiva e integrada 
para los jóvenes en el campo.

De esta manera, se evidencia a 
través del presente estudio una gran 
oportunidad de aporte en línea con 
estudios empíricos que evidencien 
la aplicabilidad de los constructos 
teóricos abordados y su impacto en 
la sostenibilidad de micro y pequeñas 
empresas que se asocian para el logro 
de objetivos comunes.
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