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RESUMEN

El desarrollo económico y la competitividad, origina que las 
empresas conozcan con claridad sus elementos, recursos y ca-
pacidades para el diseño estratégico, constituyendo ventajas 
competitivas, perdurables a través del tiempo, articulándose 
con algún aspecto vinculado con la sostenibilidad y sustenta-
bilidad. La presente investigación busca analizar las ventajas 
competitivas de empresas agrícolas desde la perspectiva de 
la sostenibilidad y sustentabilidad. La metodología de inves-
tigación utilizada en este estudio fue el análisis descriptivo y 
enfoque cuantitativo, a fin de indagar las especificidades de 

procesos, experiencias y trayectorias de empresas agrícolas de 
Colombia. Los resultados evidencian un rango medio de co-
nocimiento de elementos, recursos y capacidades. Esto podría 
exponer, por lo permeable que son este tipo de organizaciones, 
a cambios o sucesos que frecuentemente acontecen en el am-
biente externo, especialmente en tiempos de incertidumbre eco-
nómica. Se concluye lo necesario de la claridad de los agro-
negocios sobre los elementos, recursos y capacidades, para 
saber qué estrategia implementar, posibilitando la generación 
de ventajas competitivas.
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agroalimentaria como el cultivo de plan-
tas, producción pecuaria y ganadera, pes-
ca, caza, uso de herramientas crudas, tra-
dicionales y rudimentarias, entre otros 
(Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y Agricultura 
[FAO], 2023), Quienes practican este tipo 
de agricultura aplican procesos, abastecen 
de alimentos a su núcleo familiar y, sus 

excedentes, se comercializan en mercados 
locales, todo lo cual permite la genera-
ción de rentas económicas que son usadas 
para la satisfacción de necesidades de di-
ferente naturaleza. En tal sentido, este 
sistema constituido por empresas agríco-
las solo pueden suministrar alimentos a 
las comunidades cercanas a los centros 
de producción, pero quienes han 

Introducción

n la actualidad, una por-
ción importante de la in-
gesta alimentaria global 
es producida por más de 
mil millones de producto-

res agropecuarios que viven en hogares 
vinculados con la producción 
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encontrado la configuración correcta de 
elementos, recursos y capacidades han 
podido desarrollar condiciones que les 
ayudan a permanecer y crecer a través 
del tiempo, proveyendo de alimentos a 
grandes ciudades y centros poblacionales 
(Espinosa-Cristia et al., 2019), cuya trans-
formación las constituye en empresas 
productivas (Rodríguez, 2009).

Esa transición entre uni-
dades de subsistencia a empresas produc-
tivas evidencia la importancia de las acti-
vidades agrícolas en el mundo, siendo 
gravitante los medios materiales, ecológi-
cos, tecnológicos, educativos y formati-
vos, financieros, políticos y legales, debi-
do a que contribuyen al crecimiento de 
este sector. Muchas personas dependen 
del éxito del sector agropecuario, ya que 
la producción de bienes agrícolas que ge-
nera una séptima parte de la población 
mundial (Organización Internacional del 
Trabajo [OIT], 2019) representa el 26% 
de todos los trabajos en el mundo (Banco 
Mundial, 2022) y genera medios de vida 
para 2500 millones de personas en el pla-
neta (Figura 1).

En lo concerniente a 
América Latina, el sector agropecuario 
suministra un alto porcentaje de em-
pleo, siendo un factor clave para la es-
tabilidad económica y social de la re-
gión. De acuerdo con la OIT (OIT, 
2020), este sector representaba el 19,2% 
del total de los ocupados equivalentes a 
52 millones en esta región. Con 

relación al caso de Colombia, se regis-
tran cifras similares a las de sus pares 
latinoamericanos, de acuerdo con el 
Censo Nacional Agropecuario 
(Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística [DANE], 2021), en Colombia 
existen 2,7 millones de productores agro-
pecuarios en las áreas rurales del país, de 
los cuales el 24,2% han recibido asisten-
cia técnica y 16,3% financiación.

Ahora bien, en cuanto al 
caso del Atlántico, departamento ubicado 
al norte del país en el litoral del mar 
Caribe y en la rivera del Magdalena, los 
porcentajes de asistencia técnica y finan-
ciación distan de los vistos a nivel nacio-
nal, estando en 0,2% para ambos rubros 
(DANE, 2022). Como explica la 
Fundación para la Educación Superior y 
el Desarrollo (Fedesarrollo, 2021), esa de-
ficiencia en la asistencia técnica es uno de 
los factores que inciden en los bajos ren-
dimientos en el sector agrícola, lo que 
conlleva poca evolución productiva y es-
caso crecimiento económico del sector. El 
letargo de la producción agropecuaria del 
departamento ha sido generado por la no 
implementación de estrategias que comba-
tan los problemas de pobreza, falta de ac-
ceso a una buena educación, deficiencia 
en la prestación de servicios básicos, de-
bilidad en las instituciones públicas, ca-
rencia de políticas públicas de empleo y 
permanencia de poblaciones jóvenes en 
los territorios, políticas comerciales inclu-
sivas, promoción de medios de producción 

sostenibles, cadenas de suministros e in-
fraestructuras sostenibles, entre otros 
(Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe [CELAC], 2023).

Lo anterior, evidencia la 
necesidad de proveer a los productores 
agrícolas de medios que incluyan los re-
tos de la sostenibilidad debido al vínculo 
que posee con las empresas productivas, 
condiciones necesarias para desempeñar 
sus procesos, de manera que se gesten 
capacidades y experiencias que generen 
valor y desemboquen en ventajas compe-
titivas, contribuyendo a su vez, a su in-
serción en cadenas de valor locales y glo-
bales. La búsqueda de ventajas competiti-
vas y encadenamiento de los sistemas 
productivos ayudaría a evolucionar de 
inestables y precarios sistemas de produc-
ción de subsistencia a ser unidades pro-
ductoras de bienes y servicios con valor e 
insertados a cadenas de valor y suminis-
tro locales y globales.

Tomando como referen-
cia lo antes expuesto, es relevante anali-
zar las ventajas competitivas de las em-
presas productivas agrícolas del departa-
mento del Atlántico, de modo que estas 
obtengan elementos, recursos necesarios y 
configuren sus estructuras productivas en 
maneras correctas que posibiliten modelos 
de negocios emergentes con enfoques 
sostenibles, la generación de capacidades 
de gestión, producción e innovación; in-
crementen las capacidades de suscitar 
procesos originales que crean valor para 
los stakeholders de estas organizaciones y 
creen ventajas competitivas.

Marco Teórico

Sistemas organizacionales de las unidades 
de producción agrícola

Las organizaciones están 
compuestas por sistemas que se encuen-
tran integrados por componentes cuya 
configuración es única, siendo estos el 
primer factor diferenciador de las empre-
sas. Estos componentes son, en su orden, 
elementos, recursos y capacidades, cuyos 
modos de funcionamiento caracterizan la 
identidad de las empresas productivas, 
mostrando su trayectoria, experiencia y 
rasgos culturales, de tal manera que las 
hace únicas, la justa combinación de estos 
factores facilita el desarrollo de ventajas 
competitivas, a través de los procesos que 
crean y agregan valor para propietarios, 
socios, proveedores y clientes, tales como 
los de innovación.

De acuerdo con Ríos et 
al. (2019), los elementos son componentes 
que fundamentan la configuración de los 
sistemas de cada organización, dispuestos 
de formas únicas para la consecución de 

Figura 1. Porcentaje de empleos en actividades agrícolas, entendiendo estos como agricultura, pes-
ca, ganadería, actividades silvopastoriles, entre otros. Fuente: Banco Mundial (2022).
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fines o metas organizacionales. Estos se 
caracterizan por (1) tener un propósito u 
objetivo y (2) su globalidad o totalidad 
(Chiavenato, 2017; citado a través de Ríos 
et al., 2019). Respecto a lo primero hace 
referencia a la cualidad que poseen los 
elementos de asociarse para alcanzar me-
tas organizacionales previamente fijadas 
(Schein, 1982; Villalobos et al., 2018; 
Pedraza-Rodríguez et al., 2023); lo segun-
do, describe la propiedad orgánica que tie-
nen los elementos dentro de los sistemas 
empresariales, donde cada acción genera-
da por un elemento repercute sobre los 
demás, afectando a todo el sistema 
(Lawrence y Lorsch, 1973).

En cuanto a los recursos, 
estos son fundamentales para que las em-
presas desempeñen las actividades para 
las que fueron creadas y determinan la 
manera en que las empresas se relacionan 
con otras de su sector o industria (Ríos et 
al., 2019; Pickernell et al., 2022). Los re-
cursos pueden ser tangibles o intangibles, 
se caracterizan por procesar los elementos 
que ingresan al sistema organizacional 
(Thompson et al., 2018; Ríos et al., 
2020). Los recursos tangibles son activos 
que posee una organización y son fácil-
mente identificables, tales como 
Infraestructura física, capital financiero, 
recursos tecnológicos, capacidades organi-
zativas. Según Dess et al. (2011), y 
Sukier et al. (2020), los recursos intangi-
bles son activos difíciles de identificar, re-
presentan rutinas y procesos únicos, sien-
do estos recursos humanos - capital inte-
lectual, identidad de marca, representacio-
nes y activos de prestigio, conexiones 
estratégicas, cultura organizacional y siste-
ma de incentivos.

El funcionamiento de 
los recursos diferencia a una organiza-
ción de otra, puesto que la experiencia y 
trayectoria acumulada en la gestión y 
control de estos ayuda a desarrollar capa-
cidades y conocimiento (Yoon y Suh, 
2021). Por su parte, Sánchez y Acosta 
(2020) afirman que un factor clave del 
éxito, competitividad y supervivencia 
empresarial está en el desarrollo, genera-
ción, captura, almacenamiento, socializa-
ción y evolución de las capacidades y 
conocimientos existentes dentro de la or-
ganización (Figura 2).

Tras estos antecedentes 
teóricos y prácticos, el concepto de capa-
cidades evoluciona al considerar los facto-
res relacionados con la acumulación de 
experiencia, conocimiento y trayectoria 
desempeñando un objeto o función social. 
A esta concepción implícita llegan Teece 
y Pisano (1994), quienes afirman que la 
combinación de procesos, prácticas de 
gestión y organizacionales como capacida-
des dinámicas generan alternativas para 

optimizar los recursos de manera 
sostenible.

Para Teece y Pisano 
(1994), las capacidades poseen tres cate-
gorías de factores: (1) procesos (organiza-
cionales y gerenciales), (2) posiciones y 
(3) trayectorias. Los procesos organizacio-
nales son esenciales para la generación de 
capacidades dinámicas, puesto que permi-
ten la acumulación de habilidades y la 
ideación de nuevos procesos en la búsque-
da de evolucionar en el desempeño orga-
nizacional. En cuanto a la posición, se 
hace referencia a la tenencia y potencial 
de tecnología, propiedad intelectual, acti-
vos complementarios, bases de clientes y 
vínculos fuertes con clientes y proveedo-
res. Por último, la trayectoria son las al-
ternativas, estrategias, dependencias, au-
sencias y/o permanencias que la organiza-
ción va sumando en su recorrido. 

Por su parte, Einsenhardt 
y Martin (2000), conceptualizan las capa-
cidades como las prácticas y procedimien-
tos operativos de una organización especí-
ficos y reconocibles dentro de una organi-
zación. Esta definición tiene un desarrollo 
mayor, cuando los autores consideran la 
creación de cambios de mercado y la res-
puesta a eventos exógenos como parte de 
estas, ya que la adaptación a sucesos que 
escapan al control de la organización de-
manda de habilidades y experiencia que 
las empresas pueden acumular en su inte-
rior. A una concepción similar llegan 
Zollo y Winter (2002), quienes conciben a 
las capacidades como patrones de 

actividades estables y aprendidos en una 
organización, para generar y modificar 
sistemáticamente sus rutinas operativas, a 
fin de conseguir mayor efectividad.

Coinciden los autores 
Teece y Pisano (1994), Einsenhardt y 
Martin (2000), Zollo y Winter (2002), en 
la importancia de las capacidades dinámi-
cas y su adecuada sintonía con los recur-
sos disponibles para la empresa, ya que 
estos hacen posible la creación de venta-
jas competitivas, importantes para que las 
compañías asuman un rol protagónico y 
de liderazgo dentro de una industria. De 
Medeiros et al. (2020) añaden que las ca-
pacidades dinámicas sirven para la crea-
ción de ventajas competitivas, lo que ayu-
da a las organizaciones a resistir en am-
bientes que aumentan su propensión al 
cambio. Las organizaciones deben encon-
trar maneras de crear y conservar ventajas 
competitivas, mediante formas apropiadas 
para combinar elementos, recursos y 
capacidades.

Estrategias de creación y sostenimiento 
de ventajas competitivas

Acercamiento a las ventajas competitivas

En las industrias y sec-
tores que integran la economía de países, 
regiones y ciudades existen conjuntos o 
rubros de empresas que desempeñan fun-
ciones o actividades similares, pero todas 
parten de puntos distintos, siendo los re-
cursos la clave para esta diferenciación a 

Figura 2. Gestión de los recursos de una empresa, generando capacidades y conocimiento dentro 
de las organizaciones. Fuente: Elaboración propia.
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la vez que son heterogéneos e inmóviles. 
La primera conjetura implica que los re-
cursos de una organización son únicos en 
comparación con los de otras organiza-
ciones. Esto implica que, dado que cada 
organización posee conjuntos de recursos 
distintos, su enfoque competitivo también 
será diferente. La segunda suposición 
sostiene que los recursos son estáticos, lo 
que significa que no se transfieren de 
una compañía a otra, al menos no en 
corto plazo.

Para Thompson et al. 
(2018) y Ramírez et al. (2022), hay que 
ir más allá de la identificación, para eva-
luar la relevancia y capacidad competitiva 
inherente de recursos y capacidades en 
una compañía. Además, es esencial anali-
zar el grado de utilidad de los recursos y 
capacidades para la organización y sus ri-
vales de industria, y en qué medida sir-
ven para apalancar la búsqueda de activos 
competitivos de una empresa respecto a 
otras. El cumplimiento de estas condicio-
nes significa la tenencia de ventajas com-
petitivas, las cuales deben ser perdurables 
en el tiempo, resistentes a esfuerzos y 
respuestas de los competidores, además 
de estar ligadas a objetivos estratégicos, 
ya que agrega potencial de rentabilidad e 
interés en su conservación y evolución a 
largo plazo.

Procesos de creación y sostenimiento de 
ventajas competitivas

Crear ventajas competiti-
vas es útil para el posicionamiento de las 
organizaciones en una industria, pero con-
servarlas es transcendental para mantener 
dicha posición. Para lograr lo antes seña-
lado, es necesario implementar estrategias 
que ayuden a superar factores y condicio-
nes que surgen en el contexto exterior 
cercano de la empresa, es decir, poner en 
marcha acciones que ayuden a superar las 
cinco fuerzas competitivas (poder de ne-
gociación de los clientes, poder de nego-
ciación de los proveedores, amenaza de 
nuevos competidores entrantes, amenaza 
de nuevos productos sustitutivos y rivali-
dad entre competidores) a las que se en-
frenta toda compañía y obtener una venta-
ja competitiva (Porter, 1985), existiendo la 
posibilidad de aplicar acciones vinculadas 
con las estrategias de liderazgo total en 
costos, diferenciación y enfoque.

El liderazgo en costos 
busca crear una posición de costo bajo 
que atraiga a todo el mercado de un sec-
tor con esta ventaja competitiva, a través 
de la administración de relaciones eficien-
tes de la cadena de valor y la gestión de 
cada uno de los costos implicados (Dess 
et al., 2011; Porter, 1980). La implemen-
tación de esta estrategia constituye un 

proceso paulatino en el que las empresas 
aprenden a reducir los costos en cada una 
de las actividades primarias (que están es-
trechamente vinculados con la operación 
económica de la compañía) y actividades 
de apoyo (aquellas que son transversales y 
relacionadas indirectamente con los proce-
sos de producción, pero son necesarias al 
funcionamiento de la empresa) denomina-
do curva de aprendizaje. Asimismo, la 
empresa debe alcanzar una situación que 
la sitúe en una posición privilegiada en 
comparación con sus competidores en las 
características y valor percibido por los 
clientes, de manera que resalte su posi-
ción a la cabeza en la reducción de pre-
cios como una ventaja competitiva.

En el caso de la diferen-
ciación, se enfatiza en los atributos des-
iguales al precio, ofertas de productos o 
servicios que los clientes notan de la em-
presa y están dispuestos a desembolsar un 
monto adicional por esta razón, obligando 
a la compañía a crear productos y servi-
cios que resalten por su singularidad 
(Dess et al., 2011; Porter, 1980). Para 
Thompson et al., (2018), la estrategia de 
enfoque toma elementos de las estrategias 
de mercado recursivo prestando atención a 
líneas de productos, segmentos de merca-
do, regiones geográficas, objetivo de mer-
cado, donde las ventajas deben obtenerse 
mediante la diferenciación o liderazgo en 
costo que apunte hacía un segmento espe-
cífico del entorno.

Procesos de creación de ventajas 
competitivas en unidades de producción 
agrícola

Por su complejidad, los 
procesos desempeñados por las unidades 
de producción agrícola presentan cualida-
des especiales que se desarrollan en siste-
mas organizacionales con elementos y re-
cursos que escapan a su control, es decir, 
son organizaciones susceptibles de afecta-
ciones por eventos del ambiente externo. 
Estas características particulares obligan a 
las empresas del sector a hacer uso racio-
nalizado de los elementos, recursos nece-
sarios y disponibles para la producción y 
cooperación; por tanto, las relaciones de-
ben orientarse hacia la colaboración más 
que a la competencia. Estas razones expo-
nen las necesidades de establecer cadenas 
de valor donde prime la cooperación, 
complementariedad y trabajo mancomuna-
do que tengan como metas obtener condi-
ciones de sostenibilidad y sustentabilidad.

Las situaciones a las que 
se enfrentan las unidades de producción 
agrícola plantean retos para el desarrollo y 
conservación de ventajas competitivas, 
siendo estos de naturaleza ecológica, so-
ciopolítica y tecnológica. Entre las 

afectaciones ecológicas o ambientales, se 
pueden mencionar la degradación de los 
suelos, uso desmedido de recursos natura-
les, sequias, cambio climático, y deshidra-
tación de los cultivos en suelos salinos 
(Quintero et al., 2023, Aguirre y Paredes, 
2023); en las afectaciones sociopolíticas, a 
problemas que son originados por la debi-
lidad institucional como la tenencia y pro-
piedad de la tierra (DANE, 2022) y/o el 
desplazamiento de comunidades. Por últi-
mo, están las razones que generan rezago 
tecnológico, aparecen la falta de asistencia 
técnico científico e infraestructura insufi-
ciente (Restrepo et al., 2023).

En las estrategias de de-
sarrollo de ventajas competitivas sosteni-
bles, obtener liderazgo en costos es un 
proceso que no beneficia al desarrollo del 
sector, ya que se requieren relaciones de 
colaboración y no de competencia. Para 
los agronegocios, es conveniente que las 
estrategias implementadas para la obten-
ción de ventajas competitivas sean de en-
foque y diferenciación, que apunten al de-
sarrollo de productos y servicios especiali-
zados en segmentos concretos de mercado 
o mercados geográficos. 

Las estrategias de enfo-
que en agronegocios requieren centrarse 
en la creación de bienes y servicios que 
signifiquen y agreguen valor a clientes, a 
través de la innovación en procesos, im-
plementación de prácticas de producción 
sostenibles y sustentables, atienda ten-
dencias de consumo y nuevos requeri-
mientos sanitarios. Asimismo, se hace 
necesario hacer apuestas hacia la asocia-
tividad entre productores y las relaciones 
de complementariedad entre proveedores 
y clientes, a fin de desarrollar relaciones 
en las que los miembros del grupo ob-
tengan beneficios.

La búsqueda de ventajas 
competitivas en el sector agropecuario 
debe propender por la integración regional 
y local entre productores, apostando seria-
mente por prácticas que sean amigables 
con el medio ambiente, salud humana, 
brinden bienestar a las comunidades que 
directa e indirectamente dependen del éxi-
to y sostenimiento de estas organizacio-
nes, desarrollar e implementar innovacio-
nes en procesos, productos y servicios, y 
enfocarse en la obtención de rentabilidad 
económica para las organizaciones que 
desempeñan este objeto social.

Materiales y Métodos

Con el propósito de lle-
var a cabo esta investigación, se decidió 
aplicar la metodología fundamentada en el 
paradigma positivista y el enfoque cuanti-
tativo. Este paradigma se caracteriza por 
la aplicación de procesos empíricos, 
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donde el conocimiento se obtiene riguro-
samente de la experiencia de los sentidos 
desde una realidad externa, objetiva, apre-
hensible y fundamentada en sistemas y le-
yes naturales inmutables, asimismo, es ge-
neralizable a sujetos y/o situaciones simi-
lares. Respecto al enfoque cuantitativo, se 
llevó a cabo un proceso deductivo que re-
quirió la cuantificación y el análisis esta-
dístico inferencial para poner a prueba las 
hipótesis previamente formuladas.

El enfoque adoptado en 
este estudio es de carácter descriptivo, en-
focado en examinar las variables a través 
del recaudo de datos con fuentes prima-
rias a fin de proporcionar una descripción 
detallada del problema en cuestión. 
Siguiendo la propuesta de Hernández et 
al. (2014), debido a que el propósito de la 
investigación es descriptivo ya que detalla 
las propiedades, atributos y perfiles de 
personas, colectivos, comunidades, proce-
dimientos, objetivos u otros fenómenos 
sujetos a análisis. La información recolec-
tada fue codificada y tabulada utilizando 
el software IBM SPSS Statistics V.22, lo 
que permitió aplicar análisis estadísticos 
descriptivos para registrar la distribución 
de frecuencias de cada variable.

En términos de diseño se 
califica de campo, donde la información 
se obtuvo directamente de los propietarios 
y administradores de las unidades de pro-
ducción agrícolas. Siguiendo la perspecti-
va de Hurtado (2010), se considera como 
un estudio transeccional, puesto que la re-
copilación de datos tuvo lugar en un solo 
punto temporal durante el año 2020. El 
propósito central consistió en examinar las 
variables en ese momento particular, a fin 
de posteriormente analizar los resultados y 
extraer conclusiones y recomendaciones. 
En este sentido, la población seleccionada 
para el presente estudio fue, las unidades 
de producción agrícola en el Atlántico 
que, alineado con el más reciente Censo 
Nacional Agropecuario (CNA) elaborado 
por el DANE (2014), suman 1590.

En cuanto a la elección 
de la muestra, se eligieron empresas de 
producción agrícola ubicadas en el 
Departamento del Atlántico, específica-
mente en los municipios de Sabanalarga, 
Ponedera y Palmar de Varela, todas consi-
deradas para alcanzar los objetivos esta-
blecidos en esta investigación. Para el 
muestreo se utilizó la técnica de bola de 
nieve, basada en aprovechar las redes de 
contactos de los individuos pertenecientes 
a la muestra inicial, para atraer a más su-
jetos y que se integren al estudio a través 
de sus propias redes de contactos. Este 
tipo de muestra es de naturaleza no pro-
babilística, lo que posibilita la inclusión 
de poblaciones con baja incidencia y de 
individuos de difícil alcance para el 

investigador, constituyendo cincuenta y 
seis (56) sujetos de estudio de las organi-
zaciones de producción agropecuaria, que 
pueden englobar una fracción de un pre-
dio, un predio completo, una agrupación 
de predios o parcelas contiguas o indepen-
dientes en uno o varios municipios, sin 
importar su tamaño, tenencia de la tierra o 
la cantidad de predios involucrados.

Para adquirir los datos, 
se utilizó como técnica una encuesta, y 
como instrumento un cuestionario de doce 
(12) ítems, elaborado con una escala ordi-
nal de selección múltiple. El cuestionario 
presentaba opciones de respuestas, tales 
como (S) para “siempre”, (CS) para “casi 
siempre”, (AV) para “a veces”, (CN) para 
“casi nunca” y (N) para “nunca”. Estas 
categorías de clasificación representan una 
serie de afirmaciones o juicios, que miden 
las reacciones de los participantes y per-
mite codificar las opciones de respuestas 
como positivas (enunciados 5 a 1) o nega-
tivas (enunciados 1 a 5).

Con el propósito de 
abordar el objetivo de investigación, se 
desarrolló una escala de interpretación ba-
sada en la media aritmética, que permite 
comprender el comportamiento de los in-
dicadores, componentes vinculados a la 
organización, componentes que procesan 
elementos de entrada al sistema, recursos 
y capacidades, condiciones de la organiza-
ción, y cualidades o aptitudes de la orga-
nización fortaleciendo sus capacidades 
(Tabla I).

Con el fin de garantizar 
la validez de contenido, se sometió a la 
evaluación de diez (10) expertos los 
ítems, las variables, los objetivos, las di-
mensiones y los indicadores, así como la 
selección de la muestra; determinando la 
relación de estos elementos y la eficacia 
del instrumento en medir y responder al 
objetivo de la investigación. La etapa de 
interpretación de los datos derivados de la 
muestra estudiada implicó su codificación 
y tabulación llevada a cabo por los inves-
tigadores mediante el software IBM SPSS 
Statistics V.22. Seguidamente, se aplicó 

un enfoque estadístico descriptivo para 
examinar los resultados. Siguiendo la 
perspectiva de Cruz, Olivares y González 
(2014), este tipo de análisis busca inferir 
y obtener conclusiones sobre aspectos de 
la población, abarcando desde la confir-
mación de hipótesis, la realización de 
pruebas estadísticas, hasta la estimación 
de valores promedio y otras características 
relevantes del grupo bajo estudio.

El proceso de investiga-
ción se desglosó en cinco fases: identifi-
cación del tema, revisión bibliográfica, 
elección de la metodología, aplicación del 
instrumento y análisis y discusión de los 
resultados. En la primera fase, identifica-
ción del tema, se llevó a cabo una explo-
ración exhaustiva de las problemáticas y 
necesidades presentes en las unidades de 
producción agrícola, identificando sus 
causas y consecuencias, lo que permitió 
sistematizar y definir claramente el pro-
blema de investigación. A continuación, se 
procedió a la revisión de la literatura, la 
cual consistió en examinar los fundamen-
tos teóricos pertinentes para respaldar la 
investigación, identificando antecedentes y 
definiendo la operacionalización de las 
variables de estudio.

En la tercera fase, refe-
rente a la elección de la metodología, se 
llevó a cabo la construcción de la meto-
dología con un enfoque positivista, diseño 
descriptivo, y de tipo explicativo, según 
un enfoque no experimental de campo con 
una naturaleza transeccional descriptiva. 
Dicho marco metodológico proporcionó la 
base para identificar la población objetivo 
y desarrollar el instrumento de obtención 
de la data correspondiente. Luego de una 
validación por parte de expertos, en la 
cuarta fase se procedió a aplicar dicho 
instrumento, facilitando la captura de in-
formación de los sujetos del estudio. 
Finalmente, en la fase conclusiva, se llevó 
a cabo el tratamiento estadístico, seguido 
por el análisis subsiguiente y la delibera-
ción de los resultados obtenidos, permi-
tiendo analizar las ventajas competitivas 
de las unidades objeto de estudio.

TABLA I
ESCALA SOBRE GRADO DE CONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS, 

RECURSOS Y CAPACIDADES DE LA PERSPECTIVA DE LAS           
VENTAJAS COMPETITIVAS

Rango de puntaje Categorización
1,0 - 1,79 No conoce
1,8 - 2,59 Conoce poco
2,6 - 3,39 Conoce parcialmente
3,4 - 4,19 Conoce
4,2 – 5,00 Conoce totalmente

Fuente: Hernández et al. (2014).
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Resultados

La fase de análisis de 
los resultados inicia con el desglose de las 
siguientes tablas que contienen los resulta-
dos y respuestas dadas por los 56 sujetos 
participantes del estudio, entre estos per-
sonal administrativo y propietarios de uni-
dades de producción agrícola, sean estas 
propiedad de una única persona natural o 
jurídica, emplea mano de obra y/o maqui-
narias en el ejercicio de su actividad, y 
producen bienes agrícolas, forestales, pe-
cuarios, acuícolas y piscícolas del 
Departamento del Atlántico, y sus munici-
pios Sabanalarga, Ponedera y Palmar de 
Varela. A partir de este punto se comprue-
ba si se cumple la variable “ventajas com-
petitivas” en sus dimensiones “elemen-
tos”, “recursos” y “capacidades”, que son 
componentes claves para comprobar si es-
tán presentes (Tabla II).

Iniciando con el análisis, 
la dimensión “elementos” y su indicador, 
componentes vinculados a la organización, 
muestra una media aritmética de 4,06, 
donde el 38,1% de los encuestados tienen 
conocimiento total sobre los componentes 
vinculados a sus organizaciones, mientras 
que 35,12% manifiestan conocerlos, su-
mando entre estas dos categorías 41 suje-
tos representados porcentualmente en un 
significativo 73,22%. Esto evidencia que 
los productores agropecuarios tienen cono-
cimiento sobre los componentes que inte-
gran sus sistemas y la función que cum-
plen de sus organizaciones, identificando 
cuales poseen y de cuales carecen. Por 
tanto, es llamativo que más de un cuarto 
del total de los encuestado tienen conoci-
miento parcial o desconocen los elemen-
tos de sus organizaciones.

Seguidamente, en el in-
dicador “recursos”, la investigación 

muestra un mayor número de sujetos en-
cuestados con conocimiento parcial del in-
dicador en mención, evidenciados en 19 
informantes o 33,93%, con un promedio 
aritmético de 3,67, ubicando al indicador 
dentro del intervalo conoce. Respecto a 
las capacidades, muestra mayor número 
de personas que manifestaron tener cono-
cimiento total sobre el ítem descrito en 
este indicador, siendo sus indicadores con-
diciones de la organización y cualidades o 
aptitudes de la organización, muestran 
porcentajes de 37,50% y 34,52% resultado 
de las respuestas de 21 y 19 encuestados, 
respectivamente; que conciernen a sujetos 
que conocen plenamente las capacidades 
de sus unidades de negocio; siendo la me-
dia aritmética de esta variable de 3,82.

Los resultados obtenidos 
de los anteriores indicadores arrojan luces 
sobre las dificultades que presentan los 
agronegocios en el desarrollo de ventajas 
competitivas, puesto que se encuentran en 
un rango medio de conocimiento de recur-
sos, siendo estos claves para diferenciar 
una organización agrícola de otra y las ru-
tinas, prácticas y procesos desempeñados 
guardarían similitud entre las unidades 
agropecuarias. Esto podría explicarse por 
lo permeable que son este tipo de organi-
zaciones a cambios o sucesos que aconte-
cen en el ambiente externo, como afecta-
ciones en el medio ambiente o eventos 
climáticos, siendo las relaciones de aso-
ciación y cooperación cruciales para resis-
tir y sostener el funcionamiento de las 
unidades de producción agrícola, tal como 
sugieren Dess et al. (2011) y Porter 
(1980).

Conclusiones

Tras la finalización del 
análisis, discusión y presentación de los 

resultados, centrado en las ventajas com-
petitivas de las unidades de producción 
agrícola del Departamento del Atlántico, 
se concluye que: (a) El desconocimiento 
de los recursos genera el desaprovecha-
miento de insumos para que estas unida-
des de negocio operen, siendo crucial te-
ner claridad sobre los elementos, recursos 
y capacidades que dispone la unidad de 
negocio para su funcionamiento y genera-
ción de ventajas competitivas.

(b) Tener claridad sobre 
los elementos, recursos y capacidades de 
los agronegocios es clave para saber qué 
estrategia implementar en la obtención de 
ventajas competitivas. En un sector estra-
tégico para la estabilidad económica y so-
cial como lo es el agropecuario, se deben 
implementar estrategias de diferenciación 
y/o enfoque centradas en los segmentos 
de mercado y regiones, además de prestar 
especial atención a las tendencias emer-
gentes. La puesta en marcha de estrategias 
de liderazgo en costo es compleja, difícil 
de conseguir y podría resultar en la quie-
bra de empresas, perjudicando a la econo-
mía en el mediano o largo plazo.

(c) Indistintamente de la 
estrategia por la que se opte, es necesario 
hacer apuestas por la asociatividad entre 
los productores, estableciendo relaciones 
colaborativas. El desarrollo de eventos 
que ocurren en el ambiente externos pue-
de ser vertiginoso e impredecible, pero las 
redes de solidaridad y conformación de 
grupos de presión favorece la superviven-
cia, funcionamiento y sostenibilidad de las 
unidades productivas agropecuarias.

(d) En el interior de las 
unidades de negociaciones y agremiacio-
nes que conformen, es menester el des-
pliegue de acciones para fomentar la in-
novación y la gestión del conocimiento, 
para enfrentar los retos que demanda la 

TABLA II
VARIABLE: VENTAJAS COMPETITIVAS

Opciones de 
respuestas S CS AV CN N Total Promedio

Dimensión Ítems Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr
Elementos 1-3 21,0 38,1 20,0 35,1 12,0 21,4 3,0 5,4 0 0 56 100 4,06
Recursos 4-6 13,0 23,8 17,0 31,0 19,0 33,9 6,0 11,3 0 0 56 100 3,67
Capacidades 7-12 20,0 36,0 12,0 21,7 18,0 31,9 5,0 9,2 1,0 1,2 56 100 3,82

Media 18,0 32,6 16,3 29,3 16,3 29,1 4,7 8,6 0,3 0,4 56 100 3,85
Escala de referencia para el análisis de la media

Categorías Rangos Alternativas Media aritmética total de la dimensión
No conoce 1,0 – 1,79 1 - Nunca
Conoce poco 1,8 – 2,59 2 - Casi nunca
Conoce parcialmente 2,6 – 3,39 3 - A veces 3,85
Conoce 3,4 – 4,19 4 - Casi siempre
Conoce totalmente 4,2 - 5,00 5 - Siempre Categoría "Conoce",

Fa: frecuencia absoluta, Fr: frecuencia relativa,  S: siempre, CS: casi siempre, AV: a veces; CN:\ casi nunca; N: nunca. Fuente: Elaboración propia.
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época contemporánea. De este modo, se 
mejora en procesos, prácticas, implemen-
tan mejoras que favorece el funciona-
miento, desarrollan nuevos productos y 
servicios, generando valor para propieta-
rios, socios, clientes, consumidores y de-
más grupos de interés.

(e) Las necesidades de 
entregar semillas de conocimiento que 
mejore las prácticas que adelantan los 
agronegocios del departamento del 
Atlántico deben apostar por mejorar pro-
cesos productivos, desarrollar productos y 
servicios novedosos que agreguen valor 
para sus clientes. Sin descuidar las rutinas 
y funcionamiento organizacional, capaci-
tando a propietarios y productores de la 
región en la determinación de metas, ob-
jetivos organizacionales, acciones y herra-
mientas necesarias para alcanzarlas.
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especificidades dos processos, experiências e trajetórias das em-
presas agrícolas na Colômbia. Os resultados mostram uma gama 
média de conhecimento de elementos, recursos e capacidades. 
Isto poderia expor, devido à permeabilidade deste tipo de orga-
nizações, a mudanças ou eventos que ocorrem frequentemente no 
ambiente externo, especialmente em tempos de incerteza econó-
mica. Conclui-se a necessária clareza do agronegócio sobre os 
elementos, recursos e capacidades, para saber qual estratégia 
implementar, possibilitando a geração de vantagens competitivas.

VANTAGENS COMPETITIVAS SUSTENTÁVEIS EM EMPRESAS AGRÍCOLAS NA COLÔMBIA
Reynier Israel Ramírez Molina, Juan David Ríos-Pérez, Pedro Severino-González e Nelson David Lay Raby

RESUMO
O desenvolvimento económico e a competitividade fazem com 

que as empresas conheçam claramente os seus elementos, recur-
sos e capacidades para o desenho estratégico, constituindo van-
tagens competitivas, duradouras no tempo, articuladas com al-
gum aspecto ligado à sustentabilidade e à sustentabilidade. Esta 
pesquisa busca analisar as vantagens competitivas das empresas 
agrícolas sob a perspectiva da sustentabilidade e da sustentabili-
dade. A metodologia de pesquisa utilizada neste estudo foi a aná-
lise descritiva e abordagem quantitativa, a fim de investigar as 

experiences and trajectories of agricultural companies in Co-
lombia. The results show a medium range of knowledge of el-
ements, resources and capabilities. This could expose, due to 
how permeable these types of organizations are, to changes or 
events that frequently occur in the external environment, espe-
cially in times of economic uncertainty. The necessary clarity 
of agribusiness on the elements, resources and capabilities is 
concluded, to know what strategy to implement, enabling the 
generation of competitive advantages.

SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGES IN AGRICULTURAL COMPANIES IN COLOMBIA
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SUMMARY

Economic development and competitiveness cause companies 
to clearly know their elements, resources, and capabilities for 
strategic design, constituting competitive advantages, lasting 
over time, articulated with some aspect linked to sustainability 
and sustainability. This research seeks to analyze the competi-
tive advantages of agricultural companies from the perspective 
of sustainability and sustainability. The research methodology 
used in this study was descriptive analysis and quantitative 
approach, in order to investigate the specificities of processes, 


