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Resumen. El artículo hace parte de la disertación doctoral denominada “Capacidades Dinámicas y 

Rentabilidad Financiera: Una Propuesta de Estudio para el Análisis de las Empresas de Saneamiento Básico 

de Cartagena, Colombia”. Explora determinar y explicar la naturaleza de las capacidades dinámicas y su 

relación con la rentabilidad financiera en 96 firmas que se componen de 304 miembros del equipo gerencial, 

se presenta una estrategia metodológica exploratoria y transversal, basada en instrumentos de recogida de 

datos propios del investigador, los que fueron validados por expertos para responder la pregunta central: 

¿Cuál y como es el ecosistema de las capacidades dinámicas de absorción, aprendizaje, innovación, 

adaptación y resiliencia empresarial, en reciprocidad a la rentabilidad financiera? En otra vertiente, se ha 

examinado el cuerpo literario científico, teórico y empírico relativo a investigaciones en los últimos 5 años; 

con base en lo cual se exponen las perspectivas actuales de la biosfera de competencias, procesal y ecléctica e 

integrada del constructo y el vacío de conocimiento. Finalmente, se concluye que el carácter de las 

capacidades dinámicas es ecléctica e integrada, y que las capacidades dinámicas de innovación y resiliencia 

acrecientan el rendimiento económico de las organizaciones, lo anterior como resultado del contraste de las 

hipótesis mediante ecuaciones estructurales.  
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DYNAMIC CAPABILITIES: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF ITS 

NATURE 

 

Abstract. The article is part of the doctoral dissertation called "Dynamic Capabilities and Financial 

Profitability: A Study Proposal for the Analysis of Basic Sanitation Companies of Cartagena, Colombia". It 

explores and explains the nature of the dynamic capabilities and their relationship with Financial Profitability 

in 96 firms that are composed of 304 members of the management team. An exploratory and transversal 
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methodological strategy is presented, based on the data collection instruments of the researcher, those that 

were validated by experts to answer the central question: What and how is the ecosystem of the dynamic 

capacities of absorption, learning, innovation, adaptation and business resilience, in reciprocity to financial 

profitability? In another aspect, the scientific, theoretical and empirical literary body related to research in the 

last 5 years has been examined, based on which the current perspectives of the biosphere of competences, 

procedural and eclectic and integrated of the construct and the knowledge vacuum are exposed. Finally, it is 

concluded that the idiosyncrasy of the dynamic capacities is eclectic and integrated, and that the dynamic 

capacities of innovation and resilience increase the economic performance of the organizations, the foregoing 

as a result of the contrast of the hypotheses by means of structural equations. 

 

Keywords: dynamic capabilities, nature, structural equations 

 

 

 

 

Introducción 

La naturaleza de las capacidades dinámicas (CD) es un tema que está suscitando 

gran polémica en el campo de la estrategia empresarial. Esta controversia nace por la 

dificultad de alcanzar un acuerdo sobre la forma correcta de conceptualizarlas, bien como 

competencias, o como procesos; pero a raíz de la investigación realizada, el autor añade un 

nuevo elemento a esa disputa al incorporar una tercera categoría que denomina ecléctica. 

Las CD ostentan características habituales, pero también dejan ver las divergencias que 

emanan de la idiosincrasia de las organizaciones. Esto conlleva la necesidad de desarrollar 

un análisis positivo que permita generalizar analíticamente sus hallazgos a la Teoría de las 

capacidades dinámicas. 

De lo anterior se infiere que es oportuno determinar y estudiar, con base en datos 

empíricos, los diferentes ecosistemas en que se producen tales capacidades, así como la 

dinámica de su formación en las empresas, para subsiguientemente analizar sus 

consecuencias. No obstante, dada la naturaleza abstracta del constructo, se decidió 

examinar las competencias y procesos de absorción, aprendizaje, innovación, adaptación, 

resiliencia empresarial y rentabilidad financiera bajo un patrón de medida. En tal razón 

emerge el interrogante que sustentó esta investigación, formulada en los siguientes 

términos: ¿Cuál y cómo es la naturaleza de las capacidades dinámicas mencionadas 

anteriormente, en reciprocidad a la rentabilidad financiera, en el contexto de las 

corporaciones de saneamiento básico de la ciudad de Cartagena, Colombia?  

Para responder la pregunta anterior, se contrastará mediante la técnica de ecuaciones 

estructurales el modelo teórico que se muestra en la Figura 1, con el que se proyecta 

observar, puntualizar y contrastar el ecosistema de las CD señaladas, incluyendo el 

reconocimiento de la existencia de otros tipos de capacidades dinámicas. 

 



Capacidades Dinámicas: un análisis empírico de su naturaleza 

195 
 
(2018) MLSER, 2(2), 193-210 

 

Figura 1. Aproximación del modelo teórico propuesto 

Nota: Tomado de Cepeda-Carrion et al., (2015), Garzón et al., (2012), Garzón (2015), Kotter (2015) y Prezelj & Doerfel (2017) 

 

La discusión teórica se dividirá en una serie de apartados, iniciándose con la 

disgregación existente que aborda los hábitats de las CD: Competencias y Procesos, como 

aún sostienen Carattoli (2013), Salvato & Rerup (2017) y Teece (2018), y se propondrá y 

explicará una tercera postura denominada Ecléctica e Integrada, la cual corresponde al 

enfoque cognoscente del autor. A pesar de la amplitud teórica que existe en torno a los 

hábitats de las CD, es poco lo que se ha indagado acerca de los efectos de las capacidades 

dinámicas de absorción, aprendizaje, innovación, adaptación y resiliencia empresarial, 

analizadas como un cuerpo de transformación unificado y totalizado sobre la rentabilidad 

financiera. Por el contrario, se cuenta con exámenes desintegrados de la relación de las 

variantes, especialmente en cuanto a que las capacidades dinámicas de absorción, 

aprendizaje e innovación incrementan el valor de la firma y, en derivación, la rentabilidad 

financiera de la compañía (Cepeda-Carrion et al., 2015; Diaz-Delgado et al., 2016; Pérez de 

Armas et al., 2016). De ahí la novedad, conveniencia y pertinencia de llenar el vacío de 

conocimiento sobre la índole de las capacidades dinámicas, prohijadas en estas seis 

variables.     

Perspectivas de la naturaleza de las capacidades dinámicas 

La revisión del corpus literario y las investigaciones previas relevantes asociadas a 

las CD permitieron formular el problema de establecer su medio ambiente, el que continúa 

siendo ampliamente estudiado, pero de manera separada. Por un lado, sobresalen Flatten, 

Adams & Brettel (2015), Helfat y Martin (2014), Helfat & Martin (2015), Helfat y Peteraf 

(2014), Teece (2014; 2018), y Trehan y Easterby-Smith (2017), quienes las precisan como 

competencias. En otra vía, Diaz-Delgado et al., (2016), Felin et al., (2015), Perez de Armas 

et al., (2016), Salvato & Rerup (2017), Swoboda y Olejnik (2016) y Winter (2013), las 
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reconocen como rutinas. En el cierre, Garzón (2015), Mendoza (2013) y Salvato & Vassolo 

(2017), las consideran teóricamente una mezcla ecléctica de habilidades y procesos.  

En consecuencia y con el propósito de contribuir a la generalidad hipotética de las 

capacidades dinámicas, la adopción de la corriente ecléctica-integrada justifica la 

realización de la presente exploración numérica, condicionada a la región atlántica 

colombiana, específicamente en el sector de saneamiento básico de la ciudad de Cartagena. 

De esta circunstancia se deduce el espíritu innovador y la pertinencia de esta investigación, 

en la que se comparan las disímiles perspectivas surgidas de encomiables estudios (aún 

realizados de manera particular y desagregada) sobre las capacidades dinámicas de 

absorción, aprendizaje e innovación, en yuxtaposición al rendimiento económico y 

financiero de los recursos, ahora verificando un modelo conformado por las seis 

transformables anotadas.   

 

Método 

Seguidamente se pretende explorar el hábitat de las capacidades dinámicas de 

absorción, aprendizaje, innovación, adaptación y resiliencia empresarial como unidad de 

cuerpo, en función de la rentabilidad financiera bajo un diseño metódico transversal. En 

términos generales, de conformidad al escrutinio literario, la relación entre las capacidades 

de absorción, aprendizaje e innovación y el rendimiento financiero es positiva y pertinente 

(Diaz-Delgado et al., 2016). Aunque existe dicha relación, no está claro cómo las cinco 

capacidades operarán juntas para lograr el rendimiento económico deseado, y de qué 

manera su análisis consolidado permitirá determinar el ecosistema de las CD. En otras 

palabras, ¿cómo se configuran las capacidades mencionadas dentro de las empresas para 

incrementar la rentabilidad financiera? Teniendo en cuenta la literatura anterior y el vacío 

de discernimiento, se proponen las siguientes hipótesis:  

Hipótesis H1: Las capacidades dinámicas de absorción, aprendizaje, innovación, 

adaptación y resiliencia empresarial, en reciprocidad a la rentabilidad financiera son de 

carácter ecléctico e integral. 

Hipótesis Ha1: Las capacidades dinámicas de absorción, aprendizaje, innovación, 

adaptación y resiliencia empresarial, en su relación con la rentabilidad financiera son de 

naturaleza competencial. 

Hipótesis Ha2: Las capacidades dinámicas de absorción, aprendizaje, innovación, 

adaptación y resiliencia empresarial, en su relación con la rentabilidad financiera son de 

índole procesal. 

Desde otro ángulo, el diseño de los instrumentos de recolección de datos y la 

selección de la muestra fueron realizados conforme a los siguientes ciclos: en la etapa del 

piloto, los elementos y constructos fueron revisados por tres expertos. Se le pidió a cada 

uno que revisara los reactivos y confirmara que los ítems eran apropiados y adecuados para 

las unidades de análisis del sector de saneamiento básico de Cartagena, organizaciones 

orientadas a prestar servicios principalmente; empero, aun así, evaluaran si los tres 

cuestionarios diseñados responderían la pregunta central del trabajo empírico. En la 

segunda fase, el instrumento fue probado usando una muestra no probabilística de 29 
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miembros del equipo gerencial de 10 compañías del sector mencionado. Los datos 

recopilados se evaluaron y se incorporaron ajustes en los mecanismos.  

Después del estudio piloto, se administraron personalmente los instrumentos de 

recogida de información a los sujetos del equipo directivo de las cadenas productivas. El 

procedimiento de recolección de datos se basó en el método de diseño total de Dillman 

(1978, 2007), quien recomienda hacer cuatro contactos con los participantes del trabajo de 

campo por medio de: (a) una breve carta de explicación del estudio, (b) un correo anexando 

el cuestionario, (c) una nota de agradecimiento, y (d) la aplicación propia de los 

cuestionarios. Dillman también asiente que se constituya un contacto especial adicional con 

los participantes después del acercamiento final para mejorar la tasa de respuesta. En 

consecuencia, a cada respondiente se le envió un correo electrónico de gratitud.   

La muestra inicial incluyó 304 unidades de análisis en 96 firmas que de acuerdo con 

la Cámara de Comercio de Cartagena (2017) conforman dicha industria. Después de no 

poder contar con 18 encuestados por estar de vacaciones y permisos, se incluyó un total de 

286 respondientes en el examen práctico. En total, se eliminaron 40 instrumentos por estar 

incompletos en su diligenciamiento; es decir, respuestas con más del 50 por ciento de datos 

perdidos fueron excluidas. La muestra final fue de 249 miembros del equipo gerencial que, 

con base en Lloret-Segura et al., (2014), MacCallum et al., (1999) y Preacher y MacCallum 

(2003), se considera adecuada en la aplicación de la técnica de las ecuaciones estructurales. 

Observaciones 

Sin perjuicio del uso de cuestionarios, también se acudió a las observaciones, las 

que accedieron a la información directa del estudio, en el cual tienen lugar las interacciones 

y decisiones de los directivos de las empresas relacionadas a la investigación, y, en 

definitiva, facilitará el acceso al saber cultural de los grupos (Bonilla-Castro y Rodríguez-

Sehk, 2005), y al final robustecerá las conclusiones de la investigación. En lo relativo a la 

distinción de los negocios y sus grupos gerenciales, el autor efectuó recorridos por los 

lugares físicos, oficinas, y lugares de reuniones.  

Variación de método común 

Para minimizar los efectos potenciales de la varianza del método común, Podsakoff 

et al., (2003) recomiendan incluir controles de procedimiento en el diseño de los 

instrumentos. Por lo tanto, antes de administrar las encuestas, se instituyeron controles de 

forma para disminuir la probabilidad de varianza del método común. Además, después de 

la recopilación de datos, se usó el control estadístico de evaluar la presencia de la varianza 

del método común. En efecto, se realizó la prueba de factor único de Harman y los 

resultados indicaron que ningún constituyente individual representaba la mayoría de la 

varianza (el factor más grande representaba el 34% por ciento de la varianza).  

Variables Independientes 

Capacidad de absorción 

La capacidad dinámica de absorción se evaluó utilizando una escala ad hoc creada 

bajo las siguientes dimensiones hipotéticas, armonizando con Arbussa y Coenders (2007) y 

Cepeda-Carrion et al., (2015): 1. Competencias y procesos integrados y adaptativos para la 

identificación, captura y apropiación de la información externa pero relevante localizada en 
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el mercado. 2. La interacción con el ambiente para con base en prácticas y cualidades 

proceder a la búsqueda de data crítica asociada con alianzas y redes de I+D+i. 3. Aptitudes 

e instrucciones de adquirir saberes análogos a la cooperación y relacionamiento con otras 

compañías 4. Métodos y experiencias en la renovación de recursos y capacidades por 

intermedio de relaciones estratégicas con firmas independientes o complementarias. Un 

total de veinte factores midieron la capacidad de absorción. 

Capacidad de aprendizaje 

La capacidad dinámica de aprendizaje se midió escrutando una escala establecida 

por el investigador con fundamento en las extensiones teóricas sugeridas por Garzón et al., 

(2012). Esta métrica contiene tres dimensiones apropiadas para el estudio actual: 1. 

Explotación y generación del saber a través de los sujetos del negocio; individual, grupal, 

organizacional e inter-organizacional. 2. Compartir el discernimiento por medio de 

competencias, procesos, estructura formal e informal, comunidades de práctica, lecciones 

aprendidas, memoria organizacional y tolerancia al error. 3. Culturización corporativa 

como consecuencia del sistema, clima organizacional y comunicaciones. Un total de trece 

items evaluaron la capacidad aludida. 

Capacidad de innovación 

La capacidad dinámica de innovación se tanteó usando cuatro dimensiones 

hipotéticas propuestas por Garzón e Ibarra (2013a,b); Garzón (2015) y Molina y Munuera 

(2008): La primera designada; Innovaciones radicales para alcanzar nuevos negocios y 

nuevos mercados, la siguiente señalada; Innovaciones graduales, evolutivas o 

incrementales, semejantes a innovaciones de productos, la tercera nombrada como; 

Innovaciones arquitecturales, la cual vincula innovaciones de procesos, cambios 

organizacionales y de marketing, y en cuarto lugar; La innovación conceptual, con la que se 

pudiera reinventar todo lo anterior. Se crearon un total de diez variables observables para 

medir la capacidad advertida.  

Capacidad de adaptación 

La capacidad dinámica de adaptación se midió utilizando cuatro longitudes teóricas 

propuestas por Kotter (2015) y Ohmae (2012): 1. Procesos y competencias adaptativas para 

ajustar la estructura y la jerarquía de la empresa. 2. Rutinas y cualidades para cambiar la 

estructura de la agencia y de gobierno corporativo de la compañía 3. Capacidad de 

adaptación estratégica-operativa dual; un hábitat orgánico y estructural y una red dinámica 

diseñada para competir 4. Prácticas y experiencias para que la empresa evolucione hacia 

otros mercados y negocios. Se organizaron un total de seis elementos para evaluar la 

capacidad indicada.  

Capacidad de resiliencia empresarial 

La capacidad dinámica de resiliencia se calculó examinando una escala establecida 

por el investigador con fundamento en las extensiones teóricas sugeridas por García-

Merino et al., (2015), Mendoza (2013), Prezelj & Doerfel (2017) y Somsing & Belbaly 

(2017). Esta métrica contiene cinco dimensiones convenientes para el estudio: 1. 

Competencias y procesos para ser flexible y adaptarse continuamente a nuevas situaciones 

imprevistas en el corto plazo. 2. Actividades y aptitudes para responder productiva y 
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significativamente a cambios inesperados en el corto y mediano plazo. 3. Habilidades y 

rutinas para recuperarse ante la presencia de eventos adversos en el corto y mediano plazo. 

4. Prácticas y experiencias para mantener las funciones y los resultados en medio de la 

tensión en el mediano plazo. 5. Gestión creativa de los riesgos, crisis y continuidad de los 

negocios. Un total de diez componentes midieron la capacidad sugerida. 

Variable Dependiente 

Rentabilidad Financiera 

El rendimiento se pensó medir utilizando las ratios de la rentabilidad sobre los 

activos y sobre el patrimonio propuestos por Tham y Vélez-Pareja (2004) y Tham et al., 

(2010). No obstante, dado que la mayoría de las organizaciones del estudio son privadas, 

los datos no pudieron ser recolectados directamente de los encuestados, y en consecuencia, 

se diseñaron unos ítems relativos en respuesta a la negativa de los gerentes de revelar datos 

detallados de desempeño. Se preguntó entonces a los entrevistados si cada una de las 

capacidades del análisis incrementó la rentabilidad financiera en los últimos 3 años. 

Control de las Variables 

El tamaño de la firma puede tener una influencia importante en el desarrollo de las 

capacidades dinámicas, y estas en el incremento de la rentabilidad, ya que las empresas más 

grandes tienen mayores recursos y podrían tener habilidades y rutinas mayor configuradas 

(Gulati, 1999). En tal circunstancia, se controló el examen inquiriendo el número de 

empleados previamente al escrutinio práctico.  

 

Resultados 

Se estipuló que las ecuaciones estructurales era la mejor y conveniente técnica 

metodológica, dado la capacidad de estimar y ajustar paralelamente múltiples relaciones y 

asociaciones, incorporar variables latentes y observables, y explicar el error de medición 

aleatorio de las variantes latentes (Medsker et al., 1994). Se utilizó una estrategia de dos 

pasos para estudiar los datos, que incluyó en la primera parte la validación de las escalas de 

medida y el análisis factorial confirmatorio. En la segunda etapa, se identificó, evaluó y 

ajustó el modelo y la estimación de parámetros del patrón final según las naturalezas de las 

CD. Los resultados de ambos ciclos se presentan a continuación.    

Modelo de medida 

Las diferentes escalas de los principios en los instrumentos definidos de tipo Likert, 

se admitieron en los diferentes supuestos: unidimensionalidad con el SPSS, fiabilidad 

compuesta, AVG, validez discriminante mediante plugin de Gaskin (2017), los cuales se 

insertaron al programa AMOS versión 23, además, se realizó también el Análisis Factorial 

Confirmatorio (AFC) con el mismo desarrollo informático, y a su vez, se calcularon 

algunos indicadores de bondad de ajuste para el primer modelo reflexivo como propone 

(Gaskin & Lim, 2016 y Marsh et al., 2014), entre los que sobresalen el error de 

aproximación cuadrático medio (RMR), índice que debe ser menor de 0,08, 

adicionalmente, se encontraron indicadores como el AGFI, NFI y RFI, los cuales refuerzan 

ser mayores a 0,9 (Cupani, 2012).  
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Luego, se decidió elaborar una base de datos con todos los ítems de los tres 

cuestionarios, lo que arrojó 747 registros y se diferenciaron por una variable de 

identificación con tres opciones cada una, las que representan una CD. Seguido, para 

desarrollar las iniciales SEM, se tuvo en cuenta los siguientes procedimientos: Mínimos 

cuadrados no ponderados (ULS); sin embargo, se circunscribió el proceso de Máxima 

Verosimilitud (ML), con el fin de aprovechar las modificaciones de índices (IM) que no fue 

posible obtener con el método ULS, coincidiendo con Holgado-Tello, et al., (2010) y 

Ximénez y García (2005). 

Para lo anterior, se construyó el piloto de medida para las variables exógenas 

correspondientes a las capacidades dinámicas de absorción, aprendizaje, innovación, 

adaptación y resiliencia empresarial y posteriormente, se relacionaron con la Rentabilidad 

financiera en un modelo inaugural SEM usando la técnica del gráfico Path o de senderos, 

uno por cada táctica antes mencionada. De otro lado, además se dedujeron los estimadores 

estandarizados, los que sugieren ubicarse alrededor de 0,7 (Escobedo et al., 2016). No 

obstante, en este punto del proceso, se identificaron los tasadores más bajos para eliminar 

algunas variables observables y mejorar el modelo SEM, igualmente, se aplicaron las 

métricas de modificación (MI) para disminuir el valor del chi cuadrado, en tal virtud, el 

criterio sustancial fue excluir los ítems con valores de IM altos (Morin et al., 2013). Este 

proceso se llevó a cabo hasta lograr regenerar en el caso del AFC los hitos de fiabilidad y 

validez, y en la SEM, las metas de bondad de ajuste (Marsh et al., 2014).  

Como estrategia se partió del modelo definido previamente, apoyado en la teoría y 

teniendo en cuenta que el arquetipo fuera identificado, es decir, los grados de libertad 

yacieran mayores a la unidad. Después de ajustar el primer prototipo, se re-específico hacia 

dos nuevos patrones considerando los índices de modificación y apoyados por el corpus 

literario. Algo más sumado a los procedimientos coligados fue que, se construyeron las 

tablas de coeficientes estandarizados, no normalizados y los índices de bondad de ajuste. 

Para finalizar, se asoció la verificación de las hipótesis meditando los valores de P de los 

coeficientes no ajustados. Las derivaciones de los nacientes arquetipos indicaron que una 

guía latente de seis factores proporcionó un ajuste aproximado de los datos de la Figura 2.  

([747, n = 249]; CFI = 0,558; RMSEA = 0.168; TLI = 0.539) y en la Figura 3 ([747, n = 

249]; AGFI = 0,983; RMR = 0.121; NFI = 0.984). 

  

Figura 2. Gráfico Path modelo de medida general capacidades dinámicas inicial 

procedimiento Máxima Verosimilitud (ML) 

Nota: Tomado de cálculos propios con base en SSPS y AMOS (2018)  
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Figura 3. Gráfico Path modelo de medida general capacidades dinámicas inicial 

procedimiento Mínimo Cuadrado No Ponderados (ULS) 

Nota: Tomado de procesamiento de datos propios con fundamento en SSPS y AMOS (2018)    

Modelo estructural 

Después de los análisis confirmatorios, se reflexionaron los índices de ajuste general 

del faro hipotético y las medidas mostraron el ajuste adecuado ([747, n = 249] = NFI = 

0.967; AGFI = 0,964; RMR = 0,168). Dado el arreglo apropiado, las hipótesis fueron 

examinadas.  

 

Figura 4. Gráfico Path modelo SEM final procedimiento (ULS) por naturalezas 

Nota: Tomado de cómputos propios basados en SSPS y AMOS (2018)  
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Estimación de parámetros modelo final según naturalezas 

Teniendo en cuenta las hipótesis, se presentan los coeficientes estandarizados afines 

a las naturalezas de las capacidades dinámicas. 

 

Tabla 1 

Cargas factoriales por naturalezas de las capacidades dinámicas 
 

Variable 

Endógena 
Relaciones 

Variables  

Exógenas 
Ecléctica Procesos Competencias 

RF <--- CDAE 0,137 -0,019 -0,121 

RF <--- CDEAp -0,24 0,877 -0,002 

RF <--- CDRE 0,489 0,579 -0,098 

RF <--- CDAdE -0,02 0,239 0,013 

RF <--- CDIE 0,659 -0,792 0,081 

Nota: Tomado de mediciones propias valoradas en SSPS y AMOS (2018)  

 

Se obtuvo que los coeficientes más influyentes en la RF son de naturaleza Ecléctica, 

la CDIE con un valor de 0,659 y CDRE equivalente a 0,489, las otras capacidades 

dinámicas no intervinieron en RF. De otro lado, en la vertiente de procesos, las capacidades 

que mediaron en mayor medida a la RF son en su orden, CDEAp con un coeficiente de 

0,877, seguido de CDRE igual a 0,579, la CDIE mostró una relación inversa pero alta (-

0,792). Finalmente, en el ámbito de competencias, no se consiguió ninguna variable con 

incidencias en la RF. Un aspecto clave para identificar si las CD aportan a explicar RF 

según los entornos es fijar el coeficiente de determinación (R2), a continuación, se 

presentan los resultados encontrados.  

 
Tabla 2 

Coeficientes de determinación de la variable endógena RF modelo definitivo según la 

naturaleza de las capacidades dinámicas 

 

Variable Endógena Ecléctica Procesos Competencias 

RF 0,753 0,587 0,012 

RF3 0,787 0,918 0,948 

RF2 0,812 0,87 0,88 

RF1 0,932 0,918 0,879 

Nota: Tomado de cómputos propios estimados en SSPS y AMOS (2018)    

 

El R2 en la variable Rentabilidad Financiera (RF) indica que el modelo completo, es 

decir, contando las capacidades dinámicas razona su comportamiento, por lo tanto, mientras 

más alto, mayor explicativo es. Los otros valores son lo que revela la RF a sus respectivas 

variables observables. Teniendo en cuenta los corolarios, todas las cifras son conformes y 

en consecuencia, se puede afirmar que RF expone bien los cambios en sus respectivos 

ítems.   
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El contraste de las hipótesis mostró como la RF fue explicada de mejor manera por 

el entorno Ecléctico, el R2 manifestó que el 75,3% de los cambios en RF son declarados 

por las capacidades dinámicas, mientras que las CD de naturaleza procesal expreso los 

cambios en RF en un 58,7%, en ambos casos fueron valores conformes, siendo mucho 

mejor el modelo de la Ecléctica. En cuanto a Competencia, la RF no se proyectó de buena 

manera, su R2 es casi nulo. 

 

Dado el procedimiento adecuado, ULS, el programa no presenta los valores de P; 

sin embargo, con los indicadores exhibidos previamente y la tabla anterior, se observa 

como las capacidades dinámicas de índole competitiva no aportan apropiadamente a 

exponer la Rentabilidad Financiera (RF). Por parte de la naturaleza de Procesos, sólo la 

capacidad CDAE no declara significativamente a la RF, la de mayor participación directa 

es, CDEAp con un estimador de 0,877, seguido de CDRE de 0,579 y CDAd con un 

coeficiente de 0,239, es de anotar que la capacidad dinámica CDIE presentó una relación 

inversa con la RF, el valor encontrado fue de -0,792. 

  

La RF en la naturaleza de índole Ecléctica entregó que CDIE es la más relevante 

(0,659), seguida de CDRE (0,489), en menor medida, pero influyente la CDAE (0,137), 

CDEAp ostentó una concordancia inversa y significativa (-0,24), CDAd, definitivamente 

no es estadísticamente reveladora para intervenir en RF, esto debido a que su coeficiente es 

mínimo, -0,02. Con el fin de satisfacer algunas hipótesis sobre las capacidades dinámicas 

pero integradas, es decir, no analizadas por separado, se construyó la siguiente tabla con los 

valores de P, dado que en este caso se pudo erigir, con base en el procedimiento ML. 

 
Tabla 3 

Coeficientes no estandarizados de la variable endógena RF modelo definitivo según la 

naturaleza de las capacidades dinámicas   

 

Variable 

Endógena 
Relaciones 

Variables  

Exógenas 
Estimate S.E. C.R. P 

RF <--- CDAE -0,598 0,893 -0,67 0,503 

RF <--- CDEAp 0,35 0,693 0,506 0,613 

RF <--- CDRE 0,493 0,186 2,648 0,008 

RF <--- CDAd 0,127 0,083 1,522 0,128 

RF <--- CDIE 0,546 0,12 4,538 *** 

Nota: Tomado de metricas propias determinadas en SSPS y AMOS (2018)    

 

Se consiguió que la cifra de P es estadísticamente explicativa para las capacidades 

de resiliencia (0,008) e innovación (***), esto implicó que éstas fiscalizaron positivamente 

a RF, las demás, en respuesta a las transacciones de P son mayores de 0,05, en tal 

circunstancia, no son responsables de la RF. 

 

Discusión y conclusiones 

La investigación exploratoria de corte positivo sobre la naturaleza de las 

capacidades dinámicas arrojó que es ecléctica coincidiendo con la posición hipotética de 
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Garzón (2015), Mendoza (2013) y Salvato & Vassolo (2017), aunque tan solo en la 

relación de las variantes; capacidades dinámicas de innovación y resiliencia empresarial en 

consideración con la rentabilidad financiera. Cepeda-Carrion et al., (2015), Diaz-Delgado et 

al., (2016) y Perez de Armas et al., (2016) sostienen que las capacidades dinámicas de 

absorción, aprendizaje e innovación en consecuencia de la rentabilidad financiera 

incrementan el valor de las firmas grandes, lo cual es contrario al contexto de corporaciones 

MIPYMES donde se realizó el examen de campo. Sin perjuicio de lo anterior, los hallazgos 

ad hoc confirman de manera limitada que la relación de tres factores de un modelo con seis 

componentes representa conformemente la idiosincrasia de las capacidades dinámicas 

dentro de las empresas de Saneamiento básico de Cartagena.  

No obstante, los descubrimientos corroboran la tesis de Teece (2014), en la cual se 

mantiene que "cuando la producción de la empresa se ajusta a lo que el mercado desea, las 

habilidades del personal y las rutinas son suficientes para alcanzar la ventaja competitiva", 

con lo que se deduce de conformidad con explicaciones por intensiones, disposiciones, 

motivos o razones que el medio ambiente de las capacidades dinámicas es ecléctico, dados 

los integrantes mezclados mencionados por dicho autor: habilidades y rutinas. En el mismo 

sentido, se resalta la importancia de la dirección y alineación estratégica basada en el 

gobierno, lo que sin el menor asomo de dudas posibilita la existencia de este tipo de 

biosferas en las organizaciones. En general, se encontró que las capacidades de innovación 

y resiliencia están configuradas por las PYME en formas no descubiertas previamente para 

ofrecer un rendimiento económico pertinente. Estas manifestaciones tienen el potencial de 

prodigar implicaciones para la academia y el sector real y avanzar en próximas avenidas de 

averiguación. 

Implicaciones para el cuerpo literario 

Bajo el umbral del presente análisis empírico, las capacidades dinámicas en la 

organización se emprenden a partir del paradigma de la estrategia y de la teoría de las 

capacidades dinámicas. El desarrollo y comprensión de éstas en términos tangibles ha 

generado un evidente interés por parte de la teoría de la gerencia en los últimos 25 años. Se 

fundamenta en un discurso dual pero aun así abstracto y desintegrado de idoneidades en 

conocimientos para configurar procesos, en orden de `aprender a aprender` más rápido que 

la competencia en mercados turbulentos y caóticos, tal como coinciden Robledo (2012) y 

Robledo et al., (2015). En esta dirección, el examen y sus descubrimientos sustentan 

empíricamente, y en gracia de la universalidad teórica pero condicionada que, las CD 

incluyen dimensiones y factores que trascienden la operación de los recursos, suscitando 

competencias y rutinas de alto valor estratégico. En tal razón, se hace necesario amparar 

una posición conciliadora en torno a la disputa hipotética entre catalogarlas como pericias 

(Teece, 2014) o patrones repetitivos (Winter, 2013), de ahí la visión tolerante y posición 

epistemológica del investigador.            

Con respecto a lo específico del problema de investigación, tal como se ha señalado 

anteriormente, se han desarrollado diversas posturas; empero, el presente estudio 

contribuye con un caso de estudio original, novedoso y pertinente desde la Teoría de las 

capacidades dinámicas, posibilitando con ello la determinación del ecosistema ecléctico del 

constructo. De lo anterior se colige que, la contribución de la disertación expuesta es la de 

enriquecer el marco conceptual, la generalización teórica analítica del fenómeno, pero 

estudiada bajo los mismos métodos y procedimientos presentados en el artículo y los 
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principios hipotéticos de lo que se denominaría el nuevo ambiente de las capacidades 

dinámicas al interior de la Teoría de la Organización. Además, las derivaciones prácticas 

logradas evidencian que las capacidades dinámicas de innovación y resiliencia empresarial 

explican la rentabilidad financiera en su ecosistema ecléctico e integral. Desde la vertiente 

estructural, la contribución determinada de la discusión es la explicación multidimensional 

y factorial de las capacidades dinámicas en el incremento de la Rentabilidad Financiera.  

Implicaciones para la gestión gerencial 

De cara al corpus literario, al método, los procedimientos y las técnicas del 

escrutinio de corte cuantitativo, sumado a los resultados obtenidos, es de relevancia señalar 

que servirán de referencia de interés y consulta para la academia y el sector real. El papel 

preponderante que gozan las capacidades dinámicas al interior de las organizaciones para 

generar acciones estratégicas y tácticas de alto valor en orden de alcanzar su ventaja 

competitiva sostenible deberá convertirse en puntos de reflexión organizacional 

permanentes.  

El examen científico esboza, por otra parte, el potencial idiosincrático de las firmas, 

basado en competencias y procesos de innovación y resiliencia con fundamento en la 

información relevante en el mercado, centrándose luego en su aprendizaje a través de la 

generación de conocimiento, lo que generará innovación empresarial en los mercados 

caóticos y dinámicos. Sin embargo, dada la condición multivariante de las inconstantes 

estudiadas, el método exploratorio ad hoc, el tamaño de la población y muestra final del 

sector competitivo como unidad de análisis, posibilito contrastar la hipótesis cardinal, 

validando y probando la posición cognitiva del autor del análisis en el sentido de que la 

biosfera de las capacidades dinámicas es ecléctica.      

Dejando de lado las limitaciones del método, este análisis brinda líneas promisorias 

de investigación a los equipos gerenciales, la ciencia de la administración y al sector real 

sobre el desarrollo y gestión de las capacidades dinámicas. Los equipos directivos basados 

en liderazgo, cultura organizacional y estrategias idiosincrásicas mediante la formación y 

desarrollo de habilidades y rutinas de primer orden competitivo, despierta concepciones 

esenciales y constructos que caracterizan a la organización holística. En tal situación, se 

espera que todo dirigente y estudiante del campo de la estrategia comprenda la importancia 

de las capacidades dinámicas como fuente de la ventaja competitiva sustentable. 

Limitaciones 

Una primera constricción es que respondieron las tres encuestas 289 miembros del 

equipo directivo de la población del examen conformada por 304 unidades de análisis, lo 

que representa un 95%, dado que una proporción menor se encontraba de vacaciones e 

incapacitados. Otra restricción está supeditada a la percepción de los equipos directivos de 

las 96 empresas que agrupan el sector de Saneamiento básico de la ciudad de Cartagena; 

empero podría ser otra distinta lo manifestado por el personal de mandos medios que 

respondan las preguntas de los instrumentos de recogida de datos.       

Adicionalmente el método e instrumentos de medición ad hoc pese a ser validado 

por expertos y fiables de acuerdo a diferentes técnicas estadísticas explicadas en el capítulo 

de resultados, se aplicaron en un momento determinado, en tan virtud, no posibilito conocer 

los hallazgos de las unidades de análisis en distintos escenarios de plazos, lo cual ayudaría 
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a generalizar la Teoría de las capacidades dinámicas. Por su parte, no fue posible tampoco 

levantar la información asociada a las variables de rentabilidad: Rentabilidad del 

patrimonio; margen operacional de utilidad; gastos de administración y valores a ventas; 

margen bruto de utilidad; margen neto de utilidad, puesto que la data no fue suministrada 

por las firmas. 

La primera hipótesis coligada al igual que sus alternativas abordan el problema 

primordial, las que no fue posible validar a través de la técnica de escalas aditivas o 

promedio como estaba presupuestado inicialmente, sino que se contrastaron por medio de 

ecuaciones estructurales. Finalmente, aun así, logra establecer una limitación el alcance del 

escrutinio y las particularidades de las empresas analizadas, en razón a que el sector está 

conformado tan solo por 96 sociedades comerciales, las que se caracterizan por ser 

Pequeñas y Medianas compañías. En consecuencia, en próximas avenidas de 

investigaciones podría abordarse la influencia de las capacidades dinámicas sobre la 

Rentabilidad Financiera en una industria mucho más grande en unidades poblacionales, a 

condición de generalizar los hallazgos. 

Futuras líneas de investigación  

Al margen de los trabajos de corte cuantitativo realizados, es pertinente mayor 

investigación asociada a la naturaleza de las capacidades dinámicas, al igual que su relación 

con la Rentabilidad Financiera, aun así, para diferentes sectores productivos, compañías 

micros, mediana y grandes, especialmente en el contexto latinoamericano y en la Costa 

Atlántica colombiana. Finalmente, como parte del presente inciso, es necesario más 

investigación práctica que valide los efectos eclécticos e integrados de las capacidades 

dinámicas de absorción, aprendizaje, innovación, adaptación y resiliencia empresarial sobre 

la rentabilidad financiera.  

Otra línea de investigación está basada en el aspecto ontológico y social de las 

capacidades dinámicas sobre la estrategia de las MIPYMES colombianas, y en 

consecuencia sobre su rentabilidad financiera y otros factores competitivos sostenibles. Una 

gran empresa y las MIPYMES, deberán tomar de su accionar estratégico medidas que 

imposibiliten revelar su ventaja competitiva interna, dado que, si no perdería el factor 

inimitabilidad, sostenibilidad y de sorpresa, y en tal virtud, comprender el dinamismo y 

carácter de las capacidades dinámicas será un reto mayor como consecuencia de la 

constricción planteada, lo que obligaría a plantear nuevos métodos de análisis y apoyarlos 

con teorías distintas al campo gerencial.  

En conclusión, el método y los resultados obtenidos acerca de la biosfera de las 

capacidades dinámicas amplía las investigaciones previas y ofrece una configuración nueva 

de como estudiar el fenómeno que tiene el potencial de mejorar la investigación futura 

orientada al problema, pero al mismo tiempo es necesario validarlos en otros contextos 

empresariales. 
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