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RESUMEN 

La presente investigación tiene por objetivo estudiar cómo el nivel de 

internacionalización de las micro y pequeñas empresas en el Perú tienen relación 

con la actividad exportadora, durante el 2019. 

En la investigación, se han empleado tres tipos de técnicas: la descriptiva u 

observacional, la correlacional y la de regresión logística.  

La técnica descriptiva u observacional ha sido interpretada mediante modelos 

conceptuales, describiendo las características de los empresarios que exportan. 

Con la técnica correlacional, se ha medido el grado de relación (magnitud) 

existente entre las variables independientes cualitativas y las variables 

dependientes. Por último, se ha realizado un análisis de regresión logística, de 

cómo las MYPES (variable independiente) tienen una significativa relación con 

la actividad exportadora en el Perú en el 2019 (variable efecto), habiéndose 

incluido variables independientes tanto cualitativas como cuantitativas.  

La investigación ha concluido en que las características internas, del entorno, del 

sector, del emprendedor, y los recursos tangibles e intangibles de las MYPES se 

relacionan con la actividad exportadora. Por otra parte, se ha encontrado que el 

nivel de innovación, en el entorno regional, no tiene mayor significación en la 

explicación de las exportaciones de las empresas según los resultados obtenidos 

del modelo logístico. 

Palabras clave: internacionalización de empresas, innovación, emprendimiento, 

exportación.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to study how the level of internationalization of 

micro and small enterprises in Peru is related to export activity during 2019. 

Three types of techniques have been used in the research: descriptive or 

observational, correlational, and logistic regression. 

The descriptive or observational technique has been interpreted through 

conceptual models, describing the characteristics of exporting entrepreneurs. 

The correlational technique has measured the degree of relationship (magnitude) 

between qualitative independent variables and dependent variables.  

Lastly, a logistic regression analysis has been conducted to examine how SMEs 

(independent variable) are significantly related to export activity in Peru in 2019 

(dependent variable), including both qualitative and quantitative independent 

variables. 

The research has concluded that the internal characteristics, environment, 

sector, entrepreneur, and tangible and intangible resources of SMEs are related 

to export activity. On the other hand, it has been found that the level of innovation 

in the regional environment does not have significant influence on explaining 

company exports, according to the results obtained from the logistic model. 

Key words: internationalization of companies, innovation, entrepreneurship, 

export. 
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CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Generalidades 

En el Perú, en la década del 2010-2019, se obtuvo un menor crecimiento 

respecto a la década anterior, con una tasa anual de 4.5% en promedio, siendo 

el año 2019 el más afectado por la desaceleración del crecimiento de la 

economía mundial que repercutió en el dinamismo del volumen del comercio 

mundial.  

La internacionalización y el desarrollo exportador es un fenómeno al cual se 

enfrentan las MYPES en el Perú en un marco de una economía cada vez más 

globalizada e interrelacionada. En los últimos años, se ha observado un mayor 

número de empresas que deciden exportar, con la finalidad de lograr un mayor 

apogeo en el sector externo; es por ello que el objetivo del estudio es determinar 

el nivel de internacionalización de las MYPES y su relación con la actividad 

exportadora en el Perú en el 2019, teniendo como hipótesis específicas si las 

características del entorno, del sector, del emprendedor, recursos y capacidades 

e innovación, se relacionan con la exportación de las empresas. 

Según el planteamiento del problema, el alcance del estudio, las hipótesis 

enunciadas, el diseño de la investigación es transversal, no experimental; y los 

métodos aplicados serán descriptivos-explicativos, evaluativo y estadístico. 

Asimismo, explora cuantitativamente y aborda el análisis de aquellos factores 

que influyen en el desarrollo exportador de las MYPES en el Perú, tomando como  

fuente la “Encuesta Nacional de Empresas 2019" del INEI. 

Se describe la problemática y se presenta el marco teórico, la metodología, 

análisis, conclusiones y recomendaciones. 
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Jorge-Martin (2022) sostiene que la internacionalización es un proceso clave en 

la expansión de la empresa, y que la actitud de la empresa es el aspecto 

fundamental para iniciar la actividad internacional y especialmente para la 

supervivencia exportadora; mientras que Escandón y Hurtado (2012), afirman 

que  las características asociadas al tamaño de las ventas, las expectativas de 

crecimiento empresarial que conllevan a la generación de empleo y los diferentes 

niveles de inversión en actividades de I + D son condiciones que describen el 

perfil de las empresas Born Global, donde su principal factor diferenciador radica 

en la percepción que tienen los empresarios sobre las posibilidades de la 

empresa para crecer y las oportunidades que poseen en el mercado externo. 

Así también, sostienen que la localización geográfica de la empresa en regiones 

con una tradición exportadora consolidada, permite que las empresas jóvenes 

tiendan a internacionalizarse porque pueden encontrar beneficios de las 

condiciones favorables tanto de su sector como de su entorno en general, y que 

por tanto, los factores del entorno desempeñan un papel relevante en el 

momento de tomar la decisión de internacionalizarse. 

Por otro lado, Jorge-Martin (2022), refiere que el aspecto más importante destaca 

en el crecimiento de la exportación y sobre el valor total de las ventas de la 

empresa. 

Escandón y Hurtado (2012), sostienen que en los factores externos se 

encuentran la influencia del sector económico, dado que el uso de nuevas 

tecnologías, el ingreso de nuevas empresas y la intensidad exportadora del 

sector propician un ambiente favorable para que las empresas jóvenes tomen la 

decisión de expandirse hacia otros mercados, teniendo en cuenta que poseen 

fortalezas propias del sector al que pertenecen.  
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Para Bardales (2019): 

El nivel educativo superior, es un factor que influye positivamente en la 

internacionalización de las PYMES, seguida por el factor de actitud frente 

al riesgo; por lo que una constante capacitación afectará positivamente a 

los emprendedores puesto que les brindará nuevos instrumentos y 

conocimientos necesarios para reducir la incertidumbre y poder adoptar 

una mejor percepción de cara a las barreras, riesgos y ventajas de la 

internacionalización. (p.45) 

De otro lado, Escandón y Hurtado (2012), sostienen que las capacidades del 

emprendedor para identificar las oportunidades de negocio se relacionan 

positivamente con la temprana internacionalización de las PYMES, y los recursos 

tangibles e intangibles que posee la empresa determinan el proceso de 

internacionalización temprana de las pequeñas empresas.  

Por otra parte, Silva, Echeverry y Bocanegra (2021), consideran que la 

innovación abierta puede ser una alternativa adecuada para que las PYMES 

creen valor, generen nuevos productos y procesos con redes en el exterior, y así 

tener acceso a los mercados internacionales. 

1.2 Problemática 

Lu y Beamish, citado en Botello (2014), sostienen que la internacionalización es 

un fenómeno al cual se enfrentan las empresas en el marco de una economía 

cada vez más globalizada e interrelacionada.  

Así también, Peters y García, citado por Botello (2014), afirman que este proceso 

puede ser fuente de ganancias en competitividad, ya que impulsa la absorción 

de técnicas y conocimientos que mejoran constantemente los procesos de 
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producción, permitiendo que las empresas puedan afrontar la competencia 

externa. 

Es importante precisar, que el Perú es uno de los países de Latinoamérica con 

mayor tasa de actividad emprendedora, encontrándose en el cuarto lugar en el 

ranking de emprendimiento en Latinoamérica (2016-2017)1.   

Así también, es importante mencionar que al cuarto trimestre de 2019, en el 

Perú, el número de empresas activas registradas en el Directorio Central de 

Empresas y Establecimientos equivale a 2,734,619 empresas, el cual representa 

una cifra mayor en 14,3% en comparación al año anterior. Asimismo, se 

constituyeron 66,743 empresas en el último trimestre de 2019, así como se 

dieron de baja 30,793, presentando una variación neta de 35,950 empresas 

(INEI, 2019). 

Asimismo, cabe precisar que las políticas económicas en el Perú, tanto en lo 

referente a la política fiscal, monetaria y tributaria, han permitido un buen 

funcionamiento del mercado de bienes y servicios, permitiendo el ajuste 

macroeconómico ante perturbaciones económicas, con la finalidad de impulsar 

un mayor crecimiento. 

Botello (2014) afirma: 

Los enfoques teóricos que discuten actualmente por qué las empresas se 

internacionalizan se alejan de las primeras aproximaciones teóricas de tipo 

agregado iniciadas por David Ricardo.  En estas se veía la participación de 

los países en los mercados externos como consecuencia de sus ventajas 

comparativas o absolutas, las cuales eran resultado de la acumulación de 

recursos naturales o de la casualidad histórica. En este momento, sin 

 
1 según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016/17 

http://gestion.pe/noticias-de-global-entrepreneurship-monitor-21487?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-gem-24169?href=nota_tag
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embargo, se considera a la empresa como un agente activo que toma 

decisiones en un medio competitivo, las cuales se reflejan en el conjunto 

de la sociedad. Estas aproximaciones datan en primera instancia del 

pensamiento de Coase (1937), quien postuló que la decisión de 

internacionalizar a las empresas reflejaba el hecho de que el costo de la 

presencia en el mercado podía ser evitado o reducido mediante la 

externalización de ciertas transacciones, tales como la investigación, la 

comercialización y la contratación, entre otras. Así, mientras mayor sea el 

tamaño de la empresa más altos serán los costos de su presencia en el 

mercado y, por ende, mayores los incentivos que tendrá para expandirse e 

integrarse a los mercados internacionales. (p.49) 

Otro planteamiento sobre este tema es el de Dunning (1973, 1988, 1999), quien 

menciona que la empresa solo elige internacionalizarse cuando puede explotar 

totalmente sus ventajas competitivas (know-how, localización y calidad, entre 

otras) en aquellos mercados a los cuales puede llegar extendiendo su cadena 

de valor agregado y sus cuotas de mercado; por esta razón, las empresas 

multinacionales siempre desarrollan activos específicos (acceso exclusivo a 

tecnología y capital humano, entre otros) que las colocan en una posición 

competitiva mayor que otras que no lo son. Aunque, para Renau (1996), el 

modelo de Dunning es solo una derivación progresiva de la teoría de Coase, ya 

que los fundamentos de las ventajas competitivas de la empresa proceden de 

los procesos de evolución o decisión interna de la misma. (p.49) 

Otro enfoque es el modelo de Uppsala (Johanson y Wiedersheim 1975; 

Johanson y Vahlne 1990), que esboza que la internacionalización es 
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consecuencia de las disposiciones incrementales2 de la empresa y atraviesa por 

cuatro fases: a) exportaciones ocasionales; b) exportación por medio de 

operadores independientes, por ejemplo, la venta de derechos de venta de 

productos en el extranjero por parte de otras empresas (franquicias); c) 

establecimiento de sucursales comerciales en el extranjero; d) y establecimiento 

de unidades productivas en el extranjero. Estos estadios se van adquiriendo a 

medida que se incrementa la experiencia de la empresa en el mercado externo 

(Johanson y Vahlne 1990) al igual que aumenta el tamaño de la misma.  

En medio de estas teorías, surge la realidad de las empresas latinoamericanas 

como un espacio de interés científico, dado que esta región ha afrontado el 

proceso de internacionalización con suma intensidad desde la década anterior 

(Wilska y Tourunen 2001). (p.50) 

Según Comex Perú (2019): 

Durante 2019, el Perú se mantuvo como una de las economías más sólidas 

y dinámicas de la región. A pesar de los sólidos fundamentos 

macroeconómicos y la política económica que mantiene nuestro país, el 

retroceso del nivel de inversión pública y los shocks externos negativos 

desaceleraron el crecimiento. Particularmente, el conflicto comercial entre 

EE.UU. y China presiona a la baja los precios de los commodities y afecta 

el desempeño de nuestras exportaciones mineras. No obstante, es preciso 

notar que la recuperación del nivel de inversión privada, el incremento de 

la demanda interna y el dinamismo de las exportaciones no tradicionales 

permitieron cerrar el año con resultados positivos… (p. 12) 

 
2 Se refieren a las etapas graduales y progresivas que una empresa atraviesa al internacionalizarse, desde 

exportaciones ocasionales hasta el establecimiento de unidades productivas en el extranjero. 
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El proceso de internacionalización en el Perú, en las últimas dos décadas se ha 

desarrollado en el contexto de un vigoroso crecimiento de la economía (Ver 

Figura 1); esta tendencia ha estado sustentada en mayores precios de las 

materias primas que han impulsado el ingreso de mayor inversión extranjera 

directa a nuestro país. Entre los años 2010- 2019, el Perú ha tenido un menor 

crecimiento con relación a la anterior década; sin embargo, ha alcanzado una 

tasa de crecimiento promedio por año de 4.5% en el periodo de 2010 a 2019.  La 

economía peruana en el año 2019 se desenvolvió en un entorno internacional 

afectado por la desaceleración del crecimiento de la economía mundial, lo que 

repercutió en el dinamismo del comercio mundial, que registró el incremento más 

bajo en los últimos cinco años. Así también, la economía mundial en el 2019 

registró un crecimiento de 2,2%, esto debido particularmente a la desaceleración 

de las economías avanzadas, como la disminución en el ritmo de crecimiento de 

los Estados Unidos ante la caída de la inversión y las tensiones comerciales 

(INEI, 2019). 

 

Figura 1. Comportamiento de la Economía – PBI, 2001-2019 
 
Fuente: BCRP 

Elaboración: Propia 
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Según el BCRP (2019): 

La balanza comercial registró un valor de US$ 6 614 millones en 2019. El 

volumen de exportaciones aumentó 0,7 por ciento, mientras que el volumen 

de importaciones disminuyó 0,2 por ciento, reflejando el menor dinamismo 

de la demanda interna. Los precios de exportaciones e importaciones 

disminuyeron 3,4 y 1,7 por ciento, respectivamente, debido a las menores 

cotizaciones en los mercados de commodities en el contexto de la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China. (p.45) 

 

 

Figura 2. Balanza Comercial (2011-2019) 
 
Fuente: BCRP 

Elaboración: Propia 
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Según BCRP: 

Las exportaciones en 2019 totalizaron US$ 47 688 millones, monto menor 

en US$ 1 378 millones al registrado el año previo. Esta caída se explicó por 

los menores precios promedio de exportación de los productos 

tradicionales (4,1 por ciento) y de los no tradicionales (1,6 por ciento). (p.46) 

Es importante destacar que, en la última década, los flujos de inversión 

provenientes del extranjero impactaron en el incremento porcentual del PBI en 

nuestro país. Así, en la Figura 3, se muestra que la Inversión Extranjera Directa, 

en el 2019 representó US$ 8,892 millones de dólares. 

 

Figura 3. Inversión Extranjera Directa (2012-2019) 
 
Fuente: BCRP 

Elaboración: Propia 
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Según PromPYME (2005, p. 9), las MYPES enfrentan restricciones como 

problemas de escasas capacidades operativas, limitadas actitudes gerenciales, 

problemas de información, informalidad, desarticulación empresarial, uso 

inadecuado de tecnología, dificultad de acceso a financiamiento, factores que 

conducen a una baja productividad y, por ende, a una baja competitividad que 

originan una menor rentabilidad. 

La escasez de los recursos puede generar pérdidas, ocasionando el retiro del 

mercado exterior, y brindando solo atención al mercado local. En el extremo, el 

cierre de la empresa, por la mala inversión de los recursos. 

Malca y Rubio (2015), refiere que: 

Se identifican tres tipos de empresas que participan en las exportaciones 

peruanas: exportadoras continuas (que tienen tres o más años de 

exportación continua), empresas esporádicas (aquellas que no tienen 

continuidad en su evolución exportadora) y exportadores únicos (empresas 

que exportaron solamente una vez). De esta clasificación, las empresas 

esporádicas representan un porcentaje muy elevado que dependiendo del 

sector fluctúan entre el 87% y el 94% del total de las empresas que exportan 

y muestran una alta probabilidad de convertirse en exportadoras. (p.52) 

Es preciso indicar que el término de “empresas esporádicas” mencionadas en la 

anterior cita, hace referencia a aquellas empresas que no exportan 

continuamente y que tienen un alto potencial para convertirse en exportadoras. 

Bilkey & Tesar (como se citó en Malca y Rubio, 2014) formulan un modelo de 

seis etapas para explicar el desarrollo del proceso exportador de la empresa y, 

a través de estas, identificaron que las percepciones de las barreras a la 

exportación varían según la etapa en que se encuentre la empresa. Los autores 
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concluyen que mientras más avanzada se encuentre la empresa en la etapa de 

exportación, más alto será el porcentaje de empresas que perciban las 

dificultades para entender las prácticas empresariales en el extranjero, las 

diferentes especificaciones de los productos y estándares de consumo, 

problemas derivados de la cobranza de las exportaciones, así como obtener una 

adecuada representación en los mercados extranjeros. (p.6 y 7) 

Luego de explorar la literatura, podemos determinar que son innumerables y 

distintas las barreras a la exportación, dado la naturaleza de los entornos de 

cada empresa y las diferentes percepciones que los empresarios tienen de ellas. 

Así tenemos que uno de los mayores problemas que limitan a que las empresas 

comiencen a exportar son la fuerte competencia que existe en el extranjero, la 

falta de conocimiento para exportar, la comprensión insuficiente de los 

procedimientos y las dificultades de localizar mercados extranjeros 

(Alexandrides, 1971; Leonidou, 1995). 

Existen empresas con limitaciones de recursos financieros, que afecta a su 

capital y actividad productiva. Internacionalmente la empresa requiere disponer 

de recursos para poder financiar sus actividades tanto de marketing como las 

comerciales. 

En su relación con potenciales clientes, la empresa necesita ofrecer financiación 

a sus clientes extranjeros para que éstos financien sus compras, que pueden ser 

financiación a corto plazo o financiación a medio o largo plazo, en la que es 

normal emplear créditos a la exportación; sin embargo esta financiación que es 

dirigida a clientes no puede ser concedida directamente por la empresa, sino por 

instituciones financieras, normalmente bancos; donde la empresa debe 
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presentar la operación a un banco para que éste conceda la financiación al 

cliente, pudiendo requerir contar con garantías adecuadas (Fanjul, 2022). 

Otras causas, tienen que ver con limitaciones tanto técnicas como 

administrativas; como es la competencia de empresas internacionales, los 

cobros y pagos, el tipo de cambio, entre otros. 

Como consecuencia de su falta de preparación, algunas empresas como las 

MYPES, no actúan con moderación y cometen una serie de errores que los 

llevan en muchos casos a experimentar daños graves. 

Cabe resaltar que luego del panorama de la cuarentena, muchas empresas 

peruanas empiezan a sortear con eficiencia la pandemia y apostar por mercados 

del extranjero. 

De otro lado, la globalización exige una mayor descentralización; es decir ahora 

conviene tener más operaciones en otros países y salir a conquistar otros 

mercados.  

Las MYPES son el campo de investigación central, en él se deben enfocar todos 

los esfuerzos para implementar los procesos de internacionalización, el mismo 

que permitirá que nuestro país tenga un mejor   desempeño competitivo respecto 

a los mercados externos. 

Se deben analizar en las empresas los factores internos y externos; a nivel 

interno tomar en cuenta la edad de la empresa, su tamaño, la tecnología y como 

se organiza internamente, entre otros; a nivel externo, se debe analizar las 

características del sector y del mercado interno, la intervención del gobierno, a 

nivel externo las características del mercado interno al que se enfrenta la firma, 

las características del sector y fundamentalmente la intervención del gobierno. 
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Para ello, es importante contar con un ambiente propicio que impulse la 

inversión, el desarrollo de la competencia y los derechos de propiedad. 

El crear empresas y ver la entrada en nuevos mercados demanda la 

disponibilidad de financiar y de permitir el impulso de nuevos proyectos de 

inversión, pero también su mantenimiento, hasta que éstos resulten rentables. 

Las ganancias de productividad harán que se fortalezcan las empresas, siendo 

necesario mejorar la capacitación del personal, y abriendo las puertas a la 

innovación y la tecnología; sin embargo, se hace necesario y prioritario contar 

con una política económica que eliminen las barreras que restrinjan la asignación 

de recursos hacia los objetivos productivos. 

La falta de recursos para las empresas y otros obstáculos no ha permitido el 

crecimiento de su productividad en las empresas, por tanto se requiere otorgarles 

mayores recursos para que desarrollen su potencial lo cual intensificará el 

crecimiento de la economía. 

El Gobierno tiene el reto de actuar con un horizonte mayor al de su propia 

gestión, combinar las mejores instituciones, que limiten las políticas que 

comprometan el futuro de las cuentas fiscales; debe ver también un papel más 

activo de los distintos miembros de la sociedad, que permita mostrar el impacto 

de cada decisión del Ejecutivo o el Legislativo sobre el crecimiento de la 

economía y el bienestar de los peruanos. 

En tal sentido, la presente investigación analiza cuantitativamente las 

condiciones y determinantes de la internacionalización de las pequeñas y 

medianas empresas en el Perú en el año 2019, interpretándola como el grado 

de ventas al exterior que ellas han logrado dado el bajo nivel de inversiones de 

capital físico que poseen en el exterior.  
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1.3 Formulación de Problema 

¿De qué manera el nivel de internacionalización de las MYPES se relaciona con 

la actividad exportadora en el Perú en el 2019?. 

1.3.1 Problemas Específicos 

¿De qué manera las características internas de las MYPES se relacionan con la 

actividad exportadora?  

¿De qué manera las características del entorno de las MYPES se relacionan con 

la actividad exportadora? 

¿De qué manera las características del sector económico se relacionan con la 

actividad exportadora?  

¿De qué manera las características del emprendedor de las MYPES se 

relacionan con la actividad exportadora?  

¿De qué manera los recursos y capacidades de las MYPES se relacionan con la 

actividad exportadora?  

¿De qué manera la innovación de las MYPES se relaciona con la actividad 

exportadora? 

1.4 Objetivos 

 1.4.1 Objetivo General 

Determinar el nivel de internacionalización de las MYPES y su relación con la 

actividad exportadora en el Perú en el 2019. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

• Determinar cómo las características internas de las MYPES se relacionan 

con la actividad exportadora. 

• Determinar cómo las características del entorno de las MYPES se relacionan 

con la actividad exportadora. 
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• Determinar cómo las características del sector económico se relacionan con 

la actividad exportadora 

• Determinar cómo las características del emprendedor de las MYPES se 

relacionan con la actividad exportadora. 

• Determinar cómo los recursos y capacidades de las MYPES se relacionan 

con la actividad exportadora. 

• Determinar cómo la innovación de las MYPES se relaciona con la actividad 

exportadora. 

1.5 Hipótesis  

1.5.1 Hipótesis General 

El nivel de internacionalización de las MYPES se relaciona con la actividad 

exportadora en el Perú en el 2019. 

1.5.2 Hipótesis Específicas 

• Las características internas de las MYPES como las ventas, las expectativas 

de crecimiento y generación de empleo, la inversión en I + D, se relacionan 

con la actividad exportadora. 

• Las características del entorno de las MYPES, como la localización 

geográfica, la percepción de oportunidades y la expansión, se relacionan con 

la actividad exportadora. 

• Las características del sector económico al que pertenece las MYPES se 

relacionan con la actividad exportadora. 

• Las características del emprendedor de las MYPES (edad, formación 

profesional, experiencia, actitud al riesgo) se relacionan con la actividad 

exportadora. 
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• Los recursos tangibles e intangibles que posee las MYPES, así como la 

capacidad y las habilidades del emprendedor se relacionan con la actividad 

exportadora. 

• El nivel de innovación del entorno regional de las MYPES se relaciona con 

la actividad exportadora. 

1.6  Justificación de la investigación 

Es conveniente realizar esta investigación, ya que contribuirá a tener una visión 

clara de las empresas del Perú en la economía del país y como estas se 

enfrentan a los mercados internacionales. 

En el Perú, las empresas constituyen el eje fundamental del desarrollo 

económico, pues permite al país tener un mejor desempeño competitivo respecto 

a los mercados externos; es por ello que a través de esta investigación se 

determinará como la internacionalización se relaciona con el desarrollo 

exportador en el Perú. 

La investigación se llevará a cabo en el Perú, la población bajo estudio son las 

empresas MYPES. Será una investigación básica, porque auscultaremos las 

diferentes teorías existentes en relación con el problema de estudio. Estas 

teorías serán los soportes científicos del marco teórico; luego se formulará las 

hipótesis y se contrastarán con la realidad en base a datos estadísticos del INEI 

del año 2019, y de otras instituciones públicas y privadas, para arribar a las 

conclusiones. 

Para llevar a cabo la operacionalización, se trabajará con la variable 

independiente “internacionalización”, y con la variable dependiente “actividad 

exportadora”, en el Perú en el año 2019. 
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1.7 Viabilidad de la investigación 

El presente estudio es viable por contar con acceso a fuentes de información. A 

nivel primario, se cuenta con estadísticas del INEI del año 2019, y de otras 

instituciones públicas y privadas. 

La investigación es de enfoque cuantitativo, siendo el tipo de estudio 

correlacional, descriptivo y analítico. Será transversal y con diseño no 

experimental. Asimismo, los métodos aplicados serán descriptivo-explicativo, 

evaluativo, y estadístico.  
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CAPÍTULO II.  FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Al respecto se presenta la literatura existente en relación con la naturaleza del 

problema que se está investigando. 

• Barreras de exportación en la internacionalización de PYMES: una 

revisión de la literatura científica 2011-2020. Méndez, B; Obando, E; 

Rodriguez, S; Reyes, G. (2022) 

El objetivo de este artículo es establecer si existe o no relación entre dos 

variables de estudio, que son la Internacionalización de PYMES y las Barreras a 

la Exportación, conjuntamente a ello, se analizarán diversas bases de datos 

como Ebsco, ProQuest, Google Academic y repositorios, seleccionando artículos 

y tesis con un periodo de antigüedad de 10 años (2011–2020). 

El presente estudio es de investigación básica, donde se aplicaron ciertos 

criterios de inclusión como: 

1) Recopilación de artículos científicos, documentos de proyectos, revistas y 

tesis, 2) Búsqueda en el intervalo comprendido entre los años 2011-2020, 3) Se 

seleccionó en idioma español, 4) En la búsqueda de información se aplicaron 

palabras clave como: Exportación, PYMES, Barreras e Internacionalización, 5) 

La información encontrada debía tener exclusivamente una de las variables de 

estudio. 

Este artículo, concluye que son tres las principales barreras de exportación para 

las PYMES en su proceso de internacionalización, empezando por las barreras 

culturales, donde los negocios dependen mucho del conocimiento de otras 

culturas globales, asimismo, en segundo lugar están las barreras arancelarias, 

que son restricciones al comercio exterior y tratan temas como procedimientos y 
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reglamentaciones que se deben seguir para un óptimo resultado, en tercer punto 

están las barreras de apoyo logístico, que tienen que ver con la cadena de 

suministros en el comercio internacional. Cadenas sin la cual, este proceso no 

sería factible.  

Por otro lado, los resultados evidenciados en este artículo indicaron que en 

promedio, las variables analizadas tienen relación entre sí, como la 

internacionalización de PYMES, que son parte fundamental de la economía de 

un país; sin embargo, el sector económico es afectado notablemente por las 

barreras de exportación, que impiden el crecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, no solo por las dificultades de normas o procesos a seguir, si no, por 

la falta de conocimiento y experiencia en el mercado internacional. 

• Internacionalización y supervivencia exportadora. Un estado de la 

cuestión. Jorge-Martín, R. (2022) 

El presente artículo tiene por objetivo presentar una breve visión de conjunto de 

la teoría actual acerca de la internacionalización y la decisión empresarial de 

llevarla a cabo. Desde una perspectiva histórica se presenta una breve definición 

del concepto; además, se analiza la decisión de internacionalización, sus 

razones, condicionantes, la actitud necesaria y los efectos que tiene. 

Se presenta una visión general de lo que es la internacionalización en el ámbito 

de las empresas, considerando la perspectiva histórica del comercio exterior. 

También, se define claramente el concepto de internacionalización, ya que no es 

algo sobre lo que exista unanimidad 

Se concluye que la internacionalización es un proceso clave en la expansión de 

la empresa, y que es preciso diferenciarla de la exportación, que se reduce a la 

venta en mercados extranjeros y constituye solo una expresión mínima del 
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proceso de internacionalización; así también que hay muchas razones para la 

internacionalización de las empresas, pero la principal es la búsqueda de 

beneficios por medio de la apertura a nuevos mercados.  

En la internacionalización, las empresas se enfrentan a barreras y 

condicionantes que dificultan y marcan el proceso, desarrollando estrategias 

para superarlas o adaptarlas. 

El aspecto fundamental a tener en cuenta para iniciar la actividad internacional, 

y especialmente para la supervivencia exportadora, es la actitud de la empresa, 

y por ello es necesaria una actitud proactiva para superar las dificultades de la 

internacionalización. 

Finalmente, concluye que la internacionalización tiene por lo general efectos 

positivos para las empresas, ya que permite un aumento de los beneficios y una 

diversificación del riesgo, incrementando la experiencia y los conocimientos de 

la empresa; además, que la internacionalización tiene un impacto positivo directo 

sobre la imagen de la empresa. 

• Factores que influyen en la Internacionalización en PYMES de 

emprendimiento en etapa temprana del Perú en el año 2015. Bardales, E. 

(2019) 

La tesis tiene por objetivo el determinar los factores que influyen en la 

internacionalización del emprendimiento temprano del Perú en el año 2015.  

Entre los factores que se relacionan positivamente con la internacionalización 

según Bardales (2019), tenemos los internos: producto innovador y expectativa 

de crecimiento; y dentro de los factores de mercado y entorno: expansión de 

mercado sin tecnología; y como factores del emprendedor: nivel educativo y 

actitud frente al riesgo. 
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Es un estudio no experimental, correlacional causal de nivel explicativo aplicado 

a una población conformada por 474 emprendedores de PYMES en etapa de 

emprendimiento temprano de la base Global Entrepreneurship Monitor 2015 

Perú.  

La tesis concluye que de las PYMES peruanas que se han internacionalizado la 

mayoría ha logrado un incremento en el número de clientes mediante la 

“expansión sin nueva tecnología”. Esto podría deberse, tal como lo sugiere 

Escandón (2014) cuando analizó las born globals de Colombia, que señala que 

con el rápido avance de la tecnología resulta difícil para los emprendedores 

predecir los cambios tecnológicos en los próximos 2 a 3 años; por lo tanto, a las 

empresas no les queda otra opción más que el mejorar sus procesos o productos 

para mantenerse en el mercado. Es decir, priorizan la inversión en la mejora de 

procesos y productos antes de la renovación inmediata de acuerdo con los 

cambios tecnológicos que no resulten vitales. 

Sin embargo, en las que son catalogadas como born global realizaron el 

incremento del número de sus clientes con una expansión con tecnología, como  

un factor muy importante para la internacionalización temprana de las born 

globals pues permite la continuidad el dinamismo y la innovación. 

El nivel educativo de los emprendedores de las born globals peruanas es 

predominantemente el nivel superior, además el factor que influye de manera 

positiva a las born global es la edad del emprendedor (25 años a más) debido a 

que, a mayor edad, más experiencia, conocimiento adquirido y redes mejor 

establecidas. 

Finalmente, la internacionalización permite a las empresas tener mayor 

flexibilidad al momento de elegir su modelo de gestión empresarial. Además, les 
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permite romper los ciclos económicos locales, reducir riesgos empresariales y 

valerse de sus mercados internacionales para garantizar su supervivencia y 

reducir perdidas. 

• La internacionalización de las empresas exportadoras. Estado de 

cuestión. Valero, G; Rodenes, M; Rueda, G. (2016) 

El presente artículo efectúa una revisión teórica de la internacionalización y las 

empresas exportadoras, para encontrar los aspectos fundamentales, que 

permitan establecer la influencia de la competitividad y el capital tecnológico en 

la internacionalización de las empresas exportadoras. Además, representan una 

fuente de consulta desde lo académico y empresarial. Así, representa un aporte 

a la toma de decisiones en la internacionalización empresarial de la región. Se 

puede afirmar que definidos e identificados los aspectos por evaluar para 

ingresar al mercado internacional las empresas toman la decisión de si se 

insertan o no en el mercado internacional. La inserción internacional depende 

de la proyección estratégica que tenga la empresa y la capacidad de esta para 

asumir los negocios internacionales como un elemento fundamental e 

importante dentro de la organización. 

La revisión teórica sienta las bases que permiten definir la relación que existe 

entre la competitividad y el capital tecnológico en la internacionalización de las 

empresas regionales; aportando una nueva referencia académica y empresarial 

para la toma de decisiones, que favorezca el proceso internacional de las 

empresas de la región. 

• Factores que influyen en el desarrollo exportador de las PYMES en 

Colombia. Escandón, D. y Hurtado, A. (2012) 
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Esta investigación tiene por objetivo identificar los factores que influyen en el 

desarrollo exportador de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) con 

internacionalización temprana en Colombia. Por medio del uso de la información 

incluida en el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en su reporte para 

Colombia en 2010, se toman las PYMES que inician su proceso de 

internacionalización en sus primeros años de creación, y con un modelo de 

ecuaciones estructurales se comprueba que variables como características del 

emprendedor, factores internos, características del sector y del entorno, 

innovación, recursos y capacidades determinan el proceso de 

internacionalización temprana de las PYMES en Colombia. Este estudio, 

contribuye a la investigación de las empresas Born Global en Colombia, donde 

la literatura sobre el tema aún es muy limitada, y permite abrir nuevos campos 

de investigación de cada uno de los factores determinantes encontrados. 

• La Globalización y el crecimiento empresarial a través de estrategias de 

internacionalización. Puerto, D. (2010). 

Este artículo no solo pretende resaltar la importancia de la globalización en el 

crecimiento empresarial, sino que, además, invita a explorar la influencia de los 

factores externos e internos de la empresa sobre la toma de decisiones al 

momento de salir a los mercados extranjeros en búsqueda del crecimiento. Las 

estrategias de internacionalización como medio de crecimiento toman sentido 

cuando se mejora la productividad y se innova, es decir, cuando alcanza una 

condición que le garantice el éxito y la estabilidad. 

Las condiciones de crisis en que se encuentran actualmente las empresas las 

ha llevado a intensificar la búsqueda de nuevas alternativas que les permita 

crecer y consolidarse. Para aquellas empresas que deciden crecer a través de 
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la conquista de nuevos mercados en el extranjero la globalización se constituye 

en un medio que les proporciona el espacio, les fija las condiciones y las 

compromete a trascender a un plano donde las transformaciones y los cambios 

se hacen inminentes. En este contexto se puede concluir que la apertura de 

fronteras y las aspiraciones orientadas al crecimiento de las empresas se 

articulan en la promoción de la dinámica del sistema global donde surgen nuevas 

posibilidades de participación y las opciones para el desarrollo de nuevos 

mercados. 

• Proceso del desarrollo exportador de la PYME Colombiana.  Martínez, P. 

(2009) 

El presente artículo tiene por objetivo describir las características 

organizacionales, directivas, transaccionales y estratégicas de 63 PYMES 

industriales exportadoras colombianas, así como su percepción de los factores 

ambientales a lo largo de su proceso de desarrollo exportador. Los resultados 

revelan que estas PYMES se encuentran en la etapa inicial de su proceso de 

desarrollo exportador, por cuanto poseen poca experiencia y recursos 

comprometidos en sus actividades internacionales. Sin embargo, la experiencia, 

conocimiento y habilidades de sus directivos permiten suponer que las PYMES 

analizadas tiene el potencial para incrementar su penetración en el exterior, 

posibilitándoles hacer frente a la demanda potencial y evitando que éstas 

adopten una conducta marginal o una abstinencia en materia de exportaciones. 

• Análisis de la relación entre el compromiso exportador y las ayudas a la 

internacionalización de las empresas. Calderón, H; Fayos, T. (2004) 

Este estudio, efectuado en España, tiene por objetivo intentar justificar y 

modelizar la relación entre las necesidades de ayuda a la internacionalización 
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de las empresas y su compromiso exportador, y en segundo lugar hacer una 

aplicación a una muestra de empresas exportadoras beneficiarias de políticas 

de ayuda. 

Los resultados del estudio han permitido despejar algunas de las dudas respecto 

a la relación entre los tres elementos centrales del análisis: las necesidades de 

la empresa, la etapa del proceso de internacionalización y la promoción de las 

exportaciones. Se ha visto que es necesario que las entidades competentes 

dediquen un esfuerzo a valorar las necesidades de sus clientes potenciales 

(empresas), antes de diseñar y ofertar las políticas de ayuda a la 

internacionalización. Por otra parte, se ha contrastado que no existe un 

desencuentro significativo entre la oferta de promoción existente y las 

necesidades de las empresas. 

 

2.2 Enfoque teórico / conceptual adoptado por la investigación 

2.2.1 La Internacionalización 

Johanson y Vahlne (1990), definen la internacionalización como un proceso 

gradual, secuencial y progresivo de aprendizaje organizacional. 

Para Welch y Luostarinen (1988), la internacionalización representa un proceso 

de compromiso en los mercados internacionales que se presenta en el interior 

de la firma y se refleja en el desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades 

organizacionales, así como en la forma en que se toman las decisiones basadas 

en los mercados, determinando el grado de internacionalización de la firma.  

A partir de los años noventa, la internacionalización se analiza desde una 

perspectiva estratégica, donde Melin (1992), uno de sus precursores, define la 
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internacionalización como «un proceso estratégico» o un «proceso de formación 

de estrategias».  

Bajo el contexto de la PYME, Beamish (1990) define la internacionalización como 

un proceso de toma de conciencia sobre la influencia directa e indirecta de los 

mercados internacionales para la supervivencia y la mirada hacia el futuro de la 

empresa. 

Desde la perspectiva de los mercados internacionales, Root (1994) define la 

internacionalización de las empresas como el conjunto de operaciones que 

favorecen la conformación de vínculos más o menos estables entre estas y los 

mercados internacionales. 

Madsen y Servais (1997), estudian la utilidad del enfoque de redes y de la 

evolución económica para poder explicar el comportamiento de una empresa 

Born Global. Basados en el trabajo de Oviatt y McDougall (1994), que identifican 

a las nuevas empresas internacionales como pequeñas organizaciones que 

desde sus inicios implementan estrategias internacionales, señalan que existen 

diferencias significativas entre las empresas ya establecidas en mercados 

exteriores y aquellas que apenas están comenzando, y que se centran en la 

fuente de recursos de dichas empresas. 

2.2.2 La Nueva Teoría del Comercio Internacional 

Jimenez, F; Lahura, F (1997), sostienen que: 

A partir de la Nueva Teoría del Comercio, el comercio puede originarse por 

la presencia de economías de escala (o retornos crecientes). Las 

economías de escala están relacionadas con las ganancias monopólicas, 

pues suponen una estructura de costos tal que los costos medios son 

mayores que los costos marginales; esto hace que la producción a gran 
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escala sea mejor debido a que los costos medios decrecen a medida que 

aumenta la escala de producción (el volumen de bienes producidos). Así, 

cuando hay economías de escala las empresas grandes tienen ventajas 

sobre las empresas pequeñas: los mercados tienden a estar dominados por 

una sola gran empresa (monopolio) o por pocas grandes empresas 

(oligopolio). En este contexto, las empresas grandes saben que pueden 

influir en el precio de sus productos. (p.6) 

Existen dos tipos de modelos de comercio internacional en los que las 

economías de escala y la competencia imperfecta son los principales 

elementos: los modelos de competencia monopolística y los modelos de 

mercados oligopólicos (como por ejemplo el modelo de dumping). Los 

modelos de competencia monopolística se basan en dos supuestos 

principales. El primero es que cada empresa puede diferenciar su producto 

del de sus rivales, es decir, que existe diferenciación de productos. Esto 

significa que si su precio es ligeramente mayor al de su competidor, sus 

clientes no comprarán inmediatamente el producto de su competidor, ya 

sea porque conocen la calidad de su producto o por alguna otra razón 

similar. Este hecho permite que la empresa tenga un monopolio de su 

producto. El segundo supuesto es que las empresas toman como dados 

los precios de sus competidores; esto significa que no toman en cuenta el 

impacto de sus propios precios sobre los precios de sus competidores. (p. 

7) 

De otro lado, el comercio se puede originar por la presencia de economías 

de escala, generándose así un comercio de tipo intraindustrial. Sin 

embargo, en el mundo real, este tipo de comercio no es el único que se da. 
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También existe el tipo de comercio generado por las ventajas comparativas, 

el cual se caracteriza porque los productos que se comercian son de 

distintas industrias. A este tipo de comercio se denomina comercio 

interindustrial. Paul Krugman (1981) presenta un modelo en el que el 

comercio se origina tanto por la presencia de ventajas comparativas como 

por las economías de escala, en el cual cada uno de estas causas puede 

medirse a través de dos parámetros. 

Con este modelo, Krugman responde a los tres problemas empíricos que 

la Teoría Convencional del Comercio (TCC) no explicaba muy bien, 

utilizando el marco de los retornos crecientes junto al de las ventajas 

comparativas, y llega a la conclusión que el patrón y volumen de comercio 

se alteran por la presencia de economías de escala. Además, afirma que 

la variedad de bienes producidos en cada uno de los países depende de la 

existencia de las economías de escala en la producción. (p.11) 

Brian R. Copeland y Ashok Kotwal (1994) muestran que si los 

consumidores se preocupan de la calidad por los productos, entonces la 

ventaja absoluta puede jugar un papel significativo en la determinación de 

la posibilidad de que dos países obtengan ganancias al comerciar. En su 

análisis, suponen que los países tienen preferencias idénticas pero 

tecnologías diferentes y que existen dos bienes: uno homogéneo y otro 

diferenciado por calidad (quality-differentiated). Los autores muestran que 

si un país tiene ventaja absoluta en ambos bienes, entonces no sería 

posible el comercio entre los dos países, a pesar de las diferencias de los 

precios relativos de autarquía. Entonces, a pesar de la presencia de 

ventajas comparativas, no existiría comercio. (p.15) 
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2.2.3  Factores Determinantes de la Internacionalización  

A partir de la revisión de las bases teóricas, definiciones conceptuales de las 

variables e indicadores, se ha identificado los factores que contribuyen a la 

internacionalización de las MYPES en sus primeros años de creación. 

El modelo conceptual se basa en 06 factores determinantes de la 

internacionalización temprana de pequeñas empresas: (Ver Figura 4) 

a) Factores internos de la empresa 

b) Características del entorno regional 

c) Características del sector económico 

d) Características del emprendedor (fundador) 

e) Recursos y capacidades de la empresa 

f) Innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Factores Determinantes de la Internacionalización de las empresas. 

Elaboración: Propia 
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a) Factores internos de la empresa  

Los factores internos de una organización pueden determinar su capacidad de 

internacionalizarse (Westhead et al., 2001).  

Hollenstein (2005), señala que el tamaño de la empresa influye en la 

internacionalización solamente cuando la empresa es aún pequeña, dado que 

este tipo de empresas se enfrentan a ciertas limitaciones físicas y financieras 

para lograr la internacionalización (Andersson et al., 2004). 

Las empresas también consideran que el acceso a los proveedores y la mano 

de obra calificada son factores importantes para la internacionalización de la 

empresa. Por otra parte, el incremento de las ventas es un sinónimo de 

crecimiento que genera un gran impacto sobre el fortalecimiento de la 

internacionalización de las empresas. Los canales de distribución del producto y 

las ventajas competitivas también hacen parte de factores determinantes dentro 

del proceso de internacionalización de la empresa. 

Algunos autores han probado que el nivel de investigación y desarrollo (I + D) de 

una empresa se relaciona positivamente con las ventas (Cerrato, 2009); por lo 

tanto, también ejerce un efecto predominante sobre el proceso de 

internacionalización. Morrison y Roth (1992), demuestran que las empresas 

internacionalizadas se caracterizan por su mayor nivel de I + D. 

Las características internas se componen de 4 indicadores: 

• Tamaño de las ventas: identifica el volumen de ventas reportado por las 

empresas y clasificado en intensidades baja, mediana y alta. 

• Expectativas de crecimiento y generación de empleo: evalúa la 

percepción del empresario sobre las posibilidades que posee su empresa 

en términos de crecimiento y generación de empleo. 
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• Inversión en I + D: mide el grado de inversión en investigación y 

desarrollo presente en la empresa, clasificado por niveles bajo, mediano 

y alto. 

• Percepción de incremento en intensidad exportadora: se asocia con 

las posibilidades de aumentar los volúmenes de exportación en el corto 

plazo. 

b) Características del entorno  

  El análisis del entorno permite que las empresas tengan herramientas para 

enfrentar los riesgos del mercado y captar las oportunidades (Ruzzier, Hisrich y 

Antoncic, 2006). La intensidad exportadora varía o solo por sector, sino también 

en cada región, al igual que los niveles de inversión extranjera varían según el 

entorno. La localización geográfica de las empresas es uno de los elementos con 

fuerte impacto en los procesos de internacionalización, asociada a la 

diversificación estratégica de mercados (Lombardo, 2007). Cavusgil y Zou 

(1994) y Shoham (1996), entre otros, se centran en comprender el fenómeno de 

la internacionalización que surge en un entorno global, determinando la 

influencia que tienen las variables claves para competir en el contexto global 

sobre el éxito de la internacionalización. Las variables utilizadas como 

determinantes del entorno son: modo de expansión, percepción de 

oportunidades y localización geográfica. 

  Las características del entorno se componen de 3 indicadores: 

• Percepción de oportunidades: identifica el grado de oportunidades que 

ofrece el entorno para el establecimiento de nuevas empresas (bajo, 

medio, alto). 
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• Localización geográfica: identifica a las empresas por medio de su 

ubicación geográfica dentro del territorio peruano. 

• Modo de expansión: muestra la forma como la empresa aumenta sus 

clientes (si no ha exhibido alguna expansión, si ha presentado expansión 

con o sin nueva tecnología y si ha tenido una expansión profunda de 

mercado). 

c) Características del sector económico 

El sector económico al cual pertenece una empresa no solamente ejerce una 

influencia sobre la toma de decisiones estratégicas, sino que también afecta la 

rapidez con que las nuevas pequeñas empresas se internacionalizan (Oviatt y 

McDougall, 2005). Existen sectores más exportadores, por lo tanto, la capacidad 

de internacionalización de algunas empresas se presenta según el tipo de sector 

(Westhead, Binks, Ucbasaran y Wright, 2002). La dinámica del sector de 

actividad económica de una empresa puede depender de la tradición 

exportadora del sector (Arias y Peña, 2004). Shrader et al. (2000) encontraron 

también una gran rivalidad sectorial asociada positivamente con la actividad 

exportadora de una organización. 

Las características del sector económico se componen de 4 indicadores: 

• Nivel tecnológico: examina el recurso tecnológico de una empresa 

nueva. 

• Sector de actividad: sector extractivo (agricultura, forestal, pesca, 

minería), sector financiero y sector de servicios de consumo (bares, 

hoteles, restaurantes, comercial por menor, salud, educación, servicios 

sociales, recreación). 
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• Intensidad exportadora del sector: mide los niveles de exportación 

dentro de cada sector de actividad (superior, igual o inferior). 

• Nueva actividad emprendedora: identifica los cambios en la cantidad de 

empresas (tasa de crecimiento). 

d) Características del emprendedor  

  Shrader, Oviatt y McDougall (2000) y Westhead, Wright y Ucbasaran (2001) 

presentan la experiencia previa del emprendedor como un aspecto que afecta 

positivamente el comportamiento exportador de una empresa. Variables como la 

edad del empresario, el nivel educativo y la experiencia empresarial hacen al 

emprendedor un ser capacitado y dispuesto a enfrentar sea otros riesgos 

(Andersson, Gabrielsson y Wictor, 2004).  

La edad del emprendedor se toma como una característica importante porque 

refleja el tiempo a través del cual ha logrado adquirir mayor experiencia en el 

mercado, años que también favorecen en la formación de alianzas estratégicas 

que son de gran utilidad cuando se toma el camino de la internacionalización. El 

nivel educativo también posibilita la adquisición de experiencia para ejercer el 

papel como empresario, bien sea en el país de origen o en otros países. 

La experiencia adquirida por el emprendedor permite que el empresario pueda 

asumir los diferentes retos que hacen parte del proceso de internacionalización, 

y dentro de dicha experiencia cabe resaltar el conocimiento que los empresarios 

pueden llegar a adquirir sobre los mercados internacionales a lo largo de su 

carrera. Hay otras características también importantes del emprendedor, como 

su actitud al riesgo que impulsan sus propósitos de expandirse 

internacionalmente. 

Las características del emprendedor se componen de 4 indicadores: 
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• Edad: se clasifica por cuartiles. 

• Formación profesional: su clasificación es sin educación, nivel primario, 

secundario, tecnológico, universitario. 

• Experiencia: se relaciona con la experiencia previa para la creación de 

empresas (número de años de experiencia). 

• Actitud al riesgo: se relaciona con la percepción que tiene el empresario 

con respecto a su empresa (Palich y Bagby, 1995; Escandón y Hurtado, 

2012). Se refiere al porcentaje de los individuos involucrados en la 

actividad empresarial que ven buenas oportunidades para su firma. 

e) Recursos y capacidades de la empresa  

Wernerfelt (1984) plantea que la perspectiva de los recursos y capacidades 

permite guiar la formulación de las estrategias de las firmas diversificadas, 

siempre y cuando la empresa se centre en los siguientes puntos: el tipo de 

recursos de la firma, los recursos que deben ser desarrollados para la 

diversificación, la secuencia y los mercados en los cuales debe tomar lugar la 

diversificación de los tipos de firmas que son deseables para adquirir. Los 

recursos y las capacidades de la empresa surgen como una derivación de las 

características del emprendedor (capacidades) y las características internas de 

la empresa (recursos). Según Storey (1994), las habilidades y capacidades del 

emprendedor explican el comportamiento de una empresa, por lo cual puede 

constituir una fuerza determinante sobre la internacionalización de la empresa. 

Por otra parte, los recursos acumulados por la empresa también inciden en la 

internacionalización de las nuevas empresas, dado que determinan la posición 

de la empresa para enfrentar el mercado global. 
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En cuanto a las capacidades organizacionales, se definen como el conjunto de 

rutinas que establecen la eficiencia con que la empresa logra transformar inputs 

en outputs (Collis, 1994).  

Esta definición permite mostrar que las capacidades de una organización se 

reflejan en las rutinas de la empresa (Barney, 1986) y en la cultura corporativa 

de la organización, al igual que en las redes sociales establecidas entre los 

empleados (Teece, 1982). Por otro lado, las capacidades complementan el papel 

de la tecnología para lograr la eficiencia en la transformación de inputs en outputs 

(Collis, 1994). 

Los recursos y capacidades se componen de 3 indicadores: 

• Percepción de capacidades: porcentaje de los individuos involucrados 

en la actividad empresarial que creen que tienen habilidades y 

conocimientos necesarios para esta actividad. 

• Acceso a fuentes de financiación: mide la frecuencia de uso delas 

diferentes fuentes de financiación empresarial existentes. 

• Redes: mide el grado de pertenencia a las redes (alto uso, medio o bajo). 

f) Innovación  

Morrison y Roth (1992) vinculan la actividad innovadora de las empresas con su 

internacionalización, demostrando que las empresas exportadoras suelen 

caracterizarse por su mayor nivel de innovación. Wong y Singh (2004) señalan 

que la innovación tecnológica hace más probable que las empresas incursionen 

en el mercado internacional, demostrando la existencia de una relación positiva 

entre innovación y desarrollo exportador (Moen, 2002).  

Para el caso de las pequeñas empresas, la adopción de tecnologías es aún más 

determinante dentro de su proceso de internacionalización porque les permite 
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superar ciertas limitaciones que debe enfrentar en el mercado global, además de 

acentuar su ventaja competitiva. Una empresa se vuelve innovadora conforme 

sus factores internos se lo permitan (ingresos, nivel de ventas, mano de obra) y 

bajo la influencia del entorno, es decir, según el nivel tecnológico característico 

del entorno al cual pertenece, que incentiva y obliga a la empresa a igualar dicho 

nivel para garantizar su permanencia en el mercado. 

La innovación se compone de 3 indicadores: 

• Innovación del producto: mide el nivel de innovación en el producto de 

la empresa (todos, algunos o ningún cliente considera el producto nuevo). 

• Capacidad innovadora: mide el grado de innovación de las empresas 

mediante el análisis de cuántas empresas ofrecen un producto 

desconocido o poco familiar para sus clientes potenciales. 

• Innovación del sector: número de empresas que ofrecen el mismo 

producto en el mercado 

 

2.3 Marco conceptual 

• Capacidades Organizacionales. - 

Es el conjunto de rutinas que establecen la eficiencia con que la empresa logra 

transformar inputs en outputs (Collis, 1994). 

• Crecimiento empresarial. - 

Blázquez, F. (2005) lo definen como 

(...) el proceso de adaptación a los cambios exigidos por el entorno o promovidos 

por el espíritu emprendedor del directivo, según el cual, la empresa se ve 

compelida a desarrollar o ampliar su capacidad productiva mediante el ajuste o 

adquisición de nuevos recursos, realizando para ello cambios organizacionales 
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que soporten las modificaciones realizadas; todo lo cual debe venir avalado por 

la capacidad financiera de la empresa que permita, a través de dicho proceso, 

obtener una competitividad perdurable en el tiempo. (p. 16) 

• Empresa. - 

Conjunto de actividades llevadas a cabo por el empresario para la producción e 

intercambio de bienes y servicios con el objeto de obtener un beneficio máximo 

o por lo menos satisfactorio (Campiña Domínguez y Fernández Hernández, 

2010). 

• Exportaciones. - 

Son las ventas al exterior de los productos generados en el territorio interno y los 

servicios proporcionados por los productores del país a los no residentes. Las 

exportaciones se valoran a precios FOB, valor que corresponde al precio de 

mercado de los bienes en la frontera del país exportador. (INEI, 2017) 

• Exportaciones Tradicionales.- 

Productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte del 

valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen un valor agregado menor 

que el de los productos no tradicionales. Están definidos en la lista de 

exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. Con excepción del 

gas natural que, a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera como un 

producto tradicional. (BCRP, 2019) 

• Exportaciones No Tradicionales.- 

Productos de exportación que tienen cierto grado de transformación o aumento 

de su valor agregado, y que históricamente no se transaban con el exterior en 

montos significativos. Legalmente, son todos los productos no incluidos en la 
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lista de exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. (BCPR, 

2019). 

• Internacionalización.- 

Welch y Luostarinen (1988) resumen la visión dinámica del concepto y definen 

la internacionalización como un proceso de compromiso en los mercados 

internacionales que se presenta en el interior de la firma y se refleja en el 

desarrollo y el fortalecimiento de las capacidades organizacionales, así como en 

la forma en que se toman las decisiones basadas en los mercados, determinando 

el grado de internacionalización de la firma. 

• Productividad.- 

La productividad es un indicador que refleja que tan bien se están usando los 

recursos de una economía en la producción de bienes y servicios. Así pues, una 

definición común de la productividad es la que la refiere como una relación entre 

recursos utilizados y productos obtenidos y denota la eficiencia con la cual los 

recursos - humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- son usados para 

producir bienes y servicios en el mercado (Levitan, 1984). 

• MYPE.- 

Según el artículo 2° de la Ley 28015, Ley de Promoción y Formalización de la 

Micro y Pequeña Empresa, La Micro y Pequeña Empresa es la unidad 

económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma 

de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.  
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CAPÍTULO III       METODOLOGÍA 

3.1  Métodos 

Los métodos aplicados en el presente trabajo de investigación son: 

• Descriptivo-Explicativo 

• Evaluativo 

• Estadístico 

• Síntesis 

3.2  Nivel de la investigación: Correlacional, Descriptivo y Explicativo 

Tomando en consideración los niveles de investigación que plantea Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), esta investigación es: correlacional, descriptiva y 

explicativa. 

Hernández et al. (2014), afirma que: 

Los estudios correlaciónales tiene como finalidad conocer la relación o 

grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se 

analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el 

estudio vínculos entre tres, cuatro o más variables. (p. 93). 

Así también, con los estudios descriptivos se busca especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis. (p.92)  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, 

están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 

físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en 
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explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o 

por qué se relacionan dos o más variables. (p.95). 

3.3 Enfoque: Cuantitativo 

Es secuencial y probatorio, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis econométrico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías. Este enfoque parte del 

supuesto que “…en potencia todos los datos son cuantificables” (kerlinger, 

1974), para ello se apoya en los fundamentos del positivismo y de la ciencia 

nomotética (establecimiento de leyes universales), cuya tendencia es hacia la 

concentración del análisis en las manifestaciones externas de la realidad. 

3.4 Diseño: No experimental, y transversal 

El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la 

información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema 

(Wentz, 2014; McLaren, 2014; Creswell, 2013a, Hernández-Sampieri et al., 2013 

y Kalaian, 2008). 

Según el planteamiento del problema, alcance del estudio y las hipótesis 

formuladas, el diseño seleccionado es la investigación no experimental, donde 

no se manipularán las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables; solo se observarán los fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural para analizarlos, siendo así la investigación sistemática y empírica. 

El diseño no experimental que se aplicará es transversal, descriptivo y analítico, 

cuyo propósito será el describir las variables, indagar la incidencia de los niveles 

de una o más variables en una población, y analizar su incidencia e interrelación 

en un momento dado.  
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3.5 Población y muestra 

La población de estudio está conformada por todas las empresas formales 

encuestadas que han desarrollado alguna actividad económica durante el año 

2019, ubicadas dentro del territorio nacional y que integra 11,632 empresas 

según la fuente del INEI “Encuesta Nacional de Empresas 2019”. 

La muestra considera las micro y pequeñas empresas, los cuales son motivo de 

análisis de la presente investigación. Para ello se filtró en base a sus ventas 

netas de las micro y pequeñas empresas correspondiendo entre los S/ 630,000 

y hasta S/ 7’140,000 en el año 2019. Es así que la muestra equivale a 6,023 

empresas MYPES a nivel nacional y representan el 52% del total de empresas 

encuestadas en la Encuesta Nacional de empresas 2019. 

3.6 Operacionalización de Variables 

Es el proceso de sustitución de una variable teórica por uno o algunos 

indicadores capaces de permitir observar y medir dimensiones de su significado 

en una o en distintas unidades de observación. (Ver Tabla 1) 

Variable independiente: Internacionalización de las Empresas 

Variable dependiente: Desarrollo de las Exportaciones  

Tabla  1 

Operacionalización de Variables 

 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características internas  

• Valor en ventas 

expresado en 

nuevos soles en 

el 2019. 

• Expectativa de 

crecimiento y 

empleo del 2019 

respecto al 2018. 
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Internacionalización 

de las MYPES 

• Valor de 

inversión en I+D 

expresado en 

nuevos soles en 

el 2019. 

 

 

Características del entorno 

• Localización 

geográfica en el 

2019. 

• Modo de 

expansión y 

percepción de 

oportunidades 

en el 2019. 

 

 

Características del sector 

económico 

• Nivel 

Tecnológico de 

las empresas en 

2019. 

• Sector de 

Actividad en 

2019. 

• Intensidad 

Exportadora del 

sector en 2019. 

• Nuevas 

actividades 

emprendedoras 

en 2019. 

 

 

Características del 

emprendedor 

• Edad del 

representante 

legal de las 

empresas en 

2019. 

• Formación 

Profesional del 

representante de 

las empresas en 

2019. 

• Experiencia del 

representante en 

2019. 

• Actitud al riesgo 

del 
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representante en 

el 2019. 

 

Recursos y Capacidades 

• Acceso a fuentes 

de financiación 

de las empresas 

en el 2019. 

• Redes de 

comunicación en 

2019. 

• Percepción de 

capacidades de 

las empresas en 

2019. 

 

 

Innovación 

• Innovación de 

productos de las 

empresas en el 

2019. 

• Capacidad 

innovadora de las 

empresas en el 

2019. 

• Cantidad de 

empresas que 

innovan del sector 

en el 2019. 

 

 

Variable Dependiente Dimensiones Indicadores 

 

Actividad 

Exportadora  

 

Exportación  

 
• Exporta 

• No Exporta 

 

Elaboración Propia 

Fuente: Escandón, D; Hurtado, A. (2014). Factores que influyen en el desarrollo 

exportador de las PYMES en Colombia 
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En cuanto a la Internacionalización de las MYPES, en sus características 

internas se ha tomado como indicadores el tamaño de las ventas que identifica 

el volumen de ventas reportado por las empresas; las expectativas de 

crecimiento y empleo, evalúa la percepción del empresario sobre las 

posibilidades que posee su empresa en cuanto a crecimiento y generación de 

empleo; el valor de inversión en I + D, que mide el grado de inversión en 

investigación y desarrollo en la empresa. En relación con las características del 

entorno, se ha tomado en cuenta indicadores como la localización geográfica 

que identifica a las empresas por medio de su ubicación geográfica dentro de 

Perú; y el modo de expansión muestra la forma como la empresa aumenta sus 

clientes. Asimismo, en relación a las características del sector, se ha identificado 

indicadores como el nivel tecnológico, que examina el recurso tecnológico de 

una empresa nueva; el sector de actividad, referido al sector extractivo, sector 

de transformación, sector financiero y sector de servicios de consumo; la 

intensidad exportadora del sector que mide los niveles de exportación dentro de 

cada sector de actividad y las nuevas actividades emprendedoras que identifica 

los cambios en la cantidad de empresas (tasas de crecimiento). Así también en 

relación con las características del emprendedor que comprende la edad del 

representante legal, su formación profesional, la experiencia que se relaciona 

con la experiencia previa para la creación de empresas y la actitud al riesgo que 

se relaciona con la percepción que tiene el empresario con respecto a su 

empresa. Otra dimensión que se ha considerado son los recursos y las 

capacidades, que comprende indicadores como el acceso a fuentes de 

financiación que mide la frecuencia de uso de las diferentes fuentes de 

financiación empresarial existentes; las redes que mide el grado de pertenencia  
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las redes; y la percepción de capacidades en porcentajes de los individuos 

involucrados en la actividad empresarial que creen que tienen habilidades y 

conocimientos necesarios para esta actividad; y finalmente la dimensión  

innovación que comprende indicadores como la innovación del producto que 

mide el nivel de innovación en el producto de la empresa; la capacidad 

innovadora que mide el grado de innovación  de las empresas; y la innovación 

del sector que comprende el número de empresas que ofrecen el mismo 

producto en el mercado. 

En cuanto a la Actividad Exportadora, la dimensión exportación que comprende 

indicadores, referido al porcentaje de empresas que exportan y aquellas que no 

exportan. 

3.7 Técnicas e instrumentos de recolección y de análisis de datos 

En la investigación científica se han empleado tres tipos de técnicas: 

• Técnicas descriptivas u observacionales. 

• Técnica correlacional. 

• Técnica de regresión logística. 

Se ha elaborado con empleo de técnicas descriptivas; las observaciones que 

producen datos que son cuantificados usando así las técnicas cuantitativas; y los 

datos cuantitativos y sus inferencias son interpretados mediante modelos 

conceptuales.  

Se ha realizado una descripción de las características de los empresarios PYME 

que exportan. 

Mediante la técnica correlacional se ha medido el grado de relación (magnitud) 

existente entre las variables independientes cualitativas y la variable 

dependiente. 
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Asimismo, se ha utilizado un análisis de regresión logística donde se ha 

identificado variables independientes (causas) y variables dependientes 

(efectos), considerando que las MYPES han desarrollado la actividad 

exportadora de sus productos en al año 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 

LAS MYPES QUE SE RELACIONAN CON LA ACTIVIDAD 

EXPORTADORA EN EL PERU 

En base a la fuente del INEI “Encuesta Nacional de Empresas 2019” – ENE-2019 

se identifican 11,632 empresas a nivel nacional. Para este estudio, se incluye 

solo micro y pequeñas empresas que tuvieron ventas netas de S/ 630,000 y 

hasta S/ 7’140,000 en el año 2019 respectivamente (MYPE). Las variables se 

muestran a continuación para un total de 6,023 empresas MYPES a nivel 

nacional, siendo esta la muestra representativa para nuestro análisis. Cabe 

precisar que las MYPES juegan un rol importante en la economía del Perú, ya 

que en la actualidad generan un gran porcentaje del PBI peruano (en 2019 

representaron un 19.3% del PBI en ventas anuales).  Asimismo, las MYPES se 

definen como la unidad económica productiva que según la Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa se establece que los niveles de 

ventas anuales para las microempresas podrán ser hasta el monto máximo de 

150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), y para las pequeñas empresas, un 

máximo de venta anual de 1,700 UIT.  

4.1 Análisis exploratorio 

Para el presente estudio, la variable dependiente está expresada en base a si 

las micro y pequeñas empresas realizaron exportaciones de productos o 

servicios. Es así, que se tiene que el 3.61% de las micro y pequeñas empresas 

encuestadas, exportan. 

En referencia a las variables independientes, se presentan 6 variables que 

contienen elevados porcentajes de valores perdidos (sin dato), siendo 

indicadores no útiles para el estudio. A pesar de que técnicamente hasta un 10% 
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de valores perdidos es aceptable, se conservaran los indicadores referidos a 

“capacitación recibida por parte de la empresa” y “asistencia técnica hacia la 

empresa” por considerarse importantes para el estudio. Por ejemplo, el indicador 

años de experiencia, se descartó ya que solo el 28.11% de la data contiene el 

año desde que el responsable de la gestión de la empresa está a cargo.  

Por tanto, se analizó la relación de los 23 indicadores, correspondiente a las 

dimensiones de las variables independientes con los 02 indicadores de la 

dimensión de la variable dependiente. 

4.2 Análisis descriptivo  

Se analiza a los empresarios encuestados a nivel nacional en la Encuesta 

Nacional de Empresas 2019 según las características de sexo. (Ver Figura 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Empresarios MYPES según Sexo 

*Fuente: Encuesta Nacional de Empresas - enero 2019 

Elaboración propia 

 

De los 6023 empresarios entrevistados en enero 2019, se tiene según sexo, 

4227 hombres (70.18%) y 1796 mujeres (29.82%).  

70.18%

29.82%

4227

1796
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Empresarios de la Encuesta Nacional de Empresas - ENE 2019 según Sexo
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Asimismo, la edad promedio fue de 48.27 años, siendo la edad máxima de 96 

años y la mínima de 19 años. La desviación típica fue de 11.92 años respecto de 

la media muestral.  

Además, de los 6023 empresarios entrevistados, no tuvieron un nivel educativo 

41 de ellos (0.68%), 68 empresarios declararon haber acabado el nivel primario 

(1.13%), 1307 tuvieron secundaria completa (21.7%), 3997 un nivel superior 

(66.36%) y 610 de ellos solo llegaron a un nivel de post grado (10.13%). (Ver 

Figura 6) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Empresarios MYPES, según nivel de Estudios 

*Fuente: Encuesta Nacional de Empresas - enero 2019 

Elaboración propia 
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Es preciso indicar que, de los 6023 empresarios entrevistados en enero 2019, 

267 exportaron en algún momento del año (4.43%) y de ellos 193 fueron 

hombres y 74 mujeres, mientras que no exportaron 5756 empresarios durante el 

periodo estudiado (95.57%), siendo de estos 4034 hombres y 1722 las mujeres. 

(Ver Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Empresarios MYPES que exportan, según Sexo 

*Fuente: Encuesta Nacional de Empresas - enero 2019 

Elaboración propia 

De los 6023 empresarios entrevistados en enero 2019, 267 exportaron en algún 

momento del año (4.43%) y de ellos exportaron mayormente aquellos que 

declararon tener un nivel superior (45 empresarios) y solo uno de ellos tuvo nivel 

primario. Adicionalmente, se encontró que (2 empresarios) exportaron sin tener 

nivel educativo. Es preciso indicar, que se revisó las actividades económicas que 

desempeñan las dos empresas que exportaron y que sus representantes no 

presentan nivel educativo, son: “Extracción de minerales metalíferos no ferrosos” 

y de “Transporte de carga por vía aérea”, de acuerdo con la Encuesta Nacional 

de Empresas 2019. Por otro lado, no exportaron 5756 empresarios durante el 
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periodo estudiado (95.57%) y de estos la mayoría tuvo un nivel superior de 

estudios (3807 empresarios) y solo 39 declararon no tener nivel alguno de 

educación. (Ver Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Empresarios MYPES que exportan según nivel Educativo 

*Fuente: Encuesta Nacional de Empresas - enero 2019 

Elaboración propia 

4.3 Análisis de correlación 

Se ha medido el grado de relación (magnitud) existente entre las variables 

independientes cualitativas (21) y la variable dependiente “Empresa exporta o no 

exporta” con el objetivo de detectar posteriormente posibles factores influyentes 

hacia la exportación. 

Para este fin se ha hecho uso del Estadístico de correlación tetracórica para los 

pares dicotómicos (binarios) y de la correlación de Spearman en otro caso. 

En cuanto al análisis de correlación para los pares binarios (Y vs. Xi), se 

muestran algunos resultados preliminares interesantes, como por ejemplo la 

39 67

1278

3807

565

2 1 29
190

45

0
1

,0
0

0
2

,0
0

0
3

,0
0

0
4

,0
0

0
fr

e
q

u
e

n
c
y

No exporta Sí exporta

sin nivel Primaria Secundaria Superior Post Grado sin nivel Primaria Secundaria Superior Post Grado

3. 94144 13. 3446 22. 7477 32. 1509 58. 4459 f 77. 2523 86. 6554 96. 0586

Empresarios MYPE que exportan según Nivel educativo



52 
 

correlación entre “Empresa exporta o no exporta” y “Modo de ventas nacional o 

internacional de producto o servicio principal”; si la “empresa exporta o no 

exporta” y la “Red de negocio en exposición o feria por canal digital” o versus 

otra variable interesante como lo es “Nivel de Ventas (MYPE)”. 

Las correlaciones más bajas pueden deberse al “desbalanceo” en las categorías 

(casos) de las variables independientes y las significativas podrían reflejarse en 

el siguiente análisis de influencia (modelación estadística). 

Ahora, a través de la correlación Spearman se ha analizado las variables 

categóricas “empresa exporta o no exporta” y “Nivel de estudios del empresario“.  

El resultado (0.0691) muestra señales (aunque relativamente bajas) de que el 

hecho de que la empresa exporte o no exporte tendría alguna relación 

significativa estadística con el nivel de estudios del empresario o viceversa 

(Prob.=0.000). 

En el siguiente análisis profundizaremos acerca de estas posibles relaciones y 

su respectiva influencia en el desarrollo exportador de dichas empresas.  

4.4 Análisis de influencia: Regresión logística 

Ante los indicios anteriores, se ha analizado el grado de influencia (identificar 

variables causa) que podrían tener las variables independientes en el hecho de 

que la MYPE haya desarrollado la exportación de sus productos en el 2019 

(efecto).  

Para este fin se ha hecho uso de la técnica de regresión logística debido a la 

naturaleza de la variable dependiente (categórica). En este análisis se incluyen 

tanto variables independientes cualitativas como cuantitativas. (Ver Figura 9). 
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Figura 9. Función de Regresión Logística 

*Fuente: Encuesta Nacional de Empresas - enero 2019 

Elaboración propia 

Para el análisis del primer escenario, considerando 23 variables independientes 

que resultan ser todas las variables independientes construidas y propuestas, la 

técnica estadística nos indica que las variables “Percepción de oportunidad, 

nuevo negocio ante Covid-19” así como “Limitación de financiamiento para 

exportación” se comportan como componentes de “colinealidad”, es decir 

estarían compartiendo variabilidad o su explicación seria irrelevante frente al 

resto de regresores del modelo hacia la variable de interés que es que la 

empresa haya exportado o no en el periodo de estudio y podrían afectar la 

precisión de las estimaciones. 

Además, son variables “omitted”, consecuencia del “desbalanceo” en sus 

categorías (casos), lo cual no sería útil para propósitos explicativos hacia la 

variable Dependiente, como se mencionó anteriormente. 

Ante esta situación analizaremos un segundo escenario considerando 16 

variables independientes. Para el análisis de este escenario se descartan las 

variables “percepción de oportunidad” y “dificultades que enfrentó la empresa 
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para exportar”, se consideran solo las variables más relevantes o  importantes 

de acuerdo al marco teórico y los objetivos del estudio (por ejemplo en la 

Dimensión “Características del Sector” se consideran solo las variables “Uso de 

TIC” y “Tenencia de plataforma para mercado digital”) y se incluyen las variables 

“capacitación recibida por parte de la empresa” y “asistencia técnica hacia la 

empresa” por considerarse importantes para la investigación. 
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RESULTADOS 

Considerando las estimaciones del modelo de regresión logística, su análisis y 

explicación estadística, nos indica que la internacionalización de las MYPES 

tiene relación con la actividad exportadora en el Perú en el 2019. Es por ello que 

se tomó como Hipótesis nula Ho “El modelo o ecuación Y=Xi+e no es relevante 

para explicar la variable dependiente”, el Estadístico Chi-2 nos lleva a la decisión 

que el modelo es significativo estadísticamente (Prob. Chi-2: 0.000 <= 0.05 como 

Nivel de significación) acompañado de un Pseudo R2=0.60 (60% de variabilidad 

explicada por los regresores). Esto nos indica que habría regresores que 

explicarían en mayor grado la exportación de las MYPE en el Perú.  

Asimismo, es preciso indicar que los valores OR son significativos, porque el 

Intervalo de Confianza al 95% en todos los casos no incluyen la unidad (1). 

Además, se realizaron indicadores de bondad de ajuste para la evaluación de la 

validez de los resultados obtenidos en la modelación: Mediante Hosmer & 

Lemeshow, los resultados obtenidos nos llevan a la conclusión de que los valores 

observados son estadísticamente similares a los valores predichos ya que 

Prob.=0.5273 resulta significativa (0.5273 > Nivel de significación propuesto del 

5%) y se decide conservar la Ho. Mediante el análisis de influencia (ver anexo 

15), se realizó el gráfico de dispersión del cual no muestra un valor notoriamente 

“distanciado” del grupo muestral (solo se visualizan 5 casos entre distancias de 

0.3 y 0.4, seguido de distancias entre 0.1 y 0.2 pero ninguna distancia “extrema”). 

Con esto se precisa que las estimaciones del modelo son válidas y explican con 

significancia estadística los resultados de las variables influyentes hacia la 

característica de interés “exportación” en el proceso de internacionalización de 

la MYPE.  
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A continuación, se ha analizado que regresores resultan más importantes en la 

modelación:  

En primer lugar, respecto a las características internas de la empresa que está 

representada por el “Nivel de Ventas (MYPE)” presenta un valor de probabilidad 

menor igual a 5% como nivel de significación. En este sentido podemos decir 

que el hecho que la PYME haya tenido un nivel de Ventas mayor (entre S/ 

630,000 y S/ 7,140,000) le ofrece 2.56 veces la probabilidad de ser una empresa 

exportadora frente a aquella MYPE que tuvieron niveles menores de venta anual 

(Razón de apuestas OR=2.56), siendo una relación “directa” entre ambas 

variables (Coef. = 0.94) 

En segundo lugar, respecto a las características del entorno representado por 

los “Modo de venta nacional o internacional de producto o servicio principal” 

presenta un valor de probabilidad menor igual a 5% como nivel de significación, 

lo cual indica que es significativo para el modelo. Asimismo, se encontró que las 

MYPES haya tenido un modo de ventas nacional del producto o servicio principal 

le ofrece casi nada de probabilidad de ser una empresa exportadora frente a 

aquellas MYPES que tuvo ventas internacionales del producto o servicio 

principal (Razón de  apuestas OR=0.0012), siendo una relación “indirecta” entre 

ambas variables (Coef.=-6.66), es decir a mayor nivel de “modo de expansión” 

(ventas nacional), menor es el indicador a que la empresa no exporte. 

En tercer lugar, respecto a las características del sector económico al que 

pertenece la empresa se representa por las variables “Uso de TIC” y “Tenencia 

de plataforma para mercado digital”, los cuales presentan un valor de 

probabilidad mayor igual a 5% como nivel de significación, lo cual indica que no 

son significativos para el modelo, sin embargo para la variable “Uso del TIC” se 
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encontró un valor de probabilidad más cercano al nivel de significancia, además 

de tener una mayor probabilidad de ser una empresa exportadora respecta al 

uso del TIC (Razón de apuestas OR=3.9588) siendo una relación directa entre 

ambas variables (Coef.=1.38). 

En cuarto lugar, respecto a las características del emprendedor, si bien en el 

modelo de regresión logística no se encontró un nivel de significancia 

significativo para las variables “Sexo”, “Edad” y “Nivel de Estudios del 

Empresario”, se encontró mediante la correlación de Spearman una correlación 

de 0.0691 para la variable “nivel de estudios” respecto a si la empresa exporta o 

no exporta (variable dependiente), lo cual muestra señales, aunque 

relativamente bajas de su relación (Prob. =0.0000). 

En quinto lugar, respecto a los recursos tangibles e intangibles que posee la 

empresa representada por las variables “Asistencia técnica hacia la empresa” y 

“Problemas de liquidez”, presentan un valor de probabilidad menor igual a 5% 

como nivel de significación, lo cual indica que son significativos para el modelo. 

Asimismo, se encontró que la MYPE que ha recibido asistencia técnica, le ofrece 

casi 2 veces la probabilidad de ser una empresa exportadora frente a aquella 

MYPE que no la recibió (Razón de apuestas OR=1.95) y que la MYPE ha tenido 

problemas de liquidez le ofrece casi 2 veces la probabilidad de ser una empresa 

exportadora frente a aquella MYPE que no los tuvo (Razón de apuestas 

OR=1.86), siendo una relación “directa” entre ambas variables (Coef.=0.62). 

En sexto lugar, respecto al nivel de innovación del entorno regional, no se 

encontró un nivel de significancia significativo del modelo logístico para las 

variables “Empresa desarrolló nuevos productos, servicios o procesos”, 

“capacidad innovadora” y “si creció la competencia”.  
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DISCUSIÓN  

Según los resultados de la investigación, considerando las estimaciones del 

modelo, considerando el análisis, y explicación estadística, se determina que la 

internacionalización de las MYPES tiene relación con la actividad exportadora en 

el Perú, por lo que existe concordancia con lo que sostiene Jorge-Martin (2022) 

que refiere que la internacionalización es un proceso clave en la expansión de la 

empresa, y  que la actitud de la empresa es el aspecto fundamental para iniciar 

la actividad internacional y especialmente para la supervivencia exportadora. Así 

también Valero, G; Rodenes, M; Rueda, G (2016), sostienen que: “la inserción 

internacional depende de la proyección estratégica que tenga la empresa y la 

capacidad de esta para asumir los negocios internacionales como un elemento 

fundamental e importante dentro de la organización” (p.141). 

 

Los resultados determinan que las características internas de las MYPES, como 

las ventas, se relacionan con la actividad exportadora. Este resultado concuerda 

con lo citado por Escandón y Hurtado (2012), donde señalan que las 

características asociadas al tamaño de las ventas, las expectativas de 

crecimiento empresarial que conllevan a la generación de empleo y los diferentes 

niveles de inversión en actividades de I + D, son condiciones que describen el 

perfil de las empresas Born Global, donde su principal factor diferenciador radica 

en la percepción que tienen los empresarios sobre las posibilidades de la 

empresa para crecer y las oportunidades que poseen en el mercado exportador. 

A su vez, Jorge-Martín (2022), considera que las condiciones internas, como los 

recursos disponibles y la estrategia de marketing, son cruciales en la 

supervivencia exportadora. 
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Los resultados determinan que las características del entorno de las MYPES, 

como la localización geográfica de las empresas, la percepción de contar con 

oportunidades y la expansión, se relacionan con la actividad exportadora. Esto 

se refleja en la variable “Modo de ventas nacional o internacional de producto o 

servicio principal”. Esto concuerda con lo que refiere Escandón y Hurtado (2012), 

donde señalan que la localización geográfica de la empresa en regiones con una 

tradición exportadores consolidada, permite que las empresas jóvenes tiendan a 

internacionalizarse porque pueden encontrar beneficios de las condiciones 

favorables tanto de su sector como de su entorno en general, y que por tanto, 

los factores del entorno desempeñan un papel relevante en el momento de tomar 

la decisión de internacionalizarse y especialmente en las empresas Born Global 

que incursionan en edad temprana a mercados foráneos. Sin embargo, Valero, 

Rodenes y Rueda (2016) sostienen que para internacionalizar las empresas, se 

deben evaluar las influencias externas concentradas en los factores físicos y 

sociales relacionados con las políticas, las condiciones geográficas, los valores 

y las características económicas; mientras que Jorge-Martin (2022) refiere que  

el aspecto más importante para determinar el grado de internacionalización es el 

crecimiento de la exportación y su valor sobre el total de las ventas de la 

empresa. 

 

Los resultados determinan que las características del sector económico que 

comprende la empresa se relaciona con la actividad exportadora; afirmación que 

coincide con Escandón y Hurtado (2012), donde señalan, que en los factores 

externos se encuentra la influencia del sector económico, dado que el uso de 
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nuevas tecnologías, el ingreso de nuevas empresas y la intensidad exportadora 

del sector propician un ambiente favorable para que las empresas jóvenes tomen 

la decisión de expandirse hacia otros mercados, teniendo en cuenta que poseen 

fortalezas propias del sector al que pertenecen. Sin embargo, Puerto (2010), 

sostiene que de las fuerzas externas provienen las oportunidades de mercado 

que le dan a la empresa la posibilidad de crecer y posicionarse. 

 

Los resultados determinan que la edad, la formación profesional, la experiencia 

y la actitud al riesgo, como características del emprendedor de las MYPES se 

relacionan con la actividad exportadora, por lo que existe concordancia con lo 

que sostiene Bardales (2019), que afirma: 

Que el nivel educativo superior, es un factor que influye positivamente en 

la internacionalización de las PYMES, seguida por el factor de actitud al 

riesgo; por lo que una constante capacitación afectará positivamente a los 

emprendedores puesto que les brindará nuevos instrumentos y 

conocimientos necesarios para reducir la incertidumbre y poder adoptar 

una mejor percepción de cara a las barreras, riesgos y ventajas de la 

internacionalización. (p.45) 

Sin embargo, Escandón y Hurtado (2012), sustentan: 

Que el empresario posee atributos que hacen parte de su naturaleza 

emprendedora y que pueden favorecer las exportaciones de una empresa; 

su edad, su experiencia como creador de empresas y su nivel de educación 

le permiten tener una mejor perspectiva para enfrentarse al mercado global. 

(p.181) 
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Los resultados determinan que los recursos tangibles y los recursos intangibles 

que posee las MYPES, así como la capacidad y las habilidades del emprendedor 

se relacionan con la actividad exportadora. Esto se refleja en las empresas tales 

como la asistencia técnica y los problemas de liquidez.  Este resultado se 

relaciona con lo que sostienen Escandón y Hurtado (2012), que refieren que las 

capacidades del emprendedor para identificar las oportunidades de negocio se 

relacionan positivamente con la temprana internacionalización de las PYMES, y 

los recursos tangibles e intangibles que posee la empresa determinan el proceso 

de internacionalización temprana de las pequeñas empresas; mientras que 

Jorge-Martin (2022), sostiene que la internacionalización de una empresa 

también tiene un impacto directo en aspectos intangibles como el prestigio en el 

mercado doméstico. Además, la hace más atractiva para profesionales 

especializados. 

 

Según los resultados, en el nivel de innovación en las MYPES, no se encontró 

significancia para explicar la relación con la actividad exportadora. Sin embargo, 

Escandón y Hurtado (2012), demuestran en su investigación que la innovación 

es altamente dependiente del entorno competitivo de la empresa, pues podría 

afectar su consolidación o su surgimiento, y por tanto, es relevante para la 

generación de procesos de aprendizaje organizacional y para el desarrollo de 

procesos de internacionalización. De otro lado, Silva, Echeverry y Bocanegra 

(2021), consideran que la innovación abierta puede ser una alternativa adecuada 

para que las PYMES determinen valor, generen nuevos productos y procesos 

con redes externas a nivel internacional y así tener acceso a nuevos mercados 

internacionales. 
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CONCLUSIONES 

Se concluye que la internacionalización de las MYPES se relaciona con la 

actividad exportadora en el Perú en el 2019 dado la significancia estadística que 

indican los resultados. 

En primer lugar, las características internas de las MYPES se relacionan con la 

actividad exportadora, donde las características asociadas a las ventas se 

relacionan con la exportación de las empresas. 

En segundo lugar, se ha definido que las características del entorno de las 

MYPES se relacionan con la actividad exportadora, donde a mayor nivel de 

expansión (ventas nacionales), mayor es el indicador a que la empresa exporte. 

En tercer lugar, se ha demostrado que las características del sector económico 

de la empresa se relacionan con la actividad exportadora; determinándose que 

el uso de nuevas tecnologías (TIC), permiten un ambiente favorable y facilitan la 

relación con la exportación de las empresas. 

En cuarto lugar, se ha determinado que las características del emprendedor de 

las MYPES se relacionan con la actividad exportadora, donde el nivel de estudios 

se relaciona de manera positiva con la exportación de las empresas. 

En quinto lugar, se ha comprobado que los recursos tangibles e intangibles, así 

como las capacidades de las MYPES se relacionan con la actividad exportadora, 

donde el acceso a fuentes de financiación, las redes de comunicación y la 

percepción de las capacidades de las empresas, se relacionan con la 

exportación de las empresas. 

Por último, en cuanto a la innovación que depende del entorno competitivo de 

las MYPES y su relación con la actividad exportadora, el modelo aplicado 



63 
 

determina que el entorno competitivo de la empresa, no tendría una significancia 

que explique la relación con la exportación de las MYPES. 

 

RECOMENDACIONES 

El estudio contribuye a la investigación de empresas en Perú, permitiendo abrir 

nuevos campos de investigación sobre el estudio de este fenómeno con cada 

uno de los factores determinantes. El estudio se limitó a la “Encuesta Nacional 

de Empresas – enero 2019”. Asimismo, se recomienda realizar estudios de la 

dinámica de empresas considerando un escenario actual de pandemia y post 

pandemia. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

Exportación 

 

 

 

 

 

 

- Exporta  

 

- No Exporta 

¿De qué manera el nivel 

de internacionalización 

de las MYPES se 

relaciona con la 

actividad exportadora en 

el Perú en el 2019? 

Determinar el nivel de 

internacionalización 

de las MYPES y su 

relación con la 

actividad exportadora 

en el Perú en el 

2019. 

El nivel de 

internacionalización 

de las MYPES se 

relaciona con la 

actividad exportadora 

en el Perú en el 2019. 

 

 

Actividad 

Exportadora  

 

Problemas 

Específicos 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis 

Específicos 

Variable 

Independiente 

Dimensiones Indicadores 

1. ¿De qué manera las 

características 

internas de las MYPES 

1. Determinar cómo 

las características 

internas de las 

MYPES se 

1. Las características 

internas de las 

MYPES como las 

ventas, las 

 

 

 

 

 

  

- Valor en ventas 

expresado en 

Matríz de Consistencia 

“NIVEL DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS MYPES Y SU RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD EXPORTADORA EN EL PERÚ, EN EL 2019” 
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se relacionan con la 

actividad exportadora?  

relacionan con la 

actividad 

exportadora. 

expectativas de 

crecimiento y 

generación de 

empleo, la inversión 

en I + D, se 

relacionan con la 

actividad 

exportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internacionali

zación de las 

empresas  

Características 

internas 

nuevos soles del 

2019. 

- Expectativa de 

crecimiento y 

empleo en 2019 

respecto a 2018. 

-Valor de 

inversión en I+D 

expresado en 

nuevos soles en 

2019. 

2. ¿De qué manera las 

características del 

entorno de las MYPES 

se relacionan con la 

actividad exportadora? 

2. Determinar cómo las 

características del 

entorno de las 

MYPES se 

relacionan con la 

actividad 

exportadora  

2. Las características 

del entorno de las 

MYPES, como la 

localización 

geográfica, la 

percepción de 

oportunidades y la 

expansión, se 

relacionan con la 

actividad 

exportadora. 

 

 

Características 

del entorno 

 

- Localización 

geográfica en 

2019. 

- Modo de 

expansión y 

percepción de 

oportunidades 

en 2019. 

3. ¿De qué manera las 

características del 

sector económico se 

3. Identificar como las 

características del 

sector económico 

se relacionan con la 

3. Las características 

del sector 

económico al que 

pertenece las 

 

 

- - Nivel Tecnológico 

de las empresas 

en 2019. 
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relacionan con la 

actividad exportadora? 

actividad 

exportadora . 

MYPES se 

relaciona con la 

actividad 

exportadora. 

Características 

del sector 

- Sector de 

Actividad en 

2019. 

- Intensidad 

Exportadora del 

sector en 2019. 

- Nuevas 

actividades 

emprendedoras 

en 2019. 

4. ¿De qué manera las 

características del 

emprendedor de las 

MYPES  se relacionan 

con la actividad 

exportadora? 

4. Determinar cómo 

las características 

del emprendedor 

de las MYPES, se 

relacionan con la 

actividad 

exportadora . 

4. Las características 

del emprendedor 

de las MYPES 

(edad, formación 

profesional, 

experiencia, 

actitud al riesgo) se 

relacionan con la 

actividad 

exportadora. 

 

Características 

del 

emprendedor 

- Edad del 

representante 

legal de las 

empresas en 

2019. 

- Formación 

Profesional del 

representante de 

las empresas en 

2019. 

- Experiencia del 

representante en 

2019. 

- Actitud al riesgo 

del representante 

en el 2019. 
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5. ¿De qué manera los 

recursos y 

capacidades de las 

MYPES se relacionan 

con la actividad 

exportadora? 

5. Determinar como 

los recursos y 

capacidades de las 

MYPES se 

relacionan con la 

actividad 

exportadora.  

5. Los recursos 

tangibles e 

intangibles que 

posee las MYPES, 

así como la 

capacidad y las 

habilidades del 

emprendedor se 

relacionan con la 

actividad 

exportadora. 

 

Recursos y 

Capacidades 

- Acceso a 

fuentes de 

financiación de 

las empresas en 

2019. 

- Redes de 

comunicación 

en 2019. 

- Percepción de 

capacidades de 

las empresas en 

2019. 

6. ¿De qué manera la 

innovación de las 

MYPES se relaciona 

con la actividad 

exportadora? 

6. Determinar como la 

innovación de las 

MYPES se 

relaciona con la 

actividad 

exportadora. 

6. El nivel de 

innovación del 

entorno regional 

de las MYPES se 

relaciona con la 

actividad 

exportadora. 

 

 

Innovación 

- Innovación de 

productos de las 

empresas en 

2019. 

- Capacidad 

innovadora de 

las empresas en 

2019. 

- Cantidad de 

empresas que 

innovan del 

sector en 2019. 
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Anexo 2: Variable Dependiente 

 

Anexo 3: Variable Independiente 
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Anexo 4: Variables con valor vacío 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Empresarios MYPE, según Edad 

 

Anexo 6: Empresarios MYPE que exportan, según Sexo 
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Anexo 7: Empresarios PYME que exportan, según nivel de Estudios 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8: Correlación tetracórica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9: Correlación Spearman 

 

 



79 
 

Anexo 10: Escenario 1, 23 Variables Independientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Modelo de Regresión Logística 
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Anexo 12: Descripción, percepción de oportunidades y limitación de 

financiamiento para exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13: Escenario 2, 16 Variables Independientes 
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Anexo 14: Valores observados vs valores predichos  

 

 

 

 

 

Anexo 15: Gráfico de Dispersión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


