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RESUMEN 
El objetivo general de este estudio es explorar los efectos de las actividades de colaboración en 
el rendimiento empresarial en un contexto de la crisis económica generada la pandemia del 
coronavirus COVID-19, a través de los aportes teóricos de Medrano y Olarte-Pascual (2016), 
Hannah y Eisemhardt (2018), Cortez y Johnston (2020) y Crick y Crick (2020a). Asimismo, para 
dar respuesta al objetivo planteado se considero pertinente la utilización de la metodología 
cuantitativa mediante la aplicación de una encuesta telefónica a una muestra de 65 empresas 
de la industria automotriz de México, analizando la información mediante la técnica estadística 
Partial Least Squares Structural Equation Modelling. Los resultados obtenidos sugieren que la 
colaboración tiene efectos positivos significativos en el rendimiento empresarial de las empresas 
de la industria automotriz, aún en una crisis económica generada por la pandemia del COVID-
19. 
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Collaboration and covid-19 crisis in the automotive industry in mexico 
 

ABSTRACT 
The general objective of this study is to explore the effects of collaborative activities on business 
performance in the context of the economic crisis generated by the coronavirus COVID-19 
pandemic through the theoretical contributions of Medrano and Olarte-Pascual (2016), Hannah 
and Eisemhardt (2018), Cortez and Johnston (2020), and Crick and Crick (2020a). Likewise, in 
order to respond to the proposed objective, the use of quantitative methodology was considered 
pertinent by applying a telephone survey to a sample of 65 companies from the automotive 
industry in Mexico, analyzing the information through the statistical technique Partial Least 
Squares Structural Equation Modeling. The results suggest that collaboration has significant 
positive effects on business performance of companies in the automotive industry, even in an 
economic crisis caused by the COVID-19 pandemic. 
 
Keywords: Collaboration; Crisis, Covid-19; Business Performance; Automotive Industry. 

 
Introducción  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) implementó a finales de enero de 2020, un 
riguroso control para tratar de contener el avanece del virus COVID-19, el cual afecta no 
solamente a la salud de la sociedad, sino también a la economía global (Chakraborty et al., 
2020a). Además, es ampliamente conocido que el primer paciente diagnosticado con el virus 
COVID-19 fue en la Provincia de Wuhan, y las autoridades de China notificaron a la oficina de 
la OMS el 31 de diciembre del 2019 sobre este caso (Wang et al., 2020; Bhattacharya et al., 
2020; Chakraborty et al., 2020b). Sin embargo, al no controlar la contención del virus COVID-19 
y al registrar cada día más personas infectadas en diferentes países, la OMS la declaró como 
una crisis de salud pública (pandemia), al existir personas infectadas con este virus en más de 
100 países (Chakraborty et al., 2020a). 

Adicionalmente, la economía de diversos países se ha afectado negativamente por el 
avance del COVID-19, pues un alto porcentaje de las empresas han frenado su nivel de 
producción durante un período prolongado de tiempo (Chakraborty et al., 2020a), generando 
una desaceleración de la economía mundial, en particular en los países en vías de desarrollo y 
de economía emergente, en los cuales la mayoría de las empresas, entre ellas las que integran 
la industria automotriz, tienen problemas económicos y financieros (Joo et al., 2019; Chakraborty 
et al., 2020b), ya que sus ventas se han disminuido como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19. 

Además, la pandemia del COVID-19 generó una reducción esencial en el nivel de producción 
de las empresas industriales alrededor del mundo, por es posible plantear la pregunta de cómo 
las pequeñas y medianas empresas (Pymes), van a poder sobrevivir al impacto de los bloqueos 
y el distanciamiento social en un ambiente incierto de los negocios caracterizado por una crisis 
global (Sheth, 2020). Asimismo, es importante preguntarse si ¿las Pymes ante la pandemia del 
COVID-19 deberían cerrar sus puertas, o intensificar y ofrecer sus recursos y conocimiento para 
salvar a la humanidad, incluso si ello significa no generar utilidades o márgenes de ganancia 
atractivos para la organización? ¿Son los negocios solamente negocios, o son más que eso? 
(Sheth, 2020). 
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Las posibles respuestas a estas y otras interrogantes más que se plantea la comunidad 
científica y académica, confluyen en la necesidad de que las empresas mejoren y/o implementen 
actividades de colaboración con sus principales socios comerciales, ya que el “objetivo básico 
de las actividades de colaboración es lograr aquellos objetivos y metas de manera colaborativa, 
que de manera particular serían difíciles de lograr” (Di Benedetto et al., 2019: 1). Así, la 
colaboración se presenta en la literatura como una de las alternativas más viables para que las 
empresas, particularmente las Pymes, que integran la industria automotriz, puedan reactivar su 
capacidad productiva ya que los stocks de productos asociados con la pandemia del COVID-19 
de la mayoría de las empresas se ofertaron en el mercado, ya que esta pandemia ha generado 
una demanda elevada de productos y servicios de todo tipo sin precedentes (Cortez & Johnston, 
2020). 

Sin embargo, con la mayoría de los empleados de las empresas trabajando desde casa, 
algunos de los sectores industriales se han visto más beneficiados en comparación con otros, e 
incluso diversas empresas han tenido que cerrar sus puertas debido a los elevados costos (MSN, 
2020). Por ello, en la literatura científica existen distintas recomendaciones para que las 
empresas se preparen para vivir por un largo período de tiempo con la pandemia, entre ellas 
mejorar la eficiencia de las actividades de colaboración, o bien implementar la colaboración 
como una estrategia esencial entre las Pymes de la industria automotriz y sus socios 
comerciales, ya que el COVID-19 ha generado un efecto tan profundo en la economía global, 
que será difícil que las Pymes puedan superarla sin la colaboración con otras empresas y 
organizaciones (Lund-Pedersen & Ritter, 2020). 

Por esta razón, las actividades de colaboración y el rendimiento empresarial de las Pymes 
manufactureras de la industria automotriz, pueden considerarse como inciertas e inconclusas, 
ante la crisis que generada por el COVID-19. Además, con la finalidad de expandir y 
complementar el limitado conocimiento existente en la literatura, este estudio tiene como 
principal pregunta de investigación la siguiente: ¿Cuáles son los efectos de las actividades de 
colaboración en el rendimiento empresarial de las Pymes manufactureras de la industria 
automotriz de México ante la pandemia del COVID-19? El resto del estudio se ha estructurado 
de la siguiente manera: en el apartado 2 se presenta una revisión de la literatura y se plantean 
las hipótesis correspondientes; en la sección 3 se presenta la metodología de la investigación; 
en la sección 4 se presentan los principales resultados encontrados y, finalmente, en la sección 
5 se exponen las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación del estudio 
realizado. 
 
Fundamentación teórica 

En la literatura, existe consenso entre científicos, académicos y profesionales de la industria 
de que las actividades de colaboración, permiten a las empresas el intercambio de recursos 
(equipamiento y recursos económicos) y de capacidades (conocimiento y experiencias), los 
cuales generan beneficios para las empresas participantes y mejores resultados empresariales 
(Gnyawali et al., 2016; Pattinson et al., 2018). En efecto, el análisis y discusión de las actividades 
de colaboración son esenciales en los tiempos de crisis (Crick & Crick, 2020a), sobre todo 
porque Ritter et al. (2002) ya habían demostrado que las habilidades para realizar actividades 
con otras empresas u organizaciones, mejora sustancialmente la eficiencia de las empresas, 
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particularmente de las Pymes manufactureras, lo cual genera tanto una fortaleza competitiva 
como un mayor nivel de rendimiento empresarial. 

Consecuentemente, aún cuando se han identificado en la literatura algunos inconvenientes 
asociados con las actividades de la colaboración entre las empresas manufactureras, como es 
el caso de una inadecuada gestión y una tension en algunas de las actividades de la 
colaboración, así como en comportamientos oportunistas de algunas empresas (Raza-Ullah et 
al., 2014; Czakon & Czernek, 2016; Crick et al., 2020), también se ha demostrado que la 
colaboración genera un incremento significativo en los beneficios y en el nivel del rendimiento 
empresarial de las empresas manufactureras participantes (Felzensztein et al., 2014; Velu, 
2016). Por ello, hoy en día los trabajos de investigación se están orientando en el análisis de las 
actividades de colaboración en los tiempos de crisis, sobre todo la relación que se tiene que 
establecer entre las Pymes y las grandes empresas internacionales en tiempos del COVID-19 
(Crick & Crick, 2020a). 

Sin embargo, es no es nada sencillo para los investigadores, académicos y profesionales de 
la industria, establecer cuáles de las actividades de colaboración son las adecuadas para 
mejorar el nivel del rendimiento empresarial de las Pymes de la industria automotriz, 
particularmente por las circunstancias volátiles que está generando la crisis del COVID-19 (Crick 
& Crick, 2020a). Específicamente, existe en la actualidad una necesidad de investigación para 
ofrecer diferentes alternativas en la implementación de las actividades de colaboración en las 
empresas, que se puedan realizar durante la crisis que está generando la pandemia del COVID-
19, de tal manera que especifiquen las distintas ventajas y desventajas que se podrían lograr, 
tanto para las empresas como para sus principales socios comerciales (Crick & Crick, 2020a). 
 
Colaboración y rendimiento empresarial 

Recientemente la comunidad científica, académica y empresarial han tratado de explicar la 
naturaleza de la relación existente entre las actividades de colaboración y el nivel del rendimiento 
empresarial (Crick, 2019), encontrando que la colaboración puede generar tanto efectos 
positivos (Crick & Crick, 2020b), como como efectos negativos (Luo et al., 2007), lo cual permite 
establecer que la relación existente entre ambos constructos puede considerarse como 
inconclusa. Además, también se ha demostrado que existen diversas actividades de 
colaboración que pueden generar problemas entre las empresas participantes, algunas las más 
importantes son las tensiones, conflictos en la propiedad intelectual y bajos niveles de ventajas 
competitivas (Lascaux, 2020), las cuales afectan negativamente al rendimiento empresarial. 

Asimismo, los directivos de las Pymes manufactureras tienen que realizar los cambios 
necesarios para adoptar un “nivel óptimo” de colaboración, para que afecte positivamente al 
rendimiento empresarial (Raza-Ullah et al., 2014; Bengtsson et al., 2016), sin embargo, se 
reconoce en la literatura la dificultad existente para encontrar el punto de inflexión y anticiparse 
a los acontecimientos (Bouncken et al., 2018). Por ello, existe un llamado por parte de la 
comunidad científica y académica para que las futuras investigaciones, se orienten en aportar 
evidencia empírica del nivel óptimo de la relación entre las actividades de colaboración y el 
rendimiento empresarial (Shu et al., 2017; Hoffmann et al., 2018; Czakon et al., 2020), 
particularmente en las Pymes manufactureras durante la crisis del COVID-19 (Crick & Crick, 
2020b). 
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Además, existen relativamente pocos estudios publicados en la literatura que se han 
enfocado en el análisis de los efectos de las actividades de colaboración en el rendimiento 
empresarial en tiempos de crisis (Medrano & Olarte-Pascual, 2016). Uno de los primeros 
estudios fue el realizado por Pangarkar (2007), quien encontró que las actividades de 
colaboración mejoraron el rendimiento empresarial durante la crisis financiera global, ello debido 
a que las actividades de colaboración permiten a las empresas manufactureras reducir los costos 
de operación, mejorar su nivel de productividad y crear valor para sus consumidores (Hannah & 
Eisenhardt, 2018). Sin embargo, el análisis de la relación existente entre estos dos constructos 
en el contexto de la crisis del COVID-19 es demasiado limitado (Cortez & Johnston, 2020), por 
lo cual se requieren más estudios que aporten evidencia empírica de los efectos que está 
causando el COVID-19 en las actividades de colaboración y en el nivel del rendimiento 
empresarial (Crick & Crick, 2020a). 

Adicionalmente, también existen algunos estudios publicados en la literatura que han 
demostrado que la heterogeneidad de las actividades de colaboración, benefician a las 
empresas manufactureras paticipantes, a los consumidores y a los socios comerciales (Crick & 
Crick, 2020a), ya que es precisamente a través de las actividades de colaboración que más 
aumenta el nivel del rendimiento empresarial. Sin embargo, las empresas manufactureras, 
particularmente las Pymes que integran la industria automotriz, tienen que adaptarse a la nueva 
realidad económica y del mercado que ha generado la crisis de la pendemia del COVID-19 
(Chesbrough, 2020; Lund-Pedersen & Ritter, 2020). 

En este sentido, existen algunos estudios publicados en la literatura que han aportado 
evidencia empírica, de que las actividades de colaboración son esenciales para el desarrollo de 
las empresas, sobre todo en tiempos de crisis económica (Gnyawali & Charleton, 2018; McGrath 
et al., 2019). Además, con la finalidad de reducir los impactos negativos generados por el 
COVID-19 en la mayoría de las empresas manufactureras de la industria automotriz, es 
necesaria la implementación de actividades de colaboración con otras empresas del sector y 
organizaciones, ya que la colaboración juega un rol esencial no solamente para tratar de retener 
a la mayoría de los consumidores, sino también para que el rendimiento empresarial no se vea 
seriamente afectado por la crisis del COVID-19 (Crick & Crick, 2020a). 

Bajo este contexto, es esencial que las Pymes manufactureras tengan la capacidad de 
implementar aquellas actividades de colaboración necesarias, a través de la inversión en activos 
tangibles e intangibles con un alto valor agregado para sus clientes y consumidores, de tal 
manera que generen un impacto positivo en el nivel del rendimiento empresarial, tanto para las 
Pymes como para sus principales socios comerciales (Ritala et al., 2014; Czakon & Czernek, 
2016). En este sentido, la crisis del COVID-19 está presionando a las Pymes de la industria 
auotmotriz, a reorientar sus actividades empresariales y alinearlas con las actividades de otras 
empresas, ya que la colaboración puede generar diversas ventajas no solamente para las Pymes 
manufactureras, sino también para la totalidad de las empresas participantes en las actividades 
de colaboración (Gnyawali & Charleton, 2018). 

Sin embargo, la implementación de las actividades de colaboración no es una tarea sencilla, 
y menos aún cuando se pretende mejorar el rendimiento empresarial (Crick, 2019), pero es 
importante su implementación porque adicionalmente incluye otros factores de éxito 
empresarial, tales como un mayor reconocimiento social (Medrano & Olarte-Pascual, 2016). Por 
ello, es posible establecer que las distintas Pymes manufactureras tienen que desarrollar 
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actividades de colaboración con sus principales socios comerciales y con las grandes empresas 
trasnacionales, de tal manera que les permitan no solamente mitigar las consecuencias 
negativas que está generado la crisis del COVID-19, sino también incrementar su nivel de 
rendimiento empresarial (Czakon & Czernek, 2016; Lascaux, 2020). Así, considerando la 
información presentada, es posible plantear la siguiente hipótesis de investigación: 

H1: La colaboración tiene efectos positivos significativos en el nivel del rendimiento 
empresarial. 
 
Materiales y métodos 

Para dar respuesta a la hipótesis de investigación planteada se realizó un estudio empírico 
en las Pymes manufactureras de la industria automotriz de México, utilizando para ello el 
directorio empresarial de la industria automotriz de México, el cual tenía registradas a 900 
empresas al 30 de mayo de 2020, perteneciendo las empresas a diferentes cámaras 
empresariales locales, regionales y nacionales, por lo cual es estudio empírico no se centró en 
una asociación empresarial en particular. Asimismo, se diseñó una encuesta para la recolección 
de la información la cual se aplicó de manera telefónica, a una muestra de 65 empresas 
seleccionadas mediante un muestreo aleatorio simple, durante los meses de junio y julio de 2020 
por medio de una empresa dedicada al levantamiento de información telefónica. 

Además, aún cuando diversas personas consideran que la pandemia del Covid-19 ya ha 
terminado, lo cierto es que en la economía de la mayoría de los países de América Latina, 
particularmente en México y Brasil, siguen los efectos negativos de la pandemia del Covid-19 
afectando las actividades económicas (Aguirre et al., 2023). Asimismo, cuando se trabaja con 
una base de datos que contiene información derivada de las percepciones de los respondentes, 
comúnmente es factible su análisis y discusión entre 2 y 3 años posteriores a su levantamiento 
(Sierra-Bravo, 2005; Kaufmann et al., 2010), particuarmente, incluso cuando se utilizan bases 
de datos mediante la aplicación de técnicas estadísticas del PLS-SEM, las bases de datos 
pueden ser utilizadas en un máximo de cuatro años (Hair et al., 2019). 

Adicionalmente, existe en la literatura diversas escalas para la medición de las actividades 
de colaboración, desde indicadores individuales, encuestas basadas en instrumentos y variables 
dummy, hasta escalas multidimensionales (Cui et al., 2018: Crick & Crick, 2019). Sin embargo, 
existen limitaciones en la totalidad de las escalas de medición (Lee & Cadogan, 2013), ya que 
la colaboración solamente captura una parte de las actividades de las empresas (Bengtsson & 
Reza-Ullah, 2016; Gnyawali & Charleton, 2018). Ello explica por qué la operacionalización de la 
colaboración generalmente es relacionada con la cooperación y competencia de las empresas 
(Bengtsson et al., 2016; Shu et al., 2017), ya que las actividades de colaboración capturan 
solamente una parte de las actividades que tienen las empresas en la cooperación y 
competencia con sus socios comerciales (Bouncken et al., 2018). 

Bajo este umbral, para la medición de las actividades de colaboración en este estudio se 
realizó una adaptación a las escalas propuestas por Belderbos et al. (2004) y Eurostat (2012), 
quienes midieron a las actividades de colaboración entre las empresas a través de 4 ítems. Con 
respecto a la medición del rendimiento empresarial, se realizó una adaptación a la escala 
propuesta por Bag (2014), quien midió este constructo por medio de 6 ítems. Asimismo, todos 
los ítems de las escalas de los dos conceptos se midieron a través de una escala tipo Likert de 
cinco puntos, con 1 = Totalmente en desacuerdo a 5 = Totalmente de acuerdo como límites, 
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particularmente este tipo de escalas brindan un balance adecuado entre la complejidad de los 
respondientes y la facilidad de análisis de la información (Forza, 2016; Hair et al., 2016). 

La fiabilidad y validez de las escalas de las actividades de colaboración y del rendimiento 
empresarial, se midieron por medio del alfa de Cronbach, del Índice de Fiabilidad Compuesta 
(IFC) y del Índice de la Varianza Extraída (IVE), para valorar la consistencia interna de ambas 
escalas (Hair et al., 2019). Además, la valoración de las escalas de medida generalmente 
también incluye la validez discriminante, la cual comúnmente es medida a través de tres 
elementos: el criterio de Fornell y Larcker, las cargas cruzadas y la ratio heterotrait-monotrair 
(HTMT) de correlaciones (Hair et al., 2019). Dado que se utilizará el modelo de ecuaciones 
estructurales PLS-SEM, se consideró conveniente para este estudio empírico el utilizar el HTMT 
para la medición de la validez discriminante de las dos escalas de medida. 

Además, el alfa de Cronbach y el IFC oscilan entre 0 y 1, de tal manera que cuanto mayor 
sea el valor de ambas medidas, mayor será el nivel de fiabilidad de las escalas de medida de 
las actividades de colaboración y del rendimiento empresarial. Concretamente, valores de 
fiabilidad entre 0.60 y 0.70 se consideran aceptables en la literatura, pero valores entre 0.70 y 
0.90 pueden considerarse como satisfactorios (Hair et al., 2019). Asimismo, dado que el uso de 
escalas con diversos ítems puede traer consecuencias adversas para la validez de contenido de 
las escalas de medida (Rossier, 2002), y que éstos pueden elevar artificialmente las 
correlaciones de los términos de error (Drolet & Morrison, 2001; Hayduk & Littvay, 2012), se 
recomienda a los investigadores que minimicen el número de indicadores de las escalas. 

Asimismo, una regla práctica en la literatura señala que un ítem que mide un constructo 
debería explicar al menos el 50%, lo cual implica que la varianza compartida entre el constructo 
y su ítem debe ser mayor que la varianza debida al error de medida, por lo cual el valor mínimo 
aceptable del IVE es de 0.50 (Bagozzi et al., 1991; Hair et al., 2011). Finalmente, la validez 
discriminante indica el grado en que un constructo es verdaderamente distinto de los otros 
constructos siguiendo los estándares empíricos (Hair et al., 2019). La medida más efectiva para 
su medición es a través del HTMH (Henseler et al., 2015), ya que el HTMT técnicamente es una 
estimación de lo que sería la correlación real entre dos constructos si fuesen medidos de una 
forma perfecta, por lo cual se recomienda un valor del HTMT inferior a 0.85 (Henseler et al., 
2015).  
 
Tabla 1. 
Fiabilidad y validez interna de las actividades de colaboración 

Variables Alfa de Cronbach IFC IVE 

Colaboración 0.929 0.949 0.823 

Rendimiento Empresarial 0.906 0.927 0.682 

 
En la Tabla 1 se puede apreciar que los valores del alfa de Cronbach y del IFC son superiores 

a 0.90, lo cual indica la existencia de fiabilidad de los datos de las dos escalas utilizadas. 
Además, los valores del IVE son superiores al valor mínimo establecido de 0.5, lo cual demuestra 
la existencia de validez convergente. Así, es posible establecer, de acuerdo con los resultados 
obtenidos, que las escalas de medición de las actividades de colaboración y del rendimiento 
empresarial tienen un elevado nivel de fiabilidad y validez, por lo cual es posible establecer que 
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los dos constructos presentan altos niveles en lo que a la validez convergente se refiere, es 
decir, sí están midiendo lo que tienen que medir (Hair et al., 2019). 
 
Tabla 2.  
Validez discriminante (HTMT) de las actividades de colaboración 

Variables Colaboración Rendimiento Empresarial 

Colaboración   
 

Rendimiento Empresarial 0.309   

 
Con respecto a la validez discriminante, la Tabla 2 muestra el valor del HTMT para el par de 

constructos relacionado (colaboración y rendimiento empresarial), y se puede observar que el 
valor de la relación (0.309) está claramente por debajo del umbral más conservador de 0.85 
como un nivel mínimo relevante. Por ello, es posible establecer, de acuerdo a los resultados 
obtenidos, que las escalas que miden la relación entre las actividades de colaboración y el 
rendimiento empresarial tienen una validez discriminante, es decir, ambos constructos están 
midiendo cosas distintas, pero se relacionan entre sí (Hair et al., 2019). 
 
Resultados 

Para dar respuesta a la hipótesis de investigación planteada, se aplicó un PLS-SEM con el 
uso del software SmartPLS 3.3 (Hair et al., 2019), ya que el PLS-SEM se está desarrollando en 
la literatura como una técnica de modelización estadística (Chin. 2010; Hair et al., 2011;  
Henseler et al., 2012), y se emplea en una diversidad de disciplinas (Ringle et al., 2012; Sarstedt 
et al., 2014; do Valle y Assaker, 2015; Richter et al., 2016), esencialmente en aquellas 
situaciones en las que la teoría está menos desarrollada (Hair et al., 2012), el objetivo que se 
persigue al aplicar la modelización de ecuaciones estructurales es la predicción y la explicación 
de los constructos clave (Rigdon, 2012), y el tamaño reducido de la muestra y la no normalidad 
de los datos derivados de las escalas de medida pueden estar presentes (Henseler et al., 2009; 
Hair et al., 2012; Goodhue et al., 2012). La Figura 1 muestra con mayor detalle los resultados 
obtenidos de la aplicación del PLS-SEM. 
 
Figura 1.  
Nomograma de la aplicación del PLS-SEM 

 
 
En la Figura 1 se observa que todos los valores de las cargas factoriales estandarizadas de 

las actividades de colaboración y del rendimiento empresarial son mayores que 0.70, lo cual 
indica la existencia de fiabilidad interna (Hair et al., 2019). Además, es posible apreciar el valor 
del R2 (0.298, p < 0.01), lo cual indica que las actividades de colaboración tienen efectos 
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positivos significativos en el rendimiento empresarial de las Pymes de la industria automotriz de 
México. Sin embargo, para garantizar que los datos de la relación existente entre estos dos 
constructos son significativos, es necesaria la revisión de los datos del intervalo de confianza del 
HTMT mediante la aplicación del bootstrapping (Dijkstra & Henseler, 2015). 
 
Tabla 3. 
 Intervalos de confianza del bootstrapping 

Variables Muestra 
original (O) 

Media de la 
muestra (M) 

Sesgo 2.5% 97.5% 

Colaboración -> 
Rendimiento Empresarial 

0.298 0.330 0.031 0.129 0.454 

 
La Tabla 3 muestra los valores obtenidos del intervalo de confianza del HTMT al 2.5 y 97.5% 

en el análisis del bootstrapping, y se observa que tanto en el intervalo inferior como en el superior 
no existe la unidad, lo cual indica la existencia de la estabilidad de la estimación del coeficiente 
de la relación entre las actividades de colaboración y el rendimiento empresarial (Dijkstra & 
Henseler, 2015). Estos resultados sugieren que las Pymes de la industria automotriz de México 
deberían centrar sus esfuerzos en aumentar las actividades de colaboración con otras 
empresas, particularmente con las empresas ensambladoras de automóviles, para que estén en 
condiciones de mejorar su nivel de rendimiento empresarial, ante la crisis de la economía como 
consecuencia de la pandemia del COVID-19.  

Los resultados obtenidos en este estudio tienen distintas implicaciones para los directivos y 
las empresas de la industria automotriz, siendo una primera de ellas la relacionada con los datos 
derivados de la aplicación de las 65 encuestas telefónicas a igual número de empresas, lo cual 
permitió un análisis general de la relación existente entre las actividades de colaboración y el 
rendimiento empresarial en un sector estratégico de la economía de México (la industria 
automotriz), por lo cual en estudios futuros sería adecuado analizar estas mismas variables en 
estudios longitudinales o estudios de caso de éxito, para comprobar si las actividades de 
colaboración si se están convirtiendo en uno de los agentes determinantes del incremento 
significativo del rendimiento empresarial en épocas de crisis, o para disminuir los efectos 
negativos que está ocasionando la pandemia del COVID-19. 

Una segunda implicación derivada de los resultados obtenidos es que la toma de decisiones 
de los directivos de las empresas de la industria automotriz en momentos de crisis generada por 
el COVID-19, tienen que estar orientadas en la implementación de actividades de colaboración 
con sus socios comerciales, ya que este tipo de actividades comúnmente generan diversas 
sinergias que permiten a las empresas compartir recursos y capacidades, los cuales no 
solamente mejoran los niveles de rendimiento empresarial de las empresas participantes, sino 
también una reducción significativa tanto en los tiempos de entrega de los materiales como de 
los costos totales de producción de los vehículos, lo cual permitirá una reducción del precio de 
los vehículos o establecer mejores condiciones de financiamiento. 

Una tercera implicación de los resultados obtenidos es que los directivos de las grandes 
empresas armadoras de vehículos y las empresas que integran su cadena de proveeduría, 
tienen que estar conscientes que las actividades de colaboración que implementen tienen que 
estar dentro del marco de la ley, es decir, hasta donde las leyes mexicanas se los permita para 
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que no realicen actividades de competencia que no estén permitidas. Por ello, las empresas 
automotrices internacionales tienen que realziar actividades de colaboración con las empresas 
que integran de su cadena de proveeduría, para mejorar significativamente el nivel de sus 
rendimientos empresariales, pero sin cruzar la línea de las leyes gubernamentales que 
establecen la no formación de monopolios, o bien la reducción de los precios de los vehículos 
de manera desorbitante que puedan afectar la libre participación de las demás empresas dentro 
de la economía de México. 

Una cuarta implicación derivada de los resultados es que las actividades de colaboración 
requieren que las grandes empresas compartan recursos y tecnología con sus principales socios 
comerciales, no sólo para que mejoren las capacidades de las empresas de la cadena de 
proveeduría, sino también para reducir los efectos negativos que está provocando la crisis del 
COVID-19. Además, la pandemia del COVID-19 está generando una crisis económica global, y 
si las grandes empresas automotrices de México no realizan este tipo de actividades, 
posiblemente otras empresas que se encuentran en otros países si lo hagan, y tendrán mayores 
posibilidades de reducir los impactos económicos negativos que está provocando la pandemis 
del COVID-19, a través de un incremento en las ventas de vehículos en el propio mercado 
nacional. 

Una quinta implicación de los resultados obtenidos es que los directivos, tanto de las grandes 
empresas armadoras de vehículos como de las empresas de la cadena de proveeduría de la 
industria automotriz, deben estar conscientes que la colaboración puede generar resultados 
adversos si no se adopta adecuadamente y cumpliendo con la legislación, ya que el intercambio 
de recursos y tecnología puede generar conflictos, tensiones y un comportamiento oportunista 
de algunas empresas, lo cual puede disminuir las ventajas competitivas que ofrecen las 
actividades de colaboración, por lo cual es importante que se establezcan con claridad el tipo de 
actividades de colaboración en las cuales se trabajará de manera conjunta y la pertenencia de 
los derechos de la propiedad intelectual. 

Finalmente, una sexta implicación derivada de los resultados obtenidos es que la crisis que 
está padeciendo la economía global a consecuencia del COVID-19, será muy difícil de superarla 
cada una de las empresas de manera particular, ya que por sí solas es casi imposible que 
muchas de las empresas puedan salir adelante y recuperar el mercado que se tenía antes de la 
pandemia, por lo cual las actividades de colaboración son una de las alternativas más viables 
para afrontar la crisis global y disminuir los impactos negativos generados por el COVID-19 en 
la economía. De no realizar acciones que favorezcan el intercambio de recursos, habilidades, 
experiencias y tecnología con sus principales socios comerciales, es posible que continue 
incrementándose el número de empresas que cierran definitivamente sus puertas, por la 
inviabilidad de seguir operando en las condiciones que está generando la crisis de la pandemia 
del COVID-19. 
 
Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este estudio permiten dar respuesta al objetivo gneral del 
estudio mediante cinco conlusiones básicas. Una primera conclusión es que el modelo de la 
relación existente entre la colaboración y el rendimiento empresarial tiene una elevada 
consistencia interna, al obtener una alta correlación entre los dos constructos lo cual permitió la 
aceptación de la hipótesis planteada. Una segunda conclusión es que la colaboración puede ser 
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considerada como una estrategia empresarial efectiva, ya que puede generar diversos 
beneficios tanto a las Pymes proveedoras de materiales y materias primas como a las grandes 
empresas armadoras de vehículos, por lo cual debería considerarse como una alternativa viable 
para reducir significativamente los efectos negativos, que ha dejado la pandemia del coronavirus 
COVID-19 en la economía de la industria automotriz, no solamente en México sino a nivel global. 

Una tercera conclusión es que las actividades de colaboración permiten a todas las 
empresas involucradas el intercambio de conocimiento, habilidades, recursos y, sobre todo, de 
tecnología para que la cadena de proveeduría de la industria automotriz sea más eficiente y 
efectiva, al reducir los costos de producción y de la cadena de suministro, lo cual permitirá a las 
empresas mejorar significativamente su nivel de rendimiento empresarial. Una cuarta conclusión 
es que la pandemia del COVID-19 está ocasionando una severa crisis en la economía mundial, 
por lo cual las grandes empresas armadoras de vehículos tienen que colaborar con las empresas 
que integran la cadena de proveeduría, con la finalidad no solamente de reducir 
significativamente sus costos totales, sino también de generar mejores condiciones financieras 
y de comercialización para la venta de los vehículos en los mercados nacionales e 
internacionales. 

Una quinta y última conclusión es que el análisis y discusión de las actividades de 
colaboración y el rendimiento empresarial en épocas de crisis, es un tema relativamente reciente 
en la literatura, pero también es cierto que este tema está captando la atención de 
investigadores, académicos y profesionales de la industria, lo cual permite concluir que la 
relación existente entre estos dos constructos es un tema inconcluso que está actualmente 
abierto a la discusión (Crick & Crick, 2020). Sin embargo, dado que la pandemia del COVID-19 
está dejando más estragos en la economía de los países de economía emergente, como es el 
caso de México, y que el análisis y discusión de la relación existente entre la colaboración y el 
rendimiento empresarial ha sido explorado escasamente en la literatura, este estudio aporta 
nuevo conocimiento y evidencia empírica para llenar este vacío existente. 

Este estudio tiene diversas limitaciones que son importantes considerar al momento de 
realizar la interpretación de los resultados, siendo una primera de ellas la relacionada con la 
utilización de las escalas de medición de la colaboración y del rendimiento empresarial, ya que 
se consideraron solamente indicadores subjetivos obtenidos del levantamiento de encuestas 
telefónicas (datos subjetivos). Por lo tanto, en estudios futuros será pertinente incorporar datos 
objetivos de las empresas de la industria automotriz (p.e. cantidad de proyectos en colaboración, 
cantidad de innovaciones realizadas en colaboración, porcentaje de apoyo tecnológico), con la 
finalidad de verificar si los resultados obtenidos difieren o no de los obtenidos en este estudio, 
pero se tienen que realizar este tipo de estudios en las mismas condiciones de crisis o pandemia 
causadas por el coronavirus COVID-19, para que los resultados puedan ser comparativos. 

Una segunda limitación es que las actividades de colaboración y el rendimiento empresarial 
posiblemente tengan mejores resultados si se incorpora en el análisis y discusión alguna variable 
moderadora de las características particulares de las empresas de la industria automotriz (p.e. 
tamaño, localización, subsector), o bien de los directivos de las empresas (p.e. liderazgo, edad, 
experiencia). Por lo tanto, en estudios futuros sería conveniente que se consideraran alguna o 
algunas variables que moderen los efectos que ejercen las actividades de colaboración en el 
rendimiento empresarial de las empresas de la industria automotriz, con la finalidad de 
corroborar si los resultados obtenidos difieren o no de los obtenidos en este estudio, pero el 
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estudio se tendría que realizar en las mismas o parecidas condiciones de la pandemia que está 
ocasionando el coronavirus COVID-19. 

Una tercera limitación es que en este estudio se consideraron solamente cuatro ítems para 
la medición de las actividades de colaboración y seis ítems para la medición del rendimiento 
empresarial, por lo cual en estudios futuros sería necesario que se consideraran otros tipos de 
colaboración (p.e. consumidores, proveedores, consultores, universidades), con la finalidad de 
corroborar si los resultados obtenidos son similares o no a los obtenidos en este estudio. Una 
cuarta y última limitación de este estudio es que las encuestas telefónicas se aplicaron 
solamente a 65 empresas manufactureras de la industria automotriz de México, por lo cual en 
estudios futuros sería conveniente ampliar la muestra para corroborar si los resultados difieren 
o no de los resultados obtenidos en este estudio, bajo las mismas condiciones de crisis o 
pandemia del COVID-19. 
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