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La competitividad y el dinamismo de la industria textil exigen a las organizaciones 

desarrollar diversas estrategias para mejorar su crecimiento en el mercado. En 

este contexto, el capital relacional y la capacidad de asimilación del conocimiento 

juegan un rol importante para el crecimiento. El objetivo del estudio es analizar el 

efecto indirecto de la capacidad de asimilación en la relación entre capital relacional 

y crecimiento empresarial. La investigación se realizó sobre una muestra de 131 

empresas textiles y de confecciones en Arequipa, mientras que para el análisis 

estadístico se aplicaron ecuaciones estructurales mediante mínimos cuadrados 

parciales (PLS). Del análisis, se concluye que el capital relacional tiene un efecto 

positivo en el crecimiento empresarial y que, además, la capacidad de asimilación 

del conocimiento tiene un rol mediador en la relación. Estos resultados contribuyen 

al desarrollo teórico y práctico de las empresas textiles.

Palabras clave: capacidad de asimilación, capital social relacional, crecimiento 

empresarial, empresa textil

The competitiveness and dynamism of the textile industry requires organisations 
to develop various strategies to improve their growth in the market. In this context, 
relational capital and the ability to assimilate knowledge play an important role for 
growth. The objective of this study is to analyse the indirect effect of assimilation capacity 
on the relationship between relational capital and business growth. The research was 
carried out on a sample of 131 textile and garment companies from Arequipa, using 
partial least squares (PLS) structural equations for the statistical analysis. From the 
analysis, it is concluded that relational capital has a positive effect on business growth 
and that, in addition, the capacity to assimilate knowledge has a mediating role in the 
relationship. These results contribute to the theoretical and practical development of 
textile companies.

Keywords: assimilative capacity, relational capital, business growth, textile
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1. Introducción

El incremento de la competitividad y los desafíos por lograr la sostenibilidad de las 

micro y pequeñas empresas de la industria textil exigen desarrollar diversas estrategias 

empresariales operativas y de gestión, aprovechando sus recursos y capacidades (Israel & 

Hitzeroth, 2018; Bunclark & Barcellos-Paula, 2021). En este contexto, el capital relacional y 

la capacidad de asimilación del conocimiento se convierten en factores clave del éxito para 

el crecimiento de las organizaciones. 

En el Perú, el sector textil es una de las principales industrias no extractivas, pues 

contribuye con el 1,3 % del producto bruto interno (PBI) (Cortez et al., 2020) y representa el 

13,30 % de la producción manufacturera (Andrade et al., 2019). Además, crea un aproximado 

de 412 000 empleos directos e indirectos en toda la población económicamente activa, 

según el Ministerio de la Producción del Perú. La actividad manufacturera de la industria textil 

y dedicada a las confecciones tradicionalmente se ha concentrado en Lima (Produce, 2015). 

Mientras tanto, Arequipa es considerada como la segunda ciudad con mayor número de 

micro y pequeñas empresas textiles del país, resaltando su importancia en la generación de 

empleo y para el dinamismo económico en la zona sur del Perú (Ødegaard, 2017). La cantidad 

de empresas activas que conforman el tejido empresarial permite inferir la potencialidad para 

desarrollar un clúster y generar competitividad regional a través de este sector económico.

Al revisar la literatura, se han identificado pocos estudios sobre la gestión 

empresarial en la industria textil del Perú (Ødegaard, 2017; Andrade et al., 2019; Bunclark 

& Barcellos-Paula, 2021). Además, la industria textil ha experimentado los cambios de 

la competencia global, así como el dinamismo tecnológico y del mercado, lo que exige 

desarrollar diversas estrategias empresariales para mantenerse y alcanzar un mayor 

crecimiento en el mercado, especialmente a las empresas localizadas en zonas estratégicas 

de desarrollo económico regional (Ødegaard, 2017; Israel & Hitzeroth, 2018). Este escenario 

ha motivado a explorar las capacidades relacionales de las empresas vinculadas a las redes 

de contacto con clientes, proveedores y competidores que favorezcan el crecimiento 

empresarial (Partanen et al., 2008); y, por otro lado, a conocer el efecto directo e indirecto 

de la capacidad de asimilación del conocimiento en el desarrollo de nuevos productos y 

servicios (Jeong et al., 2019). Por tanto, el capital relacional y la capacidad de asimilación se 

convierten en un antecedente para el crecimiento empresarial. 

Los estudios previos sostienen los vínculos teóricos y prácticos entre el capital 

relacional y el crecimiento empresarial en diferentes sectores económicos (Arshad & 

Arshad, 2019; Expósito-Langa et al., 2015; Martins, 2016). En la industria manufacturera 

existen estudios cercanos que analizan el capital relacional con el resultado empresarial 

(Partanen et al., 2008; Yu & Huo, 2019; Yu et al., 2021). Asimismo, en las empresas textiles 

se han identificado las investigaciones de Murale et al. (2018) y Mubarik et al. (2019); 

no obstante, quedan vacíos en la literatura sobre los efectos indirectos de los factores 

internos y externos (Safrida et al., 2020). En esta línea, la capacidad de asimilación puede 

ser el camino que mejorará el crecimiento empresarial por su alto potencial de análisis, 

procesamiento, interpretación y comprensión del conocimiento adquirido en un entorno 

dinámico. Esta disyuntiva nos lleva a formular la siguiente pregunta de investigación:  
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¿cuál es el efecto mediador de la capacidad de asimilación en la relación entre el capital 

social relacional y el crecimiento empresarial de las empresas textiles?

En resumen, el objetivo de la investigación es analizar el efecto mediador 

de la capacidad de asimilación en la relación entre el capital relacional y el crecimiento 

empresarial de las empresas textiles. Con los resultados de la investigación se pretende 

contribuir a profundizar y ampliar la base teórica de la conexión entre el capital relacional y 

el rendimiento empresarial. Además, el trabajo busca aportar una mejor comprensión del 

efecto indirecto de la capacidad de asimilación de las empresas textiles. En cuanto a la 

contribución práctica, busca comprender la importancia del capital relacional y la capacidad 

de asimilación como determinantes directos e indirectos del crecimiento empresarial para 

utilizar óptimamente los recursos y capacidades organizacionales.

Este trabajo de investigación inicia con esta introducción y prosigue con el desarrollo 

del marco teórico y las hipótesis, donde se explican las bases teóricas y relaciones entre las 

variables de estudio. A continuación, se describe la metodología utilizada. Finalmente, se 

presentan los resultados, la discusión y las conclusiones.

2. Revisión de teoría e hipótesis

2.1. Crecimiento empresarial

A lo largo del desarrollo de la literatura, el crecimiento empresarial fue estudiado desde 

diferentes enfoques: estocástico, descriptivo, evolutivo, de recursos y capacidades, 

de aprendizaje y determinista (Dobbs & Hamilton, 2007). En este trabajo se analiza el  

crecimiento empresarial bajo el enfoque de la teoría de los recursos y las capacidades 

(Penrose, 1959), bastante estudiado en el ámbito de la gestión empresarial por su 

contribución a la ventaja competitiva y sostenibilidad de los negocios en entornos dinámicos 

(Kor & Mahoney, 2004). 

Posteriormente, el crecimiento empresarial ha sido estudiado en diferentes  

ámbitos organizacionales, generándose contribuciones teóricas y empíricas (Miroshnychenko 

et al., 2021). Gielnik et al. (2017) consideran que el crecimiento de las empresas está 

caracterizado por la diversidad conceptual, complejidad y multidimensionalidad. Esta 

diversidad conceptual se produce por los diferentes enfoques e indicadores utilizados 

para su medición (Dobbs & Hamilton, 2007). En esta línea, García-Villaverde et al. (2014) 

sostienen que el crecimiento empresarial se entiende como el incremento de la cuota 

de mercado y el crecimiento de las ventas. Por otro lado, en la práctica empresarial, el 

crecimiento empresarial es el reflejo o resultado de las acciones emprendedoras. 

2.2. Capital relacional 

El capital relacional nace como una dimensión de la teoría del capital social y (Nahapiet & 

Ghoshal, 1998), desde entonces, ha tenido una amplia aceptación en el campo empresarial. 

Rodrigo-Alarcón et al. (2014) sostiene que el capital social es el «conjunto de relaciones 

entre individuos y organizaciones que facilitan la acción y ofrecen oportunidades a los 
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miembros de una red social» (p. 133). Asimismo, Nahapiet y Ghoshal (1998) plantean 

tres dimensiones: estructural, relacional y cognitiva, que miden el capital social. Para este 

estudio se ha tomado la dimensión del capital relacional, que se caracteriza por el respeto, 

confianza, amistad y confiabilidad con la red de relaciones personales u organizacionales 

(García-Villaverde et al., 2010; Rodrigo-Alarcón et al., 2014). De igual manera, García-

Villaverde et al. (2018) considera que el capital relacional se centra en la motivación existente 

para interactuar e intercambiar información entre las empresas.

2.3. Capacidad de asimilación 

Los antecedentes de la literatura sobre la capacidad de absorción han tomado relevancia en 

el ámbito académico y empresarial. Esta teoría fue estudiada con diferentes dimensiones, 

como las de capacidad de adquisición, asimilación del conocimiento, transformación 

y explotación (Cohen & Levinthal, 1990). En relación a la capacidad de asimilación del 

conocimiento, Rodrigo-Alarcón (2013) sostiene que esta es entendida como «las rutinas 

y procesos de la organización que le permiten analizar, procesar, interpretar y comprender 

la información obtenida del exterior» (p. 157). Es decir, las organizaciones pueden adquirir 

conocimientos externos que luego deben ser asimilados o interiorizados porque, de lo 

contrario, no representarían ningún beneficio para la misma (García-Villaverde et al., 2014).

2.4. Capital relacional y crecimiento empresarial

La interacción constante de información entre las empresas y su entorno exige establecer 

relaciones para adquirir, asimilar, transformar y explotar los conocimientos esenciales en 

beneficio de las organizaciones (Murale et al., 2018). En la industria manufacturera, Yu y Huo 

(2019) examinan el capital relacional, la integración de la calidad y el desempeño operativo, 

concluyendo que el capital relacional tiene un efecto positivo sobre el desempeño operativo, 

mientras que la integración de la calidad tiene un rol mediador total. Posteriormente, Yu 

et al. (2021) han concluido que el capital relacional de proveedores y clientes mejora el 

desempeño financiero a través de la gestión logística verde. Asimismo, Prajogo et al. (2021) 

sostienen que las organizaciones pueden tener beneficios significativos si las empresas 

construyen colaboraciones estratégicas. Además, se infiere que el capital relacional, a 

través del compromiso y la confianza, contribuye en las colaboraciones estratégicas y el 

rendimiento de las empresas manufactureras.

Sin embargo, existe escasa literatura que vincule el capital relacional con el 

crecimiento empresarial en empresas textiles y dedicadas a las confecciones, aunque sí 

hay estudios muy cercanos. Por ejemplo, Mubarik et al. (2019) analizan el capital relacional 

en una cadena de suministro basándose en los proveedores para mejorar el desempeño 

logístico de una empresa del sector textil, donde los resultados alcanzados sostienen una 

relación positiva y significativa. Asimismo, Murale et al. (2018) estudian el capital relacional 

y el desempeño empresarial en la industria textil de la India, donde se concluye la relación 

positiva entre las variables. 
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Concretamente, es natural que las empresas establecidas en un sector económico 

maduro, como el textil, establezcan una red de relaciones personales e interorganizacionales 

con el resto de los agentes, generando respeto, confianza, amistad y confiabilidad (Murale 

et al., 2018), lo que permite alcanzar mejores resultados de crecimiento empresarial a 

través del incremento de la cuota de mercado y el crecimiento de las ventas. Después 

de revisar los diferentes argumentos, proponemos la siguiente hipótesis de investigación: 

H1: el capital relacional tiene una influencia positiva en el crecimiento empresarial.

2.5. Efecto indirecto de la capacidad de asimilación 

El dinamismo del mercado ha introducido el término «coopetencia» en el ámbito de la 

gestión empresarial, lo que lleva a pensar que las empresas por sí solas no pueden crear 

todos los recursos y capacidades para prosperar y crecer (Yoo et al., 2016). En ese contexto, 

es necesario analizar la interacción del capital relacional y la capacidad de asimilación. 

Asimismo, el desglose de la capacidad de absorción en dimensiones presenta una buena 

oportunidad para analizar con mayor detalle la contribución de cada dimensión al crecimiento 

empresarial. 

Los estudios previos consideran que la capacidad de absorción puede permitir un 

mejor resultado comercial a partir de la red de relaciones de una empresa (Hughes et al., 

2014). Por su parte, Debrulle et al. (2013) estudian la conexión entre el capital social y la 

capacidad de absorción a través de sus dimensiones, concluyendo que el capital social 

está relacionado positivamente con la capacidad de las empresas para adquirir, asimilar y 

explotar información externa. De estos resultados se infiere que existe relación entre el 

capital social relacional y la capacidad de asimilación del conocimiento.

En cuanto a la relación entre la capacidad de asimilación del conocimiento y el 

crecimiento empresarial, se han encontrado investigaciones que analizan la capacidad 

de absorción como una variable de segundo orden, de forma directa o indirecta. En 

esta línea, Kohtamäki et al. (2019) estudian el efecto moderador de la capacidad de 

absorción en la relación entre la orientación emprendedora y el crecimiento empresarial. 

Las conclusiones más relevantes del estudio sostienen que los «procesos y rutinas […] 

facilitan la adquisición, asimilación, transformación y explotación» (p. 102), y tienen un 

efecto indirecto en el crecimiento de las ventas. Por otro lado, Liu et al. (2018) examinan la 

relación entre la capacidad de absorción y el desempeño empresarial, con efectos indirectos 

sobre la innovación y la personalización en masa, de cuyos resultados se puede inferir 

que la capacidad de absorción mejora directamente el desempeño empresarial. Además, 

Camisón y Forés (2010) sostienen que la capacidad de asimilación del conocimiento se 

convierte en un factor clave para el desarrollo de nuevos productos, la adaptación al entorno 

y el crecimiento empresarial. A partir de estos argumentos, se ha planteado la siguiente 

hipótesis de investigación:

H2: el capital relacional tiene una influencia indirecta y positiva a través de la 

capacidad de asimilación en el crecimiento empresarial. 
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Figura 1. Modelo teórico de estudio

 

Capacidad de asimilación

Capital relacional Crecimiento empresarial

Fuente: elaboración propia.

La figura 1 explica el modelo teórico de investigación, donde H1 (+) representa la 

influencia directa del capital social relacional y el crecimiento empresarial. La hipótesis H2 

(+), por su parte, representa el efecto indirecto del capital social relacional en el crecimiento 

empresarial a través de la capacidad de asimilación.

3. Metodología

3.1. Población y muestra

Según la Superintendencia de Administración Tributaria del Perú (Sunat) (2020), existen  

10 633 empresas activas del sector textil y confecciones, de las cuales aproximadamente 

508 corresponden a dicho sector en la región Arequipa (ver figura 2). 

Figura 2. Empresas activas del sector textil y confecciones

Figura 2. Empresas activas del sector textil y confecciones 

Fuente: elaborado a partir de información de la Sunat (2020) obtenida mediante una solicitud de acceso a la información pública.
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La figura 2 muestra la cantidad de empresas del sector textil y confecciones 

activas en el Perú. Asimismo, destaca Lima, que concentra el 79,96 % de las empresas; 

seguida por la región Arequipa, que representa el 4,78 %. Luego, destaca la contribución 

de la región Puno (2,04 %) y de la provincia constitucional del Callao (2,22 %).

Tabla 1. Empresas registradas en la Sunat - región Arequipa

Descripción Número de empresas Porcentaje

Activo 508 37,8 %

Baja de oficio 720 53,6 %

Baja definitiva 20 1,5 %

Baja múltiple de inscripción 3 0,2 %

Baja provisional por oficio 9 0,7 %

Suspensión temporal 83 6,2 %

Total 1343 100 %

Fuente: elaborado a partir de información de la Sunat (2020) obtenida mediante una solicitud de acceso a la información pública.

La tabla 1 muestra 1343 empresas registradas en la Sunat para la región Arequipa; 

sin embargo, solo el 37,8 % representa a las empresas activas a enero del 2020. Asimismo, 

el 53,6 % de las empresas tiene baja de oficio, mientras que un 6,2 % tiene suspensión 

temporal. En general, se infiere que el 62,2 % de las empresas constituidas y registradas 

han fracasado por diversas razones.

Para los propósitos de este estudio, excluimos a las empresas con menos de un año, 

dado que necesitan ese periodo de tiempo para desarrollar relaciones interorganizacionales 

y otras capacidades. Después de aplicar los filtros correspondientes, se cuenta con una 

población de 418 empresas. Luego, se utilizó un muestreo por conveniencia debido a 

que no todas las empresas estaban dispuestas a participar en el estudio, obteniendo una 

muestra de 131 empresas, que representan el 31,34 % de la población total. Se administró 

una encuesta estructurada en cuatro secciones: la primera sección recopilaba datos sobre las 

variables de control; la segunda sección, sobre capital relacional; la tercera, sobre capacidad 

de asimilación; y la última, sobre el crecimiento empresarial.

Para valorar el tamaño de la muestra y la potencia estadística, se realizó un análisis 

de tamaño muestral con el software Gpower 3.1 en el que se utilizó el test estadístico 

de regresión lineal múltiple con un tamaño de efecto medio de 0,15, un α de 0,05 y una 

potencia estadística de 0,95. Así, se obtuvo un tamaño de muestra de 129 encuestas 

para cuatro predictores, que son el número máximo dentro del modelo. Sin embargo, con 

el mismo efecto medio y una potencia estadística de 0,8, que suele ser la más utilizada 

(Cepeda et al., 2017), se obtuvo un tamaño de muestra de 85 encuestas, cantidad mucho 

menor a la trabajada en el análisis del estudio. 
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3.2. Medidas

Las escalas utilizadas para medir las variables se adaptaron de estudios previos, como 

producto de la revisión de la literatura. Cada uno de los ítems se midió en una escala tipo 

Likert de 7 puntos, donde 1 representa «muy en desacuerdo» y 7 equivale a «muy de 

acuerdo». Todos los ítems utilizados en el cuestionario se incluyen en el apéndice.

• Capital social relacional: se caracteriza por el respeto, confianza, amistad 

y confiabilidad con la red de relaciones personales u organizacionales (García-

Villaverde et al., 2010; Rodrigo-Alarcón et al., 2014; Rodrigo-Alarcón, 2013). Para 

medir esta variable fueron utilizados cuatro ítems, ampliamente aplicados en 

trabajos previos (García-Villaverde et al., 2010; Rodrigo-Alarcón et al., 2018). Cabe 

indicar que en el apéndice se encuentran adjuntos los ítems de la investigación.

• Capacidad de asimilación del conocimiento: en la literatura se han 

identificado diversos instrumentos que analizan esta dimensión. Para el 

presente estudio se adaptó el instrumento validado por Flatten et al. (2011), 

desarrollado a partir del análisis de varios artículos publicados en revistas 

relevantes y ampliamente aceptado en la literatura (García-Villaverde et al., 

2018; Parra-Requena et al., 2015).

• Crecimiento empresarial: el crecimiento es el resultado de las diversas 

estrategias desarrolladas por la organización para el incremento de la cuota de 

mercado y crecimiento de las ventas. El instrumento recoge información bajo 

una escala subjetiva ampliamente utilizada en estudios previos (García-Villaverde 

et al., 2014). Además, se ha recogido la valoración dada por los gerentes 

y/o administradores sobre la importancia y la satisfacción de los resultados 

alcanzados. Para esta variable se ha optado por las medidas propuestas por 

Rodrigo-Alarcón (2013). Los ítems se pueden observar en el apéndice.

3.3. Variables de control

En el estudio se ha considerado como variables de control el tamaño de la empresa y 

la municipalidad en la que están ubicadas las empresas textiles. Ambas variables tienen 

una relación significativa con el crecimiento empresarial con coeficientes path de 0,104** 

y −0,146**, respectivamente. De acuerdo con Hjalager (2010), las municipalidades son 

espacios donde se acumulan competencias y conocimientos únicos e inimitables para 

el desarrollo de productos y servicios, generando un mayor crecimiento empresarial por 

las características del mercado y la cercanía a los recursos. Por otra parte, el tamaño de 

las empresas caracterizado por el número de trabajadores (Rodrigo-Alarcón et al., 2020) 

sugiere, además, que a mayor tamaño existe un mayor crecimiento empresarial. 

3.4. Procedimiento y técnicas de análisis

El recojo de la información se realizó de manera personal con los directivos de las empresas 

del sector textil en la región Arequipa mediante un cuestionario de once ítems, cinco de 



C
a

p
ita

l re
la

c
io

n
a

l y
 c

re
c
im

ie
n

to
 e

m
p

re
s
a

ria
l: e

fe
c
to

 in
d

ire
c
to

 d
e

 la
 c

a
p

a
c
id

a
d

 d
e

 a
s
im

ila
c
ió

n
 e

n
 la

s
 e

m
p

re
s
a

s
 te

x
tile

s
 y

 d
e

 c
o

n
fe

c
c
io

n
e

s

3
6

0
: R

e
v
is

ta
 d

e
 c

ie
n

c
ia

s
 d

e
 la

 g
e

s
tió

n
, N

° 6
, 2

0
2
1

 p
p

. 1
-2

3
 / IS

S
N

 2
4
1
5

-5
8

6
1

10

ellos correspondientes al capital social relacional, cuatro a la capacidad de asimilación del 

conocimiento y dos a la variable crecimiento empresarial. Esta información fue analizada 

con el modelamiento de ecuaciones estructurales (SEM) basadas en la varianza y aplicando 

la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS), muy utilizada en investigaciones de 

ciencias sociales (Chin, 1998). 

De acuerdo a Hair et al. (2019) los investigadores deben utilizar PLS-SEM cuando 

el modelo estructural es complejo y con muchas construcciones, y además sirven para 

explorar extensiones teóricas de las variables ya establecidas. El presente estudio tiene 

tres variables donde se muestran relaciones directas e indirectas que tratan de explorar 

extensiones teóricas del capital relacional y la capacidad de asimilación, y cómo se 

relacionan con el crecimiento empresarial. 

Igualmente, existen dos enfoques clásicos para evaluar las relaciones que 

aparecen en un modelo SEM (Hair et al., 2019). Por un lado, el CB-SEM analiza las variables 

latentes como modelos de factor común, y es un enfoque muy difundido y utilizado para 

confirmar teorías. Por otro, el PLS-SEM utiliza compuestos ponderados de los indicadores 

relacionados con cada constructo (Hair et al., 2017), motivo por el que constituye un 

enfoque basado en compuestos. Además, es adecuado cuando la finalidad del estudio es 

la explicación de los constructos (Rigdon, 2012).

El análisis se realizó utilizando el software de ecuaciones estructurales PLS Smart, 

versión 3.3.3, que ha demostrado eficacia cuando las investigaciones en ciencias sociales 

contrastan modelos complejos (Avkiram, 2018). Además, se ha constatado que este 

programa tiene altos niveles de potencia estadística con marcos muestrales pequeños, 

siendo muy bondadoso en sus resultados con muestras grandes. Por otro parte, en el 

estudio se utiliza el modelo de compuestos, que son calculados mediante un algoritmo 

que se obtiene de una combinación lineal de diversos indicadores, los cuales son valorados 

mediante una serie de pesos, multiplicados por sus observaciones asociadas a las variables 

y, posteriormente, sumados. Además, el valor compuesto es calculado para cada uno de 

los encuestados de la muestra (Hair et al., 2017).

La modelización de ecuaciones estructurales con PLS-SEM tiene dos elementos. 

El primero es conocido como el modelo de medida, que refleja las relaciones de los 

constructos con sus indicadores. Este modelo se analiza mediante el de medida de 

variables latentes exógenas, que valora las relaciones de las variables exógenas con sus 

indicadores. El otro modelo de medida es el de variables latentes endógenas, que valora 

las relaciones de las variables endógenas con sus indicadores. El segundo elemento es 

el modelo estructural, donde se muestran las relaciones entre los constructos (Hair et al., 

2019). 

En este sentido, la presente investigación tiene compuestos reflectivos, donde 

las medidas representan los efectos o manifestaciones de un constructo y la causalidad 

va desde el constructo hacia a sus medidas; y los indicadores deberán de ser altamente 

correlacionados y pueden ser intercambiables (Hair et al., 2017). 

El estudio analizó la información en tres etapas: la primera correspondió a una 

evaluación descriptiva de las variables de estudio y control; a continuación, se realizó  

una valoración del modelo de medida con que se evalúa la fiabilidad y validez de las 

variables, así como la colinealidad en sus indicadores; y, posteriormente, se evaluó el 
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modelo estructural, con el que se estiman las relaciones directas e indirectas mediante 

el bootstrapping, en función al modelo teórico propuesto de este sistema de ecuaciones 

(Roldan & Sánchez-Franco, 2012). 

4. Resultados

4.1. Resultados descriptivos

Los resultados de la estadística descriptiva describen la media, la desviación estándar, la 

asimetría, el factor de inflación de la varianza (VIF, por sus siglas en inglés) y las correlaciones 

de las variables analizadas. En el caso de la asimetría, se observan valores menores a 1, 

lo que asegura que no existe una asimetría excesiva que produzca sesgos en el análisis. 

Además, si bien es cierto que existen valores altos en las correlaciones, estas no muestran 

colinealidad con valores VIF entre 1 y 3 (Hair et al., 2019).

Tabla 2. Análisis descriptivo de las principales variables de control

 Media SD Asime-

tría

VIF 1 2 3 4 5

1. Tamaño 6,618 4,187 2,46 1,01 -

2. Municipalidad 3,794 2,326 0,801 1,20 −0,174* -

3. Capital 

    relacional

5,176 0,925 -0,013 1,36 −0,037 −0,172* -

4. Asimilación del

    conocimiento

4,96 0,924 0,001 1,50 0,165 −0,297** 0,494** -

5. Crecimiento 

    empresarial

29,13 10,09 0,201 0,153 −0,341** 0,593** 0,510** -

Fuente: elaboración propia.

4.2. Evaluación del modelo de medida

La fiabilidad y validez de las variables son el principal objetivo que se persigue en un 

modelo de medida. En esta investigación, la fiabilidad ha sido evaluada usando la fiabilidad 

compuesta y el alfa de Cronbach, y en ambos casos se observan valores > a 0,7 como 

nivel de aceptación, comprobándose su consistencia interna (Chin, 1998; Fornell & Larcker, 

1981). Respecto a la validez convergente, encontramos valores > a 0,5 de varianza media 

extraída, demostrándose su validez convergente (Fornell & Larcker, 1981). En la validez 

convergente se utilizaron los criterios de Fornell y Larcker y el hetero-trait mono-trait (HTMT) 

que se muestran en la tabla 3, donde se aprecia que la diagonal en negrita tiene valores 

mayores tanto en las filas superiores como inferiores, aceptándose que las variables tienen 

una validez discriminante. 
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 Tabla 3. Análisis de fiabilidad, validez convergente y discriminante de los constructos 

  Consistencia interna Validez 

convergente

Validez discriminante

 

 

Alpha de 

Cronbach 

˃ 0,7

Fiabilidad 

compuesta

˃ 0,7

AVE

˃ 0,5

1

 

2

 

3

 

1. Capacidad de asimilación del 

    conocimiento 

0,722 0,826 0,543 0,74 0,67 0,67

2. Capital social relacional 0,755 0,843 0,578 0,51 0,76 0,75

3. Crecimiento empresarial 0,826 0,92 0,852 0,54 0,62 0,92

Nota: los valores en cursiva y negrita en diagonal hacia abajo corresponden al análisis de validez convergente de Fornell y 
Larcker; los valores por encima de esa diagonal corresponden al análisis hetero-trait mono-trait (Henseler et al., 2015).

Fuente: elaboración propia. 

En la tabla 4 se muestra el análisis de los indicadores de las variables en estudio, 

observándose una valoración descriptiva mediante la media y la desviación estándar; 

además, la validez discriminante a nivel de indicadores muestra valores «t» superiores al 

nivel requerido y el análisis de cargas cruzadas es > a 0,7 (Carmines, 1979). En cuanto al 

análisis de colinealidad, se muestran valores mayores a 3,3 (Roberts & Thatcher, 2009). 

Finalmente, respecto a la validez discriminante y de colinealidad a nivel de 

indicadores, podemos señalar —a manera de resumen— que todos los indicadores 

muestran valores mayores a los niveles de aceptación requeridos para este tipo de estudio. 

Tabla 4. Análisis de fiabilidad de los indicadores, validez discriminante y colinealidad

 

 

Descriptivos Validez discriminante Colinealidad

Media Desviación 

estándar

«t» Cargas cruza-

das > 0,7

VIF ≤ 3,3

Capacidad de asimilación  

Ítem 1 4,885 1,322 7,317 0,725 1,471

Ítem 2 4,954 1,306 8,362 0,753 1,388

Ítem 3 5,137 1,195 18,635 0,797 1,408

Ítem 4 5,863 1,175 8,405 0,666 1,287

Capital relacional      

Ítem 1 4,763 1,233 7,206 0,551 1,216

Ítem 2 5,595 1,245 22,587 0,806 1,607

Ítem 3 5,244 1,342 19,868 0,849 1,778

Ítem 4 5,099 1,051 21,264 0,800 1,561

Crecimiento empresarial      

Ítem 1 27,840 10,670 76,206 0,925 1,981

Ítem 2 30,427 11,195 51,606 0,921 1,981

Fuente: elaboración propia.
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4.3. Evaluación del modelo estructural

Las relaciones sugeridas en el modelo teórico han sido valoradas en esta parte de 

la investigación según la metodología propuesta en el modelamiento de ecuaciones 

estructurales. Siguiendo a Hair et al. (2017), los modelos estructurales se enfocan en 

evaluar las relaciones propuestas en el modelo teórico, sean estas directas o indirectas; 

sin embargo, para realizar esta evaluación se requiere la aceptación del modelo de medida 

como paso previo a este análisis. 

Si bien es cierto que existe solo un modelo estructural para una mejor 

comprensión del modelo de relaciones indirectas, en un primer momento se ha analizado 

la relación directa del capital relacional con el crecimiento empresarial; y, luego, se valoró la  

relación mediadora de la capacidad de asimilación. Los resultados confirman un incremento 

en el coeficiente de determinación. A continuación, se explica el modelo estructural.

Los resultados de la tabla 5 expresan la relación directa positiva y significativa del 

capital relacional en el crecimiento empresarial, mostrándonos un efecto directo de 0,560 

con un «t» valor de 10,973***, confirmando la influencia que tiene el capital relacional en el 

crecimiento empresarial. Además, en la tabla 6 encontramos un coeficiente de determinación 

(R² = 0,430***) que es muy significativo, determinándose un alto nivel de influencia del 

capital relacional en el crecimiento empresarial.

Tabla 5. Análisis del modelo de relación directa

Relación Efecto 

directo

95 % 

intervalo de 

confianza

«t» valor Significancia 

(p ˂ 0,05)

Condición

Capital relacional → crecimiento 

empresarial

0,560 (0,485 - 

0,654)

10,973 0,000 Significativa

Fuente: elaboración propia.

Los resultados sugieren aceptar la hipótesis H1, con la que se propuso que el 

capital relacional tiene una influencia directa y positiva en el crecimiento empresarial.

En un segundo momento, se valoró la relación indirecta de la variable asimilación 

del conocimiento en la relación entre el capital relacional y el crecimiento empresarial. 

En este sentido, Nitzl et al. (2016) sustentan que la esencia del análisis mediador es la 

secuencia de relaciones, donde una variable antecedente afecta a otra variable mediadora 

que después afecta a la variable dependiente; lo que ayuda a explicar cómo ciertos factores 

impulsan o suprimen una relación directa entre variables. Además, explica que ocurra una 

mediación parcial cuando el efecto indirecto de la variable mediadora es significativo, así 

como el efecto directo del antecedente; que se tenga una mediación parcial complementaria 

si su coeficiente es positivo; y que se tenga mediación parcial competitiva en el caso de 

que sea negativo. 

Los resultados estadísticos demuestran que esta relación indirecta es positiva y 

significativa; es decir, el capital relacional, además de influir directamente en el crecimiento 

empresarial, influye indirectamente a través de la capacidad de asimilación del conocimiento, 

y esta relación indirecta genera un mayor efecto en el crecimiento empresarial.
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Tabla 6. Análisis del modelo de mediación 

Relaciones Efectos directos 95 % intervalo 

de confianza

«t» 

valor

Significancia 

(p ˂ 0,05)

Condición

Capital relacional → creci-

miento empresarial

0,508 (0,405 - 0,621) 7,685 0,000 Significativa

Capacidad de asimilación → 

crecimiento empresarial

0,237 (0,080 - 0,376) 2,601 0,005 Significativa

Efectos indi-

rectos

95 % intervalo 

de confianza

«t» 

valor

Significancia 

(p ˂ 0,05)

Condición

Capital relacional → 

capacidad de asimilación → 

crecimiento empresarial

0,120 (0,040 - 0,199) 2,461 0,007 Mediación 

complemen-

taria

Fuente: elaboración propia.

La tabla 6 nos muestra que el modelo estimado, donde las relaciones directas para 

el capital relacional y la capacidad de asimilación tienen relaciones positivas y significativas 

con coeficientes de regresión de 0,508*** y 0,237**, y valores «t» de 7,685*** y 2,601**, 

respectivamente, demuestra su alto nivel de explicación sobre el crecimiento empresarial. 

Además, la relación indirecta que tiene el capital relacional a través de la capacidad de 

asimilación presenta un coeficiente de regresión de 0,120** con un valor «t» de 2,461**, 

mostrando una influencia indirecta positiva y significativa. 

Los datos nos ayudan a identificar una mediación complementaria dado que 

la capacidad de asimilación del conocimiento influye positivamente en el crecimiento 

empresarial. Por otro lado, todo el modelo tiene un coeficiente de determinación (R² = 

0,463***), confirmando un incremento de 6,97 % en la influencia sobre el crecimiento 

empresarial, en comparación a la valoración anterior (relación directa). 

La evaluación del modelo estructural nos permite aceptar la hipótesis H2, la cual 

formuló que el capital relacional tiene una influencia indirecta y positiva en el crecimiento 

empresarial a través de la capacidad de asimilación. 

Tabla 7. Resumen del modelo de investigación 

Variable dependiente: crecimiento empresarial

  Directa Mediación

Capital relacional 0,560*** 0,508***

Capacidad de asimilación 0,237**

Mediación                               

Capital relacional → capacidad de asimilación del conoci-

miento → crecimiento empresarial 

0,120**

Tamaño 0,124** 0,104**

Municipalidad −0,208*** −0,146**

R² ajustada 0,433*** 0,463***

Cambio en R² ajustada 0,030***

*sig ≤ 0,05;   ** sig ≤ 0,01;   ***sig ≤ 0,001

Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla 7 y la figura 3 se observan los resultados globales de los modelos. En 

estas se puede apreciar y comparar los coeficientes de determinación de ambos modelos 

con un incremento del 6,97 % en el grado de influencia de la mediación sobre el modelo 

de relación directa.

Figura 3. Resultados del modelo 

 

Tamaño

Municipalidad

Fuente: elaboración propia. 

5. Discusión de resultados

La presente investigación tiene como objetivo determinar el efecto indirecto de la capacidad 

de asimilación en la relación entre el capital relacional y el crecimiento empresarial de las 

empresas textiles. Después de someter los datos a las diferentes pruebas estadísticas, 

se ha identificado interesantes aportes teórico y empíricos acerca de estas relaciones, las 

cuales serán de gran utilidad en el ámbito académico y en la práctica empresarial. 

Por un lado, se ha logrado identificar que el capital relacional es un factor 

determinante para el crecimiento empresarial, caracterizado por el respeto y la confianza, 

amistad y confiabilidad que se da entre las relaciones de las organizaciones y personas 

(Murale et al., 2018; Yu & Huo, 2019; Mubarik et al., 2019; Yu et al., 2021). Además, 

las relaciones personales se dan con mayor énfasis en pequeños negocios, principal 

característica de la población en estudio (Ødegaard, 2017), lo que demuestra que dicho 

rasgo está altamente relacionado con el crecimiento empresarial a través del crecimiento 

de las ventas y la participación del mercado (Dobbs & Hamilton, 2007; García-Villaverde 

et al. 2014); y que las relaciones personales, el respeto y la confianza crean un ambiente 

adecuado para hacer negocios.

Por otro lado, la capacidad de asimilación del conocimiento, que usualmente ha 

sido analizada como una dimensión de la capacidad de absorción, está caracterizada por el 

proceso de análisis, interpretación y comprensión del conocimiento externo a la empresa 

(Rodrigo-Alarcón, 2013), el cual luego pasa a ser absorbido por la organización en sus rutinas 

de trabajo. En este sentido, la capacidad de asimilación del conocimiento se convierte en 

un factor clave al servir de puente entre las relaciones personales e interorganizacionales, 

permitiendo adquirir el conocimiento externo a la organización; y, si este se asimila de 

manera adecuada, contribuye al crecimiento empresarial. Cabe añadir que los resultados 
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del estudio confirman las investigaciones realizadas anteriormente (Debrulle et al., 2013; 

Hughes et al., 2014; Kohtamäki et al., 2019).

En concreto, encontramos que el capital relacional influye en el crecimiento 

empresarial y que este se ve incrementado cuando esta relación se realiza a través de la 

capacidad de asimilación del conocimiento.

6. Conclusiones

La literatura revisada nos dio a conocer que parte de los trabajos de investigación se han 

centrado en analizar de manera dimensional las variables de capital social y capacidad de 

absorción, dentro de las cuales se encuentran las variables en estudio como dimensiones. 

Como primera contribución del trabajo, se demostró empíricamente que existe una relación 

directa entre el capital relacional y el crecimiento empresarial; es decir, el capital relacional 

juega un rol importante en el crecimiento empresarial, sugiriendo que la confianza, amistad 

y respeto promueven mejores vínculos comerciales y de cooperación.

Segundo, se determinó que el rol de la capacidad de asimilación del conocimiento, 

además de influenciar directamente en el crecimiento empresarial, sirve como medio a 

través del cual el capital relacional incrementa su influencia en el crecimiento empresarial 

a partir del conocimiento adquirido externamente de las personas y organizaciones del 

microentorno competitivo, que al ser asimilado a través de innovaciones, asegura el 

crecimiento empresarial. En otras palabras, a mayor asimilación del conocimiento interno y 

externo se tendrá mejores resultados. 

Además, como una implicancia teórica y práctica, se sugiere que estas relaciones 

deben darse de manera sincrónica para aprovechar la sinergia de estas variables. En 

concreto, los gerentes de las empresas del sector textil deben de fomentar relaciones con 

sus clientes, proveedores y stakeholders en un ambiente de confianza, amistad y respeto. 

Este entorno de relaciones virtuosas ayudará a las organizaciones a asimilar el conocimiento 

existente, interno y externo, al promover su análisis, procesamiento, comprensión. Además, 

este conocimiento se verá reflejado en el desarrollo de nuevos procesos y productos con 

los cuales se sustenta el crecimiento empresarial.  

A pesar de las previsiones tomadas en el desarrollo de la investigación, no está 

libre de limitaciones; y, si bien es cierto que se han realizado pruebas para validar las 

escalas utilizadas, es posible que no se hayan eliminado posibles sesgos. Otra limitación 

es el espacio del estudio: las micro y pequeñas empresas de la región Arequipa, en Perú, 

aspecto que podría limitar la generalización de los resultados. Sin embargo, cabe señalar 

que estos sí podrían validarse en otros países en desarrollo. 

Se recomienda que a futuro se realicen estudios más detallados de las diferentes 

dimensiones del capital social y la capacidad de absorción, con el objeto de que actúen de 

manera indirecta y favorezcan el desarrollo empresarial.
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Apéndice 

Tabla 8. Escala de medición del capital relacional

Ítems 1 = totalmente en desacuerdo

7 = totalmente de acuerdo

Tenemos relaciones estrechas y personales con nuestros contac-

tos

1 2 3 4 5 6 7

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por un 

respeto mutuo

1 2 3 4 5 6 7

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una 

confianza mutua

1 2 3 4 5 6 7

Las relaciones con nuestros contactos se caracterizan por una alta 

reciprocidad

1 2 3 4 5 6 7

Fuente: adaptado de García-Villaverde et al. (201) y Rodrigo-Alarcón et al. (2018).

Tabla 9. Escala de medición de la capacidad de absorción

Por favor, indique su grado de acuerdo o desacuerdo con las 

siguientes afirmaciones referidas a las capacidades de su 

empresa

1 = totalmente en desacuerdo

7 = totalmente de acuerdo

En nuestra empresa las ideas y conceptos son comunicados entre 

los departamentos 

1 2 3 4 5 6 7

Nuestros directivos hacen hincapié en el apoyo interdepartamental 

para resolver los problemas

1 2 3 4 5 6 7

En nuestra empresa hay un flujo rápido de información; por 

ejemplo, si un departamento obtiene información importante, la 

comunica inmediatamente a todos los demás 

1 2 3 4 5 6 7

Nuestros directivos piden reuniones interdepartamentales periódi-

cas para intercambiar nuevos desarrollos, problemas y logros

1 2 3 4 5 6 7

Fuente: adaptado de García-Villaverde et al. (2018) y Parra-Requena et al. (2015).

Tabla 10. Escala de medición del resultado empresarial

Ítems Importancia Satisfacción

(RE3) Cuota de mercado 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

(RE4) Crecimiento de ventas 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Fuente: adaptado de García-Villaverde et al. (2014).
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