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RESUMEN 

Esta investigación estudia el impacto de la aglomeración industrial en la colaboración y 

el desempeño innovador de las empresas. En la actualidad, el conocimiento y la 

innovación son los aspectos que más influyen en el éxito empresarial. Sin embargo, el 

alto grado de dinamismo del entorno, el rápido desarrollo de las nuevas tecnologías, la 

volatilidad de la demanda y la creciente internacionalización de la economía dificultan 

enormemente el éxito de los procesos de innovación llevados a cabo por las empresas. 

Para llevar a cabo esta investigación, se determina el coeficiente de aglomeración del 

sector de suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado en cada una de 

las cincuenta provincias españolas utilizando datos de la base de datos SABI. Para ello, 

se realizó una encuesta a la población, obteniéndose una muestra de 197 empresas del 

sector. Para evaluar las hipótesis se utiliza el método PLS-SEM de análisis multivariante 

de mínimos cuadrados parciales de segunda generación. Los resultados demuestran una 

asociación positiva y estadísticamente significativa entre el grado de aglomeración del 

sector y el rendimiento creativo de las empresas, así como el papel mediador del grado 

de colaboración en esta relación. Además, se establece el efecto favorable y considerable 
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de la participación activa en una organización empresarial sobre el nivel de colaboración 

comercial. Se afirma que la aglomeración industrial y la colaboración son determinantes 

externos significativos que impulsan el rendimiento creativo de las empresas, y se subraya 

la importancia de las organizaciones empresariales como agentes intermedios que 

fomentan la cooperación entre las entidades asociadas a una determinada industria. 

 

Palabras clave: innovación, aglomeración, cooperación, asociaciones empresariales. 

 

RESUMO 

Esta pesquisa estuda o impacto da aglomeração industrial na colaboração e no 

desempenho inovador das empresas. Atualmente, o conhecimento e a inovação são os 

aspetos que mais influenciam o sucesso empresarial. No entanto, o alto grau de 

dinamismo do ambiente, o rápido desenvolvimento de novas tecnologias, a volatilidade 

da demanda e a crescente internacionalização da economia dificultam sobremaneira o 

sucesso dos processos de inovação realizados pelas empresas. Para realizar esta pesquisa, 

o coeficiente de aglomeração do setor de fornecimento de eletricidade, gás, vapor e ar 

condicionado é determinado em cada uma das cinquenta províncias espanholas usando 

dados do banco de dados SABI. Para isso, foi realizado um levantamento da população, 

obtendo-se uma amostra de 197 empresas do setor. Para avaliar as hipóteses, foi utilizado 

o método PLS-SEM de análise multivariada de mínimos quadrados parciais de segunda 

geração. Os resultados mostram uma associação positiva e estatisticamente significativa 

entre o grau de aglomeração do setor e o desempenho criativo das empresas, bem como 

o papel mediador do grau de colaboração nessa relação. Além disso, é estabelecido o 

efeito favorável e considerável da participação ativa em uma organização empresarial no 

nível de colaboração comercial. Afirma-se que a aglomeração e a colaboração industrial 

são determinantes externos significativos que impulsionam o desempenho criativo das 

empresas, sublinhando-se a importância das organizações empresariais como agentes 

intermediários que fomentam a cooperação entre entidades associadas a uma determinada 

indústria. 

 

Palavras-chave: inovação, aglomeração, cooperação, associações empresariais. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la creación de innovaciones requiere la interacción y colaboración de 

numerosos agentes en términos de información, conocimientos especializados y otros 

recursos, con el fin de alcanzar determinados objetivos sociales o económicos (Klerkx y 

Proctor, 2013; Pyburn y Woodhill, 2014; Claver et al., 2020; Pizoń et al., 2022). La 

innovación es un elemento crucial del crecimiento económico, ya que facilita la creación 

y explotación de posibilidades por parte de las empresas y mejora su rendimiento 

(Kijkasiwat y Phuensane, 2020; Sánchez-García, 2021). Como determinante vital para la 
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supervivencia y la competitividad de las empresas, su importancia en el mundo académico 

ha crecido en los últimos años (Lee et al., 2019; Ramadani et al., 2019; Lin et al., 2020). 

La cooperación ayuda a las empresas a evaluar continuamente el mercado, producir 

nuevas ideas y aumentar su base de conocimientos (Alexy et al., 2013). De este modo, la 

creación de asociaciones de cooperación recíproca facilita la absorción de conocimientos 

por parte de las empresas participantes y la aplicación de esos conocimientos a la creación 

de innovaciones (Tranekjer y Knudsen, 2012; Wang y Hu, 2020). Así, el intercambio de 

información con los agentes del entorno es crucial para reforzar el rendimiento creativo 

de las empresas (Kim y Shim, 2018; Le y Lei, 2018; Sánchez-García et al., 2022). 

La aglomeración industrial fomenta la comunicación y el establecimiento de 

relaciones de cooperación-competencia entre empresas del sector, competidoras directas 

o no, situadas muy cerca, lo que reduce los costes y riesgos del proceso y tiene efectos 

positivos en la comunicación, la formación de confianza, el acceso a nuevos 

conocimientos y el desempeño innovador (Chen et al., 2014; Wang et al., 2017; Marco-

Lajara et al., 2023a). Desde este punto de vista, Porter (1990) identifica el creciente 

potencial de colaboración como impulsores de la innovación, además de la intensidad de 

la rivalidad local. En este contexto, existen instituciones intermedias, como las 

asociaciones empresariales, que ayudan a la puesta en marcha de procesos de innovación 

colaborativa (Dalziel, 2006; Howells, 2006). La pertenencia a una asociación de 

empresarios potencia la interacción y cooperación entre sus miembros y promueve la 

formación de relaciones de confianza, actuando como herramienta de cohesión y 

mediación (Dalziel, 2006), lo que favorece la adquisición y asimilación de nuevos 

conocimientos (Mejía-Villa et al., 2017). 

Este estudio investiga el impacto de la concentración sectorial en el desempeño 

innovador de las organizaciones. Además, se examina la influencia mediadora del grado 

de colaboración en este sentido, así como la participación en una organización 

empresarial como predictor del grado de cooperación de las empresas con los organismos 

medioambientales. En concreto, el propósito de esta investigación es evaluar el impacto 

de la aglomeración industrial en el rendimiento creativo de las empresas del sector 

estudiado, así como el papel de la colaboración como variable moderadora a este respecto. 
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2 REVISIÓN TEÓRICA Y DESARROLLO DE HIPÓTESIS 

2.1 AGLOMERACIÓN INDUSTRIAL E INNOVACIÓN 

El acelerado proceso de globalización de la economía, la reducción de los costes 

del transporte de mercancías y el desarrollo de las TIC disminuyen la importancia de la 

ubicación como motor de los resultados empresariales. Sin embargo, la evidencia sugiere 

que, en este sentido, la importancia del entorno local ha aumentado gradualmente (De 

Groot et al., 2009, p.256). En consecuencia, la selección del entorno en el que localizar 

las actividades empresariales constituye en la actualidad una decisión estratégica crucial 

(Marco-Lajara et. al., 2023b), ya que determina las características de los agentes externos 

que pueden facilitar la generación de ciertas economías de localización y, en 

consecuencia, una ventaja comparativa frente a las localizadas geográficamente 

dispersas. 

Según Baldwin y Von Hippel (2011), es crucial desplazar el énfasis de la 

generación y el desarrollo de innovaciones desde el interior de las empresas hacia una vía 

abierta y colaborativa, en la que las empresas y diversos agentes y partes interesadas, 

incluidos los clientes, colaboren en el diseño y el desarrollo de innovaciones. Esto se debe 

al hecho de que la captación de ideas e información por parte de las empresas a través del 

contacto con diversos agentes especializados del entorno es una fuente potencial de 

recursos valiosos que podrían dar lugar a nuevas oportunidades de innovación (Laursen 

y Salter, 2006; Marco-Lajara et al., 2022). En este sentido, la aglomeración industrial 

promueve la formación de entornos cooperativo-competitivos, en los que se fomenta el 

desarrollo de redes relacionales de empresas y la puesta en común de recursos y 

capacidades complementarias para la consecución de objetivos compartidos (Parra-

Requena et al., 2010; Mejía-Villa et al., 2016). 

Además, la especialización productiva es una de las externalidades esenciales 

derivadas de la aglomeración industrial (Delgado et al., 2010; Claver-Cortés et al., 2017), 

que promueve la especialización técnica de procesos y conocimientos, no sólo de aquellas 

empresas dedicadas a la industria en cuestión, sino también de aquellas que se dedican a 

actividades complementarias (Resbeut et al., 2019; Martínez-Falcó et al., 2023a). En este 

sentido, la cooperación entre diversos agentes económicos especializados de una 

determinada región geográfica potencia las probabilidades de éxito de los procedimientos 

de desarrollo de innovación realizados por las empresas (Porter, 1998; Asheim e Isaksen, 

2002; McCann y Ortega, 2015). Además, el flujo de información entre estos agentes 
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especializados situados en proximidad permite evitar duplicidades en la producción de 

nuevos conocimientos e invenciones (Wang et al., 2017). Siguiendo estas 

consideraciones, se propone esta hipótesis: 

H1: El grado de aglomeración industrial influye en el desempeño innovador de 

las empresas. 

 

2.2 ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y COOPERACIÓN INTEREMPRESARIAL 

El papel de las asociaciones empresariales como dinamizadoras de la innovación 

ha sido escasamente estudiado, a pesar de las particularidades que les confiere su 

naturaleza asociativa, que no persigue fines lucrativos sino que defiende los intereses de 

sus miembros y favorece su posicionamiento en el mercado, además de promover la 

difusión del conocimiento y la capacidad de innovación de su colectivo de miembros 

(Mejía-Villa et al., 2017). Las asociaciones de empresarios operan como instituciones 

que fomentan la innovación colaborativa (Mejía-Villa et al., 2017). Se trata de 

organizaciones sin ánimo de lucro (Dalziel, 2006) que suelen aglutinar, como miembros, 

a una gran parte de los emprendedores de un determinado sector y región ejerciendo, en 

primera instancia, un cierto grado de cohesión entre ellos, en la medida en que su 

pertenencia a la asociación se basa en motivaciones y/o necesidades muy similares.  

Según Nonaka y Konno (1998), se establecen las condiciones adecuadas para la 

generación de confianza, ideas y nuevos conocimientos, así como para su desarrollo e 

integración, mediante la interacción continua a distintos niveles entre los individuos y la 

puesta en común de sus experiencias, conocimientos y visiones individuales en un 

entorno y un momento determinados. Esto puede facilitar la adopción de soluciones 

eficientes, eficaces y creativas a las preocupaciones compartidas por los socios o 

participantes. Según Chesbrough (2006), el crecimiento eficaz de los procesos de 

innovación abierta depende del perfecto funcionamiento de los canales de comunicación 

y de la presencia de confianza entre las numerosas personas o agentes que participan en 

el proceso. 

En este contexto, la socialización es crucial para el desarrollo de la confianza y el 

intercambio e integración de ideas, información y conocimientos, especialmente el 

conocimiento tácito (Becerra et al., 2008; García-Peñalvo et al., 2012; Marco-Lajara et 

al., 2021a; Martínez-Falcó et al., 2023b). Este último está arraigado en las experiencias, 

objetivos e ideales de las personas, lo que dificulta su difusión; no obstante, su 
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transmisión puede verse favorecida por el contacto continuo entre personas en un lugar y 

tiempo determinados (Nonaka y Konno, 1998). Según Zeng et al. (2010), diferentes 

aspectos de las redes relacionales generadas por las empresas con los agentes de su 

entorno, como la fuerza de las relaciones, la confianza y las normas y la visión 

compartida, podrían influir en su capacidad para innovar. Las asociaciones de 

empresarios actúan como mediadores, fomentando el contacto continuo entre 

organizaciones con recursos y competencias complementarios. Así, pueden impactar en 

la calidad y cantidad de los acuerdos de cooperación que realiza la empresa con agentes 

del entorno, así como en la transferencia de conocimiento tácito, particularmente entre 

aquellas entidades que son miembros de la organización. Con base en lo anterior se 

propone la siguiente hipótesis: 

H2: La pertenencia activa a una asociación de empresarios influye en el grado 

de cooperación entre empresas. 

 

2.3 AGRUPACIÓN INDUSTRIAL, COOPERACIÓN E INNOVACIÓN 

Hoy en día es difícil que las empresas sobrevivan sin acceso a fuentes externas de 

información y conocimientos vitales (Krenz et al., 2014; De Silva et al., 2018; Marco-

Lajara et al., 2023c). Según Audretsch et al. (2012), las redes de colaboración contribuyen 

a una mayor competitividad de las naciones y regiones al poner en común recursos y 

competencias para la creación conjunta de innovaciones. Los activos intangibles basados 

en el conocimiento promueven la producción de valor por parte de las empresas (Icart y 

Supi, 2007) y permiten su continua adaptabilidad a situaciones cambiantes en las que es 

difícil hacer predicciones precisas (Oliva et al., 2019; Millan-Tudela et al., 2022). A su 

vez, esta adaptabilidad promueve el acceso a nuevas tecnologías e información, así como 

su adopción y utilización (Matthyssens et al., 2005). 

La proximidad geográfica no siempre indica la formación de acuerdos de 

cooperación entre organizaciones de una misma zona (Kekezi y Klaesson, 2020). El 

aprendizaje interorganizativo y la creación cooperativa de innovaciones parecen 

necesitar, además de la cercanía física, la presencia de proximidad social y cognitiva entre 

agentes económicos especializados geográficamente adyacentes, que les permita 

interactuar con éxito (Boschma, 2005; Marco-Lajara et al., 2021b). En este sentido, la 

aglomeración industrial denota la presencia de un número significativo de empresas que, 

además de estar geográficamente próximas, están especializadas en una industria 
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primaria, lo que puede tener un efecto favorable sobre la proximidad social y cognitiva. 

Esto puede beneficiar la participación en redes sociales especializadas específicas que, 

según Alguezaui y Filieri (2010), proporcionan a las empresas acceso a una amplia gama 

de valiosos recursos y habilidades compartidos por sus miembros, en particular 

información fresca, un elemento crucial en la creación de innovaciones. 

Según Waples y Friedrich (2011), la aglomeración industrial favorece el 

desarrollo de un entorno propicio para la colaboración entre empresas. La proximidad 

geográfica resultante de la aglomeración industrial facilita la formación de vínculos entre 

agentes económicos pertenecientes a la industria en cuestión, mejorando así la calidad de 

las relaciones, la existencia de valores compartidos y la eficiencia y eficacia de la 

transferencia de conocimientos (Parra-Requena et al., 2013; Juhász y Lengyel, 2018). 

Así, la conexión entre personas resultante de la cooperación con agentes externos permite 

a las empresas ampliar su base de conocimiento y desarrollar alianzas mutuamente 

beneficiosas (Argote y Ren, 2012; Martín de Castro, 2015; Clauss y Kesting, 2017). Los 

esfuerzos constantes en este ámbito proporcionan dinámicas de aprendizaje colectivo que 

impulsan la creación de innovaciones (Formichella, 2005; McEvily y Marcus, 2005). 

Específicamente, el uso exitoso de fuentes de información externas tiene un impacto 

favorable en el desempeño creativo de las empresas (Vivas y Gil, 2015). 

A pesar de que los estudios asociados al análisis de la denominada "Nueva 

Geografía Económica" aportan ciertas explicaciones teóricas al respecto (Fujita et al., 

1999), aún no está claro qué externalidades positivas generadas por la aglomeración 

industrial favorecen el desarrollo de las empresas y su desempeño innovador (De Groot 

et al., 2016). En consecuencia, esta investigación sostiene que la colaboración es una de 

las principales características resultantes de la aglomeración industrial que promueve el 

rendimiento inventivo de las empresas. Esto conduce a la siguiente hipótesis sugerida: 

H3: El grado de cooperación de las empresas con los agentes de su entorno media 

en la relación entre el grado de aglomeración del sector y el desempeño 

innovador de las empresas. 

 

3 METODOLOGÍA 

3.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio está constituida por las empresas pertenecientes al 

sector de suministro de energía eléctrica en España. Según la base de datos "Sistema de 
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Análisis de Balances Ibéricos (SABI)", el número de empresas activas en España para el 

año 2019 cuya actividad principal se encuadra en el código CNAE 35 es de 13.339 

empresas. Por su parte, la muestra está compuesta por 197 empresas del sector, ubicadas 

en diferentes regiones del territorio nacional. Aunque este sector emplea en España sólo 

al 2% del total de trabajadores de la industria, su actividad genera el 13,3% del Valor 

Añadido Bruto del conjunto de la industria española, lo que le posiciona como el segundo 

sector más importante a nivel nacional, siendo sólo superado por el sector "Alimentación, 

bebidas y tabaco", además de presentar la mayor productividad media por empleado 

(449.800 euros), en comparación con los principales sectores de actividad1 . La Tabla 1 

muestra la distribución de las empresas de la muestra según el grado de aglomeración del 

sector en la provincia en la que se ubican, en relación con la media nacional. 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra en relación con el grado de aglomeración del sector objeto de estudio, 

en valores absolutos y relativos. 

Coeficiente Grado de aglomeración de la región 
Muestra de 

empresas 

% de empresas de 

la muestra 

Número de 

empleados 

Superior a la media nacional 114 empresas 57,87% 

Inferior a la media nacional 83 empresas 42,13% 

Número de 

empresas 

Superior a la media nacional 112 empresas 56,85% 

Inferior a la media nacional 85 empresas 43,15% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las figuras 1 y 2 muestran con detalle el coeficiente de aglomeración del sector 

objeto de estudio en cada una de las provincias que componen el territorio español, en 

relación con el número de empresas y el empleo, respectivamente. Para facilitar su 

lectura, se ha establecido una gama de colores que varía desde el rojo intenso, para niveles 

de aglomeración muy inferiores a la media nacional, hasta el verde fuerte, que indica altos 

niveles de aglomeración. El resto de las tonalidades indican niveles intermedios. 

 

                                                           
1 Según datos emitidos por el Instituto Nacional de Estadística para el ejercicio 2017: https://www.ine.es/ 
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Figura 1. Mapa de España: grado de concentración de las empresas del sector a nivel provincial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Mapa de España: grado de concentración del empleo en el sector a nivel provincial 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Distribución comparativa de la población y la muestra en relación con el grado de aglomeración 

del sector objeto de estudio, en valores relativos 

Coeficiente Grado de aglomeración de la región % Población % Muestra 

Número de 

empleados 

Superior a la media nacional 66,09% 57,87% 

Inferior a la media nacional 33,91% 42,13% 

Número de empresas 
Superior a la media nacional 66,62% 56,85% 

Inferior a la media nacional 33,38% 43,15% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 RECOGIDA DE DATOS Y MEDICIÓN DE VARIABLES 

Los datos utilizados para contrastar las hipótesis planteadas proceden tanto de 

fuentes primarias como secundarias. Respecto a las primeras, los datos se obtuvieron 

mediante el diseño y distribución de un cuestionario a las empresas de la población objeto 

de estudio. Se enviaron un total de 11.757 correos electrónicos al personal directivo de 

las empresas, al que se consideró con un amplio conocimiento del funcionamiento general 

de la organización, así como de sus principales órganos de decisión. Las herramientas 

utilizadas para el diseño y distribución del cuestionario fueron los programas informáticos 

"Qualtrics" y "Microsoft Outlook", respectivamente. El proceso de distribución del 

cuestionario abarcó un periodo de 4 meses, de septiembre a diciembre de 2020, durante 

los cuales, además del envío inicial, se enviaron varios recordatorios, así como llamadas 

telefónicas para animar a los participantes a colaborar con la investigación. Tras analizar 

cada uno de los cuestionarios recibidos para determinar su validez estadística, y una vez 

descartados aquellos que no se consideraron válidos (por diferentes motivos, como la 

existencia de un gran número de valores perdidos, la presencia de patrones de respuesta 

o un elevado número de respuestas con un único valor), se recogió una muestra de 197 

respuestas válidas. Hair et al. (2016) establecen, a través de su método de "R mínima2 " 

que, para un valor mínimo de R2 del modelo igual a 0,500, y un número máximo de 

predictores de 2, el tamaño mínimo de la muestra es de 33 casos. 

En cuanto a la segunda, para determinar el grado de aglomeración de empresas y 

empleo del sector en las distintas regiones que componen el territorio español, se ha 

utilizado la base de datos SABI, ya que permite determinar el número exacto de 

empleados del sector por empresa, así como el número de empresas por provincia, lo que 

aumenta la precisión del estudio. Debido a las peculiaridades de la organización territorial 

del territorio español, se ha decidido tomar la provincia como delimitación territorial. Así, 

se han tenido en cuenta las cincuenta provincias del territorio nacional, así como las 

ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 
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Desempeño innovador (variable dependiente): Para medir esta variable se ha 

utilizado una escala tipo Likert de 7 puntos compuesta por 13 ítems. En particular, se han 

utilizado escalas validadas de 5, 4, 3 y 1 ítems para medir el desempeño innovador de 

producto, proceso, marketing y gestión, respectivamente, basadas en los trabajos de 

Prajogo y Ahmed (2006) y Škerlavaj et al., (2010). 

Grado de aglomeración del sector (variable independiente): Esta variable 

determina el grado de concentración del sector objeto de estudio en cada una de las 

regiones del territorio nacional. La concentración geográfica de las empresas se ha 

medido de diferentes formas en la literatura sobre aglomeración. Algunos estudios 

utilizan la densidad de empresas en cada área geográfica concreta (McCann y Folta, 2008; 

Kukalis, S., 2010; Díez-Vial, 2011), mientras que otros utilizan el empleo en un sector y 

área geográfica determinados (Boix y Trullén, 2010; Marco-Lajara et al., 2016). En el 

presente trabajo se han utilizado ambos indicadores para calcular el constructo el presente 

constructo. Como unidades territoriales de análisis se han utilizado las establecidas por la 

delimitación geográfica de sus 50 provincias y 2 ciudades autónomas. Una vez establecida 

la división territorial, se ha analizado el grado de concentración regional del empleo y de 

las empresas del sector en relación con la media nacional, mediante la utilización del 

siguiente coeficiente: 

 

 

 

Estos coeficientes deben interpretarse del siguiente modo. Las regiones con un 

valor superior a 1 tienen un grado de concentración de empleados y/o empresas en el 

sector superior a la media nacional. Cuanto mayor sea el valor del coeficiente, mayor será 

el en cuestión. 

Cooperación (variable mediadora): Las empresas acceden a nuevos 

conocimientos fundamentalmente a través de su desarrollo interno o de fuentes externas 

(Díaz-Díaz y De Saá Pérez, 2014). En esta línea, diversos autores destacan el papel de la 

cooperación con fuentes externas accesibles como herramienta que permite generar ideas 

y compartir conocimiento y, en consecuencia, favorece el incremento de la base de 

conocimiento de las empresas participantes (Marco-Lajara, 2000; Aguilar-Olaves et al., 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑙𝑜𝑚𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

 

𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
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2014; González y Hurtado, 2014). Así, se propone que el grado de cooperación entre las 

empresas y los distintos nodos de su red de relaciones puede verse favorecido por la 

pertenencia a una asociación empresarial. En este trabajo se propone que la cooperación 

media la relación entre el grado de aglomeración industrial y el desempeño innovador de 

las empresas. Este trabajo propone que la cooperación media la relación entre el grado de 

aglomeración del sector y el desempeño innovador de las empresas. Esta variable refleja 

el grado en que las empresas cooperan con los principales agentes de su entorno 

(empresas competidoras, proveedores, clientes, universidades, centros tecnológicos y 

otras entidades). Se ha medido mediante una escala tipo Likert de 7 puntos y 6 ítems, que 

se ha elaborado a partir del trabajo de Claver-Cortés et al. (2015). 

Asociación (variable antecedente): Según Dalziel (2006), las asociaciones son 

entidades sin ánimo de lucro que agrupan a una proporción, normalmente elevada, de 

empresarios de un sector y una región determinados. Estas asociaciones defienden los 

intereses de sus miembros y promueven la cooperación entre ellos. Asimismo, la 

pertenencia y participación en la asociación puede favorecer la generación de relaciones 

de confianza entre los asociados, lo que a su vez puede influir en su disposición a cooperar 

en muy diversos ámbitos, poniendo en común sus recursos y capacidades en favor de la 

consecución de objetivos compartidos. La asociación se ha establecido como una variable 

antecedente de la cooperación. Esta variable se midió mediante una escala tipo Likert de 

7 puntos con 3 ítems, reflejando la pertenencia o no a una asociación, y el tipo de 

participación, activa o pasiva, de los asociados. 

Edad de la empresa (variable de control): La edad de la empresa determina su 

grado de consolidación y madurez en el mercado (Coad y Hölzl, 2012). Puede 

interpretarse como una variable proxy que refleja, en cierta medida, la experiencia de la 

empresa en el sector (Folta et al., 2006). Una mayor antigüedad podría derivar en el 

desarrollo de ciertas economías de experiencia, e influir en su grado de desempeño (Bleda 

et al.,2013). Esta variable se ha medido en función del periodo transcurrido entre la fecha 

de constitución de las empresas y el año 2019. Los datos se han agrupado en 5 tramos de 

antigüedad, asignando valores de 1 a 5, de la siguiente forma: 10 años o menos (1); 11 a 

20 años (2); 21 a 30 años (3); 31 a 40 años (4); Más de 40 años (5). 
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3.3 TÉCNICA DE ANÁLISIS 

Para contrastar las hipótesis propuestas se utiliza el modelado de ecuaciones 

estructurales (SEM) y, en particular, la técnica de análisis multivariante de segunda 

generación de mínimos cuadrados parciales (PLS) que, según Hair et al. (2012), ha 

adquirido gran relevancia en los últimos años entre los investigadores del ámbito de la 

Dirección Estratégica de Empresas. Para ello, se utiliza el software SmartPLS, versión 

3.3.3 (Ringle et al., 2015). Según Hair et al. (2019a), se trata de una técnica adecuada 

para el análisis predictivo, especialmente en el ámbito de las ciencias sociales. Además, 

permite contrastar modelos de relaciones lineales entre variables, incluidas las de 

naturaleza latente. La técnica PLS-SEM utiliza la maximización de la varianza explicada 

de las variables observables e inobservables para estimar los parámetros del modelo 

establecido (Roldán y Cepeda, 2019). Según estos autores, debido a lo anterior, esta 

técnica es particularmente adecuada para la investigación en el campo de las Ciencias 

Sociales. Se ha evidenciado que el método PLS-SEM permite obtener mayor flexibilidad 

y robustez que los enfoques tradicionales (Martínez y Fierro, 2018).  

Particularmente, se ha optado por este método de análisis por diferentes motivos. 

Fundamentalmente, porque el estudio es de naturaleza predictiva, lo que lo hace adecuado 

para el uso de la técnica PLS-SEM (Henseler, 2018). Además, es una herramienta 

eficiente para la estimación de modelos complejos, que permite trabajar con tamaños 

muestrales relativamente pequeños, y con datos que no siguen una distribución específica 

(Hair et al, 2019a). Por último, el modelo propuesto incluye variables latentes de segundo 

orden, y la técnica PLS permite estimar eficientemente este tipo de modelos 

multidimensionales (Henseler et al., 2016). 

 

4 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

El modelo objeto de análisis incluye constructos multidimensionales que, según 

Edwards (2001), se componen de diferentes dimensiones relacionadas que pueden 

analizarse como un único concepto teórico. Según Van Riel et al. (2017), se debe realizar 

un primer análisis para obtener las puntuaciones de las variables latentes de primer orden, 

que se utilizarán en el análisis posterior para modelizar los constructos de segundo orden. 

PLS es una herramienta eficaz para llevar a cabo este proceso (Sarstedt et al., 2016). 

Ringle et al. (2012) afirma que este proceso de dos etapas, comúnmente utilizado en la 
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investigación en ciencias sociales, permite establecer el constructo de segundo orden de 

modo endógeno dentro del modelo estructural.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tras evaluar el modelo de 

investigación mediante PLS-SEM, que, según Hair et al. (2019a), debe realizarse en dos 

etapas, la primera correspondiente al modelo de medida y la segunda al modelo 

estructural. El modelo final, tanto saturado como estimado, presentan un buen ajuste, ya 

que tienen un valor de Residuo Cuadrático Medio Estandarizado [SRMSR] de 0,057<0,08 

(Hu y Bentler, 1998).  

 

4.1 EVALUACIÓN DEL MODELO DE MEDIDA 

A la hora de evaluar los modelos de medida, se deben seguir diferentes criterios 

en función del tipo de constructo del que se trate, formativo o reflexivo (Hair et al., 

2019a). Para la evaluación del modelo formativo (Grado de aglomeración sectorial), se 

ha utilizado un único ítem que representa la esencia de la variable latente que pretenden 

medir los indicadores formativos (Sarstedt et al., 2013). También llamado "análisis de 

redundancia" (Chin, 1998), en este primer paso, para determinar la validez convergente 

del modelo, se evalúa el grado de correlación entre diferentes medidas del mismo 

constructo utilizando diferentes indicadores. Para ello, se utiliza la variable latente 

formativa como variable exógena, que actúa como predictora de otro constructo endógeno 

que utiliza otros indicadores de naturaleza reflexiva.  

Aunque, como norma general, no se recomienda el uso de indicadores 

individuales cuando se utiliza la técnica PLS, en el caso del análisis de redundancia sí es 

adecuado, ya que su objetivo no es captar el contenido total del constructo, sino 

simplemente sus elementos fundamentales, para disponer de un estándar de comparación 

(Hair et al., 2019a). Así, este ítem, denominado "PSecGDP", indica la participación, en 

porcentaje, del sector objeto de estudio en el PIB a nivel provincial2 . Según Hair et al. 

(2019a), el valor del coeficiente path entre los dos constructos debe ser superior a 0,7, y 

el valor de R2 superior a 0,5. El coeficiente path entre ambos indicadores formativo y 

reflexivo toma el valor 0,916 > 0,8, y el R2 asciende a 0,839 > 0,5 por lo que el modelo 

de medida formativo cumple el criterio de validez convergente. El grado de colinealidad 

de los indicadores formativos es significativamente inferior a los valores críticos 

                                                           
2 Para su cálculo se utilizan  datos secundarios obtenidos de la base de datos SABI y del Instituto Nacional 

de Estadística (INE). 
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establecidos. ya que el valor VIF asciende a 1,192<3 (Hair et al., 2019c). Por último, se 

evalúa la significación y relevancia de los indicadores formativos. Tras ejecutar el proceso 

de bootstrapping en modo completo y 5.000 submuestras aleatorias, se comprueba que 

tanto los pesos como las cargas externas de los indicadores formativos poseen valores 

significativamente distintos de cero, tanto en términos relativos (Pesos externos: L13 

=0,583; L24 =0,612), como en términos absolutos (Cargas externas: L1=0,828; 

L2=0,846), lo que indica que su contribución al constructo es elevada. 

A su vez, para evaluar el modelo reflexivo se debe analizar la consistencia interna 

y la validez convergente y discriminante (Hair et al., 2019a). Según estos autores, en el 

primer caso se utilizan fundamentalmente tres métodos: El alfa de Cronbach5 (α), la 

fiabilidad compuesta6 (ρc) y el rho de Dijkstra-Henseler7 (ρA). Como puede observarse 

en la Tabla XX, todos los valores son significativamente superiores a 0,7 (Chin, 1998; 

Dijkstra y Henseler, 2015; Hair et al., 2019a). Para confirmar la validez convergente, la 

medición se realiza evaluando la fiabilidad de los indicadores, es decir, el tamaño de las 

cargas externas (λ), y la Varianza Media Extraída (AVE), que se refiere al valor medio 

total de las cargas de los indicadores pertenecientes al mismo constructo al cuadrado (Hair 

et al., 2019a). En la Tabla 3, se observa que el valor de las cargas externas es superior a 

0,707, y el AVE>0,5, por lo que también se cumple este criterio (Henseler et al., 2015; 

Hair et al., 2019a). 

 

Tabla 3. Evaluación de la consistencia interna y la validez convergente 

  
Alfa de 

Cronbach 
rho_A 

Fiabilidad 

compuesta 
AVE 

Asociación 1 indicador 1 indicador 1 indicador 1 indicador 

Cooperación 0,885 0,885 0,913 0,638 

Desempeño innovador 0,847 0,851 0,897 0,686 

Cargas externas (λ) 

  Cooperación Desempeño innovador 

Cooperación clientes 0,859   

Cooperación competidores 0,787   

Cooperación centros tecnol. 0,713   

Cooperación universidades 0,841   

Cooperación proveedores 0,828   

Cooperación otros 0,756   

D.I. Gestión   0,81 

D.I. Marketing   0,786 

                                                           
3 Coeficiente de aglomeración del empleo. 
4 Coeficiente de aglomeración de las empresas. 
5 Tiende a subestimar la fiabilidad de la consistencia interna. 
6 Tiende a sobreestimar la fiabilidad de la consistencia interna. 
7 Se considera una medida de fiabilidad consistente. 
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D.I. Proceso   0,857 

D.I. Producto   0,858 

Nota: D.I.: Desempeño innovador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por otro lado, para evaluar la validez discriminante, se debe comprobar que cada 

constructo capta fenómenos diferentes del resto de los que componen el modelo 

propuesto.  

 

Tabla 4. Evaluación de la validez discriminante 

Heterotrait-Monotrait (HTMT) 

  Asociación Cooperación D.I. 

Asociación       

Cooperación 0,631     

D.I. 0,522 0,744   

Edad 0,073 0,092 0,15 

Nota: D.I.: Desempeño innovador. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tradicionalmente, se han utilizado dos métodos: el análisis de carga cruzada y el 

método de Fornell y Larcker. Aunque se ha observado el cumplimiento de ambos 

criterios, según Henseler et al. (2015), estos métodos presentan ciertas deficiencias que 

afectan a la detección de problemas de validez discriminante. Estos autores determinan 

que la razón Heterotrait-Monotrait (HTMT) es una herramienta más eficaz para este fin. 

Según Kline (2011), el valor de la ratio HTMT debe ser inferior a 0,85. La Tabla 4 muestra 

que el modelo cumple ampliamente este requisito. 

 

4.2 EVALUACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

La evaluación del modelo estructural permite determinar la capacidad predictiva 

del modelo y el tipo de relaciones existentes entre las distintas variables latentes que lo 

componen y, en consecuencia, contrastar las hipótesis planteadas en el marco teórico.  
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Figura 3. Coeficientes path y niveles de significación del modelo propuesto 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ello, según Hair et al. (2019a) se deben analizar los siguientes elementos: 

nivel de significación y relevancia de las relaciones, valor de los coeficientes de 

determinación (R2), colinealidad, tamaño del efecto ƒ2 y relevancia predictiva (Q2). La 

figura 3 muestra el nomograma, en el que pueden observarse los coeficientes path 

obtenidos al ejecutar el proceso de bootstrapping en modo completo y 5.000 submuestras 

aleatorias. Las tablas 5 y 6 muestran los datos correspondientes a los efectos directos e 

indirectos, respectivamente. 

 

Tabla 5. Resumen de los efectos directos 

Relaciones directas Coef (β) D.T. p-valor IC 95% Resultados 

G.A.S. -> Cooperación 0,583** 0,066 0,000 [0.457-0.714]**  

G.A.S. -> D.I. 0,412** 0,081 0,000 [0.254-0.573]** H1 

Asociación -> Cooperación 0,199** 0,076 0,006 [0.049-0.341]** H2 

Cooperación -> D.I. 0,343** 0,094 0,000 [0.164-0.526]**   

Nota: G.A.S.: Grado de aglomeración del sector; D.I.: Desempeño innovador; D.T.: Desviación típica; 

Coef: Coeficiente; * Estadísticamente significativo al 1% - ** Estadísticamente significativo al 5%. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6. Resumen de los efectos indirectos 

Efecto total del 

G.A.S. en el D.I. 

Efecto directo del 

G.A.S. en el D.I. 
Efecto indirecto de la G.A.S. en el D.I. Resultados 

Coef (β) T-valor Coef (β) Valor T Estimación I.C. 95%.  

0,612** 14,157 0,412** 5,134 Total 0,200 [0,085-0,340] H3 

Nota: G.A.S.: Grado de aglomeración del sector; D.I.: Desempeño innovador; Coef: Coeficiente; * 

Estadísticamente significativo al 1% - ** Estadísticamente significativo al 5%. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Al analizar los datos, se ha observado que no existe colinealidad, ya que todos los 

valores VIF son inferiores a 3 (Hair et al., 2019c). Existe un efecto directo positivo y 

significativo del grado de aglomeración industrial sobre el desempeño innovador de las 

empresas [0,412, p=0,000]. Además, se observa un efecto indirecto positivo y 

significativo, que se produce por la mediación de la variable "Cooperación" [0,200, 

p=0,000]. El modelo propuesto explica el 53,7% y el 50,8% de la varianza de los 

constructos "Cooperación" y "Desempeño innovador", respectivamente. Además, la 

contribución del constructo exógeno "Grado de aglomeración de la industria" al valor R2 

de las variables latentes endógenas "Cooperación" y "Desempeño innovador" (ƒ2) es 

grande [0,397] y mediana [0,167], por este orden, basándose en los valores propuestos 

por Cohen (1988). Por su parte, la contribución del constructo exógeno "Cooperación" al 

valor R2 de la variable latente endógena "Desempeño innovador" es mediana [0,115]. La 

relevancia predictiva del modelo en relación con las variables endógenas "Cooperación" 

y "Desempeño Innovador" es moderada, [0,397 y 0,167, respectivamente], de acuerdo 

con los valores establecidos por Hair et al. (2019b). Asimismo, los datos apuntan a la 

existencia de un efecto directo y positivo de la pertenencia a una asociación sobre el grado 

de cooperación de las empresas [0,199, p=0,006], si bien la contribución del constructo 

exógeno "Asociación" sobre la variable latente endógena "Cooperación" es pequeña 

(Cohen, 1988). Por último, los valores de las variables endógenas "cooperación" y 

"desempeño innovador" tienen valores Q2 de 0,335 y 0,341 respectivamente, lo que indica 

que el modelo tiene una relevancia predictiva moderada sobre las variables mencionadas. 

A partir de estos datos, se confirman las tres hipótesis: 

✓ H1: El grado de aglomeración industrial influye en el desempeño innovador de 

las empresas. 

✓ H2: La pertenencia activa a una asociación de empresarios influye en el grado 

de cooperación entre empresas. 

✓ H3: El grado de cooperación de las empresas con los agentes del entorno media 

en la relación entre el grado de aglomeración del sector y el desempeño innovador 

de las empresas. 

 

5 CONCLUSIONES 

Este trabajo se suma a la investigación actual sobre el examen de las 

externalidades positivas derivadas de la aglomeración industrial, especialmente las 
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asociadas a la colaboración empresarial y al rendimiento inventivo. Se verifican las tres 

hipótesis planteadas, produciéndose una asociación positiva y estadísticamente 

significativa entre las variables del modelo propuesto. A partir de ellas, se formulan tres 

conclusiones principales. En primer lugar, las externalidades positivas generadas por la 

aglomeración industrial mejoran el rendimiento inventivo de las empresas. En segundo 

lugar, la colaboración entre entidades especializadas se identifica como una externalidad 

positiva significativa derivada de la aglomeración industrial, que incide favorablemente 

en el rendimiento inventivo de las empresas. Por último, las asociaciones empresariales 

promueven la colaboración, especialmente entre sus miembros, y sirven de institución 

representativa que permite la formación de acuerdos a nivel de superestructura. 

La colaboración con agentes externos en el intercambio de conocimientos y la 

creación de procesos de innovación colaborativa aumenta la probabilidad de lograr un 

rendimiento superior en innovación (Lazzarotti et al., 2017). Sin embargo, las empresas 

deben elegir cuidadosamente a sus socios colaboradores, ya que este factor incide 

directamente en los resultados de las colaboraciones (Prashant y Harbir, 2009). En este 

sentido, la pertenencia a una localidad con un alto nivel de aglomeración en una industria 

concreta indica un alto nivel de especialización entre las empresas asociadas (Resbeut et 

al., 2019). Así, la aglomeración industrial resulta de la proximidad geográfica de 

organizaciones especializadas, lo que se traduce en la disponibilidad de socios 

potencialmente útiles con los que formar acuerdos de cooperación. Además, los grupos 

empresariales facilitan la interacción a varios niveles al servir de intermediarios. En este 

contexto, el compromiso continuo con especialistas de la industria mejora el rendimiento 

inventivo de las empresas (Howell, 2020). 

Los resultados de esta investigación demuestran la importancia de la ubicación y 

la colaboración como motores del rendimiento creativo de las empresas. El entorno en el 

que están situadas puede facilitarles el acceso a posibles fuentes de recursos y talentos 

importantes, en particular información fresca. Así pues, a pesar de la globalización y del 

mayor crecimiento de las TIC en las últimas décadas y especialmente en los últimos años, 

existen factores geográficos y cognitivos relacionados con la proximidad que facilitan la 

transmisión eficaz de la información y el rendimiento creativo de las empresas. Así pues, 

la aglomeración industrial como estrategia de crecimiento económico y competitividad 

regional debe seguir estudiándose. 
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En cuanto a las deficiencias de la investigación, es importante destacar su énfasis 

mayoritariamente externo. Así, sería interesante incluir el efecto de las características 

internas de la empresa en futuras investigaciones sobre los impulsores del éxito creativo 

de las organizaciones. Especialmente intrigante sería la incorporación de la capacidad de 

absorción de las empresas, que, según Najafi-Tavani et al. (2018), influye principalmente 

en la medida en que las empresas se benefician de la cooperación con actores externos. 
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