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Resumen. Los negocios inclusivos (NI) son emprendimientos que tienen en la base de la pirámide (BdP) un eslabón 
que genera valor económico y social para la cadena de suministro. Su desarrollo requiere la identificación de factores 
institucionales formales para crear y fortalecer la BdP en países con altos niveles de pobreza. El objetivo de esta 
investigación es identificar estos factores a través del estudio de caso de seis cooperativas que producen banano de 
exportación en Colombia, cuyas BdP son pequeños productores. La metodología combina la recolección y análisis de 
información cuantitativa que se evalúa a través de un modelo de ecuaciones estructurales y se verifica con el análisis 
cualitativo de entrevistas. Entre los resultados, destaca la importancia de factores como las políticas de responsabilidad 
social de las empresas anclas y el cumplimiento de normas y certificaciones por parte de los pequeños productores 
agropecuarios. El apoyo a la formación de la BdP también es digno de mención, gracias a la asistencia financiera y no 
financiera proporcionada por diversos actores de la cadena de valor. 
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[en] The role of institutional factors in the development and consolidation of inclusive 

businesses with small farmers at the base of the pyramid 

 
Abstract. Inclusive businesses are ventures that have at the base of the pyramid (BoP) a link that generates economic 
and social value for the supply chain. Its development requires the identification of formal institutional factors to create 
and strengthen the BoP in countries with high levels of poverty. The objective of this research is to identify these factors 
through the case study of six cooperatives that produce export bananas in Colombia, whose BoP are small producers. 
The methodology combines the collection and analysis of quantitative information that is evaluated through a model of 
structural equations and is verified with the collection and qualitative analysis of interviews. Among the results, the 
importance of factors such as the social responsibility policies of anchor companies and the compliance with standards 
and certifications by small agricultural producers stand out. The training support to the BoP is also noteworthy, thanks 
to the financial and non-financial assistance provided by various actors in the value chain. 
Keywords: Cooperatives; Banana; Colombia; Formal institutions. 
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1. Introducción 

De acuerdo con Gordon (2006) la pobreza está asociada con las personas de bajos ingresos y con falta de 
oportunidades para trabajar, estudiar, aprender y tener una vida sana y segura. Los países emergentes se 
caracterizan por los altos índices de pobreza y el bajo poder adquisitivo de una parte importante de su 
población (Salama, 2014), lo que se conoce como la "Base de la Pirámide” (BdP). La BdP según Prahalad & 
Hart (2002) se refiere al mercado formado por personas de bajo poder adquisitivo que son generadoras de 
nuevas fuentes de crecimiento para las empresas si saben aprovechar el gran volumen de personas que 
conforman la BdP. Este gran nicho de mercado ha llevado a promover nuevos modelos de negocio 
denominados Negocios Inclusivos (Golja & Požega, 2012), donde la BdP es un actor fundamental y cuyas 
dos características diferenciales con respecto a los negocios tradicionales son la incorporación de la BdP, no 
solo como consumidor (Prahalad & Hart, 2002), sino también como emprendedor o como aliado estratégico 
empresarial (Karnani, 2009); y los NI cuentan con el apoyo de empresas o instituciones que ayudan a 
desarrollar el modelo de negocio (Bustamante & Muñoz, 2017). 

Los negocios inclusivos han evolucionado desde el concepto inicial de la BdP, pasando de una estrategia 
comercial como consumidores pobres hacia una interpretación más holística y multidimensional donde 
también pueden tener diferentes roles dentro de la cadena de valor de una organización (Pineda Escobar, 
2015). Es en este marco de pluralidad de roles donde aparece la institucionalidad a través de los sistemas de 
reglas sociales establecidas y extendidas que estructuran las interacciones sociales (instituciones) (Dequech, 
2002; Hodgson, 2006; North, 1991). Esta investigación se centra en las instituciones formales: 
constituciones, leyes, políticas regulaciones, entre otros documentos todos escritos y respaldados por 
autoridades oficiales (Leftwich & Sen, 2010). 

Al revisar la literatura de las instituciones en los modelos de negocios inclusivos, se ha encontrado que 
los estudios se centran en gran medida en el desarrollo de empresas sociales con los más pobres (De Beule et 
al., 2020). Otros trabajos se centran en el comportamiento del sector informal característico de la base de la 
pirámide (Hassan et al., 2019) y el papel de la BdP en la cadena de valor (Zomorrodi et al., 2019) o en el 
mercado de subsistencia (Rivera-Santos et al., 2012); evidenciándose un vacío teórico sobre el tema de las 
instituciones formales en los negocios inclusivos con la BdP. 

Teniendo en cuenta lo anterior, este artículo pretende responder a la pregunta: ¿cuáles son los factores 
institucionales formales que ayuden al desarrollo de modelos de negocios inclusivos en el sector agrícola en 
los países en desarrollo?. La solución de este interrogante se da a través del estudio de caso del modelo de 
negocio inclusivo desarrollado con pequeños productores de banano en el sector agrícola del departamento 
del Magdalena (norte de Colombia). 

Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina en cuanto a los índices de pobreza rural (Organización 
de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura – FAO-, 2018) donde un gran número de 
pequeños agricultores que trabajan en pequeñas unidades productivas familiares son considerados la BdP del 
sector agrícola (Maestre Matos et al., 2019). Específicamente, en el departamento del Magdalena (Norte de 
Colombia) se evidencia el desarrollo de un modelo de negocio inclusivo en el proceso de producción y 
exportación de banano donde el pequeño productor agrícola constituye la BdP del negocio inclusivo. En este 
caso, los pequeños productores son los encargados del proceso de precosecha, cosecha y poscosecha, 
aportando el 34,35% de la producción de banano del sector en Colombia (UPRA, 2020). Esta población se 
caracteriza por tener un bajo nivel de formación (el 69% de los trabajadores no tiene educación formal, el 
17% terminó la primaria, el 12% terminó el bachillerato y el 1% tiene otros estudios) (Maestre Matos et al., 
2019), carencia de servicios públicos (la zona donde se ubican no cuenta con un sistema de alcantarillado 
para desechos y residuos, y hay deficiencias e irregularidades en el suministro de agua), sistema de 
comunicación deficiente y sistema de transporte irregular; mostrando bajos niveles de satisfacción de 
necesidades básicas (Maestre-Matos et al., 2021). 

A pesar de lo anterior, el pequeño productor a través de la capacitación, apoyado por la cooperativa a la 
que pertenece, la comercializadora internacional y otras empresas regionales y nacionales están manejando 
un modelo de negocio exitoso con un producto de exportación 100% internacional (Maestre Matos et al., 
2019; Maestre-Matos et al., 2021), el cual es influenciado por algunas instituciones. 

Para responder a este vacío teórico, el primer paso fue desarrollar un modelo teórico de los factores 
institucionales formales que influyen en el desarrollo de los negocios inclusivos con la BoP (figura 1), a 
través de una revisión bibliográfica de las instituciones formales que condicionan los modelos de negocios 
tradicionales, con el fin de ser tomado como modelo de referencia para los negocios inclusivos. En este 
primer modelo teórico, se pudieron establecer algunos estudios que relacionan positivamente las 
instituciones formales entre sí (representados por cuadrados en la figura 1) y otras investigaciones que 
relacionan las instituciones formales con las características de la BoP agrícola (figura 1). 
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Figura. 1. Modelo teórico de factores instituciones que afectan el desarrollo de NI. 

Después de esta introducción, se presentan en la segunda sección los fundamentos teóricos respecto a los 
negocios inclusivos en el marco institucional formal. Estos sirven de referencia para la presentación del 
modelo teórico en el contexto del Magdalena (Colombia). Posteriormente, la tercera sección presenta la 
metodología, en la que se explica el diseño mixto utilizado (cuantitativo y cualitativo) y que incluye el 
análisis de ecuaciones estructurales en lo cuantitativo y el análisis de entrevistas en lo cualitativo. En la 
cuarta parte se muestran los resultados y discusión a través de un análisis de investigación cuantitativa y una 
validación de los resultados cuantitativos con el análisis cualitativo y los elementos teóricos. Finalmente, en 
la quinta parte se exponen las conclusiones de la investigación. 

2. Fundamentos Teóricos 

2.1. Conceptos 

A la Base de la Pirámide (BdP) se les considera como los más pobres entre los pobres (Prahalad & Hart, 
2002) o en términos del Banco Mundial a aquellos que sobreviven, dependiendo del lugar, con un ingreso 
per cápita hasta de 2,50 dólares por día (Chen & Ravallion, 2010). La revisión bibliográfica del concepto 
considera a esa BdP como emprendedores, y consumidores en la cadena de valor (Prahalad & Hart, 2002) o 
se les da a la BdP un mayor énfasis como proveedores de bienes y servicios (Karnani, 2009).  

Además, se debe tener en cuenta que hay un permanente debate con conceptos como desarrollo sostenible 
(Pineda Escobar, 2015), innovación (Anderson & Billou, 2007) y emprendimiento social (Acosta Veliz et al., 
2018; Jimenez Coronado et al., 2018), pero todas con un énfasis particular a la BdP. 

Por su parte, el estudio de los negocios inclusivos (NI), permitió identificar que éstos se desarrollan en 
cadenas de valor de diferentes sectores y la literatura académica trata de explicar el papel de las personas con 
bajo poder adquisitivo en estas cadenas (Mahapatra et al., 2019; Rosca et al., 2019; Zomorrodi et al., 2019). 
Del mismo modo, existe una estrecha relación con conceptos como desarrollo sostenible (Pineda Escobar, 
2015), innovación (Anderson & Billou, 2007) y emprendimiento social (Acosta Veliz et al., 2018; Jimenez 
Coronado et al., 2018). Al realizar un análisis comparativo de los negocios inclusivos con la BdP y las 
iniciativas empresariales tradicionales, se observa que los negocios inclusivos consideran la posición de los 
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pobres en la cadena de valor no solo como consumidores (concepto inicial dado por Prahalad & Hart 2002) 
sino también como empresarios (Karnani, 2009).  

Lo anterior implica que las personas con bajo poder adquisitivo no sólo son receptoras de los productos 
(Simanis & Hart, 2008)), sino que también pueden ser productores de la cadena. Por lo tanto, los modelos de 
negocios inclusivos NI son una propuesta de creación de valor mutuo con una estrecha relación entre el 
desarrollo empresarial y el alivio de la pobreza (London & Hart, 2010). Algunas investigaciones muestran 
que el sector agrícola tiene condiciones que facilitan el desarrollo de negocios inclusivos NI, tomando como 
BdP a los pequeños productores (L. German et al., 2018; L. A. German et al., 2020; Kelly et al., 2015; 
Schouten & Vellema, 2019) y tratan de explicar el papel de estos productores en la cadena de valor agrícola 
(Maestre-Matos, 2021; German et al., 2020). En la tabla 1 se evidencian algunas características particulares 
que diferencian los negocios inclusivos en el sector agrícola de los modelos de negocio tradicionales. 

Tabla. 1. Características de los modelos de negocio inclusivo 

Característica Concepto 
Autores que definen la característica 

 

Autogeneración de ingresos 

Permite generar ingresos propios en lugar de 

recibir ayudas financieras de entidades públicas 

o privadas 

Woodhill et al. (2012); Woodhill 

(2016); Maestre-Matos et al. (2019), 

Maestre-Matos et al., (2021) 

Mejora de la calidad de vida 
Ayuda a la mejora personal, los niveles de 

confianza, el estatus social 

Bustamante & Muñoz, (2017); 

Marquez et al., (2010); Maestre-

Matos et al. (2019), Maestre-Matos 

et al. (2021) 

Trabajo colaborativo entre la 

BdP y los demás actores 

Establece relaciones entre la BdP con otros 

actores en la cadena de valor, facilita el acceso a 

redes de negocio, relaciones con la 

administración y acceso a la información 

Márquez et al. (2010); Van 

Haeringen & de Jongh, (2010); 

Maestre-Matos et al. (2019), 

Maestre-Matos et al. (2021) 

Fuente: elaboración propia, basados en la revisión de la literatura. 

En la práctica, estos modelos de NI son influenciados por distintas instituciones. Para Veblen (1899), las 
instituciones son hábitos de pensamiento predominantes sobre relaciones y funciones particulares del 
individuo. Por su parte, North (1991) afirma que las instituciones son restricciones o limitaciones humanas 
que estructuran las diferentes interacciones políticas, económicas y sociales; dentro de las cuales se 
encuentran las restricciones formales, que incluyen las constituciones, las leyes, los derechos de propiedad, 
entre otras, las cuales están dirigidas a complementar las normas informales que están relacionadas con los 
comportamientos y hábitos culturales y tradicionales. En cuanto a la aplicación de las instituciones en la 
empresa, North (1990, 1994) afirma que "el empresario es el agente de cambio que responde a los incentivos 
creados en el marco institucional”. 

2.2. Las Instituciones formales y los agronegocios inclusivos 

Al hacer la revisión de la literatura sobre instituciones formales y agronegocios inclusivos, se encontró que 

dentro de las instituciones formales que afectan a este tipo de modelo de agronegocios inclusivos, se 

encuentran: Asistencia financiera y no financiera, Formación, Normas y Certificaciones, Políticas de 

Responsabilidad Social Corporativa de las Organizaciones y Prima de precio pagada por Comercio Justo, tal 

como se explica a continuación. 

 

Asistencia financiera y no financiera (AFyNoF): 

Son instituciones formales que pueden promover o desalentar el comportamiento productivo, que se ve 

reflejado en los ingresos de la compañía (Berry et al., 2006; North, 1990, 1992, 1994), con referencia al 

apoyo brindado al emprendedor en áreas como la comercialización, los recursos humanos, la gestión, etc. y 

que son prestados por el gobierno, el sector privado o ambos.  

Algunas investigaciones sugieren que, a mayores opciones crediticias al emprendedor, más oportunidades 

de emprendimiento (Aparicio et al., 2016). Sin embargo, otras investigaciones sugieren que la estructura 

financiera puede causar obstáculos en la creación de empresas (Van Auken & Neeley, 2000), generando 

desmotivación por emprender y aumentando las tasas de fracasos (Von Broembsen et al., 2005).   

Frente al sistema cooperativo, la problemática puede ser mayor por su estructura financiera y las pocas 

garantías que perciben los sistemas de créditos formales (Cubedo Tortonda, 2007; Lajara-Camilleri & 

Mateos-Ronco, 2012). Sin embargo, las cooperativas buscan entre ellas mismas medios para recibir 
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asistencia financiera y no financiera y mejorar la operación del negocio (reflejado en los ingresos), a través 

de gremios u asociaciones de apoyo (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2014). 

Estas aseveraciones permiten afirmar a manera de hipótesis:  

H1: “Existe una relación positiva entre asistencia financiera y no financiera con los ingresos (Ing).” 

AFyNoF => Ing 

 

Formación (Form): 

Según (Alvarez & Urbano, 2012) la formación es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos y 

competencias técnicas necesarias para iniciar una nueva empresa y/o su gestión empresarial. Otros autores 

(Busenitz et al., 2000; Davidsson, 1991; Takyi-Asiedu & Stephen, 1993) asocian la formación con la 

dimensión cognitiva que hace referencia a conocimientos y habilidades que las personas poseen para 

establecer y operar un negocio. Así, cualquier persona puede adquirirlas, ya que el espíritu emprendedor 

según Drucker (1985) es una disciplina y como tal puede ser aprendida.  

Así mismo, Buendía Martínez & Carrasco Monteagudo (2014) comprueban que, en el caso particular de 

cooperativas, la formación no es un factor significativo para el desarrollo de este tipo de negocio ya que con 

los requerimientos de formación y competencias de tipo específico de este sector (que no suelen encontrarse 

en los currículos universitarios), la formación no es un factor significativo para el desarrollo de este tipo de 

negocio, demostrando así que, a mayor nivel de educación en un país, menor importancia del sector 

cooperativo.  

A pesar de que muchos aportes teóricos afirman que la formación aumenta la actividad emprendedora, 

algunos estudios empíricos demuestran lo contrario (Dickson et al., 2008; Van Der Sluis et al., 2008). Se 

observa así que, a mayor educación, las personas tienen más oportunidades de conseguir un empleo con 

buenas condiciones (Kangasharju & Pekkala, 2002), estabilidad financiera y pocos riesgos (Dheer, 2017; 

Jones et al., 2012).  

Específicamente en poblaciones rurales la población sufre de bajos niveles de educación. Una de las 

causas de esta tendencia es que las generaciones jóvenes y mejor educadas migran en búsqueda de 

oportunidades laborales (Dabson, 2001). Por tanto, la experiencia de agricultores en el campo es el mayor 

recurso cognitivo de los empresarios agrícolas (Meccheri & Pelloni, 2006). 

La formación puede facilitar la ejecución del emprendimiento, que se ve reflejada en la organización y 

operación del negocio mostrado en los ingresos. Por lo anterior y en concordancia con lo expuesto se afirma 

que: 

H2: Existe una relación positiva entre formación y los ingresos de las empresas cooperativas. Form => 

Ing 

 

Normas y certificaciones (NyC): 

Existen diversas investigaciones que las relacionan (por ejemplo las del comercio justo) con los 

agronegocios (Ibanez & Blackman, 2016; Raynolds, 2002, 2009; Ruben & Fort, 2012), resaltándose el 

impacto positivo en los pequeños productores (Ruben & Fort, 2012; Snider et al., 2017) 

Las certificaciones no son de carácter obligatorio, pero son necesarias para ingresar y mantenerse en el 

mercado internacional (Avendaño et al., 2015; Lockie et al., 2015; Tallontire, 2007), o para generar una 

diferenciación en un sector con poca generación de valor agregado como lo es el sector agropecuario 

(Lizcano Prada & Lombana, 2018). 

En la investigación realizada por Astrid Fenger et al. (2017), se demuestra que la certificación en 

productos agrícolas tiene una influencia positiva en los ingresos, los cambios positivos en la calidad de vida 

del agricultor con sus familias y la generación de trabajo en equipo con los miembros de la cadena. Sin 

embargo, otros estudios afirman que la norma está diseñada para excluir al pequeño productor que no tiene 

capacidad técnica y económica para cumplir los estándares exigidos (Dolan & Humphrey, 2000). Por último, 

la investigación de Bray (2019a) concluye que las certificaciones voluntarias de sostenibilidad son un factor 

institucional que ayuda a configurar las estrategias relativas a los de medios de vida y al desarrollo regional, 

generando trabajo colaborativo entre los productores. Así, se pueden desprender las siguientes hipótesis: 

H3: Existe una relación positiva entre normas y certificaciones y asistencia financiera y no financiera 

(NyC => AFyNoF)  

H4: Existe una relación positiva entre normas y certificaciones y calidad de vida (CdV) (NyC => CdV)  

H5: Existe una relación positiva entre normas y certificaciones y los ingresos (NyC => Ing)  

H6: Existe una relación positiva entre normas y certificaciones y el trabajo colaborativo (TC) ((NyC => 

TC) 
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Prima de precio pagada por Comercio Justo (Inc): 

El comercio justo incluye dentro de su estructura de aplicación un incentivo económico adicional al precio 

del producto vendido en el mercado exterior. Este incentivo es pagado por el consumidor y recibido por el 

pequeño productor, con el fin de acortar la cadena productiva excluyendo intermediarios (Pelupessy & van 

Tilburg, 1994). Es decir, que el Comercio Justo busca la creación de redes de comercialización cada vez más 

equitativas que permitan la unión de los consumidores del norte con los productores marginados del sur 

(Raynolds, 2002). 

El comercio justo, a través de su prima de precio, puede elevar el nivel de vida de los agricultores no solo 

con el aumento de sus ingresos, sino por el trabajo cooperativo brindada al del pequeño productor; ayudando 

a mejorar sus condiciones productivas, educación y accesibilidad de servicios e información (Gould, 2003; 

Nicholls, 2002). 

Por último, se considera aquí la prima adicional otorgada por el Comercio Justo como un factor 

institucional, basándonos en el anuncio de North, (1990, 1991) que indicaba que los incentivos son una 

institución que fomentan o apoyan comportamientos o actividades específicas.   

H7: Existe una relación positiva entre incentivos y asistencia financiera y no financiera (Inc => 

AFyNoF)  

 

Política de Responsabilidad Social Corporativa de las organizaciones (PRSC): 

Específicamente en los agronegocios de productos con una orientación a la exportación, las 

comercializadoras se ven obligadas a involucrarse en acciones de responsabilidad social empresarial 

siguiendo los protocolos de sostenibilidad de las certificaciones (Lizcano-Prada & Lombana, 2018) para 

satisfacer los requerimientos del mercado (Bray, 2019). 

Por tales motivos, las comercializadoras, y siguiendo los requerimientos de las certificaciones, incluyen 

dentro de sus políticas determinadas, estrategias de capacitación al productor que fomentan la adopción de 

buenas prácticas agrícolas y la gestión sostenible (Muradian & Pelupessy, 2005), y lo que, potencialmente, 

mejora la resiliencia entre los medios de vida de las explotaciones de los productores inscritos (Bray, 2019). 

Lo anterior indica, que las comercializadoras, presionadas por el mercado, están pasando de la filantropía 

y lo transaccional a la responsabilidad social integral (relación bidireccional entre la empresa y el grupo 

social, en torno a la producción conjunta -trabajo colaborativos- de un bien o prestación de un servicio), tal 

como lo expresa Austin et al., (2004).  

Al revisar la literatura de los negocios inclusivos, se halló la existencia de una empresa “ancla” que puede 

ser el impulsador del negocio inclusivo a través de la asistencia económica y técnica en la creación del 

emprendimiento (Licandro, 2013). No obstante, para algunos autores la empresa “ancla” puede ser el soporte 

y no el generador del negocio inclusivo (Bustamante & Muñoz, 2017). 

En conclusión, la política de responsabilidad empresarial de las comercializadoras es un incentivo que 

fomenta el desarrollo de actividades específicas, por lo que es considerada una institución.  

Dada la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa, se establecieron las siguientes relaciones: 

H8: Existe una relación positiva entre la Política de Responsabilidad Social Corporativa y asistencia 

financiera y no financiera (PRSC => AFyNoF)  

H9: Existe una relación positiva entre la Política de Responsabilidad Social Corporativa y la Formación 

(PRSC => Form) 

H10: Existe una relación positiva entre la Política de Responsabilidad Social Corporativa y trabajo 

colaborativo (PRSC  => TC) 

2.3. Contexto de investigación 

Colombia ocupa el tercer lugar en América Latina en los índices de pobreza rural (FAO, 2018) representados 
por pequeños agricultores en unidades productivas familiares (considerados BdP). En el norte de Colombia 
(departamento del Magdalena), el proceso de producción y exportación de banano corresponde a un 29% de 
la producción total de banano del país (Min Agricultura, 2020) que se concentra en tres zonas geográficas 
(Antioquia, Guajira y Magdalena) siendo un ejemplo de negocio inclusivo (Maestre-Matos et al., 2021) 
donde pequeños productores se encargan de precosecha, cosecha y postcosecha, aportando el 34,35% de la 
producción de banano en Colombia (UPRA, 2020). La población en esta región tiene un alto nivel de 
necesidades básicas insatisfechas y se caracteriza por: i) su: bajo nivel de formación (69% de los trabajadores 
no tiene educación formal, 17% terminó educación básica, 12% terminó educación secundaria y 1% tiene 
estudios adicionales); ii) carece de servicios públicos (sin sistema de alcantarillado, deficiente manejo de 
desechos y residuos, y suministro de agua); y iii) un sistema de comunicación y de transporte irregular. A 
pesar de lo anterior, pequeños productores de banano se han organizado a través de 6 cooperativas (que han 
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evolucionado en número de asociados pasando de 173 a 335 en 30 años) cuyo objetivo principal es ser la 
intermediación entre el pequeño productor y las 2 comercializadoras internacionales principales actuales de 
la cadena del banano (CI Banasan, CI Tecbaco y Uniban). Dentro de los actores que intervienen en la cadena 
se encuentran 3 fundaciones que reciben donaciones de las comercializadoras (Banasan, Fundeban y 
Fundauniban), 4 instituciones de apoyo (Universidad del Magdalena, SENA, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Universidad Sergio Arboleda), 2 agremiaciones (Augura y Asbama), y otras organizaciones que 
apoyan la cadena de valor del banano de exportación (Maestre Matos et al., 2019; Maestre-Matos et al., 
2021). 

3. Metodología 

La complejidad de los modelos de negocio requiere un enfoque de investigación amplio. El método de esta 

investigación presenta un diseño de estudio de casos (Perry, 1998), el cual es aplicable cuando hay muchas 

más variables que datos observacionales en un fenómeno (características que presentan las cooperativas 

bananeras del Magdalena -Colombia- analizadas en esta investigación), por lo que el uso exclusivo de un 

enfoque cuantitativo o cualitativo no es suficiente para analizar el comportamiento de los fenómenos y 

problemas científico-sociales (Creswell & Tashakkori, 2008; Hernández Sampieri & Mendoza, 2008). 
Por ello, esta investigación se desarrolló bajo un diseño mixto (figura 2) que combina los enfoques 

cuantitativos (fase 1) y cualitativos (fase 2) (Johnson & Onwuegbuzie, 2004; Morse, 2003; Naveda et 

al., 2012) tal como se muestra en la figura 2.  

 

Figura. 2. Metodología de investigación 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de la literatura 

En el enfoque cuantitativo (fase 1) se desarrolló y aplicó un cuestionario a pequeños productores que 
permitió la determinación de factores institucionales formales, los cuales fueron validados con el análisis 
cualitativo que se realizó a partir de la aplicación y análisis de entrevistas (fase 2).  

En esta metodología, los datos a recoger en la fase 1 son seleccionados con base en determinadas 
hipótesis formuladas a partir de la revisión de literatura (Yin, 1989), siendo los resultados contrastados 
posteriormente en la fase 2 tomando como referencia las evidencias de las múltiples fuentes que convergen 
de forma triangular (Yin, 1989). El proceso de triangulación de la información realizada siguió lo indicado 
por Patton (1987), enfocándose en la triangulación de las fuentes (socios, gerentes, empleados), la 
triangulación de las técnicas de recopilación de la información (observación directa, entrevistas, encuestas) y 
los ajustes a un patrón (comparación constante con los hallazgos de la revisión de la literatura).  

Entre las ventajas de este tipo de metodología de investigación mixta está la profundidad, el contraste de 
datos, la robustez y el rigor en la investigación que permite explicar un problema de la ciencia desde una 
perspectiva holística (Hernández Sampieri, 2018). 

El número de casos analizados permitió la construcción de generalidades teóricas. Con respecto al 
número de casos analizados, si bien se menciona la saturación teórica de casos y la inexistencia de un 
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número ideal de casos, Eisenhardt (1989) enuncia que con menos de cuatro casos es difícil generar teoría con 
mucha complejidad, y empíricamente es probablemente un inconveniente” (Eisenhardt, 1989). Siendo para 
esta investigación el número de casos estudiados 6, que corresponden a la totalidad de los casos; lo que 
facilitó la construcción de generalidades teóricas, permitiendo además la replicabilidad de la investigación en 
los últimos casos analizados, que arrojaron resultados similares en cada caso. 

La unidad de análisis del estudio está compuesta por la totalidad de las cooperativas (Tabla 2: 6 
cooperativas: 335 asociados y 41 empleados) de banano de exportación del Departamento del Magdalena 
(Colombia), lo cual según la categorización de Yin (1989) corresponde a un estudio múltiple (diversos casos) 
y holístico (por la variedad de las fuentes de información y las técnicas de recolección) (Eisenhardt, 1989), 
que permite asegurar la validez y confiabilidad del método. 

Las cooperativas bananeras del Magdalena, que se caracterizan por agrupar a pequeños productores 
incluidos en la cadena de valor de banano, reúnen un total de 335 asociados, como se muestra en la tabla 2 y 
se encuentran ubicadas en Santa Marta y la Zona Bananera del departamento, caracterizados porque el 100% 
son productores exportadores con mercado definido y que utilizan la cooperativa como mecanismo de 
promoción y que el 97% de ellos tienen el producto certificado (Caracterización previa realizada de esta 
población (Maestre Matos et al., 2017)).  

Tabla. 2. Descripción de la unidad de análisis 
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ASOBARCOOP Río Frío 31 9% 5 10 4 1  

BANAFRUCOOP 
Santa 

Marta 
36 

11% 5 12 4 1  

COOBAFRIO Río Frío 53 16% 6 16 4 2  

COOBAMAG 
Guacamay

al 
62 

19% 8 19 6 2  

COOMULBANAN

O 
Orihueca 78 

23% 8 22 7 2  

EMPREBANCOOP Orihueca 75 22% 9 20 7 3  

Total  335 100% 41 99 32 11  

Fuente: elaboración propia 

Fase 1: Investigación cuantitativa: Resultados preliminares 

 
Recolección de datos cuantitativos. El proceso de recolección de datos cuantitativos consistió en el 
desarrollo de una encuesta a través de un cuestionario estructurado de 42 preguntas (ver anexo 1) realizado a 
99 socios de las cooperativas, superando en 14 unidades el muestreo mínimo obtenido. Las preguntas 
diseñadas son cerradas y se relacionan con la percepción de los pequeños productores (definida en una escala 
de Likert de 1 a -5 siendo 1 muy en desacuerdo y 5 muy de acuerdo) sobre el impacto de los factores 
institucionales en la creación de negocios inclusivos (medido a través de los ingresos, la creación de redes y 
la mejora en la calidad de vida). Para garantizar la validez del cuestionario, se realizó una revisión del mismo 
por de 2 expertos en el área de las preguntas realizadas y una prueba piloto con 5 pequeños productores.  

Para la determinación de la muestra de estudio, se siguió a Martínez (2012) que enuncia que cuanto más 
homogéneos sean los datos, menor número de muestras requeridas para la investigación. Por lo tanto, el 
tamaño de la muestra se determinó con la fórmula de población finita:  𝑛 = (𝑁 ∗ 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄)/ [(𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) 
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+ 𝑍 2 ∗ 𝑃 ∗Q)], donde N es la población (335); Z es el nivel de confianza (1,81); P probabilidad de éxito 
(0,97 calculado con la característica que menor porcentaje tiene de homogeneidad la población: 97% 
de los asociados tienen el producto certificado) y Q Probabilidad de fracaso (1-P = 0,03) . Por lo que 
aplicando la fórmula anterior se establecen un tamaño muestral mínimo de estudio de 84 pequeños 
productores, siendo para esta investigación 99 encuestas válidas realizadas a los socios de las cooperativas 
(15 adicionales al número mínimo requerido- Ver tabla 2). Todos estos cuestionarios fueron aplicados 
durante el período junio de 2016- febrero 2017.   

 El número de encuestados se determinó con la fórmula de población finita (Martínez, 2012) para una 
población homogénea con un p y q del 97% y 3% respectivamente. Todos estos cuestionarios fueron 
aplicados durante 2015-2017.   

La selección del número de socios a encuestar por cooperativas se realizó teniendo en cuenta el peso 
porcentual de la cantidad de pequeños productores de cada cooperativa sobre la población total de asociados 
(muestreo estratificado) y asegurando la aplicación del cuestionario a los gerentes de cada cooperativa (ver 
tabla 2/muestreo estratificado análisis cuantitativo). 
 
Análisis de datos cuantitativos. En esta etapa las respuestas de los encuestados fueron transcritas a una base 
de datos en Excel y posteriormente los datos fueron importados en el software SmartPLS para hacer el 
análisis cuantitativo de la influencia de los factores institucionales en el desarrollo de los negocios 
inclusivos, permitiendo validar las hipótesis planteadas con la revisión de la literatura, a través de un análisis 
de ecuaciones estructurales. Los hallazgos planteados en la revisión fueron la base para la formulación del 
modelo, que incluyó la definición de variables latentes y su relación entre sí.  
Con base en el modelo teórico, las hipótesis (relacionadas positivamente) que se van a probar con las 
ecuaciones estructurales se presentan en la tabla 3. 

Tabla. 3. Hipótesis basadas en el modelo teórico 

Hipótesis 
Descripción Representación 

simplificada 

H1 
Existe una relación positiva entre asistencia financiera y no 
financiera con ingresos. 

AFyNoF => Ing 

H2 Existe una relación positiva entre formación e ingresos. Form => Ing 

H3 
Existe una relación positiva entre normas y certificaciones y 
asistencia financiera y no financiera  

NyC => AFyNoF 

H4 
Existe una relación positiva entre estándares y certificaciones y 
calidad de vida. 

NyC => CdV 

H5 
Existe una relación positiva entre normas y certificaciones y los 
ingresos 

NyC => Ing 

H6 
Existe una relación positiva entre normas y certificaciones y el 
trabajo colaborativo 

NyC => TC 

H7 
Existe una relación positiva entre incentivos y asistencia 
financiera y no financiera 

Inc => AFyNoF 

H8 
Existe una relación positiva entre la Política de Responsabilidad 
Social Corporativa y asistencia financiera y no financiera 

PRSC => AFyNoF 

H9 
Existe una relación positiva entre la Política de Responsabilidad 
Social Corporativa y la Formación 

PRSC => Form 

H10 
Existe una relación positiva entre la Política de Responsabilidad 
Social Corporativa y trabajo colaborativo 

PRSC => TC 

Fuente: elaboración propia 

El método de ecuaciones estructurales (SEM) utilizado es el de mínimos cuadrados parciales (PLS), 
también conocido como modelización flexible (Wold, 1980); ya que no tiene en cuenta el tamaño de la 
muestra ni la distribución de los datos, y se basa en la varianza para modelar factores latentes formativos y 
reflexivos al mismo tiempo (Hair Jr et al., 2017). La principal característica de este tipo de modelo es que 
usa las variables manifiestas de los indicadores para medir las variables latentes, que no se miden 
directamente (Williams et al., 2009).  

Los indicadores fueron seleccionados teniendo en cuenta los valores que soportan con mayor fuerza el 
modelo y los ajustes realizados al mismo. De igual forma, a los modelos planteados se les realizaron las 
pruebas pertinentes para el tratamiento de PLS (Partial Least Square). En esta etapa se utilizó un modelo de 
ecuaciones estructurales para mostrar las relaciones causa-efecto de las instituciones formales y los negocios 
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inclusivos, realizando así un análisis de la información cuantitativa que permitió conocer algunos resultados 
preliminares de la investigación.  

Según Hair et al., (1998), el modelo PLS-SEM (: Partial Least Squares - Structural Equation Modeling 
o Modelación de Ecuaciones Estructurales con mínimos cuadrados parciales) (PLS-SEM, por sus siglas 
en inglés: Partial Least Squares - Structural Equation Modeling) es un algoritmo que utiliza 
simultáneamente el modelo estructural y el de medición. PLS-SEM permite así evaluar simultáneamente la 
fiabilidad y validez de las medidas de constructos teóricos (modelo externo o de medida) y la estimación de 
las relaciones entre estos constructos (modelo interno) (Casado Salguero et al., 2019; Castro & Roldán, 
2013). Por ello, una vez aplicado el modelo se realizó el proceso de evaluación que incluyó la validación de 
ambos modelos. Barclay et al. (1995) afirman que un modelo estructural es el que describe las relaciones 
causales entre las variables latentes. Por lo tanto, hay tantas ecuaciones como constructos explicados por las 
variables exógenas: 

 
 

Donde η ⃗ es el vector de variables endógenas, ξ ⃗ es el vector de variables exógenas, β es la matriz de 

coeficientes que relaciona las variables exógenas con las endógenas, θ es la matriz de coeficientes que 

relaciona las variables endógenas entre sí y (ς ) ⃗ es el vector de errores o términos de perturbación, que 

satisface la condición E(ξ ⃗ )=0. 

 

Fase 2: Investigación cualitativa: Validación de los resultados preliminares 

 
A través de la investigación cualitativa se desarrolla una segunda fase de la investigación, donde se validan 
los resultados preliminares de la investigación cuantitativa; lo que permitió triangular la información. 
 
Recolección de información cualitativa. Esta etapa corresponde a 43 entrevistas realizadas siguiendo un 
cuestionario semiestructurado con preguntas abiertas, que fueron respondidas por los pequeños productores, 
gerentes y empleados de las cooperativas (32 socios y 11 empleados). Ver tabla 2/datos recolectados análisis 
cualitativo. Las preguntas están relacionadas con la explicación del origen de la cooperativa, su situación 
actual y relacionadas con el funcionamiento de la cooperativa y los factores institucionales que afectan al 
desarrollo de la empresa cooperativa agrícola en la BdP. El tiempo medio para realizar una entrevista fue de 
aproximadamente 1,5 horas, estando el número de entrevistas determinado por la saturación teórica de la 
información (Maestre Matos et al., 2019) que según (Morse & Field, 1995) hace referencia a cuando la 
información obtenida en las entrevistas resulta redundante a las anteriores, no aportando información 
novedosa a la investigación. Así mismo, la selección de los entrevistados se hizo de forma intencional, con el 
fin de garantizar la diversidad de puntos de vistas y de discursos, no solo por los cargos ocupados en la 
cooperativa, sino por las características sociodemográficas de los pequeños productores, teniendo en cuenta 
que una misma persona no respondiera ambos cuestionarios (encuesta y entrevista), para triangular la 
información según la fuente (socios, gerentes y empleados). Adicionalmente, se realizaron observaciones 
directas mediante visitas a las fincas. Todas las entrevistas fueron desarrolladas durante el período agosto 
2017 – octubre 2017. 
 
Análisis de la información cualitativa. El análisis cualitativo partió de los hallazgos de la revisión 
bibliográfica y los resultados del análisis de información cuantitativa del PLS- SEM (fase anterior), que 
constituyeron los insumos principales (códigos) para el análisis de las entrevistas y las notas de observación 
directa, que fueron transcritas en un documento de texto. Esta técnica permitió la validación de los datos 
cuantitativos de la fase anterior. 

El proceso de análisis de los datos cualitativos (figura 3) se llevó a cabo utilizando la herramienta Atlas.ti 
en tres etapas: 1) Creación de palabras clave (a partir de la revisión bibliográfica y de los hallazgos 
resultados del PLS-SEM) denominadas en el Atlas.ti como creación de códigos; 2) Búsqueda de citas 
textuales que contengan contuvieran la palabra clave y guiaran el proceso de búsqueda de frases asociadas a 
los códigos en la información recogida. 3) Establecimiento de redes entre los códigos y las citas identificadas 
en el paso 2. Esto permitió establecer conexiones entre las palabras clave y la identificación de citas textuales 
de las entrevistas. De este modo, las conexiones se apoyan y ayudan a sacar conclusiones para el análisis 
cualitativo. 
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Figura. 3. Análisis de datos cualitativos. 

Fuente: elaboración propia  

4. Resultados 

Análisis cuantitativo: modelo de ecuaciones estructurales 
 
Validación del modelo externo 
Según el modelo teórico diseñado (figura 1) a partir de la revisión de la literatura, se muestra que el tipo de 
modelo que se relaciona es modelo de medida compuesto reflectivos, en donde cada variable latente es 
medida a partir de indicadores de variables manifestas que no se miden directamente.  

Este modelo fue evaluado siguiendo el procedimiento de evaluación del modelo de medida; en el que se 
observó que las cargas (λ) o correlaciones simples de los indicadores superan el valor de λ≥ 0,707 tal y como 
indican Carmines & Zeller (1979) (Ver figura 4 números ubicados entre círculos y rectángulos). En la tabla 4 
se muestra que de acuerdo con a lo indicado por Nunnally (1994), el coeficiente alfa de Cronbach, la 
fiabilidad compuesta (pc) (Werts et al., 1974) y el rho de Dijkstra & Henseler (2015) superan el valor de 0,7 
por lo que se puede considerar fiable el modelo de medida (tabla 4.). Por último, según Fornell & Larcker 
(1981) la varianza media extraída (AVE) representa al menos el 50% de los indicadores definidos. También 
se comprobó si los indicadores tenían validez discriminante, determinada por la HTMT (Henseler, J., Ringle, 
C.M., Sarstedt, M., 2015) (Tabla 5). 
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Figura 4. Modelo estructural de las instituciones formales 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del software SMART-PLS 
Aclaración de la representación gráfica: Círculos: variables latentes; rectángulos: indicadores; números ubicados entre variables latentes e 
indicadores: carga o peso del indicador λ; números ubicados entre flechas que comunican a variables latentes entre sí: coeficiente de relación entre 

variables latentes. 

Nomenclatura de las variables latentes: Inc= incentivos, Ing=Ingresos, PRSC= Política de Responsabilidad Social Corporativa, TC= Trabajo 
Colaborativo, Form= Formación, NyC= Normas y Certificaciones, CdV= Calidad de vida, AFyNoF= Asistencia financiera y no financiera 

Tabla. 4. Evaluación del modelo de medición 

Variables Latentes* 
Alfa de 

Cronbach 
Rho 

Fiabilidad 

Compiuesta 
(AVE) 

AFyNoF 0,702 0,722 0,869 0,769 

CdV 0,654 0,652 0,812 0,591 

Form 0,738 0,742 0,852 0,658 

Inc 0,866 0,866 0,904 0,653 

Ing 0,958 0,958 0,979 0,960 

NyC   0,890 0,896 0,932 0,821 

PRSC 0,899 0,924 0,922 0,665 

TC 0,678 0,754 0,814 0,595 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

Nota: *Asistencia financiera y no financiera = AFyNoF; Normas y certificaciones = NyC; Redes = TC; Incentivos=Inc; 

Política de Responsabilidad social corporativa= PRSC; Formación = Form; Ingresos= Ing; Calidad de vida= CdV 
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Tabla. 5. Validez discriminativa del modelo de medición 

Hipótesis   
Muestra 

Original (O) 

Significado 

(M) 

Desviación 

Estandar 
T- Students P Value 

H1 
AFyNoF => 

Ing 

-0,154 -0,148 0,134 1,148 0,126 

H2 Form=> Ing 0,152 0,130 0,213 0,713 0,238 

H3 
NyC => 

AFyNoF 

0,358 0,359 0,097 3,702 0,000* 

H4 
(NyC => 

CdV 

0,112 0,120 0,064 1,754 0,040* 

H5 NyC => Ing -0,421 -0,438 0,078 5,368 0,000* 

H6 NyC => TC -0,137 -0,125 0,172 0,799 0,212 

H7 
Inc => 

AFyNoF 

0,284 0,261 0,105 2,707 0,004* 

H8 
PRSC => 

AFyNoF 

0,316 0,304 0,103 3,080 0,001* 

H9 
PRSC=> 

Form 

0,606 0,628 0,091 6,656 0,000* 

H10 PRSC => TC 0,656 0,668 0,077 8,557 0,000* 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

Modelo Estructural: 
Como evaluación de la calidad del modelo, se utilizó el indicador de ajuste propuesto por Henseler (2017a, 
2017b) que arroja el residuo cuadrático medio estandarizado (SRMR) (Hu & Bentler, 1998), con un valor 
inferior a 0,10 (Ringle et al., 2009), que para este estudio equivale a 0,085 lo que refleja un buen ajuste para 
SRMR (Henseler, 2017a, 2017b; Hu & Bentler, 1998). 

En la evaluación del modelo estructural, los coeficientes oscilan entre +1 y -1 ver Tabla 6: Muestra 
original (O). Casi todas las hipótesis generan el mismo signo algebraico (+ o -) establecido en el modelo 
teórico, excepto la relación opuesta entre 1) Normas y Certificaciones con Calidad de Vida y 2) Normas y 
Certificaciones con Ingresos. Esta contradicción de signos entre el modelo teórico y los resultados del 
modelo indica que el modelo teórico no puede explicar las relaciones propuestas entre las variables 
implicadas. 

Tabla. 6. Evaluación de hipótesis de las instituciones formales 

Hipótesis   
Muestra 

Original (O) 

Significado 

(M) 

Desviación 

Estandar 
T- Students P Value 

H1 
AFyNoF => 

Ing 

-0,154 -0,148 0,134 1,148 0,126 

H2 Form=> Ing 0,152 0,130 0,213 0,713 0,238 

H3 
NyC => 

AFyNoF 

0,358 0,359 0,097 3,702 0,000* 

H4 
(NyC => 

CdV 

0,112 0,120 0,064 1,754 0,040* 

H5 NyC => Ing -0,421 -0,438 0,078 5,368 0,000* 

H6 NyC => TC -0,137 -0,125 0,172 0,799 0,212 

H7 
Inc => 

AFyNoF 

0,284 0,261 0,105 2,707 0,004* 

H8 
PRSC => 

AFyNoF 

0,316 0,304 0,103 3,080 0,001* 

H9 
PRSC=> 

Form 

0,606 0,628 0,091 6,656 0,000* 

H10 PRSC => TC 0,656 0,668 0,077 8,557 0,000* 

Nota: * indica el coeficiente de significación 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

Los resultados de la Tabla 6 muestran que la creación de redes se ve afectada de forma significativa por el 
PRSC y las NyC, apoyando así H10 y H7. Los Inc muestran tener un impacto significativo y positivo en la 
asistencia financiera y no financiera, apoyando así H3. Además, se demuestra estadísticamente la incidencia 
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positiva de la PRSC con la Form, validando H9. En cuanto a las normas y certificaciones y la CdV, dado que 
el coeficiente tiene el signo opuesto al establecido en H5, los datos no pueden explicar esta relación.  

Asimismo, las NyC y las PRSC muestran evidencia estadística de estar relacionadas positivamente con 
las ayudas financieras y no financieras, por lo que se aceptan H4 y H8. 

Por lo tanto, se rechaza H1 (existe una relación positiva entre la AFyNoF y los Ing), H2 (existe una 
relación positiva entre la Form e Ing) y H6 (existe una relación positiva entre las NyC e Ing mediada por 
AFyNoF). 

En el modelo de las instituciones formales, las R^2 son de 0,428 para AFyNoF, de 0,177 para la CdV, de 
0,369 para la Form, de 0,026 para los Ing y de 0,651 para el TC (figura 4). 

El análisis de la magnitud de los efectos de las relaciones reveló la importancia de la PRSC en el 
desarrollo de los NI en los factores formales. Esto crea un efecto positivo, principalmente en la generación de 
valor social, que es evidente en el TC entre empresas comerciales - cooperativas - pequeños productores. 
Asimismo, existe un efecto positivo entre la PRSC y Form, ya que las empresas comerciales se preocupan 
claramente por la formación de los pequeños productores tanto a nivel técnico como organizativo. 

Los Inc y la PRSC de las empresas también tienen un efecto moderadamente positivo sobre la AFyNoF, 
ya que estos factores institucionales proporcionan apoyo financiero, técnico y de bienestar social a los 
pequeños productores. 

Asimismo, las NyC han hecho que los pequeños productores, las empresas comerciales y las cooperativas 
trabajen juntos para cumplir los objetivos fijados y los requisitos de las entidades certificadoras. Sin 
embargo, dados los resultados del modelo, no es posible afirmar la influencia de los factores institucionales 
formales en el aumento de las ventas de los pequeños productores. 
 
Análisis cualitativo: validación de los resultados cuantitativos 
En esta sección, una vez culminado el proceso de pruebas de hipótesis, se contrastaron los resultados de la 
validación de los resultados cuantitativos del modelo de ecuaciones estructurales a través del análisis de las 
entrevistas y la observación directa realizada en las cooperativas, arrojando los siguientes hallazgos relativos 
a la de validación de hipótesis que se muestran en la tabla 7. 

Tabla. 7. Resultados del análisis cualitativo 

Hipótesis 

Representación 

simplificada Hallazgos en el análisis cualitativo 

Algunos comentarios que lo 

soportan 

H1 AFyNoF => Ing 

En las entrevistas se encontró que los 

productores asocian la generación de 

ingresos a factores como la demanda, el 

clima, la competencia, las condiciones de 

los cultivos; dejando a un lado los 

factores relacionados como AFyNoF 

(H1) y T (H2) 

"Los ingresos dependen de 

las ventas y lo que vendemos 

depende de la productividad 

del campo y de la cantidad 

de banano solicitada por la 

comercializadora" 

"La formación y el apoyo 

económico nos ayuda a ser 

mejor, pero no asegura 

nuestras ventas" H2 Form => Ing 

H3 NyC => AFyNoF 

A través de la aplicación de NyC se 

obliga a las cooperativas a realizar 

asistencia técnica, asesorías, auditorías y 

apoyo a mejoras en instalaciones, toda 

vez que se debe garantizar la continuidad 

de las NyC 

"Desde que estamos 

certificados con comercio 

justo, se nota el progreso y la 

ayuda no solo con asesorías y 

seguimiento, sino con 

mejoras en las instalaciones 

de nuestra finca" 

H4 NyC => CdV 

No se observa claridad de la relación; 

algunos comentarios dicen que los costos 

de la certificación son altos y no se 

recuperan rápidamente, disminuyendo 

CdV. Otros afirman que el bono de 

prima adicional ayuda a mejorar CdV 

"El bono adicional que nos 

da el comercio justo nos 

ayuda a mejorar algunas 

cosas de nuestras fincas y de 

nosotros mismos" 

"Las certificaciones es un 

gran esfuerzo, no solo 

económico sino de tiempo, 

que a veces no se ve 

recompensado" 
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H5 NyC => Ing 

NyC no garantiza las ventas de los 

pequeños productores; ya que varía 

según el comportamiento del 

consumidor, la relación entre la oferta y 

la demanda, gestión de las empresas 

comercializadoras y productividad de las 

fincas 

"Los ingresos dependen de 

las ventas y lo que vendemos 

depende de la productividad 

del campo y de la cantidad 

de banano solicitada por la 

comercializadora" 

H6 NyC => TC 

Las NyC han obligado a la creación de 

redes entre cooperativas, 

comercializadoras y pequeños 

productores 

"Nosotros trabajamos de 

forma conjunto: pequeño 

productor, cooperativa y 

comercializadora" 

H7 Inc => AFyNoF 

Con el pago de la prima se pueden 

realizar programas de formación, 

mejoras técnicas en las fincas, 

saneamiento básico y adecuaciones en el 

sistema de riego 

“La prima de comercio justo 

ayuda a realizar diferentes 

programas en la cooperativa” 

 

H8 PRSC => AFyNoF 

La política de RSC se ha convertido en 

promotora de proyectos y actividades 

que benefician a los pequeños 

productores. Los pequeños productores 

en las entrevistas mencionan que las 

empresas comercializadoras también les 

brindan asistencia técnica y apoyo al 

desarrollo de proyectos en materia de 

salud, educación y recreación de la 

comunidad.  

"Gracias a las 

comercializadoras y a sus 

fundaciones, las cooperativas 

y los pequeños productores 

recibimos apoyo en 

diferentes programas de 

salud, vivienda, deporte, 

educación. Son de gran 

ayuda para nosotros" 

H9 PRSC => Form 

Las empresas comercializadoras de 

banano más importantes del estudio son 

CI Banasan, CI Tecbaco y Uniban 

(CCSM, 2012). Utilizan fundaciones 

como Fundación Banasan, Fundeban y 

Fundauniban, respectivamente, como 

entidad operativa para las políticas de 

responsabilidad social corporativa, 

brindando capacitación y educación para 

ellos y sus familias 

H10 PRSC => TC 

Las comercializadoras apoyan la mejora 

de la cooperativa tras su creación y el 

establecimiento de relaciones de 

comercialización conjuntas. De hecho, 

según los cooperativistas, las 

comercializadoras actúan como "empresa 

ancla" que a través de su red une a 

diferentes partes interesadas en la cadena 

(cliente distribuidor internacional, 

cooperativa, pequeño productor, 

fundación, entre otros) 

"Las comercializadoras 

juegan un papel importante 

en nuestro desarrollo, 

además de ser nuestro 

principal cliente directo, nos 

ayudan, nos apoyan y son 

quienes nos conectan con el 

cliente externo; por eso es 

tan importante la relación 

con ellos" 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

5. Discusión 

Dentro de los hallazgos determinantes de esta investigación se tiene que no se evidencia relación entre la 
generación de ingresos en negocios inclusivos de los agronegocios y factores instituciones tales como 
formación, asistencia financiera y no financiera y normas y certificaciones; ya que, según los productores, 



16 Maestre Matos, L.M., Lombana Coy, J., Mesías Díaz, F.J. & Páez Cabas, A.P. Revesco (145) 2023: 1-23 

los ingresos (cajas producidas x precio) también dependen de la productividad de las fincas y de las 
condiciones ambientales del momento. Estos hallazgos tienen relación a los definidos por Bacon (2005) y 
Beuchelt & Zeller (2011), quienes confirmaron que en la industria del café aunque los precios recibidos por 
saco son más altos, los productores certificados obtuvieron un ingreso menor que los convencionales. 
Asimismo, Snider et al. (2017) concluyeron que los incentivos financieros para los agricultores certificados 
son débiles o no pueden ser probados (Ibáñez & Blackman, 2016) y Snider et al. (2017) descubrieron que los 
beneficios para los pequeños productores (asistencia financiera y no financiera, formación) son débiles 
cuando participan en certificaciones voluntarias, aunque crean beneficios no financieros en las cooperativas 
que incluían una mejor gestión y resistencia. 

En investigaciones relacionadas con el café (Bacon, 2005; Beuchelt & Zeller, 2011; Ibáñez & Blackman, 
2016; Snider et al., 2017), se determinó que las certificaciones ayudan a mejorar la estructura organizativa de 
las cooperativas pero no se reflejan necesariamente en mayores ingresos o mayor rentabilidad (Reficco 
2010). 

Algunos autores confirman que no es posible demostrar el impacto positivo en los pequeños productores 
(Beuchelt & Zeller, 2011; Ibáñez & Blackman, 2016; Snider et al., 2017) de la aplicación de normas. 
Incluso, según (Dolan & Humphrey (2000) las normas excluyen a quienes carecen de la capacidad técnica y 
económica para cumplir con las normas exigidas. 

Otro de los hallazgos importantes fue la relación existente entre los incentivos generados por las 
certificaciones de comercio justo con AFyNoF y la creación de redes que se ve afectada por la PRSC y NyC.  
Estos resultados están en consonancia con las conclusiones presentadas, por ejemplo, por Gould (2003) y 
Nicholls (2002), quien afirma que, gracias al comercio justo, los pequeños productores reciben ayuda para 
mejorar sus condiciones productivas, su educación y su acceso a los servicios y a la información. 

Como resultado de esta interacción, las empresas comercializadoras apoyan la mejora de la cooperativa 
tras su creación y el establecimiento de relaciones de comercialización conjuntas. Estos resultados están en 
línea con los presentados por Bustamante & Muñoz (2017); ellos afirman que estas empresas -las 
comercializadoras- son una empresa ancla que apoya el negocio inclusivo, así lo demostraron en su estudio 
realizado en Colombia. Sin embargo, Licandro (2013) afirma que en algunas cooperativas, la empresa 
comercial es el motor del emprendimiento. Además, existe un consenso sobre la importancia de las empresas 
comercializadoras en el desarrollo de la agroindustria y su afán por seguir protocolos y certificaciones de 
sostenibilidad (Lizcano-Prada & Lombana, 2018). 

6. Conclusiones 

La BdP está inmersa en los negocios inclusivos como iniciativa empresarial y juega un papel importante 
dentro de una cadena de valor para obtener beneficios económicos e inclusión social. Las instituciones que 
influyen en su desarrollo son necesarias para la creación de valor, sin embargo, cuando son formales 
(normas, leyes y constituciones), podrían restringir el comportamiento de las empresas en la forma de 
políticas, normas y certificaciones de responsabilidad social corporativa. 

En cuanto a las ayudas financieras y no financieras, tienen una relación positiva con los incentivos, las 
normas y certificaciones y la política de responsabilidad social de las empresas. Esta última con un efecto 
específico en la empresa cuando hay una empresa ancla que apoya todo el proceso. De hecho, las empresas 
ancla, junto con las demandas del mercado, facilitan la creación de redes influidas por factores formales 
como las normas, las certificaciones y la política de responsabilidad social de las empresas. 

El modelo de ecuaciones estructurales no pudo demostrar la influencia de las normas y certificaciones en 
la calidad de vida, debido a la falta de claridad en cuanto a su efecto (ya sea positivo o negativo). Además, la 
creación de valor económico de los negocios inclusivos, medida a través de los ingresos, no muestra ninguna 
relación entre los factores institucionales formales y los ingresos. 

En cuanto a la política de responsabilidad social corporativa, las empresas comerciales desempeñan un 
papel importante en la creación de valor social en los negocios inclusivos, al trabajar con cooperativas y 
pequeños productores, de nuevo como empresa ancla. Esto se confirma con la asistencia financiera y no 
financiera y la formación de los pequeños productores. Las políticas de las empresas comerciales tienen un 
impacto positivo en los pequeños productores y son calificadas como uno de los efectos más altos en la 
variable de creación de redes. 

Por el contrario, las normas y certificaciones representan un costo adicional para los pequeños 
productores. Esto parece reducir los ingresos y la rentabilidad de los pequeños agricultores. Sin embargo, 
desde un punto de vista no financiero, se argumenta que los beneficios que aportan estas normas, 
principalmente el comercio justo, ayudan a mejorar la calidad de vida de los cooperativistas y sus familiares, 
mostrando las instituciones con mayores efectos sobre esta variable. 
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Finalmente, esta investigación abre nuevas líneas relacionadas con los factores institucionales y los 
negocios con la BdP, en las que se podrían incluir factores como las políticas gubernamentales, la 
infraestructura y el nivel tecnológico, entre otras instituciones, como modelos de negocio alternativos.   
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8. Anexo I. Formato de Cuestionario de Factores Institucionales 

Por favor, responde las siguientes preguntas: CONSIDERA USTED QUE… 

Pregunta 
Muy en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Los estándares han ayudado al proceso de organización 
como cooperativa 

NC1 
        

Las certificaciones incentivan el desarrollo del productor 
y su mejoramiento de calidad de vida 

NC2 
        

Las certificaciones generan un alto costo para las 
cooperativas y sus productores 

NC3 
        

Las certificaciones muestran las exigencias impuestas por 
el mercado para poder exportar 

NC4 
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La formación es indispensable para mejorar su 
participación como socio productor de una cooperativa 

F1 
        

Los diferentes programas de formación y ayudas 
brindadas por entidades como el SENA, Fundaciones y/o 
Universidades son adecuadas para el desarrollo del 
negocio 

F2 

        

Los programas de formación han mejorado la forma de 
administrar y tomar decisiones de la cooperativa 

F3 

        

Las capacitaciones recibidas le han permitido mejorar las 
actividades que desarrolla en su finca 

F4 
        

Las capacitaciones recibidas ayudan a generar desarrollo 
cooperativo y a pensar en incluir a los pequeños 
productores en el negocio bananero 

F5 

        

Para la inclusión de los pequeños productores en la 
cadena de valor del banano a través de las cooperativas 
se requiere de asistencia financiera y no financiera de 
diferentes entidades externas 

AF1 

        

Las capacitaciones y asistencia técnica que recibe de 
entidades externas son suficientes para su proceso de 
formación como socio cooperativo 

AF2 

        

El apoyo financiero por parte de entidades externas es el 
adecuado 

AF3 
        

Las asistencias financieras y no financieras han ayudado 
al surgimiento del negocio inclusivo a través de las 
cooperativas 

AF4 
        

Los incentivos otorgados en el desarrollo del negocio 
inclusivo por el cumplimiento de las certificaciones 
exigidas por el mercado son suficientes 

I1 

        

Los incentivos representan una motivación para la 
construcción de negocios inclusivos con el pequeño 
productor 

I2 

        

Las primas otorgadas llegan a mejorar la calidad de vida 
del pequeño productor 

I3 
        

Los incentivos brindados al pequeño productor y al 
trabajo cooperativo son adecuados 

I4 
        

Las organizaciones existentes velan por que el 
cumplimiento de los objetivos planteados al otorgar 
ayudas e incentivos al pequeño productor  

I5 

        

La actitud de responsabilidad con la sociedad, 
especificamente con los pequeños productores, 
demostrada por la comercializadora es adecuada. 

ARS 1 
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El impacto social que ha surgido con la inclusión del 
pequeño productor en la cadena de valor a través de las 
cooperativas es alto 

ARS 2 

        

Las fundaciones han materializado de forma adecuada el 
sentido de responsabilidad social que tienen las 
comercializadoras  

ARS 3 

        

El beneficio compartido entre todos ha sido una actitud 
positiva que mueve el negocio inclusivo en la cadena 
productiva del banano 

ARS 4 

        

Las exigencias del mercado han ayudado favorablemente 
al desarrollo del pequeño productor   

ARS 5 

        

Se evidencian cambios positivos en la vida del pequeño 
productor, motivado por la actitud de responsabilidad 
social y de cooperación de sus miembros 

ARS 6 

        

El tener como eje central el principio de cooperación ha 
ayudado al desarrollo de sus actividades como prequeño 
productor 

UCOOP1 

        

El principio de trabajo conjunto entre los pequeños 
productores ha permitido la generación de beneficio 
mutuo entre los asociados  

UCOOP2 

        

Los pequeños productores han utilizado la unión a través 
de las cooperativas como un mecanismo para salir 
adelante 

UCOOP3 

        

Los pequeños productores a través del trabajo 
cooperativo han logrado ser incluidos en la cadena de 
valor del banano 

UCOOP4 

        

Es necesario el trabajo colaborativo a través de redes en 
los pequeños productores 

RA 1 
        

El trabajo realizado por la cooperativa de ser el eje que 
une la red de los pequeños productores y la 
comercializadora es el adecuado 

RA 2 

        

Los lazos fuertes de cooperación existentes entre la 
cooperativa y los pequeños productores son necesarios 

RA 3 
        

Los lazos de trabajo conjunto entre la cooperativa y la 
comercializadora son adecuados 

RA 4 
        

Los vínculos del pequeño productor con entidades de 
apoyo y fundaciones son adecuados 

RA 5 
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Los vínculos del pequeño productor con la comunidad 
son adecuados 

RA 6 
        

Los vínculos del pequeño productor con el gobierno son 
suficientes 

RA 7 
        

Es necesario el apoyo que se genera entre los pequeños 
productores a través de las cooperativas 

CS 1 
        

Los vínculos para el desarrollo de proyectos conjuntos 
que beneficie a todos los pequeños productores son 
fuertes 

CS 2 
        

El soporte financiero brindado a los pequeños 
productores por parte de la cooperativa es adecuado 

CS 3 
        

La relación entre los pequeños productores es 
indispensable para el desarrollo del negocio inclusivo a 
través de las cooperativas 

CS 4 
        

El apoyo moral de los pequeños propietarios en momento 
de crisis económica de los pequeños productores es 
necesaria 

CS 5 

        

La confianza existente entre los pequeños productores es 
adecuada 

CS 6 

        
 

 

 
 
 
 


