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1. Introducción

El vertiginoso proceso de internacionalización
de la actividad económica que está teniendo lugar
en los últimos años ha planteado nuevos desafíos a
las empresas que pretenden desarrollar sus activi-
dades más allá de sus fronteras. Entre estos desafíos,
la distancia cultural, determinada por las diferen-
cias en las características generales del país de ori-
gen y el país de destino de la inversión, ha adqui-
rido una notoriedad singular. De hecho, hace algu-

nos meses, INDITEX, una de las principales mul-
tinacionales españolas, se vio obligada a poner en
marcha una campaña en los medios de comunica-
ción israelíes en la que pedía disculpas por haber
comercializado tejidos híbridos de algodón y lino
considerados prohibidos por la ley judía. Este inci-
dente parece poner de manifiesto cómo cuando las
diferencias culturales entre dos países son acentua-
das, los costes de las empresas que quieren intro-
ducirse en ellos son más elevados. En este contex-
to, el presente artículo pretende analizar el papel
que juega la distancia cultural en el proceso de
internacionalización de las empresas desde dos
perspectivas aparentemente enfrentadas, la teoría
de los costes de transacción y la teoría de las capa-
cidades organizativas. �
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Con esta finalidad, una vez concluida esta in-
troducción, se pasa a  un segundo apartado con una
breve descripción del concepto de distancia cultu-
ral. En el tercer apartado se procede a la vincula-
ción de los elementos integrantes de la teoría de
los costes de transacción con la distancia cultural
para analizar el tipo de inversión directa en el
extranjero (IDE) más adecuada según sus caracte-
rísticas. En el cuarto apartado se procede a realizar
el mismo análisis pero desde la perspectiva de la
teoría de las capacidades organizativas, obtenien-
do una visión diferente de la anterior. En el quinto
apartado se trata de ofrecer una marco integrador
que trata de explicar la complementariedad de
ambas teorías gracias a la inclusión en el estudio
de la variable moderadora «riesgo país». Final-
mente, en el sexto y último apartado se analizan las
implicaciones que estas teorías suponen para la toma
de decisiones de los directivos. De hecho, estas
conclusiones pueden servir en cierta medida como
orientaciones para las empresas que van a desarro-
llar su actividad en países culturalmente distantes.

2. Concepto de distancia cultural

Pese a que la expresión distancia cultural apare-
ce frecuentemente en la literatura sobre internacio-
nalización de empresas, no existe consenso en la
definición de este concepto. Hill et al. (1990) con-
sideran que es «la distancia percibida entre el país
de origen y el extranjero en términos de cultura, sis-
tema económico y prácticas de negocios».
Alrededor de esta idea, se han empleado otras
expresiones análogas como «distancia psíquica»
(Sousa y Bradley, 2006; O´Grady y Lane, 1996),
«distancia geográfica» (Ojala y Tyrväinen, 2007;
Terpstra y Yu, 1988) o «distancia geocultural»
(Goodnow y Hanz, 1972). La distancia cultural no
es sino una manifestación de una concepción arrai-
gada en la literatura conforme a la cual la empresa
es una entidad viva que madura al adquirir expe-
riencia en los mercados internacionales. En un prin-
cipio, las empresas se dirigen a países culturalmen-

te similares ya que la transferencia de técnicas de
gestión y valores domésticos es más difícil cuando
el entorno operativo es muy diferente al país de ori-
gen (Xu, 2006). Una vez que las empresas han
adquirido experiencia, competencia y confianza, se
dirigen a países cuyos valores culturales son diver-
sos. En un esfuerzo integrador, Almodóvar (2007)
define la distancia cultural como «el factor que
recoge las diferencias culturales relativas a la forma
de hacer negocios y todas las contingencias propias
del país de destino que dificultan el buen entendi-
miento y el desarrollo de las diferentes transaccio-
nes y acuerdos comerciales». Dentro de estas dife-
rencias culturales entre el país de origen y destino
cabe mencionar «el idioma, los valores sociales, el
sistema político, la educación» (Terpstra y Yu,
1998) y «la ética en el trabajo, la estructura social y
la ideología» (Ekeledo y Sivakumar, 1998; Good-
now, 1985). En definitiva, la distancia cultural hace
referencia a la forma idiosincrásica de hacer nego-
cios en un determinado país.

3. La teoría de los costes de transacción y
la distancia cultural como determinantes
de la inversión directa en el extranjero

3.1. Planteamiento general

En general, los costes derivados de la distancia
cultural existente entre el país de origen de una
empresa internacionalizada y el país destinatario
de su inversión pueden ser analizados a la luz del
marco de la teoría de los costes de transacción
(Coase, 1937; Williamson, 1985). La teoría de los
costes de transacción, situada dentro de la perspec-
tiva contractual económica, se ocupa de la deter-
minación del límite eficiente de la empresa. Con
esta finalidad, estudia los costes asociados a la uti-
lización de la empresa o el mercado como meca-
nismos de gobierno de las transacciones. Su pro-
pósito es buscar una forma de gestión que pueda
minimizar los costes de realización y seguimiento
de las transacciones. Estos costes se pueden ma- �
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nifestarse ex ante o ex post. Los costes ex ante vie-
nen dados por la identificación y contacto de las
partes que intervienen en la transacción (costes de
información) y la redacción de las cláusulas y con-
diciones del contrato (costes de negociación). Los
costes ex post se refieren al aseguramiento del cum-
plimiento de lo acordado y a la protección frente a
las consecuencias negativas del incumplimiento
(costes de garantía). La teoría de los costes de trans-
acción señala que en un contexto de racionalidad
limitada y oportunismo de los agentes, las transac-
ciones serán interiorizadas en la empresa cuando
impliquen a activos específicos, en condiciones de
gran incertidumbre del entorno, y con una alta fre-
cuencia de la relación de intercambio. La gestión
eficiente como fuente de competitividad de la
empresa es, por lo tanto, el fundamento de la teoría
de los costes de transacción. Esta eficiencia depende
en gran medida del logro de un equilibrio entre el
control y el coste de los recursos comprometidos. 

Algunos autores como Hennart y Reddy (1997),
Rugman (1986) y Hill y Kim (1988), han analizado
la importancia de la distancia cultural como uno de
los costes de transacción de la empresa multinacio-
nal.  Para ello, han partido de la idea básica de que
las diferencias culturales entre países suponen un
mayor coste para las multinacionales que desean
introducirse en sus respectivos mercados. Davidson
(1982, 1984) señala, en este sentido, que las empre-
sas prefieren entrar en mercados similares ya que
ello facilita la transferencia de los recursos necesa-
rios para desarrollar su actividad, asegura la deman-
da del producto y reduce la incertidumbre. De este
modo, todo parece indicar que la empresa multina-
cional, a la hora de internacionalizarse en países
culturalmente distantes, optará por la interioriza-
ción de las transacciones en filiales de plena propie-
dad. Por el contrario, cuando la empresa se dirija a
mercados culturalmente próximos, parece que la
opción más eficiente son las formas de entrada de
tipo contractual con un bajo compromiso de recur-
sos. Estas alternativas resultan congruentes con la
lógica de la teoría de los costes de transacción, ya
que la distancia cultural parece elevar los costes,

determinando la preferencia por la internalización a
través de filiales de plena propiedad. En cualquier
caso a la hora de valorar la forma más eficiente de
internacionalización de la empresa, es preciso tener
en cuenta los costes de información, negociación y
garantía derivados de la distancia cultural.   

3.2. Costes de información, negociación y
garantía 

Respecto a los costes de información parece
lógico afirmar que cuando aumenta la distancia cul-
tural la transferencia de información entre la empre-
sa que desea internacionalizarse y el mercado es
más costosa (Anderson y Gatignon, 1986). Erramili
y Rao (1993) señalan también que en mercados cul-
turalmente próximos el coste de adquirir informa-
ción es próximo a cero. Por esta razón, puede decir-
se que la distancia cultural encarece la búsqueda de
la información determinando que el mercado actúe
de forma imperfecta. En el caso de la adquisición de
conocimiento tácito específico propio de un país
culturalmente diferente, el funcionamiento del mer-
cado es especialmente ineficiente. La experiencia y
el saber hacer no es una commodity fácilmente
accesible. La falta de conocimiento de un ámbito
local determina que la empresa tenga que incurrir
en mayores costes de adquisición, interpretación y
absorción de la información (Madhok, 1997). En
estas circunstancias es necesario realizar una mayor
inversión, y aún así, la transferencia de información
no está garantizada ya que el conocimiento especí-
fico local es un subproducto del desarrollo de acti-
vidades en una industria o país.

Como se ha señalado anteriormente los costes de
negociación son aquellos que se derivan de la elabo-
ración de acuerdos contractuales. Obviamente la ne-
gociación entre agentes culturalmente diferentes in-
crementa los costes de operar en el mercado de la
empresa que pretende internacionalizarse. Boyaci-
giller (1990) apunta en esta línea que al aumentar la
distancia cultural son más frecuentes los malenten-
didos y desacuerdos. �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 2955 
DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

23

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

LA DISTANCIA CULTURAL EN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA



Por último, las empresas incurren en costes de
garantía para asegurar el cumplimiento de lo acor-
dado. Estos costes pueden verse afectados por el
oportunismo que puede surgir entre los agentes
económicos que operan en mercados culturalmen-
te diferentes. También hay que tener en cuenta en
este sentido que los costes de litigar en un país con
un ordenamiento jurídico distinto son mayores. 

3.3. Relaciones entre la distancia cultural y la
especificidad, recurrencia e incertidumbre
de las transacciones

Como se ha señalado con anterioridad, la espe-
cificidad de los activos, la incertidumbre del entor-
no, y la frecuencia de la relación de intercambio
generan imperfecciones en el funcionamiento del
mercado que determinan la interiorización de las
transacciones en la empresa. En este sentido,
resulta claro que la distancia cultural es un factor
que modula la especificidad e incertidumbre de las
actividades de internacionalización empresarial
incidiendo directamente sobre el coste de su reali-
zación. Autores como Chen y Hennart (2002) han
puesto de manifiesto como a medida que aumenta
la distancia cultural se incrementa también la espe-
cificidad de las transacciones ya que «la forma en
que las empresas se comunican con los consumi-
dores a través de los mass media tiende a ser cul-
turalmente específica». La especificidad genera
interdependencia, inhibe la adaptabilidad e incre-
menta la vulnerabilidad de la firma al oportunis-
mo, por ello la teoría de los costes de transacción
indica que en presencia de activos especializados
es racional optar por un nivel más alto de integra-
ción y control. Por otra parte, las empresas que se
dirigen a mercados culturalmente distantes se
enfrentan a la incertidumbre derivada de la falta de
familiaridad con un país concreto y del coste de
conseguir el consumo necesario. Los trabajos de
Contractor (1984), Anderson y Gatignon (1986) y
Zhao, Luo y Suh (2004) destacan como en aquellos
países en los que existe un elevado riesgo las empre-

sas buscan un bajo compromiso de recursos.
Concretamente, Anderson y Gatignon (1986) reali-
zan una distinción entre incertidumbre externa e
interna. La incertidumbre externa está relacionada
con la impredecibilidad del entorno externo en el
que la empresa va a operar. Esta incertidumbre es
habitualmente conocida como riesgo país y puede
manifestarse como inestabilidad política o fluctua-
ciones económicas que incrementan la necesidad de
control. La incertidumbre interna hace referencia a
la incapacidad de la organización para valorar el
rendimiento de sus agentes. Desde esta perspectiva,
se considera que la distancia cultural es una forma
particular de incertidumbre interna ya que la empre-
sa inversora se encuentra con dificultades a la hora
de valorar el comportamiento de sus socios locales.

Como es sabido, la idea de recurrencia implica la
interacción frecuente y especializada entre dos acto-
res que genera una dependencia mutua. Con carácter
general no es fácil determinar el efecto de la distan-
cia cultural sobre la recurrencia de las transacciones,
pero cabe pensar que la reiteración de las actividades
puede verse reducida en ocasiones como consecuen-
cia de la desconfianza hacia la gestión local de
socios extranjeros de entornos culturales diferentes.
No obstante, hay que tener en cuenta que el desarro-
llo de una actividad con carácter continuado depen-
derá de los propósitos de la empresa.

Así pues, es posible observar cómo, desde la
óptica de la teoría de los costes de transacción, la
distancia cultural incrementa los costes de la empre-
sa hasta tal punto que resulta más apropiada la inter-
nalización de las actividades en el extranjero, o
dicho de otra forma, desarrollar la actividad a través
de modalidades que supongan la plena propiedad. 

4. La teoría de las capacidades
organizativas como determinante de la
inversión directa en el extranjero

La Teoría de las Capacidades Organizativas
(Kogut y Zander, 1993; Madhok, 1997) tiene sus
raíces en la Teoría de Recursos (Penrose, 1959;
Barney, 1991; Grant, 1991; Peteraf, 1993; Amit �
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y Schoemaker, 1993), en la Teoría del Compor-
tamiento Organizativo (Cyert y March, 1963) y en
la Teoría Evolutiva (Nelson y Winter, 1982). Su
objeto de estudio se centra en la problemática de la
transmisión de conocimientos entre empresas
localizadas en diferentes países, así como en la
modalidad de entrada que debe utilizar para poten-
ciar sus capacidades y, con ello, generar valor.
Según Madhok (1997), esta perspectiva se basa en
los supuestos de racionalidad limitada e incremen-
talismo y dota a las rutinas organizativas de un
papel central para determinar el comportamiento
de la empresa (Cyert y March, 1963; Nelson y
Winter, 1982; Winter, 1987). La empresa se conci-
be como un conjunto de recursos transferibles y
relativamente estáticos que son transformados en
capacidades a través de procesos dinámicos e
interactivos específicos de la empresa (Amit y
Schoemaker, 1993). 

Al estudiar esta teoría debe tenerse en cuenta
que la minimización de los costes de transacción
dejan de ser el eje central de la toma de decisiones,
ahora la clave del razonamiento va a estar en la
expansión de las capacidades de la empresa
(Kogut y Zander, 1992, 1993) con la finalidad de
desarrollar y desplegar sus conocimientos y, de
esta forma, generar valor. Por todo ello, la empre-
sa debe fijarse en los tipos de conocimientos que
precisan para realizar las operaciones en el extran-
jero de manera exitosa y en el tipo de conocimien-
tos que posee, de esta forma el tipo de IDE a ele-
gir será aquella que consiga maximizar el valor de
la empresa a través del ajuste del nivel de conoci-
mientos requeridos. Con respecto a la distancia cul-
tural resulta observable que, según Kogut y Zander
(1993), cuando se transfieren conocimientos es
preciso tener en cuenta a las personas responsables
de su decodificación en el país de destino, de
modo que cuantas más diferencias haya entre
ambos países a nivel idiomático y social, mayores
serán las probabilidades de que la transmisión no
se realice de manera exitosa. Al mismo tiempo,
Madhok (1997) argumenta que la aplicabilidad de
las capacidades organizativas en países con una

distancia cultural elevada, se ve erosionada por la
falta de conocimientos específicos del mercado al
que se dirigen. De esta forma, y según recoge
explícitamente Sánchez Peinado (2004), cuando
existe una elevada distancia cultural las rutinas
organizativas que son operativas en el país de ori-
gen pueden no serlo en el país de destino. Esto
impide la transferencia de capacidades dentro de la
empresa (Xu, 2006; Madhok, 1997) y para preve-
nir la erosión de valor, las empresas deben colabo-
rar con las entidades locales del país extranjero
cuyas rutinas están mejor adaptadas a las condi-
ciones locales (Erramilli et al., 2002).

Así pues, la teoría de las capacidades organiza-
tivas pone de manifiesto la necesidad de realizar
un análisis entre las capacidades disponibles y
aquellas  que se precisan para el correcto funcio-
namiento de la inversión en el extranjero. En rela-
ción a la distancia cultural se produce un desajus-
te pronunciado, ya que las capacidades que posee
la empresa en el mercado de origen se ven erosio-
nadas al dirigirse a países culturalmente distintos,
por lo que deberá elegir una IDE que le provea de
las capacidades que precisa para afrontar esta
situación. Por ello, el tipo de modalidad de entra-
da que se considerará preferible desde esta pers-
pectiva es la que contempla la colaboración con un
socio local, es decir, a través de una joint venture
internacional (IJV).

5. Un enfoque integrador entre la distancia
cultural y el tipo de inversión directa en
el extranjero

En los apartados anteriores se ha analizado la
incidencia que tiene la distancia cultural sobre la
elección del tipo de IDE, llegando a conclusiones
opuestas según el enfoque teórico elegido. Sin
embargo, tales resultados no tienen por qué res-
ponder a una oposición teórica donde sólo una de
las perspectivas responda correctamente al com-
portamiento empresarial. De esta forma, en oca-
siones las empresas pueden seguir el compor- �
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tamiento descrito por una de las teorías y, al cambiar
una determinada situación, se modifica el sentido
de la decisión sobre la modalidad de entrada para
seguir la orientación marcada por la otra teoría. 

En este artículo se parte del supuesto de que
tiene que haber un factor condicionante que tiene
la capacidad de marcar un punto de inflexión en la
toma de decisiones. 

Este supuesto factor condicionante fue analiza-
do anteriormente por Agarwal (1994) quien señala
que el motivo por el cuál las empresas pueden ele-
gir una IJV en unas ocasiones  y en otras una filial
de plena propiedad es la presencia de variables
moderadoras1 que alteran el resultado de la inver-
sión. Sin embargo, fueron Brouthers y Brouthers
(2001) quienes dieron soporte empírico a lo que ya
intentó Agarwal (1994) demostrando que, a través
de la interacción de la distancia cultural con la
variable moderadora del riesgo de la inversión, el
tipo de modalidad de entrada elegida se veía alte-
rada. Trabajos más recientes como el de Quer et al.
(2007) también analizan la fuerte relación que
existe entre la distancia cultural y el riesgo país a
la hora de determinar la modalidad de entrada. Por
tanto, es posible observar cómo diversos estudios
han tratado de explicar las contradicciones en la
relación de la distancia cultural y la IJV incluyen-
do en el análisis variables moderadoras, eligiendo
mayoritariamente aquéllas que se relacionan con el
riesgo de la inversión en el país extranjero, es
decir, el riesgo país.  Para saber de qué manera va
a incidir en el efecto de la distancia cultural sobre
el tipo de IDE hay que analizar previamente cómo
afecta este factor a la empresa. De esta forma, en
la literatura se señala que cuando las empresas se
dirigen a países caracterizados por un elevado ries-
go país buscan modalidades de entrada que permi-
tan abandonar el país sin sufrir pérdidas sustancia-
les (Hill et al., 1990:122; Pla Barber y León
Darder, 2001), es decir, buscarán un bajo compro-
miso de recursos (Contractor, 1984; Anderson y

Gatignon, 1986; Agarwal y Ramaswami, 1992;
Kim y Hwan, 1992; Contractor y Kundu, 1998;
Zhao et al., 2004).

Por tanto, cuando las empresas se dirijan a paí-
ses con un elevado riesgo país se potenciarán las
decisiones de elección de la IJV, ya que supone un
menor coste y dota de mayor flexibilidad a la
empresa (Erramilli y Rao, 1990) al tiempo que
reducen los posibles problemas con el gobierno y
disminuyen el riesgo de expropiación (Bradley,
1977; Gatignon y Anderson, 1988; Hill et al.,
1990).

Así pues, es posible vislumbrar el efecto que
dicha variable moderadora tendrá en el análisis, ya
que cuando las empresas se dirijan a países cultu-
ralmente distantes y el riesgo país sea bajo, la lógi-
ca de actuación será la sostenida por la teoría de
los costes de transacción, es decir: 

Proposición 1. Las empresas que se dirijan a
países culturalmente distantes pero con un bajo
riesgo país tendrán mayor probabilidad de elegir
una filial de plena propiedad.

Sin embargo, si el país al que se dirige se carac-
teriza por una gran distancia cultural y, al mismo
tiempo, un elevado riesgo país, el sentido de la
decisión cambiará a favor de la lógica mantenida
por la teoría de las capacidades organizativas. De
esta forma, una elevada distancia cultural y un ele-
vado riesgo país hará, no sólo que la transmisión
de las capacidades organizativas sea imperfecta,
sino que además el riesgo asociado a la inversión
sea lo suficientemente elevado como para que la
empresa no tenga la capacidad suficiente para ges-
tionar la incertidumbre asociada al país de destino,
por lo que preferirá compartir el riesgo con un
socio local que maximice, al mismo tiempo, las
probabilidades de éxito de la inversión. Por tanto:

Proposición 2. Las empresas que se dirijan a
países culturalmente distantes pero con un elevado
riesgo país tendrán mayor probabilidad de elegir
una IJV. �
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1 Las variables moderadoras que se analizan en Agarwal (1994) son
la experiencia internacional (p. 65), la complejidad tecnológica (pp. 65-
66), el tamaño de la empresa (p. 66), el riesgo país (pp. 66-67) y el
potencial de mercado (pp. 67-68).



6. Conclusiones

En el entorno económico actual, caracterizado
por una globalización creciente, las empresas están
inmersas en una tendencia creciente hacia la inter-
nacionalización. Es, por este fenómeno, por lo que
se origina la necesidad de estudiar los factores que
influyen a la empresa a la hora de entrar en los nue-
vos mercados. Debido a las nuevas corrientes de
inversiones directas hacia países como China, India,
Países del Este, Países Árabes…, es preciso plante-
arse una nueva incógnita que no aparecía cuando las
inversiones sólo se dirigían a países culturalmente
cercanos dentro de Europa o Latinoamérica: «¿cómo
influye la distancia cultural en el proceso de interna-
cionalización de la empresa?». Por esta razón, cobra
especial relevancia el presente estudio donde,
haciendo acopio de las teorías tradicionales de aná-
lisis como son la teoría de los costes de transacción
y la teoría de las capacidades organizativas, se trata
de crear un modelo explicativo que oriente a las
empresas sobre el tipo de IDE más adecuada según
las características del país de destino.

De esta forma se integra en un modelo global
dos tendencias que anteriormente parecían enfren-
tadas por la carencia de una visión más completa de
la realidad. Dentro de las características generales
del país de destino no sólo hay que analizar la dis-
tancia cultural, sino que debe considerarse conjun-
tamente la existencia de una variable que puede
alterar las decisiones, como es el riesgo país.

Por tanto, en el presente estudio se propone un
modelo capaz de guiar la toma de decisiones
empresariales en un escenario donde la distancia
cultural es elevada y la importancia del riesgo del
país condiciona la inversión. En la Figura 1 se pre-
senta se ofrece una visión simplificada del sentido
de la toma de decisiones según los posibles esce-
narios y atendiendo a los fundamentos teóricos
analizados.

Escenario 1: distancia cultural elevada y riesgo
país bajo

La teoría de los costes de transacción constitu-
ye un marco de análisis útil para aquellas empresas �
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FIGURA 1
INFLUENCIA DE LA INTERACCIÓN ENTRE DISTANCIA CULTURAL Y RIESGO PAÍS EN LA ELECCIÓN DEL TIPO DE IDE

Fuente: Elaboración propia con datos del BCE.



que desean internacionalizar sus actividades en
mercados culturalmente distantes. Su filosofía
básica pone de relieve cómo los mecanismos del
mercado no son una solución óptima para superar
las dificultades derivadas de la disparidad de valo-
res culturales entre el país de origen y el país de
destino de la inversión (Almodóvar, 2007). De esta
forma, la lógica de los costes de transacción reco-
mienda que cuando la empresa se dirija a países
culturalmente distantes elija modalidades que
internalicen las operaciones, es decir, filiales de
plena propiedad. Principalmente esto se debe a
que los costes de operar con países cuyas pautas de
funcionamiento divergen ampliamente de las
conocidas por la empresa son muy elevados. Este
incremento de costes se deberá al elevado consu-
mo de tiempo y recursos que destinaría la empre-
sa a la recopilación de información sobre posibles
proveedores en los mercados locales, así como la
gran inversión destinada a desarrollar exitosamen-
te el proceso de negociaciones y la garantía de los
productos intermedios que se van a adquirir. Por
ello, la internalización se perfila como la mejor
opción si la relación que se pretende mantener en el
mercado de destino está situada en un horizonte
temporal a largo plazo. Así pues, la diferencia cul-
tural se considera como un elemento que determi-
na la integración vertical de actividades en pro de
eliminar los posibles contratiempos y futuras pérdi-
das por una mala gestión de los intercambios de los
bienes intermedios requeridos. Las organizaciones
logran de esta manera implantar sus métodos ope-
rativos sin restricciones al tiempo que garantizan el
buen funcionamiento del abastecimiento de inputs
para operar en el mercado de destino.

Sin embargo, esta perspectiva sólo es aplicable
cuando el país de destino tiene un riesgo país bajo,
ya que de no ser así, la gestión de la incertidumbre
derivada de la elevada distancia cultural y del ele-
vado riesgo de adversidades económicas y políti-
cas que repercutan en la empresa será excesiva-
mente compleja.

Por ello se perfila la necesidad de estudiar las
pautas de comportamiento en un segundo escena-

rio donde las debilidades propias de la teorías de
los costes de transacción quedarías patentes, por lo
que debe completarse la lógica de actuación de las
empresas con un nuevo enfoque teórico, la teoría
de las capacidades organizativas.

Escenario 2: distancia cultural elevada y riesgo
país alto

Como se ha comentado anteriormente, la teoría
de los costes de transacción adolece de ciertas debi-
lidades en su enunciación (Wang, 2007), como
puede ser el simple hecho de que la distancia cultu-
ral no tiene por qué ser considerada invariablemen-
te como un coste de transacción. El hecho de ser
extranjero puede permitir ser diferente y romper las
reglas de la cultura local. La empresa podría operar
de esta forma de modo no convencional y la distan-
cia cultural podría convertirse en una fuente de ven-
taja competitiva. Por ello, es preciso considerar una
lógica teórica alternativa que complemente a la
anterior ya que, como la dirección estratégica seña-
la, las diferentes situaciones serán las que determi-
nen las pautas de actuación necesarias para conse-
guir el fin último de la empresas, generar valor. En
este nuevo escenario la situación será diferente, por
lo que la actuación de la empresa deberá adecuarse
para conseguir un aumento en el valor empresarial.
Así pues, según la teoría de las capacidades organi-
zativas, la transferencia de los conocimientos y de
las rutinas organizativas de la empresa se hace par-
cialmente inviable, ya que el nuevo entorno erosio-
na su implantación (Xu, 2006). 

Para compensar este contratiempo, la empresa
necesitaría elevar la cuantía de la inversión en el
extranjero, con el fin de analizar los motivos por los
cuales no se adaptan plenamente las rutinas origina-
les y, al mismo tiempo, requerirá de una mayor
necesidad de tiempo para la correcta implantación.
Si el entorno adolece de un elevado riesgo país, el
mayor compromiso de recursos por parte de la
empresa no será la opción más adecuada, ya que la
empresa se enfrentará una incertidumbre demasiado
compleja de gestionar (Rothaermel et al., 2006). �
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En estos casos, la lógica de las capacidades organi-
zativas conduce hacia alternativas que minimizan el
riesgo de la empresa en el país de destino, al tiem-
po que subsanan el problema de la implementación
de las rutinas organizativas. Por esta razón, la cola-
boración con su socio local será la opción más ade-
cuada para solucionar ambos problemas.

La elección de una IJV en países con una eleva-
da distancia cultural y un elevado riesgo país resul-
tará útil en dos sentidos. Por un lado, se logrará redu-
cir las diferencias culturales gracias a los conoci-
mientos aportados por el socio local y, con su cola-
boración, será posible implantar nuevas rutinas
organizativas adaptadas al país de destino. Por otro
lado, el riesgo de la inversión disminuirá por el
menor compromiso de recursos en el extranjero,
con lo que los costes de salida serán menores; al
tiempo que disminuirá el riesgo de acciones legales
contra la empresa por el hecho de ser extranjera. Si
se colabora con una empresa local, automáticamen-
te se goza de la protección que eso confiere, como
por ejemplo el menor riesgo de expropiación.

Por todo ello, el modelo específico de análisis
sobre la influencia de la distancia cultural en el tipo
de IDE a elegir por la empresa, se perfila como una
herramienta útil para la toma de decisiones de la
empresa. Esto se debe al completo estudio que se
hace de dos de las principales teorías que explican
las pautas del comportamiento empresarial, así
como a la visión integradora de las necesidades
actuales de los directivos que se dirigen a todo tipo
de países. Así pues, se cubre una laguna existente en
la literatura relativa a cómo deben actuar los empre-
sarios a la hora de realizar  inversiones en países
culturalmente distantes en función del riesgo país.
Esta nueva perspectiva aúna las aportaciones de la
teoría de los costes de transacción y de la teoría de
las capacidades organizativas.
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