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RESUMEN 

 

El presente trabajo se centra en el análisis y comprensión del escenario actual de los nuevos 

modelos de negocio en la logística utilizando un enfoque teórico-práctico. Guiado por esta 

premisa se han establecido dos grandes objetivos generales. En primer lugar se ha planteado 

comprender cuál es el estado actual del conocimiento sobre nuevos modelos de negocio en la 

logística. Con el fin de lograr dicho objetivo se ha realizado una revisión sistemática de la 

literatura sobre el tema. Resultando en el análisis de 39 artículos científicos que fueron 

clasificados en tres líneas de investigación: 1) Marcos teóricos sobre diseño de nuevos 

modelos de negocio en la logística; 2) Nuevos modelos de negocio basados en las tecnologías 

de la información; 3) Nuevos modelos de negocio en la logística basados en la colaboración. 

En segundo lugar, se ha planteado clasificar los nuevos modelos de negocio que están 

surgiendo y transformando el sector en la logística, proponiendo distintos arquetipos. Con 

base en la revisión de la literatura y la identificación de casos prácticos, los arquetipos 

definidos fueron: 1) Modelos que posibilitan la automatización en la logística; 2) Modelos 

que proporcionan herramientas para la gestión de la información; 3) Modelos de plataformas 

multilaterales; 4) Modelos de proveedores de multiservicios logísticos; y 5) Modelos de 

proveedores especializados en función logística. Para cada uno de los arquetipos expuestos, 

se ha formulado la propuesta de valor, la creación de valor y la captura de valor y se han 

añadido microcasos de empresas reales modo de ilustración práctica. En conjunto los dos 

objetivos generales han permitido analizar los nuevos modelos de negocio en la logística, 

identificar oportunidades de negocio y factores que impulsan cambios en el sector, además de 

la adopción de nuevas tecnologías y tendencias recientes en el ámbito logístico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work focuses on the analysis and understanding of the current scenario of new 

business models in logistics using a theoretical-practical approach. Guided by this premise, 

two major general objectives have been established. In the first place, it has been proposed to 

understand the current state of knowledge about new business models in logistics. In order to 

achieve this objective, a systematic review of the literature on the subject has been carried 

out. Resulting in the analysis of 39 scientific articles that were classified in three lines of 

research: 1) Theoretical frameworks on the design of new business models in logistics; 2) 

New business models based on information technologies; 3) New business models in logistics 

based on collaboration. Second, it has been considered to classify the new business models 

that are emerging and transforming the sector into logistics, proposing different archetypes. 

Based on the review of the literature and the identification of practical cases, the archetypes 

defined were: 1) Models that enable automation in logistics; 2) Models that provide tools for 

information management; 3) Multi -sided platforms models; 4) Models of providers of 

logistical multiple services; and 5) Models of specialized logistics service providers. For each 

of the archetypes exposed, it has formulated the value proposition, the creation of value and 

the capture of value and we have added cases of real companies practical illustration mode. 

Together, the two general objectives have allowed us to analyze new business models in 

logistics, identify business opportunities and factors driving changes in the sector, as well as 

the adoption of new technologies and recent trends in logistics. 
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CAPÍTULO I  

  



1. INTRODUCCIÓN  

 

En el presente capítulo se presenta la introducción del trabajo. En primer lugar se 

describe el contexto de la investigación. En segundo lugar se describen los objetivos 

generales y específicos propuestos. A continuación se expone la justificación para la 

investigación y por último la estructura general del trabajo. 

 

1.1. CONTEXTO  

 

Las empresas de logística se están enfrentando, en la actualidad, a cambios sin 

precedentes en el sector, debido, en parte, a la irrupción de las nuevas tecnologías, a las 

expectativas más elevadas de los clientes y al surgimiento de nuevos modelos de negocio 

diruptivos (Cohen & Kietzmann, 2014; Tipping & Kauschke, 2016). La adopción de nuevas 

tecnologías está permitiendo una mayor eficiencia en la realización de los diversos procesos 

empresariales, y tanto los consumidores finales como las empresas esperan, cada vez de 

forma más acentuada, la obtención de los diversos bienes que adquieren de forma rápida, 

flexible y con bajos costes. En su conjunto, estos factores pueden representar oportunidades y 

riesgos para las empresas. Considerando este escenario, las empresas que actúan en el sector 

de la logística deben centrarse en el desarrollo de estrategias y en el diseño del modelo de 

negocio para acompañar esta evolución que establece un entorno altamente competitivo 

(Berger, 2016). En este sentido, nuevos actores  entran en escena en el sector, como es el caso 

de empresas startups (empresa de creación reciente con altas expectativas de crecimiento, 

suelen estar muy vinculadas al uso intensivo de las tecnologías en general, y entre ellas a las 

Tecnologías de la Información), muy especializadas y de diferentes proveedores de la 

industria que están introduciendo innovaciones radicales en el sector y que ponen en cuestión 

la continuidad de los modelos de negocio más tradicionales (Tipping & Kauschke, 2016). 

Osterwalder & Pigneur (2011, p. 6), teóricos de referencia sobre modelos de negocio, 

resaltan que la innovación en los modelos de negocio no es un fenómeno nuevo, pues ésta 

consiste en nuevas formas de proponer y crear valor, ya sea para las empresas, clientes o para 

toda la sociedad, y esto es algo que se viene realizando tradicionalmente en todos los 

sectores. No obstante, ñla proporción y la velocidad con la que los modelos de negocio 

innovadores están transformando los sectores industriales en la actualidad, no tiene 

precedentesò. Por lo tanto, nos encontramos en un momento oportuno para que la comunidad 

académica y empresarial haga esfuerzos para comprender el impacto de esta evolución con 

respecto a los modelos de negocio y se puedan obtener respuestas que permitan administrar 

correctamente los desafíos futuros asociados a la llegada de nuevos modelos de negocio.    

 Cabe destacar que, en los últimos años, el interés por el estudio de los modelos de 

negocio ha crecido en importancia, se ha producido un aumento considerable de las 

publicaciones de libros con orientación práctica y de la publicación de artículos en revistas 

científicas sobre esta cuestión (Wirtz et al., 2016). En los últimos años, la logística también 

ha ganado importancia en el ámbito empresarial y en ámbito científico (Neubauer, 2011), 

sobre todo por el gran potencial de transformación y mejora en eficiencia que presenta para 



las empresas. En este sentido, es una realidad constatada que nuevos modelos de negocio 

están revolucionando el sector logístico (Tipping & Kauschke, 2016). Sin embargo, esta 

realidad no se ha trasladado a la literatura científica, en la que los trabajos existentes sobre 

nuevos modelos de negocio en la logística son escasos, generalmente centrados en estudios 

de casos muy específicos. 

 En este contexto, el presente trabajo enlaza estas dos grandes líneas de investigación 

(nuevos modelos de negocio y logística), con el objetivo de establecer un marco de referencia 

sobre los nuevos modelos de negocio que surgen en la logística. Este marco de referencia será 

construido, en primer lugar, sobre el análisis de la literatura relevante existente en las grandes 

líneas de investigación citadas y, en segundo lugar, sobre la observación y categorización de 

experiencias de nuevos modelos de negocio en la logística que se dan en la práctica. El 

estudio sobre los nuevos modelos de negocio en la logística debe permitir obtener una visión 

holística sobre cómo éstos están transformando el sector, identificar distintas oportunidades 

de crear valor y descubrir los principales desafíos a los que se enfrentan las empresas del 

sector, tanto las ya asentadas como los nuevos actores que entran en escena. 

Considerando lo que se ha expuesto hasta el momento, se han definido las siguientes 

cuestiones de investigación que delimitarán el estudio: 

¿Cuál es el estado actual de la investigación sobre nuevos modelos de negocio en 

la logística? 

 ¿Se pueden establecer arquetipos de nuevos modelos de negocio en la logística a 

partir de la observación de las experiencias empresariales existentes?  

A responder estas dos grandes cuestiones se dedicará el presente trabajo.   

 

1.2. OBJETIVOS 

 

En línea con las dos grandes cuestiones planteadas en el apartado anterior, el 

presente trabajo persigue dos grandes objetivos generales. En primer lugar, comprender cuál 

es el estado actual del conocimiento sobre nuevos modelos de negocio en la logística. En 

segundo lugar, se persigue clasificar, en grandes grupos o arquetipos, los nuevos modelos de 

negocio que están surgiendo y transformando el sector en la logística. El primer objetivo 

tiene una visión eminentemente teórica, mientras que el segundo presenta una vertiente más 

teórico-práctica. Para alcanzar cada uno de estos dos grandes objetivos generales se han 

planteado objetivos específicos que se atienen a los dos ámbitos de estudio, el científico y el 

práctico.  

 Para cumplir con el primer objetivo general, e investigar los nuevos modelos de 

negocio en el ámbito en el ámbito de la logística desde una perspectiva científica se 

establecen los siguientes objetivos específicos: 

¶ Establecer bases de partida sobre los temas de investigación: nuevos modelos de 

negocio y logística. 
 



¶ Investigar el estado actual del conocimiento sobre nuevos modelos de negocio en la 

logística aplicando la metodología de Revisión Sistemática de la Literatura. 
 

¶ Identificar un conjunto de tópicos y líneas de investigación a partir de la literatura, 

aportando una clasificación de la literatura existente en torno a ellos. 
 

¶ Identificar campos de investigación no explorados o gaps existentes en la literatura 

científica y proponer líneas de investigación futuras. 

 

Para atender al segundo objetivo general, se definen los siguientes objetivos 

específicos: 

 

¶ Identificar casos de aplicación en la práctica de ejemplos reales de empresas que 

suponen nuevos modelos de negocio en la logística. 

¶ Proponer, a partir de la literatura y de los casos prácticos detectados arquetipos de 

nuevos modelos de negocio, que puedan servir de punto de referencia para el mundo 

empresarial y académico. 

¶ Describir cuál es la propuesta de valor, la creación de valor y la captura de valor, de 

cada arquetipo propuesto de nuevo modelo de negocio en la logística. 

¶ Ilustrar, mediante el uso de microcasos, cada arquetipo propuesto de nuevo modelo de 

negocio en la logística.  

 

Así, se pretende que con los resultados obtenidos de cada objetivo específico de los 

dos ámbitos se pueda alcanzar los objetivos generales propuestos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

 

Considerando que en la actualidad el área de la logística desempeña un papel 

fundamental en la economía global (Neubauer, 2011) y que la evolución de las tecnologías de 

la información, el rápido crecimiento del comercio electrónico y la innovación en los 

modelos de negocios, son algunos de los factores que están transformando el sector logístico 

(Cohen & Kietzmann, 2014; Tipping & Kauschke, 2016) es de gran relevancia contestar 

cuestiones como: ¿De qué manera se está utilizando la tecnología para crear valor en la 

logística? ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio que están surgiendo en la logística? 

¿Se pueden clasificar dichos nuevos modelos de negocio existentes en la realidad práctica de 

la logística?   

A partir de estas premisas, por un lado, la propuesta de realizar una revisión 

sistemática de la literatura es un elemento importante que servirá para entender el estado 

actual de la investigación sobre el tema y para que se pueda desarrollar una agenda de 

investigación futura. Al aplicar la metodología propuesta en la revisión sistemática de la 



literatura se pretende identificar contribuciones claves en el campo de los nuevos modelos de 

negocio en la logística a partir de la adopción de principios exigentes que permitan la 

verificación y replicabilidad del procedimiento adoptado (Denyer & Tranfield, 2009).  

Por otro lado, la revisión de las prácticas empresariales existentes en el mundo real se 

torna como un elemento de máxima util idad para conocer la realidad sobre los nuevos 

modelos de negocio que están surgiendo en el sector de la logística, complementado los datos 

que han sido encontrados al respecto en la literatura existente. A partir de dicha realidad 

empresarial, es posible aplicar un proceso inductivo, que permita  presentar una 

categorización o grupos típicos que actúen a modo de arquetipos de nuevos modelos de 

negocio en la logística, proporcionando así modelos de partida que se puedan utilizar como 

referencia para las empresas del sector, y acelerar la creación en la práctica de nuevos 

modelos de negocio logísticos más eficientes. 

Cumplir con ambos objetivos, supone realizar aportaciones relevantes ya que, en 

primer lugar, dentro de la literatura científica sobre modelos de negocio, se pueden encontrar 

trabajos enfocados en nuevos modelos de negocio de forma genérica  (Rappa, 2000; Rappa, 

2004; Timmers, 1998) o aplicada a contextos específicos, pero no existen trabajos de revisión 

de la literatura sobre nuevos modelos de negocio en la logística, ni trabajos que propongan 

marcos de referencia sobre esta cuestión.  Por lo tanto, este trabajo pretende contribuir en el 

avance de la investigación al identificar estudios que se centran en este tema, clasificarlos e 

identificar los gaps existentes en la investigación desarrollada hasta el momento y aportar 

información sobre aquellas líneas de investigación que tendrían que desarrollarse o ampliarse 

en el futuro.  

En segundo lugar, clasificar los distintos nuevos modelos de negocio existentes en el 

sector de la logística permite contribuir a la comprensión, por parte de empresas y 

emprendedores, de esta realidad y de sus implicaciones presentes y futuras. La categorización 

y el establecimiento de arquetipos en los nuevos modelos de negocio en la logística suponen 

una contribución significativa al aportar una visión clara de las tendencias y posibilidades de 

negocio existentes para las empresas del sector de la logística, con el fin de contribuir con el 

desarrollo del mismo. Las empresas necesitan adaptarse a este nuevo escenario empresarial y, 

en este sentido, el presente estudio puede contribuir a ello, reportando prácticas y 

oportunidades de negocio existentes, ayudando así a las organizaciones al planteamiento de 

nuevas estrategias y desarrollo de proyectos innovadores en cuanto al modelo de negocio se 

refiere. 

 

1.4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO  

 

Para cumplir con los objetivos perseguidos, el presente trabajo se ha estructurado en 

capítulos, de la siguiente manera: En el primer capítulo, a modo de introducción, están 

dispuestos el contexto, los objetivos y la justificación. En el segundo capítulo se hace una 

fundamentación teórica sobre logística y nuevos modelos de negocio. En el tercer capítulo se 



recoge la revisión sistemática de la literatura sobre nuevos modelos de negocio en la 

logística, mostrando aspectos como la metodología comúnmente empleada en este tipo de 

estudios y cómo esta metodología ha sido empleada en el contexto específico del estudio de 

la literatura sobre nuevos modelos de negocio en la logística, o la clasificación de dicha 

literatura en líneas de investigación tratadas. A continuación, en el cuarto capítulo se recoge 

el proceso que conduce a la categorización de los nuevos modelos de negocio encontrados en 

la práctica, estableciendo grandes arquetipos de nuevos modelos de negocio en la logística, 

identificando y utilizando microcasos prácticos. 
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CAPÍTULO II  
  



2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA   

 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se recogen los principales conceptos que se interrelacionan en el 

trabajo. En primer lugar se hace una introducción a la logística, mediante la definición del 

concepto y un resumen de su evolución. En segundo lugar se presenta el concepto de modelos 

de negocio para, a continuación, presentar cuestiones relacionados con un tipo muy particular 

de modelos de negocio, los nuevos de modelo de negocio que suelen estar muy basados en el 

uso de las tecnologías en general, y de las Tecnologías de la Información (TI) en particular. 

Por último, considerandos los dos temas anteriormente citados, se realiza una primera 

aproximación a la interrelación entre logística y nuevos modelos de negocio.  

 

2.2. INTRODUCCIÓN A LA LOGÍSTICA  

 

En una primera aproximación, el concepto de logística puede ser explicado como un 

proceso de gestión de los flujos de materiales, de informaciones y financieros, entre un punto 

de origen y un punto de destino (García, 2009). En esta gestión, estos flujos deben ejecutarse  

de manera coordinada y racional, a fin de proporcionar a los clientes los productos, ya sean 

bienes o servicios, demandados en el plazo, cantidad, calidad y lugar requeridos, 

garantizando la competitividad con el menor coste posible (Serrano, 2014). Sin embargo, la 

definición de logística, como se conoce actualmente, ha evolucionado debido a los cambios 

que se han producido en el panorama empresarial, económico y político mundial y, 

consecuentemente, por el desarrollo que estos cambios han provocado en las funciones 

logísticas.  

Las actividades de logística existen desde tiempos remotos, no obstante el empleo del 

término tiene su comienzo a finales del siglo XVIII, con orígenes militares, para aplicaciones 

como la distribución eficiente de las personas o el almacenamiento de suministros. En este 

contexto, cabe destacar que el mayor reconocimiento de la logística se produjo después de la 

segunda Guerra Mundial, período en que se establecieron muchos de los conceptos utilizados 

actualmente. A pesar del reconocimiento del importante papel de la logística, su empleo en el 

ámbito empresarial ocurrió años más tarde, inicialmente en Estados Unidos, y solamente a 

partir de los años setenta del siglo XX empezó a difundirse por otros países y se ha 

establecido como disciplina empresarial (Neubauer, 2011). 

Desde entonces, diversos autores proponen que la logística ha pasado por distintas 

etapas hasta llegar a su estado actual. En los años setenta su aplicación en el ámbito 

empresarial estaba relacionada solo con el movimiento y coordinación de los productos 



terminados, su almacenamiento, transporte y distribución (Serrano, 2014). Las actividades 

logísticas no se encontraban integradas en la empresa y los objetivos eran garantizar la 

disponibilidad de bienes para el proceso de producción. Ésta puede ser considerada la primera 

fase del desarrollo logístico. En una segunda etapa, que ocurre durante los años ochenta del 

siglo XX, acontece una mayor integración de las funciones logísticas, las áreas de 

aprovisionamiento, producción y distribución dejan de considerarse unidades aisladas 

(Neubauer, 2011). Con la búsqueda de una gestión coordinada de todas las actividades los 

principales objetivos son la mejora del nivel de servicio al cliente con el menor coste total, 

optimizando y aumentando la cartera de servicios básicos y de valor añadido (Ballou, 2007). 

Durante la década de los años noventa del siglo XX, el enfoque continúa centrándose  

en la integración de la logística, tanto desde una perspectiva interna (integración de la 

logística en actividades internas de la empresa), como externa (integración de la logística con 

otras empresas y clientes) (Neubauer, 2011). En esta tercera etapa cabe destacar que el 

concepto que emerge es el de gestión de la cadena de suministro, que es definido por Council 

of Supply Chain Management Professionals (2013, p. 187) de la siguiente forma:  

ñLa gestión de la cadena de suministro engloba la planificación y la gestión de 

todas las actividades relacionadas con la contratación, adquisición, conversión y todas 

las actividades de gestión logística, y también incluye la coordinación y colaboración 

con los socios de canal, que pueden ser proveedores, intermediarios, terceros 

proveedores de servicios, o clientes finales. En esencia, la gestión de la cadena de 

suministro integra la gestión de la oferta y la demanda dentro y entre las empresas.ò 

 Otra definición para este concepto es la aportada por Christopher (2016), que la 

concibe como la gestión de las relaciones ascendentes y descendentes con los proveedores y 

los clientes con el fin de lograr el menor coste para la cadena de suministro en su conjunto y 

ofrecer un valor superior al cliente.  

No obstante, solamente a finales de los años noventa del siglo XX, el concepto de 

gestión de la cadena de suministro comienza a destacar, impulsado por el avance de las TI y 

por una mayor integración entre las empresas a escala mundial. En esta cuarta fase, la 

evolución de la logística proporciona una visión más compleja de las actividades y una 

creación de vínculos más fuertes entre los integrantes de la cadena de suministro. De hecho, 

se incorporan nuevas técnicas de gestión y se destaca la preocupación por la actividad de la 

logística inversa, o dicho con otras palabras, de la gestión de los retornos y devoluciones, 

además de considerar diferentes formas de alianzas y asociaciones entre las empresas 

(Neubauer, 2011; Novaes, 2016). Por lo tanto, la logística se manifiesta en esta etapa como 

un elemento estratégico que permite a las empresas ganar competitividad, a la vez que se 

mantienen los objetivos de minimización de costes y creación de valor para el cliente (García, 

2009). 

En conclusión, se evidencia que la perspectiva de la logística se ha ampliado desde un 

enfoque inicial centrado en la gestión del flujo de los productos hasta el nuevo enfoque actual 

centrado en la gestión estratégica de las cadenas de suministro. En este contexto, es 



importante destacar que se debe considerar a la logística como una parte del concepto de 

mayor nivel que supone la gestión de la cadena de suministro. De manera más completa, la 

logística es definida por el Council of Supply Chain Management Professionals (2013, p. 

117) como: 

ñEl proceso de planificación, implementación y control de procedimientos 

para el transporte eficiente y efectivo y almacenamiento de productos, incluyendo 

tanto bienes como servicios, y de la información relacionada, desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, con el propósito de ajustarse a las necesidades del 

cliente.ò 

También de acuerdo con el Council of Supply Chain Management Professionals 

(2013) las actividades logísticas pueden incluir la gestión de salidas y entradas del transporte, 

la gestión de flotas, el almacenamiento, la gestión de materiales, el cumplimiento de pedidos, 

el diseño de redes logísticas, la gestión del inventario, la planificación de oferta y demanda y 

la gestión de proveedores. Además de incluir, en diferentes niveles, el aprovisionamiento, la 

planificación y programación de la producción, el empaquetado y el montaje de productos, y 

el servicio al cliente. 

En este sentido, Fernandez (2014) y Ramírez (2015) plantean que los principales 

procesos logísticos en empresas industriales están relacionados con el aprovisionamiento, la 

fabricación, el almacenamiento y distribución, y consecuentemente los flujos de materiales y 

de informaciones involucrados, incluyendo la información financiera (ver Figura 1). 

 

 

Figura 1.  Procesos y flujos logísticos 

 
Fuente: Adaptado de Fernandez (2014). 

 



Entre las actividades relacionadas al aprovisionamiento cabe destacar, la realización 

de pedidos, el establecimiento de previsiones de demanda, el transporte y almacenaje de las 

materias primas y otros aprovisionamientos necesarios. Además, esta función consiste en 

seleccionar los proveedores más eficientes para el suministro de los materiales necesarios, 

que atiendan al ritmo y volumen de producción, garantizando el mínimo coste. En la 

fabricación, las actividades logísticas están relacionadas con el almacenaje, manipulación y 

envasado. Se destacan actividades relacionadas con la preparación de los pedidos, también 

denominada picking, además de la preparación, embalaje y etiquetado de paquetes, actividad 

conocida como packing (Serrano, 2014).  

En el proceso de distribución las actividades se relacionan al almacenaje temporal y al 

transporte de los productos. El flujo de información consiste en el control de datos que 

permiten la trazabilidad de los productos al largo de la cadena logística y el flujo de 

materiales se relaciona con todas las actividades asociadas con el transporte, el almacenaje y 

la gestión de las existencias de materias primas, productos semielaborados y productos 

terminados  (Adigital, 2012; Fernandez, 2014). 

En términos generales la logística empresarial puede ser dividida en logística externa  

y logística interna. Donde la logística externa, se encarga de la planificación y gestión de los 

flujos entre la empresa y los demás agentes intervinientes en la cadena de suministro mientras 

que, la logística interna o intralogística, se centra en planificar y gestionar los procesos 

logísticos que tienen lugar en el interior de la empresa (García, 2009; Inza, 2013).  

En el proceso logístico también es importante diferenciar los conceptos de logística 

directa y de logística inversa. La logística directa se refiere al camino que siguen  todos los 

bienes, servicios e información desde el fabricante hasta el consumidor. Por lo que respecta a 

la logística inversa, ésta se refiere al flujo que ocurre en el sentido que va desde el 

consumidor o usuario hacia el fabricante o hacia los puntos de suministro (Serrano, 2014). 

Por lo tanto, la logística inversa consiste en planificar y controlar el flujo eficiente de 

productos y la información relacionada, sea por la devolución de productos por parte de los 

clientes por tener éstos defectos, por la devolución de compras a los proveedores, por la 

recuperación de envases y embalajes, entre otras cuestiones, con el fin de recuperar valor o 

proceder a su correcta eliminación (Cánovas, 2014). 

Otro concepto interesante de la función logística es el proceso de cross docking, el 

cual se define como un sistema de distribución donde las mercancías son recibidas en un 

centro de distribución y preparadas para ser enviadas de forma inmediata sin un 

almacenamiento previo, mediante la consolidación de productos. La estrategia consiste en 

tener un flujo continuo de productos, y un transporte rápido y a bajo coste que cumpla con las 

necesidades de los clientes (Serrano, 2014). La Figura 2 representa un modelo general de 

cross docking, donde cada fabricante transporta camiones completos hasta el centro logístico, 

para que entonces sean enviados a cada cliente una combinación de los productos de cada 

uno de los fabricantes.  



Este proceso se destaca porque en los últimos años ha sido fuente de innovación en las 

actividades logísticas tradicionales. Así, por ejemplo, su aplicación a negocios en los que se 

requiere un flujo tenso, es decir, un suministro activado por la demanda, tipo pull, ha sido 

aplicado con mucho éxito en negocios como el de la distribución minorista en empresas como 

Mercadona, Al Campo o Carrefour, o en negocios innovadores como las campañas de 

compra privada en Internet, como es el caso de Privalia.  

 

Figura 2. El modelo cross docking 

 
Fuente: Serrano (2014). 

 

En las empresas comerciales las actividades logística se centran en las funciones de 

aprovisionamiento y distribución (Fernandez, 2014). En el caso del comercio electrónico la 

aplicación de los conceptos de la logística a los negocios que se realizan por vía electrónica, 

fundamentalmente a través de Internet, suele ser denominada como e-logística, concepto que 

básicamente engloba a todos aquellos procesos necesarios para transferir los bienes vendidos 

a través de un canal electrónico a los clientes que han realizado la compra (Auramo et al., 

2002). Más específicamente, en el ámbito del comercio electrónico todas las etapas que son 

realizadas para el cumplimiento de la entrega un producto, desde que se activa el proceso de 

compra del mismo por parte del cliente es denominado e-fulfillment (Ramírez, 2015). 

Considerando las operaciones de logística en el comercio electrónico, también es 

posible destacar un concepto que está introduciendo innovaciones en este ámbito: el  

dropshipping. Este concepto se refiere a un modelo de negocio en el que un minorista de 

comercio electrónico no necesita tener físicamente el stock que vende, pues es el mayorista (o 

dropshipper) quien se encarga de almacenarlo, realizar las operaciones de picking, packing y 

de enviar el pedido directamente al cliente final que ha realizado la compra on-line. (Adigital, 

2016).   

Con respecto a lo planteado en los párrafos anteriores, se puede concluir que, en 

general, el panorama logístico ha sufrido una evolución constante a través del tiempo, 

asumiendo una gran importancia en la actualidad, al convertirse en una de las principales 

herramientas para aumentar la competitividad de las empresas (Ramírez, 2015).  También 



que nuevos conceptos asociados a la actividad logística, son utilizados como fuente de 

innovación en el sector. 

 

2.3. MODELOS DE NEGOCIO 

 

Antes de introducir la literatura sobre nuevos modelos de negocio, cabe contextualizar 

el tema, por lo tanto a continuación se comentan cuestiones sobre el origen del concepto 

ñmodelo de negocioò y su definición, así como el  propósito del mismo. 

 El t®rmino ñmodelo de negocioò empezó a ser utilizado con mayor predominancia en 

los años noventa del siglo XX, impulsado por el uso de las TI y la expansión de Internet. En 

la práctica, ha crecido en importancia y recibido una atención cada vez mayor en la 

investigación científica desde entonces (Amit & Zott, 2001; Magretta, 2002; Wirtz et al., 

2016). No obstante, la expresión se empleó por primera vez en la literatura décadas antes, en 

los años cincuenta del siglo XX (Osterwalder & Pigneur, 2005), aunque por su esencia, los 

modelos de negocio forman parte del ámbito empresarial desde el mismo origen de las 

relaciones comerciales (Teece, 2010). 

 De manera básica, en la literatura se considera que los modelos de negocio describen 

la lógica de cómo una empresa hace negocios, o dicho con otras palabras, crea, entrega y 

captura valor (Magretta, 2002; Teece, 2010). Sin embargo, no existe una definición 

ampliamente acordada sobre el concepto de modelos de negocio (Lambert & Davidson, 2013; 

Zott et al., 2011). Así, en la literatura, muchos autores han definido los modelos de negocio 

con diferentes enfoques y alcances conceptuales, sin lograr una comprensión integral del 

término. Esto puede ser explicado debido al hecho de que el mayor interés por la 

investigación científica de los modelos de negocio es relativamente nuevo (Zott et al., 2011; 

Wirtz et al., 2016), traduciéndose en un  desacuerdo conceptual, que es común durante la fase 

emergente de cualquier nueva cuestión de investigación con que presenta un gran potencial 

de utilidad general (Gladwin et al., 1995). 

En este sentido, Timmers (1998) ha definido el modelo de negocio como una 

arquitectura de flujos de productos, servicios e información, que contiene la descripción de 

los actores empresariales y sus funciones, los beneficios potenciales, además de las fuentes de 

ingresos. De manera similar Dubosson-Torbay et al., (2002) plantean que el  modelo de 

negocio es la arquitectura constituida para crear, comercializar y entregar valor por parte de 

una empresa y su red de socios comerciales con el fin de obtener ingresos rentables y 

sostenibles. 

A su vez, Linder & Cantrell (2000), Magretta (2002) y Zott & Amit (2010) enfatizan 

que los modelos de negocio explican las actividades relevantes de una empresa.  Para Linder 

& Cantrell (2000) un modelo de negocio debe destacar las actividades que permiten el éxito 

empresarial, como la capacidad de atraer clientes, empleados e inversores y de ofrecer 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0024630115000291#bib62


productos y servicios de forma rentable. Para Magretta (2002) los modelos de negocio 

explican cómo funcionan las empresas al definir cuestiones como el segmento de clientes, las 

fuentes de ingresos, y las maneras de ofrecer valor con costes adecuados. Zott & Amit (2010, 

p. 2016) definen el modelo de negocio como ñun sistema de actividades interdependientes 

que trasciende la empresa focal y abarca sus fronteras. El sistema de actividades permite a la 

empresa, junto con sus socios comerciales, crear valor y también apropiarse de una parte de 

ese valor (capturar valor).ò   

 Los autores Richardson (2008) y Teece (2010) destacan a su vez, que los modelos de 

negocio soportan la propuesta de valor de una empresa, además del sistema de entrega y 

captura de valor. En este sentido, Richardson (2008) define la propuesta de valor como el 

establecimiento de la oferta, de los clientes objetivos y de la estrategia que será utilizada para 

obtener ventaja competitiva. La entrega de valor consiste en cómo la empresa creará y 

entregará este valor, y la captura de valor consiste en cómo la empresa generará ingresos y 

beneficios. Estos tres bloques, propuestas de valor, creación de valor y captura de valor, 

permiten caracterizar a cualquier modelo de negocio (Richardson, 2008; Teece, 2010). 

Osterwalder & Pigneur (2011) comparten la misma idea y definen que un modelo de 

negocio describe la lógica de cómo una empresa crea, entrega y captura valor, además de 

permitir la implementación de la estrategia a través de las estructuras organizativas de la 

empresa. Para Osterwalder (2004) los modelos de negocio contribuyen a comprender, 

compartir y analizar la lógica de negocio de una empresa, mejorando la medición, la 

observación y la comparación para mejorar la gestión. Además, pueden ayudar a fomentar la 

innovación y aumentar la preparación para el futuro a través de simulaciones. 

De igual forma, según Kilov (2002) el propósito de los modelos de negocio y de los 

modelos en general es crear la comprensión, traduciendo una situación real en un modelo 

sustancialmente simplificado, donde sólo se seleccionan y eligen aspectos, acciones y 

relaciones que son de interés para la empresa.  

En este sentido, se destaca el campo del diseño de los modelos de negocios, donde 

generalmente se investiga cómo se pueden representar los modelos de negocio, a través de 

ontologías y visualizaciones gráficas bien estructuradas (Wirtz et al., 2016). Según Teece 

(2010) y Neubauer (2011) el diseño del modelo de negocio es la base para mejorar la 

estructura y las operaciones actuales del negocio y mostrar la estructura de un negocio futuro. 

Además, funciona como un medio para la innovación que, mediante la creación y la 

experimentación de nuevos conceptos, permite identificar oportunidades de externalización 

de actividades y el estudio de los modelos de los competidores, sirviendo como marco 

genérico para la toma de decisiones sobre el negocio. 

Precisamente, Osterwalder & Pigneur (2011) han desarrollado uno de los modelos 

gráficos más completos para el diseño de modelos de negocio. Se trata del ñLienzo del 

Modelo de negocioò, que está compuesto por nueve módulos y permite exponer de manera 

organizada los elementos principales del modelo de negocio de una empresa. Osterwalder & 

Pigneur (2011, p. 12) plantean el lienzo como un ñlenguaje com¼n para describir, visualizar, 



evaluar y modificar modelos de negocioò, a partir de elementos que reflejan la lógica que 

persigue una empresa para obtener ingresos. Los nueve módulos son: segmentos de mercado, 

propuestas de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, recursos clave, 

actividades clave, asociaciones clave y estructura de costes (ver Figura 3). A continuación se 

describen cada uno de estos módulos: 

¶ Segmentos de mercado: en este componente se define los diferentes grupos de 

personas u organizaciones que una empresa busca satisfacer. Una vez que se ha 

tomado esta decisión, ya se puede diseñar un modelo de negocio basado en las 

necesidades específicas de los clientes objetivo.  

 

¶ Propuestas de valor: en este componente se describe el conjunto de productos y 

servicios que crean valor para un segmento de clientes específico. La propuesta de 

valor es la razón por la cual los clientes eligen una empresa, deben resolver un 

problema o satisfacer una necesidad del consumidor.  

¶ Canales: en este módulo se describe cómo una empresa se comunica y alcanza  los 

diferentes segmentos de mercado para entregar una propuesta de valor. 

¶ Relaciones con los clientes: en este componente se definen los tipos de relación que 

una empresa establece con los segmentos de clientes específicos. Las relaciones 

pueden variar desde personales hasta automatizadas.  

¶ Fuentes de ingresos: este módulo representa el dinero que una empresa genera a partir 

de cada segmento de clientes. Para calcular los beneficios, es necesario restar los 

gastos a los ingresos. 

¶ Recursos clave: en este módulo se describe los activos más importantes requeridos 

para que un modelo de negocio funcione. Los recursos pueden ser físicos, financieros, 

intelectuales o humanos, pueden ser propios o alquilados por la empresa o adquiridos 

de los socios clave. 

¶ Actividades clave: componente en el que se describen las acciones más importantes 

que debe realizar una empresa para que su modelo de negocio funcione y se logre 

éxito.  

¶ Asociaciones clave: en este módulo se describe la red de proveedores y los socios que 

posibilitan el funcionamiento del  modelo de negocios, así como las asociaciones y 

alianzas realizadas.  

¶ Estructura de costes: es el último componente, y describe todos los costes 

involucrados en la operación de un modelo de negocios. 

 

 



Figura 3. Lienzo del Modelo de Negocio 

 

Fuente: Osterwalder & Pigneur (2011). 

  

En suma, el Lienzo de Modelo de Negocio de Osterwalder y Pigneur (2011) permite 

describir y analizar la manera como toda organización crea, entrega y captura valor a través 

de la identificación de los nueve módulos y sus interrelaciones, posibilitando así, obtener una 

visión integrada del modelo de negocio y de las actividades relevantes de una empresa. Al 

mismo tiempo, el diseño del modelo de negocio y la visión integrada obtenida son puntos 

fundamentales para que una empresa pueda reconfigurar sus capacidades empresariales y 

adaptarse a las exigencias del ambiente empresarial. 

 

2.4.  NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO 

  

 Una vez mostrado el concepto de modelo de negocio mostramos, en este apartado, en 

qué consiste un nuevo modelo de negocio.  

 Chapman et al. (2003), considerando un contexto de innovación, afirman que un 

nuevo modelo de negocio está vinculado a la utilización de las tecnologías en general  y a las 

Tecnologías de la Información en particular, para la realización de prácticas comerciales que 

repercutan en una mayor eficiencia para la organización. De manera similar, en la década de 

los noventa del siglo XX, los nuevos modelos de negocio se han relacionado principalmente 

con la aplicación de Internet y el comercio electrónico. En este período el mundo virtual pasó 

a ser considerado un nuevo lugar para la creación de valor (Rayport & Sviokla, 1995; Amit & 

Zott, 2001).  



Concretamente, la utilización de Internet ha impulsado la consolidación de los 

negocios electrónicos (e-business) y consecuentemente del comercio electrónico (e-

commerce), surgiendo así, nuevas formas de comprar, vender y relacionarse con socios y 

clientes. En este sentido, cabe destacar que el concepto de comercio electrónico está 

relacionado más directamente con la compra y venta de bienes y servicios a través de 

Internet, mientras que el negocio electrónico, de manera más amplia consiste en las distintas 

formas de hacer negocios y crear valor de manera electrónica (Carvalho & Encantado, 2006).  

 Las distintas modalidades de negocios electrónicos que han surgido pueden ser 

categorizadas de acuerdo con el tipo de agente que participa en la transacción, dando origen a 

las siguientes denominaciones según Kaba (2008): 

¶ B2B (Business to Business): para transacciones entre empresas.  

¶ B2C (Business to Consumer): para transacciones entre empresa y consumidor.  

¶ B2G (Business to Government): para transacciones entre empresa y gobierno 

¶ C2C  (Consumer to Consumer): para transacciones entre consumidores.  

¶ A2B/C/A (Administration to Business/Consumer o Administration): para 

transacciones entre administración y empresa, administración y consumidor o entre 

administraciones. 

¶ P2P  (Peer to Peer): para transacciones entre personas iguales 

¶ B2E (Business to Employe): para transacciones entre empresa y empleado.  

 

Considerando esta expansión de los negocios electrónicos, principalmente de las 

modalidades B2B y B2C, autores como Timmers (1998) y Rappa (2000) sugirieron 

clasificaciones de nuevos modelos de negocios.  

En este contexto, Timmers (1998) identifica 11 modelos genéricos de negocios 

electrónicos emergentes, que son los siguientes: e-shop (tiendas electrónicas), e-procurement 

(compras electrónicas), e-auction (subastas electrónicas), e-mall (centro comercial 

electrónico), Third Party Marketplace (mercado de terceros), Virtual Community 

(comunidades virtuales), Value Chain Service Provider (proveedor de servicios de la cadena 

de valor), Value Chain Integrator (integrador de cadena de valor), Collaboration Platform 

(plataformas de colaboración), Information Brokerage (corredores de información) y e-trust 

services (servicios electrónicos de confianza). En la Tabla 1 se muestran y describen estos 

nuevos modelos de negocio identificados por el autor.   

 

 

 



Tabla 1. Modelos de negocio en Internet 

 

Modelos Descripción 

e-shop (tiendas 

electrónicas) 

Es la web de una empresa que permite transacciones de compra venta o una tienda 

virtual de promoción y venta. 

e-procurement  (compras 

electrónicas) 

Se trata webs que permiten la licitación electrónica y la adquisición de bienes y 

servicios.  

e-auction (subastas 

electrónicas) 

Plataformas que permiten las subastas electrónicas, es decir, ofrecen una 

implementación electrónica actual del mecanismo de las licitaciones 

tradicionales. 

e-mall (centro comercial 

electrónico) 

Un centro comercial electrónico, en su forma básica, consiste en un conjunto de 

tiendas electrónicas, generalmente amparadas por una plataforma que actúa a 

modo de ñparaguasò com¼n, por ejemplo de una marca conocida.  

Third Party Marketplace 

(Mercado de terceros) 

Modelo similar al anterior pero en el que se ofrece un soporte común de 

marketing y soporte de transacciones para múltiples negocios. 

Virtual Community 

(Comunidades virtuales) 

 

Modelo en el que los miembros añaden informaciones a un entorno básico 

proporcionado por la empresa de la comunidad virtual. La empresa se centra en el 

valor añadido proporcionado por la comunicación entre los miembros. 

Value Chain Service 

Provider  (Proveedor de 

servicios de la cadena de 

valor) 

Se especializan en una función específica de la cadena de valor, como los pagos 

electrónicos o la logística, con la intención de convertirlos en su ventaja 

competitiva. 

Value Chain Integrator 

(Integrador de cadena de 

valor) 

Se centra en la integración de múltiples etapas de la cadena de valor, con el 

potencial de explorar el flujo de información entre los procesos. 

Collaboration Platform 

(Plataformas de 

colaboración ) 

Proporcionan un conjunto de herramientas y un entorno de información para la 

colaboración entre las empresas. Ejemplo: diseño colaborativo.  

Information Brokerage 

(Corredores de 

información) 

 

Gama de nuevos servicios de información, para agregar valor a los datos 

disponibles en las redes abiertas o procedentes de operaciones de negocios 

integradas, como la búsqueda de información, perfil de clientes, corretaje de 

oportunidades de negocio, asesoramiento de inversiones, etc.  

e-trust services (servicios 

electrónicos de 

confianza) 

Los servicios electrónicos de confianza fornecen funcionalidades de soporte de 

TI, como encriptación y gestión de claves públicas y privadas. Un ejemplo son los 

servicios proporcionados por las autoridades de certificación y otros terceros de 

confianza.  

Fuente: Adaptado de  Timmers (1998). 

Respecto a estos modelos de negocio Timmers (1998) propone una clasificación de 

los mismos de acuerdo a dos dimensiones, el grado de innovación y la integración de 

funciones que presenta cada negocio. En la Figura 4, se puede visualizar esta clasificación en 

base a las dos dimensiones (grado de innovación y grado de integración entre funciones 

empresariales). En el nivel de innovación más bajos están los modelos considerados 

versiones electrónicas de modelos tradicionales, como los e-shops, a su vez los modelos más 

innovadores, incorporan funciones totalmente nuevas. La dimensión del grado de integración 

de funciones, ubica desde modelos empresariales de una sola función o actividad, hasta 

modelos que agregan funciones variadas y buscan formas innovadoras de agregar valor a 

través de la gestión de la información. El autor enfatiza que la creación de estos nuevos 



modelos de negocio es posible sólo debido a la apertura y la conectividad que proporciona 

Internet. 

 

Figura 4. Clasificación de modelos de negocio según Timmers (1998) 

 

Fuente: (Timmers, 1998) 

 Timmers (1998) enfatiza en que algunos de estos modelos corresponden a una 

reimplementación electrónica de las formas tradicionales de hacer negocios, mientras que 

otros buscan maneras innovadoras de crear valor mediante la gestión de la información e 

incremento de funcionalidades. En este sentido, existe una clasificación que distingue tres 

grandes grupos de modelos de negocio: (1) Brick-and-Mortar, que se refiere al grupo de 

empresas tradicionales, que no tienen presencia en Internet; (2) Click-and-Mortar, empresas 

que hacen una integración entre el canal de Internet (on-line) y el canal de venta minorista 

más tradicional (off-line), utilizando estrategias separadas o integradas; (3) Pure Players, 

empresas que  solo se dedican al comercio on-line, eso quiere decir que no tienen una tienda 

física (Ashworth et al., 2006; Bernstein et al., 2008). Los Pure Players son modelos de 

negocio disruptivos que irrumpen en el panorama empresarial con formas revolucionarias de 

hacer las cosas, por lo que tienen la capacidad de revolucionar un sector.   

   

Rappa (2000) también afirma que Internet abrió la puerta a nuevas oportunidades de 

negocio. En este contexto el autor identifica y clasifica nuevos modelos de negocio según la 

naturaleza de sus propuestas de valor, la relación con el cliente y sus formas de obtener 

ingresos. Las categorías básicas de modelos de negocio propuestas por el autor incluyen: 

Brokerage (Intermediario); Advertising (Publicidad); Information Intermediary 

(Infomediario); Merchant (Comerciante); Manufacturer Direct (Fabricante Directo); Affiliate 

(Afilia ción); Community (Comunidad); Subscription (Suscripción); Utility  (Utilidad). En la 

Tabla 2, se muestran y describen cada uno de los modelos de negocio. 

 

 



Tabla 2. Clasificación de modelos de negocios  
 

Modelos Descripción 

Brokerage 

(Intermediario) 

Los intermediarios o corredores son creadores de mercado que reúnen compradores y 

vendedores y facilitan transacciones. 

Advertising 

(Publicidad) 

El modelo de publicidad web es una extensión del modelo de difusión de medios 

tradicionales.  

Information 

Intermediary 

(Infomediario) 

Empresas que funcionan como intermediarios de información, que ayudan a compradores 

y / o vendedores a entender un mercado determinado.  

Merchant 

(Comerciante) 

Mayoristas y minoristas de bienes y servicios. Las ventas pueden realizarse sobre la base 

de precios de catálogo o mediante subasta. 

Manufacturer 

Direct 

(Fabricante) 

El fabricante o "modelo directo", se basa en la potencia de la red para permitir que un 

fabricante  llegue directamente a los compradores y comprima el canal de distribución. 

Affiliate 

(Afiliación) 

El modelo de afiliación ofrece oportunidades de compra dondequiera que la gente pueda 

navegar por la Web.  

Community 

(Comunidad) 

El modelo se basa en la lealtad de los usuarios y los ingresos pueden generarse basándose 

en la venta de productos y servicios auxiliares o en contribuciones voluntarias. El ejemplo 

más conocido de un modelo comunitario es el de la computación de "código abierto".  

Subscription 

(Suscripción) 

Modelo donde se cobra a los usuarios una cuota periódica, diaria, mensual o anual, para 

suscribirse a un servicio.  

Utility  (Utilidad) El modelo de "utilidad" o "bajo demanda" se basa en el uso de medidores o en un enfoque 

"de pago". A diferencia de los servicios de suscriptores, los servicios medidos se basan en 

las tasas de uso reales.  

Fuente: Rappa, (2000, 2004). 

  Rappa (2000) que afirma que ésta no es una clasificación exhaustiva ni definitiva, una 

vez que los modelos de negocios en Internet continúan evolucionando y nuevas variaciones 

pueden esperarse en el futuro. El autor destaca también que una empresa puede combinar 

varios modelos diferentes como parte de su estrategia general de negocios en Internet.  

 Osterwalder & Pigneur (2011) presentan otro enfoque, sin considerar apenas los 

negocios electrónicos, describen patrones de modelos de negocio basados en conceptos 

empresariales que pueden ser considerados novedosos. Los modelos de negocio son 

clasificados por características o comportamientos similares en general o de acuerdo con el 

Lienzo del Modelo de Negocio. Los autores presentan cinco patrones:  

¶ Unbundling Business Models (desagregación de modelos de negocio);  

¶ The Long Tail (la larga cola);  

¶ Multi-Sided Platforms (plataformas multilaterales);  

¶ Free as a Business Model (gratis como modelo de negocio);  

¶ Open Business Models (modelos de negocio abiertos).  

 

A continuación, en la Tabla 3, se describen de manera resumida los principios de cada 

patrón mencionado anteriormente. 



Tabla 3. Patrones de modelos de negocio 
 

Modelo Principio 

Unbundling Business 

Models (Desagregación de 

modelos de negocio)  

La empresa se divide en tres modelos independientes, aunque complementarios: 

-Gestión de infraestructuras 

-Innovación de productos 

-Relaciones con  clientes 

Cada modelo debe ser gestionado de acuerdo con sus imperativos. 

The long tail (La larga cola) 
Vender menos de más. Nichos de mercado que antes no generaban beneficios, 

en conjunto se tornan rentables. 

Multi-Sided Platforms 

(Plataformas multilaterales) 

Atraer distintos segmentos de mercado, actuar como intermediario entre los 

segmentos y reducir costes mediante la gestión de las transacciones en la 

plataforma. 

Free as a Business Model 

(Gratis como modelo de 

negocio)  

Beneficiar al menos un segmento de mercado con una oferta gratuita constante, 

que esté subvencionada por los clientes que pagan, con el objetivo de atraer al 

mayor número posible de clientes.  

Open Business Models 

(Modelos de negocio 

abiertos) 

Recurrir a socios externos para aprovechar recursos y actividades de 

investigación y desarrollo (I+D). 

Fuente: Adaptado de Osterwalder & Pigneur (2011). 

El patrón Unbundling Business Models se basa en el concepto de empresa 

ñdesagregadaò que identifica tres tipos principales de actividades empresariales: relaci·n con 

los clientes, negocios de innovación de producto y negocios de infraestructura. Los tres 

pueden coexistir dentro de una única empresa, sin embargo, idealmente, son "desagregados" 

en entidades separadas para evitar inconvenientes. 

El patrón long tail se apoya en el concepto de la economía de long tail, donde se 

establece que aquellos productos que tienen baja rotación pueden ser tan lucrativos como los 

productos con alta rotación del modelo más tradicional, donde un número reducido de 

artículos generan la mayor parte de los ingresos. En este modelo se ofrecen gran variedad de 

productos de nicho, que por separado no tienen alto volumen de ventas. Idealmente requieren 

bajo coste de inventarios y plataformas robustas para ofrecer ágilmente el contenido 

segmentado (por ejemplo, Netflix y YouTube pertenecen a este modelo).  

El modelo Multi-Sided Platforms o plataformas multilaterales, se basa en crear valor 

facilitando la interacción entre grupos de clientes distintos e interdependientes, de ahí el 

nombre de multilateral, porque une a distintas partes (por ejemplo, Google, Visa y Nintendo). 

Las plataformas solo tienen valor para un grupo de cliente cuando otros grupos también están 

presentes.  

Por otra parte, en el modelo Free debe existir al menos un segmento de clientes que se 

vea beneficiado por ofertas gratuitas. Así, para que el negocio sea viable es necesario que otra 

parte del modelo u otro segmento financien el modelo. Existen distintas formas de negocio 

que hacen que la oferta gratuita sea posible, como el modelo de publicidad, que se basa en 

una plataforma multilateral (al introducir otros actores, como son las empresas que se 

publicitan), o como el modelo freemium, que consiste en proporcionar algunos servicios 

básicos de forma gratuita (free) y cobrar por las ampliaciones o mejorías, considerados 



servicios Premium. Otra forma es el modelo del ñcebo y el anzueloò (bait and hook), 

conocido también como de ñmaquinilla y hoja de afeitarò (razor and blades), que consiste en 

ofrecer una oferta inicial gratuita o de bajo precio (maquinilla) que lleve los clientes a realizar 

compras repetidas en el futuro (hoja de afeitar).  

El último patrón es el modelo de negocio abierto, que puede ser utilizado para crear y 

capturar valor sistemáticamente mediante la colaboración con agentes externos. La 

colaboraci·n  puede ser de ñfuera para dentro", al utilizar ideas o recursos externos, o de 

"dentro hacia fuera", proporcionando recursos a empresas externas. Así, los modelos de 

negocio abiertos permiten la entrada o salida de innovaciones de la empresa, que no trata la 

innovación como un sistema cerrado, sino que se muestra como una frontera permeable que 

permite el intercambio con el exterior.  

 El patrón de modelo de negocio abierto descrito por Osterwalder & Pigneur (2011) 

tiene como referencia publicaciones del profesor Henry Chesbrough, por lo tanto cabe 

destacar algunas consideraciones del autor sobre este modelo de negocio. De acuerdo con 

Chesbrough (2007), tal modelo posibilita que la creación y la captura de valor sean más 

eficaces, una vez que permiten la incorporación de conceptos e ideas externas y una mejor 

utilización de los activos claves de cada empresa. Sandulli & Chesbrough (2009) afirman que 

en un primer momento las empresas que empezaron a adoptar modelos de negocio abiertos 

normalmente se referían a una actividad específica del negocio, como el desarrollo de 

productos. Sin embargo, cada vez más las empresas están adoptando la apertura del modelo 

de negocio a todo el conjunto de actividades de la empresa. Tal cambio puede proporcionar 

distintos beneficios para las empresas, tales como ahorro de costes, al transformar costes fijos 

en variables, además de la capacidad de incorporar nuevas oportunidades y soluciones.   

 Además de la tendencia de apertura de las empresas, otro concepto emergente que está 

influyendo en la creación de nuevos modelos de negocio es la economía colaborativa. En una 

definición básica, la economía colaborativa puede ser considerada un movimiento que abarca 

nuevas prácticas económicas basadas en la participación u organización colectiva para la 

provisión de bienes y servicios (Bostman & Rogers, 2010). Tal movimiento ha posibilitado la 

aparición de nuevas oportunidades de negocio basadas en las TI, la comunidad y la confianza, 

donde aplicaciones y plataformas online funcionan como un punto de encuentro entre la 

demanda y la oferta. En este modelo Airbnb, Zipcar, Flickr, BlaBlaCar, Uber y Wallapop son 

algunos ejemplos (Martinez-Corral et al., 2016). 

En este contexto, cabe destacar el concepto de crowdsourcing empleado por Howe 

(2006) en la literatura científica, que consiste en la externalización de actividades a la 

multitud, o sea, a un elevado número de individuos. De esta forma, la clave del éxito para la 

realización de estas actividades, reside en que plataformas virtuales deben hacer la 

subdivisión del trabajo en microtareas, además de disponer de un grupo suficiente de 

individuos dispuestos a realizarlas. Los beneficios percibidos en este modelo de negocio 

pueden variar desde ahorros de costes y tiempo, hasta un mayor nivel de eficiencia e 

innovación (Martinez-Corral et al., 2016).  



Cohen & Kietzmann (2014) destacan que algunos de estos modelos colaborativos han 

sido resultado de la recesión económica mundial de 2008, mediante la necesidad de reducción 

del gasto. No obstante, la expansión de la economía colaborativa también se debe a una 

creciente conciencia ambiental, combinada con la fuerte presencia de Internet y las TI, que 

hacen posible el funcionamiento de las plataformas virtuales. En conjunto tales elementos 

desafían el pensamiento tradicional sobre la oferta y el consumo de recursos y buscan 

mejoras hacia una economía global más sostenible al establecer un nuevo paradigma en el 

mundo de la economía y las organizaciones. 

 En suma, cabe destacar que los nuevos modelos de negocio proporcionan enfoques 

alternativos para prácticas empresariales en términos de lo que hacer y también de cómo 

hacerlo. La adopción de nuevos modelos de negocio, junto con la utilización de nuevas 

tecnologías y prácticas innovadores, posibilitan el aumento de la eficiencia organizacional, 

que a su vez, se traducen en distintos beneficios para las empresas y sus clientes (Chapman et 

al., 2003).  

  

2.5.  NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO EN LA LOGÍSTICA  

 

En la actualidad el área de la logística desempeña un papel fundamental en la 

economía global. Su importancia de debe principalmente a dos factores: los costes derivados 

de la actividad logística y el rol que el área desempeña, facilitando la venta de bienes y 

servicios en general. Sobre el primer factor, cabe señalar que los costes logísticos afectan 

directamente a otras actividades económicas, y por lo tanto, una mejora de la eficiencia 

logística podría traducirse en menores precios para consumidores y/o mayores beneficios 

para las empresas. En segundo lugar, el área logística apoya el movimiento y el flujo de 

muchas transacciones económicas, las mercancías deben llegar a tiempo, en el lugar 

adecuado, con la calidad requerida para que la venta sea posible y toda la cadena de 

suministro sea productiva (Neubauer, 2011).  

De igual forma, la actividad logística representa una variable importante para la 

competitividad de las empresas, lo cual se evidencia por la incidencia en los costes, por el  

vínculo directo con el nivel de servicio ofrecido al cliente, la importancia en la fiabilidad de 

las operaciones o la seguridad, entre otros factores (Giannice, 2013). 

   Esta creciente importancia de la logística se justifica debido a los grandes cambios 

ocurridos en el entorno macroeconómico de las últimas décadas. Entre ellos, la evolución de 

la globalización y el desplazamiento de las plantas de producción por parte de grandes 

fabricantes, con el fin de lograr economías de escala, traduciéndose en un fuerte aumento del 

transporte con el envío de materias primas y bienes. Estos cambios han llevado a una 

redistribución de las actividades de la cadena de suministro entre fabricantes y los 

proveedores de servicios logísticos, con un aumento considerable de la subcontratación de 



servicios como el almacenamiento y el transporte, además de otros servicios de valor añadido 

(Neubauer, 2011).  

En este contexto, el negocio de proveedores de logística se ha desarrollado como 

resultado de la demanda emergente de servicios logísticos avanzados (Hertz & Alfredsson, 

2003). Los términos utilizados para definir los tipos de operadores logísticos son: 2PL 

(Second Party Logistics), para proveedores de servicios de transporte; 3PL (Third Party 

Logistics), para proveedores que ofrecen un servicio logístico más completo de valor añadido 

básico o de valor agregado ampliado; 4PL (Fourth Party Logistics) o LLP (Lead Logistic 

Provider), para proveedores de servicios con enfoque estratégico, que cubre la planificación, 

construcción, integración, gestión y optimización de las redes logísticas; 5PL (Fifth Party 

Logistics) en un escenario ideal este tipo de proveedor se centraría en proporcionar 

soluciones de e-logística para toda la cadena de suministro. Por otra parte, el término de 

logística 1PL (First Party Logistics) o logística in-house se utiliza cuando no existe la 

externalización de las actividades logísticas (Carvalho & Encantado, 2006) . 

Por otra parte, debido a los cambios en el ambiente empresarial y a la evolución de las 

prácticas logísticas muchas empresas han involucrado al área de logística en la esencia de sus 

operaciones, dando lugar a lo que puede denominarse como negocios basados en la logística. 

Son empresas orientadas al flujo, donde una parte importante de los costes está relacionada 

con el flujo de bienes y donde la disponibilidad es importante para la creación de valor para 

el cliente (Sandberg et al., 2011). Casos de éxito como el Grupo Inditex en el sector textil y 

Walmart en el sector minorista, han sido algunos de los ejemplos de la incorporación de la 

logística como un eje principal de sus nuevos modelos de negocio (Giannice, 2013).  

De esta forma, el auge de las nuevas tecnologías, el rápido crecimiento del comercio 

electrónico, los nuevos conceptos logísticos, la existencia de nuevas empresas prestadoras de 

servicios, y el incremento del nivel de servicio al cliente son sólo algunos componentes que 

demuestran los cambios sufridos en el sector logístico. Por otra parte, el aumento de la 

consciencia ambiental,  la necesidad de modelos de negocio más sostenible y el avance de la 

economía colaborativa también son ejemplos de cambios que afectan la economía de manera 

general y que también repercute en el sector logístico y en los nuevos modelos de negocio 

que en él surgen (Bostman & Rogers, 2010; Giannice, 2013; Bocken et al., 2014; Novaes, 

2016). 

Ejemplos de estos nuevos modelos negocio pueden ser vislumbrados mediante el  

análisis de startups del sector, que han estado recibiendo una cantidad récord de financiación 

recientemente . Estas compañías, con soluciones basadas en la tecnología están introduciendo 

innovaciones en la logística, desde la entrega de mercancías y de última milla hasta la gestión 

de almacenes e inventarios (CBInsights, 2016a).  

 Consecuentemente, dentro de tal contexto emergente, las empresas deben analizar  

oportunidades y desafíos, reevaluar estrategias de cómo conducir el negocio y adoptar 

prácticas innovadoras con el objetivo de mejorar la competitividad. En este sentido, construir 

o rediseñar un buen modelo de negocio es clave para que cualquier empresa tenga éxito en 

https://www.cbinsights.com/blog/supply-chain-logistics-tech-startups-investors/
https://www.cbinsights.com/blog/supply-chain-logistics-tech-startups-investors/


este nuevo mercado global en el que estamos inmersos. Así, los nuevos modelos de negocio 

en la logística deben ayudar a entender las nuevas formas innovadoras mediante las que una 

empresa puede crear, entregar y capturar valor, considerando el trepidante y competitivo 

escenario actual al que se enfrenta el sector. 
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CAPÍTULO II I   
  



3. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA SOBRE LOGÍSTICA Y 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO  

 

 

3.1. INTRODUCCIÓN  

 

En el presente capítulo se presenta el estudio del estado actual de la investigación 

sobre nuevos modelos de negocio en logística a partir de una revisión de la literatura. Cabe 

señalar que la revisión de la literatura es una herramienta de apoyo importante para otras 

etapas del proceso de investigación. Sin embargo, puede verse también como una 

contribución académica por derecho propio, al mapear, consolidar y desarrollar la teoría de 

un área de investigación determinada (Seuring & Gold, 2012).  

Así, a continuación se muestra el desarrollo de la metodología seleccionada, una 

revisión sistemática de la literatura (Sistematic Literature Review, SLR), de acuerdo con las 

etapas propuestas por Denyer & Tranfield (2009). Ese proceso permite aportar una 

clasificación de los artículos y la construcción de  un marco conceptual sobre el tema. 

 

 

3.2. REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA 

 

 

El método que se empleó para analizar el estado de investigación objeto del estudio 

fue la Revisión Sistemática de la Literatura. La revisión sistemática se trata de una 

metodología específica que permite la localización de trabajos existentes, la selección y 

evaluación de las contribuciones, el análisis y síntesis de los datos, además de la presentación 

y explotación de los resultados, a partir de la adopción de principios exigentes que permitan 

la verificación y replicabilidad de los procedimientos adoptados (Denyer & Tranfield, 2009).  

Dicha metodología permite conocer con mayor profundidad un campo de estudio, 

posibilitando construir una base sólida para avanzar en el conocimiento, desarrollar marcos 

teóricos y descubrir brechas en la investigación (Medina-Lopez, et al., 2010). Por lo tanto, se 

cree que el empleo de tal enfoque compatibiliza con los objetivos de este trabajo. De hecho, 

se han seguido cinco etapas que Denyer & Tranfield (2009) proponen para el desarrollo de la 

metodología. 

 Las fases de este análisis sistemático de la literatura son (Fig. 5): 1) formular la 

pregunta de investigación, 2) localizar la literatura, 3) seleccionar y evaluar, 4) analizar y 

sintetizar, y 5) presentar y explotar los resultados. En la Figura 5 se muestra esta secuencia de 

modo gráfico. 

 

 



Figura 5. Etapas de la Revisión Sistemática de la Literatura 

 

 
Fuente: Adaptado de Denyer & Tranfield (2009). 

 

3.2.1. Formular la pregunta de investigación  

  

En primer lugar, respecto a la formulación de las preguntas, se ha decidido analizar las 

dimensiones en la literatura que se refieren a la logística y los nuevos modelos de negocio, 

ilustrada en la Figura 6. De este modo, la pregunta de investigación para la realización de la 

revisión sistemática de la literatura es: ¿Cuál es el estado actual del conocimiento sobre 

nuevos modelos de negocio en la logística?  

 Figura 6. Dimensiones del estudio 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Localizar la literatura   

 

En segundo lugar, la siguiente etapa consistió en la localización de los estudios más 

significativos relacionados con la pregunta de investigación. Para ello fueron definidos  

motores de búsqueda y cadenas de búsqueda. Los motores de búsqueda seleccionados fueron: 

Proquest, Science Direct, Scopus y Web of Science. Para definir la cadena de búsqueda, en 

primer lugar, fueron elegidas palabras clave relacionadas con los conceptos principales o las 

variables del tema de la investigación. Después de una primera búsqueda, otras palabras clave 

fueron adicionadas mediante el análisis de documentos individuales identificados en una lista 

inicial.  

Por otro lado, para generar la cadena de búsqueda que se utilizaron en las diferentes 

bases de datos, fueron empleados operadores truncados, tales como ($, *, ñexact phraseò), 

para obtener palabras derivadas, como plurales y variantes ortográficas, además de 

operadores booleanos (AND y OR) para generar búsquedas complejas, con el objetivo de 

lograr resultados más específicos. Como campo de búsquedas fueron delimitados el título, el 

resumen y la lista de palabras clave. Las cadenas de búsqueda definidas para cada base de 

datos están recogidas en la Tabla 4, a continuación.  

 

Tabla 4. Cadenas de búsqueda 
Motores de 

Búsqueda 
Cadena de búsqueda 

Proquest 

AB,TI,IF (logistic*  OR  "supply chain*" )  AND  AB,TI,IF( "new business model*"  OR  

"digital business"  OR  "startup*ò OR  "innovati* business model*"  OR  "business 

model* innovati*"  OR  "logistic* business model*"  OR  "e$business model*"  OR  "E-

models"  OR  "electronic business model*"  OR  "e-commerce model*" ) 

Science Direct 

tak("logistics" OR "logistic" OR "supply chain") AND tak( "new business model" OR 

"digital business" OR "startups" OR "e-business model" OR "innovation business model" 

OR "business models innovation" OR "logistics business model" OR "E-models" OR 

"electronic business model" OR "e-commerce model" OR "e-business models" OR "new 

business models" OR "digital business" OR "innovation business models" OR "business 

models innovation*" OR "logistics business models" OR "E-models" OR "electronic 

business models" OR "e-commerce models") 

Scopus 

TITLE-ABS-KEY ( logistic*  OR  "supply chain*" )  AND  TITLE-ABS-KEY ( "new 

business model*"  OR  "digital business"  OR  "startup*"  OR  "innovati* business 

model*"  OR  "business model* innovati*"  OR  "logistic* business model*"  OR  

"e*business model*"  OR  "E-models"  OR  "electronic business model*"  OR  "e-

commerce model*" ) 

Web of Science 

TS=(logistic* OR "supply chain*") AND TS=("new business model*" OR "digital 

business" OR "startup*" OR "innovati* business model*" OR "business model* 

innovati*" OR "logistic* business model*" OR "e$business model*" OR "E-models" OR 

"electronic business model*"OR "e-commerce model*" ) 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.2.3. Criterios de selección y evaluación  

 



En la tercera etapa se han definido criterios para la inclusión o exclusión de los 

estudios. En primer lugar, la cadena de búsqueda fue diseñada con el fin garantizar que los 

artículos seleccionados contuviesen por lo menos dos palabras clave en el título y/o resumen 

y/o palabras clave, resultando en un total de 3.410 trabajos. En segundo lugar fueron 

aplicados filtros para una mayor definición de los resultados. Fueron considerados sólo 

documentos tipo artículo, escritos en inglés y revisados por pares (de acuerdo con las 

posibilidades de cada base de datos), sin la restricción del período de búsqueda, reduciendo el 

número total de artículos para 545. En tercer lugar se ha procedido a la lectura de los 

resúmenes con el fin de asegurar la relevancia sustantiva y alineación con la pregunta de 

investigación. Por presentar el mayor número de resultados (230), se ha empezado con la 

lectura de los resúmenes de los artículos encontrados en SCOPUS,  empleándose los 

resultados para incluir o descartar  los estudios duplicados en las demás bases de datos, 

resultando en la selección de 98 artículos.  

Posteriormente, se detectaron y eliminaron los estudios duplicados derivados de los 

diferentes motores de búsqueda empleados, resultando en un total de 48 artículos. En último 

lugar, se ha analizado si los artículos se encontraban en revistas indexadas por Journal 

Citation Reports (JCR) y Scimago Journal Ranking (SJR). En total se han identificado 9 

artículos que no se hallaban indexados. Tales estudios, a su vez, fueron analizados de manera 

cuidadosa con el fin de considerar sus inclusiones o exclusiones. Por ello, se han excluido 4 

artículos que no presentaban una metodología adecuada o hacían sólo una referencia 

tangencial al tópico de investigación, resultando en 44 trabajos.  

Por último, se ha llevado a cabo la lectura completa de los trabajos, con el fin de 

garantizar la adecuación y relevancia de los mismos. Fueron excluidos los estudios que 

hacían sólo una referencia indirecta al tema de investigación o que no trababan los dos 

conceptos principales de manera conectada. Como resultado de esta etapa se excluyeron 5 

trabajos, resultando en un total de 39 artículos seleccionados. Los resultados de cada fase 

están recogidos en la Tabla 5 a continuación. 

Tabla 5. Resultados de la búsqueda 
 

                            Motores de búsqueda 

Etapas  
Proquest 

Science 

Direct 
Scopus 

Web of 

Science 
Total 

Búsqueda inicial 

 
2580 46 506 278 3410 

Búsqueda filtrada 

 
150 45 230 120 545 

Selección tras lecturas de resúmenes 

 
21 13 36 28 98 

Resultado tras eliminación de estudios 

duplicados 
5 3 34 6 48 

Selección tras análisis en profundidad de 

artículos en revistas no indexadas 
4 2 34 4 44 

Resultado tras lectura completa de los 

artículos 
4 2 29 4 39 

Fuente: Elaboración propia. 



3.2.4. Analizar y sintetizar  

 

En la cuarta etapa se han analizado y sintetizado los artículos seleccionados y 

evaluados en la etapa anterior. Así, se utilizó una plantilla en Excel para crear una base de 

datos con los siguientes campos: (1) contenido principal, (2) pregunta de investigación u 

objetivo, (3) área de aplicación, (4 y 5) metodología y técnica empleadas, (6 y 7) principales 

resultados o conclusiones, además de campos de identificación como título, autor, año, país y 

revista. Tal proceso ha permitido establecer los temas clave de los estudios. Además, 

mediante el empleo de un mapa conceptual, se descubrieron relaciones entre los diferentes 

estudios que fueron posteriormente definidos y clasificados. Por tanto, los trabajos fueron 

agrupados en tres tópicos de investigación principales y a continuación subdivididos en líneas 

de investigación específicas. En la Tabla 6 se muestra un resumen de la metodología 

empleada. 

Tabla 6. Resumen de la metodología empleada 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5. Presentar y explotar los resultados  

 

A continuación se presenta la quinta etapa de la revisión sistemática de la literatura, 

que consiste en la exposición de los resultados principales del análisis y la síntesis de la 

revisión de la literatura. En este contexto, en primer lugar se muestra la propuesta de 

clasificación de la literatura y, posteriormente, un análisis descriptivo de los estudios. 

Posteriormente, se presentan y discuten los resultados de los estudios en función de los 

tópicos y las líneas de investigación identificadas y propuestas. 

 

3.2.5.1. Propuesta de clasificación de la literatura 

 

La revisión sistemática de la literatura y, en concreto, el proceso de análisis y síntesis, 

ha posibilitado identificar tres grupos de artículos de acuerdo con los tópicos de investigación 

Pregunta de Investigación 
¿Cuál es el estado actual del conocimiento sobre nuevos modelos de negocio 

en la logística? 

Motores de Búsqueda Proquest; Science Direct; Scopus; Web of Science. 

Palabras clave 

Logística Modelos de Negocio 

Logistics, 

Supply Chain 

new business model, digital business, startup, e-

business model, innovative business model, business 

model innovation, logistics business model, e-

business model, e-model, electronic business model, 

e-commerce model 

Período de Selección Sin restricción de período de selección 

Criterio de Selección Proceso formado por 6 etapas estandarizadas y replicables 

Tipo de Análisis  Cualitativo  

Número de Estudios  39  



abordados. En el primer tópico se agrupan los estudios teóricos que traen contribuciones 

acerca del diseño y estrategias para los modelos de negocio en la logística. El segundo tópico 

está relacionado con la utilización de las Tecnologías de la Información como plataforma 

para creación de nuevos modelos de negocio. El tercer tópico reúne los artículos que abordan 

temas sobre nuevos modelos de negocio que se basan en la colaboración. De manera 

complementaria, el segundo y el tercer tópicos han sido desglosados en líneas de 

investigación más específicas; el segundo de acuerdo con el tipo de Tecnología de la 

Información utilizada, y el tercero conforme los agentes que participan. Cabe destacar que 

algunos artículos fueron incluidos en más de un tópico y líneas de investigación, ya que el 

estudio podría abordar a la vez distintos temas. En la Tabla 7 se presenta la clasificación de 

los estudios analizados ordenados por fecha de publicación dentro de los tópicos y líneas de 

investigación propuestas. 

Tabla 7. Clasificación de la literatura 

Tópico de Investigación Línea de Investigación Estudios 

T
Ó

P
IC

O
 1

 

Marcos teóricos sobre 

diseño de nuevos 

modelos de negocio 

en la logística 

 

Ho et al. (2002); Chapman et al. 

(2003); Guide Jr et al. (2003); 

Wall et al. (2007); Bask et al. 

(2010); Trkman et al. (2015); 

Dissanayake & Sinha (2015); 

Moreno et al. (2016); Frehe et al. 

(2017). 

T
Ó

P
IC

O
 2

 Nuevos modelos de 

negocio en la 

logística basados en 

las Tecnologías de la 

Información  

Nuevos modelos de negocio en la 

logística basados en RFID 

Lefebvre et al. (2005); Krotov & 

Junglas (2008); Kim et al. (2008).  

Nuevos modelos de negocio en la 

logística basados en Internet de las 

Cosas (IoT)  

Qiu et al. ( 2015); Weinberger et 

al. (2016); Shih & Wang (2016); 

Rongfei & Yiyong (2017). 

Nuevos modelos de negocio en la 

logística basados en Big Data  

Boone et al. (2017); Kache & 

Seuring (2017). 

Nuevos modelos de negocio en la 

logística basados en  Cloud  

(Wu et al., 2015) 

Nuevos modelos de negocio en la 

logística con enfoque 

multitecnológico 

Gaynor et al. (2004); Peyton et al. 

(2014); Prause (2015); Kauf 

(2016); Yu et al. (2016); 

Sundmaeker (2016); Goldsby & 

Zinn (2016). 

T
Ó

P
IC

O
 3

 

Nuevos modelos de 

negocio en la 

logística basados en 

la colaboración 

Nuevos modelos de negocio en la 

logística basados en colaboración 

B2B 

Tyan et al. (2003); Chung at al. 

(2004) Shevchenko & Shevchenko 

(2005); Vlachopoulou et al. 

(2005); Choi & Han (2007); Feng 

& Yuan  (2007); Wang et al. 

(2011) Iannone (2012); Purdy et 

al. (2012); Monios & Bergqvist 

(2015); Panou (2015); Hirschinger 

et al. (2016); Mladenow et al. 

(2016). 

Nuevos modelos de negocio en la 

logística basados en colaboración 

B2C y C2C 

Mladenow et al. (2016); Frehe et 

al. (2017). 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS 

 

En primer lugar, se utiliza una perspectiva cronológica con el objetivo de analizar la 

evolución en el tiempo de la publicación de los artículos seleccionados. En la Figura 7 se 

muestra gráficamente tanto la frecuencia absoluta como acumulada del número de estudios 

publicados anualmente.  

Figura 7. Frecuencia absoluta y acumulada del número de artículos 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que el interés investigador relativo al tema planteado comienza en 

el año 2002, en consonacia con la tendencia de adopción de los negocios electrónicos (Ho et 

al., 2002), y evoluciona de manera relativamente regular durante el período. Sin embargo, se 

puede observar un crecimiento significativo del número de artículos publicados en los 

últimos tres años, que sumados representan 51% del total de trabajos. En términos absolutos, 

en el año 2016 se ha producido el mayor número de publicaciones, con el total de nueve 

artículos. No obstante, cabe destacar que en el año 2017 fueron considerados los trabajos 

publicados hasta julio, fecha de realización de la búsqueda, por lo que no es comparable con 

los demás años.  

De manera adicional, en la Figura 8 se presenta la evolución cronológica de los 

estudios en función de los tópicos de investigación propuestos.   



Figura 8. Frecuencia acumulada y absoluta del número de artículos por tópico de 

investigación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, se observa que existe un mayor número de estudios que han 

analizado el tópico sobre nuevos modelos de negocio en la logística basado en las 

Tecnologías de la Información. De hecho, este tópico representa un 42,5% de los estudios. 

Los artículos que tratan sobre el tópico de nuevos modelos de negocio basados en la 

colaboración representan 35% del total de trabajos, mientras que los artículos sobre marcos 

teóricos constituyen el 22,5% restante. Además, se puede observar que los tres tópicos no 

presentan una evolución temporal muy distinta, solamente se destaca el crecimiento más 

acentuado del segundo tópico en los últimos tres años, que podría ser explicado por el avance 

reciente de nuevas tecnologías.  

Para un analisis más detallado, en las próximas figuras (Figura 9 y Figura 10) se 

presenta una evolución cronológica de los estudios en función de las líneas de investigación 

de los tópicos 2 y 3.  
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Figura 9. Frecuencia acumulada de artículos en las distintas líneas de investigación sobre 

nuevos modelos de negocio en la logística basados en las Tecnologías de la Información 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de las líneas de investigación del tópico 2, se puede verificar que el mayor 

número de artículos tratan sobre nuevos modelos de negocio basados en enfoque 

multitecnológico. Tal línea presenta su primera publicación en 2004, pero registra una mayor 

evolución a partir de 2013. Por otro lado, las líneas sobre nuevos modelos de negocio basados 

en Internet de las Cosas y Big Data, exhiben una evolución muy similar. La línea sobre 

Internet de las Cosas presenta su primera publicación en 2014, la línea sobre Cloud presenta 

una publicación en 2015 y, a su vez, la primera publicación de la línea sobre Big Data es del 

año 2016, confirmando el carácter novedoso de la aplicación de ambas tecnologías en el 

ámbito logístico. Respecto a línea sobre RFID, cabe destacar que las publicaciones fueron 

puntuales en los años 2005 y 2008.  

En relación a las líneas de investigación del tercer tópico, se puede verificar que 

muestran comportamientos cronológicos distintos. Cabe resaltar que el 93,3% de los estudios 

realizados tratan sobre nuevos modelos de negocio basado en la colaboración B2B. Además, 

se puede observar que el interés investigador por la segunda línea empieza en 2016, trece 

años más tarde que por la primera línea. 
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Figura 10. Frecuencia acumulada de artículos en las distintas líneas de investigación sobre 

nuevos modelos de negocio en la logística basados en la colaboración 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Adicionalmente, en las siguientes tablas se muestra una clasificación de los estudios  

por metodología empleada (Tabla 8) y por área de aplicación en el ámbito logístico (Tabla 9).   

Tabla 8. Clasificación de los estudios por metodología 

Metodología Número de estudios Porcentaje 

Cualitativa 33 84,62% 

Cuantitativa 6 15,38% 

Total 39 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la metodología empleada, se puede observar que casi la totalidad de los 

trabajos utilizan metodologías cualitativas. En ese sentido, cabe subrayar que los trabajos 

emplean principalmente técnicas de estudios de casos, además de revisión de la literatura, 

entrevistas con expertos y técnicas mixtas. A su vez, los trabajos que emplean una 

metodología cuantitativa representan el 15% del total de estudios y utilizan técnicas como 

modelos matemáticos y simulaciones. 

Tabla 9. Clasificación de los estudios por área de aplicación logística 

Fuente: Elaboración propia. 
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Área de aplicación logística Número de estudios Porcentaje 

Aprovisionamiento 3 7,69% 

Almacenamiento 4 10,26% 

Distribución 11 28,21% 

Logística Inversa 2 5,13% 

Gestión de la Cadena de Suministro 3 7,69% 

General 16 41,03% 

Total 39 100 % 



 

En relación al área de aplicación logística, cabe destacar que 41% de los estudios no 

se centran en áreas específicas de la logística, o sea tratan el tema de manera general. 

Respecto a las demás áreas, en términos específicos, el 28% de los estudios se aplican a la 

distribución, 10,26% al almacenamiento, con porcentuales iguales (7,69%) al 

aprovisionamiento y a gestión de la cadena de suministro y con un porcentual menor (5,13%) 

a logística inversa.  

A continuación, en la Tabla 10, se presenta una clasificación de los estudios por área 

geográfica. 

 

Tabla 10. Clasificación de los estudios por área geográfica 

Área geográfica Número de estudios Porcentaje 

Europa 13 33,33% 

Asia 5 12,82% 

Múltiples 5 12,82% 

No especificado 3 7,69% 

No aplicable 13 33,33% 

Total 39 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al área geográfica donde se han realizado los estudios, cabe destacar el 

mayor peso de los estudios realizados en Europa (33%), donde se destacan países como 

Alemania y Reino Unido, con dos estudios en cada país, además de Dinamarca, Eslovenia, 

Italia, y Suecia, con un estudio, a parte de los estudios que se han llevado a cabo en múltiples 

países de distintos continentes. Los estudios realizados en Asia son procedentes de Taiwán, 

Corea del Sur e India.   

Por último, cabe destacar que los artículos son derivados de 37 revistas distintas, 

produciendo una distribución media de 1,05 artículos por publicación. Específicamente, dos 

revistas han publicado más de un artículo sobre tema: Omega - The International Journal Of 

Management Science (2 artículos) y Supply Chain Management: An International Journal (2 

artículos). 

 

3.4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En las siguientes secciones se abordan los contenidos de cada uno de los tópicos y de 

las líneas de investigación. De este modo, en primer lugar se presenta el tópico de 

investigación  respecto a los marcos teóricos sobre diseño de nuevos modelos de negocio en 

la logística, posteriormente el tópico sobre nuevos modelos de negocio en la logística basados 

en las Tecnologías de la Información; con sus líneas de investigación y, por último, se 



presenta el tópico sobre nuevos modelos de negocio en la logística basados en la colaboración 

con sus respectivas líneas. 

 

3.4.1.  Tópico 1: Marcos teóricos sobre diseño de nuevos modelos de negocio en la 

logística 

 

 

Los marcos teóricos, en general, tratan sobre problemas específicos y sus relaciones 

con otros fenómenos, además de los resultados logrados o por alcanzar sobre determinados 

temas. También ayudan a avanzar en la comprensión de conceptos mediante nuevas 

definiciones o redefiniciones, clasificaciones, o tipologías por usar (Torres, 2006). En este 

contexto, a continuación se describen los estudios que desarrollan marcos teóricos sobre 

diseño de nuevos modelos de negocio en la logística. 

 En primer lugar, se muestra el propuesto por Ho et al. (2002), que realizan una 

aproximación entre la gestión de la cadena de suministro y los negocios electrónicos, 

presentando una metodología para la evaluación y selección de modelos de negocio 

electrónicos por parte de las empresas. Los modelos de negocio electrónico identificados son: 

e-procurement, e-marketplace, e-supply chain, e-fulfilment y e-CRM.  

El modelo de e-procurement consiste en la compra electrónica y se utiliza para reducir 

los costes, en particular los costes de adquisición y los costes administrativos. Los modelos 

de e-marketplace consisten en un espacio para el intercambio comercial en Internet entre 

compradores y vendedores. Los e-marketplaces privados permiten que la organización 

trabaje con clientes y/o proveedores específicos en aplicaciones colaborativas mientras que 

los e-marketplaces públicos manejan transacciones comerciales para una amplia variedad de 

compradores y vendedores. A su vez, el modelo e-auction se trata de un subconjunto del e-

marketplace y puede dividirse en subastas electrónicas (estándar) y subastas electrónicas 

inversas. En una subasta electrónica estándar, el vendedor lista los artículos que desea vender 

y mediante el proceso licitación de los compradores, gana la oferta más alta. Por el contrario, 

en una subasta inversa, el comprador especifica el requisito de un artículo en particular y 

busca la oferta más baja de los vendedores. El modelo de e-supply chain posibilita el 

intercambio de datos e información entre los socios comerciales. El e-fulfillment se basa en el 

cumplimiento de pedidos de los clientes, involucrando las operaciones en toda la cadena de 

suministro. Por último, el modelo de e-CRM se utiliza para gestionar clientes y relaciones 

con los clientes, con el fin de mejorar la lealtad y aumentar los ingresos (Ho et al., 2002). 

A continuación, en la Tabla 11 se puede observar las funciones de cada modelo de 

negocio identificados por los autores (señalada con un X). 

 

 



Tabla 11. Matriz de funcionalidad de los modelos de negocios electrónicos 

Funcionalidad 

Modelos de negocios electrónicos 
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Gestión de contenido/ catálogo X X X X X  X 

Gestión de entregas X X X X X X  

Gestión de pagos X X X X X X  

Gestión de devoluciones X X X  X X  

Aprovisionamiento X X X  X   

Subasta de compradores  X X X    

Subasta de vendedores  X X X    

Colaboración en el ciclo de vida     X   

Colaboración en la cadena de suministro  X   X   

Planificación colaborativa  X   X   

Servicio postventa  X   X  X 

Fuente: Adaptado de Ho et al. (2002). 

Además, los autores proponen una metodología para evaluar el beneficio de 

implementar el modelo de negocio electrónico en la organización o en la cadena de 

suministro mediante el uso de modelos de simulación (Ho et al., 2002).  

Por otro lado, Wall et al. (2007) llevan a cabo un análisis de la evolución de los 

negocios electrónicos y proponen que existen diferencias entre aplicaciones de negocios 

electrónicos y modelos de negocios electrónicos. Para los autores, las aplicaciones pueden ser 

consideradas facilitadores para realizar algunos procesos de manera más rápida, con menor 

coste, utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones. A su vez, los 

modelos de negocio electrónicos serían más que la aplicación de la tecnología a un modelo de 

negocio existente, pues incluyen la creación de nuevos modelos electrónicos. En 

consecuencia, los investigadores presentan un nuevo modelo conceptual basado en la 

combinación de los modelos SCOR (Supply Chain Operations Reference) y el modelo de 

Cadena de Valor (Porter, 1985), denominado modelo SCOR ampliado.  De acuerdo con los 

autores, este modelo puede ser utilizado para obtener una comprensión de los negocios 

electrónicos, donde se pueden mapear las aplicaciones y modelos de negocios electrónicos 

actuales, y para posiblemente identificar futuras iniciativas de negocios electrónicos.  

El modelo SCOR original fue desarrollado por el Council of Supply Chain 

Management Professionals y está construido por cinco procesos principales: planificación 

(plan), aprovisionamiento (source), fabricación (make), distribución (deliver) y devolución 

(return). Su objetivo es proporcionar un método estandarizado para medir el desempeño de la 

cadena de suministro utilizando un conjunto común de métricas para comparar con otras 

organizaciones. Tal y como su nombre indica, sólo se ocupa explícitamente de las actividades 

operacionales y no aborda cuestiones como la comercialización y el desarrollo de productos. 

Por otro lado, el concepto de la Cadena de Valor de Porter sugiere que las actividades de 

transformación de insumos en productos terminados pueden ser analizadas como un conjunto 



de tareas complementarias y secuenciales, donde cada una añade valor al producto final. Este 

modelo es útil principalmente para analizar las actividades internas de una empresa y 

proporciona una estructura que se ha convertido prácticamente en un estándar (Wall et al., 

2007).  

A su vez, el modelo SCOR ampliado, además de los procesos originales del modelo 

SCOR, incluye procesos adicionales importantes en el entorno de los negocios electrónicos, 

tales como: comprar (buy), vender (sell), comercializar (market), atender (service), buscar 

(search) y desarrollar productos (develop product). Así, el modelo permite obtener una visión 

holística sobre los negocios electrónicos dentro de una cadena de suministro, permitiendo 

visualizar las conexiones entre los procesos de sus distintos agentes (ver Figura 11).  

 

Figura 11. Modelo SCOR ampliado 

 

Fuente: Wall et al. (2007). 

 

En la Figura 12 los investigadores presentan conjuntamente con el modelo conceptual 

SCOR ampliado algunas tendencias de negocios electrónicos existentes en el momento 

estudiado, considerando las interacciones entre los agentes de la cadena de suministro. En el 

ámbito de las relaciones entre la empresa central en análisis y los proveedores se identifican 

tendencias como: e-invoicing (facturación electrónica); colaboración en la cadena de 

suministro; e-procurement; y e-logistics. Por otra parte, en el ámbito de la relación entre la 

empresa focal y los clientes se identifican: Web-EDI (Electronic Data Interchange), que se 

trata de una aplicación web con el propósito de intercambiar transacciones de negocios 

electrónicamente, menos costoso que el EDI  tradicional; e-CRM (gestión de relaciones 

electrónicas con clientes); Build to order (fabricación a pedido) los productos comprados de 



manera electrónica son producidos de acuerdo con las especificaciones  de los clientes; 

vendor co-managed inventory (gestión de pedidos en línea e inventario gestionado por el 

proveedor); y  collaborative product development (desarrollo colaborativo de productos). 

 

Figura 12. Mapa de las tendencias en e-business 

 

Fuente: Adaptado de Wall et al. (2007). 

 

De manera adicional, Bask et al. (2010) destacan que los cambios que el sector 

logístico ha experimentado en las últimas décadas son impulsores y facilitadores del 

desarrollo de una nueva gama de servicios y nuevos modelos de negocio. Tales cambios se 

deben en parte al avance de las Tecnologías de la Información y al crecimiento del comercio 

electrónico. En este sentido, los autores proponen un marco para el análisis de estrategias de 

servicio, el modelo de negocio y los procesos de negocio, además de sus relaciones en el 

ámbito de los servicios logísticos. Los autores enfatizan que la estrategia se centra en el nivel 

corporativo de planificación, mientras que los modelos de negocio en la estructura de 

negocio, y los procesos empresariales se centran en la implementación de las actividades en 

el nivel funcional.  

Para el análisis de las estrategias de servicios, los autores proponen la utilización de la 

matriz de análisis de procesos de servicio (Service Process Analysis, SPA) propuesto por 

Tinnilä & Vepsäläinen (1995). La matriz permite describir la propuesta de valor a nivel 

general definiendo el tipo de servicio y el canal de distribución utilizado. La Figura 13 ilustra 

un ejemplo de la utilización del modelo SPA, presentando una cartera de servicios de la 



industria logística. El modelo muestra el desarrollo de los servicios logísticos que parten de 

servicios rutinarios y masivos hasta servicios de carácter estratégico, donde la gestión de las 

relaciones con los clientes es fundamental. Los servicios en línea (on-line services), los 

transportes de carretera de bajo coste (cut-cost trucking), los servicios postales (postal 

services) y los servicios de transporte (transportation) son ejemplos de servicios más 

rutinarios, en diferentes niveles. Además, los servicios más personalizados como los servicios 

de cross docking, la logística contractual (contract logistics services), externalizaciones y las 

alianzas (out sourcing and alliances), los servicios de proveedores 3PL y 4PL, proporcionan 

una amplia mezcla de servicios y soluciones de cadena de suministro con alto valor agregado. 

 

Figura 13. Modelo SPA 

 

 
Fuente: Bask et al. (2010) 

 

Además del modelo SPA, los autores proponen la utilización del Lienzo del Modelo 

de Negocio de Osterwalder (2004) para el análisis de los diferentes elementos del modelo de 

negocio.  Por último, para el análisis de los procesos de negocios se propone una estructura 

en bloques. En conjunto, los tres modelos deben facilitar el análisis de las diferentes opciones 

disponibles en relación al posicionamiento estratégico, al modelo de negocio y a los procesos 

de negocio (ver Figura 14). Bask et al. (2010) enfatizan que debe existir un alineamiento 

entre los tres niveles para que sea posible proporcionar valor a los clientes de manera 

eficiente. 

 



Figura 14.  Posicionamiento estratégico del servicio, los modelos de negocio y los 

procesos de negocio 

 
Fuente: Bask et al. (2010) 

 

Ampliando la unidad de análisis del modelo de negocio, de empresa individual a una 

cadena de suministro, Trkman et al. (2015) desarrollan un marco que permite visualizar la 

interconexión entre modelos de negocio, capacidades dinámicas1 y los cambios futuros 

requeridos en el  modelo de negocio. El marco propuesto resalta elementos clave para la 

gestión del modelo de negocio de cadenas de suministro; a saber: socios o proveedores 

(partners) procesos (processes), productos (products), empleados (employees) y clientes 

(customers). De acuerdo con  este marco (ver Figura 15), se puede observar en primer lugar 

que los cinco elementos clave son los determinantes del modelo de negocio actual (AS-IS 

Business Model). Así, los cambios de los elementos claves repercutirán en las mejoras de los 

modelos de negocio, resultando en posibles futuros modelos (Posible TO-BE Business 

Model). Por otro lado, los elementos también influyen indirectamente en los futuros modelos 

de negocio a través del desarrollo de capacidades dinámicas. Además, el enfoque de  

capacidades dinámicas cuenta con cuatro componentes que se relacionan tanto con los 

elementos actuales del modelo de negocio, como con el futuro modelo de negocio. El primer 

componente es el intercambio de conocimientos (knowledge sharing), que se trata de la 

capacidad de asimilar y procesar información para tomar decisiones bien informadas y 

                                                      
11

 Las capacidades dinámicas  son  la capacidad de integrar, construir y reconfigurar las competencias internas y 

externas para abordar los entornos rápidamente cambiantes y lograr alcanzar nuevas e innovadoras formas de 

ventaja competitiva (Teece, 2012). 



resolver problemas con precisión. Por lo tanto, este conocimiento compartido puede ser 

utilizado para mejorar los elementos del modelo de negocio de tal manera que sean más 

propensos a cambios futuros. El segundo componente (improvements of business model 

elements) se refiere a que cada modelo de negocio es más que una suma de sus elementos y 

consecuentemente, el modelo de la cadena de suministro es más que las sumas modelos de 

negocios individuales, concepto que hace alusión al tercer componente (improvement of 

business models). Por último, el cuarto componente trata acerca de la coexistencia de 

múltiples modelos de negocio (co-existence of business models). La interacción de estos 

modelos de negocio podrá ser una barrera o un facilitador para el modelo de negocio de la 

cadena de suministro. En suma, el estado de las capacidades dinámicas influye directamente 

en el modelo de negocio futuro que una empresa o cadena de suministro será capaz de operar.  

 

Figura 15. Elementos clave para la capacidad de rediseño futuro de los modelos de 

negocio 

 
Fuente: Trkman et al. (2015). 

 

Los investigadores concluyen que los agentes de las cadenas de suministro tras los 

resultados obtenidos con el análisis de todos los elementos deben centrarse en adquirir las 

capacidades dinámicas necesarias para futuros cambios y el rediseño del modelo de negocio, 

además de mejorar sus procesos actuales para poder gestionar los modelos actuales e 

introducir nuevos modelos de negocio. Además, es importante que las empresas incorporen 

capacidades dinámicas que permitan reconfigurar competencias internas y externas,  

preparándose para los desafíos futuros (Trkman et al., 2015). 

Por otro lado, Chapman et al. (2003) examinan los factores que fomentan la 

innovación en los servicios logísticos y que impulsan la generación de nuevos modelos de 

negocio. De acuerdo con los autores la innovación en los servicios logísticos puede ser 

llevada a cabo mediante el uso de nuevos tipos de recursos: a saber: la tecnología, el 

conocimiento y las redes de relaciones.  La innovación en la logística a través de la tecnología 



comprende la implementación de manera creativa y eficaz de las Tecnologías de la 

Información, repercutiendo en beneficios para los clientes, aparte de beneficios para la propia 

empresa logística.  La innovación a través del conocimiento es posible mediante la creación, 

la gestión y transformación de la gran cantidad de datos disponible en conocimientos 

estratégicos que puedan ser utilizados para alcanzar una mejor eficiencia de los procesos y la 

satisfacción de los clientes. Por último, la innovación en la logística a través de redes de 

relaciones comprende toda la reestructuración de relaciones internas y externas, como 

asociaciones con los agentes de la cadena suministro con el objetivo de lograr una mayor 

flexibilidad, rapidez o eficiencia para atender a la demanda del mercado.   

De otro lado, Guide Jr et al. (2003) apuntan a la necesidad de nuevos modelos de 

negocios que posibiliten el desarrollo de una economía circular. En este sentido subrayan que 

en una cadena de suministro directa o hacia adelante, el final del proceso es típicamente el 

cliente, mientras que en una cadena de suministro de ciclo cerrado todos los procesos de 

logística inversa y remanufacturación deben ser considerados. Por lo tanto, nuevas estrategias 

son fundamentales. Dissanayake & Sinha (2015) también destacan la importancia de la 

logística inversa, específicamente en la industria de la moda. Para los autores esta industria 

requiere nuevos modelos para abordar los problemas de sostenibilidad existentes, con redes 

de colaboración entre toda la cadena de suministro e innovación en los procesos de 

fabricación.  

En esta misma línea, Moreno et al. (2016) identifican arquetipos de modelos de 

negocios circulares. La Tabla 12 reúne los cinco arquetipos identificados y sus propuestas 

de valor.  

 

Tabla 12. Arquetipos de modelos de negocios circulares 

Modelo de negocio Circular Propuesta de Valor 

Suministros circulares 
Apoyado en simbiosis industrial, aprovechar las salidas residuales de un 

proceso para que sean utilizadas como materia prima para otro proceso. 

Valor del recurso 
Recuperar el valor de recursos de materiales y recursos que se utilizarán 

en nuevas formas de valor. 

Extensión de la vida del 

producto 

Ampliar la vida útil de un producto. 

Extender el valor del producto 
Ofrecer acceso a los productos y retener la propiedad para interiorizar 

los beneficios de la productividad circular de los recursos. 

Plataformas de compartición 
Posibilitar el aumento de las tasas de utilización de los productos al 

permitir un uso/ acceso/ propiedad compartidos. 

Fuente: Adaptado de Moreno et al. (2016). 

 

Cabe destacar que los modelos de Guide Jr et al. (2003) y Moreno et al. (2016) son 

modelos amplios y aplicables en muchas áreas de negocio, incluso en la industria logística. 

Sin embargo, carecen de más especificaciones de acuerdo con las peculiaridades del sector 

para una aplicación más específica.  



Por último, Frehe et al. (2017) identifican recomendaciones para la planificación de 

nuevos modelos de negocio considerando el concepto de crowd logistics o logística de 

multitud. El crowd logistics se trata de una variante del crowd sourcing que consiste en la 

externalización de servicios logísticos a una masa de actores (multitud), donde un proveedor 

actúa como intermediario entre el destinatario y el actor que realizará el servicio. Se trata 

de un concepto en el cual la gente común asume el papel de un agente de transporte para 

transacciones pequeñas. Las tecnologías establecidas como el GPS (en inglés, Global 

Positioning System) y el uso de smartphones permiten la comunicación entre los agentes.  

 En este sentido, los autores destacan que la red de clientes y actores constituye 

un recurso esencial y debe ser mantenido de manera permanente para una práctica 

exitosa de la logística de multitud. Sobre las recomendaciones, los investigadores 

destacan en primer lugar la necesidad de una estrategia detallada, una percepción 

innovadora y una visión holística del entorno antes de la implementación del servicio. En 

segundo lugar, debe ser realizada una planificación financiera a largo plazo, pues de 

acuerdo con la investigación, se trata de negocios con altos riesgos. En tercer lugar, las 

características específicas de cada región, como la legislación, deben ser estudiadas, ya 

que pueden tener influencia en el negocio. Por último, la red se debe establecer antes de 

iniciar el servicio, considerando que es un requisito previo para su operatividad. No 

obstante, es relevante mencionar que el estudio presenta limitaciones, como el ámbito 

geográfico, restringido a una muestra de empresas europeas. Así mismo, los hallazgos 

contribuyen a una mayor comprensión del tema, que se encuentra en una etapa temprana 

de investigación.   

En resumen, cabe destacar que no se ha identificado un consenso, o una visión única, 

sobre el tema en los artículos mencionados en este tópico. Sin embargo, cada estudio trae 

contribuciones que ayudan a mapear tendencias y/o a comprender como diseñar distintos 

modelos de negocios mediante modelos teóricos y orientaciones prácticas. 

 

3.4.2.  Tópico 2: Nuevos modelos de negocio en la logística basados en las Tecnologías 

de la Información  

 

Respecto al segundo tópico de investigación, se ha identificado una conformidad entre 

los estudios analizados sobre el potencial de la adopción de diversas tecnologías para el 

desarrollo de nuevos modelos de negocio. Por lo tanto, los estudios se centran en contribuir a 

una mayor comprensión de las oportunidades y retos que se derivan de la adopción de tales 

tecnologías. Cabe subrayar que, en las últimas décadas, el avance de las Tecnologías de la 

Información ha impulsado cambios considerables en la gestión logística, abriendo 

oportunidades para distintos modelos de negocio (Goldsby & Zinn, 2016). En este contexto, a 

continuación se presentan las distintas líneas sobre nuevos modelos de negocio en la logística 

basados en las Tecnologías de la Información. 

 



3.4.2.1 Nuevos modelos de negocio en la logística basados en RFID  

 

La capacidad central de RFID es identificar de forma automática e inalámbrica un 

objeto junto con sus propiedades (Krotov & Junglas, 2008), pues utiliza frecuencias de radio 

para transmitir la información almacenada en etiquetas a un lector (Lefebvre et al., 2005; Kim 

et al., 2008). Un sistema RFID básico está compuesto de tres capas: una etiqueta con un chip, 

un lector y sus antenas, y una computadora, que cuando se combinan con tecnologías y 

sistemas empresariales permiten recopilar y transferir informaciones (Lefebvre et al., 2005).  

Los estudios que desarrollan el tema de RFID destacan principalmente el potencial de 

uso de esta tecnología en el ámbito de la logística, su capacidad de fomentar un mayor nivel 

de integración en la cadena de suministro, la posibilidad del desarrollo de nuevos modelos de 

negocio, además de  las ventajas y de los  retos asociados derivados de su adopción. Cabe 

destacar que los artículos analizados tratan el tema como una tecnología emergente y 

enfatizan que son necesarias más investigaciones para un mejor entendimiento de sus 

principales retos y beneficios. 

La utilización de RFID ha tenido mayor atención desde que Wal-Mart y el 

Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2003 establecieron que sus principales 

proveedores deberían adoptar las etiquetas con esta tecnología.  A partir de esta exigencia 

otras empresas han empezado a experimentar RFID en sus procesos logísticos (Lefebvre et 

al., 2005; Krotov & Junglas, 2008). Muchas aplicaciones de RFID son pertinentes para la 

gestión de la cadena de suministro, pues esta tecnología permite obtener informaciones de 

distintos artículos, mediante la identificación, la localización, el rastreo y monitoreo de 

objetos (Lefebvre et al., 2005). Otras aplicaciones específicas de los sistemas RFID en 

diferentes procesos de la gestión de un  almacén se describen en la Tabla 13. 

Tabla 13. Aplicaciones  de RFID en la gestión de almacenes 
Procesos Descripción Aplicaciones 

Recepción 
Manipulación de productos que 

llegan al almacén 

RFID automatiza las actividades de verificación y simplifica 

el proceso, por lo tanto, lo hace más eficiente, al optimizar el 

tiempo y reducir los errores humanos. 

Almacenaje 

Mudanza y colocación de 

productos en su ubicación de 

almacenamiento específica 

La adopción de la tecnología RFID  permite la automatización 

de este proceso, reduciendo tiempos y costes de personal.  

 

Inventario de existencias 

RFID reconoce remotamente grandes volúmenes de inventario 

y gestiona la información. Por lo tanto, podría aumentar la 

precisión de la gestión del inventario y reducir el tiempo de 

trabajo. 

Picking 

Recuperación de los productos 

desde su ubicación para 

consolidar los pedidos de los 

clientes 

RFID podría acelerar el proceso al disminuir los tiempos para 

encontrar los productos y los tiempos de verificaciones, 

simplificando la recolección  y reduciendo costes. 

Envío  
Comprobación, embalaje y 

carga en la unidad de transporte 

RFID tiene el potencial de automatizar todas las actividades 

de verificación, reduciendo así los errores en las entregas del 

cliente y el tiempo requerido para el proceso. 

Fuente: Adaptado de Lefebvre et al. (2005) y Kim et al. (2008). 



Los trabajos analizados indicen en  los beneficios de los sistemas de RFID, tales como 

los incrementos considerables en el diseño de los métodos de gestión de inventario y la 

eliminación de errores causados por la manipulación manual en las actividades de 

almacenamiento. Esto se debe a la automatización de procesos, que permite reducir 

considerablemente tiempo y costos de  actividades, aumentando la eficiencia de todo el 

negocio logístico (Kim et al., 2008; Krotov & Junglas, 2008). 

En resumen, para Kim et al. (2008) las  principales ventajas son: reducción del 

número de procesos; posibilidad de información precisa de seguimiento y actualización en 

tiempo real; reducción del tiempo de trabajo;  optimización del inventario; aceleración de 

todo el proceso logístico; minimización de las existencias; reducción de los costos de mano 

de obra;  mayor integración de la cadena de suministro. Kim et al. (2008) identifican también 

desventajas asociadas a la tecnología RFID como el mayor costo de implementación y 

complejidad en el desarrollo de sistemas basados en RFID y la vulnerabilidad de la etiqueta 

que se puede eliminar o perder.  

En respecto a modelos de negocio, los estudios sobre RFID traen distintas 

oportunidades en el ámbito logístico. Lefebvre et al. (2005) proponen un modelo de negocio 

donde la tecnología RFID facilita el modelo de cross docking, que consiste en la entrada y 

salidas de productos sin el almacenamiento de los mismos. Como resultado, el movimiento 

más rápido de mercancías contribuye a la entrega Just-in-Time, facilitando la distribución con 

mayor agilidad para los agentes de la cadena de suministro.  La integración de RFID con el 

modelo de cross docking introduce cambios, como en el tamaño de los almacenes, pues la 

reposición de inventario con mayor frecuencia posibilitaría almacenes más pequeños para 

todos los miembros de la cadena de suministro.  

Otro modelo de negocio que surge con la utilización de RFID es destacado por Kim et 

al. (2008), que presentan un sistema de un operador 3PL basado en RFID. Este modelo 

consiste en proporcionar soluciones basadas en RFID que cubren todo el servicio de logística,  

desde la instalación de la etiqueta y el registro de los productos de los clientes, hasta la 

gestión del historial del producto, con el objetivo de eliminar errores humanos en la gestión 

de los almacenes y en una predicción fiable de los envíos debido a la información en tiempo 

real de la localización de los transportistas. La propuesta de valor de tal modelo de negocio se 

centra en la innovación tecnológica y en la mejor gestión de los recursos humanos. 

Por último, Lefebvre et al. (2005) destacan que la utilización de tecnologías de la 

información, en específico RFID, abren camino para nuevos procesos inteligentes en la 

logística, generando oportunidades para mejora de procesos internos y externos. RFID  a la 

vez requiere una mayor colaboración entre los miembros de la cadena de suministro, 

permitiendo el desarrollo de nuevos modelos en este contexto.  

 

3.4.2.2. Nuevos modelos de negocio en la logística basados en Internet de las Cosas 

 



Respecto a los estudios que describen la utilización de la Internet de las Cosas en 

nuevos modelos de negocio logísticos, cabe señalar el enfoque experimental de los mismos, 

una vez que trata de una tecnología que se encuentra todavía en etapas de desarrollo y baja 

adopción por parte de las empresas. En consecuencia, los artículos destacan algunos 

proyectos aislados, proponen escenarios futuros y posibilidades de aplicación, además de 

preguntas de investigación que necesitan respuestas, abordados a continuación. 

En primer lugar, para comprensión del tema, Qiu et al. (2015) señalan que el término 

Internet de las Cosas, conocido también por su sigla en inglés IoT (Internet of Things) puede 

definirse como una infraestructura dinámica de red global donde, los objetos se vuelven 

inteligentes y conectados. Esto implica que los objetos son capaces de comunicarse unos con 

otros, con la Internet y con los seres humanos, sea directamente o vía otros aparatos 

inteligentes. Como resultado, se prevé una mayor integración entre el mundo físico y el 

mundo digital (Weinberger et al., 2016). 

En efecto, Weinberger et al. (2016) señalan que las empresas pueden utilizar esta 

tecnología de tres modos distintos: en primer lugar aplicando los datos generados por IoT 

para mejorar procesos internos y externos; en segundo lugar para enriquecer la cartera de 

productos con tecnologías de sensores; o con el propósito de proveer tecnologías IoT para 

otros actores. En este sentido, los autores identifican algunas ventajas que se derivan de la 

utilización de IoT en la cadena de suministro, tales como: una mejor gestión de inventario, 

una mayor transparencia logística, una optimización de procesos de negocio y ahorro de 

recursos. 

En relación a los modelos de negocio, Qiu et al. (2015) describen un servicio de 

proveedor público de servicios de almacenamiento y transporte para empresas que se 

localizan dentro de un parque industrial, por su sigla en inglés: SHIP (Supply Hub in 

Industrial Park). Con este modelo de negocio, las empresas que se ubican en un parque 

industrial podrían compartir servicios y activos físicos sin sus propias inversiones, en un 

contexto de sharing logistics, o logística compartida. El modelo funciona según el concepto 

llamado PASS (Physical Asset Service System), donde las empresas pagan de acuerdo con el 

uso de los activos y servicios. El objetivo es generar beneficios, tales como el ahorro en 

costes en la consolidación de cargas, la optimización  del espacio de almacenamiento y una 

mayor diversidad de opciones de activos y servicios. Para mejorar la efectividad y la 

eficiencia en el compartimiento de recursos físicos y servicios, Qiu et al. (2015) proponen la 

utilización de IoT. Con la adopción de esta tecnología se puede mejorar la visibilidad y la 

trazabilidad de todos los activos físicos involucrados, además de obtener datos de operación 

en tiempo real para una mejor gestión, optimizando el seguimiento de las existencias y el 

estado de los vehículos.   

Para los autores, este nuevo modelo de negocio posibilita un enfoque colaborativo, 

inteligente y en tiempo real.  En suma,  el modelo SHIP con el apoyo de la tecnología IoT es 

capaz de proporcionar un modelo basado en el compartimiento de activos y servicios 

mediante el concepto de pago por uso. Para tanto cada activo  físico debe estar equipado con 

dispositivos de autoidentificación (por ejemplo, etiquetas RFID o sensores) capaces de enviar 



las informaciones en tiempo real sobre su estado de utilización (ocupado o libre), además de 

la necesidad de actualizaciones o reparaciones. Así, el SHIP tiene un respaldo para la toma de 

decisiones sobre sus activos físicos como camiones, carretillas  entre otros, y las operaciones 

de reparto de servicios, como la aplicación de gestión de almacén y la aplicación de gestión 

de transporte. Además, como aparece indicado en la Figura 16, el SHIP debe 

responsabilizarse por el mantenimiento, el monitoreo y el control de los activos. 

 

Figura 16. Funcionamiento de un modelo SHIP basado en IoT 

 
Fuente: Adaptado de Qiu et al. (2015) 

Cabe destacar, que Qiu et al. (2015) también identifican algunos retos que surgen con 

la utilización de IoT, tales como cuestiones de normalización, seguridad y privacidad, que 

merecen atención para que se logre un adecuado aprovechamiento de la tecnología. 

Por otro lado,  Weinberger et al. (2016) describen un modelo de negocio de gestión de 

flotas de automóviles basado en IoT. En este modelo, la solución de IoT está compuesta por 

varios componentes que incluyen la integración de dispositivos del mundo físico con el 

mundo digital. Los datos proporcionados permiten construir una base de datos para realizar 

servicios digitales, tales como, diagnósticos remotos y mantenimiento o control de flotas. 

Con las informaciones obtenidas también se permite detectar un cronograma real sobre el 

kilometraje de todos los vehículos, y por lo tanto, hacer una gestión más eficiente de las 

flotas.  

Otro modelo de negocio basado en IoT es detallado por Shih & Wang (2016), que 

proponen un sistema de cadena de frío basado en indicadores de temperatura y tiempo, que 

utiliza sensores inalámbricos para recolectar datos de temperatura en todo el proceso de 

entrega. Con un mayor control de la temperatura, en el estudio de caso analizado se ha 



logrado una conmutación del almacenamiento congelado al almacenamiento refrigerado de 

ciertos alimentos, permitiendo una mayor flexibilidad y variedad de servicios. Los autores 

también destacan el papel crítico que se deriva del control de la temperatura en la cadena de 

suministro de alimentos, generando impactos sociales, económicos y ambientales.  

Por otra parte, Rongfei & Yiyong (2017) presentan un modelo de negocio para la 

gestión colaborativa de proveedores y cadena de suministro basada en Internet de las Cosas. 

Tal modelo consiste en utilizar la minería de datos para la categorización de proveedores en 

conjuntos más pequeños y con características similares. Trabajar con un subconjunto más 

pequeño de proveedores puede dar beneficios potenciales como acelerar el desarrollo y las 

operaciones de cumplimiento, reduciendo el número de variables que afectan a la operación, 

con el objetivo de reducir costos logísticos y optimizar el desempeño de la cadena de 

suministro. Este modelo es una respuesta a la necesidad de satisfacer a las necesidades de 

cada cliente. Por lo tanto, con base en tecnologías emergentes, sería posible ofrecer un 

servicio eficiente y personalizado. Para obtener los datos que permitan categorizar los 

proveedores con características similares es necesario que los vehículos de los proveedores 

tengan un medio uniforme de identificación (por ejemplo, etiquetas RFID). Sin embargo, los 

autores identifican que el modelo presentado todavía necesita un mayor perfeccionamiento 

para que pueda atender a los resultados deseados.  

 

3.4.2.3. Nuevos modelos de negocio en la logística basados en Big Data 

 

 Se han identificado dos estudios que traen contribuciones sobre la aplicación del 

análisis de Big Data, o grandes datos, en la cadena de suministro y las oportunidades de 

nuevos modelos de negocio basados en el uso de esta herramienta.  

En primer lugar, se muestra las contribuciones propuestas por Kache & Seuring 

(2017), que a partir de los resultados de un estudio Delphi realizado con un grupo de expertos 

en Big Data de la industria, identifican diversas oportunidades y desafíos relacionados con el 

surgimiento de Big Data a través de una perspectiva corporativa y de cadena de suministro. A 

nivel corporativo, las áreas clave identificadas como oportunidades fueron: comportamiento 

del cliente, visibilidad y transparencia de la cadena de suministro, eficiencia y mantenimiento 

de las operaciones, gestión de la información, capacidad de respuesta  y nuevos modelos de 

negocio. En este sentido,  los autores resaltan que nuevos conocimientos obtenidos mediante 

la disponibilidad de información pueden ser utilizados para evaluar oportunidades de 

negocios existentes y para buscar nuevas alternativas que sean fuente de ventajas 

competitivas. A nivel de la cadena de suministro, las principales oportunidades clave 

identificadas por los expertos fueron: operaciones logísticas, visibilidad y transparencia de la 

cadena de suministro, integración y colaboración, innovación y diseño de productos e 

inventarios. En la logística, los beneficios identificados incluyen la trazabilidad en tiempo 

real de los  productos en toda la cadena de suministro, posibilitando predecir retrasos u otros 

eventos importantes para la toma de decisiones logísticas. En cuanto a los desafíos 



relacionados con la utilización de Big Data, tanto a nivel corporativo como de la cadena de 

suministro, fueron señaladas por los expertos las dificultades con la capacidad e 

infraestructuras necesarias, con la definición de estándares y con la compatibilidad entre 

empresas,  además de la preocupación con la seguridad cibernética.  

 Por otra parte, el artículo de Boone et al. (2017) investiga más específicamente como 

el análisis de Big Data y sus aplicaciones puede mejorar las prácticas en la gestión de piezas 

de repuestos. Los resultados encontrados por medio de entrevistas con gerentes en el área 

apuntan que el análisis de grandes datos posibilitaría una visión integrada sobre los gastos 

con los repuestos y el rendimiento de los mismos. Además, los autores apuntan distintas 

aplicaciones para el Big Data, como la posibilidad de predicción de fallas de las piezas de 

repuesto, mejorando así la capacidad para prever la demanda, o la optimización del 

mantenimiento de activos, a fin de mejorar su fiabilidad.  Otra aplicación sería el análisis de 

redes de proveedores, para una mejor gestión y predicción de márgenes de acuerdo con 

grupos específicos. 

 Por último,  cabe destacar que ambos trabajos no identifican modelos de negocio 

concretos y sí identifican múltiples oportunidades que surgen con la adopción de esta 

tecnología. En efecto, el Big Data todavía es un concepto emergente y los estudios 

contribuyen con una mejor comprensión de los retos y oportunidades de Big Data Analytics 

en el contexto de operaciones en cadenas de suministro. Tales contribuciones son 

beneficiosas desde una perspectiva científica, al abrir nuevos campos de investigación, a la 

vez que son útiles desde una perspectiva de gestión, al plantear nuevas soluciones para el 

aumento de competitividad y productividad tanto a nivel de empresa, como de cadena de 

suministro en su conjunto. 

 

3.4.2.4. Nuevos modelos de negocio en la logística basados en Cloud  

 

Se ha encontrado en la revisión de la literatura un artículo que trata sobre modelos de 

negocio basados en cloud (o nube, en español). El término cloud se refiere a una tecnología 

de la información capaz de  ofrecer servicios a través de Internet para procesar un gran 

número de datos con enfoques confiables, donde los recursos, datos e información se 

comparten con ordenadores y otros dispositivos bajo demanda. El modelo estudiado por Wu 

et al. (2015) propone un modelo de desarrollo de productos basado en la nube. Desde una 

perspectiva de la cadena de suministro, el modelo puede facilitar el flujo de materiales en el 

proceso de abastecimiento, una vez que la capacidad de fabricación puede ser detalladamente 

estudiada antes de su implementación. Los autores mencionan un proyecto para el diseño y 

fabricación de drones inteligentes para la entrega de paquetes. En este caso, el diseño 

colaborativo puede ser realizado mediante una plataforma basada en la nube. Una vez 

finalizada la fase de diseño detallado, las piezas pueden ser impresas en 3D, a través de 

plataformas basadas en nube que reúnen proveedores de servicios de impresión 3D.  



Aunque este sea el único artículo que aborda directamente el tema y su aplicación en 

la logística, cabe resaltar que otros ocho artículos en la revisión sistemática mencionan en 

Cloud como una tecnología emergente en el ámbito empresarial (Frehe et al., 2017; Kache & 

Seuring, 2017; Mladenow et al., 2016; Purdy et al., 2012; Rongfei & Yiyong, 2017; Trkman 

et al., 2015; Weinberger et al., 2016; Yu et al., 2016).  

 

3.4.2.5. Nuevos modelos de negocio en la logística con enfoque multitecnológico 

 

 Respecto a la cuarta línea de investigación, cabe señalar que los estudios analizados 

presentan distintas tecnologías, considerando el crecimiento de nuevas tendencias en el 

ámbito empresarial que anticipan una logística más inteligente y sostenible. En primer lugar  

destaca el trabajo de Gaynor et al. (2004), que describe una tecnología basada en redes de 

sensores inalámbricos2 y los desafíos técnicos para su integración con la red cableada 

tradicional, además de presentar aplicaciones que posibilitan el desarrollo de distintos 

modelos de negocio. Una de las aplicaciones mencionadas se emplea en la gestión de la 

cadena de suministro, más específicamente para la gestión de un almacén inteligente donde 

distintas tareas como ubicación, picking y envíos pueden ser optimizadas.  

Por otro lado, Peyton et al. (2014)  presentan un nuevo modelo de negocio de una 

compañía de software de logística. De acuerdo con el artículo, la empresa ha pasado por 

diversos cambios en su modelo de negocio, como el incremento de la cartera de productos. 

Sin embargo, la principal innovación en el modelo de negocio consiste en la creación de una 

versión en línea y una aplicación para teléfonos móviles (versión mobile) de unos de los 

softwares ofertados por la compañía, que pasó a ser ofrecido de manera gratuita para un 

segmento de clientes, utilizando el modelo freemium. Los autores destacan que la innovación  

fue impulsada principalmente por nuevas posibilidades tecnológicas y las necesidades del 

cliente. La  anterior versión del producto ofertado por la empresa necesitaba del apoyo de un 

ERP (Enterprise Resource Planning). Por lo tanto, las empresas que no contaban con tales 

sistemas informáticos no podían tener acceso al software. 

Más recientemente, Prause (2015) aborda la necesidad de nuevos modelos de negocio 

y asociaciones entre empresas dentro del contexto de la Industria 4.0. Cabe destacar que la 

Industria 4.0 comprende conceptos como la impresión en 3D, Big Data, Internet de las Cosas, 

y en general todas las tecnologías que faciliten el proceso de fabricación y la logística 

inteligentes. El investigador afirma que estos nuevos modelos de negocio deben estar 

enfocados al diseño de servicios, la innovación abierta y los enfoques de red de colaboración 

altamente dinámicas que permitan la transparencia y trazabilidad de los productos durante 

todo proceso de producción y ciclo de vida, abarcando el concepto de sostenibilidad.   

                                                      
2
 Esta tecnología reúne características similares a IoT, sin embargo el concepto no es citado en el artículo, una 

vez que el término sólo fue utilizado por primera vez  por Ashton (2009). 



 Kauf (2016) también destaca la necesidad del desarrollo de nuevos modelos de 

negocio para una logística sostenible. En consonancia con el concepto de city logistics3, tales 

modelos deben permitir la generación de beneficios para la ciudad, como reducción de la 

carga vial, mediante la cooperación entre proveedores, clientes y la administración pública. 

La autora presenta tendencias y tecnologías en el área de la logística de la ciudad, tales como: 

control de tráfico inteligente, contenedores modulares para ayudar en la mejor utilización de 

la capacidad del vehículo y medios de transporte alternativos. Una de las soluciones para la 

implantación de la logística urbana sostenible se centra en la última milla, con la utilización 

de terminales logísticas urbanas y armarios de paquetería inteligentes (Drop-off and Pick-up), 

ubicados por ejemplo, en gasolineras o puntos de venta. Para que estas soluciones sean 

viables es necesario que exista una cooperación entre los agentes de las cadenas de suministro 

que resulte en el uso conjunto de recursos logísticos y la identificación de procesos 

convergentes de servicio que posibiliten la consolidación de entregas y la creación de flujos 

comunes. 

 Yu et al. (2016), abordan la logística del comercio electrónico reportando aplicaciones 

prácticas de típicas empresas globales. Además subrayan el papel de las Tecnologías de la 

Información para la mejora de la gestión de la cadena de suministro. Las tecnologías como 

Internet de las Cosas, Big Data Analytics y Cloud Computing son citadas por su posibilidad 

de transformar la logística del comercio electrónico. Los autores resaltan que la utilización de 

IoT en la e-logística puede proporcionar información para respaldar la toma de decisiones. A 

su vez, el Big Data es una herramienta adecuada para procesar los datos de manera eficiente. 

Para apoyar todo el proceso, la utilización de Cloud puede proporcionar un enfoque confiable 

y flexible, permitiendo una gran capacidad de cálculo. En conjunto, estas tres tecnologías 

deben proporcionar información para apoyar la toma de decisiones en tiempo real y de 

manera inteligente.  

El trabajo de Sundmaeker (2016) presenta proyectos relacionados con la cadena 

alimentaria apoyados por una iniciativa europea llamada FIWARE, que busca la aceleración 

de startups y el apoyo de pequeñas y medianas empresas desarrolladoras de tecnología. Entre 

los proyectos se discuten soluciones basadas en monitoreo y sensores, que permiten, por 

ejemplo, el envío de alimentos o flores con control de parámetros de temperatura y humedad, 

entre otros. De acuerdo con el autor, las iniciativas que aplican Internet de la Cosas y 

permiten tal monitoreo empiezan a ser más factibles por la disminución de los costes 

relacionados con los equipos necesarios. Estos avances posibilitarían lograr beneficios entre 

otros como: optimización de la cadena logística y mejora de la calidad de los productos, 

asegurando la seguridad alimentaria. Otros proyectos desarrollan soluciones específicas para 

el control del transporte, almacenamiento y manipulación de productos en la cadena de 

suministro. Las mejoras potenciales incluyen, por ejemplo, la minimización del inventario y 

la optimización de los planes de producción o el sellado y monitoreo de objetos como 

contenedores que permitan la identificación de accesos no autorizados. 

                                                      
3
 El concepto de city logistics se refiere al proceso de optimización de las actividades de logística urbana 

considerando los impactos sociales, ambientales y económicos del movimiento de carga. Las iniciativas buscan 

resolver problemas de transporte urbano de mercancías, incluyendo altos niveles de congestión de tráfico, 

impactos ambientales negativos, y alto consumo de energía (Taniguchi et al., 2001). 



 A su vez, Goldsby & Zinn (2016) destacan que las tecnologías están generando tasas 

de cambios sin precedentes en el ámbito empresarial y que las organizaciones deben 

desarrollar modelos de negocio para aprovechar las oportunidades que surgen en este nuevo 

ambiente. Sin embargo, los investigadores afirman que la adopción de ciertas tecnologías, 

como Big Data, aún no tiene un camino claro, por lo que los investigadores en la logística 

tienen el papel de informar sobre los desarrollos obtenidos, adelantando las acciones 

empresariales.  

 A continuación, a modo de resumen, en la Tabla 14 se describen algunos ejemplos de 

procesos logísticos que pueden ser apoyados con la utilización de las tecnologías 

mencionadas en las cuatro líneas de investigación del presente tópico. En la intersección entre 

los procesos logísticos y tecnologías están los autores que mencionan la aplicación. 

Tabla 14. Resumen de tecnologías por proceso logístico 

Funciones Procesos RFID IoT Big Data Cloud Otras 

Logística de 

aprovisiona-

miento 

Selección de 

proveedores 

 Rongfei & 

Yiyong 

(2017) 

 Wu et al. 

(2015) 

 

Previsión de la 

Demanda 

  Boone et al. 

(2017) 

Wu et al. 

(2015) 

 

Logística de 

almacenes 

Recepción 

Lefebvre et al. 

(2005) ; Kim 

et al. (2008) 

Qiu et al. 

(2015) 

 

   

Almacenaje 

Lefebvre et al. 

(2005) ; Kim 

et al. (2008) 

Qiu et al. 

(2015) 

 

Kache & 

Seuring 

(2017) 

  

Picking 

Lefebvre et al. 

(2005) ; Kim 

et al. (2008) 

Qiu et al. 

(2015) 

 

   

Envío 

Lefebvre et al. 

(2005) ; Kim 

et al. (2008) 

Qiu et al. 

(2015) 

 

   

Logística de 

Distribución 

Cross docking 
Lefebvre et al. 

(2005) 

    

Gestión de 

flotas 

 Qiu et al. 

(2015) 

   

Control de 

temperatura 

 Shih & 

Wang (2016 

   

Trazabilidad 

Lefebvre et al. 

(2005); Kim et 

al. (2008) 

   Peyton et 

al. (2014)
1
  

Entrega de 

última milla 

    Kauf 

(2016)
1
 

1
Softwares en líneas y mobile; 

2
Armarios inteligentes de paquetería. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



3.4.3.  Tópico 3: Nuevos modelos de negocio en la logística basados en la colaboración 

 

Con respecto al tercer tópico de investigación, es importante evidenciar que el avance  

de las Tecnologías de la Información también ha permitido el desarrollo de distintas formas 

de colaboración entre empresas (Vlachopoulou et al., 2005; Shevchenko & Shevchenko, 

2005). En efecto, los artículos analizados presentan distintos modelos de negocios 

colaborativos entre empresas (B2B), entre empresas y consumidores (B2C), o entre 

consumidores (C2C), que buscan entre otros objetivos lograr beneficios mutuos. En este 

contexto,  a continuación en primer lugar se sintetizan los trabajos que se basan en la 

colaboración B2B, para, posteriormente, presentar los estudios que se basan en la 

colaboración B2C y C2C. 

 

3.4.3.1. Nuevos modelos de negocio en la logística basados en la colaboración B2B 

 

Se han identificado diversos estudios que presentan nuevos modelos de negocio en la 

logística basados en la colaboración B2B. En primer lugar, se resalta el modelo de alianza de 

distribución virtual entre un proveedor 3PL y fabricantes de portátiles de una cadena de 

suministro global, planteado por Tyan et al. (2003). El proveedor 3PL recoge los envíos de 

los fabricantes en Asia y consolida los envíos en sus terminales de carga para la entrega final 

a múltiples empresas en los Estados Unidos. En efecto, el estudio desarrolla un modelo de 

programación matemática que calcula las soluciones óptimas para tres políticas de 

consolidación de cargas de aviones, en términos de cantidad que se deben asignar a cada 

vuelo con el objetivo de maximizar la utilización de aeronaves, minimizar el costo total de los 

envíos y mantener los niveles de servicio. La política A considera cuestiones 

fundamentalmente de tiempo, la política B cuestiones de cantidad, considerando la 

posibilidad de separar los envíos de pallets en modo suelto para aprovechar la utilización del 

espacio del avión y la política C cuestiones de tiempo/cantidad, incluyendo la posibilidad de 

cargar las recogidas de la tarde (que serían enviadas en el día siguiente) el mismo día hábil 

cuando la capacidad de vuelo esté disponible. Las políticas B y C reúnen características 

colaborativas, una vez que necesiten de un alto nivel de integración entre el proveedor 3PL y 

los fabricantes. Como resultado, la publicación indica que las políticas de consolidación 

colaborativas son más favorables tanto al transportista como al expedidor, repercutiendo en 

ahorros de costes y mejoras del servicio.  

 Otro modelo de negocio que considera una cadena de suministro a nivel global es 

estudiado por Chung et al. (2004). Los investigadores presentan un modelo de negocio 

basado en un centro de información para el aprovisionamiento global. El modelo consiste en 

crear una red con los distintos agentes de la cadena, agrupados en cuatro grandes grupos: 

fabricantes contratados, proveedores logísticos, clientes y otros stakeholders. El papel 

principal del centro de información es controlar las actividades de aprovisionamiento de 

manera distribuida y conectada utilizando aplicaciones de negocios electrónicos para facilitar 

el intercambio de información con cada grupo de agentes. Para tanto, el centro debe estar 

apoyado en una potente infraestructura de tecnologías de la información. Como puede ser 



observado en la Figura 17, la creación del centro de información supone un cambio 

significativo en la cadena de suministro, que pasa de una estructura horizontal a una 

estructura en red.   

 

Figura 17. Cadena de suministro horizontal y cadena de suministro en red  

 

Fuente: Adaptado de (Chung et al., 2004) 

A su vez, Shevchenko & Shevchenko (2005) presentan un modelo para colaboración 

entre empresas llamado e-Hubs. Este modelo se basa en centros electrónicos que alojan 

mercados electrónicos y permiten transacciones entre empresas y, según los autores, poseen 

funciones de un e-marketplace, pero no se limitan a estas. De acuerdo con el tipo de e-Hub, 

sus principales capacidades pueden ser: el intercambio de información, la ejecución 

automatizada de transacciones de cadena de suministro previamente manuales, o prestación 

de servicios electrónicos de valor añadido.  

Vlachopoulou et al. (2005) exponen otro modelo para la gestión entre socios, se trata 

de un sistema integrado de gestión de relaciones con los socios denominado e-LPRM (e-

Logistics Partners Relationship Management). Este sistema posibilita una gestión 

colaborativa en un entorno digital de servicios de logística compartida de diferentes 

miembros. En el trabajo los autores diseñan una solución e-LPRM integrada, con sus 

componentes básicos y una plataforma arquitectónica. Además, se propone una tipología de 

asociaciones logísticas (ver Figura 18), de acuerdo con los diferentes objetivos y el nivel de 

integración de la tecnología entre empresas, que van desde relaciones que se centran en 

proyectos o tareas específicas a corto plazo, hasta relaciones que se centran en el desarrollo 

conjunto de los objetivos estratégicos mediante relaciones dinámicas, el intercambio 

completo de información y la gestión del conocimiento. 



 

Figura 18. Tipologías de asociaciones logísticas  

Fuente: Vlachopoulou et al. (2005). 

Cabe subrayar que los límites en los tipos de asociación de logística presentados no 

son completamente exactos, debido a la diversidad de situaciones que se puede presentar 

entre los socios en la práctica.  Vlachopoulou et al. (2005) destacan ventajas de asociaciones 

tales como ampliación de la cobertura del mercado, oferta de productos y servicios 

especializados y mejor calidad de comunicación entre socios. Los problemas pueden estar 

relacionados con el reclutamiento de socios y coordinación de esfuerzos, además de 

reducción de control sobre algunos procesos y riesgos relacionados con la competitividad 

entre los miembros. 

Por otro lado, Choi & Han (2007) desarrollan un modelo de subastas combinatorias 

basado en múltiples agentes para la contratación colaborativa. Las subastas combinadas 

también denominadas subastas por paquetes, son mecanismos en los que los licitadores 

pueden realizar ofertas por lotes o combinaciones de lotes, en lugar de solo artículos 

individuales. Por otro lado, en la contratación colaborativa dos o más compradores 

independientes se unen (directamente o a través de un tercero independiente), con el 

propósito de combinar las necesidades individuales de compra de materiales para lograr 

costes más bajos y aprovechar otras ventajas que no podrían obtener por separado. Por lo 

tanto, el modelo ofrece soluciones para compradores y vendedores para la contratación 

colaborativa considerando las necesidades de compra de múltiples elementos heterogéneos al 

mismo tiempo. Cabe destacar que el modelo fue validado empíricamente, sin embargo carece 

de aplicaciones en operaciones reales para su validación en la práctica. 

Considerando las relaciones entre cargadores y transportistas Feng & Yuan (2007) 

destacan la gestión colaborativa del transporte como un nuevo modelo de negocio para  








































































































