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PERFILES DE LOS SUCESORES DE EMPRESAS FAMILIARES BASADOS EN LA 

EDUCACIÓN Y EXPERIENCIA: ESTUDIO EN EL SECTOR AGRÍCOLA Y 

RELACIÓN CON RESULTADOS 

 

1. Introducción 

Las empresas familiares suponen la tipología de empresa más importante cuantitativamente en 

el conjunto de empresas y son fundamentales para la salud económica de la mayoría de los 

países. Esto es especialmente percibido en las economías que fomentan enérgicamente la 

iniciativa empresarial (Duh y Tominc, 2005). La existencia de las empresas familiares es 

beneficioso para la sociedad, ya que tienen una capacidad para generar empleo en su región 

ante su perspectiva más orientada al largo plazo, así como su habilidad para extender los valores 

de la familia a la empresa (Aronoff y Ward, 1995). 

La sucesión en la dirección de la empresa familiar es uno de los procesos más estratégicos a los 

que se enfrentan estas organizaciones. En este sentido, Ward (2011) expone que el proceso de 

sucesión es tan relevante en este tipo de empresas que la propia definición de empresa familiar 

se basa en él, como un negocio que pasará de generación en generación. Por tanto, la sucesión 

en la empresa familiar es un proceso complejo que lleva tiempo y en el que intervienen varios 

y diferentes factores (Le Breton-Miller et al., 2004; De Massis et al., 2008).  

En el sector agrícola, el proceso de sucesión y la falta de relevo generacional es muy 

preocupante. Este fenómeno afecta a todos los países de la Unión Europea, pero tiene un mayor 

impacto en los países del sur como España, Portugal e Italia (Collantes et al., 2014). Las zonas 

rurales se enfrentan a la disminución de la población y se han convertido en pueblos sin 

residentes permanentes en este contexto rural (Margaras, 2019). De hecho, el Consejo 
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Económico y Social (2018) se refirió a este fenómeno en España como la "España vaciada", 

donde el 60% de las comarcas rurales tienen menos de 1.000 habitantes, por lo que existe un 

riesgo muy alto de desaparición. 

La agricultura es fundamental para el establecimiento de la población en las zonas rurales, ya 

que crea un desarrollo económico en torno a estas zonas. Este sector desempeña un papel 

fundamental en la producción de alimentos que son esenciales para la vida humana y la salud 

de las personas (Marsden y Sonnino, 2008).  Por esta razón, la agricultura es estratégica para la 

economía de un país, ya que no sólo aportan un alto valor económico, sino que también 

contribuyen positivamente a aspectos sociales, territoriales e incluso medioambientales 

(Molinero-Hernando, 2017). Por tanto, conocer los distintos perfiles de sucesores de las 

empresas familiares agrícolas, además de la relación con otras variables de interés puede ser 

útil para contribuir al mantenimiento de dichas empresas, fijando así población y manteniendo 

la actividad económica en las zonas rurales. 

El principal objetivo de este trabajo es explorar la existencia de grupos de sucesores de las 

empresas familiares agrícolas, teniendo en cuenta el conocimiento de los sucesores (educación 

y experiencia como variables principales) e identificar distintos perfiles. De igual modo, se 

pretende realizar una aproximación a la relación de los distintos perfiles de sucesores con 

variables de resultado como el rendimiento, la innovación o la satisfacción laboral y vital. La 

ausencia de estudios en esta línea, pese al interés que despiertan los temas sucesorios de las 

empresas agrícolas, realza la relevancia de este trabajo.  

2. Metodología 

Para lograr el objetivo de este trabajo desde un punto de vista empírico, se realizó una encuesta 

a los sucesores de las empresas familiares agrícolas de las Islas Canarias, en España. La 
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población objetivo del estudio son los sucesores que ocupan puestos de dirección en empresas 

familiares agrícolas desde hace relativamente poco tiempo. Al objeto de determinar la 

población de este estudio, se utilizó el listado de beneficiarios de la subvención para la creación 

de empresas de jóvenes agricultores de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias.  

Para la preparación del cuestionario se realizó una revisión de la literatura académica. Debido 

al reto de tener en la muestra tanto a empresarios como a sucesores de empresas familiares, se 

formuló una pregunta de filtro para saber si los encuestados eran nuevos empresarios o 

sucesores. Además, se midieron tres dimensiones de la educación de los sucesores con tres 

variables: educación superior, educación formal en disciplinas relacionadas con la agricultura 

y educación formal en disciplinas relacionadas con la empresa. En cuanto a la experiencia 

laboral, se preguntó a los encuestados por el número de años que habían trabajado en empresas 

agrícolas, en empresas no agrícolas y en puestos directivos, respectivamente.  

Otra de las variables estudiadas como la innovación, se midió mediante una escala adaptada de 

West, Borrill y Unsworth (1998) que incluye seis ítems. Para el rendimiento de la empresa, se 

tomó una escala de seis ítems del trabajo de Hormiga, Batista-Canino y Sánchez-Medina 

(2011). Por otro lado, la satisfacción laboral se midió con una escala Likert del estudio de 

Griffith (2004) con tres ítems y cinco posiciones. Por último, para medir la satisfacción vital se 

tomó una escala Likert de cinco posiciones y cinco ítems de Schjoedt (2013).  

Con respecto al trabajo de campo, el cuestionario se envió por correo electrónico a todos los 

beneficiarios de la subvención, por lo que se utilizó un muestreo de autoselección. Como 

resultado, se obtuvieron 205 cuestionarios, tanto de nuevos empresarios (102) como de 

sucesores de empresas familiares agrícolas (103), que son la muestra de interés para este 

estudio. Esta distribución se aproxima a la determinada por Macías, Monllor y Flament (2016), 

que indica que el 58% de los jóvenes agricultores en España son hijos de agricultores mientras 
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que el 42% restante no tiene padres agricultores. La tasa de respuesta fue cercana al 32,7% con 

un margen de error del 7,9% y un nivel de confianza del 95%. 

3. Resultados 

Para descubrir la existencia de grupos de sucesores de empresas familiares en el sector agrícola 

en función de su educación y experiencia, se realizó un primer análisis clúster (véase tabla 1). 

Como resultado, se identificaron tres grupos de sucesores de empresas familiares: uno que 

comprende el 53,4% de los casos combinados del estudio, y los otros que comprenden el 46,6%.  

[Tabla 1] 

Según los resultados obtenidos en la tabla 2, los miembros del grupo 1 podrían etiquetarse como 

"sucesores con formación alternativa", ya que no tienen ningún tipo de educación formal ni 

experiencia laboral. Estos sucesores tienden a enfocarse hacia el aprendizaje más informal, a 

través de libros, vídeos de formación, interacción con amigos, familia, compañeros de trabajo, 

autoaprendizaje, socialización o juegos. Por otro lado, los miembros del grupo 2 se etiquetan 

como "sucesores con experiencia profesional". Estos sucesores dan menos valor a las fuentes 

educativas, como la educación superior, la educación agrícola o la de gestión, y ponen su énfasis 

en la experiencia, tanto en la obtenida en la agricultura como en empresas de otros sectores. 

Estos individuos también tienen experiencia de gestión, aunque en valores relativamente bajos. 

En relación al tercer grupo obtenido en el análisis, el hecho de que todos los miembros del 

grupo 3 tuvieran formación universitaria (educación superior) ha sido decisivo para la etiqueta 

de dicho grupo, pues se ha optado por denominarlos como "sucesores con estudios 

universitarios". Este grupo de sucesores ha dado más importancia a los estudios universitarios 

que a la experiencia. 

[Tabla 2] 
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De igual modo, se han realizado otros análisis para conocer más información sobre los perfiles 

de los sucesores de empresas familiares agrícolas incluidos en los tres grupos resultantes. Así, 

se han realizado análisis bivariantes, en concreto análisis de varianza (ANOVA), para observar 

la relación entre la pertenencia a uno de los grupos arriba descritos y variables de resultado 

(véase tabla 3). Antes de realizar estos análisis, se procedió a reducir la dimensionalidad de las 

escalas de esas variables de resultado mediante análisis de componentes principales: en los 

cuatro casos se extrajo un único factor. 

Una de las variables de interés estudiadas es la innovación. Como se puede observar en la tabla 

3, los sucesores con experiencia son más innovadores que los sucesores con estudios 

universitarios, mientras que los sucesores con formación alternativa son los menos innovadores. 

Estos sucesores sin experiencia y sin formación reglada no realizan ningún tipo de innovación 

en la empresa familiar. En cuanto al rendimiento, los sucesores con mayores niveles de 

rendimiento son los sucesores con estudios universitarios. Según los resultados, los sucesores 

más innovadores (los sucesores con experiencia) no obtienen un mayor rendimiento. Al 

contrario, son los que obtienen un menor rendimiento, junto con los sucesores con formación 

alternativa. 

Otra de las variables estudiadas es la satisfacción laboral. Los sucesores que tienen mayor 

satisfacción laboral son sucesores con experiencia, mientras que los sucesores con formación 

alternativa tienen los valores más bajos de satisfacción laboral. Asimismo, los sucesores con 

formación alternativa son los que menor satisfacción laboral poseen. Es importante resaltar que 

el grupo 2 (sucesores con experiencia) es el que cuenta con un menor rendimiento entre sus 

miembros, pero es el grupo que más satisfecho está con su trabajo. Los resultados obtenidos 

sobre la satisfacción laboral no son los mismos que los obtenidos en el análisis de la satisfacción 

vital. Los sucesores con estudios universitarios están más satisfechos con la vida que los 
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sucesores con experiencia, que sí son los más satisfechos con su trabajo. No obstante, los 

sucesores con formación alternativa son los que menor satisfacción vital y laboral poseen. 

 

[Tabla 3] 

 

4. Conclusiones  

La importancia de la empresa familiar en la economía de la mayoría de los países es 

considerable. Tanto en tiempos pasados como en la actualidad, un gran número de empresas se 

configuran como negocios familiares, y van pasando de generación en generación, creando 

empleo de calidad y aportando riqueza a los países. 

En el presente estudio se analiza los distintos perfiles de sucesores de las empresas familiares 

agrícolas en función de la educación y la experiencia, además de la relación con la innovación, 

el rendimiento y la satisfacción laboral y vital. Se puede destacar que hay tres distintos tipos de 

perfiles o grupos de sucesores en las empresas agrícolas. El primer grupo está formado por 

sucesores con formación alternativa (sin estudios reglados ni con experiencia). El segundo 

grupo de sucesores posee experiencia profesional (sin estudios universitarios) y el tercer grupo 

está compuesto por sucesores con estudios universitarios (sin experiencia profesional). 

Los resultados sobre la relación entre la pertenencia a uno de los grupos y las variables de 

resultado son destacables. Con respecto a la innovación, se constata que los sucesores con 

experiencia son más innovadores que los sucesores con estudios universitarios y que los 

sucesores con formación alternativa son los menos innovadores. De igual modo, los sucesores 

con mayor rendimiento son los sucesores con estudios universitarios, por lo que los sucesores 

más innovadores (los sucesores con experiencia) no obtienen un mayor rendimiento en la 
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empresa familiar. Por el contrario, los sucesores con experiencia son los que consiguen un 

menor rendimiento, seguido por los sucesores con formación alternativa. 

Por último, la relación de los perfiles obtenidos con la satisfacción laboral y vital ha presentado 

también resultados de interés para los territorios en procesos de despoblación. Los sucesores 

con experiencia tienen una mayor satisfacción laboral, mientras que los sucesores con 

formación alternativa muestran los niveles más bajos. En cuanto a la satisfacción vital, los 

sucesores con estudios universitarios están más satisfechos con la vida que los sucesores con 

experiencia, que sí son los más satisfechos con su trabajo, por lo que la satisfacción laboral no 

siempre conduce a la satisfacción vital. Aunque sí se ha puesto de manifiesto que los sucesores 

con formación alternativa son los que menor satisfacción vital y satisfacción laboral poseen. 

Es importante resaltar las principales limitaciones de este trabajo. El uso de un cuestionario 

para reunir los datos y su aplicación con un solo informante clave puede limitar la comprensión 

de los análisis, aunque ciertos aspectos se han mitigado con el diseño metodológico y con la 

selección del informante. Además, el contexto empírico de la investigación es el sector agrícola 

con empresas situadas en las Islas Canarias, por lo que la aplicación de los resultados a empresas 

de otras zonas geográficas debería realizarse con cautela. 
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Tabla 1. Distribución del análisis clúster 

 

Clúster 

 

N 

% sobre 

el total  

Grupo 1 (Sucesores con formación alternativa) 55 53,4% 

Grupo 2 (Sucesores con experiencia profesional) 12 11,7% 

Grupo 3 (Sucesores con estudios universitarios) 36 34,9% 

Total 103 100% 
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Tabla 2. Fuentes de conocimiento  

  Grupo 1          Grupo 2          Grupo 3 

Fuente de conocimiento  Media Desviación 

típica 

Media Desviación  

típica 

Media Desviación 

típica 

Estudios agrícolas                                                                   0,73 1,209 2,42 5,616 2,22 2,113 

Estudios en gestión empresarial  1,16        1,537        0,58        0,900       1,67        1,867        

Experiencia agrícola  0,65 1,680 10,50 10,041 0,89 1,260 

Experiencia no agrícola   0,87 1,656 9,00 9,195 1,33 2,849 

Experiencia directiva  0,18   0,641 6,92 7,960 0,39 0,803 

 

Fuente de conocimiento               (dicot.) 

 

  No             Sí        No          Sí             No           Sí 

Educación superior (universitarios)     55          0 11        1          0         36 

 

Tabla 3. Análisis de la relación entre los grupos de sucesores y variables de resultado 

  Grupo 1       Grupo 2      Grupo 3   
Variables  Media Desviación 

típica 

Media Desviación 

típica 

Media Desviación 

típica 

 F(sig) 

Innovación                    -0,31  0,854 0,59    1,021 0,28  1,046  7,175 (0,001)*** 
Rendimiento                    -0,21  0,774 -0,40    1,090 0,45  1,126  6,725 (0,002)*** 
Satisfacción laboral                    -0,22  0,953 0,40    1,185 0,20   0,944  3,287 (0,041)**         
Satisfacción vital                    -0,20  0,918 0,13    1,036 0,27  1,060   2,719 (0,071)*                  

       
    ***Significativo a p≤0,01 (1 cola). **Significativo a p≤0,05 (1 cola). *Significativo a p≤0.10 (1 cola) 

288


