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Resumen 

La competitividad empresarial establece factores que en conjunto generan valor sostenible en 

el largo plazo a las empresas dentro del mercado, estableciendo estándares que garanticen su 

rentabilidad y destaquen en su sector productivo. Este estudio explora la importancia de la 

competencia como herramienta fundamental para el desarrollo y sostenibilidad de las 

compañías.  

El objetivo de esta investigación es analizar los factores de competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas del sector manufacturero de los cantones de Imbabura en el año 2022. Para 

dicho fin se aplicó la metodología del Mapa de Competitividad del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), a un total de 24 empresas. Los resultados revelaron una alta competitividad 

de las empresas manufactureras en los cantones de Antonio Ante con 76% e Ibarra con 75%. 

Además, se observa un nivel de mediana competitividad en Otavalo con 41% y en los cantones 

Cotacachi, Pimampiro y Urcuquí según la recopilación de los datos en la SUPERCIAS no 

existen empresas del sector y tamaño a investigar por lo que no se puede obtener una medición 

de estos. 

Por otra parte, se estimó el nivel de influencia que tienen los factores de competitividad sobre 

el Valor Agregado Bruto (VAB) a nivel cantonal, mediante la correlación de Spearman, misma 

que permitió analizar los datos que no siguen una distribución normal, los resultados obtenidos, 

muestran una mayor relación con el Aseguramiento de Calidad, Mercados, Gestión Ambiental 

y Sistemas de Información TIC’s.  

Clasificación JEL: D24, L67, M21   

Palabras clave: Competitividad empresarial, Mapa de Competitividad del BID, Pequeñas y 

Medianas empresas, Crecimiento económico, Sector manufacturero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Corporate competitiveness establishes factors that, together, generate sustainable value in the 

long term for companies within the market, setting standards to ensure their profitability and 

prominence in their productive sector. This study explores the importance of competition as a 

fundamental tool for the development and sustainability of companies. 

The objective of this research is to analyze the competitiveness factors of small and medium-

sized enterprises in the manufacturing sector of the Imbabura cantons in the year 2022. For this 

purpose, the methodology of the Competitiveness Map of the Inter-American Development 

Bank (IDB) was applied to a total of 24 companies. The results revealed high competitiveness 

among manufacturing companies in the cantons of Antonio Ante with 76% and Ibarra with 

75%. Additionally, a medium level of competitiveness is observed in Otavalo with 41%, and 

in the cantons of Cotacachi, Pimampiro, and Urcuquí, according to the data collected by 

SUPERCIAS, there are no companies in the sector and size to investigate, so a measurement 

of these cannot be obtained. 

On the other hand, the level of influence that competitiveness factors have on Gross Added 

Value (GAV) at the cantonal level was estimated through Spearman's correlation, which 

allowed the analysis of data that do not follow a normal distribution. The results obtained show 

a stronger relationship with Quality Assurance, Markets, Environmental Management, and 

Information and Communication Technology (ICT) Systems. 

JEL classification: D24, L67, M21   

Keywords: Corporate Competitiveness, IDB Competitiveness Map, Small and Medium-sized 

Enterprises, Economic Growth, Manufacturing Sector. 
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Introducción 

Problema 

Planteamiento del problema 

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) desempeñan un papel fundamental en la 

generación de empleo y el desarrollo regional. No obstante, en Imbabura, al revisar tanto la 

cantidad de compañías como sus ingresos, se observan disparidades de estas a nivel cantonal. 

En 2020, se inscribieron 241 PYMES en Imbabura. De las cuales, 171 operaron en la 

producción y comercialización de bienes y servicios de Ibarra, mientras que el cantón de 

Otavalo albergó a 33 empresas de este tipo. En Antonio Ante, se contabilizaron 23 PYMES, 

seguidas por Cotacachi con 8 y Urcuquí con 6. Es crucial destacar que, además de la cantidad, 

se presentaron discrepancias en las ganancias generadas por cantón. De manera impresionante, 

Ibarra lidera con una ganancia de USD 3,588,897.36, seguido por Antonio Ante con USD 

660,206.63. Al contrario, Otavalo sufrió un fuerte revés durante este período, registrando 

pérdidas significativas por un total de -USD 2,472,085.18, lo que lo situó en números rojos 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SUPERCIAS), 2022).  

Es importante destacar que la utilidad neta de las PYMES en Imbabura asciende a USD 

1,379,969.87, mientras que sus ingresos por ventas alcanzan los USD 228,016,793.83. Esta 

notable disparidad sugiere posibles deficiencias en la administración de costos dentro de estas 

empresas. Estas diferencias numéricas reflejan la necesidad de analizar los factores que 

influyen en la competitividad de las PYMES en cada cantón específico de Imbabura. 

El problema radica en la falta de un análisis exhaustivo de los factores de competitividad de 

las PYMES en los cantones de la provincia de Imbabura. Aunque se reconoce la importancia 

de las PYMES en la economía local, se requiere una comprensión más profunda de los factores 

que afectan su competitividad en cada cantón. La falta de este conocimiento limita la capacidad 

de implementar estrategias y políticas adecuadas que impulsen el crecimiento y fortalezcan la 

competitividad de las PYMES en cada área. 

Este estudio tiene como objetivo abordar esta brecha de conocimiento al realizar un análisis 

detallado de los factores de competitividad de las PYMES del sector manufacturero en los 

cantones de la provincia de Imbabura. Se examinaron una variedad de factores relevantes, 

como Planeación estratégica, Producción y aprovisionamiento, Aseguramiento de la calidad, 

Mercados, Contabilidad y finanzas, Recursos Humanos, Gestión Ambiental y Sistemas de 

Información, para comprender cómo estas afectan a la competitividad empresarial en cada 

cantón (Marín, 2015; Torres et al., 2019). 
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Además, se realizó un análisis comparativo entre los cantones para identificar diferencias en 

los factores de competitividad de las PYMES. Esto permitió comprender las fortalezas y 

debilidades particulares de este sector manufacturero de cada cantón y brindar información 

valiosa para que las empresas diseñen estrategias específicas de fortalecimiento empresarial en 

cada área.  

Las derivaciones de esta investigación serán de gran relevancia para los actores clave en el 

ámbito empresarial y las autoridades gubernamentales locales. Al comprender mejor los 

factores de competitividad en cada cantón, se podrán desarrollar políticas y programas dirigid os 

a mejorar las condiciones empresariales y fomentar el crecimiento y desarrollo sostenible de 

las PYMES en la provincia de Imbabura. 

En resumen, este estudio tiene de objetivo realizar un análisis exhaustivo de los factores de 

competitividad de las PYMES entre los cantones de la provincia de Imbabura, tomando en 

cuenta los datos numéricos y variables específicas de cada cantón. Al abordar esta 

problemática, se espera generar conocimiento relevante que permita impulsar el crecimiento y 

desarrollo de las PYMES a nivel local, promoviendo así el progreso económico y social. 

 Antecedentes 

La competencia de las fuerzas más poderosas para el avance de la sociedad, las primeras 

microempresas surgieron en sectores como textiles, transporte e industria metálica, 

expandiéndose posteriormente al comercio y servicios, de acuerdo con las necesidades. A lo 

largo del siglo XX, las PYMES han mejorado su forma de producción junto de la mano de la 

evolución de la tecnología, esta fusión ha permitido que se seleccionen en grandes empresas 

capaces de competir en mercados internacionales. 

Para medir o cuantificar el nivel de competitividad a nivel global y nacional de la empresa, el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) planteó el Índice de Competitividad Global del 

World Economic Forum (WEF). El índice evalúa los indicadores económicos de un país, como 

lo son el PIB, la tasa de crecimiento económico, inflación, balanza comercial e inversión 

extranjera directa, también tiene en cuenta su capacidad para proporcionar prosperidad a sus 

habitantes, por medio de índices de pobreza, niveles de educación, niveles de salud y acceso a 

vivienda y servicios básicos. Sin embargo, la principal limitante de dicho índice es que no 

considera la competitividad empresarial a nivel micro económico. 

Michael Eugene Porter ha desarrollado diferentes teorías en donde destaca la gestión de 

recursos de una empresa y la ventaja competitiva de los países, entre las más importantes, el 

Diamante de Porter que menciona relaciones entre la demanda, industrias de apoyo, estructura 

empresarial y rivalidad de las empresas, las Estrategias Genéricas de Porter que se basa en el 
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liderazgo en costos, diferenciación, enfoque y las 5 Fuerzas que determinan la intensidad de la 

competencia, donde se plantea según Porter (2008) citado en (Fernández, 2018) que esta les 

permite a las empresas mantener e incrementar participación en Mercados internacionales, y 

de forma paralela mejora el nivel de vida de los actores involucrados, de esta manera este 

aumento está directamente relacionado a una mejor productividad. 

Ricardo Hausmann, con su enfoque en la complejidad económica y la diversificación 

productiva, la teoría de la materia oscura, además de diversos análisis con su posición de 

economista en jefe del BID ha aportado perspectivas valiosas sobre cómo la estructura 

productiva y las capacidades del sector privado de un país pueden influir en su competitividad 

y esta a su vez promover el desarrollo económico (Hausmann & Sturzenegger, 2007). 

La investigación realizada por Kordalska & Olczyk (2015), con información mundial de una 

gran catidad de países, que llega a la conclusión que en el 70% de los casos la competitividad 

global afecta a los factores responsables del crecimiento económico de manera positiva y esta 

relación bidireccional es mayor en países de renta baja como son Bangladesh, Etiopia y 

Mozambique, de esta manera tal como Kordalska & Olczyk (2015) explica en su texto, 

Vázquez (2019) y Medeiros (2019) también han utilizado el Índice de Competitividad Global 

del WEF y el Libro Anual de Competitividad Mundial realizado por el International Institute 

for Management Development (IMD) son estudios detallados a continuación prueban que estos 

índices tienen una relación y pueden ser utilizados como predictores a largo plazo de 

crecimiento económico. 

En Latinoamérica se realizó un estudio similar de Vásquez & Reyes (2019) de la cual se intenta 

ver que relación tienen las variables Crecimiento Económico, Competitividad y Corrupción, 

con un resultado reelavante para esta investigación en la cual los resultados se dividen en 50% 

para una correlación positiva y el otro 50% de los países presentan una correlación negativa, 

indicando que dependiendo del estado actual de cada país se obtendrían resultados distintos, 

en esta Ecuador obtiene un resultado positivo débil delimitando que a nivel macro existe una 

relación entre la competitividad y el crecimiento económico debido al decrecimiento del PIB, 

y al mismo tiempo una competitividad negativa. 

El mapa del BID1 ha sido una herramienta creada para lograr una puntuación por cada una de 

las áreas de las empresas, incluyendo aspectos internos que se encuentran bajo el control de las 

 

 

1 Es una herramienta aplicada a través de una encuesta  que sirve para comprender y mejorar el desempeño 

empresarial al enfocarse en áreas clave y la interconexión de estas dentro de la organización. 



4 

 

empresas, dependiendo el nivel de competitividad de los factores desarrollados dentro de esta 

investigación (Saavedra M. , 2012). 

Para el caso ecuatoriano se han realizado varias investigaciones donde se analiza la 

competitividad del sector empresarial basado en el índice de competitividad del BID como se 

menciona en el estudio “Medición de la competitividad de los establecimientos de alojamiento 

de la Isla Santa Cruz, Galápagos” (Ortiz Ivette, 2017), cuyos  principales resultados arrojaron 

un nivel de competitividad promedio mediana-baja del 18% al 46% para establecimientos de 

tercera categoría y se evidencia la existencia de un nivel de competitividad mediana-alta del 

20% al 61% para establecimientos de segunda categoría, por lo tanto estos últimos resultados 

refieren a mejores servicios prestados en comparación con los establecimientos de tercera 

categoría. 

Otra aplicación del Mapa de Competitividad del BID se tomó en la provincia El Oro buscando 

medir la competitividad de las MIPYMES dedicados al sector agropecuario, comercio y de 

servicios, dando como resultado que en las áreas de gestión ambiental y TIC´s sean altas en el 

sector agropecuario; en el sector comercio destacaron las áreas de TIC´s, contabilidad y 

finanzas y administración; y en el sector servicios sobresalieron contabilidad y finanzas, TIC´s 

y recursos humanos (Ordóñez et.al., 2020).  

Justificación 

La competitividad es necesaria para el desarrollo de una nación y las PYMES como empresas 

competitivas son el motor de expansión económica y del crecimiento de empleo a nivel 

nacional. Por lo tanto, es necesario que estas logren desarrollarse competitivas ante las 

empresas de igual tamaño y ante las grandes empresas con gran poder económico (Carvajal et 

al., 2017). 

Dentro de la teoría sistemática de competitividad, se encuentra el nivel micro que de acuerdo 

con este enfoque las empresas realizan todos los esfuerzos para elevar la competitividad a nivel 

de empresas, el cual les obliga a mantenerse en un entorno de presión por mejorar sus productos 

y su producción (García et al., 2017). 

En el contexto económico ecuatoriano, el sector con mayor dinamismo y que mayor influencia 

tiene sobre la economía, ha sido el sector manufacturero, siendo un sector clave o estratégico 

en la producción nacional, teniendo una mayor participación en cuanto a la generación de 

empleo en Imbabura. Las empresas manufactureras representan más del 20% de todo el sector 

societario y presentan altos niveles de rentabilidad (Mogro et al., 2020). 

Además, el sector manufacturero según el Ministerio de Producción Comercio Exterior 

Inversiones y Pesca (2023), respresenta para la población el 49,1% de empleo adecuado, siendo 
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el cuarto con mayor participación por sector en relación a la Población Económicamente Activa 

(PEA). Además se encuentra en el tercer puesto de catorce, de recaudación bruta por sector, 

con 2.378 USD millones. 

Con la investigación presente se busca desarrollar una adaptación de los modelos de 

competitividad empresarial, que se ajuste a la realidad de la economía de Imbabura del sector 

manufacturero. El Mapa de Competitividad del BID es una herramienta útil para analizar la 

competitividad de empresas en diferentes áreas y subáreas que influyen en el éxito o mejoran 

el desempeño de la organización. Al evaluar la capacidad de la empresa en cada una de estas 

áreas, se pueden identificar fortalezas y debilidades y diseñar estrategias para mejorar la 

competitividad en el mercado.  

Objetivos 

General: 

Evaluar los factores de competitividad de las PYMES y su influencia en el crecimiento 

económico en la provincia de Imbabura durante el año 2022. 

Específicos: 

• Calcular el índice de competitividad del sector manufacturero de las PYMES en la 

provincia de Imbabura. 

• Identificar la relación de la competitividad con el Valor Agregado Bruto del sector 

manufacturero de la economía de Imbabura. 

• Realizar un análisis comparativo entre los cantones para identificar diferencias 

significativas en los factores de competitividad de las PYMES. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los factores de competitividad empresarial y qué influencia tienen sobre el 

crecimiento de las PYMES en la provincia de Imbabura en el año 2022? 
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Capítulo I: Marco teórico  

Este capítulo contiene fundamentación teórica que sustenta el trabajo de investigación en 

relación con las variables de estudio, partiendo desde una breve explicación sobre la 

caracterización de las PYMES, para desencadenar en el sector manufacturero, abarca el 

crecimiento económico y cómo influye el Valor Agregado Bruto, además de una discusión de 

los factores de competitividad seleccionados para el estudio. 

1.1 Caracterización de las PYMES 

Según el contexto económico de un país, el tamaño de las PYMES puede variar. En una 

economía con un bajo nivel de desarrollo, se pueden considerar grandes, empresas que, para 

un país con una economía grande, las mismas se las puede percibir como pequeñas (Mendoza 

& Sotomayor, 2020).  

Es así como según la Comisión de la Comunidad Andina (2008), el Ecuador participa en el 

Acuerdo de Cartagena donde establecen que las PYMES son todas las empresas que se 

encuentran legalmente registradas y/o constituidas antes las entidades y que estas lleven 

registros contables, estos datos deben estar comprendidos y coordinatos a través del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el caso de Ecuador. 

En Ecuador, las PYMES son empresas que se clasifican en estratos divididas en pequeños y 

medianos negocios, personal ocupado y volúmenes de ventas anuales, según el INEC (2021), 

estas se caracterizan como se observa en las tabla 1.  

Tabla 1  

Características de las pequeñas y medianas empresas 

Características  Pequeñas empresas Medianas empresas 

“A” 

Medianas empresas 

“B” 

Personal ocupado 10 a 49 personas 50 a 99 personas 100 a 199 personas 

Volúmenes de ventas 

anuales 

USD 100.001,00 a 

USD 1.000.000,00 

USD 1.000.001,00 a 

USD 2.000.000,00 

USD 2.000.001,00 a 

USD 5.000.000,00 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (Instituto Nacional de estadística y censos, 2021) 

Importancia económica de las PYMES en el Ecuador 

Según el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (MPCEIP) (2023), 

en el último boletín de cifras del sector productivo de diciembre del 2023, las pequeñas 

empresas son el 1,4% (25 mil empresas) y las medianas el 0,7% (13,7 mil empresas) de 

participación, constituyendo un factor importante para el crecimiento socioeconómico, 
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dinamizando la economía de las familias ecuatorianas, mediante la generación de riquezas y 

empleo, representando el 70% de la Población Económicamente Activa (PEA) del país  

(Amores & Castillo, 2017). 

“Las pequeñas y medianas empresas se consideran el sector más productivo dentro de la 

economía del país, abarcando más del 25% como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

en los últimos 10 años” (MPCEIP, 2023, pág. 24). Estas optimizan recursos, porque se 

requieren menores costes de inversión que una empresa grande y distribuye bienes y servicios 

importantes que son las que satisfacen las necesidades de los consumidores al alcance de sus 

manos. 

Las PYMES son creadoras de valor o utilidades, en un contexto social, estas son las que se 

enfocan en resolver problemas, mediante un aporte económico, partiendo de las necesidades 

(Mendoza & Sotomayor, 2020). Las mismas en el mercado se encuentran libres de desarrollar 

cualquier tipo de actividad según la CICN-Clasificación de Industrias de Cuentas Nacionales, 

en las áreas comercial, de servicios o industrial. 

En el Ecuador a pesar de las barreras que enfrentan las empresas para su surgimiento y 

desarrollo, como son las altos intereses, con restringido acceso a créditos y baja disponibilidad 

de recursos, que impiden la mejora continua y ser competitivos en el mercado, se han aprobado 

a las PYMES con el objetivo, según el marco jurídico legal que concibe  “Construir un sistema 

económico, sostenible, democrático, justo y productivo basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno 

y estable” (Mendoza & Sotomayor, 2020, pág. 4). 

1.2  Sector manufacturero 

“Las industrias manufactureras comprenden la transformación, alteración, renovación o 

reconstrucción física, mecánica o química de materiales, componentes o sustancias en 

productos nuevos” (Instituto nacional de estadísticas y censos (INEC), 2010). En el Manual de 

usuario CIIU-Clasificación Industrial Internacional Uniforme a la sección de industrias 

manufactureras se le da el código alfabético C, con varias divisiones y grupos. 

A nivel de Ecuador, el sector manufacturero representa el 8% de las empresas con 69.094 

empresas activas según Registro Estadístico de Empresas 2022, de estas, 7.217 se encuentran 

en Imbabura representando el 10% de este sector, siendo en su mayoría microempresas y las 

PYMES en un rango menor con 28 empresas activas en la provincia (Imbaquingo, 2023). 

Según el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (2024), en el boletín 

de cifras del sector productivo de enero, el sector manufacturero es el cuarto de catorce sectores 

productivos, comprendiendo el 8,3% de empleo total de la Población Económicamente Activa 
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(PEA), abarcando el 45,6% de empleo adecuado, contribuyendo a la economía y empleo del 

país. En las ventas nacionales, este sector se lleva el segundo lugar con USD 2.817 millones, 

demostrando la importancia de este sector a nivel nacional, aportando al Valor Agregado Bruto 

nacional el 20,8%, buscando aumentar el dinamismo en el crecimiento económico del país 

(Jiménez et al., 2021).      

 Figura 1  

Serie de variación del VAB cantonal 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (BCE, 2023) 

Como se observa en la figura 1, una variación principal en los cantones de da en el año 2020 

en donde el VAB baja abruptamente resultado de la pandemia del COVID-19, después de lo 

cual nótese que Otavalo, Ibarra, y Cotacachi tienen una recuperación significativa en el año 

2021 tienen una recuperación en estos valores seguidos en el año 2022 donde Otavalo presenta 
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una variación menor que baja hasta 5.08% aun positivo, también Cotacachi obtiene una 

variación negativa del -5.53% comparado al crecimiento que tuvo el anterior año de 3.44%  

Figura 2  

Serie de variación del VAB manufacturero cantonal 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (BCE, 2023) 

Como se puede observar en la figura 2, Ibarra destacó en la provincia, generando un VAB alto 

en el sector de la manufactura desde el 2018 hasta el 2022, seguido de Otavalo, y Cotacachi, 
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1.3 Productividad y competitividad empresarial 

En su trabajo del año 1999, Olavarrieta de la Torre ofrece una definición de productividad que 

la vincula estrechamente con la relación entre la producción y los insumos utilizados.  

Esta relación entre lo que se produce y lo que se invierte, así como entre los beneficios 

obtenidos y los recursos utilizados, es fundamental para entender la productividad en cualquier 

contexto empresarial. La conexión entre productividad y competitividad es comúnmente 

destacada en el mundo de los negocios, donde se reconoce que una mayor productividad 

conlleva una capacidad competitiva ampliada. (Díaz et al., 2020).  

La competitividad se asocia con las características que distinguen a una empresa frente a sus 

competidores, haciendo referencia a la calidad de los bienes o servicios proveídos y su 

aceptación en el mercado. Por otro lado, la productividad se refiere al aprovechamiento 

eficiente de los recursos disponibles para maximizar la producción. Aunque estos conceptos 

están relacionados, existen diferencias sustanciales entre ellos. La competitividad está centrada 

en la posición de las empresas dentro del mercado, y la productividad abarca los factores que 

contribuyen a esa posición competitiva (Huertas & Dominguez, 2008). 

La productividad de una empresa se manifiesta en su capacidad para mejorar el rendimiento 

utilizando eficientemente sus recursos y adaptándose a las demandas cambiantes del mercado. 

Sin embargo, es un error común asumir que una alta capacidad de producción automáticamente 

conduce a la competitividad. Una empresa puede producir bienes de alta calidad, pero en 

cantidades insuficientes, lo que resulta en ingresos bajos y rentabilidad limitada. Por lo tanto, 

es esencial no descuidar los índices de competitividad mientras se busca mejorar la 

productividad (Porter., 2008).  

El manejo adecuado de los procesos productivos es esencial para garantizar la competitividad 

de una empresa. Estos procesos son una serie de operaciones sistemáticas y ordenadas que 

transforman las cosas en productos de valor. La planificación de estos pasos permite una 

ejecución eficiente, control adecuado y determinación del personal necesario (Fúquene, 2007). 

Gestionar aspectos como costos, plazos de entrega, calidad y flexibilidad es primordial para 

que una empresa llegue a una posición competitiva dentro del mercado. (Cuatrecasas, 2016). 

Paul Krugman, el famoso economista estadounidense y premio Nobel, ha realizado valiosas 

contribuciones a la teoría económica, especialmente en el área de la competitividad y el 

comercio internacional. Su enfoque enfatiza las economías de escala y la competencia 

imperfecta, enfatizando la importancia en innovación y la tecnología para mejorar la 

competitividad nacional. Krugman incorporó economías de escala y competencia imperfecta 
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al comercio internacional y cuestionó teorías tradicionales como la ventaja comparativa 

(Krugman, 2009). 

Por otra parte, el premio Nobel Joseph Stiglitz criticó las opiniones tradicionales, 

especialmente el concepto de ventaja comparativa. Stiglitz se pregunta si existe una "mano 

invisible" que impulse a los mercados libres a ser más eficientes, centrándose en cuestiones 

relacionadas con la distribución del ingreso. Su trabajo cubre temas como la gestión de riesgos 

de activos, el gobierno corporativo y el comercio internacional, y aboga por un enfoque más 

realista y orientado al capital de los asuntos financieros (Stiglitz, 1975). Al estudiar la relación 

entre innovación, tecnología y competitividad, ambos economistas comparten la misma 

opinión. Stiglitz enfatizó la importancia esencial de la innovación para resolver problemas 

como la pandemia, señalando cómo el rápido desarrollo de las pruebas y vacunas Covid-19 

muestra la importancia de la innovación en la protección de la sociedad. Sin embargo, también 

expresó su preocupación por el impacto desigual de tecnologías como la robótica y la 

inteligencia artificial, particularmente en los trabajadores no calificados (Stiglitz, 2021). 

Krugman también reconoció la relevancia de la innovación y la tecnología al poder promover 

el crecimiento económico y mejorar la competitividad del país. Su investigación destaca la 

inversión en investigación y desarrollo y la introducción de nuevos avances tecnológicos para 

mejorar la productividad y la competitividad nacional. La teoría de Krugman del "nuevo 

comercio internacional" se centra en las economías de escala, la diferenciación de productos y 

la competencia imperfecta en el comercio global. Además, reconoce el papel crucial de los 

servicios y la industrialización en la mejora de la competitividad del país. 

En resumen, Krugman y Stiglitz ofrecen perspectivas matizadas sobre la competitividad, el 

comercio internacional y el papel de la innovación y la tecnología. Krugman abogó por un 

enfoque integral que incluyera la innovación tecnológica y la diversificación de los sectores 

económicos, mientras que Stiglitz enfatizó un enfoque más realista y orientado a la equidad 

para comprender la dinámica económica. La síntesis de estas perspectivas sugiere que una 

estrategia holística que combine innovación, tecnología y políticas económicas sólidas es 

esencial para mejorar la competitividad global. 

1.4 Dinámica del Crecimiento Económico empresarial en naciones subdesarrolladas 

El crecimiento económico, medido por indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), el 

Producto Nacional Bruto (PNB) y otros, son una medida de salud financiera dentro de un país 

en un periodo determinado. Estos indicadores reflejan el crecimiento de la renta real y de la 

producción de bienes y servicios a lo largo del tiempo (Ortiz et.al., 2019).  
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Según la CEPAL (2008) es de interés analítico porque la suma de este más los impuestos sobre 

los productos (menos subvenciones), da como resultado de Producto Interno Bruto (PIB), por 

lo cuál es de suma importancia, además este se le puede elaborar para una unidad o sector 

económico, permitiendo evaluar las actividades económicas de los sectores. 

El sistema de cuentas nacionales menciona que el Valor Agregado Bruto se lo calcula a través 

del valor total de la producción, menos el valor del consumo intermedio de los bienes y 

servicios, este saldo contable puede presentarse en términos brutos y netos, de a cuerdo a que 

contenga o no el consumo de capital fijo (CEPAL, 2008). 

Como se da una breve visión en Dini & Stumpo (2020), las economías en Latinoamérica son 

altamente inestables, marcando numerosos desafíos para la realización de objetivos y metas 

acorde a la realidad del continente, sin embargo, si bien es un desafío no se deja caminos 

imposibles. 

Las PYMES de rápido crecimiento son caracterizadas por un comportamiento dinámico en 

términos de facturación y creación de plazas de trabajo, su desempeño es consistente con la 

explotación de oportunidades de mercado a través de una gestión empresarial eficiente e 

innovadora (Dini & Stumpo, 2020). 

1.5  Competitividad 

La competitividad empresarial, un concepto fundamental en el entorno de los negocios, 

impulsa a las empresas a destacar y mantenerse en el mercado. Estas estrategias son 

implementadas directa o indirectamente por instituciones, basándose en análisis de mercado o 

instintos de supervivencia en la competencia. Según Xavier Sala-i-Martin, economista 

reconocido, la competitividad se aborda desde dos perspectivas: el liderazgo en costos o la 

diferenciación de marca (Porter, 2008). La ventaja competitiva se manifiesta no solo en 

sobresalir con costos bajos, sino también en la creación de marcas que generan lealtad entre los 

consumidores, evitando así la erosión de los márgenes por la competencia (Medeiros et al., 

2019), debido a la variación de factores de competitividad, se ha elaborado la tabla 2, que 

contiene los desarrollados dentro de la investigación: 

Tabla 2  

Factores que inciden en la competitividad por autores 

Factores 

(Flejterski, 

S. & 
Majchrzak, 
M., 2018) 

(Medeiros 
el al., 
2019)  

(Alcívar, 
2017) 

(Andrade 
et al., 
2022) 

(Guillén, 
2022) 

(Saavedra 
M. , 2017) 

Factores macroeconómicos  X x     
Administración y gerencia    x   
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Flexibilidad     x  
Planeación estratégica   x   x 

Producción y operaciones x   x x x 

Aseguramiento de la calidad     x x 

Tamaño del mercado x x     
Mercados    x  x 

Infraestructura x x x    
Contabilidad y finanzas x  x x x x 

Capacitación  x     
Recursos Humanos   x x  x 

Gestión Ambiental   x   x 
Sistemas de Información 

TIC's x x x x  x 

Innovación  x x     x   

 Nota. (Fuente y Elaboración: autores) 

Se abordaron los factores macroeconómicos, considerando elementos económicos a nivel 

nacional que podrían influir en la competitividad empresarial, según Flejterski, S. & 

Majchrzak, M. (2018) y Medeiros et al. (2019). 

Guillén (2022) examinó la administración y gerencia, centrándose en la eficiencia y 

efectividad en la toma de decisiones y gestión de recursos por parte de la administración.  

Alcívar (2017) destacó la flexibilidad, como una capacidad para adaptarse a cambios en el 

ambiente empresarial. 

Se exploró la planeación estratégica, considerando la formulación de planes a largo plazo para 

alcanzar objetivos, según las investigaciones de Medeiros et al. (2019) y Guillén (2022). 

En términos de producción y operaciones, se evaluó la eficiencia y efectividad en la 

producción y ejecución de operaciones, tomando en cuenta las perspectivas de Flejterski, S. 

& Majchrzak, M. (2018), Andrade et al. (2022), Guillén (2022), y Saavedra M. (2017). 

El Aseguramiento de la Calidad fue analizado en el ámbito de los procesos y sistemas 

implementados para garantizar la calidad de productos o servicios, de acuerdo con las 

propuestas de Alcívar (2017) y Saavedra M. (2017). 

Se examinó el impacto del tamaño del mercado en términos de volumen y oportunidades 

empresariales, según los estudios de Flejterski, S. & Majchrzak, M. (2018) y Medeiros et al. 

(2019). 

La expansión en diversos mercados fue considerada en términos de presencia y oportunidades 

empresariales, según las investigaciones de Andrade et al. (2022) y Guillén (2022). 

En el ámbito de la infraestructura, se evaluaron los elementos físicos y tecnológicos necesarios 

para el funcionamiento empresarial, tomando en cuenta las perspectivas de Flejterski, S. & 

Majchrzak, M. (2018), Medeiros et al. (2019), y Alcívar (2017). 
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Se abordó la gestión financiera y contable de la empresa en el ámbito de Contabilidad y 

Finanzas, considerando los estudios de Flejterski, S. & Majchrzak, M. (2018), Medeiros et al. 

(2019), Alcívar (2017), Andrade et al. (2022), Guillén (2022), y Saavedra M. (2017). 

En cuanto a la capacitación, se exploró la formación y desarrollo de habilidades del personal, 

según las investigaciones de Medeiros et al. (2019). 

El ámbito de Recursos Humanos fue examinado en relación con la gestión y aprovechamiento 

eficiente del capital humano en la empresa, según las perspectivas de Guillén (2022) y 

Saavedra M. (2017). 

Se consideraron las prácticas empresariales relacionadas con el cuidado del medio ambiente y 

la sostenibilidad en el contexto de la Gestión Ambiental, de acuerdo con los estudios de 

Medeiros et al. (2019) y Guillén (2022). 

En el área de Sistemas de Información TIC's, se abordó la implementación y uso de tecnologías 

de la información y comunicación en la empresa, según Flejterski, S. & Majchrzak, M. (2018), 

Medeiros et al. (2019), Andrade et al. (2022), y Saavedra M. (2017). 

La capacidad de la empresa para introducir nuevos productos, procesos o servicios fue 

explorada en términos de innovación, según las investigaciones de Flejterski, S. & Majchrzak, 

M. (2018), Medeiros et al. (2019), y Guillén (2022). 

La competitividad para Ferraz et al. (1996), radica en la habilidad de las empresas para formular 

e implementar estrategias que les permitan mantener y expandir su presencia en el mercado de 

manera sostenible. Este enfoque refleja la necesidad de una gestión proactiva y continua para 

enfrentar los desafíos cambiantes y asegurar la viabilidad a largo plazo. La búsqueda constante 

de la competitividad se convierte así en una fuerza impulsora que moldea la toma de decisiones 

estratégicas y la dirección de las empresas en su camino hacia el éxito en el mercado. 

Competitividad estructural  

Esta dimensión de la competitividad estructural se centra en la evaluación de la eficacia 

operativa y la identificación temprana de posibles obstáculos derivados de un rendimiento 

deficiente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ODEC, 1992) 

sostiene que la competitividad estructural engloba tanto un sólido gobierno corporativo como 

inversiones estratégicas, infraestructura tecnológica y otros elementos críticos.  

En síntesis, una organización que establece roles mantiene una estructura robusta y gestiona 

eficazmente la distribución del trabajo puede fomentar un liderazgo efectivo, fundamental para 

su crecimiento y adaptación en un entorno empresarial cada vez más desarrollado. Estos 

factores combinados contribuyen a la capacidad de la organización para mantenerse 

competitiva en un mundo de negocios en constante cambio. 
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Competitividad empresarial 

La competitividad empresarial se erige como la habilidad de las organizaciones para 

administrar sus recursos con enfoque diferenciador respecto a la competencia, en términos de 

productos y servicios, manteniendo bajos costos, una imagen y calidad sólidas, y orientados 

hacia una ventaja competitiva y la maximización del valor. El economista Michael Porter 

(2017) destaca que este proceso implica un aumento de la productividad mediante la 

optimización de los recursos, lo que a su vez habilita una respuesta ágil a las demandas del 

mercado. 

Desde la perspectiva empresarial, la competitividad actúa como catalizador del cambio, 

impulsando la evolución de los procesos empresariales hacia la maximización de la 

productividad. Esta dinámica engloba un trabajo colaborativo en todos los niveles de la  

organización, desde la alta gerencia hasta la base, con compromisos definidos para transformar 

y mejorar los eslabones de la cadena de valor. Este enfoque sistémico también promueve la 

coordinación y el intercambio de conocimientos entre los equipos.  

La competitividad interna, por otro lado, radica en la capacidad organizativa para alcanzar el 

máximo rendimiento de los recursos disponibles. En este sentido, Porter (2008) sugiere que la 

competitividad externa se basa en logros medibles en el mercado y en el sector al que pertenece 

la empresa. Sin embargo, debido a que este sistema es externo a la organización, se deben 

considerar factores exógenos como innovación y dinamismo de la industria, junto con la 

estabilidad económica, para prever la competitividad a largo plazo. Para mantener esta 

competitividad en evolución, las empresas deben continuar generando nuevas ideas y 

productos, explorando nuevas oportunidades de mercado (Romero et al., 2020, p. 471). 

Competitividad sistémica  

La competitividad sistémica propuesta por Sotomayor et al. (2011), que desarrolló 

involucrando cuatro escuelas diferentes de pensamiento: economía de la innovación y teoría 

evolutiva, el papel del estado, economía institucional y gobernanza moderna. Por lo tanto, 

propone un marco analítico que identifica cuatro niveles macro, micro, meta y meso 

estrechamente relacionados.  

A nivel macro, la competitividad se ve afectada por las políticas y roles nacionales, ya sean 

monetarios, presupuestarios, fiscales o comerciales, que son factores que inciden directamente 

en el proceso productivo. Teniendo en cuenta que la política estatal también regula los 

esfuerzos de las sociedades, organizaciones e instituciones en el nivel meso de competitividad, 

la influencia de las políticas económicas o sectoriales es importante en el fortalecimiento del 

desarrollo de la ciencia, la infraestructura, el aprovechamiento y protección de las condiciones 
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ambientales, organizacionales. capital de desarrollo e interacción. Distinto a otro define las 

herramientas, métodos y condiciones utilizadas por los agentes involucrados en la producción 

de bienes o servicios (Castellanos & Ramírez, 2013). 

A nivel micro, la competitividad depende de las capacidades tecnológicas, las innovaciones 

productivas y la eficiencia en el uso de los recursos disponibles, la diferenciación y agregación 

de valor, etc., por parte de los agentes asociados a la industria primaria. Después de todo, el 

nivel de competitividad objetivo depende de la capacidad de los talentos humanos para 

convertirse en un desarrollo significativo de la orientación social, la cohesión y la integración 

social, la capacidad de formular estrategias, la interacción y los procesos de aprendizaje 

colectivo. Asimismo, la flexibilidad y la capacidad innovadora sustentada en la proximidad 

geográfica y organizacional entre los actores económicos también inciden en el aumento de la 

competitividad de las economías de la región (Lombana & Gutiérrez, 2009). 

Según, Medeiros et al. (2019), existen dos enfoques principales: 

En las exportaciones, a las empresas se las considera competitivas cuando amplían su 

participación en Mercados internacionales. 

En un enfoque nacional, la competitividad de las empresas se da por la capacidad para producir 

un determinado bien con mejores o iguales condiciones que otras economías. 

“Las 5 fuerzas de Porter fue una estrategia creada en el año 1979, por Michael Porter, con el 

objetivo de crear y desarrollar estrategias de negocios, analizándolas en un sector específico” 

(Garcia-Milà, 2020). 
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Figura 3 

Diamante de competitividad 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (Porter M. E., 2017) 

Al integrar estos enfoques económicos con las Cinco Fuerzas de Porter que se observa en la 

figura 3, las empresas pueden obtener una comprensión más integral de su entorno competitivo 

y desarrollar estrategias más efectivas para maximizar su desempeño económico y su posición 

en el mercado. Además de las cinco fuerzas de Porter, la economía utiliza herramientas como 

los ciclos económicos y el análisis de la oferta y la demanda para comprender mejor el entorno 

empresarial. Los ciclos económicos se refieren a fluctuaciones repetidas de la actividad 

económica a lo largo del tiempo y pueden tener un impacto significativo en la estrategia 

empresarial. Durante los buenos tiempos económicos, las empresas pueden optar por 

estrategias de crecimiento más agresivas, mientras que durante las recesiones pueden centrarse 

en la eficiencia y la supervivencia. Por otro lado, el análisis de la oferta y la demanda 

proporciona información importante sobre cómo los consumidores y los competidores influyen 

en el mercado. Comprender las elasticidades de la oferta y la demanda, y los determinantes de 

ambas, ayuda a las empresas a tomar decisiones de precios, producción y marketing. Además, 

este análisis puede revelar oportunidades para la diferenciación de productos y la entrada a 

nuevos segmentos de mercado, que son importantes para el éxito en un entorno competitivo. 

Al integrar estos enfoques económicos con las Cinco Fuerzas de Porter, las empresas pueden 

obtener una comprensión más integral de su entorno competitivo y desarrollar estrategias más 

efectivas para maximizar su desempeño económico y su posición en el mercado. 
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Este modelo permite analizar las fortalezas y debilidad y medir sus recursos, basado en cinco 

fuerzas donde la innovación es el punto clave, para que una empresa pueda ser constante; el 

conocimiento del mercado, determina la demanda que existe en un territorio determinado; la 

integración con empresas relacionadas fomenta el crecimiento económico, eficiencia de los 

ciclos productivos y la productividad; los factores de la oferta, la competitividad, se afronta 

con la mejor estrategia, para minimizar la amenaza de nuevos competidores  (Clavijo, 2023) 

1.6 Mapa de competitividad del BID 

El Mapa de Competitividad del BID fue desarrollado por el Banco Interamericano de 

Desarrollo, la herramienta está diseñada para evaluar el estado de cada área y subárea de una 

empresa, con el propósito de identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para aumentar 

la competitividad. 

El objetivo del mapa es usarlo como diagnóstico de las áreas de las empresas, mediante un test 

que consta con calificaciones para obtener el puntaje de competitividad en las áreas y subáreas 

de la empresa, (Planeamiento Estratégico, Producción, Aseguramiento de Calidad, Mercados 

Nacionales, Contabilidad y finanzas, Recursos Humanos, Gestión Ambiental y Sistema de 

Información) calificando de cero a cinco el nivel de la respuesta en el que se encuentra la 

empresa.  

Considerando los puntajes de las áreas mediante cada pregunta, se realiza un diagrama 

demostrando las fortalezas y debilidad, para crear un plan de mejora acorde a los recursos de 

la empresa. El BID es contribuyente al desarrollo socioeconómico de Latinoamérica y el Caribe 

con sus operaciones de préstamo, liderazgo de iniciativas regionales, actividades de 

investigación y de difusión de conocimiento, programas e institutos (Saavedra M. , 2012). 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desempeña un papel crucial al ayudar a sus 

países miembros prestatarios a formular políticas de desarrollo, proporcionando asistencia 

técnica y financiamiento con el objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible, la 

equidad social, fortalecer la competitividad, disminuir la pobreza, modernizar al Estado, 

fomentar el libre comercio y la integración regional (Saavedra M. , 2012). 

La credibilidad del método proporcionado por el BID se sustenta en la emisión de millones de 

dólares en préstamos y en la asignación de considerables recursos a proyectos empresariales. 

Esta confianza se refuerza por la extensa experiencia del BID en temas vinculados con la 

competitividad de empresas y países latinoamericanos. Además, el Banco se destaca por su 

enfoque en el desarrollo tanto social como empresarial. 

En el análisis de la competitividad empresarial, el BID se orienta hacia los aspectos internos 

controlables por la empresa, basándose en ocho áreas con indicadores interrelacionados. 
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Martínez & Álvarez (2006) subrayan la importancia de este enfoque, evidenciando las variables 

clave que determinan la competitividad empresarial interna, como se ilustra en la figura 4. 

Recientemente, en 2022, el BID aprobó un préstamo significativo de USD 250 millones para 

Ecuador, con el propósito de respaldar la recuperación económica. Este financiamiento se 

focaliza en fortalecer el sistema de protección social, promover el empleo femenino y respaldar 

sectores laborales alineados con objetivos ambientales, conocidos como "empleos verdes" 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2022). 

Como parte de este programa, se estableció una Iniciativa de Paridad de Género para abordar 

las barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral. Además, se está implementando 

una estrategia para potenciar la generación de empleos formales en sectores cruciales para la 

transición hacia una economía de cero emisiones (Serrano, 2022). 

Este respaldo financiero del BID reconoce los esfuerzos del Gobierno Nacional de Ecuador 

para proteger a las poblaciones vulnerables durante la pandemia y fomentar la creación de 

empleo, con especial énfasis en la equidad de género y los objetivos ambientales. La 

aprobación de este préstamo también refleja el respaldo continuo de socios multilaterales y 

bilaterales al programa económico del Gobierno del Encuentro (Serrano, 2022).
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Figura 4  

Factores del Mapa de Competitividad del BID y su influencia en el crecimiento de las PYMES 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (Marín, 2015), (Torres et al., 2019). 
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La capacidad para mantenerse y crecer en el mercado se debe a varios factores, los considerados 

dentro de la presente investigación son ocho, los cuáles son detallados a continuación: 

Planeación estratégica: Este se ha desarrollado desde la antigüedad como tareas para alcanzar 

objetivos dentro de una empresa; sin embargo, nace formalmente en el año 1965, en el libro 

“Estrategias Corporativas”, desarrollado por Igor Ansoff, afirmando que la estrategia es el “hilo 

conductor” entre las actividades de la empresa y los producto-mercado, definiendo la 

importancia de la planeación a futuro (Villalaz, 1999). 

La planeación estratégica prepara a las empresas para un futuro deseado, crean respuestas para 

los cambios inciertos, que cumplan con los objetivos propuestos, ayudando a lograr la 

competitividad empresarial, a través de planes detallados a corto, mediano y largo plazo 

(Carreras et al., 2018).  

Planeación estratégica se considera el primer eslabón con inclinación competitiva para una 

empresa u organización, caracterizándose por primero analizar la situación antes que la acción, 

a través de la planeación de los objetivos, metas, políticas y la asignación de recursos para 

alcanzar estas actividades.  

Este factor puede ser considerado un factor no tan común dentro de las PYMES, debido a que 

la formalidad dentro de la empresa puede quedar de lado al principio, sin embargo, con el paso 

del tiempo se hace evidente la importancia de la planeación estratégica para mejorar el 

desempeño empresarial, creando estrategias basadas en la experiencia y capacidades de la 

administración, que se compone de la ventaja competitiva para diferenciarse de su competencia  

(Vizcaíno & Pinta, 2020).  

Producción y operaciones: La producción se descubrió sin darse cuenta, ha sido guiada por 

necesidades a satisfacer. Ahora sin la existencia esta tendencia, se quebraría la economía 

mundial y el sistema de la transformación social de la naturaleza. La producción se ha 

multiplicado con los avances tecnológicos, causando menor esfuerzo físico y menor costo; sin 

embargo, el hombre es indispensable en el sistema de producción (García, 2016). 

Las operaciones son la ejecución de actividades comerciales, donde se cumplen las funciones 

de fabricación, desarrollo de estrategias, inventario, supervisión, monitoreo y control de calidad 

de bienes y servicios para ofrecerlos en el mercado. La gestión de operaciones maximiza las 

ganancias y mejora la eficiencia de los procesos y prácticas comerciales (Corposuite, 2023).  

En síntesis, el área de producción y operaciones se ocupa de la transformación y producción 

de bienes y servicios, optimizando sus procesos junto a recursos materiales y humanos, 

logrando alcanzar la “ventaja competitiva”, para poder responder ante la competencia y las 

demandas del cliente (García et al., 2017).  
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Aseguramiento de la calidad: El aseguramiento implica el interés en desarrollar todas las 

actividades del proceso o fabricación del producto de salida, incrementando la confianza de los 

clientes al garantizar su calidad y así fidelizar a los mismos al producto (Ibarrola et al., 2024).  

Al momento de hablar de “calidad”, se entiende como la satisfacción de las necesidades y 

expectativas del cliente, sin embargo, para llegar a este término se debe cumplir varios 

parámetros que varía de acuerdo con las normas y obligaciones de cada país, como, por 

ejemplo, las empresas que se rigen con la norma ISO cumplen los requisitos y lineamientos 

comunes para la gestión de calidad, de seguridad, ambiental efectiva, entre otras áreas, que 

mejoran la reputación corporativa y la ventaja competitiva (VQ Ingeniería, 2023).  

El Aseguramiento de Calidad está enfocado en asegurar un alto nivel de calidad del producto 

y en la identificación de fallas o defectos, mediante evaluaciones que permita detectar con 

anticipación cualquier error o incumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de 

actividad (VQ Ingeniería, 2023).  

Mercados: El mercado ha existido desde los pueblos y tribus más antiguas que poblaron la 

tierra, evolucionando junto con su instinto de supervivencia y satisfacción de sus necesitades, 

es así, como se incrementaron y expandieron los mercados (Almonte, 2011).  

Los mercados han sido guiados por el interés de los propios individuos, llevando a la asignación 

eficiente de los recursos y equilibrio de los precios, siendo esta competencia de mercado la que 

según Smith (1776), (como se citó en Botello, 2017) menciona que los mercados se han 

autorregulan a través de la “mano invisible”, es decir por decisión de los individuos, 

favoreciendo al consumos y desarrollo.  

Los mercados son el espacio físico o virtual donde interactúa la oferta y la demanda de 

productos y servicios, aquí entra la competencia directa de las empresas, las empresas se basan 

en la preferencia de los consumidores, segmentación del mercado, los precios, entre otros 

factores, que determinan la orientación que debe tomar la empresa para comercializar sus 

productos (Blanco et al., 2018).   

La comercialización abarca las funciones que se desarrollan a partir de que el producto sale del 

establecimiento, hasta llegar al consumidor, a través de un mercado ya determinado. Una fuerte 

posición, crea ventajas competitivas duraderas en el largo plazo, claro que la empresa siempre 

debe estar al tanto de los riesgos (Blanco et al., 2018).  

Para la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, su mercado se basa dentro de su propio 

territorio, sin embargo, siempre se tiene la mentalidad de un constante progreso, lo cual implica 

abrirse al mercado extranjero. 
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Contabilidad y finanzas: La contabilidad y las finanzas han estado vinculado a la sociedad a 

lo largo de la historia y desarrollo, desde la antigua Grecia entre las Leyes de Solón como base 

de recaudación de los tributos, hasta los mayas con los sistemas de Kipus que servían como 

libros contables, ahora avanzando hasta la globalización, la contabilidad proporciona una 

respuesta rápida, pero sigue cumpliendo el rol histórico de ser una fuente de información para 

la toma de decisiones, que evoluciona con sus propios preceptos, criterios y métodos que han 

sido especializados desde hace miles de años (Santos, 2018). 

Estas también son incluidas en varias propuestas de determinación de la competitividad gracias 

a la información que proporciona a las empresas para la toma de decisiones y al país para 

dirección de políticas, cobro de impuestos y generación de información financiera 

internacional, que como argumenta Sánchez (2004) la contabilidad no es solo un método de 

cálculo, en tiempos modernos gracias a la tecnología se convierte en un sistema informativo 

que dota de información ordenada y reelevante para los procesos de producción, distribución 

del capital entre departamentos e infomación de la situación de las cuentas de la empresa para 

la toma de desiciones. 

Los sistemas contables de esta manera pueden definirse como un conjunto de agentes internos 

como son las personas y los procesos que se hacen para la funcionalidad de la empresa, y que 

estos a su vez son influenciados por factores externos, como competencia y entornos 

comerciales, que al interactuar entre si van formando un comando completo y estructurado para 

ser más eficiente a la hora de satisfacer las necesidades de información contable y financiera 

que requiere la dirección y diferentes departamentos de una empresa (Jarne Jarne, 2006). 

Recursos Humanos: Los recursos humanos como se los conoce no siempre fueron lo que se 

aplica en las empresas con una persona o un departamento liderando el capital humano en una 

empresa velando por su sano rendimiento, sino que en un principio fue abordado como un 

proceso administrativo por el cual se hacía un control de las cadenas de montaje no centradas 

en el bienestar del trabajador si no gestionar la mano de obra disponible de la manera más 

eficiente para la producción, centrado en si en el área de economía política y áreas sociales, el 

concepto actual se da a partir de la década de 1920 por el enfoque de eficiencia de Taylor 

(Desser, 2011). 

Junto con el progreso de la sociedad y de las empresas, la gestión de recursos humanos ha 

experimentado una transformación en la que se presta más atención al bienestar y desarrollo 

integral de los empleados. Hoy en día, los profesionales de RR.HH. desempeñan un papel 

fundamental en la creación de un entorno de trabajo saludable y el desarrollo de estrategias 

para maximizar el potencial de los empleados. La gestión de recursos humanos se ha convertido 
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en un campo interdisciplinario que incluye aspectos legales, psicológicos, sociales y 

económicos (Dubrin, 2003). La importancia de la industria radica en su capacidad para reclutar, 

retener y desarrollar talento, así como su papel en la resolución de conflictos laborales y la 

promoción de la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo. Además, la gestión de recursos 

humanos no se limita al interior de la empresa, sino que también tiene efectos externos, como 

promover el desarrollo económico del país, adaptarse a los cambios en el entorno laboral e 

implementar políticas que promuevan el equilibrio entre productividad y bienestar de los 

empleados. 

La gestión de recursos humanos ha experimentado una transformación de un enfoque 

puramente administrativo a un rol estratégico en las organizaciones, lo que no sólo afecta el 

funcionamiento interno de la empresa, sino que también promueve activamente el desarrollo 

socioeconómico a nivel nacional. 

Gestión Ambiental: El concepto de gestión ambiental ha sufrido cambios significativos a lo 

largo de la historia, influenciados por grandes acontecimientos y la creciente conciencia de la 

importancia de equilibrar el desarrollo industrial con la protección ambiental. En 1987, el 

Informe Brundtland enfatizó la necesidad de adoptar un enfoque de desarrollo sostenible, 

reconoció la responsabilidad de la industria por la degradación ambiental y proporcionó 

recomendaciones para estrategias de desarrollo industrial sostenible (Porter & Van Der Linde, 

1995).  

Desde entonces se han implementado diversas medidas para cambiar la actitud de las empresas 

hacia la sostenibilidad. La Conferencia de Río de 1992 y su informe "Cambiando el Rumbo" 

fue un catalizador importante para resolver la cuestión del desarrollo empresarial sostenible. 

Este incidente influyó en la comprensión de muchas empresas y destacó la importancia de la 

actitud de estas hacia el desarrollo sostenible y contribuye a la gestión ambiental de las 

empresas (Schmidheiny, 1992). 

La gestión ambiental se ha convertido en un aspecto clave de las decisiones empresariales 

desde hace décadas. Las crecientes preocupaciones sobre las consecuencias ambientales y 

sociales de las empresas están impulsando prácticas más responsables. Integrar criterios de 

sostenibilidad en la toma de decisiones es esencial no sólo para abordar los indicadores 

financieros, sino también el impacto ambiental y social de las operaciones (Durán, 2007). 

 Hoy en día, la gestión ambiental se considera una parte integral de la estrategia empresarial. 

La empresa no sólo se esfuerza por cumplir con la normativa medioambiental, sino que también 

toma medidas proactivas para reducir su impacto en el medio ambiente. El desarrollo 
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empresarial sostenible requiere no sólo rentabilidad a corto plazo, sino también un compromiso 

a largo plazo con la protección ambiental y la responsabilidad social.  

Este cambio de perspectiva ha llevado a la adopción de prácticas más sostenibles y la búsqueda 

de soluciones innovadoras que equilibren el crecimiento económico con la protección del 

medio ambiente. 

Sistemas de Información TIC's: Al principio, las empresas utilizaban sistemas informáticos 

para automatizar tareas administrativas y contables, dando paso a una era de eficiencia 

operativa y gestión de datos más avanzada. Con la llegada de las computadoras personales en 

la década de 1980, la tecnología se volvió más accesible, lo que permitió que una gama más 

amplia de empresas aprovechara las computadoras. La década de 1990 fue un punto de 

inflexión en la expansión de internet y la conectividad global. Este período percibió la adopción 

generalizada de sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP), herramientas 

integrales que combinan procesos y datos en una sola plataforma. Esto mejora enormemente la 

eficiencia operativa y la toma de decisiones estratégicas (Ramírez A, 2009).  

Las tecnologías de la información y la comunicación son esenciales para mejorar la 

productividad. La automatización de procesos, la reducción de errores y la aceleración de la 

toma de decisiones han transformado la gestión de inventarios, la planificación de la cadena de 

suministro y la fabricación en línea, haciéndolas más eficientes y ágiles (Ibarra et al., 2013).  

Las empresas que utilizan las TIC se posicionan estratégicamente en términos de 

competitividad e impacto global. La mensajería instantánea, el comercio electrónico y la 

colaboración en línea se han convertido en ventajas competitivas clave que brindan alcance 

global y una respuesta rápida a las dinámicas cambiantes del mercado.  

Las tecnologías de la información y la comunicación impulsan la innovación de productos y 

servicios y fomentan la creatividad empresarial. El análisis de datos impulsado por estas 

tecnologías permite a las empresas tomar decisiones más precisas basadas en información 

relevante, creando así un entorno que promueve la diferenciación y la competitividad en el 

mercado. 

La actualidad se define por la transformación digital, que implica la adopción integral de TIC’s 

en todos los aspectos empresariales. La inteligencia artificial, el big data y la automatización 

son pilares fundamentales para la competitividad actual, permitiendo a las empresas anticipar 

tendencias, personalizar experiencias y optimizar operaciones en este entorno empresarial 

dinámico y altamente competitivo. 
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A continuación, se muestran las ponderaciones por cantidad de preguntas que se utilizaran para 

hacer el cálculo de competitividad con la nota para cada empresa en cada factor estratégico, 

para su categorización. 

Tabla 3  

Elementos que contienen el mapeo de competitividad del BID 

Factores Indicadores  
Ponderación 

Indicador Factor 

Planeación estratégica 

-1Proceso de Planeación estratégica 83% 

8% -2Implementación de la estrategia 17%  

 

Producción y operaciones 

-3Planificación y proceso de 
producción 16% 

25% 

-4Capacidad de producción 11% 

-5Mantenimiento 11% 

-6Investigación y desarrollo 16% 

-7Aprovisionamiento 21% 

-8Manejo de inventarios 16% 

-9Ubicación e infraestructura 11%  

 

Aseguramiento de la calidad 

-10Aspectos generales de la calidad 29% 

9% -11Sistema de calidad 71%  

 

Mercados 

-12Mercadeo nacionales: mercadeo y 
ventas 54% 

17% -13Mercadeo nacional: servicios 23% 

-14Mercadeo nacional: distribución 23%  

 

Contabilidad y finanzas 

-15Monitoreo de costos y 
contabilidad 33% 

12% -16Administración financiera  44% 
-17Normas legales y tributarias 22%  

 

Recursos humanos 

-18Aspectos generales  33% 

12% 
-19Cultura organizacional  33% 
-20Salud y seguridad industrial 33%  

 

Gestión ambiental 

-21Políticas ambientales de la 

empresa 50% 

8% 

-22Estrategias para proteger el medio 

ambiente 17% 
-23Concientización y capacitación 

del personal en temas ambientales 33%  
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Sistemas de información 

TIC's 

-24Planeación del sistema  14% 

9% 

-25Entradas  29% 

-26Procesos  29% 

-27Salidas 29%  

 
Total     100% 

Nota. 1Proceso de planeación estratégica: es el resultado de un trabajo en equipo realizado en los dos últimos años analizando 

y definiendo objetivos cuantificables y medibles, 2Implementación de la estrategia: asigna recursos a las áreas de la empresa 

y les da seguimiento, 3Planificación y proceso de producción: se basa en pronósticos de ventas y es flexible a cambios para 

satisfacer necesidades, 4Capacidad de producción: la empresa conoce la capacidad de sus recursos, y crea planes para ir más 

allá de su potencial, 5Mantenimiento: es un programa preventivo que se realiza a todos los equipos y maquinaria, 6Investigación 
y desarrollo: la innovación y modernización se considera indispensable, 7Aprovisionamiento: el abasto de materiales para 

satisfacer las necesidades de la planta, 8Manejo de inventarios: se lleva a cabo para reducir pérdidas por el mal manejo de los 

inventarios, 9Ubicación e infraestructura: las instalaciones incluyen espacio para el inventario físico y atender necesidades de 

los clientes, 10Aspectos generales de la calidad: referente a las capacitaciones de los recursos humanos y la calidad de los 

productos, 11Sistema de calidad: el cumplimiento de las normas técnicas para satisfacer al cliente, 12Mercadeo nacionales : 
mercadeo y ventas: se evalúa si las empresas tienen marcados sus objetivos y estudiado su mercado, 13Mercadeo nacional: 

servicios: se aplica un sistema para atender las necesidades de los clientes, 14Mercadeo nacional: distribución: se desarrolla 

sistemas eficientes de distribución, con personal capacitado, 15Monitoreo de costos y contabilidad: este explica funciones  

financieras y sistemas de la empresas con preguntas relevantes a la agilización de estados financieros, 16Administración 

financiera: las preguntas de este indicador se centran en la calidad que los formatos, rentabilidad y resultados mensuales para 
evaluar las inversiones, 17Normas legales y tributarias: busca recopilar información acerca de la actualización de datos en los 

estamentos públicos y servicio de rentas internas, 18Aspectos generales: este indicador se encarga de la medición de líneas de 

trabajo existencia de manuales y conocimiento de personas a cargo de cada departamento, 19Cultura organizacional: se centra 

en la comunicación y sentido de pertenencia a la compañía, 20Salud y seguridad industrial: mide su cumple la seguridad 

necesaria dentro de la planta y si los empleados cuentan con seguro médico, 21Políticas ambientales de la empresa: 
cumplimiento de regulaciones y normas, así como cultura del cuidado dentro de los departamentos, 22Estrategias para proteger 

el medio ambiente: se basa en el cuidado al medio ambiente dentro del desarrollo del producto y su proceso de fabricación, 
23Concientización y capacitación del personal en temas ambientales: mide las diferentes propuestas para que los empleados  

apliquen las normas de cuidado ambiental de la empresa, 24Planeación del sistema: se centra en el personal adecuado y 

actualización digital que cumple la empresa, 25Entradas: se aplica para disminuir errores en el sistema de cómputo y la 
documentación de archivos soporte, 26Procesos: políticas de manejo de la información y nivel de automatización que mantiene 

la empresa, 27Salidas: como se utiliza la información de los diferentes sistemas de la empresa, y si se comunica efectivamente 

a la gerencia. 

(Elaboración: autores) Fuente: (Marín, 2015), (Torres et al., 2019), (Henao & Porras, 2008)  
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1.7 Marco empírico 

Tabla 4  

Marco empírico 

País/Región Tema Autor Año Metodología Resultados obtenidos 

Global IMD’s World  

Competitiveness 

Yearbook 2019 

 

International 

Institute for 

Management 

Development 

(IMD) 

 

2019 En el instrumento IMD se 

tienen en cuenta cuatro 

factores a la hora de 

realizar las mediciones 

Una colección de más de 

300 estándares que 

definen las interacciones. 

De acuerdo con el IMD (2019), el entorno competitivo en un país 

así, estos factores son: la  gobernanza, la  infraestructura, la 

eficiencia empresarial y el rendimiento financiero deciden en 

última instancia  

valor sostenible (International Institute for Management 

Development , 2019). 

Holanda Poland's long-

term competitive 

position from the 

perspective of 

WEF global 

competitiveness 

reports. 

Flejterski, S., 

Majchrzak, M. 

2018 El índice WEF se define 

globalmente como el 

índice de competitividad. 

Diferencia entre niveles 

macro y micro al 

investigar un país como 

unidad de análisis. 

El Índice de Competitividad Global, liderado por Michael Porter, 

crea un mapa conceptual explicando la prosperidad basada en la 

dotación de recursos y la competitividad microeconómica  y 

macroeconómica  (Flejterski S et al., 2018). 

Latinoamérica Planificación 

Estratégica  y 

niveles de 

competitividad de 

las MIPYMES del 

sector comercio en 

Bogotá  

Mora-Riapira, 

Edwin H., Vera-

Colina, Mary 

A., Melgarejo-

Molina, Zuray 

A. 

2015 El cuestionario "Mapa de 

Competitividad del BID" 

brinda la oportunidad de 

verificar las percepciones 

sobre las operaciones de la 

empresa en sus 

dimensiones internas: 

Planificación Estratégica ,  

Aseguramiento de la 

Calidad, Marketing, 

Contabilidad y Finanzas, 

Recursos Humanos, 

Gestión Ambiental y 

Las herramientas de Planificación Estratégica  y control de gestión 

ayudan a mejorar la  ejecución de diversas funciones empresariales 

e inciden en la integración y crecimiento de las empresas, 

dotándolas de un mayor nivel de competitividad y permitiéndoles 

afrontar la  entrada de empresas extranjeras a l mercado (Mora et 

al., 2015)  



29 
 

Sistemas de Información. 

El desempeño de cada 

categoría se mide en una 

escala de 0 a 100%. 

Colombia Mapa de la 

Competitividad 

en 

microempresas 

de la 

agroindustria  

alimentaria  

Melo Torres 

Ligia, Sánchez 

Sulú Nancy y 

Corbelle 

Cacabelos 

Fernando 

2020 Se planteó un estudio 

empírico-descriptivo con 

el fin de establecer el 

grado de 

competitividad, por áreas 

de desempeño y de forma 

global, en las 

microempresas. 

Basándose en el mapa de 

competitividad, a  los 

gerentes se les aplicó una 

encuesta con preguntas 

con respuesta dicotómica 

(si/no), con el propósito de 

saber si ciertas actividades 

se realizaban o no en la 

empresa. 

De los datos obtenidos en cada área se construye el mapa de 

competitividad, con la adaptación del área de innovación. A partir 

de los puntajes obtenidos de acuerdo con el grado de 

competitividad que han obtenido, se crea estrategias para fortalecer 

las áreas y actividades de las empresas (Torres et al., 2019). 

Brasil La 

competitividad y 

sus factores 

determinantes: un 

análisis sistémico 

para países en 

desarrollo 

Víctor 

Medeiros, 

Lucas 

Gonçalves 

Godoi y 

Evandro 

Camargos 

Teixeira  

2019 Los autores utilizan la 

metodología de análisis 

envolvente de datos para 

generar medidas de 

competitividad y obtener 

los determinantes de la 

competitividad utilizando 

un modelo Tobit basado en 

el enfoque de 

competitividad sistémica  

El libro destaca que además de los factores comerciales como la 

innovación y la sofisticación del entorno empresarial, algunos 

aspectos estructurales como el tamaño del mercado, la  calidad de 

la demanda, y aspectos sistémicos como la infraestructura, la 

salud, educación, capacitación de la fuerza laboral y el entorno 

macroeconómico son condiciones importantes para aumentar la 

competitividad de los países. 

Dado el bajo nivel promedio de competitividad, la  mayoría de los 

países de la muestra necesitan mejorar la  asignación de recursos. 

Ecuador Aplicación del 

Mapa de 

Competitividad 

Lina Marcela 

Montoya 

Henao y Jorge 

2008 Aplica el Mapa de 

Competitividad del Banco 

Interamericano de 

Proceso de recopilación de datos, análisis y Planificación 

Estratégica  para mejorar la  competitividad de las empresas 

evaluadas. (Montoya et al., 2008) 
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del BID a 

empresas del 

Fondo 

Emprender 

Eduardo 

Silvestre 

Porras 

Desarrollo (BID) a las 

empresas del programa 

Fondo Emprender. Con el 

Mapa de Competitividad 

del BID se evaluó el estado 

de cada área y subárea para 

diseñar las estrategias 

necesarias para mejorar su 

competitividad. 

Ecuador Competitividad 

en empresas 

exportadoras de 

productos 

terminados 

Ana María 

Alcívar 

Alcívar 

2017 Se basó en un modelo de 

competitividad 

empresarial basado en 

conceptos de 

competitividad con la 

realidad de las empresas 

guayaquileñas y 

ecuatorianas, con un 

enfoque económico y 

administrativo, que 

contiene tres fases: 

exploratoria, diseño de 

instrumento y análisis de 

resultados. 

En el sector empresarial de Ecuador no se ha  determinado como 

necesidad básica el estudio de la competitividad, ya que en el país 

no se han desarrollado, ni se han aplicado estudios propios para 

medir y desarrollarse. Además, no existen incentivos del estado 

para la producción de bienes con altas estándares de calidad e 

innovación Alcívar, A. M. (2017). 

La Maná – 

Ecuador 

“Análisis de la 

competitividad y 

capacitación de las 

microempresas 

comerciales del 

cantón la Maná” 

Ayala Jacho 

Marbella 

Meibilyn, 

Ballesteros 

Alvarado 

Guadalupe 

Yanira  

2022 Modelo estadístico de Rho 

Spearman 

Prueba de correlación entre Factores de competitividad y factores 

de capacitación  (Murillo M., 2019) 

Otavalo, 

Ecuador 

Caracterización, del 

perfil competitivo de 

las empresas textiles 

Andrade, 

Becerra y 

González. 

2022 Modelo de las cinco 

fuerzas de la competencia, 

Análisis AMOFHIT y 

diamante de Porter. 

Evaluación de las fuerzas de la competencia que definen la 

estructura del sector textil tradicional en el ámbito de las 

pequeñas empresas familiares y la identificación de los impactos 
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familiares de 

Otavalo en Ecuador 

generados por una adecuada o inadecuada gestión de sus áreas 

funcionales (Andrade et al., 2022). 

Pichincha, 

Ecuador 

Análisis del estado del 

proceso productivo de 

una organización de la 

economía popular y 

solidaria del sector 

agroindustrial de la 

provincia de 

Pichincha a través de 

las prioridades 

competitivas 

Martín 

Alejandro 

Guillén 

Nurano  

2022 Levantar datos y entregar 

posibles estrategias de 

mejora. 

Plan de mejora se ha identificado que no es pertinente ni útil 

proporcionar a la organización una lista de “cosas que hacer” ya 

que los cambios son constantes en este tipo de organizaciones y 

en este tipo de industria  (Zambrano, 2022). 

Monterrey, 

México 

Factores de gestión  

empresarial que 

impulsan la 

competitividad de 

las MIPYMES, 

sector muebles de 

madera en el sur del 

Ecuador 

Diego Vinicio  

Orellana 

Bueno 

2022 Alfa de Cronbach y la 

regresión lineal múltiple 

Correlación de las variables predictoras con la  competitividad, a 

excepción de la variable costo que si es estadísticamente 

significativa  (Bueno, 2022). 

Nota. (Elaboración: autores) 
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Para el desarrollo teórico de este trabajo de grado, se ha realizado una revisión de 

investigaciones llevadas a cabo por diversos autores, destacando a aquellos que se centran en 

variables, factores o herramientas para medir la competitividad micro empresarial. Estas 

investigaciones han servido como base para la creación de factores adaptadas al mercado de 

Imbabura.  

En todas las investigaciones que han tenido por objetivo determinar la competitividad, 

se ha realizado un estudio de campo, mediante encuestas y entrevistas. En cuanto a la 

investigación que propone un modelo estadístico para variables, se llegó a obtener resultados 

de la correlación de los factores y a tener un nivel de fiabilidad cercano a 1. 

Capítulo II: Metodología 

Con la finalidad de analizar los factores de competitividad empresarial y el crecimiento 

económico de las PYMES en la provincia de Imbabura, se planteó un método con enfoque 

cuantitativo, explicativo y exploratorio, a través de una encuesta estructurada y diseñada por el 

Banco Internacional de Desarrollo (BID), la unidad de análisis son las empresas del sector 

manufacturero durante el año 2022, la encuesta está dirigida a los gerentes generales de las 

PYMES que se encuentran registrados en la Superintendencia de Compañías. Posterior, con la 

finalidad de realizar un análisis del nivel correlacional entre los factores de competitividad y 

crecimiento económico se efectúa el test correlación de coeficiente de Spearman. La 

información estadística del VAB del sector manufacturero del año 2022 se obtuvo de la 

bitácora de cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador (BCE), (2023). 

2.1 Enfoque, diseño y alcance de la investigación 

La presente investigación es un estudio cuantitativo de diseño no experimental, correlacional 

y descriptivo, donde se recopiló información estadística, para identificar los factores con mayor 

y menor grado de competitividad por áreas de desempeño, siendo un diseño no experimental , 

ya que se estudió y analizó un comportamiento social. La herramienta de recolección de datos 

fue un cuestionario y la técnica para este fue la aplicación de una encuesta adaptada del Mapa 

de Competitividad del BID para las PYMES (Saavedra M. , 2012) que a su vez fue adaptada 

con la ayuda de los gerentes que quisieron participar en la discusión eliminando preguntas poco 

relevantes o redundantes, a continuación de utilizo el Alfa de Cronbach para la validación de 

cada sección que nos dio un resultado de más de 0.80 lo que quiere decir que la herramienta es 

confiable y que nos da como resultado una tabla de datos transversales, debido a que se recopiló 

datos específicos de una encuesta única sin datos periódicos.  
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Además, el estudio utilizó un enfoque deductivo porque realizó una muestra de los datos y se 

deduce que este comportamiento se relacionó con la totalidad de la población. 

En la recolección y proceso de datos con base descriptiva se utilizó fuentes confiables de 

información macroeconómica para las correlaciones correspondientes, del Banco Central del 

Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos además de datos de la 

Superintendencia de compañías, para la consulta descriptiva de la información se buscó 

artículos relevantes en Google Academic, Scielo, Revistas Científicas y repositorios de tesis 

de post grado. 

Previo a la aplicación del Mapa de Competitividad del BID, se realizó un reconocimiento 

general de la empresa con datos que nos permitieron contactarnos con las empresas. 

Para la elaboración de la encuesta se realizó un primer acercamiento, con los gerentes de las 

distintas empresas que estaban dispuestos a ayudarnos con el primer proceso de crear el 

cuestionario, de manera que se adaptó al sector manufacturero.  La medición resultó fiable con 

un alfa de Cron Bach mayor a 0,80, para sacar este valor, fueron evaluadas 10 empresas, con 

los 8 factores. El cuestionario fue estructurado según la escala de Likert con una puntuación de 

cero a cinco puntos. 

Para la obtención de los datos de las empresas se utilizó un cuestionario directo denominado 

Mapa de Competitividad del BID, que constituye de 76 preguntas, dividida en 8 secciones, que 

dicha información la completó el gerente general de cada empresa, cuyas respuestas se 

encuentran en una escala de Likert del 0 al 5, que corresponde a lo especificado en la tabla 5. 

Tabla 5  

Escala de Likert para la contabilización de las preguntas de la encuesta 

Calificación Escala  

0 No existe 

1 Existe 

2 En proceso de documentación 

3 Documentado 

4 Documentado y difundido 

5 Documentado, difundido y actualizado 

Nota. (Elaboración: autores) 

 

Las ocho áreas que contiene el Mapa de Competitividad del BID son: Planeación Estratégica 

(PE), Producción y Operaciones (PO), Aseguramiento de la Calidad (AC), Mercados (Mer), 

Contabilidad y Finanzas (CF), Recursos Humano (RRHH), Gestión Ambiental (GA), Sistemas 

de Información (TIC´s). 
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Finalmente, con estos datos se realizó un modelo correlacional porque se midió 

estadísticamente como están relacionados con los factores. 

2.2   Población  

La población la constituyen las PYMES del sector manufacturero de los seis cantones de la 

provincia de Imbabura: Antonio Ante, Cotacachi, Ibarra, Otavalo, Pimampiro y Urcuquí, dicha 

información fue obtenida a través del catastro o registro de empresas activas de la SUPERCIAS 

con fecha de corte al 31 de diciembre del año 2022, con 28 PYMES del sector manufacturero, 

de las cuales, dos se encuentran en estado de liquidación, y dos no forman parte del sector de 

la investigación, permaneciendo 24 PYMES, con 16 empresas pequeñas y 8 empresas 

medianas como se evidencia en la Figura 5. 

Figura 5  

Pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero de Imbabura, 2022 

 

Nota. (Elaboración: autores) (Superintendencia de compañías, valores y seguros, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Pequeñas; 16; 67%

Medianas; 8; 33%

Pequeñas Medianas
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Estas se dividen en los cantones de Imbabura, que se puede evidenciar en la figura 6. 

Figura 6  

Pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero por cantón 

 

Nota. (Elaboración: autores) (Superintendencia de compañías, valores y seguros, 2022) 

De esta manera se delimita el área de estudio a esos 3 cantones Ibarra con 13 empresas del 

sector de estudio, Antonio Ante con 9 y Otavalo con 2, debido a que en las demás provincias 

no existen PYMES que pertenecen al sector manufacturero. 

2.3 Técnicas de procesamiento y valoración de datos 

Indicadores de competitividad propuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo 

en el Mapa de Competitividad del BID 

La tabla 6 de los elementos de la encuesta del Mapa de Competitividad del BID, representan 

las áreas que ayudan a realizar un diagnóstico empresarial para conocer las fortalezas y 

debilidades de las PYMES. 

Tabla 6  

Elementos que contienen el mapeo de competitividad del BID 

Factores Indicadores  
Ponderación 

Indicador Factor 

Planeación estratégica 

-1Proceso de Planeación estratégica 83% 

8% -2Implementación de la estrategia 17%  

 

Producción y operaciones 

-3Planificación y proceso de 
producción 16% 

25% 
-4Capacidad de producción 11% 

-5Mantenimiento 11% 

-6Investigación y desarrollo 16% 

-7Aprovisionamiento 21% 

Antonio Ante 
9 
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-8Manejo de inventarios 16% 

-9Ubicación e infraestructura 11%  

 

Aseguramiento de la calidad 

-10Aspectos generales de la calidad 29% 

9% -11Sistema de calidad 71%  

 

Mercados 

-12Mercadeo nacionales: mercadeo y 
ventas 54% 

17% -13Mercadeo nacional: servicios 23% 

-14Mercadeo nacional: distribución 23%  

 

Contabilidad y finanzas 

-15Monitoreo de costos y 
contabilidad 33% 

12% -16Administración financiera  44% 
-17Normas legales y tributarias 22%  

 

Recursos humanos 

-18Aspectos generales  33% 

12% 
-19Cultura organizacional  33% 
-20Salud y seguridad industrial 33%  

 

Gestión ambiental 

-21Políticas ambientales de la 

empresa 50% 

8% 

-22Estrategias para proteger el medio 

ambiente 17% 
-23Concientización y capacitación 

del personal en temas ambientales 33%  

 

Sistemas de información 

TIC's 

-24Planeación del sistema  14% 

9% 

-25Entradas  29% 
-26Procesos  29% 
-27Salidas 29%  

 

Total     100% 

(Elaboración: autores) Fuente: (Marín, 2015), (Torres et al., 2019), (Henao & Porras, 2008)  

Para poder medir los factores, se han utilizado 27 indicadores de percepción interna de la 

empresa, que es información obtenida desde las opiniones, resultados y puntos de vista de los 

gerentes de las empresas, mediante una encuesta. 

Grado de competitividad de las empresas 

Se realizó una valoración de los datos obtenidos para asignarles una calificación, teniendo en 

cuenta las respuestas proporcionadas en la evaluación del Mapa de Competitividad del BID 

por áreas y su grado de cumplimiento. Para lograr esto, se sustituyeron las respuestas utilizando 
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la escala de Likert, donde cero representaba la calificación mínima y cinco la calificación más 

alta, según el estado actual de la empresa. 

Una vez realizada esa valoración, se ponderaron los resultados con la suma de las 

calificaciones, que luego se transformaron en un porcentaje para determinar el nivel de 

competitividad. En este sentido, 380 puntos equivalían al 100% en el caso de que se hubiera 

marcado cada pregunta con "Documentado, difundido y actualizado," con cada pregunta 

teniendo un valor de 5. Mientras que 0 puntos representaban el 0% si cada pregunta se había 

respondido con "No existe," teniendo cada pregunta un valor de 0. Estas calificaciones se 

ordenaron según lo especificado en la tabla 7 y los puntajes obtenidos según la tabla 6. 

Tabla 7  

Modelo de estructura para la captura de información de registros de competitividad en las 

empresas 

Establecimiento 
Factores   

1PE 2PO 3AC 4Mer 5CF 6RRHH 7GA 8TIC's Total 

Empresa “A”  
        

. 

. 

. 

 

        
Empresa “n”                   

Nota. 1PE= Planeación estratégica, 2PO= Producción y operaciones, 3AC= Aseguramiento de 

la calidad, 4Mer= Mercados, 5CF= Contabilidad y finanzas, 6RRHH= Recursos Humanos, 
7GA= Gestión Ambiental, 8TIC's = Sistemas de Información TIC's.  
(Elaboración: autores) Fuente: (Torres et al., 2019). 

 

Después el cálculo se realizó de tal manera que las respuestas entran en los siguientes rangos: 

Tabla 8  

Rango de medición de los resultados propuestos en la tabla 6 

Grado de competitividad Porcentaje de gestión 

Muy alta competitividad > 80% a ≤100% 

Alta competitividad > 60% a ≤80%  

Mediana competitividad > 40% a ≤60% 

Baja competitividad >20% a ≤40% 

Muy baja competitividad ≥0% a ≤20% 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (Torres et al., 2019).  
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Metodología de la correlación 

Se correlacionó los resultados obtenidos de la encuesta de competitividad aplicada a las 24 

empresas pequeñas y medianas como variables independientes, así como datos del VAB de 

cada cantón de estudio en Imbabura en el sector manufacturero y el VAB de los sectores de 

actividad especifico en los que se divide cada empresa, como variables dependientes.  

Para la presente correlación se utilizó el programa estadístico R Studio para las tablas de 

resultados, así como las figuras. Antes de poder realizar la correlación se toma pruebas de 

normalidad correspondientes para comprobar que el método seleccionado fue el correcto para 

la distribución de datos que se maneja, en este caso realiza la prueba de Shapiro-Wilk ya que 

como analiza Saldaña (2016) “Si el tamaño de la muestra es inferior o igual a 50, la prueba de 

bondad de ajuste para la distribución normal es la prueba de Shapiro-Wilks” y en este caso no 

tenemos una muestra si no que se realiza al total de la población que es de 24 empresas. 

Para medir la asociación entre estas variables, en la tabla 9 se aplicó el coeficiente de 

correlación de Spearman que se utiliza para conocer las tendencias de aumento o disminución  

y debido a que representó mejor relación entre las variables (Ferrero, 2020).  

Tabla 9  

Grado de correlación de Spearman 

Grado de Correlación  Puntaje de correlación  

Muy alta relación  > ±0.80 a ≤±1 

Alta relación > ±0.60 a ≤ ±0.80  

Mediana relación  > ±0.40 a ≤ ±0.60 

Baja relación  > ±0.20 a ≤ ±0.40 

Muy baja relación ≥ 0% a ≤ ±0.20 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (Ferrero, 2020). 

2.4  Adaptación del instrumento de obtención de datos 

Se realizó un meticuloso proceso de adaptación y análisis de la Encuesta del Mapa de 

Competitividad del BID. Este proceso se llevó a cabo con un nivel de especificidad que resultó 

en mejoras significativas para la encuesta sobre su aplicación en las PYMES manufactureras 

de Imbabura, Ecuador. A continuación, se describen con mayor detalle los pasos y resultados 

de esta fase: 

Se procedió a una revisión exhaustiva de las 124 preguntas que componen la encuesta original 

del BID. El objetivo era comprender a fondo el contenido y el alcance de cada pregunta, 

identificando posibles áreas de redundancia y su relevancia para el contexto específico de 

Imbabura y las PYMES manufactureras. 
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Un aspecto clave de esta etapa fue la interacción estrecha con los gerentes o personal 

administrativo de las empresas del sector manufacturero. Se establecieron múltiples canales de 

comunicación, como reuniones virtuales, entrevistas y grupos de discusión, para recoger 

valiosas perspectivas de los actores clave del sector. 

A través de la colaboración con los gerentes, se logró identificar con precisión preguntas 

redundantes, aquellas que se solapaban o duplicaban en su alcance. Esto fue crucial para 

mantener la claridad y la relevancia de la encuesta. 

Se procedió a identificar las preguntas más pertinentes y significativas para la evaluación de la 

competitividad en el contexto específico de Imbabura y el sector manufacturero. 

A través de un proceso de consenso, se eliminaron las preguntas redundantes, reduciendo el 

número total de preguntas de 124 a 76. Esta simplificación permitió una encuesta más enfocada 

y efectiva. 

El resultado de este minucioso proceso es una encuesta altamente específica y adaptada, 

diseñada para proporcionar información precisa y relevante sobre la competitividad de las 

PYMES manufactureras en Imbabura. 

Capítulo III: Análisis de resultados 

Este capítulo describe los resultados derivados tras aplicar el estudio Mapa de Competitividad 

del BID a las PYMES del sector manufacturero de la provincia de Imbabura, específicamente 

a los cantones Ibarra, Otavalo y Antonio Ante, debido a que los cantones restantes no cuentan 

con el tipo de empresas que se delimitaron para este estudio. A continuación, se explican los 

análisis de los datos recolectados y la validación de la encuesta adaptada para la obtención de 

los datos. 

3.1 Validación de la herramienta de recolección de datos 

La validación del coeficiente Alfa de Cronbach se convirtió en una etapa esencial en la 

evaluación de la Encuesta del Mapa de Competitividad del BID adaptada para el contexto de 

las PYMES manufactureras en Imbabura, Ecuador. Dado que esta encuesta constaba de 76 

preguntas divididas en 8 secciones y utilizaba una escala de Likert de 0 a 5, era fundamental 

garantizar su fiabilidad y consistencia, incluso en un estudio de menor escala como este, así 

para este estudio se realizó un proceso de desarrollo estadístico en R Studio con 10 de las 

encuestas recolectadas. 

Los motivos que llevaron a validar el coeficiente Alfa de Cronbach en ese contexto fueron: 
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La confiabilidad de la encuesta era crucial, incluso en un estudio limitado a 24 empresas. El 

coeficiente Alfa de Cronbach evaluó la consistencia interna de las respuestas en las preguntas, 

lo que era esencial para garantizar que los resultados fueran confiables y consistentes. 

La escala de Likert utilizada en la encuesta podía dar lugar a respuestas variadas. La validación 

de Alfa de Cronbach aseguró que las preguntas se formularan de manera que los participantes 

pudieran responder de manera coherente y confiable. 

A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la figura 7: 

Figura 7  

Resultados de la encuesta piloto a las empresas mediante Alpha de Cronbach 

 

Nota. (Elaboración: autores)  

Planeamiento Estratégico (Alpha: 0.93): Alta consistencia en respuestas, lo que significa una 

mejor medición de este factor que ayuda a la planificación de la empresa 

Cadena de Valor (Alpha: 0.93): Confiabilidad en la medición de la cadena de valor, que supone 

resultados relevantes del factor de estudio  

Aseguramiento de la calidad (Alpha: 0.92): Respuestas consistentes, indicando fiabilidad en 

conceptos de calidad, que repercute directamente en la competitividad del producto en el 

mercado. 

Merchandising -Mercados (Alpha: 0.86): Mantiene una consistencia aceptable pero menor que 

otros factores para la encuesta se toma atención en la medición para obtener resultados 

relevantes. 

Contabilidad y finanzas (Alpha: 0.81): Menor consistencia, posiblemente debido a variabilidad 

en respuestas, que refleja en la complejidad que es dar seguimiento al sistema de cuentas siendo 

que afecta de manera amplia el buen cálculo de estas. 
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Talento Humano (Alpha: 0.88): Consistencia aceptable en medición de conceptos de talento 

humano, en las que se tendrá resultados acorde a la situación de la empresa, en cuanto al trato 

de personal y cuidado necesario. 

Gestión Ambiental (Alpha: 0.93): Alta consistencia en respuestas, indicando fiabilidad en 

medición de conceptos ambientales, teniendo en cuenta que el impacto y las medidas de 

protección para el medio ambiente es un ámbito de decisión para clientes potenciales. 

Sistemas de Información (Alpha: 0.83): Consistencia aceptable, posiblemente debido a 

variabilidad en respuestas en esta área, que afectara a los movimientos de la empresa y ayuda 

a obtener información precisa y relevante para la toma de decisiones. Sistemas de Información 

(Alpha: 0.83): Consistencia aceptable, posiblemente debido a variabilidad en respuestas en esta 

área, que afectara a los movimientos de la empresa y ayuda a obtener información precisa y 

relevante para la toma de decisiones.  

En resumen, estos resultados señalan que todas las secciones de la encuesta fueron confiables 

y midieron conceptos de manera coherente, con valores de Alfa de Cronbach por encima de 

0.80. Sin embargo, se prestó especial atención a las secciones con valores más bajos, como 

Contabilidad y finanzas y Sistemas de Información, para identificar áreas de posible mejora y 

las preguntas específicas que pudieron haber afectado la consistencia en esas secciones como 

lo hace Saavedra (2012) aplicando los cambios al contexto de los sectores a estudiar y también 

como nos muestra Baldeos (2020) en relación con su investigación de Planeación estratégica y 

Competitividad en donde al estudiar el contexto se elimina directamente el apartado completo 

de Gestión Ambiental ya que ninguna de las empresas encuestadas tenían la gestión relevante 

mostrando que una encuesta correctamente adaptada a las necesidades de la investigación 

cuenta con mejores resultados. Con los cambios efectuados se ha tomado la decisión de seguir 

con la encuesta con correcciones mínimas y que en la totalidad de esta es confiable. 

3.2 Resultados de la aplicación del Mapa de Competitividad del BID 

Para un correcto análisis de los datos recolectados, se realizó una tabulación de las encuestas, 

con resultados del 0 al 5 según la escala de Likert seleccionada, en el procesamiento se empleó 

la técnica estadística descriptiva, que examina la distribución de frecuencias mediante el 

cálculo de porcentajes, de esta manera el desglose de información se dio en forma de categorías 

específicas que brindan una comprensión más acertada de las variables que se están trabajando. 

Como se puede observar en la tabla 10 se calculó un porcentaje de cumplimiento teniendo en 

cuenta la nota máxima que se puede obtener en cada factor de esta medición.  

Es así como se determinó que el mayor grado de competitividad en las PYMES de Imbabura 

se encuentra entre “alto” y “muy alto”, como se puede observar en la tabla 8, donde, 7 empresas 
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tienen competitividad Muy alta, 14 empresas se encuentran en Alta, 2 en mediana y 1 en Baja, 

estos resultados comprueban como mencionan Rubio & Baz (2015),que la productividad de 

una empresa tiene un impacto directo en la calificación de competitividad de la misma, ya que 

esta es la manera en la que sobresalen de sus competidores. También Huertas & Dominguez 

(2008), resaltan en su investigación que al haber más empresas en la misma escala geográfica, 

la competitividad tiende a aumentar para no estancarse en comparación a su competencia, 

resaltando así en el sector productivo manufacturero, la textilería, que posee la mayor 

concentración de establecimientos en Imbabura.
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Tabla 10  

Resultados de la encuesta del mapa de competitividad del BID 

Establecimiento 

Factores   

Planeación Estratégica 
Producción y 

Operaciones 

Aseguramiento de 

calidad 
Mercados 

Contabilidad y 

finanzas 
Recursos Humanos Gestión Ambiental 

Tecnologías de la 

información TIC's 

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

Puntuación 

numérica  

Porcentaje 

de 

frecuencia  

ZU. S.A. 26 87% 72 76% 31 89% 53 82% 45 100% 36 80% 28 93% 34 97% 

VP. CIA. LTDA. 14 47% 71 75% 33 94% 36 55% 42 93% 33 73% 18 60% 15 43% 

IF. CIA. LTDA. 28 93% 91 96% 35 100% 61 94% 43 96% 38 84% 21 70% 24 69% 

IG. CIA. LTDA. 26 87% 69 73% 26 74% 53 82% 42 93% 22 49% 14 47% 22 63% 

JST S.A.S. 2 7% 19 20% 7 20% 16 25% 34 76% 14 31% 0 0% 13 37% 

QD. S.A.S. 29 97% 90 95% 33 94% 43 66% 45 100% 40 89% 27 90% 31 89% 

ME. CIA. LTDA. 26 87% 70 74% 18 51% 49 75% 32 71% 29 64% 19 63% 27 77% 

AIM CIA. LTDA. 20 67% 77 81% 30 86% 51 78% 35 78% 30 67% 24 80% 30 86% 

KEP. CIA. LTDA. 25 83% 84 88% 35 100% 50 77% 44 98% 38 84% 30 100% 34 97% 

RC. S.A. 14 47% 54 57% 27 77% 37 57% 23 51% 16 36% 6 20% 16 46% 

STM. S.A. 21 70% 84 88% 32 91% 55 85% 38 84% 38 84% 28 93% 33 94% 

MAV. CIA. LTDA. 24 80% 82 86% 32 91% 19 29% 33 73% 39 87% 27 90% 32 91% 

MOE. S.A. 9 30% 81 85% 26 74% 45 69% 43 96% 24 53% 27 90% 27 77% 

CPM. CIA. LTDA. 16 53% 78 82% 26 74% 47 72% 31 69% 18 40% 14 47% 19 54% 

LMMC. S.A. 25 83% 87 92% 30 86% 49 75% 43 96% 30 67% 27 90% 33 94% 

CR. CIA. LTDA. 27 90% 67 71% 35 100% 42 65% 32 71% 34 76% 8 27% 33 94% 

CPE. S.A. 23 77% 67 71% 27 77% 53 82% 32 71% 23 51% 17 57% 27 77% 

CEDR. S.A. 21 70% 63 66% 28 80% 48 74% 38 84% 19 42% 23 77% 31 89% 

MDG. CIA. LTDA. 15 50% 57 60% 20 57% 37 57% 32 71% 19 42% 14 47% 22 63% 

ITT. CIA. LTDA. 18 60% 59 62% 22 63% 52 80% 43 96% 31 69% 26 87% 28 80% 

MP. S.A. 25 83% 73 77% 27 77% 56 86% 38 84% 26 58% 14 47% 18 51% 

EMP. S.A. 27 90% 67 71% 35 100% 42 65% 32 71% 34 76% 8 27% 33 94% 

CRDT. CIA. LTDA. 9 30% 81 85% 26 74% 45 69% 43 96% 24 53% 27 90% 27 77% 

DIF. CIA. LTDA. 26 87% 72 76% 31 89% 53 82% 45 100% 36 80% 28 93% 34 97% 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023
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Tabla 11 

Índice de Competitividad global del sector manufactura empresarial de la provincia de 

Imbabura, 2023 

Calificación Rango 
# de 

empresas 
Porcentaje Frecuencia simple 

Muy alta  (> 80% a ≤100%) 7 29% 

Alta  (> 60% a ≤80%) 14 58% 

Mediana  (> 40% a ≤60%) 2 8% 

Baja  (>20% a ≤40%) 1 4% 

Muy baja  (≥0% a ≤20%) 0 0% 

Total  24 100% 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023 

Dentro de la población estudiada, enfocada específicamente en las PYMES manufactureras, se 

observó que las empresas medianas destacan por su mayor rendimiento en competitividad. Esta 

superioridad se atribuye a una mejor estructuración de su cuerpo administrativo, donde los 

departamentos cuentan con un control más específico de las actividades relacionadas con la 

producción, ventas y entregas. 

Las empresas medianas, al ser de una escala mayor, muestran una mayor propensión a alcanzar 

niveles de competitividad muy altos. Por otro lado, las pequeñas empresas concentran un 

porcentaje más significativo en la categoría de competitividad alta, pero algunas de ellas 

también muestran niveles bajos de competitividad. Este patrón de resultados coincide con las 

conclusiones de la investigación realizada por Ortiz I. O. (2017), donde se encontró que los 

alojamientos de segunda categoría tenían, en promedio, una competitividad más alta que los de 

tercera categoría. 

Estos resultados indican que la eficiencia en la estructura administrativa de las empresas 

medianas, junto con un control más específico en áreas clave, contribuye a su mayor 

competitividad. Este mayor control y eficiencia les permiten enfrentar los desafíos de 

producción, ventas y entregas de manera más efectiva, lo que se traduce en un rendimiento 

competitivo superior en comparación con las empresas más pequeñas. 

En contraste, las pequeñas empresas muestran una distribución más variada en términos de 

competitividad. Aunque muchas alcanzan niveles altos, algunas enfrentan desafíos que las 

colocan en categorías de competitividad más bajas. Estos desafíos podrían estar relacionados 
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con limitaciones en la estructura organizativa, recursos financieros más limitados o enfoques 

estratégicos menos desarrollados. 

La diferencia en la escala y estructuración administrativa entre empresas medianas y pequeñas 

juega un papel crucial en sus niveles de competitividad. Este análisis revela que la eficiencia 

organizativa y el control específico en áreas clave son factores determinantes que contribuyen 

al rendimiento competitivo superior de las empresas medianas en el contexto de las PYMES 

manufactureras. 

Tabla 12  

Índice de competitividad general por áreas y rango en el sector manufacturero empresarial en 

la provincia de Imbabura, 2023 

Áreas de análisis de 

competitividad 

Rango de competitividad 

Muy alta  Alta  Mediana  Baja  Muy baja  
Total 

porcentaje 

Planeación 

Estratégica 

Cantidad de 

empresas 11 5 5 2 1 24 
Porcentaje de 

participación 46% 21% 21% 8% 4% 100% 

Producción y 

Operaciones 

Cantidad de 

empresas 10 11 2 0 1 24 
Porcentaje de 

participación 42% 46% 8% 0% 4% 100% 

Aseguramiento 

de calidad 

Cantidad de 

empresas 12 9 2 0 1 24 
Porcentaje de 

participación 50% 38% 8% 0% 4% 100% 

Mercados 

Cantidad de 

empresas 8 11 3 2 0 24 
Porcentaje de 

participación 33% 46% 13% 8% 0% 100% 

Contabilidad y 

finanzas 

Cantidad de 

empresas 14 9 1 0 0 24 
Porcentaje de 

participación 67% 43% 5% 0% 0% 100% 

Recursos 

Humanos 

Cantidad de 

empresas 6 8 7 3 0 24 
Porcentaje de 

participación 29% 38% 33% 14% 0% 100% 

Gestión 

Ambiental 

Cantidad de 

empresas 10 4 6 2 2 24 
Porcentaje de 

participación 48% 19% 29% 10% 10% 100% 

Tecnologías de 

la información 

TIC's 

Cantidad de 

empresas 11 8 4 1 0 24 
Porcentaje de 
participación 52% 38% 19% 5% 0% 100% 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023 
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La tabla 12 analiza los niveles de competitividad en las áreas estratégicas clasificando los 

resultados en 5 rangos: Muy alta, Alta, Mediana, Baja y Muy baja. En el Área de Planificación 

Estratégica, 46% se encuentran con una nota Muy alta, un 42% entre niveles Alta y Mediana, 

y un 12% suman Baja y muy baja lo que representa un enfoque débil de las empresas con una 

baja participación, seguido de la producción y operaciones que tienen un rango estable de 

participación con 42% en Muy alta y 46% en Alta destacando una mayor concentración en esta 

área. 

Seguido de Aseguramiento de la Calidad con resultados parejos entre el nivel de competitividad  

siento 33% con una participación Muy alta, 46% en Alta y 21% en Mediana. Contabilidad 

Financiera es el área con mayor porcentaje 67% en un nivel de Muy alta competitividad y un 

43% en Alta lo que incide en que dentro del rango de estudio muchas de las empresas prestan 

principal atención en esta área, la gestión de recursos humanos tiene una amplitud más alta en 

su distribución con 29% Muy alta, 38% en Alta y 33% en Mediana lo que denota un mejor 

control, pero con un área para mejora.  

Gestión Ambiental muestra 48% de las empresas en un nivel Muy alto mientras un 33% tiene 

niveles bajos, indicando la brecha que hay aún por superar en la adopción de prácticas de 

cuidado ambiental. Y tecnologías de la información tiene un muy buen desempeño con un 52% 

en un nivel Muy alto y 38% en alta.  

Las áreas de Contabilidad y Finanzas, así como Tecnologías de la Información destacan con 

un nivel muy alto en el manejo de competitividad de la provincia, mientras recursos humanos 

y gestión ambiental representan oportunidades para mejorar en una nota general a las empresas 

del sector manufacturero. Según varios directores corporativos en cuanto al crecimiento 

personal, pocas empresas capacitan a sus empleados adecuadamente y en tiempo prudente. Esta 

deficiencia puede impactar negativamente a las empresas en la competitividad, ya que un 

equipo cohesionado, basado en la confianza, apoyo y compromiso, es fundamental para 

alcanzar el éxito laboral (Henao & Porras, 2008). 

Índice de Competitividad de las PYMES manufacturera por cantón  

En el sector manufacturero del área de estudio, que abarca Ibarra, Antonio Ante y Otavalo, se 

constató que la mayoría de las empresas se dedican a actividades textiles, un 62 % del total. En 

segundo lugar, encontramos aquellas empresas especializadas en la producción de alimentos, 

principalmente lácteos y productos cárnicos, con una participación del 24%. Las empresas 

dedicadas a la producción de componentes agrícolas conforman un grupo más reducido, 

contribuyendo con un 10% al sector. Por último, un sector minoritario, con apenas un 5%, se 

enfoca en la producción de materiales de construcción. 
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Como se estableció en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Ibarra para el 

período 2015-2023, la estrategia de desarrollo territorial se fundamenta en la mejora de la 

productividad y la competitividad. Esto implica facilitar la reorganización y ampliación de la 

actividad agrícola, promover el crecimiento y avance del sector industrial y manufacturero, así 

como fortalecer el sector terciario, garantizando la disponibilidad de bienes y servicios acordes 

a las necesidades de la población. El objetivo principal es establecer conexiones efectivas entre 

los sectores productivos y los centros de consumo. La intención es dinamizar las relaciones 

económicas, comerciales y de servicios de manera equitativa, con un enfoque especial en el 

turismo, aprovechando los recursos naturales y económicos, así como la ventajosa ubicación 

de Imbabura como una ciudad intermedia que sirve como punto de conexión a nivel local, 

regional, nacional e internacional (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE IBARRA, 2014). 

Figura 8  

Competitividad de la mediana empresa manufacturera en la provincia de Imbabura, 2023  

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023 

En la figura 8 denotamos un gráfico tipo diamante en el cual en cada vértice se especifica la 

calificación de competitividad por factor de la mediana empresa en Imbabura, donde después 

de calificar la ponderación dentro de la figura se encuentra la nota de las empresas en este 

sector que es del 77% indicando una competitividad en promedio alta de este tipo de empresas 

que ocupan un rango de producción mucho más alto debido a la cantidad de operaciones que 

están involucradas, ganando más capital, los resultados de las áreas con mayor competitividad 

son Aseguramiento de Calidad, Contabilidad y Finanzas y Cadena de valor, este último factor 
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en relación con García M. L (2017) que en su estudio paralelo de las PYMES en México en la 

que la Cadena de valor, y Sistemas de Información de las medianas empresa concluye un 

resultado similar, por cómo se mencionó, la amplitud de las operaciones por ser de una escala 

más grande, y el control que se debe tener de las TIC’s aportan a que se llegue a un trabajo más 

eficiente, además se obtiene una mejor nota el promedio de competitividad la Mediana empresa 

en este estudio. 

Competitividad en la mediana empresa en Imbabura: 

Planeamiento estratégico (72%): Las empresas medianas en Imbabura tienen una 

Planificación Estratégica relativamente sólida, según la evaluación de la encuesta de 

competitividad. Esta puntuación indica que existe cierta planificación a nivel estratégico, 

pero puede requerir mejoras en la implementación de estrategias más efectivas para el 

crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo. 

Cadena de valor (77%): La gestión de la cadena de valor en las medianas empresas parece 

ser aceptable, aunque puede existir margen para mejorar la eficiencia en la gestión de los 

procesos involucrados en la producción y distribución. 

Aseguramiento de la calidad (85%): Esta puntuación indica que las empresas medianas 

muestran un nivel destacado en el Aseguramiento de la calidad, lo que sugiere un 

compromiso con altos estándares de calidad en sus productos o servicios. 

Merchandising -Mercados (74%): Las empresas tienen una consideración moderada en 

cuanto a estrategias de mercadeo y comercialización. Puede haber espacio para mejorar la 

promoción y la visibilidad de sus productos o servicios en el mercado. 

Contabilidad y finanzas (88%): Estas empresas medianas parecen tener un sólido control 

financiero y de contabilidad, lo que indica una gestión eficaz de sus recursos financieros y 

una comprensión clara de los aspectos contables de sus operaciones. 

Talento humano (71%): La puntuación sugiere que existe una consideración moderada 

hacia el desarrollo del talento humano, pero podrían ser necesarias estrategias más sólidas 

para la capacitación y retención del personal. 

Gestión Ambiental (71%): Las empresas medianas parecen tener una gestión moderada 

en temas ambientales, lo que podría requerir un enfoque más amplio en la implementación 

de políticas y prácticas sostenibles. 

Sistemas de Información (79%): La puntuación muestra una consideración adecuada 

hacia el uso de Sistemas de Información, aunque podría haber espacio para la mejora en la 

optimización de herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa. 
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Figura 9  

Competitividad de la pequeña empresa manufacturera en la provincia de Imbabura 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023 

La pequeña empresa en el sector manufactura se encuentra con un promedio del 69% que indica 

una competitividad alta en la provincia de Imbabura, siguiendo con el análisis de los vértices 

estas empresas tienen mayores resultados en los factores de competitividad en Aseguramiento 

de la calidad y Contabilidad y finanzas teniendo un nivel de competitividad Alto y Muy alto y 

un área de mejora es el Talento humano que tiene una calificación mediana, que siguiendo la 

teoría de Porter. (2008) podemos encontrar que al no tener una calificación homogénea que 

potencie las características de la empresa como explica con las 5 fuerzas la competitividad 

promedio del sector obtiene una calificación menor. 

Competitividad en la pequeña empresa en Imbabura: 

Planeamiento Estratégico (67%): Las pequeñas empresas en Imbabura muestran una 

Planificación Estratégica, aunque la puntuación sugiere que podría haber áreas para mejorar 

la eficacia de sus estrategias a largo plazo. 

Cadena de Valor (73%): La gestión de la cadena de valor parece ser relativamente sólida 

en las pequeñas empresas, aunque pueden existir oportunidades para mejorar la eficiencia 

en los procesos productivos y de distribución. 

Aseguramiento de la Calidad (75%): Esta puntuación indica un compromiso razonable 

con la calidad en las pequeñas empresas. No obstante, puede ser necesario un enfoque más 

riguroso en el mantenimiento y mejora de la calidad de sus productos o servicios. 
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Merchandising – Mercados (67%): La puntuación sugiere que hay espacio para mejorar 

las estrategias de mercadeo y comercialización de las pequeñas empresas para aumentar la 

visibilidad y promoción de sus productos o servicios. 

Contabilidad y Finanzas (80%): Las pequeñas empresas parecen tener un buen control 

financiero y contable, lo que indica una comprensión sólida de sus aspectos financieros y 

contables. 

Talento Humano (58%): Esta puntuación sugiere que podría haber un enfoque limitado 

en el desarrollo del talento humano en las pequeñas empresas, lo que podría requerir 

estrategias más sólidas para la capacitación y retención del personal. 

Gestión Ambiental (62%): Las pequeñas empresas pueden mejorar su enfoque en la 

Gestión Ambiental y podrían beneficiarse de políticas y prácticas más sostenibles para 

reducir su impacto en el entorno. 

Sistemas de Información (72%): La puntuación indica un uso moderado de Sistemas de 

Información. Sin embargo, podrían beneficiarse de una mayor optimización de 

herramientas tecnológicas para mejorar la eficiencia operativa. 

Figura 10  

Competitividad de las PYMES manufactureras en la ciudad de Antonio Ante, 2023 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023 

Dentro del análisis por ciudades Antonio Ante tiene una relevancia ya que tiene la mayor nota 

de competitividad con una competitividad promedio alta de 76% muestra que en este cantón 

existe competitividad de las empresas del sector, siendo Antonio Ante es un cantón que se 

destaca por tener una gran cantidad de fábricas a mediana escala de productos textiles, los 
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resultados de la investigación incluyen un alto nivel de competitividad en las áreas de Cadena 

de valor, Aseguramiento de Calidad, Mercados, y Contabilidad y finanzas, estas cuatro 

variables al estar a una escala similar y tampoco muy alejadas a las 4 restantes se deduce que 

al interactuar dan como resultado una mayor productividad acorte a los resultados de Mendoza 

& Sotomayor (2020) que al hacer un análisis de las PYMES las empresas de esta escala aportan 

al empleo, con su red de manejo en la Cadena de valor generando más empleo en cuestiones 

de transporte, y se relaciona directamente con la investigación de Martínez et al. (2010), que al 

hacer un estudio más específico de los factores de competitividad fomenta que tanto una alta 

calificación en Mercados como una buena red que produzca una Cadena de valor eficiente 

ayuda a una PYMES a sobre salir de la competencia dentro de la zona geográfica donde se 

aplique. 

Competitividad de las PYMES en la ciudad de Antonio Ante: 

Planeamiento estratégico (73%): Las PYMES de Antonio Ante muestran un nivel 

razonable en su Planeación estratégica, aunque podrían mejorar para obtener una 

planificación más sólida y a largo plazo. 

Cadena de valor (80%): El puntaje indica que estas PYMES gestionan eficientemente su 

cadena de valor, aunque siempre hay oportunidades para optimizar los procesos 

productivos y de distribución. 

Aseguramiento de la calidad (84%): Indica un buen compromiso con la calidad en las 

PYMES. Aunque es fuerte, aún existen áreas donde pueden mejorar para mantener y elevar 

la calidad de sus productos o servicios. 

Merchandising - Mercados (77%): Las estrategias de mercadeo y comercialización 

podrían mejorar para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de sus productos o 

servicios en el mercado. 

Contabilidad y finanzas (89%): Demuestra un buen control y manejo de las finanzas y la 

contabilidad en las mediana empresas, lo cual es esencial para su funcionamiento efectivo. 

Talento humano (65%): Este puntaje sugiere que hay espacio para mejorar las estrategias 

relacionadas con la gestión y retención del talento humano en estas PYMES. 

Gestión Ambiental (70%): Indica una consideración moderada por el medio ambiente, 

aunque podrían implementarse más prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental.  

Sistemas de Información (72%): Si bien existe un uso moderado de Sistemas de 

Información, podrían mejorar su eficiencia operativa a través de una mejor implementación 

de tecnologías de información. 
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Figura 11 

Competitividad de las PYMES manufactureras en la ciudad de Ibarra, 2023 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023 

Ibarra según la figura 11 se observa que esta solo un punto por detrás de Antonio Ante, con 

una competitividad alta del 75%, además de que conforma la mayoría de las empresas al ser 

más diverso en los sectores que trabajan se encuentran con una variación menor en puntajes 

dado, Ibarra como se puede observar en la figura 11 tiene resultados similares en los vértices 

del diamante, recalcando la importancia de Contabilidad y finanzas y el Aseguramiento de 

Calidad que al parecer son una norma de manejo para las PYMES en el sector manufactura, 

esta vez a diferencia de Antonio Ante se observa que otro factor relevante con alta 

competitividad son los Sistemas de Información, esto se denota también por la variedad más 

amplia de empresas en comparación a Antonio Ante donde en su mayoría con empresas 

textiles, pero en Ibarra aparte de este sector se dinamiza más con la participación en el mercado 

de empresas fabricantes de productos alimenticios, productos químicos y medicina, y por los 

resultados obtenidos podemos decir que en este cantón se tiene una prioridad por nuevas 

tecnologías para la producción mientras que en Antonio Ante hay un marcado contraste ya que 

no hay mucha investigación a cerca de nueva maquinaria de producción ya que como se analiza 

en las entrevistas realizadas a las empresas en este sector, tienen mayores inversiones en sus 

activos fijos y la maquinaria antigua no es necesariamente obsoleta o necesita un cambio por 

otro lado en Ibarra la maquinaria necesaria debe ser investigada y normalmente actualizada 

además de los sistemas contables y electrónicos tienen una mayor importancia para sobresalir 

en el mercado de Imbabura. 
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Competitividad de las PYMES en la ciudad de Ibarra: 

Planeamiento estratégico (73%): Las PYMES de Ibarra demuestran un nivel aceptable 

en cuanto a Planeación estratégica, aunque podrían mejorar para desarrollar planes más 

sólidos y a largo plazo. Un enfoque estratégico más detallado podría aumentar su 

competitividad. 

Cadena de valor (78%): Indica que las PYMES de Ibarra manejan de manera adecuada 

su cadena de valor, aunque aún hay oportunidades para mejorar sus procesos de producción 

y distribución. La optimización de la cadena de valor podría generar ventajas competitivas 

significativas. 

Aseguramiento de la calidad (83%): Indica un compromiso significativo con la calidad 

en las PYMES. A pesar de ser fuerte, existen áreas para seguir mejorando y mantener 

estándares altos de calidad. La búsqueda continua de mejoras en la calidad puede aumentar 

la competitividad y la confianza del cliente. 

Merchandising - Mercados (70%): Las estrategias de mercadeo y comercialización 

podrían mejorarse para aumentar la visibilidad y el posicionamiento de los productos o 

servicios en el mercado. Un enfoque más innovador en los Mercados podría atraer a más 

clientes potenciales. 

Contabilidad y finanzas (81%): Demuestra un buen control y manejo de las finanzas y la 

contabilidad, lo cual es fundamental para el buen funcionamiento de las PYMES. La mejora 

de procesos financieros podría conducir a una toma de decisiones más sólida. 

Talento humano (67%): Este puntaje sugiere que hay espacio para mejorar las estrategias 

relacionadas con la gestión y retención del talento humano en estas PYMES. El desarrollo 

de políticas de Recursos Humanos más sólidas puede impulsar la eficiencia y la 

productividad del personal. 

Gestión Ambiental (70%): Indica una consideración moderada por el medio ambiente, 

aunque podrían implementarse más prácticas sostenibles para reducir el impacto ambiental. 

La adopción de prácticas más sostenibles puede mejorar la imagen corporativa y atraer a 

los clientes preocupados por el medio ambiente. 

Sistemas de Información (81%): Si bien existe un uso moderado de Sistemas de 

Información, podrían mejorar su eficiencia operativa a través de una mejor implementación 

de tecnologías de información. La actualización y la optimización de sistemas podrían 

agilizar los procesos empresariales y la toma de decisiones. 
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Figura 12 Competitividad de las PYMES manufactureras en la ciudad de Otavalo, 2023 

 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023 

En Otavalo la competitividad de las PYMES es media según la encuesta realizada, dando una 

marcada disparidad con los resultados en otras provincias con una competitividad en promedio 

de sus medianas empresas del 41%, por lo cual se realizó un análisis adicional para encontrar 

una respuesta adecuada. Andrade et al. (2022) realizaron un estudio de competitividad de las 

micro empresas y afiliaciones familiares del sector textil, obteniendo resultados aplicando una 

encuesta basada en las 5 fuerzas de Porter y un análisis AMHOFIT que tuvo como resultado 

un perfil competitivo y detallado de fortalezas y debilidades del sector detallando que si tienen 

competitividad y tienen un amplio rango de mejora teniendo en cuenta el tamaño de las 

empresas considerando que la competitividad no se encuentra en las PYMES manufactureras 

que son nuestro rango de estudio por lo que se entiende los resultados bajos al carecer en más 

cantidad de este tamaño de empresas en Otavalo. De esta manera al considerar en Otavalo los 

productos agrícolas, que son los que más aportan a la economía del cantón y siendo las 

empresas de manufactura en este cantón textiles, el análisis de las PYMES nos da una 

competitividad general media, con una alta calificación en los factores de Contabilidad y 

finanzas y Sistemas de información. 
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Competitividad de las PYMES en la ciudad de Otavalo: 

Planeamiento estratégico (28%): Las PYMES en Otavalo presentan una Planificación 

Estratégica notablemente baja en comparación con otras áreas estudiadas. Este resultado 

sugiere una falta de enfoque en la planificación a largo plazo y la necesidad de desarrollar 

estrategias más sólidas para la dirección futura de estas empresas. 

Cadena de valor (40%): La gestión de la cadena de valor en estas PYMES es insuficiente. 

Esta puntuación refleja una necesidad de mejorar la eficiencia en los procesos de 

producción y distribución, así como en la relación con los proveedores y clientes para 

aumentar el valor agregado. 

Aseguramiento de la calidad (38%): Existe un enfoque limitado hacia el Aseguramiento 

de la calidad en estas PYMES. Esta puntuación indica la necesidad de establecer estándares 

de calidad más altos y procesos para garantizar la satisfacción del cliente y la mejora 

continua de los productos o servicios. 

Merchandising - Mercados (40%): La atención prestada al mercado o comercialización 

es moderada en estas PYMES. Se identifica una oportunidad para mejorar las estrategias 

de marketing y ventas, así como la promoción y visibilidad de sus productos o servicios en 

el mercado. 

Contabilidad y finanzas (73%): Estas PYMES muestran una gestión sólida en 

Contabilidad y finanzas, lo que indica un manejo efectivo de los aspectos financieros y 

contables para garantizar la estabilidad y crecimiento económico. 

Talento humano (36%): El desarrollo del talento humano en estas PYMES es moderado. 

Se podría mejorar la capacitación y el fortalecimiento del personal para mejorar la 

eficiencia y productividad del equipo de trabajo. 

Gestión Ambiental (23%): Hay un enfoque deficiente en la Gestión Ambiental en estas 

PYMES. Es necesario implementar prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio 

ambiente para reducir el impacto ambiental y promover la responsabilidad social 

empresarial. 

Sistemas de Información (50%): Estas PYMES muestran una gestión aceptable de los 

Sistemas de Información. Aunque se mantiene un equilibrio en el manejo de la información, 

aún hay espacio para mejorar la optimización y eficiencia de los procesos a través de la 

tecnología. 

3.3 Correlación de coeficiente de Spearman 

Se correlacionó los resultados obtenidos de la encuesta de competitividad del BID realizada en 

la provincia de Imbabura entre el VAB del sector manufacturero de cada cantón, así como el 
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20 de cada actividad económica, para saber si de esta manera se necesitan centrar los esfuerzos 

en las áreas o factores competitivos a mencionar ayudarían al crecimiento económico de la 

provincia. 

En el proceso de la correlación se presentaron desafíos que en un principio se confunden con 

datos erróneos por las contradicciones encontradas con la teoría económica anteriormente 

mencionada, por lo cual se realizó dos análisis, uno con la data completa y otra excluyendo a 

la provincia de Otavalo en la figura 12. 

Tabla 13 

Prueba de normalidad Shapiro-Wilk 

Pruebas de normalidad 
 

Shapiro-Wilk 
 

Estadístico Gl Sig. 

PE 0.883 24 0.010 

PO 0.855 24 0.003 

AC 0.860 24 0.003 

Mer 0.865 24 0.004 

CF 0.885 24 0.010 

RRHH 0.936 24 0.013 

GA 0.893 24 0.015 

TIC’s 0.887 24 0.012 

VAB_C 0.747 24 0.000 

VAB_S 0.748 24 0.000 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023, (BCE, 2023) 

Antes de poder realizar la correlación se tomó pruebas de normalidad correspondientes para 

comprobar que el método seleccionado fue el correcto para la distribución de datos que se 

maneja, en este caso como se puede observar en la tabla 13 se realizó la prueba de Shapiro-

Wilk ya que como analiza Saldaña (2016) “Si el tamaño de la muestra es inferior o igual a 50, 

la prueba de bondad de ajuste para la distribución normal es la prueba de Shapiro-Wilks” y en 

este caso se hizo al total de la población que es de 24 empresas por lo tanto se realizó esta 

evaluación en donde los resultados de cada variable es menor a 0.05 por lo cual se rechaza la 

hipótesis nula (H0) que dicta que tiene una distribución normal y se acepta la hipótesis 

alternativa (H1) de esta forma se procede a hacer la correlación de Spearman que se realiza 

cuando uno o ninguno de los datos en el estudio poseen una distribución que no es normal. 
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Correlación de Spearman  

Figura 13  

Correlación de la encuesta de competitividad del BID, el VAB cantonal y VAB sectorial 

  

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023, (BCE, 2023) 

Como se puede observar en la figura 13 en el recuadro de la izquierda al correlacionar cada 

factor de la encuesta de competitividad con el VAB cantonal obtenemos que cada una de estas 

áreas tiene un resultado negativo, lo que indica una relación inversa débil con los siguientes 

factores de competitividad, Planificación Estratégica (PE) con un resultado en la correlación 

entre estos de -0.26, Producción y operaciones (PO) de -0.24, Aseguramiento de Calidad (AC) 

con -0.32 y Mercados (Mer) con una relación de -0.32, las siguientes correlaciones al acercarse 

a 0 no tienen relevancia para nuestra variable dependiente es decir que los factores Contabilidad 

y finanzas(CF), Recursos Humanos(RRHH), Gestión Ambiental(GA), Sistemas de 

Información (TIC's) no tienen impacto alguno en el VAB cantonal dado que sus valores son 

menores a ±0.20 por cómo se ve están tachados en el gráfico. Por otro lado, se encuentra que 

en la correlación con el VAB sectorial no se tiene resultados significativos es decir que en esta 

forma los factores de competitividad no influyen de ninguna manera en esta variable. 

Con la información previamente analizada se intuye que estos resultados están totalmente fuera 

de expectativas ya que contradice la línea base de las teorías antes mencionadas como describe 

Díaz et al. (2021) “La competitividad es una de las fuerzas más poderosas de la sociedad. 

Asegura el progreso en términos de crecimiento socioeconómico y es ahora un esfuerzo global 

que implica a empresas un fenómeno mundial que afecta a empresas y países”, por lo que se 

realizó una nueva observación en la base de datos, donde en el cantón de Otavalo a pesar de 

tener una calificación total de competitividad mediana del 41%, tiene un VAB cantonal que 

supera a los otros cantones siendo este de USD 106.892 superando a Ibarra con una 
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competitividad alta de 75%, VAB cantonal de USD 61.598 y Antonio Ante con un promedio 

en rango de competitividad alta de 76% y VAB cantonal USD 25.024.  

Esto quiere decir que en Otavalo sin tener una relación estrechamente cercana a los factores de 

competitividad que se están evaluando pareciera que al contrario tiene una alta calificación de 

competitividad significaría el que VAB cantonal tienda a bajar como es la relación inversa que 

tienen estas variables, por lo que en este caso se infiere que en Otavalo hay otras variables que 

influyen al crecimiento económico aparte de la competitividad de las PYMES del sector 

manufacturero que se está estudiando y en solución a esto se vuelve a correr la correlación sin 

la empresa de Otavalo obteniendo los siguientes resultados. 

Los factores tales como Planificación Estratégica (PE), Producción y operaciones (PO), 

Aseguramiento de Calidad (AC), Mercados (Mer), Contabilidad y finanzas (CF) y Recursos 

Humanos (RRHH) no afectan significativamente en la variable de estudio VAB cantonal, es 

decir obtienen resultados por debajo de ±0.20 como se observa en la Figura 12 en el recuadro 

derecho. 

Por otro lado, los siguientes factores obtuvieron una calificación por encima de este valor, 

Gestión Ambiental (GA) obteniendo un resultado para la correlación de 0.22, un número 

positivo que quiere decir que tiene una relación directa débil con una de las variables 

dependientes del estudio que es el VAB, Sistemas de Información (TIC's) con una relación 

directa débil con el VAB cantonal tiene un valor de 0.21. 

 En el análisis de la variable dependiente del VAB sectorial se llegó a los siguientes datos, las 

calificaciones los siguientes factores no tienen una relación significativa estando fuera de los 

parámetros bajo ±0.20, Planificación Estratégica (PE), Producción y operaciones (PO), 

Contabilidad y finanzas (CF), Recursos Humanos (RRHH), Gestión Ambiental (GA), Sistemas 

de Información (TIC's). De esta forma las correlaciones que son significativas son las 

siguientes, Aseguramiento de Calidad (AC) con 0.28 puntos tiene una relación directa débil 

con el VAB sectorial, Mercados (Mer) con 0.2 este factor también afecta de manera directa 

débil al VAB sectorial. 

Tabla 14   

Análisis correlacional con data sin Otavalo 

Variable dependiente VAB Cantonal VAB Sectorial 

Variable independiente Correlación de Spearman 

PE -0.059 -0.045 
PO 0.015 0.08 
AC -0.088 0.28 
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Mer -0.12 0.2 
CF 0.0074 0.14 

RRHH 0.066 0.11 
GA 0.22 -0.04 

TIC’s 0.21 0.0013 

Nota. (Elaboración: autores) Fuente: Encuesta de competitividad del BID 2023, (BCE, 2023) 

Al excluir a la provincia de Otavalo tenemos resultados igual de relevantes para la 

investigación por lo que podemos comprobar las teorías de competitividad de Flejterski & 

Majchrzak (2018), donde la competitividad y la productividad tienen una relación de dos vías 

no solo el uno potencia al otro, si no que a su vez a largo plazo mientras se siga cumplendo las 

condiciones de relación el crecimiento económico del entorno seguirá hasta alcanzar su límite 

teórico, en nuestro caso de estudio a nivel microeconómico se compara los resultados obtenidos 

y se afirma que ciertos factores dependiendo del entorno tienen una relación positiva con el 

crecimiento económico del cantón en que se encuentran como comprueban Alvarado & 

Jimenez (2020) al teorizar una relación entre la competitividad y el desarrollo regional 

mencionando que empresas competitivas del mismo sector ayudan a aumentar la calificación 

de las áreas geográficas circundantes, en este caso como se denota siendo Antonio Ante el 

centro desde donde por su cercanía con Ibarra influye positivamente.  

También otras áreas de competitividad aportan positivamente al sector productivo de la 

empresa como son el Aseguramiento de Calidad y Mercados, lógicamente, ya que la calidad 

de un producto lleva a la recomendación y crecimiento en el sector de estudio y el factor 

Mercados, con un buen manejo, hace que los productos sean conocidos no solo llevando al 

consumidor directamente a la marca si no también a un sustituto o producto parecido que 

potencia la productividad como lo indica Porter (2017) en la novena edición de Ser 

Competitivo donde no sólo establece que la productividad se relaciona con la competitividad 

si no que acepta que diferentes factores dentro de las empresas tienen un peso a nivel mayor, 

ya que no es un país por sí solo, el que es competitivo si no que su mercado y sus participantes 

son los que desarrollan este concepto. 

3.4 Análisis comparativo entre los cantones 

El cuadro resumen de la tabla 15 analiza el resultado del puntaje de cada área de competitividad 

empresarial en Imbabura y la interpretación de porque las áreas dan mayor valor a las ciudades.  
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Tabla 15  

Cuadro comparativo de competitividad entre las PYMES manufactureras de Antonio Ante, 

Ibarra y Otavalo 

Área de Competitividad Antonio Ante Ibarra Otavalo 

Contabilidad y finanzas 0.8889 0.8121 0.7333 

Aseguramiento de la calidad 0.8357 0.8286 0.3857 

Cadena de Valor 0.7974 0.7780 0.4000 

Sistemas de Información 0.7214 0.8104 0.5000 

Planeamiento Estratégico 0.7292 0.7333 0.2833 

Comercialización 0.7712 0.6965 0.4077 

Gestión Ambiental 0.6958 0.7000 0.2333 

Talento Humano 0.6472 0.6687 0.3667 

Nota (Elaboración: autores) Fuente: (Torres et al., 2019) 

Contabilidad y finanzas: Antonio Ante tiene mayor competitividad 0.8889, esto se puede deber 

a varios factores, como la estructura financiera, el acceso a servicios financieros, la 

capacitación de su personal y la adopción de tecnologías en temas financieros, lo que permite 

a las empresas locales acceder a servicios financieros más atractivos y tasas de interés más 

bajas. 

Aseguramiento de calidad:  Antonio Ante tiene una gran trayectoria en la creación de productos 

manufactureros, al igual que Ibarra, por eso la diferencia es de tan sólo 0.0071, estas empresas 

han innovado en su producción para que los productos satisfagan las necesidades o deseos del 

consumidor y su valor aumente. A diferencia de Otavalo, que solamente alcanza un puntaje de 

0.3857 en esta categoría. 

Cadena de valor: Antonio Ante e Ibarra, optimizan sus procesos con el objetivo de mejorar el 

valor y su rentabilidad, en la cual analizan a su competencia, teniendo siempre en cuenta como 

optimizar de mejor manera los procesos de producción y fidelizar a los clientes. Por otro lado, 

las empresas otavaleñas reflejan un menor puntaje, debido a que están medianamente 

preparadas para enfrentar estos desafíos.  

Sistema de información: Ibarra tiene una mejor capacidad para utilizar diferentes tecnologías, 

la cual les facilita la labor del empresario en la toma de decisiones y sirve como apoyo en 

funciones operativas. Para Ibarra, Antonio Ante y Otavalo las TIC’S les han permitido 

incursionar a las empresas en Mercados digitales y usar herramientas innovadoras de 

comercialización. Otavalo posee gran potencial para crecer, sin embargo, el desempeño con las 

TIC’S aún se encuentra en evolución. 
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Planeamiento estratégico: Según la encuesta del Mapa de Competitividad del BID realizada 

para este trabajo de grado, las empresas de Antonio Ante tienen mayor capacidad para 

desarrollar y ejecutar estrategias de planeación efectiva resultado de un buen trabajo en equipo, 

que se ha ido actualizando en los últimos años, permitiéndoles ajustar sus condiciones al 

mercado y mantenerse comparativas. Las empresas en Otavalo podrían estar menos preparadas 

para estos desafíos, por un bajo seguimiento de sus objetivos y planeación sin tiempo de 

ejecución dentro de la empresa. 

Comercialización: A pesar de que las tres ciudades tienen definido su mercado objetivo, no 

están bien definidas sus estrategias de penetración, como lo fue más evidente en el caso de 

Otavalo, que alcanza un 0.4077 de puntuación. Antonio Ante tiene un 0.7712 se debe a un 

mejor análisis del desarrollo del producto, desde la elaboración hasta que llega al consumidor, 

posicionando su producto en el mercado. 

Gestión ambiental: Ibarra y Antonio Ante tienen alta competitividad en Gestión Ambiental, sin 

embargo, uno de los problemas al que se enfrentan es la ubicación de la planta, que en un 

principio se encontraban a las afueras de la ciudad, en la actualidad se encuentra dentro d e la 

zona urbana, donde tienen que ser más cuidadoso con su proceso productivo. Este aspecto 

genera que se creen siempre estrategias para mitigar la contaminación ambiental. Otavalo tiene 

una puntuación baja de 0.2333, sin embargo, se encuentra en un mejoramiento continuo, y 

apoyo de expertos en el tema. 

Talento humano: Ibarra con 0.6687 abarca las políticas de gestión y la dirección de los 

empleados; promoviendo su formación y la motivación para que alcancen las metas propuestas. 

Otavalo y Antonio Antes, pueden estar menos preparadas para enfrentar desafíos, por lo cual 

refleja un menor puntaje de competitividad. 

Según Porter (1990), citado en (García et al., 2017) señala que la principal meta económica 

para los ciudadanos es alcanzar un alto nivel de vida, es así, como vincula el concepto de 

productividad con la competitividad, manejado sus recursos naturales, humanos y de capital. 

Imbabura es conocida por su sector manufacturero, en el cual se destacan varias empresas en 

diferentes áreas de producción, como son las de textilería, de productos lácteos, productos 

químicos y de construcción, productos de café entre muchos otros productos que crean a partir 

de materia prima, optimizando su productividad para comercializarlos. 

La encuesta utilizada en la presente investigación ha demostrado las falencias que existen en 

ciertas áreas. A pesar de la productividad eficiente, las PYMES manufactureras carecen de un 

buen manejo en Talento Humano y Gestión Ambiental, que les permite alcanzar un promedio 

muy alto de competitividad entre los tres cantones estudiados. 
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Otavalo tiene bajo nivel de competitividad, sin embargo, si analizamos el VAB 2021 cantonal, 

el de este supera a Ibarra y Antonio Ante, por lo tanto, se infiere que la puntuación se debe a 

factores internos que son la suma de otras actividades económicas de la provincia 

(Superintendencia de compañías, valores y seguros, 2022). Según Chango (2021), menciona 

que la agricultura es el sector económico fuerte de este cantón, por eso las PYMES del sector 

manufacturero de Otavalo tienen una menor escala, esto no significa que la manufactura se de 

en pequeño porcentaje, lo que sucede es que no existe registro de pequeñas y medianas 

empresas, por lo general son vendedores en ferias o locales de artesanías, donde presentan sus 

productos y no son necesariamente formales, sino familias. El comercio de artesanías y textiles 

con conocimiento milenario se ha vuelto su fortaleza, siendo su mercado el cliente extranjero 

y nacional, los cuales han sido fieles a sus estrategias mercantiles consolidadas, debido a eso 

se justifican que no exista un alto puntaje en el área de mercado. En el área donde se han 

especializado, con sus mismas raíces y rasgos que los caracterizan es en la producción, pero 

con un nivel bajo de tecnología, que le impide contribuir significativamente a la competitividad 

empresarial dentro de la delimitación del estudio, aunque registren altas ventas (Chango, 2021). 

Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones 

Con la encuesta del Mapa de Competitividad del BID se evaluaron los factores de las PYMES 

del sector manufacturero de la provincia de Imbabura por cantón, del total de las empresas 

comprendidas el 67% tienen un rango de competitividad alto en Contabilidad y Finanzas, el 

52% un rango de competitividad muy alto en Sistemas de Información TIC’s y el 50% una 

calificación muy alta de competitividad en Aseguramiento de Calidad, interpretando que estos 

factores son en los que se centran y nutren en el sector manufacturero. Al igual que con el 

estudio de las MIPYMES citado anteriormente en el presente trabajo de la provincia de El Oro 

donde se estudian el sector agropecuario, de comercio y de servicios obtuvieron resultados 

similares en Contabilidad y Finanzas y TIC´s las cuales son las áreas con mayores promedios 

a pesar de ser un estudio en una diferente magnitud, lo que sugiere que estas áreas poseen 

fortalezas generales para las empresas de estudio, cabe recalcar que la investigación tuvo una 

calificación máxima de 5 y la presente sobre 100%.  

Antonio Ante cerró con una calificación de 76% e Ibarra de 75%, ambos cuentan con 

competitividad alta y Otavalo con 41% tiene competitividad mediana, de esta manera se puede 

interpretar que en Imbabura las PYMES del sector manufacturero son competitivas.  
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El sector manufacturero de las PYMES en Otavalo no aporta en mayor nivel al VAB cantonal, 

por lo tanto, se excluyen los resultados de las encuestas en este cantón  ya que interfirieron con 

los demás datos recolectados, con esta información, se obtuvo que al correlacionar los fatores 

con la primera variable dependiente, el VAB cantonal, la Gestión Ambiental tuvo una 

correlación de 0.22, es decir una relación directa débil, los Sistemas de Información TIC's con 

una relación directa débil tienen un valor de 0.21, es decir que las empresas que tienen una alta 

calificación de competitividad en estas variables afectan leve y positivamente en el crecimiento 

económico del cantón. 

Los resultados que se obtuvo de la correlación entre los factores de competitividad y la variable 

dependiente VAB sectorial muestran que, el Aseguramiento de Calidad con 0.28 puntos tiene 

una relación directa débil, Mercados con 0.2, también afecta de manera directa débil, lo que 

indica que una mayor calificación de competitividad en estos dos factores de la empresa afecta 

débilmente al crecimiento del sector económico que se encuentre la PYME. 

La aplicación de la encuesta de competitividad del BID nos permite un análisis específico por 

área y general, donde Antonio Ante e Ibarra reflejan una mayor capacidad empresarial y 

Otavalo enfrenta desafíos en el curso de su acción por la cantidad menor de PYMES 

manufactureras, revelando sus diferencias significativas en áreas claves para esta investigación 

de competitividad empresarial. A pesar de su calificación, en Otavalo el acercamiento con los 

gerentes de las empresas dio a lugar que esto se debe a que son exclusivos para algunas marcas, 

son mayoristas o se dedican a la exposición al público participando en ferias, además de sus 

locales, que es la forma en que se maneja la economía del cantón.  

Después de un exhaustivo análisis, los resultados confirman que los factores de competitividad 

de las PYMES manufactureras en los cantones de Antonio Ante e Ibarra, si influyen al 

crecimiento económico cantonal y sectorial, mientras tanto Otavalo muestra una relación 

inversa con estos, la razón de este resultado se debe a que Otavalo tiene una participación de 

microempresas mucho mayor a los otros cantones de estudio y las que están clasificadas como 

PYMES tienen una presencia mucho menor, por lo que una baja calificación de competitividad 

no quiere decir que estas empresas ejerzan una variación significativa del VAB en su cantón. 

La mayoría de los datos desagregados se encuentran publicados hasta el año 2020, lo cuál la 

actualización de la información actualizada del VAB sectorial por cantones en Ecuador es 

limitada, restringiendo el estudio para este trabajo de grado. Se comprobó que este modelo 

también se puede aplicar a Pequeñas empresas, ya que en la mayoría de los estudios se dudaba 

de su efectividad. 
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Las PYMES tienen un papel fundamental en la economía del Ecuador, el mejoramiento de las 

áreas de competitividad permitirá que estas se posicionen mejor en sus respectivos sectores, 

optimicen su desempeño y tengan sostenibilidad en el mercado. 

4.2 Recomendaciones 

Al Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesa, se recomienda actualizar 

directorio de compañías, verificar constantemente y exigir que la información recibida por las 

empresas sea correcta y relevante, dado que hubo desafíos en el contacto de las empresas y en 

la autenticidad de estas. 

Dada la dificultad de recolección de información se hizo una recolección de las PYMES, pero 

viendo que hay un mayor número de microempresas, se recomienda hacer una encuesta 

adaptada a las microempresas, pudiendo dar resultados positivos al relacionar. 

Colaborar con la SUPERCIAS para una recopilación más amplia o que llegase a ser un 

requisito una toma regular para medir estándares de competitividad dentro de este modelo de 

evaluación ya que una limitación importante es la colaboración de los gerentes o 

administradores de la empresa, sin la cual es imposible realizar este tipo de estudio. 

En el caso de Otavalo, se debería realizar un estudio en el sector económico de agricultura, en 

el cual tiene mayor relevancia en dicha ciudad.  

Realizar un estudio con otro agregado macroeconómico, como por ejemplo con el empleo, para 

percibir líneas nuevas de estudios con resultados diferentes e interesantes que añadan peso a la 

presente investigación.  

Si se desea aplicar el Mapa de Competitividad del BID en empresas que se encuentren en 

ciudades grandes o sean de un mayor tamaño, se debe aumentar el área de Innovación, para 

medir el desempeño en desarrollar e implementar soluciones y cómo sobresalen en el mercado 

y se mantienen competitivos.  

Las brechas creadas entre rango de competitividad de Otavalo con Antonio Ante e Ibarra, son 

necesario abordarlas, para fortalecer la competitividad y promover el desarrollo económico en 

las Pequeñas y Medianas empresas. Se podría incluir el desarrollo de estrategias a corto y largo 

plazo analizando a fondo la situación de las empresas, la adopción de prácticas financieras 

sólidas junto con la implementación de políticas ambientales sostenibles y el desarrollo 

corporativo. También se recomienda que las PYMES de Otavalo consideren en invertir en TIC 

para mejorar su capacidad de adaptarse al mercado y sus demandas. 
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Anexos 

Anexo 1  

Divisiones y grupos de la Industria Manufacturera 
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Nota. (Elaboración: autores) Fuente: (Instituto nacional de estadísticas y censos, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Anexo 2 

 



78 

 

 



79 

 

 



80 

 

 



81 

 

 
 



82 

 

 
 



83 

 

 

 
 



84 

 

Anexo 3  

Recolección de información de la encuesta del Mapa de Competitividad del BID 
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