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Resumen 

La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación existente entre la planificación 

estratégica, la competitividad y el desempeño financiero de Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes) del sector de plásticos, en los municipios de la provincia Sabana Centro, del departamento  

de Cundinamarca. A tal efecto, se adelanta un estudio de tipo descriptivo, correlacional no 

experimental y de diseño transversal. La muestra considerada está conformada por el total de la 

población de Pymes del sector de plásticos (CIUU 2229 fabricación de artículos de plásticos) de 

Sabana Centro, es decir, dieciocho empresas. Esta población comprende ocho pequeñas empresas 

(44%); y diez medianas empresas (55,6%). Los métodos, técnicas y estrategias responden a la 

caracterización que se deriva de la aplicación del instrumento “Factores del mapa de 

competitividad del BID”. Este instrumento tiene ciento catorce (114) preguntas que miden ocho 

(8) factores. La distribución de estas preguntas corresponde a catorce (14) para planificación 

estratégica; veintinueve (29) para indicadores de operación; siete (7) para aseguramiento de la 

calidad; dieciséis (16) para comercialización; contabilidad y finanzas con quince (15); recursos 

humanos con quince (15); gestión ambiental con nueve (9); y sistemas de información con nueve 

(9). Se tabuló la información conseguida, determinando el grado de desempeño de cada uno de 

estos factores, así como su contribución al nivel de competitividad de los establecimientos 

considerados. Se establece la relación entre la planificación estratégica, la competitividad y el 

desempeño financiero de las Pymes consideradas. 

 

 

 

 Palabras clave: “Factores del mapa de competitividad del BID”, Planificación Estratégica, 

Competitividad, Desempeño Financiero, PYMES del sector Caucho y Plásticos de la Provincia 

Sabana Centro en Cundinamarca, Colombia. 

 

 

 

 

 



Abstract 

The purpose of this research is to determine the relationship between strategic planning, 

competitiveness and financial performance of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the 

plastics sector, in Sabana Centro province municipalities (Cundinamarca). For this purpose, a 

descriptive, correlational and cross-sectional study is carried out. The sample taken is made up of 

the total SMEs population in the plastic sector (CIUU 2229) manufacture of articles from Sabana 

Centro, which means eighteen companies. This population comprises eight small business (44%); 

and ten medium-sized companies. The methods, techniques, and strategies are related to the 

characterization which derives from the application of the “Factors of the competitiveness map of 

the IDB” instrument. This tool has one hundred and fourteen (114) questions that measure eight 

factors. The distribution of these questions corresponds to fourteen (14) for strategic planning; 

twenty-nine (29) for operation indicators; seven (7) for quality assurance; sixteen (16) for 

marketing; accounting and finance with fifteen (15); human resources with fifteen (15); 

environmental management with nine (9); and information systems with nine (9). The information 

obtained was tabulated, determining the performance degree of each factor, as well as its 

contribution to the competitiveness level of the establishments considered. Also, this relationship 

between strategic planning, competitiveness and financial performance of SMEs considered is 

recognized.  

 

Key words: “IDB competitiveness map factors”, strategic planning, competitiveness, financial 

performance, rubber and plastics SMEs (Sabana Centro (Cundinamarca – Colombia)).  
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Introducción 

En la actualidad las pequeñas y medianas empresas (Pymes), son importante motor que 

impulsa la economía. El crecimiento y cubrimiento del mercado por parte de las Pymes se ha dado 

de manera lenta pero segura, y ha traído consigo, no solo aportes económicos significativos a la 

nación, sino que también ha contribuido con el desarrollo social, mediante una importante 

generación de empleos. 

Desde un punto de vista muy particular, las Pymes también juegan un papel muy importante 

en el crecimiento económico global, gracias a su capacidad para incrementar la productividad, 

aumentando el valor agregado, subsanando el gasto público y mostrando incrementos en sus 

exportaciones. De modo que, las Pymes, conforme despliegan sus políticas operativas y 

funcionales, se constituyen como organizaciones de integración económica con un alto nivel de 

competitividad dentro del mercado nacional e internacional (Departamento Nacional de 

Planeación, 2015-2016).   

La presente investigación se enfoca en el estudio de la planificación estratégica, entendida 

como la herramienta de gestión empresarial que permite a la organización establecer metas y/o 

proyecciones a futuro. Por lo tanto, se afirma que el estudio tiene por finalidad crear directrices 

claras, precisas, eficientes y eficaces a favor del crecimiento económico, la sostenibilidad, la 

competitividad y el desarrollo social. Por otro lado, y dada la importancia que revisten las Pymes 

para el desarrollo sustentable de un país, se estudia y analiza el nivel de competitividad de estas 

organizaciones, tomando como referencia los planteamientos de Zuñiga, A. (2010), para formular 

un conjunto de hipótesis que buscan dar respuestas a puntos concretos que conllevan a establecer 

si realmente existe una vinculación entre la planificación estratégica y la competitividad. Por 

último, se trae a colación el desempeño financiero, que representa la esencia económica de toda la 



 

15 
 

gestión empresarial, su operatividad y rentabilidad para mantener un lugar privilegiado frente a 

sus competidores (Zuñiga, A., 2010).  

En este sentido, el escenario de estudio lo conforman las Pymes del sector de plásticos en 

Sabana Centro (Cundinamarca), donde se llevó a cabo el diagnóstico mediante encuestas 

realizadas en el primer trimestre del 2019. Se utiliza para este efecto el ‘Mapa de competitividad’ 

desarrollado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID.  

El interés investigativo sobre esta temática emerge como respuesta al acelerado crecimiento 

económico del país, a la ampliación que han tenido las Pymes en los últimos años en Colombia, al 

nivel de competitividad que se ha estructurado a su alrededor, así como a la importancia que han 

cobrado las Pymes en el contexto empresarial como modelo económico potenciador de 

oportunidades para todos los sectores de la economía. 

Es de notar, que en la provincia de Sabana del Centro el aparato empresarial del sector de 

plásticos tiene una muy buena representación  en el departamento de Cundinamarca, a pesar de 

tener un buen desempeño económico, presenta declives en la producción bruta y en el valor 

agregado, situación que llama notoriamente nuestra atención y despierta un especial interés por 

estudiar los niveles de competitividad y los mecanismos, técnicas, métodos o modelos empleados 

para formular estrategias, planes y programas orientados a desarrollo de las mejores prácticas 

industriales y optimizar los procesos ejecutados hasta el momento (Datos extraídos de la 

Corporación Punto Azul). 

En resumen, el estudio tiene como objetivo determinar la importancia que se deslinda al 

relacionar la planificación estratégica, la competitividad y el desempeño financiero en las Pymes 

del sector de plásticos en Sabana Centro (Cundinamarca), como epicentro de proyección a corto y 

largo plazo en el mercado. También al analizar esta planificación como herramienta estratégica 
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para el crecimiento económico de la nación y del bienestar social, y, finalmente, como un 

mecanismo financiero para atraer la inversión y expandir el mercado nacional e internacional.  

El presente trabajo queda estructurado primeramente por la introducción dentro de la cual 

el lector podrá identificar la justificación, el problema concreto, el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación, los objetivos propuestos: tanto general como específicos. La segunda 

parte, estudia las hipótesis planteadas. La tercera la compone el marco conceptual. Finalmente, la 

cuarta parte la conforma el marco metodológico y la aplicación del instrumento de estudio del 

BID.    
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Capítulo 1 

Problema concreto 

La planificación estratégica promueve el pensamiento a futuro, reduce la atención de 

detalles operativos y provee de significado para identificar y evaluar alternativas estratégica que 

mejoran el desempeño en las organizaciones (Lopez, 2005). De otra forma, la planificación 

estratégica genera un pensamiento sistémico y estratégico, lo cual permite un dinamismo que 

impacta positivamente en la micro gestión y que finalmente se refleja en el desempeño financiero 

de la Pymes. 

Solleiro y Castaño (2005) resaltan que la competitividad es la capacidad de una empresa 

para sostener y/o aumentar su cuota en el mercado con base en sus propias y nuevas estrategias, 

sin dejar de lado el incremento de su productividad para de esta forma interactuar de manera 

asertiva con sus competidores. 

ACOPLÁSTICOS, como entidad gremial, no ha cuantificado el nivel de desempeño del 

proceso de planificación estratégica en relación con el nivel de micro gestión de competitividad y 

desempeño financiero en las Pymes que hacen parte del sector, lo cual no ha permitido desarrollar 

acciones de mejoramiento continuo en las empresas afiliadas.  

Planteamiento del problema. 

Pregunta de investigación. ¿Qué relaciones se identifican entre la planificación estratégica, 

el nivel de competitividad y el desempeño financiero de las Pymes del sector de plásticos de la 

Provincia Sabana Centro? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre la planificación estratégica, la competitividad y el 

desempeño financiero en las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro (Cundinamarca). 

Objetivos específicos 

• Identificar la existencia y el despliegue de la planificación estratégica en las Pymes del sector 

de plásticos en Sabana Centro (Cundinamarca). 

• Diagnosticar las brechas de los factores que afectan el nivel de competitividad de las Pymes 

del sector de plásticos en Sabana Centro (Cundinamarca). 

• Comprender el grado de impacto que existe entre la planificación estratégica y el desempeño 

financiero en las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro (Cundinamarca). 

Hipótesis 

H1: la planificación estratégica tiene relación sobre la competitividad en las empresas. 

H2: la planificación estratégica tiene relación sobre el desempeño financiero en las 

empresas. 

H3: el nivel de competitividad en las empresas tiene relación en el desempeño financiero 

en las empresas. 

Justificación 

La competitividad es un factor relevante en el ámbito empresarial, también para las Pymes, 

que están inmersas en el dinamismo del proceso de globalización que conlleva a exigir a las 

organizaciones el desarrollo de las mejores prácticas gerenciales. Para autores como (Krugman, 
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1994) y (Porter, 1990) las firmas compiten entre ellas generando de esta forma, por sí mismas, la 

competitividad.  

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coincide con los planteamientos de otras 

organizaciones multilaterales y de cooperación internacional tales como el Banco Mundial, la 

Unión Económica Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE), las cuales han desarrollado objetivos estratégicos en pro del incremento de la 

competitividad en las Pymes, (Listerri, y otros, 2002) lo que ha impactado la formulación de una 

serie de programas y acuerdos que impulsen la generación de empleo.  

Países como Australia, Canadá, Japón, Corea, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos, 

las PYMES generan más del 95% de los empleos en el sector privado (Lukács, 2005). En 

Latinoamérica, el impacto de las Pymes en aspectos socio-económicos, permiten concluir que la 

aportación cuantitativa de las Pymes en las economías nacionales, consiste en el importante papel 

que juegan en la generación de empleos, proporcionando en promedio para Latinoamérica un 

64,26% del empleo total. De igual forma, sus impactos sobre la producción son significativos, 

aportando cerca del 50% del PIB en promedio en Latinoamericana (Saavedra, 2008). Colombia no 

es ajena a esta realidad. En documento CONPES 3834 (2007) se recoge el nivel de importancia de 

las microempresas así como las Pymes.  

“Las MiPymes son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la transformación del 

aparato productivo nacional, y el mejoramiento de la posición competitiva del país.  

Además, estos segmentos empresariales contribuyen a reducir la pobreza y la inequidad, al ser 

alternativas de generación de empleo, ingresos y activos para un gran número de personas” (Ministerio 

de Comercio, 2007).  

De acuerdo con lo anterior, se puede inferir que el proceso de planificación estratégica en 

las organizaciones permite impulsar sus niveles de competitividad frente a aquellas que no 
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desarrollan este proceso. Algunos autores (Robinson y Pearce, 1983; Robinson, Pearce, Vozikis y 

Mescon, 1984; Orpen, 1985; Sexton y Van Auken, 1985; Bracker y Pearson, 1986; Bracken, Keats 

y Pearson, 1988; Shrader, Mulford y Blac- kburn, 1989; Lyles, Baird, Orris y Kuratko, 1993; Rue 

e Ibrahim, 1998; Perry, 2001; French, Kelly y Harrison, 2004; Wijewardena, De Zoysa, Fonseca 

y Perera, 2004; Robinson y Pearce, 1983; Robinson, Pearce, Vozikis y Mescon, 1984; Orpen, 

1985; Sexton y Van Auken, 1985; Bracker y Pearson, 1986; Bracken, Keats y Pearson, 1988; 

Shrader, Mulford y Blac- kburn, 1989; Lyles, Baird, Orris y Kuratko, 1993; Rue e Ibrahim, 1998; 

Perry, 2001; French, Kelly y Harrison, 2004; Wijewardena, De Zoysa, Fonseca y Perera, 2004) 

encontraron que las empresas que llevan a cabo la planificación estratégica como herramienta 

directiva, tienen un mejor desempeño que aquellas que no la utilizan. Sin embargo, otros estudios 

empíricos han provocado dudas respecto a su implementación, especialmente en lo que a 

desempeño financiero se refiere (Lopez, 2005). 

Por la anterior razón, se ve pertinente en esta investigación, evaluar el papel del desempeño 

de las Pymes en relación con las variables financieras y al papel cumplido por la planificación 

estratégica.  

En cuanto a la industria manufactura del sector de plásticos en Colombia en el año 2015, y 

de acuerdo a la base de datos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM)  del DANE, en una 

muestra conformada por 9.015 empresas (de las cuales el 66,5% son empresas pequeñas y el 24,9% 

empresas medianas), se deduce que las Pymes aportan un 46,9% del personal ocupado y que 

participan con el 42,5% del valor de la producción nacional con un total de 28,330 millardos de 

pesos (Acoplásticos, 2018).  
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El sector de plásticos en Colombia juega un importante papel dentro de la industria 

nacional, pero también dentro del colectivo de las Pymes en Colombia. Para efectos de esta 

investigación se tomará el CIIU 2229 (fabricación de artículos de plásticos). 

 “En términos relativos, es decir según la contribución al personal ocupado y al valor de la 

producción sectorial, en 2015 la importancia de las PyME en su conjunto es superior a la del promedio 

de la industria manufacturera del país en las agrupaciones de: productos de caucho (CIIU 221), con el 

64,4% y el 51%; y productos plásticos (CIIU 222), con el 50,5% y el 46,2%. En la fabricación de 

químicos básicos (CIIU 201) y de otros productos químicos (CIIU 202), un 90% de los establecimientos 

son Pymes, su contribución al personal ocupado sectorial es del 59,3% para el primero y del 43,5% para 

el segundo, y participan en el valor de la producción bruta con el 39,2% y el 48,9%, respectivamente. 

El aporte de las PyME al valor agregado industrial en 2015 fue del 33%. Proporciones mayores se 

registran en las agrupaciones sectoriales: de calzado (CIIU 152) el 36%, químicos básicos (CIIU 201) 

el 58%, otros químicos (CIIU 202) el 39,9%, productos de caucho (CIIU 221) el 57,8% y productos 

plásticos (CIIU 222) el 46,6%”(Acoplásticos, 2018).  

Desde el punto de vista de ubicación geográfica vale la pena recordar que esta provincia 

cundinamarquesa, está conformada por los municipios de Cajicá, Chía, Cota, Cogua, Gachancipá, 

Nemocón, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipá, y Zipaquirá  

“ Las cifras muestran que en 2015, el 88,4% de la producción bruta y el 88,8% del valor 

agregado industrial a escala nacional se obtuvieron, en su orden, en Antioquia (18% y 18,4% de los 

valores absolutos totales de cada variable), Bogotá D.C. (16,8% y 17,5%), Valle del Cauca (15,9% y 

15,1%), Cundinamarca (12,4% y 14,2%), Santander (10,7% y 10,4%), Atlántico (6,2% y 6,5%), Bolívar 

(5,7% y 3,7%) y Cauca (2,6% y 3%)”(Acoplásticos, 2018). 

En entrevista con Daniel Mitchell, Presidente de Acoplásticos, (Chaves, 2018), se 

puntualiza que la Asociación Colombiana de Plásticos ha desarrollado un gran número de 

investigaciones dirigidas a la competitividad industrial del sector de plástico, petroquímico, 

químico, caucho, pinturas, tintas y fibras.  
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“el hecho más ilustrativo de su aporte a las industrias representadas y al gremio, fue el 

reconocimiento de la universidad de Harvard y, en especial, de su profesor Michael Porter, al seleccionar 

a ACOPLÁSTICOS como caso de estudio para sus currículos educativos. El caso destaca la estrategia 

innovadora de la Asociación por mejorar la competitividad de toda la cadena productiva a través de sus 

iniciativas para incrementar la productividad” (Acoplásticos, 2018),  

Finalmente, Mitchell expresa que es supremamente necesario e importante entender la 

competitividad a nivel de micro gestión al interior de las empresas, especialmente en aquellas 

Pymes que afectan al desempeño global del sector. Mitchell precisó que la investigación aquí 

propuesta sobre  la “Planificación Estratégica y su relación con el nivel de competitividad y el 

desempeño financiero en las Pymes del sector de plásticos en la provincia de Sabana Centro”, es 

de total utilidad, pues permite entender los factores de gestión al interior de las firmas; y que de 

este trabajo, ACOPLÁSTICOS como parte interesada, puede formular las estrategias, planes y 

programas dirigidos al desarrollo de las mejores prácticas industriales en las empresas 

pertenecientes a este importante gremio industrial. 

Esta investigación contribuirá a fortalecer y complementar al estado del arte en donde se 

precisará el grado de gestión interno de las Pymes del sector plásticos en la provincia Sabana 

Centro que impactan a la competitividad del sector. Después de revisar investigaciones en 

Latinoamérica tales como, (Vásquez, 2004; Flores & González, 2009; Mora-Riapira, 2013; 

Saavedra, 2012; Saavedra, M; Milla, Sindy; Tapía, 2013; Ochoa, 2015; Mora-Riapira & Vera-

colina, 2015) no se encuentran incorporadas variables financieras como crecimiento, eficiencia, 

rentabilidad o inversión en relación con la planificación estratégica y/o competitividad en las 

Pymes. Por otro lado, también se revisaron tres trabajos de grado de maestría (Marín, 2015; Manuel 

& Ocampo, 2014; Riapira, 2013), en las que no se encontraron relaciones entre las variables 

consideradas en esta investigación. Por todas estas razones esta investigación incorporará variables 
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financieras en relación con la planificación estratégica y la competitividad en las organizaciones 

consideradas. 
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Capítulo 2 

 

Marco Conceptual 

El presente apartado respalda las aproximaciones y concepciones teóricas de esta 

investigación. Esta parte es el soporte para el contraste a las hipótesis planteadas, buscando 

responder de igual forma a la pregunta que enmarca el problema de investigación. En esta dirección 

se muestran, definen y explican las variables de estudio de conforman la investigación, tal como 

se expone seguidamente.  

Planificación estratégica 

Desde una perspectiva generalizada, la planificación estratégica es un proceso que sirve de 

base para la proyección, desarrollo e implementación de metas dentro de la organización (Sánchez, 

E., Medina, M., Moreno, J. et al., 2016). Por su parte, Almuiñas, J. & Galarza, J. (2012), 

argumentan que la planeación estratégica centra su atención en la consecución de los objetivos 

propuestos en tiempo y espacio, en la competitividad y en la toma de decisiones. De modo, que 

puede afirmarse, que es un método estratégico de proyección y desarrollo organizacional que 

provee a la institución de los recursos técnicos cuantitativos y cualitativos para idear planes 

acertados que le ayuden a mantenerse a la vanguardia competitiva del mercado actual. 

En palabras de Mora, E., Vera, M., & Melgarejo, Z. (2015), la planificación estratégica es 

una importante herramienta que brinda soluciones a problemas de índole empresarial. En los 

últimos años, según afirman estos autores, la planificación estratégica se ha configurado como una 

alternativa de “respuesta inmediata”, no solo para las grandes organizaciones, sino también para 

las Pymes y obedece a la ampliación de operaciones, así como a la necesidad de cada una de estas 

empresas de situarse en un marco competitivo dentro del mercado. En el caso específico de las 
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Pymes, la planeación estratégica ha venido ganando espacios, debido a la ausencia de procesos 

formales que les ayuden a tener una mejor proyección y por ende estabilidad en el mercado, esto, 

por un lado. Por el otro, está el hecho de que el mismo crecimiento del mercado demanda una 

estabilidad, exige cambios y calidad en la prestación de bienes y servicios, todo ello aunado a la 

toma de decisiones para delinear sus proyectos sobre bases sólidas y bien definidas (Valencia, G. 

& Erazo, M., 2016). 

Ahora bien, las Pymes tal como su nombre lo indica están conformadas por pequeñas y 

medianas empresas que juegan un papel determinante en el sector económico de un país, 

especialmente en el área social, por la posibilidad de generar campos de empleos para el entorno 

donde se desarrollan. Para Muñoz, J. (2014), la planeación estratégica va de la mano con la 

competitividad, pues, abre una gama de oportunidades a la empresa de diseñar estrategias 

fundamentadas en la proyección de objetivos y sobre todo en cumplir con cada uno de ellos.  

De acuerdo con la postura de Castaño, A. (2011), la planificación estratégica tiene dos 

aristas, la primera de ellas, muestra un prototipo de emprendimiento, que pasó a formar parte en 

la conformación y funcionalidad de las Pymes, pues, es una guía que aporta al empresario 

mecanismos flexibles y adaptables a las demandas de competitividad y por supuesto con un manejo 

sencillo. No obstante, de acuerdo con este planteamiento, la planificación estratégica como 

procedimiento formal solo emerge o se vincula con el crecimiento que paulatinamente va 

experimentando la empresa. Esta situación conduce al empresario a acogerse a ciertos modelos 

procedimentales como respuestas al “ciclo de desarrollo” empresarial, es decir, deja el carácter 

informal a un lado y adopta un carácter formal fundamentado en el diseño y configuración de 

políticas de crecimiento bien proyectadas y planificadas.  
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En la segunda arista que presenta la planificación estratégica de las Pymes (la percepción 

del empresario) les permite tener una visión aproximada de cómo proyectar metas u objetivos a 

futuro, asumir patrones similares a los empleados por grandes empresas, ampliar la capacidad de 

desarrollo e incrementar la competitividad frente a otras empresas.  

López, A. (2005), explica que no existe una forma única de definir la funcionalidad de la 

planificación estratégica, pero, se infiere a través de otros estudios como el de Robinson & Pearce 

(1983), el epicentro funcional de la planificación estratégica reposa sobre seis pilares claves para 

toda organización: determinación de las metas, decisión de las estrategias, estudio del contexto 

social, proyecciones a futuro, asignación de presupuesto y por último, los procesos que serán la 

guía para evaluar y enmendar cualquier eventualidad  que pudiese mostrar el “plan estratégico”. 

Señala, además que la planeación estratégica, teóricamente debería tener un alcance a largo plazo, 

pero, a su juicio en el desarrollo funcional de las Pymes esta teoría no es viable, puesto que, por la 

misma dimensión de la organización, su planeación estratégica tiene una extensión de corto 

alcance por los resultados positivos que genera en el desarrollo de sus operaciones.  

Al respecto, Quintero, J., (2018) asevera que la Pyme ha dejado de ser un simple negocio, 

y se ha convertido en el nuevo modelo económico que juega un importante papel en el desarrollo 

y crecimiento económico de un país, ya que contribuye a crear puestos de trabajo y fortalecer el 

desarrollo local. De manera, que la funcionalidad de las Pymes requiere de una orientación basada 

en una planificación estratégica que sirva de base para el desarrollo y sostenibilidad de las Pymes 

empresas en el mercado competitivo actual.  

Según lo plantea Quintero (2018), Colombia es uno de los países de Latinoamérica que ha 

ido adoptando modelos de planificación estratégica para fomentar el crecimiento empresarial e 

incrementar el nivel competitivo en el mercado. A tal efecto, se han ideado mecanismos para 
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administrar las Pymes bajo un enfoque de planificación estratégica que parte de la organización, 

su estructura, y la cultura organizacional que marca sus directrices en el mercado. Botero (2010), 

menciona que no importa el tamaño de la empresa; pues, en mayor o menor proporción, todas 

realizan las mismas operaciones, es decir, compran, venden, realizan procesos de transformación 

de materia prima y prestan un servicio o ponen a disposición del cliente un bien, y es un ciclo 

empresarial constante, que le da el sentido operativo a la empresa, sin importar su dimensión. 

Conforme a este planteamiento, la diferencia entre las Pymes y las grandes empresas 

subyace en la inversión, en la cultura organizacional y en las estrategias operativas que cada una 

de ellas se propone, pues la iniciativa de planificación es la misma: crear planes estratégicos que 

impulsen el desarrollo y la sostenibilidad. Es así, que toda empresa requiere en su haber contar con 

estrategias bien definidas, para poder consolidarse, desarrollarse y proyectarse a futuro como una 

organización sólida con visión y misión sistémica. Sobre ese particular, Pérez & Uribe (2013), 

afirma, que en el caso de Colombia las Pymes buscan romper con el viejo esquema operativo y 

comenzar a organizar sus funciones a través de una planificación estratégica, con una visión clara, 

ordenada y con objetivos direccionados al crecimiento, sostenibilidad, rentabilidad financiera y 

competitividad.  

Estas nuevas políticas, no solo dejan en claro las metas reales de las Pymes, sino que, 

además, marcan un camino para la optimización y con ello una planeación, nuevas estrategias, 

priorización de metas, desarrollo y ampliación de proyectos, definir nuevas actividades, evaluar 

exhaustivamente la organización y de ese modo actualizar la gestión del negocio. En resumen, la 

planificación estratégica es un modelo de emprendimiento de gran utilidad para pautar la 

funcionalidad planificada de una empresa con base a los objetivos propuestos con antelación por 

cada organización. Por lo tanto, es un procedimiento que desarrolla metodologías propias, diseña 
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mecanismos, amplia las relaciones, realimenta el conocimiento e impulsa la toma de decisiones 

coherentemente planificadas. 

Como complemento, se trae a colación los aportes hechos por Andrews (s.f.), quien hizo 

definición de planeación basada en cuatro puntos clave: primeramente, toda estrategia debe ser 

pensada y proyectada como un estándar que responda a los objetivos, “propósitos y/o metas”, 

procedimientos y los proyectos principales de la organización, pues según el autor la vinculación 

de estos elementos hace posible cristalizar las metas trazadas y delimitar la razón social de la 

empresa. 

Por su parte, Ansoff (1965) analiza la concepción de planeación estratégica y la enfoca 

como un proceso secuencial que partía de las acciones ejecutadas por la empresa y “los 

productos/mercado” y con base en ese estudio establece cuatro componentes, que a su juicio son 

fundamentales para la toma de decisiones, destacando: “el alcance producto/mercado”, la línea de 

crecimiento, la capacidad competitiva y la simbiosis.  Sobre este particular, Román, Patiño & 

Arbeláez acotan, que actualmente la planeación estratégica constituye, sin duda alguna una 

importante herramienta empresarial para el diagnóstico funcional de la misma, puesto que conecta 

las habilidades y las tecnologías para generar satisfacción al cliente y beneficios a la empresa.  

Porter (1980, 1985), con base en los modelos propuestos por Andrews y Ansoff argumenta 

que es vital que las empresas cultiven y centren su atención en sus fortalezas, reduciendo las 

debilidades y dando mayor utilidad a las oportunidades para hacer frente y erradicar las amenazas. 

En este contexto, Porter afirma que la eficacia de una empresa guarda relación y dependerá de 

cinco “fuerzas competitivas”, ya que al fusionar estas fuerzas se establecerá el “potencial de 

utilidades de un sector” y es computado a largo plazo con base en la inversión inicial.  
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Contexto de las Pymes en Colombia 

Según lo plantean Villegas, D. & Toro, I. (2010), al hablar de las Pymes se hace referencia 

a la “micro, pequeñas y medianas empresas” con atributos propios, términos para operar y 

económicos establecidos exclusivamente por el Estado.  Esta modalidad de estructura empresarial 

ha ido poco a poco ganando espacios, dentro de la economía colombiana y con ello se busca de 

algún modo reactivar y fortalecer el sector económico y contribuir con la creación de empleos. De 

manera, que constituye una importante fuente de ingresos a la economía de Colombia, forja el 

crecimiento económico de la nación y apoya el desarrollo social a través de políticas de empleo.  

Sobre este particular, la Ley 590 de 2000, explica que se considera microempresa toda 

entidad con fines económicos, conformada por personas “jurídicas o naturales”, con fines 

empresariales y agrega que para darle este carácter debe contar en su haber con una plaza máxima 

de diez (10) trabajadores y ventas hasta por 501 salarios mínimos legales vigentes. Mientras que 

las Pymes, también llamada pequeña o mediana empresa, al igual que la microempresa debe 

constituirse como una organización empresarial jurídica o natural para poder operar y establecer 

la razón económica como norte funcional, tal como lo señala el “Artículo 2, de la Ley 905 de 

2004”.  

De acuerdo a los planteamientos hechos por la Cepal (2014), las Pymes son entes que, 

desde el punto de vista económico y social, son fundamentales para impulsar el desarrollo de una 

nación. En ese contexto, asegura que solamente en América Latina cerca del 99% del sector 

económico empresarial está representado por las Pymes. De igual modo, son organizaciones a las 

cuales se les atribuyen importantes cambios en el área social, ya que solo en Colombia las mismas 

representan al menos el 67% del total de las plazas laborales. Asimismo, se le adjudican 

transformaciones en el ámbito político, cultural y tecnológicos; todo ello con un fin único: 
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establecer lineamientos de competitividad para mantenerse vigentes en el mercado, dar valor y 

significado a los bienes y servicios y asegurar la sostenibilidad conforme a las directrices que 

demanda el mercado. No obstante, señala la Cepal (2014), que dentro de las Pymes la 

competitividad como parte de las políticas económicas es materia imprescindible y forma parte del 

enfoque que la administración gubernamental da al desarrollo social, pues, el nivel de 

competitividad denota desarrollo integral en la población, optimiza la ejecución de las labores 

empresariales y contribuye con el gasto público de la nación. 

Ahora bien, en Colombia el tema de las Pymes no es nuevo, sino que cuenta con una amplia 

tradición que data de 1986, y desde entonces, ha pasado por todo un proceso metamórfico para 

llegar a consolidarse en lo que hoy en día son. El Departamento Nacional de Planeación, DNP 

(2015), menciona que el proyecto de ley antes expuesto, se empezó a configurar en el período 

1986-1990, y a través de una propuesta de ley, se buscó crear un marco normativo que diera una 

definición precisa para las Pyme que operaban en el sector “comercio, servicios, construcción e 

industria manufacturera”. Esta iniciativa se cimenta en el “Decreto 1660 de 1986” y es un 

complemento de conceptualizaciones anteriores hecha por el DNP acerca de las experiencias que 

tenía con las microempresas. Sin embargo, es en 1988, cuando mediante la Ley 078 se sugiere por 

vez primera, la posibilidad de instaurar normas que no solo se orientaban a la microempresa, sino 

que también impulsaba a la Pyme. Claro está que no se crea un concepto novedoso, solamente se 

hizo un reajuste a la norma ya existente y se adoptaron las mismas directrices para organizar 

“número de empleados y valor de los activos”, y a diferencia de la ley anterior, la Ley 078 que 

sólo amparaba el “comercio, el sector de la construcción y los servicios”.   

Entre 1991 y 1994 el Plan Nacional para el Desarrollo presentó una nueva propuesta, pero 

exclusivamente para la Microempresa y planteaba que una empresa para ser considerada como 
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micro debería contar con una nómina de diez (10) trabajadores fijos y con “activos totales 

inferiores a trescientos diez salarios mínimos”, esto aplicaría al sector construcción, mientras que 

para el sector comercial y/o servicios exigía un máximo de cinco (5) trabajadores fijos. En 1999 

se promulga la Ley 135 con la que se abre nuevamente discusión para crear cambios axiomáticos 

en la cantidad de empleados que deberían tener las micro, pequeñas y medianas empresas, así 

como los activos totales en posesión de cada una de ellas y a tales efectos, se hace una excepción 

cuantitativa entre Pymes. Es importante resaltar, que todo este procedimiento legal para llegar a la 

actualización de una definición más clara de microempresas y Pymes trajo consigo nuevos 

resultados, por ejemplo, la propuesta de diferenciación para la microempresa de acumulación y de 

subsistencia fue excluida y la cuantía en la calidad de los activos de las Pymes fue parcialmente 

reformada. 

Ahora bien, tal como ya se hizo mención en líneas anteriores, es mediante la Ley 590 del 

año 2000 que se alcanza finalmente a tener una diferenciación oficial clara y precisa acerca de las 

Pymes. No obstante, luego de su promulgación surgieron dilemas que cuestionaban el contenido 

de esta ley, sobre lo referente al marco comparativo entre una microempresa y la Pymes, bajo el 

argumento que una estaba en desventaja frente a la otra. Es así, que, en el 2002, como fruto de toda 

la disyuntiva producida por la Ley 135, se estructuró el Proyecto de Ley 019, cuyo propósito no 

fue otro que actualizar la definición anterior e incluir los “sectores productivos y las ventas 

anuales”, como parte de los criterios de clasificación, pero, la legislación no los consideró 

pertinentes y los descartó de la propuesta.   En el año 2007 se vislumbra la posibilidad de cristalizar 

la definición de la Pymes por medio de la Ley 1115 y se hace una revisión de la definición 

manejada hasta ese momento (Ley 590 del año 2000), pues a criterio del Plan Nacional de 
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Desarrollo (2006-2010), no se estaba dando un cumplimiento a las disposiciones de la Ley 590 en 

relación con los rangos. 

En este punto, la Ley 1115 de 2007 pretendía lograr una definición precisa y contundente 

que pusiera de manifiesto elementos claves para clasificar la Pymes, algunos de estos elementos 

los constituían: la cantidad de empleados fijos y el “valor de ventas brutas anuales”, esto, por un 

lado. Por el otro, se encontró que sería necesario e interesante que se tomaran en cuenta la cantidad 

de empleados fijos junto con los “activos totales de la empresa”, por último, concatenar con la 

cantidad de trabajadores, el valor de ventas brutas anuales y los activos totales en posesión de la 

empresa.  

Ahora bien, con base en los planteamientos del DNP (2015) cada una de estas empresas  

exhibe cualidades muy peculiares que las distingue una de otras, y fue esa misma caracterización, 

las que de una u otra forma, incidió en una reglamentación por parte del Estado a través de un 

Decreto, que propuso nuevamente una definición de micro, pequeñas y medianas empresas en el 

Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para Todos (2010-2014)”, también llamada Ley  1450 

de 2011. En esta ley se considera dar una clasificación a las empresas tomando como fundamento 

un solo criterio de los presentado en propuestas anteriores, cediendo a las políticas públicas del 

Estado la potestad sobre el “criterio de ventas”.  

Modelos de planificación estratégica de mercado para Pymes 

Vega, R., Castaño, A. & Mora, A. (2011), argumentan que existen varios modelos de 

planificación estratégica que pueden ser puestos en práctica por los empresarios en las Pymes. 

Algunos de estos prototipos de planificación se fundamentan en un ciclo constante de aprendizaje 

que ayuda a optimizar los procesos de la empresa. Otros modelos, centran su atención en responder 

a las inquietudes que pueden guiar la gestión empresarial y engranar la teoría y la práctica en la 
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búsqueda de respuestas satisfactorias. Asimismo, se tienen aquellos modelos que están en una 

concepción teórica que les permita dar sentido a la clasificación y a la estructuración de las 

pequeñas empresas. Un modelo relevante es aquel cuya esencia se basa en el estudio del papel de 

las Pymes y su relevancia en la planificación o mercadeo. En concordancia con las líneas 

precedentes se presenta el siguiente cuadro resumen en el que se explica de forma sintetizada cada 

uno de estos modelos.  
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Cuadro 1. Modelos de planeación estratégica del mercado para Pymes. 

Modelo de Lancaster & 

Waddelow 

Modelo de Carson & 

McCartan-Quinn 
Modelo de Siu & Kirby 

Modelo de Simpson & 

Taylor 

La unificación de la teoría y la 

práctica representa el eje orientador 

de la planeación estratégica de las 

Pymes. Para estos autores, la teoría 

le ayuda a la organización a crear las 

estrategias, fundamentadas en las 

metas de logro que aspiran alcanzar 

y materializarlas a través de la 

práctica. Significa entonces, que la 

teoría los lleva a proyectar sus ideas 

y la práctica les permite consolidar 

en tiempo y espacio esas 

proyecciones. 

En resumen, el modelo está centrado 

en la experiencia activa y concreta 

Este modelo es la fusión de la “teoría 

y dimensiones prácticas de 

mercadeo” de las Pymes, responde a 

las inquietudes de la organización 

por medio de un “marco conceptual, 

práctica de un mercadeo 

conceptual”, de un estudio y 

sistematización funcional de las 

pequeñas empresas y por último 

plantean la “práctica del mercadeo 

práctico” dentro de las Pymes. 

Este modelo presenta puntos 

interesantes, pero, en esencia no 

provee mecanismos prácticos para 

ser utilizados en la gestión 

Su modelo está basado en “enfoques 

teóricos” útiles en el estudio e 

identificación de las tipologías de 

mercadeo que ponen en práctica las 

pequeñas empresas. 

Para estos autores, el crecimiento del 

mercado es determinante para las 

Pymes y debe ser evaluado desde lo 

funcional y desde una ideología de 

negocio. 

Otro de los enfoques mencionados o 

referido por los autores es aquel que 

se cimenta en el estilo administrativo 

adoptado por la pequeña empresa, es 

Refieren en primer la importancia 

del papel que juega la planificación o 

el mercadeo dentro de la creación y 

proyección de Pymes. 

Según plantean la organización de 

las Pymes está vinculada al 

mercadeo porque le permite tener 

una mejor proyección y gestión en el 

mercado. 

Mencionan, además, una 

organización cuyas bases las domine 

el mercadeo, esto significa, que el 

proceso de mercadeo debe estar por 

encima de la planeación estratégica. 
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como fuente de análisis y desempeño 

competitivo. 

empresarial de los pequeños y 

medianos empresarios 

emprendedores. 

decir, las medidas para proteger el 

negocio implementadas, las 

propuestas planificadas para 

emprender, la forma como organizan 

las propuestas de mercadeo. 

Finalmente, hacen alusión a papel 

que juega la administración dentro 

de la pequeña empresa a nivel del 

manejo de finanzas, recursos 

humanos y productividad.   

No obstante, aseguran que hay casos 

no este enfoque no es efectivo o por 

lo menos no surte la misma 

efectividad que en otros casos. 

Con relación a las organizaciones 

débiles en mercadeo, los autores 

afirman que una empresa bajo estas 

condiciones no está en capacidad 

para afrontar ningún reto 

competitivo y termina 

conformándose simplemente con ser 

una empresa pequeña sin 

proyecciones a futuro. 

Por último, traen a colación la 

organización de las Pymes 

independientes del mercadeo y 

afirman que es el tipo de empresa 

que mantiene un equilibrio entre los 
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Fuente: elaboración propia, 2019 

 

requerimientos del mercadeo y las 

demandas del mercado. 

Sobre la base de este modelo 

proponen una planificación 

estratégica para las Pymes orientadas 

por mercadeo a través de: 

competencias proactivas, un enfoque 

de acercamiento que responda a los 

requerimientos del mercado, 

planificación basada en los 

constantes cambios que experimenta 

el mercado 
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Desempeño Financiero  

Como se ha insistido en reiteradas oportunidades las Pymes hacen referencia a la pequeña 

y mediana empresa que conforme a la ley operaba bajo ciertos lineamientos o criterios que le dan 

el carácter legal para ser clasificadas dentro de esta modalidad. Entre esos criterios, además de la 

cantidad de trabajadores permanentes y el valor de los activos, el elemento financiero de estas 

pequeñas organizaciones es vital, tanto para su sostenibilidad económica, como para la promoción 

en el desarrollo económico y social de Colombia, mediante el pago de impuestos y la generación 

de empleos. 

Según lo plantea, Córdoba, M. (2007), la gestión financiera es un factor de gran relevancia 

dentro de la empresa, pues a través de ella es posible establecer primeramente un control sobre 

todas las operaciones, obtener financiación, hacer una gestión efectiva, eficaz, confiable y dar 

cumplimiento con las normativas jurídicas reguladoras pertinentes. Ahora bien, la gestión y el 

desempeño financiero, son dos dimensiones que van de la mano y se desarrollan conjuntamente, 

y guardan relación con la globalización del sector económico, el potencial de la empresa y las 

operaciones que llevan a cabo. 

En esta dirección, se afirma que la empresa nace y se perpetúa en el tiempo apoyada en la 

gestión de sus finanzas y las estrategias implementadas para obtener financiamiento y mantener 

un equilibrio en los “costos de capital ponderado”.  Fajardo, M. & Soto, C. (2018), mencionan que 

la gestión financiera implica la distribución del capital manejado por la empresa con miras a dar 

el uso adecuado a esos recursos e incrementar el capital y la sostenibilidad económica de la 

organización, en tal sentido, la planificación estratégica es el epicentro de toda gestión empresarial 

y resulta del estudio coherente de los indicadores que miden el desempeño financiero y dan 

equilibrio económico a la empresa. Por su parte, Córdoba, P. (2012), agrega que existen otros 
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indicadores dentro de las finanzas que ponen en evidencia el desempeño financiero y su impacto 

dentro y fuera de la empresa, entre ellos se encuentran: los pronósticos que pudiesen darse en un 

momento determinado sobre las ventas y los gastos. En la parte económica se ubica la disminución 

del coste de capital, el incremento en los activos y el descenso de los costos operativos de la 

organización. Todos estos elementos, son muestra clara de una empresa que funciona bajo los 

siguientes parámetros: solvencia, liquidez, endeudamiento (ajustados a los gastos operativos), 

rendimiento y rentabilidad, lo cual contribuye con el desempeño financiero de la empresa. 

Velásquez, B., Ponce, V. & Franco, M. (2016), afirman que es innegable la relación entre 

la planificación estratégica y el desempeño financiero. Conforme al planteamiento hecho por los 

autores, la planificación representa el norte de toda gestión financiera, ya que en función de ella 

pueden tomarse decisiones erradas o acertadas con base en la proyección de los objetivos de logro. 

En palabras de Rivera, J., & Ruiz, D. (2011), el desempeño financiero está fundamentado en 

indicadores contables y metodológicos. Los de índole contable, se relacionan con el desarrollo 

económico, es decir, con las ventas, los activos de la empresa y la utilidad neta. Por otro lado, se 

encuentran los que reflejan la eficiencia de la organización, y entre estos destacan: “rotación de 

cartera, rotación de inventarios, rotación de activos operacionales y rotación de activos totales”. 

 Entre los indicadores de eficacia se encuentran: “margen bruto, margen operacional, 

margen neto y la relación EBITDA2 / ventas”, por último, mencionan Rivera, J., & Ruiz, D. 

(2011), aquellos indicadores que hacen referencia a la efectividad o producción y los de efectividad 

o productividad que son: utilidad de los activos y el rendimiento del capital. Los indicadores 

basados en métodos o técnicas que generan un valor a la organización están representados por 

EVA3, la utilidad adquirida a través de la inversión “en términos del flujo de caja (RIFC) o en 

términos del 
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rendimiento total de los accionistas (RTA)4”, o en su defecto la cuantía incorporada a los 

propietarios “(SVA)5”.  

Con relación a las Pymes, Saavedra, M. & Camarena, M. (2017), indican que para este tipo 

de empresas es vital determinar estrategias que enaltezcan el desempeño financiero, ya que, por 

medio de ellas se posibilita la evaluación de alternativas de financiamiento para poder establecer 

cada mes “el costo de capital promedio ponderado”, así como computar en ese mismo lapso de 

tiempo los alcances financieros y calcular el desempeño general de la organización. En esta 

dirección, tal como lo evidencian los citados autores, la planeación financiera cobra fuerza e 

importancia en los diversos sectores que agrupan a la Pyme, pero solo si la proyección es a corto 

plazo. Sin duda, que la realidad de las Pymes es la búsqueda permanente de inversión, los costos, 

capacitación en materia financiera, y en fin todos los elementos que guíen la toma de decisiones 

para sostenerse en el mercado. 

Sin embargo, Mayorca (2010), hace énfasis en las dificultades que puede tener la Pyme 

para solicitar financiamiento ante una entidad bancaria. Alega, que por ser tan reducida la 

información manejada por estos entes, la evaluación para la aprobación del financiamiento se hace 

engorrosa. Otro aspecto relevante es el incremento que puede llegar a tener el costo de 

financiamiento, derivado de la falta de información del sector Pymes. De igual forma, las Pymes 

ante la entidad bancaria no presentan garantías viables, por no poder dar cobertura con garantías 

reales (hipotecas por ejemplo), haciendo que la tasa de interés impuesta por el banco llegue a ser 

muy elevada y los términos financieros terminen siendo no del todo rentable. Para Pesce, Briozzo 

y Vigier (2011), las Pymes son pequeñas empresas que operan bajo criterios muy particulares, por 

ejemplo, muchas de ellas son creadas y sostenidas con capital propio, pero no significa que algunas 

de ellas no requieran inyección de financiamiento de capital externo, esto dependerá de la 
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planeación estratégica y de la proyección a corto o largo plazo que se plantee. Mientras que 

González (2014), refiere que por lo menos en Bogotá el 87% de las Pymes cuentan con un 

financiamiento propio con una proyección a largo plazo.  

En resumen, el desempeño de financiamiento de las Pymes tiene una importante 

dependencia de la planeación y proyección de metas estratégicas que realice la empresa. Conforme 

a la postura de los autores consultados, muchas de estas organizaciones se concentran en hacer 

inversiones con recursos propios, sin acudir a financiamiento con la banca tradicional, debido a la 

cantidad de obstáculos con los que tropiezan en la búsqueda de apoyo económico para impulsar 

del desarrollo de un negocio emprendedor, generador de empleo y fortalecedor de la economía.  

Competitividad de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 

La competitividad viene dada por el nivel de calidad y producción de bienes y/o servicios 

que una organización pone a disposición de los mercados naciones e internacionales para cubrir 

una demanda o requerimiento. Para Cabrera, A., López, P. & Ramírez, C. (2011), la competitividad 

tiene relación con el compromiso adquirido por el Estado frente a sus habitantes de generar bienes 

y servicios para subsanar las demandas del libre mercado internacional y de eso modo contribuir 

con el crecimiento económico de la nación y el bienestar de social. De manera, que la 

competitividad se enfoca en la oportunidad que tienen las organizaciones de expandir sus 

horizontes de comercialización y poner a disposición de otros mercados los bienes y servicios que 

producen. 

Asimismo, sostienen Cabrera, A., López, P. & Ramírez, C. (2011), que la competitividad 

dependerá de la estrategia que impulse la organización, marca la conquista del mercado, o en su 

defecto, el fracaso de incursión en el mercado. Porter, (1993), explica que una estrategia define las 

habilidades, facultades y capacidades que tiene una empresa para sostenerse en el mercado 
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competitivo frente al reto impuesto por otros competidores. Agrega, que el mejor indicador para 

medir la competitividad y aceptación de la pequeña empresa en el mercado es la sostenibilidad, 

amplitud y rentabilidad, pues, a través de estos indicadores se analiza el contexto y se garantiza la 

estabilidad de la organización. Otro aspecto que considera este mismo autor, es el carácter 

competitivo que adquieren las regiones a través de la proyección de las empresas en el mercado y 

la obtención de recursos económicos para sostener el gasto público y asegurar una mejor calidad 

de vida para la población. 

De la misma manera, Alic (1987) sostiene, que la competitividad es la capacidad operativa 

de una empresa y se mide por la habilidad para delinear, analizar y elaborar estrategias para 

distribuir la producción a nivel internacional. En contraste, Reinel (2005), argumenta que 

competir, es valorar la capacidad operativa de una organización y se basa en la cuantía que produce 

frente a sus competidores en el mercado. Ahora bien, la competitividad es el eje longitudinal de 

una empresa, y de ella depende, no solo su crecimiento, sino también la sostenibilidad en tiempo 

y espacio y tiene relación directa con la gestión de los flujos de “producción y de inventarios de 

materia prima y componentes”, la unificación satisfactoria de los planes estratégicos de mercado 

con los diseños, los procesos de ingeniería y producción. 

Por otro lado, es imperativo considerar las relaciones que nacen entre estas empresas y que 

conducen a que cada empresa incluya modificaciones en respuesta a las crecientes demandas y al 

desarrollo del mercado. Sin embargo, Ortiz, C. & Arredondo, E. (2014) suponen que es vital 

estudiar la competitividad tomando como referencia los procedimientos internos que ejecutan las 

empresas, el contexto económico y el entorno de producción de esta. Por su parte, Bermeo, R. & 

Bermeo, E. (2005), afirman que dentro del mercado competitivo la oferta y la demanda es muy 

importante, es decir, los costos que se derivan de la producción y los precios asignados al producto 
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en el mercado. Es evidente, que los precios asignados para la venta en el mercado surten efecto en 

el costo de materia prima, de los costos básicos, y los costos del recurso humano empleado. En 

definitiva, la competitividad parte del diseño y puesta en práctica de estrategias que ayudan a las 

Pymes a conquistar un lugar de privilegio en el mercado, sino que adicionalmente, disminuye 

gastos de financiamiento, derivado del pago de nóminas, a optimizar la calidad de la producción 

ofertada, ajustar la organización a los avances y demandas del mercado. 

Políticas de competitividad en Colombia  

Piñero, L., Moreno, M. et al. (2017), puntualizan que Colombia ha hecho grandes esfuerzos 

por establecer nuevos modelos económicos que le permitan al país romper con paradigmas 

anteriores y dar paso a un prototipo económico abierto. Sin embargo, el proceso no ha sido sencillo, 

pues desde 1980, cuando se dio apertura a esa posibilidad, se han gestado cambios constantes en 

las políticas para desarrollar un estándar económico fundamentado en la libre competencia.  

Es así como, en 1994 de acuerdo con lo planteados por Saavedra, M. (2014), se comienza 

a normar la competitividad en las empresas a través del documento CONPES 2724 creando el 

“Consejo Nacional de Competitividad”.  No obstante, este Plan de Desarrollo no cubría las 

expectativas esperadas y en 1998 a través del Decreto 2222 se le atribuye a la “Comisión Mixta de 

Comercio exterior” funciones de competitividad dentro del Consejo Nacional. Para 1999 la 

legislación de Colombia instaura dos nuevos planes: el primero de ellos fue el “Plan Estratégico 

Exportador” del año 1999-2009, propuesta que pone en clara evidencia que era urgente 

incrementar y además transformar las demandas del mercado de exportación y crear estrategias 

para competir en la oferta y demanda del mercado internacional. Ahora bien, el segundo plan 

propuesto estaba direccionado a crear políticas nacionales que le permitieran al Estado mantener 

una productividad y una competitividad razonables en el mercado. Desde el punto de vista jurídico 
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son los primeros instrumentos que la legislación colombiana promulga para impulsar este modelo 

de negocio y fortalecer el sector económico nacional. 

De igual modo, busca dar una mayor apertura en el mercado global y para ello se idea 

nuevos mecanismos jurídicos que le ayuden a introducir al mercado internacional este  modelo 

económico de forma segura y aprueba los siguientes instrumentos:  en el año 2004 aparece en el 

escenario reglamentario la “Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad”, en la 

misma se delinean planes,  se esquematizan proyectos con proyecciones a corto, mediano y largo 

plazo vinculados a desafíos  y oportunidades. En el 2005, surge otra propuesta que engranaba los 

trabajos ya ejecutados por otros organismos públicos en materia de competitividad y los integra 

para realizar actividades comerciales comunes y se denominó “Alta Consejería para la 

Competitividad y la Productividad”.  

En el 2006, el CONPES 3439, estableció políticas de productividad y competitividad. En 

el 2008 emerge el CONPES 3527 como “Política Nacional de Productividad y Competitividad”, 

este plan se centró en cinco (5) ejes puntuales: desarrollo de áreas estratégicas de la economía 

mundial, impulso al rendimiento productivo y a las políticas de empleo, determinación de 

procedimientos organizacionales y laboral, fomento al desarrollo tecnológico e instauración de la 

planificación estratégica para promover la competitividad y fomentar la inversión. 

Barrios (2017), plantea que el “Plan Nacional de Desarrollo 2011- 2014” dio sustento 

normativo a la competitividad, como parte del desarrollo sostenible de la nación, y consideró dos 

ejes centrales: incremento de la producción y atracción a la inversión. El mencionado plan 

contempla como puntos estratégicos para fortalecer la competitividad, los avances tecnológicos 

como herramienta estratégica del emprendimiento, la determinación y creación de competencias, 
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la “bancarización y el impulso al mercado de capitales”, creando un ambiente apto para el negocio 

y la intervención privada.  

Nieto, V., Timoté, J., et al. (2015), señala que hoy día las empresas no son un simple ente 

de producción, por el contrario, el escenario actual apunta a un tipo de empresa que se enfoca en 

forjar conocimiento a partir de la experiencia y ponerlo en práctica en el entorno social. Este 

prototipo empresarial, tiene como finalidad estimular la ampliación productiva, pero, sobre la base 

del conocimiento del trabajador. Sobre este particular, Montoya, A., Montoya, I. & Castellano, O. 

(2010), explican que, en el caso de Colombia, las Pymes han adquirido un importante auge dentro 

del sector económico y ocupan, según cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, de 

un 96.4% de todo el entramado empresarial del país. 

A tal efecto, el Gobierno de Colombia acepta complementar el escenario empresarial 

integrando a las Pymes al “contexto global” económico. Es por ello, que el “programa Colombia 

Visión II Centenario: 2019”, plantea un “Proyecto de Estado” cuyas directrices se proyectan al 

desarrollo económico e incluye a las Pymes como promotoras del crecimiento de la economía 

nacional.  En consecuencia, delimita metas concretas concentradas en el desarrollo de un prototipo 

corporativo competitivo, científico-técnico e identifican los desafíos que debe afrontar el Gobierno 

Nacional ante esta propuesta: tales como las relacionadas con la infraestructura, el desarrollo de 

tecnologías de vanguardia, la mano de obra calificada, las restricciones crediticias para el pequeño 

empresario y los trámites burocráticos para poder emprender las acciones que las ajuste a las 

demandas económicas y empresariales de la actualidad.  

Métodos de medición de competitividad utilizados en Colombia  

La medición de los niveles de competitividad empresarial en Colombia en los últimos años se ha 

venido ejecutando por medio de tres (3) métodos gestados en las propias casas de estudio, es decir, 
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en las universidades, donde se ha buscado continuamente alternativas que le permitan a la empresa 

diseñar estrategias para mantener un escenario sostenible frente a sus competidores. Piñero, L., 

Moreno, M. et al. (2017), señalan que entre la metodología propuesta por estas universidades se 

encuentran: 

• Mapa de competitividad – BID: desarrollado bajo el apoyo de BID “por el Centro 

de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi (CDEE)”. Este es un mecanismo 

de gran utilidad en levantamiento de información que se emplea en la empresa. Su función es 

poner en evidencia el comportamiento de la organización frente a un mercado competitivo y 

determinar aquellos sectores de mayor eficacia y aquellos con menor rendimiento y de este 

modo esbozar los procedimientos para accionar estrategias que conlleven a la optimización de 

la competitividad en el mercado nacional e internacional.  La principal ventaja de este 

mecanismo es que muestra esquemáticamente los aspectos y atributos de competitividad más 

relevantes de la empresa y se estructura de la siguiente forma: 

Cuadro 2. Modelo metodológico para determinar la competitividad de las Pymes 

Base de dato. Calificación. Mapa de la empresa. Mapa por áreas. 
Componente 

Gráfico. 

Sirve como 

identificador de 

las áreas de la 

cual forma 

parte la 

organización. 

La integra ocho 

áreas estratégicas 

de la 

organización:  

Planeación 

estratégica,  

Manufactura y 

sistematización, 

La calificación 

alcanzada es el 

fundamento de la 

empresa esta 

calificación se hace por 

cada área que compone 

la organización y 

dependiendo de los 

resultados que arrojen 

Este instrumento tiene 

por finalidad mostrar la 

valoración de las áreas, 

pero por separado.  

Asimismo, pone de 

manifiesto los puntos a 

desarrollar en el 

cuestionario que se 

aplica y evalúa 

Sin duda es uno de 

los instrumentos 

más importantes, 

pues, presenta a 

través de esquemas 

los resultados, pero 

desde una 

perspectiva 

generalizada y 
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fortalecimiento de 

la 

calidad, 

mercadeo, 

“contabilidad y 

finanzas”, 

“recursos 

humanos”, 

administración 

ambiental, 

“sistemas de 

Información” 

los cálculos hechos por 

este instrumento, se 

establece el grado 

competitividad 

empresarial frente al 

mercado actual.  

estratégicamente 

aspectos relevantes de 

cada conjunto pregunta.  

 

vinculada con cada 

área de estudio 

(ocho en total). 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

• Modelo matemático para determinar la competitividad de las Pymes: fue creado por 

Quiroga, D. (sin fecha), se cimenta en elementos y variables de mayor importancia en niveles de 

producción y competitividad que experimentan algún descenso. Su funcionalidad parte de la 

concatenación de variables y elementos de gestión, tecnológicos, de productividad, recursos 

humanos y en sí del contexto de la empresa. 

• Modelo de competitividad empresarial: este es un modelo enfocado en la medición del 

nivel de competitividad de la empresa, desarrollado por Jiménez, M. (sin fecha), quien admite que 

la competitividad opera, o funciona, en virtud de la administración gerencial y abarca todos sus 

componentes. Este instrumento considera: la administración financiera, la administración 

comercial, la administración de la productividad, los procesos tecnológicos y la gestión de la alta 

gerencia. En este modelo se relacionan: los factores de producción, factores financieros, factores 
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de mercados y de recursos humanos, todos ellos elementos claves para medir y establecer el nivel 

de competitividad de una empresa, en especial de la Pymes. 

No obstante, los modelos metodológicos propuestos no son muy claros para poner en 

evidencia la vinculación entre elementos claves que develen realmente la competitividad de una 

empresa en el escenario del mercado nacional o internacional. Para obtener un resultado, cada 

factor que integra la metodología requiere de un análisis y sistematización individual de las 

variables para poder determinar y comprobar la realidad competitiva de la empresa.  

Paradigma clásico estructura-conducta-resultados (ECR) 

Es un paradigma que nace de una propuesta elaborada por Bain (1951) y se basa en el 

estudio de la vinculación entre variables características del resultado de una asociación y algunos 

factores que integran la organización del mercado y que pueden impulsar su permanencia en 

tiempo y espacio. En esencia busca establecer a través de la observación de las cualidades de la 

organización su comportamiento en el mercado, contrastar con los resultados operativos de las 

empresas y sacar conjeturas (Huergo, s.f.). 

En palabras de González (2000) este paradigma constituye el cimento de la economía post 

industrial y se define conforme a las variables que integran la estructura, la conducta y el resultado, 

tal como se describen seguidamente:  

• Estructura del mercado 

•  Agrupación de vendedores  

• Centralización de compradores 

• Obstáculos de entrada  

• Obstáculos de salida 
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• Diferenciación en la producción 

• Conducta 

• “Políticas de precios y de producción” 

• Interacción, adecuación y organización 

• Disposición de productos 

• Disposición de precios   

• Resultados  

• Líneas de rentabilidad 

• Eficacia en la producción 

• “Diseño, calidad” y diversidad de productos 

En definitiva, según la postura de González (2000), si bien es cierto que los resultados están 

conectados a los resultados de cada empresa, también es cierto que son proporcionales a la 

conducta de los “agentes económicos implicados” en la gestión. Es el caso del presente estudio 

donde se enlazan tres variables que dan sentido lógico a la investigación (planeación estratégica, 

competitividad y financiamiento) como ejes rectores de las Pymes. 

Micro gestión  

Hace alusión a los procedimientos operativos y funcionales de una organización 

empresarial, conforme a su potencial para gestionar, “estrategias empresariales”, administración 

tecnológica, que hacen de cada empresa un modelo único y se direcciona hacia los productores, 

actividades comerciales, comercialización y clientes (Cabrera, López & Ramírez, 2011). En esta 

dirección, el nivel micro económico pasa a conformar un elemento realmente relevante en los 

procesos particulares que son ejecutados por cada empresa para crear un escenario idóneo que le 

permita marcar pauta competitiva frente a otras empresas, fortalecer la capacidad administrativa 
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de la empresa, establecer estrategias y optimizar la gestión e innovar en sus procesos para 

configurar su desempeño (Saavedra, 2012).  

De manera que, el nivel micro se relaciona con los agentes internos de la organización 

empresarial. Cada uno de estos factores esta representado por la capacidad administrativa, las 

técnicas y métodos, el perfeccionamiento para la elaboración de productos y procesos, “las mejores 

prácticas”, unificación de redes “tecnológicas”, comunicación entre empresas, “productos y 

clientes”. Es así que, la micro gestión se vincula con la eficacia, la calidad de sus servicios, la 

resistencia y celeridad para responder a los cambios que trae consigo la tecnología (Saavedra, Milla 

& Tapia, 2017).  

Siguiendo a Porter (1990), el nivel micro de competitividad se deriva de la capacidad de 

las empresas para perpetuarse en el mercado, en consecuencia, deben optimizar sus procesos para 

mostrar un desempeño que supere al resto de las empresas que hacen parte de la competencia. De 

modo, que, según el autor la competitividad es simplemente una estrategia de mercado, que ayuda 

a las organizaciones a ser estrategas para ampliar su horizonte, apropiarse de los “mercados y 

recursos”. 
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Capítulo 3 

 

Metodología y Técnicas de Investigación 

Para obtener los objetivos trazados en este trabajo, se plantea el desarrollo de una 

investigación de tipo descriptivo, correlacional no experimental, de diseño transversal o 

transeccional, es decir, donde los datos a analizar se recopilan de las empresas Pymes en un único 

momento de tiempo (Hernandez, R., Fernandez , C., & Baptista, 2010). Se utilizó la herramienta 

“Factores del mapa de competitividad del BID” (planeación estratégica, producción y 

abastecimiento, aseguramiento de calidad, comercialización, contabilidad y finanzas, recursos 

humanos, gestión ambiental, sistemas de información) para recopilar la información sobre la 

competitividad empresarial mediante encuestas, lo que permitió capturar la percepción por parte 

de los empresarios, adicionalmente se incluyeron variables financieras que permitieran 

correlacionar en los factores mencionados  (Saavedra, Milla, & Tapia, 2013).  

Población y muestra  

La población de Pymes del sector de plásticos (CIUU 2229 fabricación de artículos de 

plásticos) en la Provincia Sabana Centro (Cundinamarca), que es de 18 empresas, conformado por 

8 empresas pequeñas, 44,4% del total; y 10 empresas medianas, 55,6% del total (Base de datos 

referenciado por ACOPLÁSTICOS , base en los datos de la encuesta Anual Manufacturera 2015 

del DANE y base de datos de la Cámara de Comercio de Bogotá). 

Para efectos de esta investigación se tomó como muestra, el total de la población. 

Técnica e instrumento de recolección de información  

Se utilizó la técnica de recolección de la información mediante una encuesta, se utilizaron 

preguntas cerradas y alternativas relacionadas con el nivel de experiencia o utilización en las 
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empresas, el nivel se demarca en la escala de Likert, con opciones de 1 a 5, en donde 1 significa 

inexistencia, por el contrario respuestas en donde 2 significa “casi nunca”, 3 significa “ a veces”, 

4 significa “casi siempre”, opción 5 significa existencia total o ”siempre” . 

Se empleó el instrumento de recolección de la información mediante encuestas usando el 

mapa de competitividad desarrollado por parte del Banco Interamericano de Desarrollo BID y 

adoptado por parte de ALAFEC (Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de 

Contaduría y Administración) (ver anexo A). 

A continuación, se relacionan las dimensiones o factores estratégicos, sus sub-áreas y 

ponderación así: 

Tabla 1. Mapa de Competitividad y Ponderación en sus dimensiones. 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 con base en Martínez y Álvarez (2006) 
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Al interior de los factores o dimensiones, se incluyen preguntas que se enfocan en medir 

la percepción de los empresarios con el grado de utilización de acuerdo a cada indicador o sub – 

dimensiones, Planificación Estratégica (10 preguntas), Operaciones (29 preguntas), 

Aseguramiento de la Calidad (7 preguntas), Comercialización (16 preguntas), Contabilidad y 

Finanzas (15 preguntas), Recursos Humanos (15 preguntas), Gestión Ambiental (9 preguntas), 

sistemas de información (9 preguntas), para un total de 114 preguntas. 

Finamente, la herramienta tabula la información, lo cual permite medir el nivel de 

competitividad en cada empresa y grado de desempeño en cada uno de los factores o dimensiones 

anteriormente citados, se evalúa este nivel y grado con el criterio: 0% -20% (Muy Baja); 21% - 

40% (Baja) ; 41% - 60% (Media) ; 61% - 80% (Alta) ; 81% - 100% (Muy Alta), y de acuerdo a lo 

anterior se denomina el concepto de “brechas” u oportunidades de mejora las cuales están 

enmarcadas en los factores que obtuvieron resultados iguales o inferiores a 80%. 

Por otro lado, se midió el desempeño financiero de las Pymes, mediante algunos 

indicadores financieras, sin utilizar una lista absoluta de indicadores, se puede mencionar algunos 

de ellos (Sinisterra, Polanco, & Henao, 2005): 

Razones de rentabilidad 

  Tabla 2. Razones de rentabilidad 

Indicador Financiero Formula 

Rentabilidad sobre activo total Utilidad del ejercicio / activo total 

Margen Neto Utilidad 
Utilidad neta * 100 / Ingresos 

Operacionales 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Prueba de Validez y Confiabilidad del instrumento  

La confiabilidad o fiabilidad se refiere a la consistencia o estabilidad de una medida. Una 

definición  técnica de confiabilidad que ayuda a resolver, tanto problemas teóricos como prácticos, 

es aquella que parte de la investigación de qué tanto error de medición existe en un instrumento de 

medición, considerando tanto la varianza sistemática como la varianza al azar (Kerlinger, Fred 

Lee, 2002).  

Para efectos de esta investigación, se utilizó el análisis de la consistencia Alpha de 

Cronbach al instrumento Mapa de Competitividad, el nivel se demarca en la escala de 0 – 0,2 (Muy 

baja); 0,21 – 0,4 ( Baja) ; 0,41 – 0,6 (Moderada) ; 0,61 – 0,8 (Buena) ; 0,8 – 1,0 (Alta). 
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Capítulo 4 

Resultados 

Contexto general de las Pymes estudiadas  

En términos generales la actividad económica del sector de plásticos en Colombia esta 

influida por factores tales como el producto interno bruto, consumo total (hogares, gobierno), 

formación bruta de capital, balance comercial, entre otros. De acuerdo al DANE, en el año 2016 

la economía colombiana tuvo una expansión del 2%, inferior al año inmediato anterior, para el año 

2017 se obtuvo un crecimiento del 1,8% siendo el más bajo de los ultimos 10 años, en el periodo 

2015-2017 se evidencia una reducción en el -38,8% en el consumo total, -50,5% en el consumo 

del hogar, -25% consumo de gobierno, -50% formación bruta de capital, la inversión dirigida a la 

compra de maquinaria y equipo industrial y equipo de transporte fue reducido. 

“Como resultado de la suma de varios factores en los que sobresalen: unos bajos precios internacionales del 

petróleo y del carbón que no fueron rentables para las actividades de explotación y exploración minera, lo cual 

desincentivó la compra de bienes de capital por parte de las firmas de este sector; una depreciación acumulada del tipo 

de cambio que desincentivó la demanda de bienes de capital importados; y un endurecimiento de las condiciones de 

liquidez en el mercado local de crédito por cuenta de la transmisión de los aumentos de la tasa de política monetaria 

desde septiembre de 2015 hacia las tasas de mercado   ”(Acoplásticos, 2018). 

En cuanto a comercio exterior en la industria de plásticos demuestra una balanza comercial 

negativa en el perido 2014 - 2016, este resultado esta reflejado en el total de los grupos industriales 

(CIIU), especificamente en el grupo CIIU 2229 (artículos de plásticos) registro -217; -193,1;                  

-165,5 millones de dólares en los años 2014, 2015, 2016 respectivamente (ver tabla.5), las 

exportaciones de este grupo obtuvo una ventas de 260,1 ; 228,7 ; 208,4 millones de dólares en los 

mismos años y con una reducción de -12,07 % y -8,87 % en los años 2015 y 2016 respectivamente 
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(ver tabla.3) , por otro lado en las importaciones se registró ventas de 477,1 ; 421,8 ; 373,9 millones 

de dólares en el mismo periodo y con una reducción del orden de -11,57% y -11,35 en los años 

2015 y 2016 (ver tabla.4). 

Tabla 3. Exportaciones colombianas de las agrupaciones CIIU – Totales de la Industria y del 

País, 2014-2016. (Valores FOB en millones de dólares)  

     

            Fuente: Acoplásticos (2018) con base en datos de la DIAN y del DANE 
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Tabla 4. Importaciones colombianas de las agrupaciones CIIU – Totales de la Industria y del 

País, 2014 – 2016. (Valores FOB en millones de dólares) 

 

Fuente: Acoplásticos (2018) con base en datos de la DIAN y del DANE. 
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Tabla 5. Balance comercial colombiana de las agrupaciones CIIU – Totales de la Industria y del 

País, 2014 – 2016. (Valores FOB en millones de dólares)  

 

Fuente: Acoplásticos (2018) con base en datos de la DIAN y del DANE 

          En las ilustraciones 1-2-3 permite comparar el comportamiento de la industria frente a la 

población objetivo de esta investivación en las variables crecimiento en ventas, ROA y utilidad 

neta. Para el año 2017, la industria tuvo un crecimiento en las ventas con el 4,34%, en contraste la 

población de CIIU 2229 de la provincia Sabana Centro, Cundinamarca obtuvo un incremento 

notable  de 9,28%, mas sin embargo la utilidad neta de este año obtuvo un resultado negativo con 

-4,06% frente a 3,54 % de la industria, de otro lado el comportamiento en la rentabilidad de los 

activos de la población fue de 3,17% contra 3,54% de la industria. 
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Ilustración 1. Comparativo industria – población (crecimiento en ventas) 

Fuente: elaboración propia 2019 con base en Acoplásticos (2018) 
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Ilustración 2. Comparativo industria – población (utlidad neta)  

Fuente: elaboración propia 2019 con base en Acoplásticos (2018) 

 

Ilustración 3. Comparativo industria – población (ROA)  

 

Fuente: elaboración propia 2019 con base en Acoplásticos (2018) 
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La población de Pymes estudiadas del sector de plásticos en la Provincia Sabana Centro 

está compuesta por 8 empresas pequeñas (44,4%) y 10 empresas medianas (55,6%), ubicadas en 

los municipios de Tocancipá (6 empresas), Cota (6 empresas), Tenjo (5 empresas), y Chía (1 

empresa). Las empresas pequeñas tienen en promedio 22 trabajadores, 16 años de antigüedad o 

constitución en promedio, 25% son empresas exportadoras y 75% son empresas importadoras. Las 

empresas medianas tienen en promedio 89 trabajadores, 23 años de antigüedad o constitución en 

promedio, 50% son empresas exportadoras y 80% son empresas importadoras. 

 

Resultados Prueba de Validez y Fiabilidad del instrumento Alfa de Cronbach 

En el total de la población de las Pymes (18 empresas), en donde el Alfa de Cronbach 

presentó un resultado de coeficiente de 0.9325, evidencia que el instrumento compuesto por 114 

preguntas demuestra consistencia y fiabilidad, es decir el instrumento es consistente y estable (ver 

Tabla. 6) 

Tabla 6. Resultados Estadísticos de Confiabilidad en el Mapa de Competitividad en Pymes  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Para pequeñas empresas (8 empresas), en donde el Alfa de Cronbach mostró un 

coeficiente alto de 0.9458, lo cual evidencia que el instrumento compuesto por 114 

preguntas demuestra la consistencia y fiabilidad, es decir el instrumento es consistente y 

estable. (ver Tabla. 7). 

Tabla 7. Resultados estadísticos de confiabilidad en el mapa de competitividad en pequeñas 

empresas  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

    Para medianas empresas (10 empresas), en donde el Alfa de Cronbach arrojó un 

coeficiente alto de 0.9168, lo cual evidencia que el instrumento compuesto por 114 preguntas 

demuestra la consistencia y fiabilidad, es decir el instrumento es consistente y estable. (ver Tabla 

8). 
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Tabla 8. Resultados estadísticos de fiabilidad en el mapa de competitividad en medianas empresas 

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Nivel de competitividad, desempeño de las dimensiones y desempeño financiero en el 

sector de plásticos en Sabana Centro 

Después de aplicar el instrumento “Mapa de Competitividad” en las Pymes del sector de 

plásticos en Sabana Centro, se emiten los siguientes resultados. Se identifica que el nivel de 

competitividad de las Pymes es alto, con un resultado promedio de 74,2%, sin embargo, tienen 

oportunidad de mejora en todas las dimensiones. Ninguna de ellas supera del 80 % (Muy alta), de 

lo cual se puede inferir que las Pymes tienen deficiencias en su micro gestión; lo que afecta el 

desarrollo de su ejercicio empresarial en sus respectivos mercados (Tabla 10; Ilustración 4). 

En la Tabla 9 se analiza el resultado individual por cada empresa. Vale la pena aclarar que 

las empresas estudiadas no son mencionadas por sus nombres por razones de confidencialidad, 

compromiso que el investigador adquirió con cada uno de estas organizaciones. A cada una de 

estas empresas, se les asignó un número, y por este número serán denominadas.  
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En los resultados obtenidos, se evidencia una importante influencia del “nivel de 

competitividad” en los resultados financieros ROA y en la utilidad neta, específicamente en las 

empresas 9, 12 y 13 las cuales registraron indicadores financieros negativos y con un nivel de 

competitividad media de 62%, 59% y 57% respectivamente. Estas empresas tienen graves 

falencias en las dimensiones: planificación estratégica, producción, aseguramiento de calidad, 

gestión ambiental y sistemas de información; por el contrario, las empresas más rentables, 

6,11,15,17, y 8 obtuvieron un nivel muy alto en la dimensión de planificación estratégica y 

competitividad, superiores al 80%. 

Tabla 9. Resultados individuales por empresa  

 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Tabla 10. Dimensiones estratégicas Pymes  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

 

Ilustración 4. Mapa de competitividad en Pymes  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

En la Tabla 11 se detalla el resultado por ubicación geográfica, donde es destacable que las 

empresas ubicadas en el municipio de Tenjo obtuvieron los mejores resultados financieros, y que 
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igualmente, tienen el mejor desempeño en el nivel de competitividad con 78,6%. Se resalta que 

este grupo de empresas obtuvieron un resultado de 87,2% con “muy alto nivel” en la dimensión 

de planificación estratégica, un desempeño superior al restante de la población. Por otro lado, se 

encuentra el municipio Chía que obtuvo resultados negativos en los indicadores ROA y utilidad 

neta. Adicionalmente Chía, obtuvo la calificación más baja en cuanto al nivel de competitividad. 

Cabe aclarar que en Chía solamente opera una empresa. 

 

Tabla 11. Resultados por ubicación geográfica  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Efectuando una comparación entre las empresas que obtuvieron un resultado mayor a 80% 

en la dimensión de planificación estratégica (9 empresas), frente a empresas que obtuvieron un 

resultado inferior a 80% en la misma dimensión planeación estratégica (9 empresas), se evidencia 

que a mayor desempeño en las sub-áreas  “proceso de planeación estratégica” e “implementación 

de la estrategia”, mayor desempeño en todas los sub-áreas, es decir dimensiones estratégicas, nivel 

de competitividad y desempeño financiero en las Pymes.  

En detalle, se identificó que hay un grupo de empresas que obtuvieron un resultado 

promedio de 92% en la dimensión de planeación estratégica y en sus sub-áreas “proceso de 

planeación estratégica” e “implementación de la estrategia” con resultados de 87% y 95% 

respectivamente, nivel de “muy alta competitividad” con un 83% y un desempeño financiero en 
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las variables ROA con un promedio de 14,8 y utilidad neta promedio de 10,2%, como es posible 

apreciar en la Tabla 12. 

En contraste, existe un grupo de empresas que obtuvieron un resultado promedio de 65% 

en la dimensión de planeación estratégica y en sus sub-áreas “proceso de planeación estratégica” 

e “implementación de la estrategia” obtuvieron el resultado de 55% y 68% respectivamente, con 

un nivel de “alta competitividad” de 65%, una diferencia de 22% frente al grupo de empresas de 

muy alta competitividad. 

También se resalta que todas las dimensiones estratégicas y sub-áreas tienen un resultado 

inferior al 80%, especialmente en la dimensión de aseguramiento de calidad que obtuvo la 

calificación más baja con el resultado del 59%. Al interior de sus sub-áreas se encuentran “aspectos 

generales de calidad” y “sistema de calidad” con un resultado de 62% y 57% respectivamente; en 

la dimensión producción y operaciones tuvo el segundo resultado más bajo con una calificación 

de 62%, afectada por las sub-áreas en mantenimiento preventivo con 60% e investigación y 

desarrollo con 58%. Por otro lado, este grupo tuvo un desempeño financiero negativo, con una 

diferencia porcentual de 157% en la variable ROA y 280% en la variable utilidad neta frente al 

grupo de empresas de muy alta competitividad. (Ver Tabla 12). 
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Tabla 12. Variación en la competitividad en las dimensiones estratégicas y desempeño financiero 

en relación con la dimensión planificación estratégica  

 

Fuente: elaboración propia con base en datos financieros año 2017 de BPR Benchmark – EMIS en 

las empresas estudiadas 

En la Tabla 13 se muestra el desempeño del mapa de competitividad por grupo de tamaño 

de empresa, aquí se resalta que las pequeñas empresas tienen mayor desempeño en la dimensión 
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de planeación estratégica con una diferencia del 14,1% frente a las medianas empresas. Así mismo, 

el total de las dimensiones de las pequeñas empresas tienen mayor desempeño que las medianas 

empresas, incluyendo el nivel de competitividad en donde se demuestra una diferencia porcentual 

del 6,4%. 

Tabla 13. Variación en la competitividad en los factores estratégicos por tamaño de empresa  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Al realizar una comparación por tamaño de empresas, se encuentra que las pequeñas 

empresas exportadoras tienen el mejor desempeño en la dimensión de planeación estratégica con 

un resultado de 91%. Dentro de este grupo de empresas también se tiene el mejor desempeño con 

un “muy alto nivel de competitividad” y con una calificación de 86,5%. El total de sus dimensiones 

supera una calificación mayor del 80%.  Por otro lado, se encuentran las pequeñas empresas no 

exportadoras que tienen un resultado en la dimensión de planeación estratégica del 81,3%, con una 

diferencia porcentual del 11,93% frente a las pequeñas empresas exportadoras, en cuanto al nivel 

de competitividad se ubican como empresas de “alto nivel de competitividad” con una diferencia 

porcentual del 17,68% frente a las empresas pequeñas exportadoras (ver Tabla 14). 

Al mirar detalladamente a las empresas exportadoras, se encuentra una diferencia marcada 

en todas las dimensiones, se puede identificar que las medianas empresas exportadoras tienen un 
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desempeño mediano en la dimensión de planeación estratégica, con una diferencia porcentual de 

64,9%, con un nivel de competitividad de 64% y con una diferencia porcentual de 35,2% frente a 

las pequeñas empresas exportadoras. Adicionalmente, se identifica que las medianas empresas 

exportadoras tienen un desempeño preocupante en las dimensiones planeación estratégica, 

producción y operaciones, gestión ambiental, lo anterior se refleja en el nivel de competitividad 

crítica en este grupo de empresas. (ver Tabla 15). 

 

Tabla 14. Nivel de competitividad por tamaño de empresa y categoría  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Tabla 15. Variación en la competitividad en los factores estratégicos por tamaño de empresa 

exportadoras  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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En cuanto a la competitividad por tamaño de empresa y operación de exportación o no, los 

resultados del mapa de competitividad demuestran que las empresas pequeñas exportadoras son 

las más competitivas, el total de las empresas de este grupo está ubicado en el rango de “muy alta 

competitividad”; por el contrario, las empresas medianas exportadoras son las menos competitivas, 

40% de las empresas de este grupo están ubicadas en el rango de “mediana competitividad” (ver 

Tabla 16). De acuerdo con lo anterior, se demuestra con los resultados que la competitividad no se 

encuentra relacionada con el tamaño de las empresas, por el contrario, se relaciona por el 

desempeño de la dimensión de la planeación estratégica como vector importante y determinante 

para competir en el mercado internacional sin el tamaño de las organizaciones (ver tabla 14 - Tabla 

16).  

Tabla 16. Nivel de Competitividad por tamaño de empresa  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

En concreto, se puede señalar que la planificación estratégica influye en el nivel de 

competitividad y desempeño financiero sin importar el tamaño de las empresas, en la Ilustración 

5 se evidencia que las pequeñas empresas tienen un “muy alto nivel” en la dimensión de 

planificación estratégica que se relaciona con un nivel de competitividad “alta” y un desempeño 

financiero superior reflejado en las variables financieras, en donde la utilidad neta promedio se 
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obtuvo en un 0,6% y ROA promedio de 6,5% frente a -7,8% y 0,5% respectivamente en las 

empresa medianas.  

Ilustración 5. Nivel de competitividad y desempeño financiero por tamaño de empresa  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Pequeñas Empresas  

Después de aplicar el instrumento “Mapa de Competitividad” en las Pequeñas 

empresas del sector de plásticos en Sabana Centro, se emiten los siguientes resultados.  
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Tabla 17. Nivel de competitividad en pequeñas empresas  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 

Ilustración 6. Mapa de competitividad en pequeñas empresas  

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

Se evidencia que la población de pequeñas empresas está ubicada en “nivel alto de 

competitividad”, aunque la dimensión de planeación estratégica tiene “muy alto nivel de 
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competitividad” con un resultado de 83,8%, las restantes dimensiones tienen un promedio inferior 

a 80% y con un nivel de competitividad 76,8%, este grupo de empresas tienen oportunidades de 

mejora en todas sus dimensiones estratégicas (ver Tabla 17 – Ilustración 6).  

En la Ilustración 7 se demuestra el impacto de la planificación estratégica sobre la 

competitividad y desempeño financiero en las pequeñas empresas, se observa que las  pequeñas 

empresas exportadoras tienen mayor nivel en la dimensión de planificación estratégica y que 

financieramente se refleja en  8,8 veces mayor en el beneficio logrado en relación con sus activos 

totales (ROA) frente a pequeñas empresas no exportadoras, de otra forma, las pequeñas empresas 

exportadoras tienen una utilidad neta positiva en 15,5%, por el contrario las pequeñas empresas no 

exportadoras tuvieron un promedio de rentabilidad negativa con   -4,3%. 

 

Ilustración 7. Nivel de competitividad y desempeño financiero en pequeñas empresas  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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En la Tabla 18 se detalla el “mapa de competitividad” en sus dimensiones y sub-áreas en 

las pequeñas empresas no exportadoras, de acuerdo a los resultados, se resalta que este grupo de 

empresas han implementado las estrategias en sus organizaciones, sin embargo tienen 

oportunidades de optimizar el proceso de planeación estratégica en temas como la comunicación 

a los colaboradores o responsables quienes desarrollan la estrategia, políticas para la toma de 

decisiones, definición y cuantificación de los objetivos, análisis de DOFA, formulación de 

estrategias competitivas, entre otras. Por otro lado, todas las dimensiones adicionales tienen un 

“alto nivel de competitividad”, con un resultado promedio de 72%, lo cual significa que todas las 

dimensiones tienen oportunidades de mejora. 
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Tabla 18. Nivel de Competitividad por Factores Estratégicos en Pequeñas Empresas no 

exportadoras.

Fuente: elaboración propia, 2019 
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En la Tabla 19 se detalla el “mapa de competitividad” en sus dimensiones y sub-áreas en 

las pequeñas empresas exportadoras, de acuerdo a los resultados, se observa que el total de las 

dimensiones estratégicas tienen un “muy alto nivel de competitividad”, con un resultado global de 

87%, se resalta que la dimensión de planeación estratégica con 91% , con su sub-área de 

“implementación de la estrategia” con 93%, dimensión “ sistemas de información” con 90%, con 

sus sub-áreas “planeación del sistema” con 94% y “salidas de la información” con 94%. Por otro 

lado, la dimensión “gestión ambiental” que aunque tuvo un resultado de 81%, sus sub-áreas como 

“estrategia para proteger el medio ambiente” y “concientización y capacitación del personal en 

temas ambientales” tuvieron un resultado inferior al 80 %, este grupo de empresas tienen 

oportunidad de mejora en temas tales como la comprensión en las regulaciones ambientales cuando 

se desarrolla nuevos productos y servicios, o cuando se realizan cambios en la infraestructura 

física, se sugiere  potencializar los criterios ambientales en los procesos de selección, instalación, 

operación y mantenimiento de los equipos adicionales a los aspectos técnicos y económicos, sin 

olvidar la definición y documentación, responsabilidades, competencias y procedimientos 

específicos que aseguren el cumplimiento de las normas medio ambientales, tanto internas como 

externas. 
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Tabla 19. Nivel de competitividad por factores estratégicos en pequeñas empresas exportadoras  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Medianas Empresas  

Después de aplicar el instrumento “Mapa de Competitividad” en las medianas empresas 

del sector de plásticos en Sabana centro, se emiten los siguientes resultados.  

Tabla 20. Nivel de competitividad en medianas empresas  

Fuente: elaboración propia, 2019 

Ilustración 8. Mapa de Competitividad en Medianas Empresas  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Se observa que la población de las medianas empresas tiene un nivel de “alta 

competitividad”, el total de las dimensiones tienen resultados inferiores a 80%, es decir todas ellas 

tienen oportunidades de mejora en sus dimensiones y sub-áreas, la dimensión de “planificación 

estratégica” tiene un resultado de 72% y un nivel de competitividad global con un resultado de 

71,9% (ver Tabla 20 – Ilustración 8). 

En la Ilustración 9 se observa la diferencia radical entre las empresas medianas 

exportadoras y no exportadoras, las primeras tienen problemas estructurales en su micro gestión, 

se presenta un “alto nivel de competitividad” con 64%, no obstante, se obtiene un “mediano nivel” 

en la dimensión de planificación estratégica con 55,2%, en contraste con un “muy alto nivel” en 

las empresas medianas no exportadoras con 88,8%.   

En cuanto a los resultados financieros, las medianas empresas exportadoras presentan 

indicadores negativos, ROA y utilidad neta con -10,8% y -29,3% respectivamente. De acuerdo a 

lo anterior, se puede inferir que las empresas que presentan un muy alto desempeño en el proceso 

de planificación estratégica e implementan sus estrategias, obtienen un mayor nivel de 

competitividad y alto desempeño financiera en el mercado. 
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Ilustración 9. Nivel de competitividad y desempeño financiero en medianas empresas.  

 
Fuente: elaboración propia, 2019 

En la Tabla 21 se detalla el “mapa de competitividad” en sus dimensiones y sub-áreas de 

las medianas empresas no exportadoras, de acuerdo a los resultados, las empresas medianas no 

exportadoras tienen un “muy alto nivel de competitividad” en las dimensiones “planeación 

estratégica”, “producción y operaciones” y “gestión ambiental”, las dimensiones restantes 

“aseguramiento de la calidad”, “comercialización”, “contabilidad y finanzas”, “recursos humanos” 

y “sistemas de información” tienen oportunidades de mejora.  

Se resalta que este grupo de empresas tienen un “muy alto nivel” en la sub-área “salidas” 

que hace parte de la dimensión “sistemas de información”, se obtuvo un resultado de 91%, lo cual 

significa que estas empresas tienen un sistema de información confiable, oportuno, claro, útil y es 

usado para la toma de decisiones, adicionalmente la gerencia ha definido reportes que indiquen el 

tipo de datos requeridos para la toma de decisiones que impacta a sus estrategias. Adicionalmente 
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se resalta que la sub-área “implementación de la estrategia” tiene un muy alto desempeño con un 

resultado de 93%, es decir que estas empresas tienen un personal que está activamente involucrado 

en el logro de los objetivos de la empresa, así como en los cambios que demanda la 

implementaciónde la estrategia, por otro lado, la planificación estratégica da las pautas para la 

asignación general de los recursos en cada área del negocio de la empresa, con un seguimiento 

efectivo. 

Tabla 21. Nivel de Competitividad por Factores Estratégicos en Medianas Empresas no 

exportadoras  

 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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En la Tabla 22 se detalla el “mapa de competitividad” en sus dimensiones y sub-áreas de 

las medianas empresas exportadoras, de acuerdo a los resultados se evidencia que este grupo de 

empresas tienen un nivel de competitividad de 64% con un “alto nivel”, 5 de las 8 dimensiones 

estratégicas están ubicadas “alto nivel de competitividad”, en contraste con las dimensiones 

“planeación estratégica” , “producción y operaciones” y “gestión ambiental” con resultados de 

55%, 59% y 58% respectivamente, con un nivel “medio de competitividad” en estas dimensiones 

que afectan el desempeño de las organizaciones en el mercado local e internacional, reflejado en 

indicadores financieros negativos. Específicamente, se identifican las brechas de factores que 

afectan para ser empresas altamente competitivas y financieramente viables. Así, se puede inferir 

lo siguiente: 

• Sub-área “proceso de planeación estratégica” se debería potencializar temas como la 

comunicación de la estrategia, políticas para la toma de decisiones, formación de equipos 

con responsables en la ejecución y cumplimiento de la estrategia, definición de los 

objetivos específicos cuantificables y medibles, análisis DOFA, análisis del sector con 

variables internas y externas, entre otros. 

• Sub-área “planificación y proceso de producción” en temas como programas escritos y 

detallados de adquisición de maquinaria y tecnología en un periodo establecido, 

flexibilidad  en los procesos productivos que responden a la necesidad del mercado, 

planeación de la producción basado en pronósticos de ventas, medidas de control del flujo 

para conocer el estado y avance de las órdenes de producción, compra de materiales 

semiprocesados, así como integración vertical, análisis de maquinaria y tecnología que 

permite fabricar productos competitivos, entre otros. 
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• Sub-área “capacidad del proceso” en temas como análisis de capacidades de maquinaria y 

equipo por cada línea de producción incluyendo el recurso humano, planes de contingencia 

para ampliar su capacidad de producción que responden a una demanda superior, entre 

otros. 

• Sub-área “mantenimiento preventivo” en temas como programas de mantenimiento 

preventivo documentado y análisis de sus resultados, inventario de partes y repuestos 

críticos, participación del equipo de operarios en los ejercicios de mantenimiento, 

programa de mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo bajo el concepto del 

mantenimiento productivo (TPM), seguro contra incendios y otras calamidades 

devastadoras e indemnización adecuada, entre otros. 

• Sub-área “investigación y desarrollo” en temas como la importancia y uso real de la 

innovación transversalmente en la empresa, proceso formal de investigación de nuevas 

materias primas y procesos de fabricación, programas de investigación y seguimiento a las 

tecnologías y modernización de sus procesos de fabricación, entre otros. 

• Sub-área “ubicación e infraestructura” en temas como diseño de distribución de planta de 

producción y almacenamiento, diseño de las instalaciones adecuadas a las necesidades 

actuales y futuras, entre otros; sub-área “sistemas de calidad” en temas como normas 

técnicas para el sector, identificación de las necesidades del cliente en comparación con el 

producto y propuestas de mejoras o rediseños, controles para identificar y medir los 

defectos y causas en los procesos de fabricación con acciones correctivas y preventivas, 

especificaciones técnicas para las materias primas como criterios fundamentales para la 

compra y recepción, resultados de las pruebas e inspecciones documentados a través del 

proceso, entre otros. 
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• Sub-área “política ambiental de la empresa” en temas como diseño de planta que responde 

a las regulaciones ambientales y bienestar de los trabajadores, conocimiento de las normas 

medioambientales con procedimientos y controles, cultura y estrategia aspectos como el 

impacto y riesgos ambientales, medición del desempeño ambiental frente a metas y 

estándares preacordados, entre otros. 

• Sub-área “estrategias para proteger el medio ambiente” en temas como involucrar criterios 

de regulaciones ambientales cuando se desarrollan nuevos productos o cambios de la 

infraestructura física, involucrar criterios de regulaciones ambientales para la selección, 

instalación, operación y mantenimiento de los equipos, entre otros. 

• Sub-área “concientización y capacitación del personal en temas ambientales” en temas 

como definición y documentación de tareas, responsabilidades, competencias y 

procedimientos específicos que cumplen a las normas medioambientales, interna o externa. 
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Tabla 22. Nivel de competitividad por factores estratégicos en medianas empresas exportadoras  

 
Fuente: elaboración propia, 2019 
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Correlaciones y contraste de hipótesis  

Para el análisis de las relaciones entre la planificación estratégica y los resultados 

emitidos por parte del mapa de competitividad, que incluyen los factores o dimensiones 

estratégicas, desempeño global de competitividad y el desempeño financiero de las Pymes, 

se utilizó el software estadístico Stata/MP 13.0.  

 Se adelantó un análisis de correlación parcial, en donde se evidencia una 

correlación positiva y significativa entre la planificación estratégica en todas las 

dimensiones y las variables financieras (ver Tabla. 23), de otra forma se puede inferir que 

la dimensión planificación estratégica, influye de manera significativa en la percepción de 

los empresarios en el desempeño global de competitividad y los resultados financieros en 

sus organizaciones. 

En detalle, se puede observar que la correlación entre la dimensión planificación 

estratégica y la dimensión competitividad tiene un resultado de 0.9040, con un P Value 

0.00, se puede deducir que con un 95% de confianza se aprueba la hipótesis que la 

planificación estratégica tiene relación sobre la competitividad en las empresas estudiadas.  

La correlación entre la dimensión planificación estratégica y las variables 

financieras ROA y Utilidad Neta tiene un resultado de 0.5808 y 0.5975 respectivamente, 

con un P Value 0.0115 y 0.0088, se puede inferir que con un 95% de confianza se aprueba 

la hipótesis que la planificación estratégica tiene relación sobre el desempeño financiero 

en las empresas estudiadas.  

La correlación entre la dimensión competitividad y las variables financieras ROA 

y Utilidad Neta tiene un resultado de 0.7218 y 0.6496 respectivamente, con un P Value 



 

81 
 

0.0007 y 0.0035, se puede concluir que con un 95% de confianza se aprueba la hipótesis 

que el nivel de competitividad en las empresas tiene relación sobre el desempeño financiero 

en las empresas estudiadas. 

Tabla 23. Correlaciones parciales - Variable controlada Planificación Estratégica  

 

Fuente: elaboración propia, 2019 
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Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Esta investigación demuestra la importancia de la planificación estratégica y su papel 

crucial en la competitividad como factor vital para el crecimiento, la sostenibilidad y el desarrollo 

económico en las Pymes, razón por la cual también se destaca que es esencial cuantificar y 

diagnosticar las brechas que afectan la competitividad en la microgestión de estas empresas.  

Así pues, a partir de este trabajo sobre la relación entre la planificación estratégica, la 

competitividad en la microgestión y el desempeño financiero de las Pymes del sector de plásticos 

en Sabana Centro, y de acuerdo con los resultados estadísticos, se concluye lo siguiente: 

• Existe un proceso de planificación e implementación de la estrategia de alto nivel que se 

despliega en las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro. 

• Existe una relación significativa entre la planificación estratégica y las dimensiones de la 

competitividad en las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro. 

• Existe una relación significativa entre la planificación estratégica y las variables ROA - 

utilidad neta en las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro. 

• Existe una relación significativa entre el nivel de competitividad y el desempeño financiero 

en las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro. 

• Las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro tienen un “alto nivel” de 

competitividad, no obstante, el total de sus dimensiones estratégicas no supera el 80% 

“muy alto”; por ende, se puede inferir que esta población tiene brechas u oportunidades de 
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mejoras en su micro gestión, lo cual afecta el desarrollo de su ejercicio empresarial en el 

mercado que compete. 

• El 50% de la población de las Pymes obtuvieron un “nivel muy alto” en la dimensión 

“planificación estratégica” y se relaciona con un alto desempeño en todas las dimensiones, 

nivel de competitividad y desempeño financiero; frente a empresas con resultados 

inferiores, de acuerdo con lo antedicho, se puede afirmar que la planificación estratégica 

impacta en el desempeño financiero del sector de plásticos en Sabana Centro 

(Cundinamarca). 

• Las pequeñas empresas exportadoras tienen un “nivel muy alto” de competitividad en todas 

las dimensiones, incluyendo la dimensión “planeación estratégica” con un resultado de 91 

%, y con un desempeño financiero superior al resto de las empresas, siendo este grupo el 

de las empresas más competentes. 

• Las pequeñas empresas no exportadoras tienen un “alto nivel” de competitividad en todas 

sus dimensiones, a excepción de la dimensión “planeación estratégica” que obtuvo un 

resultado de 81,3 %; en términos financieros, se presenta una utilidad negativa y una 

rentabilidad en sus activos inferior a las pequeñas empresas exportadoras en 88,7%. De esa 

manera, se evidencia que este grupo de empresas tiene brechas u oportunidades de mejora 

en todas  las dimensiones y subdimensiones estratégicas. 

• Las medianas empresas exportadoras tienen un “mediano nivel” de competitividad, 

teniendo en cuenta que la dimensión “planeación estratégica” obtuvo un resultado de 

55,2%, con un desempeño financiero negativo e inferior al resto de las empresas, siendo 

este grupo el de las empresas menos competentes. 
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• Las medianas empresas exportadoras tienen  graves deficiencias o brechas en las sub áreas 

tales como “proceso de planeación estratégica” , “planificación y proceso de producción”, 

“capacidad de proceso producción”, “mantenimiento preventivo”, “investigación y 

desarrollo”, “ubicación e infraestructura”, “sistemas de calidad”, “política ambiental”, 

“estrategia para proteger el medio ambiente” y “concientización y capacitación al personal 

en temas medioambientales”; obstáculos que afectan la competitividad en el mercado 

internacional. 

• Las empresas medianas no exportadoras tienen un “alto nivel de competitividad”, la 

dimensión “planeación estratégica” con un resultado de 81,3%, con un desempeño 

financiero positivo pero inferior al grupo de empresas pequeñas no exportadoras, este 

grupo de empresas tienes brechas u oportunidades de mejora en las dimensiones 

“aseguramiento de la calidad”, “comercialización”, “contabilidad y finanzas”, “recursos 

humanos”, “gestión ambiental” y “sistemas de información”. 

• En concordancia con lo anterior, se demuestra con los resultados que la competitividad no 

se encuentra relacionada con el tamaño de las empresas; por el contrario, se relaciona con 

el desempeño de la dimensión de la planeación estratégica como vector importante y 

determinante para competir en el mercado internacional, sin considerar el tamaño de las 

organizaciones. 

• Acoplásticos, cámaras de comercio, agremiaciones y/o entidades gubernamentales tienen 

la oportunidad de utilizar esta investigación para desarrollar los planes, los programas y/o 

las estrategias que podrían permitir optimizar las capacidades empresariales de la 

microgestión en las Pymes del sector de plásticos en Sabana Centro (Cundinamarca) y a 

nivel nacional. 
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Recomendaciones 

Tomando en cuenta las conclusiones emitidas a partir de los resultados de esta 

investigación, se recomienda lo siguiente:  

• Se deja planteada la posibilidad de sugerir a las empresas medianas exportadoras 

desarrollar estrategias y/o programas, especialmente en las áreas o dimensiones de 

planificación estratégica, gestión ambiental, producción y operaciones; lo anterior como 

factores estratégicos que afecta la competitividad y el desempeño financiero de estas 

empresas y el desempeño global de la población. 

• Se recomienda desplegar estrategias o planes que fomenten las buenas prácticas para el 

grupo de empresas pequeñas no exportadoras, las cuales han tenido barreras para ingreso 

al mercado internacional, se debería potencializar la subárea “proceso de planificación 

estratégica” y el total de las dimensiones, teniendo en cuenta que ninguna de ellas superó 

el 80% (muy alto nivel). 

• Se sugiere al grupo de empresas medianas no exportadoras implementar estrategias en pro 

de la búsqueda de nuevos mercados; para ello es necesario optimizar las dimensiones 

“aseguramiento de la calidad”, “comercialización”, “contabilidad y finanzas”, “recursos 

humanos”, “sistemas de información”, teniendo en cuenta que ellas no sobrepasaron el 

80% (muy alto nivel). 

• Los resultados de esta investigación permiten generar un conocimiento relativo sobre la 

situación en la competitividad en las Pymes del sector de plásticos en Cundinamarca, sin 

embargo, se recomienda adelantar investigaciones similares a nivel nacional. 

• Se aconseja desarrollar futuras líneas de investigación sobre la relación entre el nivel de 

competitividad y resultados financieros de las empresas pequeñas y medianas 
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exportadoras, y la estrategia de posición competitiva utilizada (líder, retador, seguidor o 

nicho). 

• Se sugiere consolidar futuras líneas de investigación que permitan profundizar las 

relaciones entre las variables estudiadas y complementarias, tales como la estructura 

organizacional, la postura estratégica, el estilo de dirección, la experiencia del directivo, 

entre otros que podrían fortalecer el conocimiento sobre el desempeño de Pymes en el país.  
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Anexos 

 

Anexo A. Instrumento aplicado – mapa de competitividad 

 

 

MAPA  DE  COMPETITIVIDAD

1.     PLANEACIÓN ESTRATEGICA

A.   PROCESO DE PLANEACÓN ESTRATEGICA

1.1 La empresa ha realizado un proceso de planeación estratégica en los últimos dos años.

1.2 La empresa tiene una estrategia básica de negocios escrita y conocida por todos los que deben ejecutarla.

1.3
La empresa tiene como política para la toma de decisiones involucrar a las personas responsables en su ejecución y cumplimiento.

1.4 La planeación estratégica es el resultado de un trabajo en equipo y participan en su elaboración quienes son responsables por su
ejecución y cumplimiento.

1.5 Se definen objetivos específicos, cuantificables y medibles, junto con un plazo de tiempo definido para su ejecución, por parte de las
personas responsables del área o departamento involucrados. 

1.6 Al planear se desarrolla un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para la empresa y el sector donde
ésta opera, con la adecuada participación de las áreas. 

1.7 Se analiza con frecuencia el sector donde opera la empresa considerando entre otros factores: nuevos proveedores, nuevos
clientes, nuevos competidores, nuevos productos competidores, nuevas tecnologías y nuevas regulaciones.

1.8
Al formular las estrategias competitivas, se utiliza la técnica de comparar la empresa con las mejores prácticas ("benchmarking").

TOTAL SUB-AREA

B.   IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA

1.9 El personal está activamente involucrado en el logro de los objetivos de la empresa, así como en los cambios que demanda la
implementación de la estrategia.

1.10 La planeación estratégica da las pautas para la asignación general de recursos en cada área del negocio de la empresa, con un
seguimiento efectivo.

TOTAL SUB-AREA
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2.    PRODUCCION Y OPERACIONES
A.   PLANIFICACION Y PROCESO DE PRODUCCION 

2.1 El proceso de producción de la empresa es adecuado para fabricar productos con calidad y costos competitivos. 

2.2 La empresa tiene un programa escrito y detallado de adquisición de maquinaria y tecnología para ser ejecutado en un plazo 
establecido.

2.3 El proceso de producción es suficientemente flexible para permitir cambios en los productos a ser fabricados, en función de
satisfacer las necesidades de los clientes.

2.4 La planeación de la producción está basada en pronósticos de ventas. 

2.5 Existen medidas de control para el flujo de producción (desde la recepción de los materiales hasta la entrega de los productos 
terminados) para conocer el estado y avance de las órdenes de producción.

2.6 La empresa evalúa con frecuencia la posibilidad de comprar materiales semiprocesados, así como producir aquellos que provienen
de proveedores (integración vertical o subcontratación).

2.7 La maquinaria y la tecnología de la empresa le permiten fabricar productos competitivos, a nivel nacional, en calidad y precio.

TOTAL SUB-AREA

B.   CAPACIDAD DEL PROCESO 

2.8 La empresa conoce la capacidad de producción de su maquinaria y equipo por cada línea de producción y de su recurso humano y
define el rango deseado de su utilización.

2.9 La empresa tiene planes de contingencia para ampliar su capacidad de producción más allá de su potencial actual para responder a
una demanda superior a su capacidad de producción.

TOTAL SUB-AREA

C.    MANTENIMIENTO

2.10 Se realiza un programa de mantenimiento preventivo a todos los equipos y maquinaria y los resultados son debidamente
documentados.

2.11
La empresa mantiene un inventario de partes y repuestos claves para equipos críticos.

2.12
Los operarios de los equipos participan en su mantenimiento.

2.13
La empresa establece como política un programa de mantenimiento predictivo.

2.14
La empresa establece su programa de mantenimiento bajo el concepto del mantenimiento total productivo (MTP).

2.15
La empresa tiene seguro contra incendio y otras calamidades devastadoras, así como de una indemnización adecuada. 

TOTAL SUB-AREA
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D.  INVESTIGACION Y DESARROLLO

2.16
La innovación es incorporada en los diferentes procesos de la empresa y se considera de vital importancia para su supervivencia.

2.17
Existe un proceso formal de  investigación de nuevas materias primas y procesos de producción. 

2.18
La empresa dispone de un programa de investigación y seguimiento a las tecnologías claves para sus diferentes negocios.

2.19 La empresa tiene un programa escrito y detallado de adquisición de equipo, tecnología y modernización de sus procesos de
producción.

TOTAL SUB-AREA

E.    APROVISIONAMIENTO

2.20 Existen criterios formales para la planificación de la compra de materias primas, materiales y repuestos (pronósticos de venta, 
disponibilidad, plazo de entrega, etc.).  

2.21
Existe un sistema de abastecimiento flexible y eficiente que satisfaga las necesidades de la planta.

2.22 La empresa tiene un plan de contingencia para  proveerse de materias primas críticas, tecnologías críticas y personal crítico que 
garanticen el normal cumplimiento de sus compromisos comerciales.

2.23 En general, el criterio usado para seleccionar proveedores de materia prima y materiales es, en el siguiente orden, (1) calidad, (2)
servicio, (3) precio y (4) condiciones de pago.

TOTAL SUB-AREA

F.    MANEJO DE INVENTARIOS

2.24 La empresa tiene como política negociar con los proveedores los plazos de entrega de materias primas para mantener el inventario
en un nivel óptimo.

2.25 Se mantiene un nivel óptimo de inventario de materias primas, trabajo en proceso y producto terminado para reducir las pérdidas 
originadas por el deficiente manejo.

2.26 El sistema de almacenamiento y administración de inventarios (materia prima, suministros y producto terminado) garantiza
adecuados niveles de rotación, uso y control de éstos.

2.27 Con periodicidad programada se compara el inventario físico de materia prima, materiales y producto terminado con el inventario
llevado en el kardex (tarjetas o electrónico).

TOTAL SUB-AREA

G.    UBICACION E INFRAESTRUCTURA

2.28 La ubicación de la planta es ideal para el abastecimiento de materias primas, mano de obra y para la distribución del producto
terminado.

2.29 La infraestructura e instalaciones de la planta son adecuadas para atender sus necesidades actuales y  futuras.

TOTAL SUB-AREA

TOTAL AREA

3.    ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
A.   ASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD

3.1 La Gerencia General tiene como filosofía impulsar programas de calidad en la empresa y para ello capacita adecuadamente a todos
los empleados  en aspectos de calidad y de mejoramiento continuo.

3.2 Las normas de calidad para todos los productos de la empresa están debidamente documentadas y son conocidas y aplicadas por
las personas responsables de su cumplimiento.

TOTAL SUB-AREA

B.    SISTEMA DE CALIDAD

3.3 Los productos de la empresa cumplen con las normas técnicas establecidas para el sector.

3.4 El sistema de calidad identifica las necesidades del cliente y lo compara con el producto o servicio ofrecido por la empresa para
proponer mejoras o rediseños.

3.5 El sistema de calidad involucra los controles necesarios para identificar y medir defectos y sus causas en los procesos de
producción, los retroalimenta para implementar acciones correctivas y les hace seguimiento.

3.6 En el proceso de selección de materias primas existen especificaciones técnicas y se aplican los controles necesarios para verificar
la calidad y retroalimentar el proceso de selección y compra.

3.7 Los resultados de las pruebas e inspecciones son claramente documentados a través del proceso, desde la recepción de la materia
prima hasta que los productos estén listos para su entrega. 

TOTAL SUB-AREA



 

100 
 

 

4.    COMERCIALIZACION
A.   MERCADO NACIONAL:  MERCADEO Y VENTAS

El proceso de planeación genera un plan de mercadeo anual, escrito y detallado, con responsables e índices de gestión claramente
definidos.

La empresa tiene claramente definido su mercado objetivo, sus estrategias de penetración, posicionamiento y comercialización. 

La empresa conoce los segmentos del mercado en que compite, su participación, crecimiento y rentabilidad y desarrolla estrategias
comerciales escritas para cada uno de ellos.

La empresa establece objetivos o cuotas de venta, de recaudo y de consecución de clientes nuevos a cada uno de sus vendedores
y controla su cumplimiento.

La empresa dispone de información de sus competidores (en cuanto a reputación, calidad de sus productos y servicios, fuerza de 
ventas y precios).

Las estrategias, objetivos y precios de la empresa están determinados con base en  sus costos, la oferta, la demanda y la situación 
competitiva.

En los últimos dos años, los productos nuevos (menores de 3 años) han generado un porcentaje importante de las ventas y de las
utilidades totales de la empresa.

Los recursos asignados al  marketing (material publicitario, promociones, etc.) son adecuados  y se usan de manera eficiente.  

La empresa dispone de un sistema de información y análisis que le permite obtener información actualizada sobre sus clientes, sus 
necesidades y los factores que guían sus decisiones de compra.

La empresa evalúa periódicamente sus mecanismos de promoción, sistemas de información de mercados y seguimiento de
tendencias. 

TOTAL SUB-AREA

B.    MERCADO NACIONAL:   SERVICIOS

El personal que tiene contacto con el cliente es consciente de sus responsabilidades y tiene suficiente autonomía para atender
adecuadamente sus necesidades.

La empresa tiene un sistema de investigación que le permita conocer el nivel de satisfacción del cliente, lo documenta y toma
acciones con base en su análisis.

La empresa dispone de catálogos y especificaciones técnicas de sus productos.

TOTAL SUB-AREA

C.    MERCADO NACIONAL:   DISTRIBUCION

La empresa posee una fuerza de ventas capacitada, motivada y competente que apoya el cumplimiento de los objetivos de la
empresa.

La empresa ha desarrollado un sistema eficiente de distribución que permite llevar sus productos a sus clientes cuando y donde 
ellos los necesitan.

La empresa prefiere contratar vendedores con vínculo laboral en lugar de independientes sin vínculo laboral.

TOTAL SUB-AREA
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5.    CONTABILIDAD Y FINANZAS
A.   MONITOREO DE COSTOS Y CONTABILIDAD

5.1 El sistema de contabilidad y costos provee información confiable, suficiente, oportuna y precisa para la toma de decisiones.

5.2 La Gerencia General recibe los informes de resultados contables en los 10 primeros días del mes siguiente. 

5.3 Periódicamente (quincenal o mensualmente) se preparan reportes de cuentas por cobrar, organizados por períodos de antigüedad.

5.4 La empresa tiene un sistema establecido para contabilizar y rotar sus inventarios.

5.5 Existe un sistema claro para definir los costos de la empresa, dependiendo de las características de los productos y de los
procesos.

5.6
El sistema de costos de la compañía puede costear rápidamente pedidos, para el mercado nacional, con base en datos confiables. 

TOTAL SUB-AREA

B.   ADMINISTRACION FINANCIERA

5.7 La empresa tiene una planeación financiera formal  (presupuestos de ingresos y egresos, flujos de caja,  razones financieras, punto 
de equilibrio, etc.).

5.8 La empresa conoce la rentabilidad de cada producto o línea de producto.

5.9 Se comparan mensualmente los resultados financieros con los presupuestos,  se analizan las variaciones y se toman acciones 
correctivas

5.10
La empresa evalúa la utilidad de sus inversiones en equipo, otros activos fijos y en general de sus inversiones.

TOTAL SUB-AREA

C.   NORMAS LEGALES Y TRIBUTARIAS

5.11 Los libros de actas, los registro de socios, las reformas de escrituras, la información para los diferentes organismos se encuentran
al día y están debidamente archivados.

5.12
Se ha evaluado la inscripción de la empresa ante alguna Cámara empresarial.

5.13 Se tiene claramente definido el calendario tributario de la empresa, con fechas definidas de entrega de declaraciones y otros
documentos.

5.14
La empresa aplica los respectivos indicadores a sus declaraciones tributarias y se monitorean sus resultados.

5.15 La empresa tiene una planificación tributaria definida, conoce los montos aproximados por pagar en el período gravable de los
diferentes impuestos, tasas y contribuciones.

TOTAL SUB-AREA
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6.    RECURSOS HUMANOS
A.   ASPECTOS GENERALES

6.1
La empresa tiene un organigrama  escrito e implantado donde las líneas de autoridad y responsabilidad están claramente definidas.

6.2 La empresa tiene un políticas y  manuales de procedimientos escritos, conocidos y acatados por todo el personal. 

6.3 Existe una junta directiva que lidere la empresa.

6.4 La empresa cumple con todos los requisitos legales vigentes. (IMSS, INFONAVIT, ISR, IVA, reglamento de trabajo, reglamento de
seguridad industrial, etc.)

TOTAL SUB-AREA

B.   CAPACITACION Y PROMOCION DEL PERSONAL 

6.5 La empresa tiene un programa definido para la capacitación de todo su personal y al personal nuevo se le da una inducción a la
empresa.

6.6 Las habilidades personales, las calificaciones, el deseo de superación, la creatividad y la productividad son criterios claves para la
remuneración y promoción del personal, así como para la definición de la escala salarial. 

TOTAL SUB-AREA

C.    CULTURA ORGANIZACIONAL

6.7 Existe una buena comunicación oral y escrita a través de los diferentes niveles de la compañía.

6.8 La empresa  logra que el personal desarrolle un sentido de pertenencia. 

6.9 El trabajo en equipo es estimulado a través de todos los niveles de la empresa. 

6.10
La empresa ha establecido programas e incentivos para mejorar el clima laboral.

6.11 La empresa realiza frecuentemente actividades sociales, recreativas y deportivas  y busca vincular a la familia del trabajador en 
estos eventos.

TOTAL SUB-AREA

D.    SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

6.12 La empresa tiene un programa de salud ocupacional implementado (plan de prevención de enfermedades ocupacionales, seguridad
laboral, planes de emergencia, etc.).

6.13 La planta,  los procesos y los equipos están diseñados para procurar un ambiente seguro para el trabajador.

6.14 La empresa tiene un programa de seguridad industrial para prevenir accidentes de trabajo, los documenta cuando ocurren y toma
acciones preventivas y correctivas.

6.15 La empresa lleva un registro de ausentismo ocasionado por enfermedades, accidentes de trabajo y otras causas.

TOTAL SUB-AREA
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7.    GESTION AMBIENTAL
A.   POLITICA AMBIENTAL DE LA EMPRESA

7.1 En el diseño de la planta, la empresa tuvo en cuenta las regulaciones ambientales y el bienestar de sus trabajadores. 

7.2 La empresa conoce las normas ambientales que la controlan  y establece los procedimientos y procesos para cumplirlas. 

7.3 La cultura y la estrategia de la compañía involucra aspectos, impactos y  riesgos ambientales.

7.4 La empresa mide el desempeño ambiental frente a metas y estándares preacordados. 

TOTAL SUB-AREA

B.    ESTRATEGIA PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE

7.5 La empresa considera las regulaciones ambientales cuando desarrolla nuevos productos y servicios, o realiza cambios en su 
infraestructura física. 

7.6 Para la selección, instalación, operación y mantenimiento de los equipos se realizaron consideraciones ambientales, además de los
aspectos técnicos y económicos.

TOTAL SUB-AREA

C.    CONSCIENTIZACIÓN Y CAPACITACION DEL  PERSONAL EN TEMAS  AMBIENTALES

7.7 Se definen y documentan las tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos específicos que aseguren el cumplimiento
de las normas ambientales, tanto internas como externas.

TOTAL SUB-AREA

D.    ADMINISTRACION DEL DESPERDICIO

7.8 La empresa trata de minimizar el consumo de energía, agua y materias primas contaminantes mediante la mejora de sus procesos
productivos, el reciclaje, la sustitución de insumos, el mantenimiento preventivo y el uso de otras tecnologías.

7.9
La empresa ha medido la cuantía del desperdicio, sabe  en qué etapa del proceso es generado y ha formulado planes para reducirlo.

TOTAL SUB-AREA
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Fuente: ALAFEC (2018) 

 

 

 

 

8.    SISTEMAS DE INFORMACION
A.   PLANEACION DEL SISTEMA

8.1 El sistema de información de la empresa está diseñado para satisfacer los requerimientos funcionales de información de la Gerencia

General y de todos los departamentos en forma oportuna y confiable. 

8.2 La empresa está actualizada en materia de nuevos desarrollos en programas y equipos de cómputo  y tiene el personal capacitado 

para manejarlos.

8.3 El diseño técnico y funcional del sistema responde a las necesidades de información de la empresa y es óptimo con relación al

tiempo de proceso y seguridad. 

TOTAL SUB-AREA

B.   ENTRADAS

8.4 Se generan y archivan adecuadamente los documentos de soporte (ordenes de producción, entradas y salidas de almacén,

comprobantes de egreso, recibos de caja, facturas, etc.) en las diferentes áreas de la empresa.

8.5 La captura de información genera operaciones simultáneas en las diferentes áreas de la empresa evitando la doble digitación de las

transacciones en los diferentes sistemas.

TOTAL SUB-AREA

C.   PROCESOS

8.6 Como política, la empresa realiza sistemáticamente copias de respaldo (back-ups) de sus archivos más importantes y los almacena

en sitios seguros.  

8.7 Existen procedimientos de contingencia, manuales o automatizados, en caso de perdidas de fluido eléctrico o fallas en el equipo de 

proceso.

TOTAL SUB-AREA

D.  SALIDAS

8.8 La información generada por el sistema es confiable, oportuna, clara y útil y es usada para la toma de decisiones.

8.9 La Gerencia ha definido reportes que indiquen el tipo de datos requeridos para el proceso de toma de decisiones.

 

TOTAL SUB-AREA


