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Resumen 

El objetivo de este artículo fue analizar la competitividad y creación de valor presentes en la mediana empresa 
de la Ciudad de Cúcuta. La investigación se encuadra en el paradigma empírico-analítico y el enfoque 
cuantitativo. A su vez, la investigación fue no experimental, transaccional, de campo y nivel explicativo. 
La muestra estuvo integrada por 44 profesionales y empresarios de la mediana empresa de la Ciudad de 
Cúcuta y área metropolitana. Se utilizaron como instrumentos de recolección de información la observación 
y el cuestionario tipo Likert con varias alternativas. Los resultados evidencian que cerca de un tercio de 
los participantes (36,37%) desarrolla los postulados de la gerencia basada en el valor y el valor económico 
agregado. Se concluye que es fundamental el desarrollo de estrategias encaminadas al fortalecimiento de las 
capacidades de las medianas empresas de la ciudad en función de crear valor en sus productos y servicios, pues 
estas no le otorgan la importancia suficiente.
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Introducción

En Colombia las empresas están clasificadas 
en grandes, medianas, pequeñas y micro de 
acuerdo con la Ley 905 de 2004. La estructura 
empresarial del Norte Santander y la Ciudad 
de Cúcuta y área metropolitana, para el año 
al año 2011 correspondían a 23.946, de las 
cuales 22.837 son microempresas (95,36%), 
883 son pequeñas empresas (3,68%) y 139 son 
medianas empresas (0,58%). Solo 88 (0,36%) 
corresponden a grandes empresas.[1]. Datos 
de la Cámara de Comercio de Cúcuta para el 
año 2015, indicaban un crecimiento del 1% 
de la mediana empresa y una disminución 
de las grandes empresas al 0,2%, entretanto 
que, la pequeña empresa representaba el 3% 
y la microempresa el 95% [2]. 

Al mismo tiempo, la economía del 
departamento, con múltiples manifestaciones 
de crisis[3], tradicionalmente, ocupa su 
población en el sector comercio, restaurantes 
y hoteles en un 79%, en el sector industrial 
laboran el 15% y un 6% en el sector 
construcción [4]. En este sentido, la mayor 
participación de unidades económicas 
concurre en el municipio de Cúcuta dedicadas 
a la transacción de bienes y servicios. 

Las pequeñas y medianas empresas 
cucuteñas intentan desarrollar actividades 
agregando valor [2] y cuentan con potencial 

para valorizar su trabajo. No obstante, los 
destinos de las empresas geográficamente 
se encuentran ligadas a las condiciones de la 
frontera colombo-venezolana, lo que afecta la 
competitividad de las mismas por la  escasa 
calidad y valor agregado de sus productos y 
la falta de integración con otras empresas o 
industria [5]. 

Por otro lado, el registro de marcas y el 
tejido empresarial están ligados igualmente 
a los índices de competitividad. Siendo 
motores importantes en la región, en la 
cual la estructura del tejido empresarial 
está relacionado con el registro de marcas 
en productos y servicios como estrategia 
de la gestión industrial y comercial del 
empresariado de la región [6]. Aunque, la 
mediana empresa en la región dependerá 
también de factores institucionales a nivel 
de gobierno, de relaciones internacionales y 
convenios bilaterales.

Por otra parte, las investigaciones en cuanto 
a la competitividad y creación de valor en las 
empresas se ha venido orientando a reflexiones 
metodológicas de la competitividad [7], así 
como  a la calidad para la competitividad 
en las micro, pequeñas y medianas 
empresas [8]. También han enfatizado en 
los elementos y retos de la competitividad 
de las Pyme [9] y estrategias de crecimiento 
utilizadas para la competitividad [10] y sus 
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vínculos con el desarrollo de la innovación 
y la competitividad [11]. Por ello, las Pymes 
hacen un diagnóstico  empresarial como 
herramienta de competitividad [12].

Por lo tanto, las empresas, de modo 
indiferente al sector al que pertenezcan, 
y como agentes económicos relevantes, 
requiere un direccionamiento estratégico 
para la creación de valor que se traduce en 
aumento de competitividad [13]. Es decir, 
crean  valor y  ventaja competitiva en la 
red de relaciones de negocios [14] a través 
de la producción de bienes y servicios[8], 
para cubrir el coste de todas las fuentes de 
financiamiento de los recursos invertidos y 
ser rentables para los accionistas con lo cual 
se podría verter beneficios obtenidos hacia 
la sociedad [15]. 

Es una relación de ganar / ganar, en cierto 
modo. Por ello, la generación de valor 
es determinante en el crecimiento de la 
empresa, pues asegura una superioridad 
competitiva real. Por consiguiente, es 
necesario avanzar en la comprensión de 
los elementos que determinan el nuevo 
orden supranacional y trabajar dentro de la 
especificidad de la región de frontera para 
el fortalecimiento de factores determinantes 
de competitividad. De  ahí  que  el  objetivo  
de  esta  investigación  se centrara en el 
análisis de la competitividad y la creación de 
valor presentes en la mediana empresa de la 
Ciudad de Cúcuta.

Marco teórico

Competitividad

El término "competitividad", del vocablo 
latino competere, evoca la idea de “buscar 
juntos", pero también la de "encontrarse 
en el mismo punto". Designa la capacidad 
de afrontar situaciones de competencia 
y competir con otros. El concepto fue 
inicialmente definido a nivel de empresa y 

luego transpuesto al nivel macroeconómico 
para un sector de actividad o país. Sin 
embargo, tal cambio es controvertido porque 
el término competitividad no posee una 
definición específica a falta de un consenso 
por la amplitud y diferentes significados 
[16]. La noción de competitividad también es 
muy utilizada en el ámbito político. 

Aunque, en opinión de Romo y Abdel, el 
concepto de competitividad en los niveles de 
empresa e industria es relativamente claro 
y no es causa de polémica, por lo que la 
discusión se centra en los ámbitos regionales 
y nacionales [17]. Desde el punto de vista de 
una empresa, la competitividad es definida 
por Porter como la capacidad para sostener e 
incrementar la participación en los mercados 
internacionales con una elevación paralela 
del nivel de vida de la población. El único 
camino sólido para lograrlo, se basa en el 
aumento de la productividad [18] a través 
del capital intelectual, ética corporativa 
[19] y las rutinas organizacionales asociada 
a la misma. Ahora bien, la competitividad 
desde la perspectiva sistémica [20] es un 
modelo integral que incorpora factores 
empresariales, económicos, políticos, y 
sociales que en la vida cotidiana afectan el 
desempeño de la empresa [16]. Por otro lado, 
el significado de la competitividad de una 
empresa se deriva de su ventaja competitiva 
en los métodos de producción y organización 
(precio y calidad del producto final) frente a 
sus competidores específicos [17].

Parafraseando a Medeiros, Gonçalves 
y Camargos [21], la competitividad se 
hallaría en la capacidad de adaptación de 
las estrategias de las empresas al definir 
las medidas de eficiencia  relativa a los 
factores determinantes de su competitividad 
en cuanto a su contexto, donde los factores 
empresariales son aquellos relacionados a 
la capacitación, el desempeño, los métodos 
de organización y estrategia, es decir, la 
organización tiene un control sustancial. 
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Entretanto, los factores estructurales, 
se refiere a los que la empresa no tiene 
control como el mercado, configuración 
organizacional, regímenes de incentivo y 
regulación, grado de sofisticación tecnológica 
y acceso a productos internacionales. 
Mientras que los factores sistémicos, dan 
cuenta sobre los cuales el control de la 
empresa es muy escaso o nulo.

De este modo, se observa que los elementos 
esenciales de la competitividad tienen 
relación con la creación de valor a través 
de la eficiencia, eficacia y efectividad para 
lograr la productividad y sustentabilidad, 
indispensable para desarrollar la capacidad 
de innovar. El valor que asume la innovación 
está en el hecho de que es el componente que 
refleja la capacidad de pensar y hacer algo 
diferente de manera oportuna, es decir, que 
tenga sentido comerciable en el mercado 
global; por lo que el emprendimiento, 
entendido como la gestión de oportunidades 
más que de los recursos, es una de las 
condiciones para innovar.

Competitividad e instrumentos de 
medición

Para la medición de la competitividad existen 
varias metodologías, unas fundamentadas a 
nivel macro relacionado al sector, industria 
o país, y otras a nivel micro en las empresas. 
Para las primeras se podría mencionar El IMD 
World Competitiveness Yearbook y el Global 
Competitiveness Report [22], aunque existen 
otros como el Índice de Tipo de Cambio Real 
Efectivo; el Índice WEF [(World Economic 
Forum]) del Global Competitiveness Report 
[4][5] y la metodología CAN (Análisis de 
Competitividad de los países) de la CEPAL 
[20].

En esta dirección, el tipo de cambio real 
efectivo es un indicador que sigue la 
evolución de la competitividad cambiaria 
efectiva. Este define la relación entre los 

índices de los precios al consumo de los 
principales socios comerciales con respecto 
a la economía doméstica. Mientras que el 
Índice de Competitividad Actual -Current 
Competitiveness Index- (productividad), 
identifica los factores sobre los que se basa 
la alta productividad actual y, por lo tanto, el 
desempeño económico actual, medido por el 
nivel del PBI por persona. Además, focaliza 
la sofisticación empresarial y otro subíndice 
que mide la calidad del entorno empresarial. 
Los países que se incluyen en el cálculo son: 
Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, 
España, Italia, Alemania, Reino Unido y 
República Popular China, agrupándolos a 
nivel regional (Argentina y Brasil). De este 
modo, la mediana empresa puede adaptarse 
para medir su competitividad mediante su 
productividad en aspectos cuantitativos. 
De acuerdo a lo anterior, con los diseños 
actuales de los índices no es posible reflejar 
adecuadamente las aptitudes para crecer de 
una mediana empresa ubicada en un país en 
desarrollo y, menos, aproximarse a valorar 
la competitividad de la mediana empresa de 
frontera. 

Entretanto, el Índice WEF -World Economic 
Forum- examina factores de competitividad 
relacionados con la gerencia, infraestructura, 
internacionalización, ciencia y tecnología, 
capital humano y trabajo, y finanzas. 
Esta metodología desarrollada por el Foro 
Económico Mundial (FEM) ha sido muy 
criticada por la generalidad de los factores 
asumidos, ya que no valoran las situaciones 
reales o esfuerzos de las regiones por salir 
adelante. No hay distinción en la medición de 
países industrializados (EE.UU., Canadá, 
Inglaterra, Francia, Inglaterra, España, 
Japón, Singapur, China, entre otros).

Por otro lado, Índice International del 
Institute for Management Development 
[IMD), analiza 59 países a partir de 321 
criterios, agrupados en 4 factores y 52 
instituciones sociales. La CEPAL, destacó 
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como factores: el desempeño económico, 
la eficiencia del gobierno, la eficiencia 
empresarial y la infraestructura [20]. 
En cuanto al índice de competitividad 
de crecimiento,   Growth Competitivess 
Iindex (GCI), analiza el potencial de 
los países para lograr crecer de manera 
sostenible a en el mediano y largo plazos, 
con base a tres ideas centrales o categorías: 
ambiente macroeconómico (macroeconomic 
environment index), calidad de las 
instituciones públicas (public intitutions 
index) y proceso tecnológico (technology 
index). La combinación de los tres índices da 
como resultado el en GCI2. 

Este índice pretende medir los factores que 
contribuyen al futuro crecimiento de una 
economía, medido por la tasa de variación 
del PBI por persona. Está formado por 
tres subíndices: (1) el nivel de tecnología 
en una economía, (2) la calidad de las 
instituciones públicas y (3) las condiciones 
macroeconómicas. Estos factores explican 
por qué la prosperidad de algunos países 
está creciendo más rápidamente que la de 
otros.

Mientras que el indicador desarrollado 
por Porter, The Business Competitiveness 
Index (BCI) llamado antes Current 
Competitiveness Index (CCI), se basa en la 
“Ventaja competitiva nacional” [20], originada 
en el análisis de estrategia corporativa más 
que en el análisis económico. La ventaja 
aumenta desde el nivel de la empresa, 
además de que puede haber innovación 
sin importar la dotación de factores. Los 
elementos que contribuyen al índice son: 
(1) la sofisticación con la que las empresas 
domésticas o las subsidiarias extranjeras 
operan en cada país; y (2) la calidad del 
ambiente de negocios macroeconómico en el 
que las empresas operan. Desde la óptica de 
la CEPAL[20], la competitividad de un país 
es determinada por la productividad de sus 
empresas, de manera tal que para que el 

país sea competitivo, las empresas deben ser 
competitivas.
También existen otros indicadores en la cual 
se relaciona importaciones con exportaciones 
como es el Índice de Ventaja Competitiva 
Comercial de Ten Kate (1996), el cual es 
pertinente su análisis para las relaciones 
comerciales en la frontera colombo-
venezolana, ya que la multiplicación por 
los precios relativos convierte la valuación 
de los flujos de comercio, de precios 
del país de origen a precios del país de 
destino. El índice puede descomponerse 
en dos: uno que cuantifica las diferencias 
absolutas de precios entre los países k y 
n, el cual conforma la denominada o como 
competitividad potencial; el otro cuantifica 
las diferencias en el comercio bilateral de los 
dos países, la que conforma un indicador de 
competitividad revelada. 

Es interesante notar en este indicador que 
la competitividad potencial desaparece 
en ausencia de diferencias de precios 
entre los países que se están comparando, 
mientras que la competitividad revelada 
solo depende de los flujos comerciales entre 
países. Algunos de los factores que pueden 
impedir que la competitividad comercial se 
materialice en competitividad revelada son 
los siguientes: existencia de competencia 
imperfecta, barreras comerciales en países 
importadores- exportadores, y la ausencia 
de canales distribuidores eficientes, entre 
otros.

En la literatura se muestra que el índice 
de competitividad comercial de Ten Kate 
se aplica en tres contextos diferentes: (1) 
mundial; (2) zonas neoeconómicas (como 
la ciudad de frontera ende estudio) y 
países, y (3) ramas manufactureras, zonas 
neoeconómicas y países. 

En un aporte al estudio de la competitividad 
de Porter [18] se muestra que los sectores 
en los que una nación tiene éxito en la 
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competencia internacional, es a través 
de: (1) la participación de exportaciones 
significativas en el mercado mundial; (2) la 
inversión extranjera directa que opera en 
los sectores, y (3) la existencia de avances 
técnicos creados en la nación de origen. En 
la práctica, sin embargo, el criterio principal 
es el de la presencia de exportaciones 
cuantiosas en los mercados mundiales. Los 
índices anotados anteriormente, según los 
estudios de Ten Kate y Porter (2003), pueden 
ajustarse a las relaciones comerciales 
de Colombia y Venezuela; se asimila, en 
forma proporcional a lo aplicado entre las 
relaciones comerciales de Estados Unidos y 
México, tomando como país origen Colombia 
y país destino Venezuela. 

La mediana empresa ubicada en la región 
de frontera colombo-venezolana, tiene 
como   principales clientes a las  empresas 
y/ población del Norte de Santander y 
las venezolanas; existe participación 
significativa en las exportaciones, lo que se 
ha reflejado en la balanza comercial, y existe 
en la actualidad una integración comercial 
no tan sólida y consolidada por las rupturas 
diplomáticas en ambos países.

De igual modo, nos encontramos con los 
indicadores del entorno de mediana empresa 
en los países Fundes, que promueve e 
impulsa el desarrollo competitivo de la 
Pyme en América Latina, con soluciones 
innovadoras y a la medida, tecnología de 
punta, y una red de oficinas y aliados de 
clase mundial. Fundes integran países 
cómo, Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, 
Panamá y Venezuela. El programa busca 
la "mejora de las condiciones del entorno 
empresarial" (programa entorno) e inquiere 
llenar este vacío de información en función 
de la disponibilidad y la calidad de los datos 
estadísticos existentes en los países de la 
red. 

Competitividad y gerencia basada en el 
valor (GBV)

Los gerentes de la mediana empresa para ser 
competitivos, seguidores de las más sanas y 
universales prácticas de gestión, requieren 
de adoptar una perspectiva diferente a la 
asumida por muchos directivos [23]. Estos 
deben ser visionarios en el corto y largo plazo, 
exige que se concentren en los beneficios 
por acción, y precisa una voluntad positiva 
para adoptar un punto de vista orientado al 
valor [24], de las actividades empresariales, 
que perciba los negocios por lo que son: 
inversiones en nueva capacidad productiva 
que pueden alcanzar una rentabilidad 
superior al costo de oportunidad del capital 
o no. 

Dicho de otro modo, los gerentes de la 
mediana empresa, serán capaces de ver sus 
empresas desde fuera. En la misión deben 
desarrollar e institucionalizar una filosofía 
para crear valor al obtener un rendimiento 
superior al costo de oportunidad del 
capital invertido [23]. Además, cuando la 
GBV, se implementa correctamente, trae 
consigo beneficios importantes. Tiene un 
alto impacto, generalmente, reflejado en 
la mejora del desempeño económico para 
alcanzar continuamente el máximo valor 
[25]. 

En ese sentido, la GBV lleva a las empresas 
a un nuevo nivel de competitividad por la 
cultura que desarrolla en torno al monitoreo 
del desempeño, trabajo en equipo y conciencia 
del costo del capital. Dado que el valor 
creado, permite determinar claramente 
qué empresa es la más eficaz, a través de 
actividades o proyectos que generen valor 
real para el accionista, es decir conseguir 
desarrollar actividades donde realmente la 
empresa sea competitiva. Donde la gerencia 
basada en el valor abarca tres elementos 
claves: (1) creación de valor, (2) medición de 
valor, y (3) gestión de valor [26].
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Materiales y métodos

La investigación asumió el paradigma 
empírico-analítico de corriente positivista 
y racionalista, caracterizada por partir 
del presupuesto de que fuera del individuo 
existe una realidad, totalmente acabada y 
objetiva. Significa que ser objetivo implica 
copiar bien la realidad de la competitividad 
y generación de valor en la región fronteriza 
de Cúcuta, sin deformarla, vinculando al 
trabajo fuentes documentales confiables, 
como son las Cámaras de Comercio, la 
información contable de las empresas, 
documentos e informes de trascendencia y 
sumado al equipo profesional de trabajo de 
campo y procesamiento de la información. 
Correspondió a un estudio cuantitativo 
de nivel explicativo, ya que se pretenden 
establecer las causas de los sucesos o 
fenómenos que se estudian [27]. A su vez, 
la investigación estuvo enmarcada bajo el 
diseño no experimental, transeccional y de 
campo.

Las variables estudiadas en el presente 
estudio fueron: la competitividad y generación 
de valor en la mediana empresa. De acuerdo 
al marco referencial de la investigación se 
consideran como variables internas de la 
mediana empresa que afectan directamente 
a la competitividad: (1) el conocimiento, 
(2) el talento humano (perfil y grado de 
compromiso), (3) la tecnología (pensamiento 
y recursos), y (4) la innovación. También 
se consideran las variables externas que 
afectan la competitividad de la mediana 
empresa, las que están por fuera de su 
alcance y pueden corresponder a factores 
como legislación, fiscales, el mercado local 
o mercados internacionales. Estas son: 
competidores, asociatividad, inflación, 
comercio internacional, entre otras. 

Es conveniente en la hipótesis, evaluar 
la influencia de variable independiente 
(causa) en la dependiente (efecto), y la 

influencia conjunta de todas las variables 
independientes en la dependiente o 
dependientes [27]. Por ello, se podría 
desglosar en varias hipótesis:

H1: Las utilidades generadas de la empresa 
se relaciona con la generación de valor en el 
comercio exterior.

H2: Las utilidades generadas de la empresa 
se relaciona con el valor de la certificación 
de calidad.

H3: La obtención de utilidades de la empresa 
determinan el costo de capital.

H4: La obtención de utilidades de la empresa 
es mayor la rentabilidad que su costo de 
capital.

H5: La la gerencia de valor se relaciona con 
obtención de utilidades y rentabilidad.

La población estuvo compuesta por 100 
medianas empresas de la zona de San José 
de Cúcuta y su área metropolitana. Se 
empleó el criterio ‘laboral’ para tipificar la 
organización como mediana empresa, es 
decir, aquellas que tenían contratados entre 
51 a 200 trabajadores, con activos mayores 
de USD 500.000.00 y que estuvieran activas 
al momento de la investigación. Para el 
cálculo de la muestra se consideró una 
probabilidad de ocurrencia del evento de 
0.85 y una probabilidad de no ocurrencia del 
evento de 0.15; el grado de error máximo fue 
de 0.06  (6%) y un nivel de confianza  de 95% 
(1.96 ), dando como resultado una muestra 
de 44 unidades de información. De allí que, 
para la selección de la muestra estratificada 
se utilizó el mecanismo aleatorio, mediante 
la generación de números aleatorios por el 
computador como se logra ver la Tabla I.
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Tabla I. Muestra estratificada de San José de Cúcuta y su área metropolitana.

Por otra parte, con el objeto de explorar y 
determinar las causas en referencia a la 
competitividad y generación de valor de 
la mediana empresa en la región, el autor 
utilizó la observación no estructurada, la 
encuesta y la documental como técnicas 
para obtener la información, en función de 
los objetivos de investigación  siguiendo la 
orientación de Arias [28]. De igual forma y 
en la misma dirección, se diseñó y utilizó 
un cuestionario, el cual estuvo integrado 
por 35 preguntas, con escalas de medición 
dicotómicas, de selección múltiple, y escala 
de likert. Se obtuvo muy alta confiabilidad 
de 0,95 en el cálculo de Alpha de Cronbach. 
Para el análisis de los datos, estos, 
fueron sometidos a diversas operaciones 
como clasificación, registro, tabulación y 
codificación para permitir su procesamiento 
electrónico de datos a través del programa 
Statistical Package for the Social Science 
(SSPS) 

Resultados y discusión

Se recopiló y se presentaron los datos, 
mediante su tratamiento y análisis a la luz 
de la estadística descriptiva e inferencial. 

Al encuentro con la realidad de la 
mediana empresa en San José de 
Cúcuta y área metropolitana

La información acopiada de la realidad de 
la competitividad y generación de valor en 
las empresas, se estudia desde: (1) Prácticas 
gerenciales; (2) Derechos de los accionistas; 
(3) Transparencia, fluidez e   integridad de 
la información; (4) Responsabilidad social 
de la empresa; (5) Misión y aspiraciones; 
(6) Objetivos y metas; (7) Enfoque 
organizacional; (8) Planeación y control 
financiero; (9) Planeación y control operativo; 
(10) Comercio exterior y (11) Finanzas 
corporativas. Los resultados y hallazgos se 
presentan a continuación  en la  Tabla II.
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Tabla II. Hallazgos generales encontrados en la mediana empresa de la Ciudad de Cúcuta y área metropolitana
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Atendiendo a los resultados obtenidos en la tabla 2 (ítems del 1 al 25) se deduce que los 
empresarios y profesionales de la mediana empresa de la Ciudad de Cúcuta y área metropolitana  
tienen claro que la gestión y evaluación del talento humano como elementos importantes 
para el desempeño y la productividad de los trabajadores, y por ende, la competitividad de 
la empresa, como lo plantea el índice WEF [(World Economic Forum])[20]  pues a partir del 
control del talento humano define las medidas de eficiencia  como factor determinante de 
competitividad[21], por tanto los empresarios de la ciudad fronteriza (Cúcuta) valoran estos 
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intangibles como factor de competitividad 
con lo cual se puede crear valor para tener 
una participación en el mercado. 

Por otra parte, se encontró que las empresas 
tengan valores reflejados en estándares 
éticos y financieros que conlleven a la 
comunicación de planes contables de 
auditoría, pues la formalidad de un 
negocio, se traduzcan en la integridad de 
la información financiera. Es decir, una 
ética corporativa[19], que obedece a que en 
una empresa las políticas constituyen una 
de las etapas más importantes del proceso 
de planeación; a través de su definición 
se orienta la toma de decisiones y el plan 
anual de auditoría tiene como objetivo 
fundamental contribuir a la productividad 
de las actividades que se realizan dentro de 
la organización y al fortalecimiento del SIC 
(Sistema de Control Interno). 

Por consiguiente, la comunicación integral 
con los públicos externos e internos, como el 
caso de los socios o accionistas, son factores 
de creación de valor y competitividad dentro 
de una organización. Dependiendo de la 
transparencia, la fluidez de sus estándares 
contables, puesto que  generan confianza, a 
sus accionistas, o socios en las asambleas 
generales en donde la ética orienta la 
praxis gerencial al presentar los resultados 
financieros. 
   
De acuerdo con los resultados, se aplican 
postulados como la calidad total, costos 
ABC y a la vez se desconocen conceptos 
financieros tan importantes como el costo 
de capital, el ROE, ROI, entre otros. Sin 
embargo, las empresas generan utilidades 
pero lo preocupante es que empresas no son 
rentables, pareciera que deben gestionar 
una red de negocios con lo cual crea  valor 
y  ventaja competitiva [14]a través de teorías 
cualitativas más que cuantitativas, prima la 
gerencia antes que las finanzas, de allí que 
se adapte a estrategias para ser competitivo. 

[20].

De igual manera, se constató que la misión y 
las aspiraciones dan claridad a los objetivos 
y metas empresariales, serán sus resultados,  
los planes, siempre son una guía o camino a 
todo equipo gerencial, para llevar el control 
financiero y operativo, así como al logro de los 
éxitos y metas tanto organizacionales como 
personales; de allí, que la competitividad 
evalúa factores empresariales y sociales 
que afectan el desempeño de la empresa.
[16]. Es importante destacar que las metas 
individuales deben encajar con las metas 
macro de la organización.

También sobre la realidad competitiva y 
creación de valor de la mediana empresa de 
Cúcuta y área metropolitana, evidencian 
generación de utilidades, este es un 
indicador preliminar más no contundente 
para valorar una empresa; si está o no 
está generando valor agregado. Aunque 
podría afectar el desconocimiento de los 
procedimientos de exportación y beneficios 
de las Zona de integración fronteriza. Dicho 
de otra manera, las medianas empresas 
constituyen un elemento importante en el 
esquema productivo regional y nacional, 
desempeñando un papel relevante en el 
desarrollo económico[20], aunque requiere 
sofisticación y calidad del ambiente de negocio 
micro y macroeconómico, pues determina la 
productividad y por ende, su competitividad 
en métodos de producción[17], ya que aporte 
al producto interno bruto, a la generación de 
empleos y que por su marcada característica 
la convierten en un factor de valor en la 
estabilidad política y social, 

Relación de variables

La competitividad al ser precisada como la 
capacidad para incrementar la participación 
en los mercados local e internacionales, 
donde la productividad aumenta a través 
de la ética corporativa y capital humano 
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[18] además, la competitividad y su ventaja competitiva en la calidad del producto final. Se 
estableció la relaciones de las variables de la siguiente manera: La   variable  “generación 
de utilidades”, en los últimos 5 años se relaciona con las variables: (1) comercio exterior; 
(2) calidad; (3) costo de capital; (4) rentabilidad mayor que el costo de capital; (5) gerencia 
basada en el valor; con el propósito de indagar los factores presentes en los empresarios 
de dicha región fronteriza en la obtención de utilidades. De este modo, se evidencia que 
la generación de utilidades no es garantía de la creación de valor de una empresa como se 
observa en la Tabla III

Tabla III. Cruce de información y relación entre las variables

Con el propósito de indagar los factores 
presentes en los empresarios y profesionales 
de la mediana empresa cucuteña, se considera 
que la obtención de utilidades no garantiza 
al empresario estar generando valor, ya que 
al hacer el cruce dentro de sus variables,  se 
destaca que aunque hubo utilidades (61,18%) 
solo el 27,27% de las empresas exportan, por 
otra parte, el coeficiente de correlación (r) 
para las variables es de 0,237, lo que muestra 
que hay una correlación estadísticamente 
significativa entre variables estudiadas. 
Estos resultados pudieran dar cuenta que hay 
una correlación débil positiva, que pudieran 
revelar, aunque no está inequívoco, que a 
mayor generación de utilidades se pueden 
obtener mejores resultados en el comercio 
exterior, debido que aumenta el desempeño 
del talento humano y comunicación de 
la información. Aunque, pareciera que 
dichas empresas evitan el riesgo de nuevos 
mercados y de exportar. 

Por otro  lado, hay que tener en cuenta que 
existe un coeficiente de correlación (r=0,017) 

entre generación de utilidades y certificado de 
calidad, lo que indica que no hay correlación 
entre estas variables. Sin embargo, un 
31,82% que poseen los certificados de calidad 
y un grupo importante parece que  no les 
interesa certificarse o iniciar un proceso; con 
lo cual se infiere que existe una práctica en 
la gerencia de dichas empresa basada en el 
valor donde, se manifiesta en la incremento 
del desempeño económico para alcanzar 
continuamente el máximo valor. [23][25].

Los resultados del cruce de información 
dicen que el más del 50% determinan el 
costo de capital pero tienen un coeficiente de 
correlación positivo muy débil (r=0,180) con 
las utilidades obtenidas por la empresa en 
los últimos 5 años. Este punto es importante 
para saber si el gerente es propietario o es 
funcionario contratado por los  dueños del 
negocio; hay gerentes a quienes   no les 
interesa otro análisis sino generar utilidades 
sin valorar su magnitud.

 Además, más de la mitad de las empresas 
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están por debajo de la rentabilidad. Solo en 
el 47,73% de las empresas su margen supera 
a su costo de capital, asimismo tiene un 
coeficiente de correlación positivo muy débil 
(r=0,180) con las utilidades conseguidas 
en los últimos 5 años. Ello, es un estado 
preocupante de la mediana empresa de 
frontera ubicada en Cúcuta, porque se 
dificulta una filosofía para crear valor al 
lograr un beneficios superior al costo de 
oportunidad del capital invertido[23]

No obstante, generar utilidades por 
generar no es la misión de todo gerente y 
empresarios, ya que algunos se orientan  en 
la creación, medición y gestión de Valor[26]. 
En este particular, la relación generación de 
utilidad y gerencia basada en valor, obtuvo 
un coeficiente de  correlación de (r=139) 
positiva débil entre estas variables, lo cual 
indica que la gerencia basada en valor 
involucra resultados positivos en generación 
de utilidades. En otras palabras consiguen 
desarrollar actividades donde realmente la 
empresa sea competitiva, para el desempeño 
y la productividad de los trabajadores, y por 
ende, en la competitividad de la empresa

Conclusiones

La competitividad y el crecimiento de 
las empresas está ligada cada vez más 
a su capacidad de trabajar como un solo 
cuerpo sincronizado, lo cual impacta su 
reacción frente al mercado y le permite 
medir el éxito de sus inversiones de todo 
nivel. La construcción de competitividad y 
productividad necesita un liderazgo decidido 
de los empresarios de frontera para sacar 
adelante sus negocios y por consiguiente, en 
la región.

Las empresas de Cúcuta y área metropolitana 
no avanzan al paso que debería. Las 
exportaciones han sido afectadas por el 
cierre de la frontera con Venezuela y por 
ello, son muy bajas en términos per cápita. 

La mirada a estas compañías según el 
trabajo de campo pone de presente un hecho 
protuberante, el desarrollo de clusters es 
totalmente incipiente. Es uno de los puntos 
más débiles en esta arquitectura de la 
competitividad. 

Se concluye que los indicadores analizados 
tienen relación directa con el bajo nivel 
de competitividad, existen empresas que 
determinan los enfoques organizacionales 
pero pocas explotan todo su potencial 
como herramienta gerencial y fuente de 
valor. Además, la adopción de prácticas 
de responsabilidad social empresarial es 
fundamental para que las empresas tengan 
más fácil acceso al mercado financiero 
o asegurador, mejoren su desempeño 
económico general y se proyecten como 
unidades productivas de valor. 

Por ello, es de suma importancia en la 
creación de la cultura del valor, puesto 
que algunas  empresas estudiadas están 
destruyendo el valor, sus gerentes lo ignoran 
o no lo aceptan. Las utilidades no son el 
indicador recomendable para evaluar o 
valorar una empresa, es solo una cifra 
contable. Debido a que la competitividad y 
generación de valor es un proceso que debe 
iniciarse en la mente de los trabajadores 
colaboradores, directivos y propietarios de 
la empresa; si todos están del mismo lado, 
los resultados llegarán a corto y mediano 
plazos, no importando el tamaño del negocio 
y su mercado potencial. 
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