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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación se basa en la necesidad de identificar los factores 

que afectan la supervivencia empresarial en el sector de prendas de vestir en las 

provincias de Azuay, Tungurahua e Imbabura. Se mencionan varias corrientes teóricas 

que asocian distintos factores socioeconómicos con la supervivencia empresarial, 

incluyendo las características del empresario, la empresa y el entorno. 

El estudio de supervivencia empresarial en las provincias de Azuay, Tungurahua e 

Imbabura proporciona información valiosa sobre los factores que influyen en el éxito 

y permanencia de las empresas en la región. En términos descriptivos, se observa que 

Tungurahua es la provincia con el mayor volumen de ventas en el sector analizado 

(C1410), debido en parte a su ubicación geográfica central. Además, el sector líder en 

ventas en las tres provincias es la "Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas" 

(CIIU C141002), lo que indica una alta competencia y barreras de entrada. 

El enfoque metodológico del estudio se basa en el análisis de Cox, que utiliza datos de 

la Superintendencia de Compañías para calcular variables relacionadas con el tamaño 

de las empresas, su antigüedad, actividad económica, rentabilidad, volumen de ventas, 

ubicación geográfica y cuota de mercado. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: COX, SUPERVIVENCIA, RENTABILIDAD, 

TEXTIL, TAMAÑO. 
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ABSTRACT 

The present research work is based on the need to identify the factors that affect 

business survival in the clothing sector in the provinces of Azuay, Tungurahua, and 

Imbabura. Several theoretical approaches are mentioned, associating different 

socioeconomic factors with business survival, including characteristics of the 

entrepreneur, the company, and the environment. 

The study of business survival in the provinces of Azuay, Tungurahua, and Imbabura 

provides valuable information about the factors that influence the success and 

continuity of companies in the region. In descriptive terms, it is observed that 

Tungurahua is the province with the highest sales volume in the analyzed sector 

(C1410), partly due to its central geographical location. Additionally, the leading 

sector in sales in the three provinces is "Manufacturing of woven fabric apparel" (CIIU 

C141002), indicating high competition and entry barriers. 

The methodological approach of the study is based on Cox analysis, which uses data 

from the Superintendence of Companies to calculate variables related to the size of 

companies, their age, economic activity, profitability, sales volume, geographical 

location, and market share. 

KEYWORDS: COX, SURVIVAL, PROFITABILITY, TEXTILE, SIZE. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema  

En general, las dinámicas de supervivencia observadas en diferentes sectores de la 

economía revelan que, sostener un nuevo emprendimiento en el tiempo parece ser una 

tarea difícil para los empresarios, debido a que cada año un número considerable de 

empresas pierde la batalla por mantenerse en el mercado y no logra materializar sus 

expectativas de crecimiento y consolidación empresarial. De ahí nace un creciente 

interés por entender cuáles son esos factores que explican estos altos índices de fracaso 

o de éxito en la dinámica de supervivencia empresarial y el riesgo de fracaso según  

Arias Valencia (2019). 

Problemas como la deflación o el Covid-19 son determinantes que han causado el 

riesgo de fracaso en demasiadas empresas del Ecuador, por lo que las estrategias y los 

factores que conducen a las empresas para su supervivencia empresarial son claves en 

situaciones de crisis. En los últimos años, tanto por entornos cada vez más dinámicos, 

por la generación de eventos de crisis, las empresas han implementado estrategias de 

Low-Cost para superar la coyuntura; es decir, para mantener su supervivencia 

(Hayakawa et al., 2021) 

Según proyecciones del Banco Central del Ecuador el crecimiento del PIB para el año 

2020 estará entre -7,27 % a -9,59 %, este decrecimiento comienza a ser percibido con 

una tasa de variación de -2,4 % en el primer trimestre en comparación con el mismo 

periodo del año anterior (BCE, 2020). 

1.2 Justificación 

1.2.1 Justificación teórica 

Diversos autores hacen mención sobre la supervivencia empresarial, enfocándose 

principalmente en la edad y tamaño. Evans (1987), Geroski (1995), Hughes (1994) y 

Okwo et al., (2019) analizan estas variables y concuerdan en que estos factores se 
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relacionan directamente con la probabilidad de supervivencia de una empresa. Al 

respecto, Ramos (2015) considera que entre los principales factores que afectan a la 

supervivencia empresarial se encuentran tres grupos: 

1) Los relacionados con las características del empresario (experiencia, 

formación, género y edad). 

2) Los relacionados con la empresa (tamaño, forma jurídica, modo de ingreso al 

mercado y rentabilidad). 

3) Vinculados al entorno de la empresa (complejidad regulatoria, fiscalización del 

país, formalidad, tamaño del mercado, barreras de entrada y costes de cambio, 

etc.). Y, para el caso concreto de América Latina, el éxito de las empresas está 

determinado por las características individuales del empresario, empresa y 

entorno. 

Por otro lado, Confecámaras (2017) y Zhou et al., (2023) explican que existen tres 

factores clave que influyen en la dinámica de supervivencia y riesgo de fracaso de las 

empresas. Estos factores son el tamaño inicial de la empresa, la rentabilidad y la 

facilidad de acceso al crédito. No obstante, es importante tener en cuenta que estos 

elementos pueden variar en importancia y características según el país en el que se 

encuentren las empresas. No obstante, algunos artículos definen la supervivencia 

empresarial basándose en los factores que han determinado la entrada a la actividad 

empresarial en un mercado, otros en el estudio del crecimiento empresarial y, 

finalmente, en la salida de las empresas de un mercado (Castillo et al., 2016). 

La supervivencia empresarial se ha estudiado por académicos y empresarios alrededor 

del mundo por considerarse una inquietud que afectan la economía y productividad de 

los países, por lo que su análisis va desde aspectos estratégicos, contables y financieros 

hasta procesos de emprendimiento (Zuluaga et al., 2016). En consecuencia, han sido 

varias las corrientes teóricas de pensamiento que asocian distintos factores a la 

supervivencia empresarial, cuyos enfoques extrapolan la supervivencia de las especies 

al ámbito de las empresas, y también se encuentran aquellos abordajes teóricos que 

atribuyen la supervivencia a la localización de las organizaciones. Posteriormente, es 

imperativo mencionar la existencia de conceptos referentes al tema que reconocen a la 

supervivencia como un ciclo, lo que contribuye considerablemente al entendimiento 

de la periodicidad en que se crean y fracasan las unidades de producción. 
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Con referencia al abordaje teórico relacionado con la ‘selección natural’ de las 

empresas, destaca la teoría de la selección industrial y la teoría de los recursos y 

capacidades propuestas eventualmente por (Nelson & Winter, 1985) y (J. Barney, 

1991) respectivamente. La selección industrial se basa en la idea de que la 

supervivencia empresarial está influenciada por la selección natural en el mercado. Las 

empresas que son más eficientes y mejor adaptadas a las condiciones del mercado 

tienen más probabilidades de sobrevivir y crecer. Por otro lado, la teoría de los recursos 

y capacidades sostiene que la supervivencia empresarial depende de la capacidad de 

una empresa para explotar y desarrollar sus recursos y capacidades internos. Las 

empresas con recursos valiosos, raros, inimitables y organizados (VRIO) tienen más 

probabilidades de lograr una ventaja competitiva sostenible y, en última instancia, 

sobrevivir en el mercado. 

Igualmente, se carece de un estudio que identifique documentos y autores que inician 

el estudio o seminales, los que dan continuidad y estructura y las tendencias actuales 

del mismo, al igual los vínculos de redes existentes entre el conocimiento y los análisis 

de supervivencia realizados en la literatura publicada (Zuluaga et al., 2016). En 

conformidad a lo anteriormente expuesto y a que las diferentes corrientes de 

pensamiento económico posibilitan el hecho de que la supervivencia empresarial 

depende de varios factores socioeconómicos atribuibles a las empresas, se considera 

la viabilidad teórica y necesidad investigativa de identificar las variables que 

determinan la supervivencia empresarial de las organizaciones del sector de prendas 

de vestir en las provincias Azuay, Tungurahua e Imbabura. 

1.2.2. Justificación metodológica  

Para llevar a cabo el análisis que se presenta en este estudio, se seguro que los datos 

necesarios estén a disposición en la base de datos de la Superintendencia de 

Compañías, lo que asegura que se tienen los recursos necesarios para llevar a cabo los 

procedimientos metodológicos requeridos. Uno de estos métodos es el análisis de Cox, 

cuál se utiliza para calcular diversas variables, como el tamaño de las empresas, su 

antigüedad, la actividad económica a la que pertenecen, la rentabilidad, el volumen de 

ventas, su ubicación geográfica y la cuota del mercado. 
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También se dispone de acceso a una diversidad de bases bibliográficas digitales, 

siendo que la Universidad Técnica de Ambato pone a disposición bibliotecas como: 

Scopus, Springer, Ebsco E - books, etc 

Se cuenta con acceso continuo a las bases o fuentes estadísticas, dado que para la 

medición del análisis de Cox se requiere la depuración de las estadísticas del Ecuador, 

datos que se encuentran publicados por la Superintendencia de Compañías y en el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), por lo que se requiere de información de la fecha 

de creación de las empresas y de su cierre en caso de haber existido la cesación de 

actividades, por lo que se reconoce su disponibilidad. 

Se cuenta también con una población claramente identificable, empresas activas y que 

han cesado de sus actividades registradas en la Superintendencia de Compañías, esto 

ayudará al análisis que se consideran para evaluación de la variable supervivencia 

empresarial.  

1.2.3. Justificación práctica  

En el contexto profesional, la investigación contribuirá con la dotación de 

evidencia estadística que soporte las decisiones implementadas por el sector 

empresarial de cada empresa textil del país en instancias en las que se deba optar 

por el factor más determinante para que la empresa permanezca en el mercado. 

La presente investigación contribuirá con información estadística acerca de la 

supervivencia que disponen las empresas en sus actividades operacionales, para 

que se adopten estrategias oportunas y pertinentes para brindar solución a los 

problemas relacionados a la supervivencia de las compañías del sector textil para 

poder incentivar a los factores determinantes de la industria. 

La presente investigación contribuirá con información estadística acerca de la 

supervivencia que disponen las empresas en sus actividades operacionales, para 

que se adopten estrategias oportunas y pertinentes para brindar solución a los 

problemas relacionados con la supervivencia de las compañías del sector textil 

para poder incentivar a los factores determinantes de la industria. 
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Por lo tanto, contribuirá al conocimiento teórico como empírico que explique la 

problemática de la capacidad que tiene una empresa de permanecer en el mercado 

debido a que ese es el incentivo de cualquier empresario, de manera que la 

investigación contribuirá a que los empresarios puedan tomar decisiones 

basándose en los factores determinantes de la supervivencia empresarial. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cuáles son los factores determinantes para el fracaso de las empresas del sector de 

prendas de vestir de las provincias de Azuay, Tungurahua e Imbabura?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la probabilidad de fracaso de las empresas del sector de confección de 

prendas de vestir aplicando análisis de Cox. 

1.3.2 Objetivos específicos 

1. Establecer el ranking sectorial del sector de prendas de vestir en el Ecuador en 

función del volumen de ventas. 

2. Determinar los niveles de rentabilidad de sector de confección de prendas de 

vestir del periodo 2006-2022. 

3. Establecer el tamaño, la edad, la cuota de mercado y la ubicación geográfica 

de las empresas del sector de confección de prendas de vestir del periodo 2006-

2022. 

4. Identificar la probabilidad de supervivencia de las sociedades del sector de 

confección de prendas de vestir y relacionarla con los factores determinantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

En este apartado se determinará el fenómeno de la supervivencia empresarial 

indagando en la literatura económica, en el cual se encuentra demasiada literatura 

acerca de los factores determinares de la supervivencia, pero es importante iniciar esta 

investigación haciendo énfasis en el deseo personal de emprender debido a que es el 

primer paso de la voluntad y la motivación emprendedora, debido a esto Management 

et al., (2022) explican que el espíritu empresarial es fundamental para el progreso 

económico. Pero emprender no es sencillo, tiene varios impedimentos y riesgos, como 

la falta de capital, la carencia de apoyo, la competencia, etc. Por este motivo, es 

necesario contar con el respaldo de las personas más cercanas que proporcionen 

asistencia a los estudiantes para que estos problemas se puedan resolver y contar con 

habilidades e inteligencia intelectual de los estudiantes es también necesario en este 

caso. Manolova et al., (2019) concuerdan con Management et al., (2022) y mencionan 

que los entornos como el respaldo familiar pueden influenciar a los estudiantes para 

que sean más óptimos a la hora de dirigir una empresa. Esto indica que el vínculo de 

apoyo familiar es un factor que puede influenciar a los estudiantes para que se 

transformen en empresarios. 

Según Manjón-Antolín & Arauco-Carod (2020) recomiendan distribuir las variables 

de supervivencia empresarial en dos apartados el cual son los factores internos, que se 

refiere son a los factores propios de la empresa y el segundo apartado son los factores 

externos en otras palabras son factores vinculados al entorno económico de la empresa, 

además que deben superar el desafío del tiempo. 

En cuanto a las variables que inciden en el fracaso empresarial, la literatura existente 

sobre el tema sugiere que estos factores están agrupados en dos categorías: Factores 

internos o propios de la empresa, en este apartado incluyen el tamaño de la empresa, 

la fecha de inicio de sus actividades, la rentabilidad, la productividad, el 
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endeudamiento, el capital humano, la publicidad, la inversión en investigación y 

desarrollo, etc. Factores externos o asociados a su entorno, en esta variable se incluyen 

el crecimiento del sector, el crecimiento de la economía, el tamaño de la industria o la 

ubicación geográfica de la empresa, entre otros (Haleem et al., 2023). 

Según Farías et al., (2021) mencionan que la supervivencia está directamente 

relacionada con el tamaño y la antigüedad del negocio, por lo que también hace 

mención a que invertir en el patrimonio y realizar un endeudamiento según el nivel de 

activos sin caer en un déficit incrementa la esperanza de vida de las empresas. 

Seguidamente Puebla et al., (2016) justifican mediante el Boletín publicado en 

Ecuador en Cifras que una empresa de la región Sierra mantiene mayor porcentaje de 

supervivencia desde sus inicios. De igual manera indagan en la vigente literatura en 

donde evidencia que factores como: tamaño, antigüedad, ingreso del sector 

económico, ubicación geográfica y otras variables de los estados financieros son 

determinantes para que una empresa llegue al fracaso o más conocido como fracaso 

empresarial. 

Luque -Vílchez et al., (2019) enfatizan que se halla diversa información en la literatura 

acerca de los factores significativos en la supervivencia empresarial ya que existe un 

incremento en la tasa de fracaso de las empresas. Expresan que los estudios vigentes 

se orientan en explicar la posibilidad de supervivencia a lo largo del tiempo en dos 

clases de variables: factores internos que hace referencia a la esencia de la empresa y 

los factores externos son los que indican en el entorno que la empresa se desenvuelve. 

(Gieure & Buendía-Martínez, 2019) 

Según Garavito Hernández et al., (2020) explora una serie de estrategias que las 

empresas pueden utilizar para garantizar su supervivencia en situaciones de 

incertidumbre económica, por ende, destaca la importancia de la adaptabilidad y la 

flexibilidad para las empresas que buscan sobrevivir en períodos de incertidumbre. 

Además, el autor señala que las empresas que invierten en innovación y tecnología 

tienen más probabilidades de superar las crisis económicas y prosperar, pero también 

señala la importancia de la planificación estratégica y el liderazgo eficaz en la 

supervivencia empresarial, por lo que se refiere a que las empresas que tienen líderes 
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fuertes y visionarios, y que toman decisiones informadas con anticipación, están mejor 

preparadas para enfrentar los desafíos inesperados (Garavito Hernández et al., 2020). 

Mark et al., (2022) mencionan que la importancia de la supervivencia empresarial y el 

tamaño de una empresa puede influir en ella, por lo tanto, señala que las empresas más 

grandes tienden a ser más estables y tienen más recursos a su disposición, lo que les 

permite resistir mejor los desafíos empresariales. Sin embargo, las empresas más 

pequeñas pueden ser más ágiles y flexibles, lo que les permite adaptarse rápidamente 

y navegar por entornos empresariales cambiantes. Además, menciona que la clave para 

la supervivencia empresarial, independientemente del tamaño de la empresa, es 

mantenerse enfocado en el valor que se proporciona al cliente y en las necesidades del 

mercado. Por lo tanto, señala algo significativo las empresas pueden lograr esto a 

través de una variedad de estrategias, como la innovación, la colaboración con otras 

empresas y formas de financiamiento creativas.(Mark et al., 2022) 

De acuerdo con Enrique et al., (2015) la supervivencia empresarial es un tema clave 

para cualquier tipo de organización, ya sea grande o pequeña. Sin embargo, existe una 

creciente preocupación sobre cómo se relaciona el tamaño de la empresa con su 

capacidad de supervivencia. Según Jones, Smith y García, existe una asociación 

significativa entre el tamaño de la empresa y su tasa de mortalidad. A su estudio, los 

autores analizaron datos significativos de varios sectores y tamaños, durante un 

período de cinco años, manifiestan que las empresas más grandes tienden a tener una 

mayor tasa de supervivencia en comparación con las empresas más pequeñas. Sin 

embargo, también encontraron que esta tendencia varía dependiendo del sector en el 

que se encuentre la empresa. Por lo tanto, los autores concluyen que el tamaño de la 

empresa es un factor importante para determinar su capacidad de supervivencia, pero 

no lo es todo. Otros factores, como la gestión, el acceso a los recursos y el entorno 

económico, son igualmente importantes. Por lo tanto, las pequeñas empresas pueden 

aumentar sus posibilidades de supervivencia al centrarse en la mejora de estos aspectos 

(Enrique et al., 2015). 

De acuerdo con Hayakawa et al., (2021) existen otros factores influyentes en la 

supervivencia empresarial dado que se enfoca en las características del emprendedor 

más conocido como capital humano, las más significativas en el capital humano son 
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la experiencia, carrera profesional, educación y particularidad personales. De igual 

forma Unger et al., (2016) se apega a su teoría respaldando que el incremento del 

conocimiento y las capacidades empresariales son factores significantes para que una 

empresa opere de manera constante. La educación, habilidades y experiencias son los 

tres tipos de capital humano que considera relevante. De igual modo Okwo et al., 

(2019) se enfoca en el capital humano como es la experiencia de la administración y 

empresarial lo que hace que mejore la empresa debido a los conocimientos impartidos 

por la persona a cargo. En esta investigación no se podrá comprobar esta teoría debido 

a que no existen datos acerca del capital humano sin embargo se considera información 

significativa.  

El problema es que la creación y supervivencia de empresas se tratan como dos cosas 

diferentes, cuando en realidad es importante entender no solo lo que hace a un 

emprendedor, sino también lo que lo hace funcionar en el mercado durante un largo 

tiempo. Hay un interés social y económico en los emprendimientos sostenibles, que 

contribuyen a la generación de empleo, la acumulación de riqueza y el desarrollo social 

según Mackiewicz & Kurczewska, (2020). 

Según Strotmann, (2007) menciona que las pequeñas empresas tienen desventajas en 

la competencia por trabajadores altamente capacitados y la falta de mercados laborales 

internos debido a que el mayor riesgo de fracaso de las pequeñas empresas se debe a 

que, en promedio, la dirección de estas empresas tiene menos talento que la de las 

grandes empresas.  Por otro lado, Agarwal & Gort (2021) mencionan que al 

descomponer las fuerzas que afectan la supervivencia en factores industriales y 

empresariales. El ciclo de vida de la industria afecta principalmente las características 

de la demanda, el ritmo, la forma del cambio técnico, mientras que las variaciones 

entre empresas surgen del aprendizaje práctico, la supervivencia del más apto y la 

obsolescencia de las dotaciones iniciales. Estas variables están vinculadas al ciclo de 

vida de la empresa y definen las pautas de supervivencia. Aunque la literatura sobre la 

supervivencia de empresas ha investigado ampliamente los efectos de los ciclos de 

vida de la empresa y de la industria, a menudo se hace sin tener en cuenta el efecto de 

uno sobre el otro, lo que puede resultar en conclusiones erróneas sobre la relación entre 

la supervivencia y las variables de la empresa y del sector. Woywode (2020) distingue 

entre cierres de empresas por insolvencia y cierres voluntarios. Encuentra evidencia 
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empírica de que la tesis de la viabilidad de las pequeñas empresas es válida para los 

cierres voluntarios, mientras que para las insolvencias hay una relación no lineal entre 

el tamaño de la empresa y el riesgo de fracaso. Agarwal y otros autores destacan que 

la relación positiva entre el tamaño y la probabilidad de supervivencia se mantiene 

especialmente en los sectores en sus primeras etapas de desarrollo. Mata et al. (1995) 

sugieren que, además del tamaño inicial, el tamaño actual de una empresa debería ser 

considerado para analizar las desventajas de tamaño en los años posteriores a su 

fundación. 

La edad de una empresa también es un factor importante para determinar su capacidad 

de supervivencia. De acuerdo con Latifi et al., (2021) la edad de la empresa se 

relaciona directamente con la tasa de mortalidad, su trabajo fue examinar datos de 

empresas de diferentes tamaños y sectores, en general, las empresas más antiguas 

tenían una mayor tasa de supervivencia que las empresas más nuevas. Sin embargo, 

esta tendencia no se mantuvo constante en todos los sectores, ya que algunos sectores 

mostraron lo contrario. Concluyeron que la edad de la empresa es un factor importante, 

pero no el único, que influye en la supervivencia empresarial. Otros factores, como la 

cuota de mercado, la adaptabilidad y la calidad de la gestión, son igualmente 

importantes. Por lo tanto, las empresas más nuevas pueden mejorar sus posibilidades 

de supervivencia al centrarse en estos aspectos (Latifi et al., 2021). 

De acuerdo con Liu et al., (2021) la supervivencia empresarial es una cuestión crítica 

para las empresas independientemente de su tamaño. Sin embargo, la relación entre el 

tamaño de la empresa y su supervivencia sigue siendo objeto de debate. Por ende, los 

investigadores examinan el impacto del tamaño de la empresa en la supervivencia 

empresarial en el contexto de las empresas manufactureras chinas, con los datos 

investigados refutaron que el tamaño de la empresa tiene un impacto significativo en 

la supervivencia empresarial, siendo menos probable que las empresas más grandes 

abandonen el mercado que las más pequeñas. El estudio también reveló que el efecto 

protector del tamaño de la empresa es mayor para las empresas que operan en 

industrias con altos niveles de competencia y en épocas de recesión económica. 

Finalmente argumentan que las empresas más grandes pueden beneficiarse de las 

economías de escala y resistir mejor los retos de un mercado competitivo. Además, las 

empresas más grandes suelen estar más diversificadas y tener una gama más amplia 
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de productos, lo que puede ayudarles a mantener sus operaciones comerciales durante 

las recesiones económicas. Sin embargo, es importante señalar, que estas ventajas 

pueden tener un coste más elevado, ya que las empresas más grandes suelen afrontar 

mayores gastos administrativos y de gestión. 

Liu et al., (2021)recalcan que es sumamente importante el tamaño de la empresa para 

la supervivencia empresarial, especialmente en sectores altamente competitivos y 

durante las recesiones económicas. Por ende, los resultados sugieren que las empresas 

más pequeñas pueden necesitar adoptar estrategias que les permitan competir 

eficazmente a pesar de su desventaja de tamaño. Además, los responsables políticos y 

empresariales deberían reconocer el papel fundamental que desempeña el tamaño de 

las empresas en la salud y la sostenibilidad de la economía en general. 

La literatura empresarial ha examinado numerosos factores que pueden influir en su 

capacidad para sobrevivir. La edad de la empresa es uno de los factores que puede ser 

relevante en la supervivencia empresarial. Según García-Madurga et al., (2021) 

argumentan que la edad de la empresa es un factor que influye significativamente en 

la supervivencia empresarial. Descubrieron que las empresas más jóvenes tienen una 

tasa de mortalidad más alta que las empresas más antiguas. Además, sugieren que las 

empresas más antiguas tienden a tener una mayor capacidad para enfrentar los desafíos 

del mercado, debido a su experiencia y conocimiento acumulado, lo que les da una 

ventaja competitiva.  

De acuerdo con Adam & Alarifi, (2021) destacan la relevancia de la edad empresarial 

en su capacidad para sobrevivir en un mercado competitivo. Si bien la edad no es el 

único factor determinante del éxito empresarial, mediante los hallazgos que 

encontraron los investigadores sugieren que las empresas pueden mejorar su 

supervivencia en el largo plazo si cuentan con una amplia experiencia y acumulación 

de conocimientos. 

La edad ha sido por años un factor determinante en la supervivencia empresarial, 

debido a esto ha sido objeto a debate entre investigadores. En un estudio publicado en 

el año 2021 en el Journal of Small Business Management, examinan la relación entre 

la edad de la empresa y la supervivencia empresarial en el contexto de la industria 
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manufacturera española. Según Terán B et al., (2020)encuentran relevante que la edad 

de la empresa tiene un impacto significativo en la supervivencia empresarial, siendo 

menos probable que las empresas más antiguas abandonen el mercado que las más 

jóvenes. Las empresas con más de 20 años de antigüedad tienen muchas menos 

probabilidades de cerrar que las que tienen menos de cinco años, además argumentan 

que la relación entre la edad de la empresa y la supervivencia empresarial está influida 

por factores como la competencia en el mercado, el tamaño de la empresa y los 

recursos financieros. Posteriormente Terán B et al., (2020) argumentan que las 

empresas más antiguas han tenido más tiempo para establecerse en el mercado y crear 

una base de clientes leales. También es posible que tengan más experiencia en la 

gestión de diversos aspectos de su negocio y conozcan mejor la dinámica del mercado. 

Además, las empresas más antiguas pueden ser más resistentes a los cambios en el 

entorno empresarial porque han acumulado una gran cantidad de conocimientos y 

experiencia a lo largo del tiempo. 

En un mundo empresarial en constante evolución, la supervivencia empresarial es 

esencial para cualquier organización. En un artículo, Barouki et al., (2021) destacan la 

importancia de la supervivencia empresarial y cómo el tamaño de una empresa puede 

influir en ella, señala que las empresas más grandes tienden a ser más estables y tienen 

más recursos a su disposición, lo que les permite resistir mejor los desafíos 

empresariales. Sin embargo, las empresas más pequeñas pueden adaptarse 

rápidamente y navegar por entornos empresariales cambiantes, además Latifi et al., 

(2021) argumentan que la clave para la supervivencia empresarial es mantenerse 

enfocado en el valor que se proporciona al cliente y en las necesidades del mercado. 

Las empresas pueden lograr esto a través de una variedad de estrategias, como la 

innovación, la colaboración con otras empresas y formas de financiamiento creativas. 

Por ultimo y no menos importante destaca que es importante la necesidad de una 

gestión eficaz y una planificación estratégica sólida. Las empresas deben tener un 

enfoque claro y meditado hacia el crecimiento y la expansión para evitar problemas 

financieros y otros desafíos empresariales. 

En el artículo “Un Análisis Empírico en Empresas Españolas" dirigido por Cobham, 

(2020) examina la relación entre la supervivencia empresarial y la edad de la empresa. 

Los autores utilizan datos actualizados de las empresas españolas y encuentran que la 
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edad de la empresa afecta significativamente a la probabilidad de supervivencia 

empresarial. Además, argumenta que las empresas más jóvenes, especialmente 

aquellas con menos de tres años de antigüedad, tienen una probabilidad mucho mayor 

de fracasar en comparación con las empresas más establecidas, con base a la misma 

forma encontraron que la tasa de crecimiento de las ventas de una empresa disminuye 

a medida que envejece, ahora bien, la edad de la empresa es un factor crítico a 

considerar para la supervivencia empresarial a largo plazo. 

Grazzi et al., (2020) ha demostrado consistentemente una fuerte correlación entre la 

edad de una empresa y su tasa de supervivencia. Numerosos estudios, como el 

realizado por Corvello et al., (2022), indican que las empresas más jóvenes tienden a 

tener tasas de fracaso más altas en comparación con sus contrapartes más antiguas. Las 

nuevas empresas y las empresas jóvenes a menudo enfrentan mayores riesgos debido 

a la experiencia, los recursos financieros y el conocimiento del mercado limitados Ge 

et al., (2020) dan una posible explicación de que las empresas más antiguas han tenido 

más tiempo para establecerse en el mercado y crear una base de clientes leales, también 

argumentan que es posible que tengan más experiencia en la gestión de diversos 

aspectos de su negocio y conozcan mejor la dinámica del mercado.  

Mantegazzi et al., (2020) manifiesta que la edad juega un papel crucial en la capacidad 

de una empresa para acceder a los recursos y construir redes sólidas. Las empresas 

más antiguas generalmente han establecido relaciones con proveedores, clientes y 

otras partes interesadas, lo que facilita operaciones más fluidas y reduce 

potencialmente los costos según Piacentino et al., (2021). Por el contrario, las empresas 

más jóvenes a menudo luchan por asegurar recursos y asociaciones esenciales, lo que 

hace que su supervivencia sea más precaria. 

Además, las empresas más antiguas pueden ser más resistentes a los cambios en el 

entorno empresarial porque han acumulado una gran cantidad de conocimientos y 

experiencia a lo largo del tiempo. A su vez  sugieren que las empresas más pequeñas 

merecen recibir ayuda sobre una base de equidad (motivación de equidad) o porque 

prestarles ayuda tiene externalidades positivas para el empleo nacional, mayor 

productividad o el crecimiento de la producción (motivación de eficiencia), por ende 

las empresas más pequeñas contratan más mano de obra por unidad de inversión, lo 
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que se considera más eficiente porque los países con ingresos bajos tienden a ser 

relativamente ricos en mano de obra y escasos en capital, a su vez Farrukh Iqbal & 

Aadil Nakhoda, (2020) concuerdan con Ge et al., (2020) debido a que establecen que 

una empresa crece rápidamente cuando es joven, gracias al esfuerzo, las inversiones y 

la capacidad de asumir riesgos que caracterizan a los propietarios y directivos jóvenes, 

además mencionan que la edad de la empresa es un factor importante a tener en cuenta 

a la hora de predecir la supervivencia de una empresa. Los responsables políticos y 

empresariales deberían reconocer los beneficios de apoyar el desarrollo de las 

empresas jóvenes y animarlas a acceder a recursos que puedan contribuir a mejorar 

sus posibilidades de supervivencia a largo plazo. 

A pesar de que hay estudios que se enfocan específicamente en la supervivencia de 

empresas "incumbentes" existentes Van Leuven et al., (2022) explica que la mayoría 

de los estudios sobre supervivencia empresarial se centran en nuevos establecimientos, 

debido a la clara conexión con la iniciativa empresarial y la capacidad de hacer un 

seguimiento de todo el ciclo de vida de un nuevo establecimiento. Sin embargo, los 

establecimientos ya existentes pueden contener un potencial error de medición debido 

a la censura izquierda (truncamiento) de su año de nacimiento. Por otra parte, Goschin, 

(2019) concuerda con Van Leuven y manifiesta que la dinámica de entrada y salida de 

empresas ha sido objeto de amplia investigación por parte de economistas, analistas 

políticos y científicos regionales, debido a esto recalcan que para el desarrollo 

económico de una comunidad son fundamentales, debido que la comprensión de las 

vulnerabilidades y las tasas de supervivencia de las empresas existentes puede servir 

como un "barómetro más amplio" a nivel empresarial general de una comunidad y de 

la salud de los principales empleadores en las comunidades rurales. Por último Van 

Leuven et al., (2022) recalca que muchos se han centrado en los factores de entrada en 

el contexto de la selección del emplazamiento, mientras que otros han examinado la 

proximidad de un establecimiento a aglomeraciones de mano de obra cualificada o las 

relaciones espaciales en la jerarquía urbana, en otras palabras, se refiere a que si es 

urbano, suburbano o rural. Finalmente Stitzel & Rogers, (2019) expresan que la 

supervivencia de los negocios que están en zonas rurales con poca frecuencia. Además, 

hay pocos o ningún estudio empírico que aborden la ubicación espacial de un 
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establecimiento dentro de una ciudad. En lugar de esto, la literatura se enfoca en la 

localización dentro de geografías más amplias, como áreas metropolitanas. 

Ebert et al., (2019) sostienen que la tasa de fracaso entre las empresas jóvenes es muy 

alta: alrededor del 50% de todas las nuevas plantas de fabricación cierran en los 

primeros 5 años, y sólo el 20% sobrevive más de 10 años. Por lo tanto, argumenta que 

el fracaso o el éxito de las nuevas empresas es más esencial para una economía regional 

que la mera presencia de un gran número de nuevas empresas. Además, enfatizan las 

causas que determinan las perspectivas de supervivencia de las empresas de reciente 

creación y concluyen que existe dos diversos enfoques en los cuales se dividen en 

externalidades regionales debido a que no afectan a todas las nuevas empresas de la 

misma manera, el impacto de las externalidades está moderado por ciertas 

características de la empresa, por lo tanto Growiec et al., (2020) apoya lo comentado 

anteriormente debido a que analiza hasta qué punto el comportamiento innovador de 

las nuevas empresas modera la medida en que pueden beneficiarse de las 

externalidades de localización regional y de la diversidad económica, adicionalmente 

Audretsch, (1995) y Sevil et al., (2022) demuestran que las nuevas empresas que son 

capaces de adaptarse y ofrecen un producto sostenible, parecen experimentar índices 

de crecimiento más elevados y una mayor posibilidad de supervivencia. Pero, en 

términos generales, los nuevos competidores y, desde luego, las nuevas empresas que 

no son capaces de adaptarse y ofrecer un producto viable se enfrentan a una menor 

probabilidad de supervivencia en un entorno económico diversificado y altamente 

innovador. Sin embargo, en el caso de innovaciones progresivas, el rendimiento de la 

empresa es inversamente proporcional a su tamaño, puesto que las empresas más 

pequeñas tienen una mayor capacidad estratégica y pueden adoptar innovaciones más 

rápidamente. 

Artz et al., (2020) consideran que el proceso por el que las empresas menos productivas 

abandonan el mercado y son sustituidas por otras más productivas, y por el que se 

relacionan empresa-trabajador menos exitosas son sustituidas por otras más 

productivas, se ha relacionado con el aumento de la productividad de la economía en 

su conjunto, además adjunta una característica notable de la rotación es que hay 

muchas más separaciones y adhesiones de las necesarias para cubrir el crecimiento de 

las vacantes de empleo. Esta rotación se concentra en las empresas más jóvenes, 
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responsables de una parte desproporcionada tanto de la creación como de la 

destrucción de empleo. 

Como sostienen Flikkema et al., 2019 la rotación parece ser una característica 

fundamental del buen funcionamiento de la economía, adicionalmente muestran que 

las mayores tasas de natalidad de empresas acompañadas de mayores tasas de 

mortalidad de empresas aumentarán el crecimiento del empleo, asimismo mostraron 

que la disminución de la entrada y salida de empresas y el consiguiente envejecimiento 

de las mismas ha supuesto un inconveniente para el crecimiento de la productividad.  

Saboe & Condliffe, (2020) identifican diferencias en la toma de decisiones 

empresariales entre mercados rurales y mercados urbanos, por consiguiente, se centra 

en las ventas al por menor debido al bajo coste de entrada y salida del sector y a su 

presencia universal en todos los mercados, sin embargo, los mismos factores que 

aumentan las ventas minoristas también incrementan la entrada de nuevas empresas 

minoristas. Estos mismos factores también aumentan o no afectan a la tasa de salidas 

de empresas, por ende, la tasa de entrada y salida de empresas es mayor en los 

mercados metropolitanos que en los rurales. Por otra parte, Goschin, (2019) apoya que 

los mercados con fuertes atributos productivos que atraen la entrada de más empresas 

también tendrán una tasa de llegada más rápida de empresarios dominantes que 

desplazarían a las empresas originales, por lo que los mismos factores que atraen la 

entrada también conducirán a una mayor rotación de empresas, por ultimo y no menos 

importante las empresas rurales viven más que las urbanas, pero eso no es 

necesariamente un signo de una economía fuerte porque los mercados poco 

desarrollados debido a que tendrán tasas de salida más bajas porque carecen de un 

grupo de sucesores potenciales. (Tsvetkova et al., 2020). 

Continuando con la literatura relevante, Saboe & Condliffe, (2020) explican que existe 

una gran cantidad de estudios que analizan cómo las características, habilidades y 

motivaciones de los fundadores afectan al rendimiento empresarial. Del mismo modo, 

argumenta que los economistas urbanos han estudiado intensamente el origen y los 

beneficios de las economías de aglomeración. Dado que los emprendedores no crean 

sus nuevas empresas en el vacío, por lo tanto, examina el papel de los entornos 

heterogéneos en el éxito empresarial. Mediante una revisión en la literatura Crass et 
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al., (2019) sugieren que el valor de mercado influye en la relación entre las acciones 

de marketing de una empresa y sus resultados financieros posteriores, por lo tanto, los 

factores externos como la difusión de conocimientos, la mano de obra, los proveedores 

y la cultura empresarial podrían desempeñar un papel importante a la hora de 

determinar las posibilidades de supervivencia de una nueva empresa.  

Mediante el aumento de la competencia y la presión de la innovación, las nuevas 

empresas supervivientes fomentan las mejoras de las empresas existentes y el futuro 

crecimiento empresarial. De esta forma muy pocos estudios como Backman & 

Kohlhase, (2020) explica la importancia de la diversidad de las personas, tanto dentro 

de la empresa como en la localidad de origen, para la supervivencia de las empresas, 

por lo tanto demuestran que la diversidad específica de la empresa en cuanto a 

educación, edad y género está positivamente asociada con la supervivencia de la 

empresa, pero la diversidad específica de la empresa en cuanto a lugar de origen está 

negativamente asociada con la supervivencia de la empresa. Sin embargo, la variedad 

cultural de los ciudadanos de la región en la que está ubicada la empresa incrementa 

su supervivencia, además explican que existen varias fuentes de aglomeración que 

impulsan la competitividad regional. Debido a que consideran el papel de las 

externalidades  Jacobs, (1969) y  Marshall A, (1920) no tienen en cuenta las 

aglomeraciones pequeñas independientes o las aglomeraciones de emprendedores.  

Adicionalmente Mantegazzi et al., (2020) difiera debido a que menciona en su artículo 

que la literatura actual sobre los efectos indirectos de aglomeración se ha caracterizado 

por un debate en gran medida no concluido sobre sus repercusiones en la 

determinación de la geografía económica, sin embargo respalda que las 

aglomeraciones estiman empíricamente el efecto de varias fuentes, en vista de que 

pueden ser más importantes para los empresarios, se debe estimar empíricamente el 

efecto de varias fuentes de aglomeración en la supervivencia de las nuevas empresas, 

controlando al mismo tiempo las variables de la empresa, el empresario y la región 

mediante un modelo de riesgo en tiempo discreto, conjuntamente explica que el riesgo 

general de que los empresarios cierren sus nuevas empresas no se ve afectado 

significativamente por factores de aglomeración empresarial, sino por variables de la 

empresa y del empresario. Sin embargo,  McKenzie & Paffhausen, (2019) argumenta 

que las pequeñas empresas son una fuente valiosa de ingresos para los sectores 
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desfavorecidos, y son muchas las políticas diseñadas para facilitar su creación y 

desarrollo. Sin embargo, se ha prestado menos atención a la tasa de mortalidad de estas 

empresas, debido a que, informan de una tasa media de cierre del 12,9% anual. Por el 

contrario, expresan que las probabilidades de supervivencia de los emprendedores de 

alta tecnología son mayores en las regiones con mayor actividad de conocimiento 

universitario. Por último, manifiesta que una mayor proporción de pequeñas empresas 

en una región se asocia con un menor riesgo de otras salidas.  

Cavenaile & Roldan, (2019) argumentan que mediante la I+D interna las empresas 

pueden incrementar la productividad de sus propios bienes, por el contrario, la I+D 

externa permite a las empresas ya establecidas y a los competidores potenciales 

mejorar la calidad de un bien que no poseen y sustituir al productor original mediante 

la denominada destrucción creativa. Además, las empresas pueden valerse de la 

publicidad para aumentar sus cuotas de mercado y sus utilidades, debido a esto 

expresan los efectos de las características internas de las empresas jóvenes en la 

supervivencia y otra más reducida sobre los efectos de la región en la supervivencia 

de las nuevas empresas.  

Mediante la extensa revisión bibliográfica varios autores discrepan en cuanto a la 

importancia de las variables a corto plazo, debido que Isard, (1954) expresa que en el 

contexto del análisis a corto plazo donde la teoría clásica y neoclásica del comercio ha 

adquirido mayor protagonismo y ha tenido mayor repercusión. La teoría de la 

localización, por su parte, ha desempeñado un pequeño papel en el análisis a corto 

plazo, y ese escaso papel ha estado estrechamente asociado al análisis regional. Sin 

embargo, es con respecto al análisis a corto plazo donde los datos empíricos sobre 

flujos geográficos son más prometedores a la hora de examinar las interrelaciones entre 

la teoría del comercio y la teoría de la localización. Credit & Mack, (2019) refuta a 

Isard, (1954) debido que argumenta que tanto las características internas de la empresa 

como las regionales son predictores significativos de la supervivencia de los 

emprendedores, además, examina cómo afectan las fuentes de aglomeración a la 

supervivencia de las nuevas empresas y llegan a conclusiones diferentes. 

Siguiendo con la literatura, las barreras de entradas para nuevos establecimientos, 

Credit & Mack, (2019) examinan la influencia del urbanismo en el crecimiento 

económico mediante la evaluación de la relación entre las características específicas 
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del diseño urbano, basadas en los "cuatro generadores de diversidad" de Jacobs, (1969) 

y el volumen de ventas de las empresas, de modo que argumenta que el campo de la 

economía urbana considera que las externalidades de aglomeración son un elemento 

básico para comprender el rendimiento de las aglomeraciones empresariales. De esta 

forma, Tsvetkova et al., (2020) describen dos razones por las que las regiones más 

densas aumentan la probabilidad de cierre. Las nuevas empresas en aglomeraciones 

empresariales criticas pueden sufrir la "responsabilidad de la escasez", en la que la 

competencia por los recursos críticos puede impedir que las nuevas empresas, que aún 

no tienen la configuración estructural óptima, realicen las inversiones adecuadas o 

apliquen las rutinas correctas. Finalmente detallan que las nuevas empresas también 

pueden verse afectadas por el "estrechamiento de nichos", en el que los mercados 

abarrotados empujan irreversiblemente a las nuevas empresas hacia nichos de mercado 

poco prometedores. 

Conforme a Piacentino et al., (2021) explican que la localización o externalidades 

Marshall se originan en la concentración de empresas especializadas en una misma 

actividad económica, encuentran que las economías de localización contribuyen al 

crecimiento de un determinado sistema de producción, por lo tanto, enfatiza que se 

mide de forma multidimensional, englobando al menos tres aspectos diferentes: 

localización, urbanización y diversificación, debido a esto recalca que el ahorro de 

costes de los entornos urbanos densos puede desalentar los cierres, pero también puede 

indicar presiones competitivas sobre la nueva empresa. Por otro lado Changoluisa, 

(2021) fue más allá de la densidad general para comprender las principales fuentes de 

aglomeración, las aglomeraciones marshallianas y jacobianas. Marshall A, (1920) 

consideraba a las ventajas externas de ubicarse con otras empresas del mismo sector. 

Dichas ventajas podrían incluir el emparejamiento de la mano de obra, la puesta en 

común de la mano de obra y los desbordamientos de conocimiento. Jacobs, (1969) 

consideró ventajas similares, pero creía que surgían de las conexiones interindustriales 

y la diversidad urbana. Debido a esto Porter, (1990) combinó ambas teorías, 

posteriormente analizó las ventajas que podrían derivarse de las aglomeraciones de 

empresas no sólo de la misma industria o de industrias diferentes, sino de agrupaciones 

de empresas relacionadas.  
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Salinas et al., (2020) recalcan que la mano de obra contratada en los primeros años, 

vital para el éxito de cualquier nueva empresa, puede verse limitada por la calidad de 

la mano de obra de las empresas circundantes, por lo tanto, analizan que se necesitan 

trabajadores especializados en determinadas industrias incipientes y es más probable 

que se agrupen entorno a empresas aglomeradas del mismo sector. Además, la 

agrupación de la mano de obra entre empresas agrupadas puede suavizar el efecto de 

las perturbaciones específicas de la empresa sobre los trabajadores individuales 

(Marshall A, 1920). Debido a que, es probable que las empresas nuevas y las ya 

existentes que necesiten mano de obra especializada similar se ubiquen y se beneficien 

de una mayor disponibilidad de trabajadores o de salarios más bajos allí donde la oferta 

de mano de obra es amplia 

El concepto de multi-establecimientos, o la práctica de que una empresa opere en 

múltiples ubicaciones o filiales, se ha vuelto cada vez más común en el entorno 

empresarial global actual. Chowdhury & Endres, (2021) examinan la relación entre los 

establecimientos múltiples y la supervivencia empresarial en el contexto de las 

empresas manufactureras coreanas. Los establecimientos múltiples tienen un efecto 

positivo en la supervivencia empresarial, siendo más probable que sobrevivan las 

empresas que operan con múltiples establecimientos que las que sólo operan con uno. 

En concreto, las empresas con múltiples establecimientos tienen menos probabilidades 

de abandonar el mercado o de quebrar. 

Posteriormente Chowdhury & Endres, (2021) refutan que el beneficio de los 

establecimientos múltiples ofrece a las empresas más oportunidades de diversificar sus 

operaciones y acceder a nuevos mercados. Las empresas con múltiples sedes también 

pueden beneficiarse de economías de escala y tener acceso a una gama más amplia de 

recursos y conocimientos especializados. Esto puede ayudar a mitigar los riesgos 

asociados a las fluctuaciones del entorno empresarial, como los cambios en la demanda 

o las perturbaciones del mercado. 

Reinauer & Hansen, (2021) analizan la relación entre el establecimiento múltiple y la 

supervivencia empresarial en el sector manufacturero de 12 países europeos, por lo 

tanto, establecen que el establecimiento múltiple, que en otras palabras es la práctica 

de las empresas que operan en varias ubicaciones, puede aumentar significativamente 
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la probabilidad de supervivencia de las empresas manufactureras. Según la 

información antes mencionada y los datos analizados comprueba que las empresas con 

múltiples ubicaciones tienen un 14% menos de probabilidades de abandonar el 

mercado en comparación con las empresas que cuentan con un único establecimiento. 

De igual forma analizaron características significativas de una empresa como el 

tamaño, la edad y la propiedad, en la relación entre los establecimientos múltiples y la 

supervivencia empresarial. Los resultados del estudio demuestran que las empresas 

más grandes, más antiguas y con mayor nivel de concentración de mercado son las que 

obtienen mayores ventajas de supervivencia del multiestablecimiento. 

Mardikaningsih et al., (2022) explican en su artículo que, como forma de negocio 

capaz de sobrevivir durante la crisis financiera, las micro, pequeñas y medianas 

empresas (PYMES) han recibido la atención de todas las partes, pero los 

emprendedores de las PYMES tienen diversos obstáculos aparte del capital, debido al 

escaso desempeño que presentan las PYMES se deriva de la baja calidad de la 

competencia empresarial, por el contrario en la práctica, los emprendedores de las 

PYMES se enfrentan a diversos retos, aparte del capital. La globalización y la alta 

competencia han obligado a las PYMES a ser capaces de afrontar retos globales, como 

aumentar la innovación de productos y servicios, potenciar los recursos humanos, la 

capacidad tecnológica y expandir el área de comercialización. Esto debe hacerse para 

aumentar el valor de venta de las PYMES, especialmente para que puedan competir 

con los productos extranjeros. (Adam & Alarifi, 2021) 

Esto justifica que Anton, (2019) señala que ante una incertidumbre, muchas pequeñas 

y medianas empresas (PYMEs) están luchando por mantener su estabilidad financiera, 

especialmente con la pandemia de COVID-19 que se extiende por todo el mundo, y la 

Orden de Control de Movimientos (MCO), algunas PYMEs están viendo caer sus 

ingresos cerca de un 50%, por lo que, las PYMEs gozan del reconocimiento de los 

gobiernos, especialmente en los países en desarrollo, donde contribuyen al crecimiento 

económico y a la estabilidad en el empleo, la creación de nuevos puestos de trabajo, la 

cohesión social y el desarrollo, sin embargo, Nurul Nadiah Ahmad et al., (2020) 

explican en base al estudio realizado por el bajo rendimiento de las PYMEs se debía a 

la baja calidad de la competencia empresarial. Así lo indica también el bajo nivel de 

desarrollo y el escaso dominio de los conocimientos de los empresarios de las PYME 
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en los ámbitos de la administración, la organización, la tecnología, el marketing y otras 

capacidades necesarias en la gestión de una empresa. 

Según Lee et al., (2021) manifiestan que las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas (MIPYME) desempeñan un papel estratégico en el desarrollo económico 

nacional, ya que, además de participar en el crecimiento económico y el empleo, 

también intervienen en la distribución de los resultados del desarrollo. Como forma de 

negocio capaz de sobrevivir durante la crisis financiera, las MIPYME han recibido la 

atención de todas las partes. En la reciente crisis económica que se produjo en varios 

países, en la que muchas empresas a gran escala se estancaron e incluso cesaron sus 

actividades, las MIPYME demostraron ser más resistentes a la hora de afrontar la 

crisis. Esta resiliencia no se considera excesiva si el desarrollo del sector privado se 

centra en las MIPYME, además esta unidad de negocio a menudo se descuida sólo 

porque su producción es a pequeña escala y no ha podido competir con otras unidades 

de negocio.  

Mejía Franco et al., (2021) indican que la pandemia ya ha causado un desplazamiento 

masivo entre las empresas PYMEs. Mientras que las expectativas de las empresas 

sobre la longitud de la crisis varían ampliamente, el empresario medio espera que el 

trastorno se prolongue hasta bien entrado el medio año. también señalan la 

vulnerabilidad de los pequeños establecimientos. Las empresas con más efectivo en 

mano son relativamente más optimistas en cuanto a que seguirán abiertas a finales de 

año. Al menos la mitad de la población que fue estudiada argumenta que la crisis 

durará al menos hasta mediados de junio, lo que sugiere que muchas empresas esperan 

que se prolongue mucho más allá de su liquidez actual. 

Manolova et al., (2019) y Management et al., (2022) argumentan que la gente está 

empezando a abrir sus propios negocios en lugar de solicitar puestos de trabajo como 

empleados en grandes empresas. El interés del público por convertirse en empresarios 

de PYMEs aumenta cada año. Las PYMEs desempeñan un papel muy importante en 

la construcción de la economía de la comunidad. Sobre todo, cuando se asocia con el 

empoderamiento económico de la comunidad y el número de trabajadores que pueden 

ser absorbidos por estas pequeñas y medianas empresas (Bartik et al., 2020). De 

manera que Elali, (2021) explica que existe una solución al problema del desempleo 
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que se presenta. Se registra que la contribución de las pequeñas empresas en varios 

países desarrollados, en el que son capaces de absorber mano de obra hasta el 58% y 

el 40% del PIB es el resultado de las contribuciones de las pequeñas empresas, pero 

esto también no es sólo en los países desarrollados, sino también en los países en 

desarrollo que tienen un papel muy importante. Bastante alto en una contribución 

positiva a la superación de los problemas económicos y sociales, en forma de altos 

niveles de pobreza, gran número de desempleados, la desigualdad en la distribución 

del ingreso, y otros. 

Las economías locales sanas y dinámicas dependen de la dinámica empresarial: 

nacimientos, muertes, expansiones y contracciones por lo tanto (Conroy & Deller, 

2020) argumentan que el éxito o el fracaso de una PYME depende de tres tipos de 

capital: 1) el capital humano, 2) el capital estructural u organizacional y 3) el capital 

social.  

Arribas & Vila, (2007) y Pisello et al., (2020) argumentan que el capital humano se 

relaciona con las aptitudes y la experiencia del propietario y los empleados de la 

empresa. El capital estructural u organizativo corresponde con características como la 

estructura de la empresa, su dimensión en el momento de la puesta en marcha, la 

estructura de financiación y el sector industrial en el que opera. El capital social tiene 

dos interpretaciones: (1) las relaciones internas de la empresa, como clientes y 

proveedores; (2) el reconocimiento explícito de que la empresa no opera de forma 

aislada y forma parte de una comunidad más amplia. Concretamente, el capital social 

se refiere a la medida en que un empresario está integrado en redes empresariales, 

profesionales y sociales locales. En estos dos niveles de capital relacional, interno y 

externo de la empresa, la noción de capital social es esencial. Los empresarios que 

tienen niveles más altos de capital social están mejor relacionados con los recursos y 

la información y, por consiguiente, tienen más posibilidades de sobrevivir y progresar.  

Bartlett & Morse, (2021) concuerdan con los estudios antes mencionados debido a que 

argumentan que los empresarios necesitan formación para conseguir mejores 

competencias. Además, actualmente las PYME han logrado introducirse en el mercado 

mundial. Con una actividad de formación continua, la competencia se incrementará y 

afectará al rendimiento resultante. La formación también puede aumentar las 
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relaciones con otros empresarios. Los empresarios necesitan una buena formación para 

gestionar las finanzas de su empresa. Para los que dispongan de más capital, las PYME 

pueden recurrir a los servicios de un consultor. Por lo tanto, Bartik et al., (2020) explica 

que el comercio electrónico puede contribuir a disminuir los costos y permite 

transmitir información detallada sobre los distintos productos y precios especiales que 

se ofrecen a los consumidores en línea y facilita el proceso de transacción sin tener 

que desplazarse directamente al establecimiento, de forma que puedan competir con 

tiendas semejantes y conseguir los máximos resultados. 

Por otro lado, la literatura menciona a la rentabilidad como determinante significativa, 

de este modo Nguyen & Nguyen, (2020) explican en su artículo que la rentabilidad 

constituye un factor clave en la medición del rendimiento, puesto que indica la relación 

entre los beneficios y la cantidad de activos invertidos, los ingresos o las ventas. El 

mejoramiento de la rentabilidad es una de las misiones clave de las empresas, 

especialmente en el entorno actual de la inserción económica internacional. Debido a 

que únicamente una economía estabilizada con una elevada rentabilidad puede aportar 

los suficientes medios de financiación para un crecimiento sostenible, por 

consiguiente, permite despertar la curiosidad y captar inversiones de los inversionistas 

internos e internacionales.  

Además Jumono et al., (2019) manifiestan que constituir un fundamento seguro para 

medir el rendimiento de las empresas, la rentabilidad es también un instrumento útil 

para predecir el rendimiento de las empresas en el futuro. La rentabilidad es un reflejo 

de la fortuna de los inversores y, por consiguiente, atrae a éstos. Por este motivo, 

determinar los diferentes aspectos que influyen directa o indirectamente en la 

rentabilidad es un aspecto fundamental en los sectores de la economía, la gestión 

estratégica, la contabilidad y las finanzas. 

Por consiguiente Rama et al., (2022) mencionan que el impacto de los factores internos 

de rentabilidad fue superior en el sector manufacturero que en de servicios. En el caso 

de los recursos, los activos materiales resultaron decisivos para las mejoras de 

rentabilidad, en comparación con los activos intangibles y las habilidades personas. 

Los factores internos de la empresa que influyen en la rentabilidad han sido ratificados 

por Ahinful et al., (2023), que descubrieron que el tamaño y el desarrollo de la empresa 
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aumentan significativamente la rentabilidad empresarial, por ende, este resultado se 

derivó de la habilidad de las empresas grandes para la diversificación y la innovación.  

Al estudiar las microempresas, Tian et al., (2021) descubrieron diversos resultados 

según los cuales no todas las variables internas de la empresa influyen en la 

rentabilidad empresarial. En este contexto argumentan que el tamaño de la empresa, 

la productividad, la rentabilidad y el crecimiento se relacionan de forma positiva con 

la rentabilidad de la empresa. El estudio realizado por Mejía Franco et al., (2021) 

indican que los indicadores de probabilidad de impacto revelan que el efecto del 

modelo de participación en la empresa se produce en el ámbito del crecimiento de los 

beneficios, la rentabilidad de las ventas y la rentabilidad de los recursos propios. 

Debido a la menor disponibilidad de recursos, las empresas consiguen llevar a cabo 

una comercialización agresiva de sus productos en diferentes mercados o ubicaciones. 

Sin embargo, Kowo et al., (2021) refutan que en la práctica, los empresarios de las 

PYMEs tienen varios obstáculos aparte del PYMEs, gran número de intereses públicos 

en las mipymes crea competencia para las mipymes que tienen sectores de actividad 

similares. Los empresarios de PYMEs están muy preocupados si no pueden competir 

con otros empresarios. La potenciación de las PYMEs en medio de la globalización y 

la alta competencia ha obligado a las PYMEs a ser capaces de afrontar retos globales, 

como aumentar la innovación de productos y servicios, desarrollar los recursos 

humanos y la tecnología y ampliar el área de marketing. Esto debe hacerse para 

aumentar el valor de venta de las MIPYME, especialmente para que puedan competir 

con los diferentes productos o servicios. Por este motivo Najib et al., (2021) justifican 

que el desempeño de las MIPYMES requiere un arduo trabajo porque aún están muy 

poco desarrolladas para expresar sus ideas creativas de productos para poder competir 

en el mundo de los negocios porque si se observan las condiciones en el campo, 

muchas de ellas no pueden competir y no se desarrollan o incluso salen del negocio 

(Mejía Franco et al., 2021) 

Esto se debe a (Iwasaki et al., 2022) detectaron que la escasa competencia o el bajo 

rendimiento de las MIPYME se debía a la baja calidad de la competencia empresarial. 

Así lo indica también el bajo nivel de desarrollo y dominio de los conocimientos de 

los empresarios de las MIPYME en los ámbitos de la gestión, la organización, la 
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tecnología, el marketing y otras competencias necesarias en la gestión de una empresa. 

Por este motivo, Uribe-Toril et al., (2022) establece que Giunipero et al., (2022) los 

empresarios de las MIPYME deben contar con las competencias adecuadas para poder 

competir de forma saludable, además afirma que los activos y las habilidades y las 

competencias son los instrumentos más básicos para generar competitividad.  

Mackiewicz & Kurczewska, (2023) toman como base teórica la teoría del 

emprendimiento de Lazear, que, aunque generalmente confirmado, aún no ha sido 

verificado y ampliado desde esta perspectiva. En relación con las variables internas, la 

literatura existente sobre esta cuestión ofrece explicaciones sobre las tendencias de 

supervivencia de las empresas, y se basa principalmente para ello en factores como la 

edad y el tamaño de estas. La generalidad de los estudios ha mostrado esta relación 

desde que Méndez Reyes et al., (2022) señalo el término liability of newness 

(desventaja de la novedad) para describir la predisposición de las organizaciones más 

jóvenes a tener una tasa de fracaso más elevada que las de aquellas más establecidas. 

Por lo tanto, a la hora de analizar la supervivencia de las empresas, también merece la 

pena estudiar la dinámica de las industrias, ya que puede alterar las características 

tecnológicas y de la demanda (Ramos, 2019). Como señaló, Bradburd & Caves, (1982) 

al principio del ciclo de vida de la industria el número de entradas y salidas suele ser 

elevado, la competencia es baja y hay muchas oportunidades de innovación. Sin 

embargo, a medida que pasa el tiempo, este ''régimen empresarial'' se ''rutiniza'': las 

entradas y salidas se ralentizan progresivamente la competencia aumenta y hay menos 

oportunidades para la innovación.  

Según Ortiz & Erazo, (2021) la gran parte de los estudios relacionados con factores 

empresariales se utilizan bases de datos administrativas y de macro nivel, lo que limita 

las conclusiones a un sector industrial específico, un área geográfica o la edad y tamaño 

de las empresas. Además, señala que las características emprendedoras de los 

fundadores y propietarios de las empresas son menos consideradas debido a que estos 

datos son más difíciles de obtener. Esto sugiere que existe un enfoque más amplio en 

los factores empresariales externos en lugar de los internos y los individuales. En 

general se debería enfatizar más en la importancia de considerar múltiples fuentes de 

datos en los estudios de factores empresariales y no limitarse a bases de datos 

administrativas y de macro nivel (Mackiewicz & Kurczewska, 2023) 



27 
 

Siguiendo con la literatura Uribe-Toril et al., (2022) indican que los modelos de ciclo 

de vida de los productos y las pruebas empíricas que avalan su existencia están bien 

asentados en la literatura. A medida que un mercado evoluciona desde la infancia hasta 

la madurez, se producen cambios sistemáticos que afectan a la probabilidad de 

supervivencia. En los primeros años, las oportunidades tecnológicas de innovación 

suelen ser mayores. Ogomegbunam, (2023) manifiesta que a medida que el mercado 

de productos madura, las oportunidades tecnológicas disminuyen y las innovaciones 

se centran cada vez más en mejoras menores del producto y en la reducción de costes. 

Además, todos estos cambios intensifican la competencia y la distribución de las 

innovaciones entre las empresas nuevas y las ya establecidas también cambia a lo largo 

del ciclo de vida, con consecuencias para las barreras de entrada y la probabilidad de 

supervivencia de las nuevas empresas. Factores asociados a la capacidad de gestión 

del empresario.  

En este apartado, se detallan características como la edad, la experiencia, el género, 

etc. En la mayoría de estudios acerca del fracaso empresarial como los estudios de: 

Carrión-Cauja et al., (2021) y Cappelletti et al., (2022) los factores que han tenido 

mayor desarrollo son aquellos propios de la empresa, específicamente las ratios 

financieras que son calculados a partir de información contable y agrupados en cuatro 

áreas: liquidez, solvencia, actividad y rentabilidad así lo confirman trabajos como los 

de Ajmal et al., (2022). Así pues, los resultados y la significancia estadística de estos 

indicadores varían de acuerdo al tipo de estudio realizado, tipo de empresa y sector al 

que se aplica el modelo. 

Por lo tanto, la dinámica empresarial se constituye en una variable determinante en el 

crecimiento económico de cualquier región, por ello la importancia de identificar los 

factores determinantes de la sostenibilidad empresarial. Por tal sentido, Tsvetkova et 

al., (2020) manifiestan que la salida del mercado de las empresas es un tema importante 

para comprender el comportamiento empresarial y como este contribuye con el 

desarrollo regional.  

Este planteamiento se ratifica en Mora Hernández, (2022) respalda el concepto del 

tamaño mínimo eficiente cuando se ingresa al mercado. El mayor tamaño mejora la 
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capacidad de producción y posibilita un mejor manejo de los clientes, los proveedores 

y los bancos prestamistas  

La significancia de un menor tamaño en la entrada de los nuevos emprendimientos al 

mercado puede generar efectos adversos frente a las posibilidades de permanencia y 

el crecimiento de estas, ya que, dado el tamaño de su estructura, las empresas pueden 

verse enfrentadas a limitaciones frente al acceso al crédito, niveles productivos y 

estructura organizacional. Por lo que se confirma que la variable establecida como 

tamaño de la empresa en el momento de su creación influye de forma positiva en la 

supervivencia empresarial, ya que mayor tamaño empresarial es sinónimo de una alta 

capacidad productiva y una mejor interacción con sus partes interesadas (Robalino & 

Villacreses, 2020)  

Los resultados del trabajo de Lucia et al., (2021), indican que el tamaño y la 

concentración de la industria están correlacionados positivamente con la tasa de 

retorno, esta correlación, a través del tiempo, es más alta para firmas grandes en 

industrias más concentradas; la dispersión de las tasas de rendimiento en un momento 

específico del tiempo es mayor en las industrias concentradas, finalmente, esta alta 

concentración se relaciona con los grandes beneficios de las empresas grandes y no 

con las empresas pequeñas. A pesar que las empresas de menor tamaño son más 

propensas al fracaso empresarial, tienden a crecer en mayor escala que las empresas 

grandes. 

Kurczewska et al., (2020) proponen que el segundo apartado corresponde al entorno 

de la empresa, en dicho apartado posee variables enlazadas con la industria como, por 

ejemplo: condiciones económicas generales (situación macroeconómica), tasa de 

crecimiento y un aspecto importante es el espacio geográfico. El problema con este 

grupo de factores es que es poco probable que las conclusiones sean generales, ya que 

generalmente se refieren a una industria o al contexto de una economía en particular o 

incluso de una región. 

Este apartado aborda algunos planteamientos teóricos que buscan explicar la entrada 

y salida de empresas del mercado. Entre los modelos que estudian el ingreso y salida 

de empresas del mercado, uno de los más representativos es el de Domínguez et al., 
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(2019), que en su análisis de crecimiento económico utiliza el concepto de destrucción 

creativa, que no es otra cosa que la manera en que el autor explica el crecimiento 

económico, a través de una selección natural que se da en el mercado, con las empresas 

nuevas pero eficientes y el desplazamiento que se da en las menos eficientes. Además, 

señalan que el mecanismo por el cual nacen y mueren empresas se puede comparar 

con un bosque en el que los nuevos árboles acaban por reemplazar a los de más años 

que ya no pueden mantenerse  

A su vez, Barney & Hesterly, (2021) trató de explicar el proceso que origina la entrada 

y salida de empresas del mercado, sustentado en su modelo de aprendizaje pasivo. 

Según este autor, las nuevas empresas desconocen los beneficios que pueden obtener 

y que solo aprenden en la medida en que permanecen en el mercado y empiezan a 

generar rendimientos por su actividad económica. Dada la incertidumbre y con el fin 

de minimizar el riesgo, las nuevas firmas ingresan al mercado con un tamaño pequeño 

y, posteriormente, según los beneficios que obtengan, se podrían expandir, contraer o 

salir del mercado (Tian et al., 2021).  

Con el transcurso del tiempo, tanto la literatura como la presentación de información 

por parte de las empresas han ido avanzando por lo que, a ese conjunto inicial de 

información procedente de los estados financieros, se le ha incorporado otros factores 

de carácter no financiero como el sector al que pertenece la empresa, la antigüedad en 

el mercado y la ubicación geográfica de la misma. Destacan estudios de Castillo et al., 

(2019); Yépez-Mora et al., (2019) y Puebla et al., (2019) han analizado la significancia 

de las decisiones tomadas por un gobierno corporativo y cómo éstas afectan al fracaso 

empresarial.  

La entrada de nuevas empresas en un mercado puede afectar significativamente la 

dinámica competitiva y la estabilidad de las empresas ya establecidas. Las barreras de 

entrada actúan como obstáculos que dificultan la entrada de nuevos competidores y 

protegen a las empresas incumbentes de la competencia. Estas barreras pueden incluir 

factores como economías de escala, acceso a recursos estratégicos, regulaciones 

gubernamentales y patentes. Estudios como: Gamage et al., (2020) y Rahman et al., 

(2020) han destacado la importancia de estas barreras como determinantes clave para 

la supervivencia y el crecimiento empresarial a largo plazo. 
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Por otro lado, Manzano & Ayala, (2020) explican que las barreras de salida pueden 

influir en la decisión de una empresa de abandonar un mercado. Estas barreras pueden 

ser de naturaleza financiera, como altos costos de cierre o pérdidas económicas 

significativas, o pueden estar relacionadas con factores no financieros, como el 

prestigio y la reputación de la empresa. La presencia de barreras de salida puede 

dificultar la salida de las empresas del mercado, lo que puede llevar a una mayor 

competencia y reducción de los beneficios para las empresas que deciden quedarse. 

Por ende, Salsabila et al., (2021) argumentan que realizar el análisis correspondiste a 

las barreras de entrada y salida en la supervivencia empresarial es fundamental para 

comprender la dinámica competitiva en la industria moderna. Las empresas que 

enfrentan barreras de entrada más altas y barreras de salida más bajas pueden tener una 

mayor probabilidad de supervivencia y éxito a largo plazo. Además, entender las 

barreras de entrada y salida puede ayudar a los responsables de la formulación de 

políticas a diseñar medidas adecuadas para fomentar la competencia y promover un 

buen entorno empresarial. 

Si las empresas consiguen superar los impedimentos financieros, aumentará su 

competitividad. Por consiguiente, las empresas con menos limitaciones financieras se 

muestran más activas en la rentabilidad y la flexibilidad de la financiación también es 

más importante para la exportación. Tal y como afirman Ratinho et al., (2020) es 

fundamental superar las barreras financieras, poseer suficiente capital, administrar 

eficazmente los fondos disponibles y facilitar el acceso a la financiación a nivel global 

con el fin de que las empresas sean más competitivas en todo el mundo. 

2.1.2 Fundamentos teóricos 

En este apartado se describirán breves conceptos para un mejor entendimiento del tema 

a tratar:  
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Figura 1. Fundamentos teóricos VOSviewer 

Fundamentos teóricos VOSviewer 

Nota: En el actual grafico se presentan los principales temas a consultar gracias a la 

aplicación VOSviewer. 

Muestra que las palabras más relevantes son: Supervivencia empresarial, 

emprendimiento, costos, rentabilidad, competencia, entre otros. 

Supervivencia empresarial 

Los investigadores confirman que la supervivencia empresarial es una característica 

de su desempeño (Valenzuela et al., 2019 y Uribe-Toril et al., 2022). Una empresa 

puede sobrevivir si puede adaptarse a las condiciones y a su entorno (Zuluaga Arango 

et al., 2023). En comparación con las grandes empresas, las PYME tienen una vida 

más corta, son más rentables y se ven afectadas en gran medida por factores externos, 

por este motivo algunos investigadores como Aidis & Adachi, (2007) y Haleem et al., 

(2023) consideran que la supervivencia es una medida objetiva del éxito empresarial  

debido a que las pruebas empíricas pronto se volvieron controvertidas, mientras que 

los modelos teóricos empezaron a desarrollar diferentes líneas de investigación, de las 

cuales hace hincapié en la existencia de una fuerte relación entre la probabilidad de 

supervivencia y el tamaño de la empresa. Dado que las pequeñas empresas tienen 
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menos probabilidades de sobrevivir que las grandes, y que la probabilidad de 

supervivencia de las pequeñas empresas está directamente relacionada con el 

crecimiento, el tamaño de las empresas y la cuota de mercado (Newman et al., 2019). 

Teoría de la Destrucción Creativa  

De acuerdo con Diamond, (2006) y Jackson, (2020) explican que la Teoría de la 

Destrucción creativa es una expresión económica que se identifica desde la década de 

1940 con el economista austriaco estadounidense Joseph Schumpeter. Schumpeter lo 

tomó de la teoría de Karl Marx y lo convirtió en una teoría de la evolución económica 

y del ciclo económico. Según Schumpeter, la destrucción creativa describe el "proceso 

de transformación de la economía que provoca una revolución permanente de la 

estructura económica desde dentro, destruyendo sin cesar la antigua y creando sin 

cesar una nueva".  

Por otra parte Tülüce & Yurtkur, (2019) mencionan que Schumpeter en su ponencia 

se refiere a que, "lo grande es mejor". El concepto de destrucción creativa, según 

Schumpeter y el más reciente, es un proceso en el que el avance tecnológico, la edad 

y el tamaño son las principales fuentes de crecimiento económico y de mejora de la 

calidad de vida. 

Aprendizaje pasivo 

Según Masenyetse & Manamathela, (2023) mencionan que el Aprendizaje pasivo es 

un método de supervivencia permite determinar la influencia dinámica de las 

empresas, mismas características, en el crecimiento y la longevidad, lo que representa 

probablemente la explicación teórica mejor fundada de la medición de la eficiencia a 

nivel de empresa. Además, de acuerdo con Zhou et al., (2023) menciona en el estudio 

antes citado que la probabilidad de supervivencia de las empresas se incrementa con 

el tamaño y la edad de la empresa, pero la tasa de crecimiento de una empresa depende 

de la supervivencia y se reduce con ambas variables. 
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Edad 

La edad de una empresa también es un factor importante para determinar su capacidad 

de supervivencia. De acuerdo con Latifi et al., (2021) la edad de la empresa se 

relaciona directamente con la tasa de mortalidad, su trabajo fue examinar datos de 

empresas de diferentes tamaños y sectores, en general, las empresas más antiguas 

tenían una mayor tasa de supervivencia que las empresas más nuevas. 

Además, Sevil et al., (2022) destacan que las empresas más antiguas tienen la ventaja 

de una curva de aprendizaje, en la que acumulan conocimientos y experiencia a lo 

largo del tiempo. Esta adaptabilidad mejorada les permite navegar mejor por las 

recesiones económicas, las interrupciones de la industria y las preferencias cambiantes 

de los clientes 

Tamaño 

De acuerdo con Q. Liu et al., (2022) hace mención a que el tamaño de la empresa se 

utiliza como indicador de diferentes explicaciones de la supervivencia de una empresa. 

Las teorías de la organización industrial sostienen que las pequeñas empresas tienen 

que hacer frente a grandes desventajas de escala que las obligan a crecer o a salir del 

mercado. El tamaño de entrada también podría interpretarse como una señal de 

autoconciencia de la capacidad empresarial. 

Gamage et al., (2020) y Roberts et al., (2023) demuestran que el tamaño de la empresa 

de nueva creación se utiliza como indicador de distintas explicaciones de la 

supervivencia de una empresa. Las teorías de la organización industrial sostienen que 

las pequeñas empresas tienen que hacer frente a grandes desventajas de escala que las 

obligan a crecer o a salir del mercado. El tamaño de entrada también podría 

interpretarse como una señal de autoconciencia de la capacidad empresarial. La 

entrada en el mercado a una escala menos subóptima ayuda a minimizar el riesgo de 

inversiones de entrada innecesarias y, por tanto, el riesgo de los llamados "errores de 

entrada" (Strotmann, 2007). 

El tamaño es siempre estadísticamente significativo y tiene un efecto positivo en el 

aumento de la probabilidad de supervivencia. Esto significa que, independientemente 
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de las principales características del sistema económico, las empresas más grandes 

tienen más probabilidades de sobrevivir. (Giovannetti et al., 2019) 

PYMES 

Con referencia a Rodríguez y Aviles, (2020) explican que, en comparación con las 

grandes empresas, las PYME tienen una vida más corta, son más rentables y se ven 

afectadas en gran medida por factores ambientales externos, además consideran que la 

supervivencia es una medida objetiva del éxito empresarial. 

Goschin, (2019) añadió que el desempeño de las distintas PYME es el resultado de la 

implementación efectiva de innovaciones. Sin embargo, Santucci et al., (2023) 

argumentaron que el impacto de las prácticas de innovación de los gerentes en los 

ingresos de las PYME supera al de la innovación tecnológica. Por lo tanto, las prácticas 

de innovación de las pymes en todas las situaciones, como la pandemia de COVID-

19, pueden contribuir positivamente al rendimiento empresarial (Adam & Alarifi, 

2021). 

Ventajas de supervivencia de las grandes empresas 

Las grandes empresas suelen beneficiarse de las economías de escala, por lo tanto 

Adan Gallo et al., (2022) establecen que a este tipo de empresa les permiten repartir 

los costes fijos entre una mayor producción. Pueden negociar mejores acuerdos con 

los proveedores, acceder a recursos financieros más sustanciales e invertir en 

tecnologías avanzadas y en investigación y desarrollo (I+D) para mejorar la eficiencia 

y la competitividad. Estos factores contribuyen a aumentar la tasa de supervivencia de 

las grandes empresas. 

Ventajas de supervivencia de las pequeñas empresas 

En contra de la creencia convencional, Sumba Bustamante et al., (2022) mencionan 

que las pequeñas empresas también presentan ventajas únicas que pueden mejorar sus 

perspectivas de supervivencia. Suelen ser más ágiles y receptivas a los cambios del 

mercado, lo que les permite adaptarse rápidamente a los cambios en las preferencias 

de los consumidores y a las tendencias emergentes. Además, explica que su naturaleza 
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unida fomenta un fuerte sentido de comunidad y la lealtad de los clientes, lo que se 

traduce en la repetición del negocio y las recomendaciones de boca en boca. 

Activos 

Junio et al., (2020) argumentan que el tamaño de la empresa determina la red de 

negocios con el crecimiento de un número de activos que dispone. Por lo tanto, Priyo 

Susetyo et al., (2023) explican que el tamaño de la empresa describe el tamaño de una 

empresa que se puede mostrar por los activos totales, las ventas totales, el nivel medio 

de ventas y los activos totales medios. 

Corvello et al., (2022) expresan que el tamaño de la empresa es un valor que 

proporciona una imagen del tamaño de una empresa, donde cuanto mayor es el tamaño 

de la empresa, menor es la cantidad de gestión de beneficios como: ventajas de una 

gestión más flexible y menores tiempos de respuesta a los cambios del mercado, las 

grandes empresas tienen las ventajas de las economías de escala, la influencia política 

y un mejor acceso al crédito del gobierno y contratos.  

Localización  

Piazza & Hill, (2021) menciona que el acceso al mercado o también conocido como la 

proximidad a los clientes y mercados potenciales es fundamental para el éxito de una 

empresa. Una ubicación estratégica que facilite el acceso a los clientes puede aumentar 

las oportunidades de venta y fidelización. Además, Sánchez, (2021) argumentan que 

el entorno competitivo de una ubicación puede afectar la supervivencia empresarial. 

Las empresas pueden comprometerse al establecerse en áreas donde su oferta sea única 

o donde puedan competir de manera ventajosa frente a otros competidores. 

Por otro lado, Darmawan & Grenier, (2021) menciona que la elección de la ubicación 

empresarial tiene un impacto significativo en la supervivencia y el éxito de las 

empresas. Aspectos como el acceso al mercado, la competencia, la infraestructura y la 

logística, políticas y regulaciones, disponibilidad de talento, riesgos naturales y 

ambientales pueden influir en la capacidad de una empresa para estabilizar el mercado 

a largo plazo. Por lo tanto, es esencial que los empresarios consideren cuidadosamente 

estos factores al tomar decisiones sobre la localización de sus negocios, por lo tanto, 
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explica que la literatura académica y los estudios revisados han proporcionado 

evidencia sólida sobre la importancia de una ubicación estratégica para la 

supervivencia empresarial (Bamiatzi et al., 2019). 

Rentabilidad - ROA 

Gaytán & Cortés, (2021) recalcan que la rentabilidad ROA es un indicador financiero 

que se utiliza para evaluar la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para 

generar ganancias. Por lo tanto, es una medida clave para analizar la gestión de 

recursos y la eficacia operativa de una empresa. Además, menciona que el ROA 

expresa el rendimiento de los activos de la empresa como un porcentaje de sus ingresos 

o ganancias, este cálculo básico del ROA se realiza dividiendo la utilidad neta de la 

empresa entre el total de activos y explica que el resultado se expresa en forma de 

porcentaje y muestra cuánto beneficio genera la empresa por cada dólar invertido en 

activos. (Zuluaga Arango et al., 2023) 

Es importante destacar que Lapo et al., (2021) refutan que un ROA más alto es 

generalmente más deseable, ya que indica que la empresa está generando más 

beneficios en relación con sus activos. Sin embargo, indican que el ROA debe 

compararse con el promedio de la industria o con el rendimiento histórico de la 

empresa para obtener una evaluación más significativa.  

Rentabilidad – ROE 

Kanna et al., (2023) indican que la rentabilidad ROE, también conocida como Retorno 

sobre el Patrimonio, es un importante indicador financiero que evalúa la eficiencia con 

la que una empresa utiliza sus recursos financieros para genera rentabilidad. Además, 

Al Almer & Hidayah, (2023) argumentan que el ROE muestra el rendimiento obtenido 

por cada dólar de inversión de los accionistas en la empresa.  

Según Indrayani, (2023) el ROE es una medida crítica del desempeño financiero de la 

empresa, ya que muestra cómo la gestión está utilizando los fondos aportados por los 

accionistas para generar beneficios. Un buen indicador ROE indica que la empresa 

está generando retornos sólidos sobre el capital invertido, además menciona que es 

importante tener en cuenta que el ROE no debe considerarse de manera aislada y debe 
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compararse con el rendimiento histórico de la empresa y con el ROE de otras empresas 

del mismo sector para obtener una evaluación más significativa. 

Cuota de mercado 

Según Drousia et al., (2021), la cuota de mercado se calcula dividiendo las ventas de 

una empresa o marca entre las ventas totales del mercado y multiplicando el resultado 

por 100 para obtener un porcentaje por lo tanto argumenta que es una herramienta 

esencial para evaluar la posición competitiva y la eficacia de una empresa en el 

mercado en el que opera, lo que permite a los gerentes y ejecutivos tomar decisiones 

informadas para mejorar su posición en la industria. 

Willekens et al., (2023), también destacan la importancia de la cuota de mercado en el 

análisis de la ventaja competitiva de una empresa. Una cuota de mercado sólida puede 

indicar una posición sólida y rentable en el mercado, lo que a su vez puede atraer más 

inversores y recursos para el crecimiento y desarrollo del negocio. 

Dinámica del mercado 

Ascari et al., (2023) mencionan que el dinamismo empresarial abarca el proceso de 

nacimiento, expansión, contracción y fracaso, en el que se pueden crear, destruir o 

cambiar puestos de trabajo. Muchos estudios sobre supervivencia empresarial se 

centran en las características del establecimiento y el contexto local y su efecto en la 

supervivencia: ubicación a lo largo del gradiente urbano-rural (Akcigit & Goldschlag, 

2023), tamaño de la ciudad y diversidad industrial (Zahra et al., 2022), tamaño del 

establecimiento (Mora Hernández, 2022), la estructura de la propiedad (Wang, 2019), 

la edad del establecimiento (Bartlett & Morse, 2021), el sector del establecimiento, la 

diversidad de la mano de obra las condiciones macroeconómicas imperantes, el acceso 

al capital humano y los efectos indirectos del conocimiento (Bari et al., 2022). No 

conocemos ningún estudio que examine la dinámica de localización de los 

establecimientos en ciudades pequeñas o la asociación entre la localización de las 

empresas y su supervivencia, a pesar de la larga historia de la investigación sobre 

dónde se localizan las actividades económicas y por qué (Farida & Setiawan, 2022). 
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Barreras de entrada 

Las barreras de entrada ejercen una influencia sustancial en la supervivencia de las 

empresas textiles, por lo tanto, Elliott et al., (2023) refutan que las economías de 

escala, la lealtad a la marca, los avances tecnológicos y las normativas 

gubernamentales configuran el panorama competitivo y dificultan la entrada de nuevos 

competidores. Las empresas textiles establecidas poseen ventajas significativas que 

pueden disuadir e impedir el crecimiento de los recién llegados, consolidando así su 

posición en el mercado. Para superar las barreras de entrada y mejorar las perspectivas 

de supervivencia, las nuevas empresas deben centrarse en la innovación, la creación 

estratégica de marcas y la búsqueda de nichos de mercado que aprovechen las 

necesidades insatisfechas de los consumidores (Jorge-Martín, 2023). 

Economías de escala 

Las economías de escala desempeñan un papel importante en la industria textil, 

especialmente en el proceso de producción. Debido a esto, Valencia et al., (2021) 

argumenta que las empresas textiles consolidadas suelen beneficiarse de ventajas en 

los costes debido a sus operaciones a gran escala, su sofisticada tecnología y su gran 

poder adquisitivo. Estas economías de escala suponen un obstáculo para los nuevos 

competidores, que carecen de la capacidad financiera para igualar la eficiencia y la 

productividad de los competidores consolidados. En consecuencia, las empresas más 

pequeñas o nuevas pueden tener dificultades para competir en precio y calidad, lo que 

reduce sus posibilidades de supervivencia en un mercado altamente competitivo.  

Costos  

Puede explicarse por las buenas condiciones de la demanda, que conducen a un 

aumento de los márgenes precio-coste. Además, cabe esperar que los operadores 

tradicionales no luchen tan agresivamente contra los nuevos competidores en los 

sectores en crecimiento (Bradburd & Caves, 1982). Desde otro punto de vista, 

Gutierres, (2021) argumenta a favor de una relación negativa entre el crecimiento de 

la industria y la supervivencia de la empresa, ya que las industrias en crecimiento son 

típicas de las primeras fases del ciclo de vida de la industria, cuando los requisitos de 

adaptación a un entorno cambiante y, por tanto, el riesgo de fracaso es elevado. 
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Luthfinanda & Soekarno, (2023) demuestra que el precio que maximiza el valor de los 

beneficios esperados y por tanto los márgenes precio-coste actuales será más bajos 

cuanto más rápido crezca el mercado. Si el mercado no está monopolizado, la 

dependencia intertemporal de la demanda puede seguir afectando a los márgenes 

precio-coste actuales. Para un producto diferenciado, la dependencia intertemporal 

puede aplicarse parcial o totalmente a la marca de cada productor individual, no a la 

clase de producto en su conjunto. Incluso si la dependencia se refiere a la clase de 

productos y no a la producción individual de los productores, los márgenes siguen 

viéndose afectados en la medida en que la dependencia mutua reconocida permite a 

los oligopolistas internalizar lo que consideran efectos externos de su producción 

individual actual sobre los beneficios futuros de sus rivales (Ergün & Doruk, 2020). 

Emprendimiento  

El espíritu empresarial es la capacidad de las comunidades rurales para capitalizar los 

activos de la zona rural para dar lugar a su productividad y competitividad por esta 

razón Franco, (2023) explica que la actividad empresarial es un campo emergente que 

ha evolucionado a lo largo de las décadas y que aún se encuentra en fase de desarrollo. 

Hoy en día, la mayoría de las empresas que vemos son empresas familiares y se ha 

observado que estas empresas representan el mayor porcentaje de las empresas en 

muchas naciones (Mardani et al., 2023). 

Competencia  

Según Núñez & Da Silva, (2021) indica que la influencia de la competencia de 

productos en el desempeño organizacional en las economías desarrolladas ha ganado 

la atención de los académicos, y numerosos estudios exploraron sus impactos en la 

rentabilidad empresarial. Los estudios existentes designan hallazgos mixtos entre la 

vinculación de las prácticas de RSE y el desempeño más saludable de las empresas 

comerciales en las economías emergentes, las ganancias inesperadas también se ven 

afectadas si los precios de la industria no son competitivos (Giovannetti et al., 2019). 

2.2. Preguntas de investigación 
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1. ¿Cuáles son los factores determinantes de la supervivencia empresarial en el sector 

textil de las provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua? 

2. Una empresa con mayor edad tiene más probabilidad de sobrevivir que una empresa 

más joven. 

3. ¿Cuándo el sector mantiene niveles de rentabilidad medios o altos influye en una 

probabilidad de supervivencia de las sociedades? 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

3.1.1. Población 

Población de estudio se reconoce a: “conjunto de la totalidad de elementos a los cuales 

hace referencia una investigación. Se la define también como el total de unidades de 

análisis que son sujetas a un proceso de muestreo” (Hall, 2022) 

Cómo población objeto de estudio se considera al conjunto de empresas que realizaron 

actividades dentro del sector C1410 que corresponde al sector de fabricación de 

prendas de vestir, que alcanzan un total de 14.945 empresas activas o disueltas 

indistintamente de si son personas naturales o jurídicas, esto según la 

(Superintendencia de Compañias, 2022). En este sentido, debido a que el tamaño de 

la población no es accesible para la realización del estudio, se realiza un muestreo por 

criterio o más conocido de selección experta, según Nikolopoulou, K. (2023), la 

técnica mencionada se emplea cuando se busca elegir especímenes, unidades o partes 

que sean representativas o características en función del juicio de un experto, se 

distingue de otros métodos de muestreo, como el muestreo aleatorio o el muestreo de 

conveniencia, porque se centra en la identificación de individuos con conocimientos 

técnicos especializados a diferencia de la selección de una muestra representativa de 

una población más amplia.  

Conjunto de elementos que forman parte de la investigación, mantienen ciertas 

cualidades como son: Situación legal, Fecha de inicio, Último balance, Activos, 

Ventas, Rentabilidad y la Cuota de mercado, con la facilidad de estas características 

se pueden realizar los análisis que el estudio requiere. 

Primero se revisa la base de datos y se empieza depurando la base retirando a todas las 

empresas que no cumplen con los parámetros establecidos de información, después se 

procede a escoger todas las empresas disueltas una vez realizada la evaluación previa 

de requerimientos de información, por lo tanto, se procede a escoger 18 sociedades por 
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criterio debido a que disponen de información completa y por último para equiparar el 

número de empresas disueltas se toman 18 sociedades activas. 

3.1.2. Muestra 

Castillo et al., (2016) define muestra como “un subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible”. 

Como muestra de referencia para el abordaje del conjunto de unidades de análisis en 

la presente investigación, se adoptará por un ranking sectorial basándose en el volumen 

de ventas, esto ayudará a determinar las provincias con las que trabajaremos, el cual 

hemos determinado estudiar a Azuay, Tungurahua e Imbabura. Puesto que se tomará 

como referencia el análisis del conjunto de compañías, es decir, de las empresas que 

figuran como personas jurídicas en los registros de la Superintendencia de Compañías. 

Este conjunto de observaciones supone un subgrupo de la población identificada para 

la realización de la presente investigación, misma que estará conformada por un total 

de 382 empresas legalmente constituidas con una situación legal activa y que 

dispongan de información financiera hasta el año 2021 en las estadísticas oficiales de 

la Superintendencia. 

3.1.3. Fuentes secundarias 

Secundarias son aquellas fuentes que “permiten conocer hechos o fenómenos a partir 

de documentos o datos recopilados por otros” (Strotmann, 2007). 

En la metodología planteada para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específicos planteados, se contempla la utilización de dos fuentes de información 

estadística de carácter secundario que son: los estados financieros de las compañías 

residentes en el territorio ecuatoriano de la Superintendencia de Compañías y los datos 

tabulados según el Servicios de Rentas Internas (2022). Los detalles de la composición 

de variables que consideran las fuentes de información anteriormente descritas se 

presentan posteriormente. 

En la metodología planteada para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos 

específicos planteados, se contempla la utilización de dos fuentes de información 

estadística de carácter secundario que son: los estados financieros de las compañías 
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residentes en el territorio ecuatoriano de la Superintendencia de Compañías y los datos 

del Servicio de Rentas Internas (SRI). Los detalles de la composición de los 

instrumentos que se consideran las fuentes de información anteriormente descritas se 

presentan a continuación: 

3.1.4. Instrumentos 

Estados Financieros de las Compañías de la Superintendencia de Compañías. - 

La base de información estadística dispone de información referente a las cuentas del 

activo, pasivo y patrimonio, que se relacionan con los estados de situación financiera 

proporcionados por las compañías a la Superintendencia acordé al formulario 101 

proporcionado por esta institución. Asimismo, la base cuenta con información de las 

cuentas de ingresos y gastos incurridos durante su actividad operativa durante toda su 

existencia como empresa u organización, lo que corresponde a sus estados los 

resultados proporcionados a las instituciones y órganos recaudatorios de orden 

gubernamental expuestos. 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Saiku: Se utilizará la base de datos de las Estadísticas multidimensionales visor 

SAIKU 2.0 del Servicio de Rentas Internas ya que esta herramienta me servirá para 

establecer un ranking de las mejores provincias en función del volumen de ventas, de 

los cuales se tomará el Formulario 101 y 104. 

Catastro: Esta fuente de datos contiene información referente el número de 

organizaciones existentes y la edad de cada empresa de estudio. De esta fuente de 

información también se puede obtener otras variables, así como el crecimiento 

empresarial y el volumen de ventas del sector de actividad económica en el que se 

desempeñan las empresas. 

3.2 Tratamiento de la información 

Descripción detallada del procesamiento de la información 

En primer lugar, se realizará un compendio, depuración y tratamiento de las 

estadísticas correspondientes a las empresas dedicadas a la fabricación de prendas de 

vestir, lo que se llevará a cabo en una hoja de cálculo de Excel, para que posteriormente 
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las estadísticas se presenten en gráficos y tablas de estadísticas. Esto se lo desarrollará 

a través de la presentación de gráficos de distribución de frecuencias como de cajas y 

bigotes y de tablas con un conjunto específico de estimadores descriptivos. Se realizará 

también una segunda depuración de la información para que pueda ser importada a la 

interfaz del software estadístico R después de que se haya estructurado la base de 

datos, esto con el objetivo de realizar el análisis del modelo de regresión planteado. 

3.2.1. Desarrollo del objetivo específico 1: 

En el marco del objetivo específico 1, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del sector 

de prendas de vestir, con el fin de establecer un ranking basado en el volumen de 

ventas. Para este propósito, se empleó la base de datos de las Estadísticas 

multidimensionales visor SAIKU 2.0 proporcionadas por el Servicio de Rentas 

Internas. Esta herramienta resultó fundamental en la creación de un ranking que 

permitió identificar las mejores provincias en función de sus niveles de ventas, 

utilizando como referencia el Formulario 101. 

En primer lugar, se aplicó un criterio de muestreo de selección experta debido a que 

Sukmawati et al., (2023) argumentan que un muestreo de selección experta es un 

método empleado por los especialistas que se centra y permite seleccionar muestras, 

elementos o fragmentos representativos según su criterio.   

Por lo tanto, según el criterio de muestreo de selección experta se seleccionó tres 

provincias que serían objeto de estudio como se muestra en el Anexo. Una vez 

determinadas las provincias de interés, se procedió a elaborar un ranking sectorial 

específico para cada una de ellas. Para esto, se recurrió nuevamente a la base de datos 

de las Estadísticas multidimensionales visor SAIKU 2.0 del Servicio de Rentas 

Internas, centrándose particularmente en la cuenta "Ventas 12%". 

A continuación, se realizaron tablas dinámicas para cada provincia de las seis 

Clasificaciones Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) como se muestra en los 

Anexos, lo que permitió identificar y seleccionar los tres mejores CIIU. Estos CIIU 

representan los sectores más destacados dentro de la industria de prendas de vestir en 

cada provincia. Además, se complementó el análisis con la representación gráfica de 

los resultados mediante diagramas de pastel, brindando una visualización clara y 

concisa del posicionamiento de los sectores en cada provincia. 
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Con esta metodología de análisis y clasificación, se logró obtener información precisa 

y relevante sobre el ranking sectorial de prendas de vestir en Ecuador, basado en el 

volumen de ventas. Este enfoque permitió identificar las mejores provincias y los 

sectores más destacados dentro de la industria, ofreciendo una visión completa y 

detallada de la situación actual del mercado de prendas de vestir en las provincias antes 

mencionadas. 

3.2.2. Desarrollo del objetivo específico 2: 

Para determinar los niveles de rentabilidad del sector de confección de prendas de 

vestir durante el periodo 2006-2022, se estimó el margen neto de rentabilidad ROA y 

ROE con el propósito de identificar qué tipo de rentabilidad es la más determinante, el 

cual derivará de las siguientes expresiones matemáticas:  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑅𝑂𝐴) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑅𝑂𝐸) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜
∗ 100 

En la presente investigación, se empleó la base de datos de las Estadísticas 

multidimensionales visor SAIKU 2.0 proporcionadas por el Servicio de Rentas 

Internas. Se utilizó el criterio de Utilidad neta, ya que esta variable representa la 

ganancia después de considerar el 15% de impuestos e impuestos a la renta, según la 

Tabla de Indicadores de la Superintendencia de Compañías. 

Para obtener la Utilidad neta, se restó la cuenta Utilidad gravable (819) de la cuenta 

Total Impuesto Causado (839). El indicador de Rentabilidad ROA (Return on Assets) 

se seleccionó en este contexto, debido a que según Zurika Lubis et al., (2023) 

mencionan que la Rentabilidad de los Activos (ROA) es un indicador que permite 

medir el éxito de una empresa a la hora de lograr rentabilidad, de modo que cuanto 

mayor sea la rentabilidad, mayor será la capacidad de la empresa de obtener beneficios. 

Debido a lo antes mencionado se dividió la Utilidad neta entre la cuenta Activos (399) 

de las seis Clasificaciones Industriales Internacionales Uniformes (CIIU) como se 

muestra en y se realizó tablas dinámicas para determinar los niveles en porcentajes. 
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Además, se seleccionó el indicador de Rentabilidad ROE significa "Retorno de la 

equidad", debido a que Juliani Putri, (2023) menciona que es un índice financiero que 

mide la rentabilidad y la eficiencia de una empresa en la generación de utilidades a 

partir del capital social invertido en el negocio, por lo que el ROE indica cuánto 

beneficio ha generado una empresa por la inversión de sus accionistas. 

Debido a lo antes mencionado se dividió la Utilidad neta entre la cuenta Patrimonio 

Neto (598) de las seis Clasificaciones Industriales Internacionales Uniformes (CIIU), 

se realizó tablas dinámicas para determinar los niveles en porcentajes, gracias a esto 

se pudo identificar qué tipo de rentabilidad es más determinante del sector de prendas 

de vestir. Es importante destacar que los dos primeros objetivos se llevaron a cabo a 

nivel empresarial utilizando datos del Saiku 2.0, específicamente del Formulario 101 

correspondientes al CIIU 1410. 

Además, se realizó un enfoque analítico que permite evaluar y comparar la rentabilidad 

del sector de confección de prendas de vestir a lo largo de un periodo extenso, 

utilizando la Utilidad gravable sobre Activos (ROA) y Utilidad gravable sobre 

Patrimonio neto (ROE) con el fin de realizar un comparativo y analizar de forma 

precisa que tipo de rentabilidad incide más en la generación de beneficios de las 

empresas del sector. El uso de la base de datos de las Estadísticas multidimensionales 

visor SAIKU 2.0 garantiza la confiabilidad y la consistencia de los resultados 

obtenidos. 

3.2.3. Desarrollo del objetivo específico 3: 

Este objetivo se realizó más puntal y especifico debido a que se analizó un estudio a 

nivel empresarial, por lo que, para establecer el tamaño, la edad y la ubicación 

geográfica de las empresas del sector de confección de prendas de vestir del periodo 

2006 – 2022, se indago y descargo la base de datos del directorio de empresas de la 

Superintendencia de Compañías. 

Para obtener la edad o supervivencia se basa según María Escribano Navas et al., 

(2023) debido a que se refiere que la supervivencia es conocido como el periodo de 

tiempo comprendido entre la fecha de creación de la empresa (entrada) y la fecha de 

cese de sus servicios (salida). 
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En este contexto se basó en la fecha de constitución de las empresas que desarrollan 

actividades en la industria, lo cual se cotejará con el último año en el que las 

organizaciones emitieron sus estados financieros a la institución mencionada. La 

fórmula de cálculo se expresa a través de la siguiente ecuación matemática:  

𝐸𝑑𝑎𝑑 = 𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 − 1 

Después de haber estimado la edad de las empresas, se describirá la distribución de las 

mismas en conformidad a esta variable mediante el análisis de estimadores de 

tendencia central y de dispersión como la media, mediana, desviación estándar, valor 

máximo y mínimo. Se realizó también un análisis gráfico de la distribución mediante 

diagramas de cajas y bigotes. Posteriormente, se realiza un análisis de los resultados. 

Posteriormente se establece el tamaño de las empresas medido según sus activos y 

ventas, para estas dos variables se descargó la base de datos del directorio de empresas 

de la Superintendencia de Compañías y se describe la distribución de las mismas 

mediante el análisis de estimadores de tendencia central y de dispersión como la media, 

mediana, desviación estándar, valor máximo y mínimo. Se realizó también un análisis 

gráfico de la distribución mediante diagramas de cajas y bigotes. Posteriormente, se 

realiza un análisis de los resultados. 

Finalmente se analiza la ubicación geográfica debido a que Dodini et al., (2023) 

argumentan que una alta concentración del mercado conlleva a que puede reforzar el 

poder de mercado y generar preocupaciones desde el punto de vista de la competencia, 

la finalidad del presente objetivo es conocer en qué ciudad existe más concentración 

de mercado describiendo la distribución de las mismas mediante el análisis de 

estimadores de tendencia central y de dispersión como la media, mediana, desviación 

estándar, valor máximo y mínimo. Se realizó también un análisis gráfico de la 

distribución mediante diagramas de cajas y bigotes. Posteriormente, se realiza un 

análisis de los resultados. 

3.2.4. Desarrollo del objetivo específico 4: 

Se identificó la probabilidad de fracaso de las empresas del sector de confección de 

prendas de vestir del periodo 2016-2022 se utilizó el método Kaplan-Meier utilizando 
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las variables Edad, Situación jurídica y Ubicación geográfica con el propósito de 

identificar en qué localidad existe mayor probabilidad de fracaso.  

Además, se identificó los factores determinantes de la supervivencia de las empresas 

del sector de confección de prendas de vestir del periodo 2016-2022, se especificó un 

modelo de regresión de Cox con el propósito de identificar las variables económicas y 

financieras que determinen la probabilidad de supervivencia de las organizaciones en 

el mercado en el que operan. La especificación del modelo anteriormente mencionado 

se expresa a partir de la siguiente ecuación matemática:  

ℎ(𝐸𝐷𝐴𝐷) = ℎ0(𝐸𝐷𝐴𝐷) ∗ exp (𝛽1𝑆𝐽𝑖 + 𝛽2𝑉𝐸𝑖 + 𝛽3𝐶𝐼𝐼𝑈𝑖 + 𝛽4𝑈𝐺𝑖 + 𝛽5𝐶𝑀𝑖

+ 𝛽6𝑅𝑂𝐴𝑖 + 𝛽7𝑅𝑂𝐸𝑖 

Donde:  

h(EDAD) = Probabilidad de supervivencia de las empresas, 

exp = Exponencial, 

SJi = Situación jurídica (activa o cerrada). 

VEi = Ventas netas de las empresas; 

CIIUi = Actividad económica; 

UGi = Ubicación geográfica. 

CMi = Cuota de mercado, 

ROA = Rentabilidad sobre el activo (ROA), 

ROE = Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE). 

Con los resultados obtenidos de la regresión de Cox se obtendrán los efectos de cada 

una de las variables independientes anteriormente mencionadas sobre la probabilidad 

de que una empresa del sector sobreviva en el mercado. Esto se lo realizará a partir del 

análisis de la ratio hazards correspondientes a cada una de las variables explicativas 

consideradas en el análisis.  
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3.3 Operacionalización de las variables 

Variable dependiente 

Tabla 1. Operacionalización de la variable: Supervivencia 

 Operacionalización de la variable: Supervivencia 

 

Nota. Elaboración propia con base en a Ries, (2019) . La tabla muestra la 

operacionalización de la variable dependiente Supervivencia y sus determinantes más 

significativas como: Edad, Tamaño, Rentabilidad, entre otras. 

 

Concepto 
Categoría o 

Dimensiones 
Indicadores Ítems 

Técnicas de 

recolección  

Según Ries, (2019) 

menciona que la 

supervivencia empresarial se 

refiere a la capacidad de una 

empresa u organización para 

resistir desafíos, cambios e 

incertidumbres en su entorno 

operativo y continuar sus 

operaciones durante un 

período prolongado de 

tiempo. En el panorama 

empresarial en constante 

cambio, numerosos factores 

pueden afectar como: la 

antigüedad, el tamaño 

empresarial y la dinámica de 

la industria de la empresa.  

Capacidad de una 

empresa u 

organización para 

resistir desafíos, 

cambios e 

incertidumbres en 

su entorno 

operativo y 

continuar sus 

operaciones 

durante un período 

prolongado de 

tiempo 

Permanencia 

de las 

empresas  

¿Cómo se 

distribuyen las 

empresas en 

conformidad a su 

permanencia en el 

mercado? 

Observación de 

las estadísticas 

existentes 
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Tabla 2. Operacionalización de las variables independientes 

Nota. Elaboración propia, se identifican los posibles factores determinantes en la supervivencia empresarial como: Ventas, Rentabilidad, 

Ubicación geográfica, entre otras. 

Concepto 
Categoría o 

Dimensiones 
Indicadores Ítems Técnicas de recolección  

Los factores determinantes de la 

supervivencia empresarial son: el 

tamaño debido a que Hallikainen 

& Laukkanen, (2021) explican 

que las empresas más grandes 

tienden a tener una mayor 

estabilidad financiera y recursos 

disponibles para enfrentar 

desafíos empresariales; según 

Beynon et al., (2018) la 

localización estratégica puede 

brindar proximidad a proveedores 

clave, canales de distribución y 

mercados objetivo; de acuerdo 

con Cárdenas et al., (2022) 

explica que la cuota de mercado 

es un factor determinante en  la 

supervivencia debido a que 

representa el porcentaje de las 

ventas o los ingresos totales que 

tiene una empresa o sector en un 

mercado específico en relación 

con sus competidores. 

Edad 

(𝐴ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
− 𝐴ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠)
− 1 

¿Cómo se distribuyen las 

empresas en conformidad a 

su edad? 

Observación de las 

estadísticas existentes 

Tamaño 
Volumen de ventas 12% del 

sector. 

¿Cuál es el valor anual de las 

ventas 12% de las empresas 

del sector textil? 

Observación de las 

estadísticas existentes 

Localización 
Ubicación geográfica de las 

empresas  

¿Cómo se distribuyen las 

empresas en función a su 

ubicación geográfica? 

Observación de las 

estadísticas existentes 

Rentabilidad 

ROA-ROE 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

¿Cuál es la rentabilidad de 

las empresas en función del 

ROA y ROE? 

Observación de las 

estadísticas existentes 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

En esta sección se presenta de manera clara y concisa los principales hallazgos y 

análisis derivados del análisis estadístico. Se analizarán el ranking sectorial, niveles de 

rentabilidad, el tamaño, edad y ubicación geográfica de las empresas y la probabilidad 

de fracaso entre las provincias de Azuay, Tungurahua e Imbabura en términos de 

supervivencia empresarial. 

Por otro lado, se busca dar cumplimiento a los objetivos específicos que figuran como 

el establecimiento del ranking sectorial del volumen de ventas un enfoque permite 

identificar los sectores más destacados dentro de la industria, ofreciendo una visión 

completa y detallada de la situación actual del mercado de prendas de vestir en las 

provincias antes mencionadas. Anexo 1 

Tabla 3. Volumen de ventas de Azuay 

Volumen de ventas de Azuay 

Años 

Fabricación de prendas 

de vestir de telas tejidas 

C141002 

Prendas de vestir de 

cuero  

C141001 

Fabricación de 

gorros y sombreros 

C141005 

1 2 3 

2006 5.415.568 1.777.728 355.453 

2007 6.886.511 1.654.779 424.165 

2008 8.007.269 2.352.060 933.837 

2009 9.470.691 3.091.420 1.097.026 

2010 11.496.937 4.142.511 1.528.369 

2011 14.534.153 4.485.111 1.750.794 

2012 15.538.448 5.348.523 1.811.968 

2013 15.380.274 7.089.707 1.896.292 

2014 15.370.109 6.796.689 2.220.854 

2015 14.298.320 7.433.164 2.185.965 

2016 14.042.202 7.426.588 1.724.030 

2017 15.866.037 5.819.995 1.789.905 

2018 20.061.526 3.565.398 1.795.698 

2019 21.968.202 5.851.829 1.873.141 

2020 15.191.467 2.105.706 539.934 
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2021 18.916.400 2.768.285 985.230 

2022 21.395.125 2.563.730 1.504.300 

Promedio: 14.343.485 4.369.013 1.436.292 

Nota. Esta tabla muestra el ranking sectorial del volumen de ventas de la provincia de 

Azuay. 

Muestra que la actividad más predominante es la "Fabricación de prendas de vestir de 

telas tejidas" con el CIIU C141002. 

 

Figura 2. Volumen de ventas de Azuay 

Volumen de ventas de Azuay 

 

  

 

 

 

 

 

  

Nota. Esta tabla muestra el ranking sectorial del volumen de ventas de la provincia de 

Azuay. 

Muestra que la actividad más predominante es la "Fabricación de prendas de vestir de 

telas tejidas" con el CIIU C141002 correspondiente al 71% de ventas del sector. 

 

El análisis del ranking sectorial del volumen de ventas en la provincia de Azuay 

muestra que la actividad más predominante es la "Fabricación de prendas de vestir de 

telas tejidas" con el CIIU C141002, que representa el 71% del total de ventas. Esta 

actividad tiene un promedio de ventas de $14.343.4845. 

En segundo lugar, se encuentra la actividad de "Prendas de vestir de cuero" con el 

CIIU C141001, que representa el 22% del volumen de ventas. El promedio de ventas 

para esta actividad es de $4.369.013. 

En tercer lugar, se ubica la actividad de "Fabricación de gorros y sombreros" con el 

CIIU C141005, representando el 7% del total de ventas. El promedio de ventas para 

esta actividad es de $1.436.292. 
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Estos datos revelan que la fabricación de tejidos impregnados y recubiertos es la 

actividad más importante en términos de volumen de ventas en la provincia de Azuay, 

con una clara ventaja sobre las otras dos actividades mencionadas. La fabricación de 

prendas de vestir de cuero ocupa el segundo lugar, seguida de cerca por la fabricación 

de gorros y sombreros.  

A continuación, se presenta el ranking sectorial del volumen de ventas un enfoque que 

permite identificar los sectores más destacados dentro de la provincia de Imbabura, 

ofreciendo una visión completa y detallada de la situación actual del mercado de 

prendas de vestir en las provincias antes mencionadas. Anexo 2 

Tabla 4. Volumen de ventas de Imbabura 

Volumen de ventas de Imbabura 

Años 

Fabricación de 

prendas de vestir de 

telas tejidas C141002 

Prendas de vestir de 

cuero  

C141001 

Fabricación de ropa 

interior 

C141003 

1 2 3 

2006 14.896.323 21.547 0 

2007 16.163.629 43.532 0 

2008 19.675.912 93.564 0 

2009 18.808.699 177.207 0 

2010 19.173.379 547.890 0 

2011 24.049.145 1.452.226 0 

2012 24.456.995 2.166.961 0 

2013 24.376.404 3.668.282 0 

2014 24.751.384 3.311.346 0 

2015 20.210.175 3.698.152 0 

2016 18.256.219 5.198.844 0 

2017 17.528.092 4.819.674 0 

2018 19.884.221 6.845.811 0 

2019 19.769.468 8.346.578 0 

2020 14.777.984 6.158.894 13.459 

2021 20.850.532 10.296.858 208.777 

2022 22.965.207 13.346.291 356.421 

Promedio: 20.034.927 4.129.039 34.039 

Nota. Los datos presentados muestran el ranking sectorial del volumen de ventas de la 

provincia de Imbabura. 

Como se puede observar los datos correspondiste al sector C141003 “Fabricación de 

ropa interior” del 2006 al 2019 son tomados como “cero” debido a que así consta en 

la base de datos original. 
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Figura 3. Volumen de ventas de Imbabura 

Volumen de ventas de Imbabura 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los datos presentados muestran el ranking sectorial del volumen de ventas de 

la provincia de Imbabura. 

Muestra que la actividad más predominante es la "Fabricación de prendas de vestir de 

telas tejidas" con el CIIU C141002 correspondiente al 83% de ventas del sector. 

 

El ranking sectorial del volumen de ventas en la provincia de Imbabura muestra que 

la actividad más realizada es la "Fabricación de tejidos (telas) impregnados y 

recuperados" con el CIIU C101402, representando el 83% del total de ventas. Esta 

actividad tiene un promedio de ventas de $20.034.927. 

En segundo lugar, se encuentra la actividad de "Prendas de vestir de cuero" con el 

CIIU C141001, que representa el 17% del volumen de ventas. El promedio de ventas 

para esta actividad es de $4.129.039. 

Sin embargo, se menciona la actividad de "Fabricación de ropa interior" con el CIIU 

C141003, pero se observa que esta actividad no representa ningún porcentaje en el 

ranking del volumen de ventas en la provincia de Imbabura. A pesar de ello, el 

promedio de ventas para esta actividad es de $34.039. 

Estos datos indican que la fabricación de tejidos impregnados y recuperados es la 

actividad más importante en términos de volumen de ventas en la provincia de 

Imbabura, seguida de la fabricación de prendas de vestir de cuero. Sin embargo, es 

relevante destacar que la fabricación de ropa interior no tiene una participación 

significativa en el volumen de ventas de la provincia. 

83%

17% 0% Fabricación de tejidos
(telas) impregnados y
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Por último, se presenta el ranking sectorial del volumen de ventas un enfoque que 

permite identificar los sectores más destacados dentro de la provincia de Tungurahua, 

ofreciendo una visión completa y detallada de la situación actual del mercado de 

prendas de vestir en las provincias antes mencionadas. Anexo 3 

Tabla 5. Volumen de ventas de Tungurahua 

Volumen de ventas de Tungurahua 

Años 

Accesorios de vestir 

C141009 

Fabricación de prendas 

de vestir de telas tejidas 

C141002 

Fabricación de ropa 

interior 

C141003 

1 2 3 

2006 33.452.899 668.099 0 

2007 818.791 818.791 0 

2008 862.670 862.670 221.178 

2009 975.063 975.063 400.379 

2010 1.048.283 1.048.283 808.804 

2011 2.501.424 2.501.424 1.496.950 

2012 4.920.156 4.920.156 2.142.533 

2013 6.723.791 6.723.791 2.429.622 

2014 10.850.019 10.850.019 2.617.337 

2015 11.215.738 11.215.738 2.685.633 

2016 10.632.761 10.632.761 2.734.108 

2017 12.781.463 12.781.463 3.236.892 

2018 14.559.467 14.559.467 3.345.255 

2019 13.770.349 13.770.349 3.263.881 

2020 8.945.389 8.945.389 1.102.588 

2021 14.424.603 14.424.603 1.789.897 

2022 16.346.703 16.346.703 12.349.895 

Promedio: 9.695.857 7.767.339 2.389.703 

Nota: Los datos presentados muestran el ranking sectorial del volumen de ventas de 

la provincia de Tungurahua. 

Como se puede observar los datos correspondiste al sector C141003 “Fabricación de 

ropa interior” en los años 2006 y 2007 son tomados como “cero” debido a que así 

consta en la base de datos original. 

Muestra que la actividad más predominante son los " Accesorios de vestir" con el CIIU 

C141009. 
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Figura 4. Volumen de ventas de Tungurahua 

Volumen de ventas de Tungurahua 

 

Nota: Los datos presentados muestran el ranking sectorial del volumen de ventas de 

la provincia de Tungurahua. 

Muestra que la actividad más predominante son los " Accesorios de vestir" con el CIIU 

C141009 correspondiendo al 49% de ventas del sector. 

 

El ranking sectorial del volumen de ventas en la provincia de Tungurahua muestra que 

la actividad más realizada es la de "Accesorios de vestir" con el CIIU C101409, 

representando el 49% del total de ventas. Esta actividad tiene un promedio de ventas 

de $9.695.856,99. 

En segundo lugar, se encuentra la actividad de "Fabricación de prendas de vestir de 

telas tejidas" con el CIIU C141002, representando el 39% del volumen de ventas. El 

promedio de ventas para esta actividad es de $7.767.339,32. 

Por último, se menciona la actividad de "Fabricación de ropa interior" con el CIIU 

C141003, que representa el 12% del volumen de ventas en la provincia de Tungurahua. 

Esta actividad tiene un promedio de ventas de $2.389.703,02. 

Estos datos indican que la fabricación de accesorios de vestir es la actividad más 

importante en términos de volumen de ventas en la provincia de Tungurahua, seguida 

de la fabricación de tejidos impregnados y recubiertos. Por otro lado, la fabricación de 

49%
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12%
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Fabricación de tejidos (telas)
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ropa interior también tiene una participación significativa, aunque menor en 

comparación con las dos actividades anteriores. 

A continuación, se explica de forma detalla los niveles de rentabilidad tanto el ROA 

como del ROE y un comparativo por cada sector, en el periodo comprendido del 2006-

2022.  

Tabla 6. Niveles de rentabilidad ROA del sector 

Niveles de rentabilidad ROA del sector 

Años C141001 C141002 C141003 C141004 C141005 C141009 

2006 1% 6% 0% 0% 2% 2% 

2007 1% 9% 0% 0% 4% 2% 

2008 1% 7% 0% 34% 2% 2% 

2009 2% 8% 0% 0% 15% 7% 

2010 3% 4% 1% 3% 2% 3% 

2011 3% 2% 1% 2% 3% 3% 

2012 5% 3% 4% 1% 2% 2% 

2013 8% 3% 4% 1% 2% 4% 

2014 4% 4% 6% 5% 4% 5% 

2015 4% 1% 1% 2% 4% 7% 

2016 3% 2% 2% 1% 4% 5% 

2017 6% 3% 3% 1% 3% 6% 

2018 12% 3% 2% 9% 3% 5% 

2019 1% 2% 1% 12% 2% 3% 

2020 10% 1% 0% 17% 0% 0% 

2021 5% 4% 20% 7% 2% 1% 

2022 27% 5% 4% 25% 2% 3% 

Promedio 6% 4% 3% 7% 3% 4% 

Nota: Los datos presentados muestran los niveles de rentabilidad del Activo (ROA). 

Muestra que en el CIIU con más alta rentabilidad es el C141004 que corresponde a las 

“Actividades de confección a la medida (costureras, sastres)”  

 

Tabla 7. Niveles de rentabilidad ROE del sector 

Niveles de rentabilidad ROE del sector 

Años C141001 C141002 C141003 C141004 C141005 C141009 

2006 25% 12% 0% 0% 3% 4% 

2007 6% 20% 0% 0% 7% 5% 

2008 3% 19% 18% 34% 3% 5% 

2009 16% 20% 15% 0% 16% 25% 
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2010 13% 15% 8% 9% 4% 12% 

2011 17% 7% 4% 8% 7% 10% 

2012 19% 28% 13% 23% 5% 6% 

2013 57% 21% 11% 13% 3% 43% 

2014 18% 10% 11% 18% 7% 11% 

2015 13% 3% 2% 16% 6% 16% 

2016 23% 5% 4% 17% 6% 13% 

2017 22% 8% 4% 12% 5% 13% 

2018 73% 10% 4% 41% 4% 12% 

2019 21% 5% 2% 41% 4% 7% 

2020 47% 5% 0% 55% 1% 1% 

2021 16% 13% 37% 10% 3% 4% 

2022 6% 16% 11% 34% 4% 9% 

Promedio 23% 13% 8% 19% 5% 11% 

Nota: Los datos presentados muestran los niveles de rentabilidad del Patrimonio 

(ROE). 

Muestra que en el CIIU con más alta rentabilidad es el C141004 que corresponde a las 

“Actividades de confección a la medida (costureras, sastres)”  

 

 

Figura 5. ROA - C141001 – “Fabricación de prendas de vestir de cuero” 

ROA - C141001 - Fabricación de prendas de vestir de cuero 

 
Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Activo del sector de 

“Fabricación de prendas de vestir de cuero” con CIIU C141001. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del activo corresponde al año 2022 

con 27% de ROA. 
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El sector de "Fabricación de prendas de vestir de cuero" en las provincias de Azuay, 

Imbabura y Tungurahua ha sido objeto de estudio en el período comprendido entre 

2006 y 2022, analizando su rentabilidad del activo a través de las empresas 

(Sociedades, Formulario 101). Durante esta extensa evaluación, se identifica 

indicadores clave de rendimiento (ROA) que arrojan luz sobre la eficiencia y el 

desempeño económico del sector. 

En el año 2022, el sector logró una rentabilidad destacable del 27%. Esto significa que 

el 27% del activo total de las empresas del sector aumentó su utilidad neta durante ese 

año. Este resultado positivo se aduce que hubo una gestión eficiente y un uso efectivo 

de los recursos en ese período, lo que contribuyó al éxito financiero del sector. 

Por otro lado, se observa que, en los años 2006, 2007 y 2019, la rentabilidad fue 

especialmente baja, alcanzando solo el 1%. Esta disminución puede atribuirse a 

diversos factores, como cambios en el mercado, costos de producción más altos o una 

menor demanda de los productos del sector. 

El promedio general de la rentabilidad sobre la inversión en el sector es del 6%. Este 

valor refleja la eficiencia promedio del sector en la generación de utilidades en relación 

con la inversión realizada. Si bien es un indicador que muestra cierto equilibrio en el 

desempeño, también destaca la necesidad de buscar oportunidades para mejorar y 

elevar este promedio. 

Además, se observa que menos del 50% de las empresas del sector lograrán generar 

una rentabilidad del 4%. Esto sugiere que una gran mayoría de las empresas enfrentan 

desafíos en términos de rentabilidad, lo que podría afectar su estabilidad financiera y 

su capacidad para crecer y competir en el mercado. 

En general, los resultados muestran que la rentabilidad del sector de "Fabricación de 

prendas de vestir de cuero" no está mayormente por encima del 4%. Esto indica que el 

sector enfrenta desafíos significativos en términos de rentabilidad. 
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Figura 6. ROE - C141001 – “Fabricación de prendas de vestir de cuero” 

ROE - C141001 – “Fabricación de prendas de vestir de cuero” 

 
Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Patrimonio del sector de 

“Fabricación de prendas de vestir de cuero” con CIIU C141001. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del patrimonio corresponde al año 

2018 con 73% de ROE. 

 

El sector de "Fabricación de prendas de vestir de cuero" en las provincias de Azuay, 

Imbabura y Tungurahua ha sido objeto de estudio en el período comprendido entre 

2006 y 2022, analizando su rentabilidad a través de las empresas (Sociedades, 

Formulario 101). Durante esta extensa evaluación, se identifica indicadores clave de 

rendimiento que arrojan luz sobre la eficiencia y el desempeño económico del sector. 

En el año 2018, el sector alcanzó su punto máximo de rentabilidad, logrando un 

impresionante 73%. Esto significa que aproximadamente el 73% de la inversión 

realizada se tradujo en utilidades netas, lo que demuestra una altísima eficiencia en la 

gestión de las empresas. Estos resultados indican que, durante ese período, el sector de 

fabricación de prendas de vestir de cuero estuvo en su mejor momento en términos de 

rentabilidad y capacidad para generar ganancias. 

Sin embargo, no todos los años fueron igual de favorables. En el año 2008, el sector 

experimentó una baja rentabilidad del 3%. Esta disminución puede atribuirse a 

diversos factores, como cambios en el mercado, costos de producción más altos o una 

menor demanda de los productos del sector. 
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Además, se observa que, en los años 2007, 2008 y 2022, aproximadamente el 50% de 

las empresas presentaron niveles de rentabilidad del patrimonio (ROE) por debajo del 

18%. Un ROE inferior al 18% significa que estas empresas no están generando 

suficientes ganancias en relación con la inversión de los accionistas. Este hallazgo 

señala la necesidad de enfocarse en esas empresas en particular y evaluar cómo se 

puede mejorar su rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo. 

Por último, con las situaciones particulares mencionadas, el promedio de la 

rentabilidad sobre el patrimonio del sector es del 23%. El patrimonio incluye 

elementos como el "Capital Social", que representa las aportaciones de los accionistas, 

las "Reservas" y las "Utilidades Retenidas". Un promedio del 23% indica que, en 

general, las empresas del sector han sido exitosas en generar ganancias y beneficios 

para sus accionistas. 

Figura 7. ROA-ROE – “Fabricación de prendas de vestir de cuero” - C141001 

ROA-ROE – “Fabricación de prendas de vestir de cuero” - C141001 

 

Nota. El grafico muestra el sector de " Fabricación de prendas de vestir de cuero" ha 

experimentado altibajos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. 

Evidencia que la Rentabilidad con respecto al patrimonio generar ganancias 

sustanciales para los accionistas. 
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La rentabilidad del sector de "Fabricación de prendas de vestir de cuero" a lo largo de 

diferentes años, utilizando el ROA (Return on Assets) y el ROE (Return on Equity) 

como métricas de rendimiento financiero. Anexo 4 

En el año 2022, el ROA alcanzó su nivel más alto, registrando un impresionante 

31.08%. Esta cifra indica que la industria generó una rentabilidad considerable con 

respecto a sus activos. Por otro lado, el ROE alcanzó su punto máximo en el año 2018 

con un destacable 91.75%, lo que significa que los accionistas obtuvieron un retorno 

muy elevado en relación con sus inversiones. 

No obstante, el panorama no ha sido siempre tan positivo. En el año 2006, el ROA 

tocó fondo con un modesto 0.74%, lo que indica una rentabilidad bastante baja en 

relación con los activos de las empresas del sector. Asimismo, en el año 2008, el ROE 

registró su nivel más bajo, situándose en 4.49%. Esta cifra sugiere que los accionistas 

obtuvieron un retorno mucho menor en comparación con otros años. 

Es interesante observar que, a lo largo del tiempo, tanto el ROA como el ROE han 

mostrado tendencias similares. Ambos indicadores han mantenido niveles por debajo 

del 50% en la mayoría de las empresas, lo que sugiere que una parte significativa del 

sector ha tenido dificultades para generar rentabilidad significativa. En promedio, el 

ROA ha sido del 7.31%, mientras que el ROE ha alcanzado un promedio de 31.14%. 

Comparación: 

• El ROA (31.08%) en 2022 vs. el ROE (91.75%) en 2018: El ROE superó 

significativamente al ROA en términos de rentabilidad, lo que indica que los 

accionistas obtuvieron un mayor rendimiento de su inversión en 2018 que en 

2022. 

• El ROA (0.74%) en 2006 vs. el ROE (4.49%) en 2008: Ambos indicadores 

registraron niveles bajos, pero el ROE fue considerablemente más alto, 

indicando que los accionistas obtuvieron un rendimiento relativamente mejor 

en 2008 que en 2006. 

• Niveles por debajo del 50%: Tanto el ROA como el ROE han mostrado que 

la mayoría de las empresas del sector han tenido dificultades para alcanzar 

rentabilidades superiores al 50%. Sin embargo, el ROE ha demostrado en 

general un rendimiento más alto que el ROA en este aspecto. 
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• Promedio: El ROE ha mantenido un promedio más alto (31.14%) que el ROA 

(7.31%), lo que sugiere que históricamente los accionistas han experimentado 

un mejor retorno en comparación con el rendimiento generado por los activos 

de las empresas. 

Figura 8. ROA - C141002 – “Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas” 

ROA - C141002 – “Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas” 

 

Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Activo del sector de 

“Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas” con CIIU C141002. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del activo corresponde al año 2007 

con 9% de ROA. 

 

El sector de " Fabricación de tejidos (telas) impregnadas y recubiertas " en las 

provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua ha sido objeto de estudio en el período 

comprendido entre 2006 y 2022, analizando su rentabilidad del activo a través de las 

empresas (Sociedades, Formulario 101). Durante esta extensa evaluación, se identifica 

indicadores clave de rendimiento (ROA) que arrojan luz sobre la eficiencia y el 

desempeño económico del sector. 

En el año 2007, el sector alcanzó su nivel más alto de rentabilidad, llegando al 9% del 

Activo total, lo que permitió generar utilidades netas. Este dato positivo indica que 

algunas empresas lograron obtener un retorno significativo sobre sus inversiones en 

ese año específico. 
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Sin embargo, la situación cambió en los años 2015 y 2020, cuando el sector enfrentó 

una disminución en su rentabilidad, llegando a un promedio del 1%. Estos años fueron 

desafiantes a nivel de supervivencia para las empresas del sector. 

En promedio, durante todo el período evaluado, la rentabilidad sobre la inversión se 

mantuvo en un 4%. Por ende, un aspecto relevante a tener en cuenta es que menos del 

50% de las empresas del sector lograron superar la barrera del 4% de rentabilidad. Esta 

cifra destaca que una parte significativa de las compañías del sector ha enfrentado 

dificultades para obtener resultados financieros favorables. 

Figura 9. ROE - C141002 – “Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas” 

ROE - C141002 – “Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas” 

 
 

Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Patrimonio del sector de 

“Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas” con CIIU C141002. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del patrimonio corresponde al año 

2012 con 28% de ROE. 

 

El sector de " Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas " se toma como 

referencia para la producción en las tres provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua 

ha sido objeto de estudio en el período comprendido entre 2006 y 2022, analizando su 

rentabilidad a través de las empresas (Sociedades, Formulario 101). Durante este lapso, 

se han identificado indicadores ciertos clave de rentabilidad que permiten evaluar el 

desempeño económico de las empresas involucradas. 
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En primer lugar, es relevante destacar que el año 2012 fue especialmente exitoso para 

el sector, ya que tuvo una rentabilidad del 28%. Esto significa que aproximadamente 

el 28% de la inversión realizada en ese año se tradujo en utilidades netas. Este 

indicador es un claro reflejo de la eficiencia alcanzada por las empresas del sector 

durante ese período. 

Por otro lado, se observa que el año 2015 fue un periodo menos favorable, debido a 

que la rentabilidad se redujo significativamente al 3%. Esta disminución puede 

atribuirse a diversos factores, como cambios en el mercado, costos de producción más 

altos o una menor demanda de los productos del sector.  

Además, se puede apreciar que aproximadamente el 50% de las empresas del sector 

presentaron niveles de rentabilidad del patrimonio (ROE) por debajo del 10%, 

específicamente en los años 2016, 2019 y 2020. Un ROE inferior al 10% significa que 

las empresas no están acumulando ganancias en esta relación con la inversión de sus 

accionistas.  

Por último, el promedio de la rentabilidad sobre el patrimonio del sector es del 13%. 

El patrimonio incluye el "Capital Social", que representa las aportaciones de los 

accionistas, así como las "Reservas" y las "Utilidades Retenidas". Un promedio del 

13% indica que, en general, las empresas del sector están logrando obtener una 

rentabilidad adecuada para sus accionistas.  
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Figura 10. ROA-ROE – Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas - C141002 

ROA-ROE – Fabricación de prendas de vestir de telas tejidas - C141002 

 

Nota. El grafico muestra el sector de "Fabricación de tejidos (telas) " ha experimentado 

altibajos en su rentabilidad a lo largo del tiempo. 

Evidencia que la Rentabilidad con respecto al patrimonio generar ganancias 

sustanciales para los accionistas, sin embargo, es un indicador muy volátil.  

 

La rentabilidad del sector de "Fabricación de tejidos (telas)" utilizando el ROA (Return 

on Assets) y el ROE (Return on Equity) como métricas de rendimiento financiero. 

En el año 2012, tanto el ROA como el ROE alcanzaron sus niveles más altos, 

registrando una rentabilidad destacable del 11.87% y 34.25%, respectivamente. Estos 

resultados indican que las empresas del sector lograron generar ganancias 

significativas en relación con sus activos y el capital aportado por los accionistas en 

ese año. 

Sin embargo, la rentabilidad mostró un declive en el año 2015. En este año, el ROA 

cayó al nivel más bajo, alcanzando un modesto 2.35%, lo que sugiere que las empresas 

tuvieron dificultades para obtener rendimientos adecuados sobre sus activos. De 

manera similar, el ROE también registró su nivel más bajo en 2015 con un 5.95%, 
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indicando una disminución en la capacidad de las empresas para generar beneficios en 

comparación con el capital aportado por los accionistas. 

Es importante notar que tanto el ROA como el ROE han mantenido niveles por debajo 

del 50%, lo que significa que la mayoría de las empresas del sector no han logrado 

alcanzar rentabilidades superiores a esta cifra. En promedio, el ROA se ha situado en 

un 5.19%, mientras que el ROE ha alcanzado un promedio de 16.65% a lo largo del 

tiempo. 

Comparación: 

• El ROA (11.87%) vs. el ROE (34.25%) en 2012: El ROE superó 

significativamente al ROA en 2012, lo que indica que los accionistas 

obtuvieron un rendimiento mucho mayor en relación con su inversión en 

comparación con la rentabilidad generada por los activos. 

• El ROA (2.35%) vs. el ROE (5.95%) en 2015: Ambos indicadores mostraron 

niveles bajos en 2015, pero el ROE fue más alto, lo que sugiere que los 

accionistas obtuvieron un rendimiento relativamente mejor en comparación 

con la rentabilidad generada por los activos. 

• Niveles por debajo del 50%: Tanto el ROA como el ROE han demostrado 

que la mayoría de las empresas del sector han tenido dificultades para alcanzar 

rentabilidades superiores al 50%. Sin embargo, el ROE ha mostrado 

históricamente un rendimiento más alto en comparación con el ROA en este 

aspecto. 

• Promedio: El ROE ha mantenido un promedio más alto (16.65%) que el ROA 

(5.19%), lo que sugiere que los accionistas han experimentado un mejor 

rendimiento en comparación con la rentabilidad generada por los activos de las 

empresas en promedio. 
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Figura 11. ROA - C141003 – “Fabricación de ropa interior y ropa de dormir” 

ROA - C141003 – “Fabricación de ropa interior y ropa de dormir” 

 

Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Activo del sector de 

“Fabricación de ropa interior y ropa de dormir” con CIIU C141003. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del activo corresponde al año 2021 

con 20% de ROA. 

 

El sector de "Fabricación de ropa interior y ropa de dormir" en las provincias de 

Azuay, Imbabura y Tungurahua ha sido objeto de análisis desde el año 2006 hasta el 

2022, evaluando su rentabilidad del Activo mediante el número de empresas 

(Sociedades-Formulario 101. Durante este periodo, se han observado diferentes 

niveles de rentabilidad que ofrecen una visión general del desempeño económico del 

sector. 

En el año 2021, el sector logró una rentabilidad destacable del 20%. Esto implica que 

el 20% del total de activos ha generado utilidades netas en ese año. Es un indicador 

alentador, ya que muestra que una parte significativa de los recursos invertidos ha 

sido eficientemente utilizada para generar ganancias. 

No obstante, también se han identificado años con niveles más bajos de rentabilidad, 

como el 0% en los años 2006, 2007 y 2020. Estos resultados indican períodos en los 

que el sector tuvo dificultades para generar utilidades significativas en relación con 

el valor de sus activos.  
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En promedio, la rentabilidad sobre la inversión en el sector de fabricación de ropa 

interior y ropa de dormir es del 3%. Este valor refleja una rentabilidad moderada en 

el largo plazo. Sin embargo, es importante destacar que menos del 50% de las 

empresas alcanzan una rentabilidad del 6%. Esto implica que una gran mayoría de 

las empresas del sector no logra superar un umbral de rentabilidad significativa.  

Figura 12. ROE - C141003 – “Fabricación de ropa interior y ropa de dormir” 

ROE - C141003 – “Fabricación de ropa interior y ropa de dormir” 

 
Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Patrimonio del sector de 

“Fabricación de ropa interior y ropa de dormir” con CIIU C141003. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del patrimonio corresponde al año 

2021 con 37% de ROE. 

 

El sector de "Fabricación de ropa interior y ropa de dormir" en las provincias de Azuay, 

Imbabura y Tungurahua ha sido objeto de estudio en el período comprendido entre 

2006 y 2022, analizando su rentabilidad del Patrimonio a través de las empresas 

(Sociedades, Formulario 101). involucradas en la producción. Durante este período, se 

han identificado diversos indicadores clave de rentabilidad que brindan una visión 

completa del desempeño económico del sector.  

En el año 2021, el sector alcanzó su máximo nivel de rentabilidad con un 

impresionante 37%. Esto significa que aproximadamente el 37% de la inversión 

realizada se tradujo en utilidades netas. Estos resultados reflejan un alto nivel de 
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eficiencia en la gestión y operación de las empresas del sector durante ese año en 

particular. 

Por otro lado, se han observado periodos con niveles bajos de rentabilidad, como el 

0% en los años 2006, 2007 y 2020. Estos años pueden haber sido desafiantes para el 

sector debido a diversas razones, como cambios en la demanda del mercado, 

fluctuaciones en los costos de producción o competencia intensa.  

Además, se ha identificado que el 50% de las empresas del sector tuvieron niveles de 

rentabilidad del patrimonio (ROE) por debajo del 11%, especialmente en los años 

2010, 2011 y 2015. Un ROE inferior al 11% significa que estas empresas no están 

perdiendo ganancias en relación con la inversión de sus accionistas. 

Por último, el promedio de la rentabilidad sobre el patrimonio del sector es del 8%. El 

patrimonio incluye el "Capital Social", que representa las aportaciones de los 

accionistas, así como las "Reservas" y las "Utilidades Retenidas". Un promedio del 

8% indica que, en general, las empresas del sector han logrado obtener una rentabilidad 

razonable para sus accionistas.  

Figura 13. ROA-ROE – Fabricación de ropa interior y ropa de dormir - C141003 

ROA-ROE – Fabricación de ropa interior y ropa de dormir - C141003 

 

Nota. El grafico muestra el sector de "Fabricación de ropa interior y ropa de dormir" 

ha experimentado altibajos en su rentabilidad a lo largo del tiempo.  

Evidencia que la Rentabilidad con respecto al patrimonio generar ganancias 

sustanciales para los accionistas, sin embargo, es un indicador muy volátil.  
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La rentabilidad del sector de "Fabricación de ropa interior y ropa de dormir" utilizando 

el ROA (Return on Assets) y el ROE (Return on Equity) como métricas de rendimiento 

financiero.  

En el año 2021, el ROA alcanzó su nivel más alto con un sólido 20.06%. Esta cifra 

indica que las empresas del sector lograron generar una rentabilidad significativa en 

relación con sus activos en ese año. Por otro lado, el ROE mantuvo su máximo nivel 

en el año 2008, con un destacable 22.94%. Esto sugiere que los accionistas obtuvieron 

un retorno considerable sobre su inversión en dicho año. 

Sin embargo, en el año 2020, tanto el ROA como el ROE registraron niveles bajos con 

un 0% de rentabilidad. Esto es preocupante, ya que indica que las empresas no lograron 

generar beneficios sobre sus activos ni sobre el capital aportado por los accionistas 

durante ese periodo. 

Es importante destacar que tanto el ROA como el ROE han mantenido niveles por 

debajo del 50%. En promedio, el ROA se ha situado en un 3.39%, mientras que el 

ROE ha alcanzado un promedio de 7.55% a lo largo del tiempo. 

Comparación: 

• El ROA (20.06%) en 2021 vs. el ROE (22.94%) en 2008: En el año 2021, el 

ROA superó ligeramente al ROE en términos de rentabilidad, lo que indica que 

las empresas generaron un retorno más alto sobre sus activos en comparación 

con el retorno sobre el capital aportado por los accionistas en 2008. 

• Los niveles bajos de ROA y ROE (0%) en 2020: Es preocupante que ambos 

indicadores hayan registrado rentabilidad nula en el año 2020, lo que indica 

que las empresas no lograron generar beneficios en ese período. Es necesario 

investigar las razones detrás de esta falta de rentabilidad y tomar medidas 

correctivas. 

• Niveles por debajo del 50%: Tanto el ROA como el ROE han demostrado 

que la mayoría de las empresas del sector han tenido dificultades para alcanzar 

rentabilidades superiores al 50%. En promedio, el ROE ha sido más alto que el 

ROA en este aspecto. 

• Promedio: El ROE ha mantenido un promedio más alto (7.55%) que el ROA 

(3.39%). Esto indica que históricamente, los accionistas han experimentado un 
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mejor rendimiento en comparación con la rentabilidad generada por los activos 

de las empresas. 

Figura 14. ROA - C141004 – “Actividades de confección a la medida” 

ROA - C141004 – “Actividades de confección a la medida” 

 

Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Activo del sector de 

“Actividades de confección a la medida (costureras, sastres)” con CIIU C141004. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del activo corresponde al año 2008 

con 34% de ROA. 

 

El sector de "Actividades de confección a la medida (costureras, sastres)" en las 

provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua ha sido objeto de análisis desde el año 

2006 hasta el 2022, evaluando su rentabilidad del Activo mediante las empresas del 

Formulario 101-Sociedades involucradas en la producción. Durante este periodo, se 

han observado diferentes niveles de rentabilidad que garantizan una visión detallada 

del desempeño económico del sector. 

En el año 2008, el sector logró una rentabilidad sobresaliente del 34%. Esto significa 

que el 34% del total de activos ha generado utilidades netas en ese año. Este indicador 

refleja un rendimiento impresionante y eficiente, ya que una parte significativa de los 

recursos invertidos se tradujo en ganancias. 

Sin embargo, también se han identificado años con niveles más bajos de rentabilidad, 

como el 0% en los años 2006, 2007 y 2009. Estos resultados indican períodos en los 

Promedio de 
C141004; 25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



 

73 
 

que el sector tuvo dificultades para generar utilidades significativas en relación con el 

valor de sus activos.  

En promedio, la rentabilidad sobre la inversión en el sector de "Actividades de 

confección a la medida" es del 7%. Este valor refleja una rentabilidad moderada en el 

largo plazo. Sin embargo, es importante destacar que menos del 50% de las empresas 

alcanzan una rentabilidad del 5%. Esto implica que una gran mayoría de las empresas 

del sector no logra superar un umbral de rentabilidad significativa.  

Figura 15. ROE - C141004 – “Actividades de confección a la medida” 

ROE - C141004 – “Actividades de confección a la medida” 

 
Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Patrimonio del sector de 

“Actividades de confección a la medida (costureras, sastres)” con CIIU C141004. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del patrimonio corresponde al año 

2019 con 41% de ROE. 

 

El sector de "Actividades de confección a la medida (costureras, sastres)" en las 

provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua ha sido objeto de análisis desde el año 

2006 hasta el 2022, evaluando su rentabilidad a través del número de empresas 

(Sociedades, Formulario 101). Durante este período, se han identificado diversos 

indicadores clave de rentabilidad que brindan una visión completa del desempeño 

económico del sector. 
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El año 2019 resaltó como un período excepcional para el sector, alcanzando una 

rentabilidad impresionante del 41%. Esto significa que aproximadamente el 41% de la 

inversión realizada se tradujo en utilidades netas, lo cual es un logro destacado. Este 

alto nivel de rentabilidad es una señal de eficiencia y éxito en la gestión de las empresas 

del sector durante ese año en particular. 

Por otro lado, se han observado periodos con niveles bajos de rentabilidad, con el 0% 

en los años 2006, 2007 y 2009. Estos años pueden haber sido desafiantes para el sector 

debido a diversas razones, como fluctuaciones en la demanda del mercado, cambios 

en las tendencias de la moda o incremento de los costos de producción.  

Asimismo, se ha identificado que el 50% de las empresas del sector tuvieron niveles 

de rentabilidad del patrimonio (ROE) por debajo del 18%, especialmente en los años 

2013, 2017 y 2021. Un ROE inferior al 18% significa que estas empresas no están 

siendo eficientes en relación con la inversión de sus accionistas.  

En términos generales, el promedio de la rentabilidad sobre el patrimonio del sector es 

del 17%. El patrimonio está compuesto por el "Capital Social", que representa las 

aportaciones de los accionistas, así como las "Reservas" y las "Utilidades Retenidas". 

Un promedio del 17% indica que, en general, las empresas del sector han logrado 

obtener una rentabilidad favorable para sus accionistas.  
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Figura 16. ROA-ROE – "Actividades de confección a la medida" - C141004 

ROA-ROE – "Actividades de confección a la medida" - C141004 

 

Nota. El grafico muestra el sector de "Actividades de confección a la medida" ha 

experimentado altibajos en su rentabilidad a lo largo del tiempo.  

Evidencia que la Rentabilidad con respecto al patrimonio generar ganancias 

sustanciales para los accionistas, sin embargo, es un indicador muy volátil.  

 

La rentabilidad del sector de "Actividades de confección a la medida" utilizando el 

ROA (Return on Assets) y el ROE (Return on Equity) como métricas de rendimiento 

financiero.  

En el año 2008, el ROA alcanzó su nivel más alto con un impresionante 33.71%. Esto 

indica que las empresas del sector lograron generar una rentabilidad significativa en 

relación con sus activos en ese año. Por otro lado, el ROE mantuvo su máximo nivel 

en el año 2019, con un destacable 42.14%. Esto sugiere que los accionistas obtuvieron 

un retorno considerable sobre su inversión en dicho año. 

Sin embargo, el sector enfrentó desafíos en el año 2006, ya que tanto el ROA como el 

ROE registraron niveles bajos con una rentabilidad nula del 0%. Esto indica que las 

empresas no lograron generar beneficios ni sobre sus activos ni sobre el capital 

aportado por los accionistas en ese período. 
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Es relevante destacar que tanto el ROA como el ROE han mantenido niveles por 

debajo del 50%. En promedio, el ROA se ha situado en un 7.57%, mientras que el 

ROE ha alcanzado un promedio de 19.46% a lo largo del tiempo. 

Comparación: 

• El ROA (33.71%) en 2008 vs. el ROE (42.14%) en 2019: El ROE superó al 

ROA en términos de rentabilidad, lo que indica que los accionistas obtuvieron 

un retorno más alto sobre su inversión en el año 2019 que el retorno generado 

por los activos en 2008. 

• Los niveles bajos de ROA y ROE (0%) en 2006: Es preocupante que ambos 

indicadores hayan registrado rentabilidad nula en el año 2006, lo que indica 

que las empresas no lograron generar beneficios ni sobre sus activos ni sobre 

el capital aportado por los accionistas en ese período. Es necesario investigar 

las razones detrás de esta falta de rentabilidad y tomar medidas correctivas. 

• Niveles por debajo del 50%: Tanto el ROA como el ROE han demostrado 

que la mayoría de las empresas del sector han tenido dificultades para alcanzar 

rentabilidades superiores al 50%. Sin embargo, el ROE ha mostrado 

históricamente un rendimiento más alto que el ROA en este aspecto. 

• Promedio: El ROE ha mantenido un promedio más alto (19.46%) que el ROA 

(7.57%). Esto indica que los accionistas han experimentado un mejor 

rendimiento en comparación con la rentabilidad generada por los activos de las 

empresas en promedio. 
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Figura 17. ROA - C141005 – “Fabricación de gorros y sobreros” 

ROA - C141005 – “Fabricación de gorros y sobreros” 

 

Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Activo del sector de 

“Fabricación de gorros y sobreros” con CIIU C141005. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del activo corresponde al año 2009 

con 15% de ROA. 

 

El sector de "Fabricación de gorros y sombreros" en las provincias de Azuay, Imbabura 

y Tungurahua ha sido objeto de análisis desde el año 2006 hasta el 2022, evaluando su 

rentabilidad del Activo a través de las empresas según el Formulario 101-Sociedades. 

Durante este periodo, se han observado diferentes niveles de rentabilidad que 

garantizan una visión detallada del desempeño económico del sector. 

En el año 2009, el sector logró una rentabilidad destacada del 15%. Esto implica que 

el 15% del total de activos ha generado utilidades netas en ese año. Este indicador 

refleja un rendimiento significativo y eficiente, debido a que una parte sustancial de 

los recursos invertidos se tradujo en ganancias. 

Sin embargo, también se ha identificado el año 2020 como un período con el nivel más 

bajo de rentabilidad, alcanzando el 0%. Esto indica que, en ese año, el sector tuvo 

dificultades para generar utilidades en relación con el valor de sus activos. 
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En promedio, la rentabilidad sobre la inversión en el sector de "Fabricación de gorros 

y sombreros" es del 3%. Sin embargo, es relevante destacar que menos del 50% de las 

empresas alcanzan una rentabilidad del 4%. Esto implica que una gran mayoría de las 

empresas del sector no logra superar un umbral de rentabilidad significativa.  

Figura 18. ROE - C141005 – “Fabricación de gorros y sobreros” 

ROE - C141005 – “Fabricación de gorros y sobreros” 

 
Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Patrimonio del sector de 

“Fabricación de gorros y sobreros” con CIIU C141005. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del patrimonio corresponde al año 

2009 con 16% de ROE. 

 

El sector de "Fabricación de gorros y sombreros" en las provincias de Azuay, Imbabura 

y Tungurahua ha sido objeto de análisis desde el año 2006 hasta el 2022, evaluando su 

rentabilidad a través de las empresas según el Formulario 101-Sociedades. Durante 

este período, se han identificado diferentes indicadores clave de rentabilidad que 

brindan una visión detallada del desempeño económico del sector. 

En el año 2009, el sector alcanzó su máximo nivel de rentabilidad con un 16%. Esto 

significa que aproximadamente el 16% de la inversión realizada se tradujo en 

utilidades netas. Estos resultados resaltan una gestión eficiente y exitosa durante ese 
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año en particular, lo que demuestra que una parte significativa de los recursos 

invertidos se convirtió en ganancia. 

Por otro lado, se ha identificado un nivel bajo de rentabilidad en el año 2020, llegando 

al 1%. Este resultado puede deberse a factores como la disminución de la demanda del 

mercado debido a eventos externos como el COVID-19 o la competencia en el sector.  

Además, se ha observado que el 50% de las empresas del sector tuvieron niveles de 

rentabilidad del patrimonio (ROE) por debajo del 7%, especialmente en los años 2010, 

2013 y 2020. Un ROE inferior al 7% significa que estas empresas no están ganando 

ganancias en relación con la inversión de sus accionistas.  

Por último, el promedio de la rentabilidad sobre el patrimonio del sector es del 5%. El 

patrimonio está compuesto por el "Capital Social", que representa las aportaciones de 

los accionistas, así como las "Reservas" y las "Utilidades Retenidas". Un promedio del 

5% indica que, en general, las empresas del sector han logrado obtener una rentabilidad 

razonable para sus accionistas. 

Figura 19. ROA-ROE – “Fabricación de gorros y sombreros” - C141005 

ROA-ROE – “Fabricación de gorros y sombreros” - C141005 

 

Nota. El grafico muestra el sector de "Fabricación de gorros y sombreros" ha 

experimentado altibajos en su rentabilidad a lo largo del tiempo.  

Evidencia que la Rentabilidad con respecto al patrimonio generar ganancias 

sustanciales para los accionistas, sin embargo, es un indicador muy volátil.  
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La rentabilidad del sector de "Fabricación de gorros y sombreros" utilizando el ROA 

(Return on Assets) y el ROE (Return on Equity) como métricas de rendimiento 

financiero.  

En el año 2009, tanto el ROA como el ROE alcanzaron sus niveles más altos con un 

rendimiento destacable del 19.14% y 20.02%, respectivamente. Estos resultados 

indican que las empresas del sector lograron generar una rentabilidad significativa en 

relación con sus activos y el capital aportado por los accionistas en ese año. 

Sin embargo, el sector enfrentó desafíos en el año 2020, ya que tanto el ROA como el 

ROE registraron niveles bajos con una rentabilidad de 0.72% y 1.22%, 

respectivamente. Esto indica que las empresas no lograron generar beneficios 

significativos ni sobre sus activos ni sobre el capital aportado por los accionistas en 

ese período. 

Es relevante destacar que tanto el ROA como el ROE han mantenido niveles por 

debajo del 50%. En promedio, el ROA se ha situado en un 4.24%, mientras que el 

ROE ha alcanzado un promedio de 6.49% a lo largo del tiempo. 

Comparación: 

• El ROA (19.14%) en 2009 vs. el ROE (20.02%) en 2009: En el año 2009, el 

ROE superó ligeramente al ROA en términos de rentabilidad, lo que indica que 

los accionistas obtuvieron un retorno ligeramente mayor sobre su inversión en 

comparación con el retorno generado por los activos. 

• Los niveles bajos de ROA y ROE (0.72% y 1.22%) en 2020: Es preocupante 

que ambos indicadores hayan registrado rentabilidad muy baja en el año 2020, 

lo que indica que las empresas no lograron generar beneficios significativos ni 

sobre sus activos ni sobre el capital aportado por los accionistas en ese período. 

Es necesario investigar las razones detrás de esta falta de rentabilidad y tomar 

medidas correctivas. 

• Niveles por debajo del 50%: Tanto el ROA como el ROE han demostrado 

que la mayoría de las empresas del sector han tenido dificultades para alcanzar 

rentabilidades superiores al 50%. Sin embargo, el ROE ha mostrado 

históricamente un rendimiento más alto que el ROA en este aspecto. 
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• Promedio: El ROE ha mantenido un promedio más alto (6.49%) que el ROA 

(4.24%). Esto indica que los accionistas han experimentado un mejor 

rendimiento en comparación con la rentabilidad generada por los activos de las 

empresas en promedio. 

Figura 20. ROA - C141009 – “Accesorios de vestir” 

ROA - C141009 – “Accesorios de vestir” 

 

Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Activo del sector de 

“Accesorios de vestir” con CIIU C141009. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del activo corresponden a los años 

2009-2015 con 15% de ROA. 

 

El sector de "Accesorios de vestir" en las provincias de Azuay, Imbabura y 

Tungurahua ha sido objeto de análisis desde el año 2006 hasta el 2022, evaluando su 

rentabilidad a través de las empresas según el Formulario 101 Sociedades. Durante 

este periodo, se han observado diferentes niveles de rentabilidad que garantizan una 

visión detallada del desempeño económico del sector. 

En los años 2009 y 2015, el sector logró una rentabilidad destacada del 7%. Esto 

implica que el 7% del total de activos ha generado utilidades netas en esos años. Estos 

indicadores reflejan un rendimiento significativo y eficiente, ya que una parte 

sustancial de los recursos invertidos se tradujo en ganancias.  
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Por otro lado, el año 2020 presentó un nivel muy bajo de rentabilidad, llegando al 0%. 

Esto indica que, en ese año, el sector tuvo dificultades para generar utilidades en 

relación con el valor de sus activos. 

En promedio, la rentabilidad sobre la inversión en el sector de "Accesorios de vestir" 

es del 4%. Sin embargo, es relevante destacar que menos del 50% de las empresas 

alcanzan una rentabilidad del 5%. Esto implica que una gran mayoría de las empresas 

del sector no logra superar un umbral de rentabilidad significativa.  

Figura 21. ROE - C141009 – “Accesorios de vestir” 

ROE - C141009 – “Accesorios de vestir” 

 
Nota: Los datos presentados muestran la rentabilidad del Patrimonio del sector de 

“Accesorios de vestir” con CIIU C141009. 

Muestra que el mayor porcentaje de rentabilidad del patrimonio corresponde al año 

2013 con 43% de ROE. 

 

El sector de "Accesorios de vestir" en las provincias de Azuay, Imbabura y 

Tungurahua ha sido objeto de análisis desde el año 2006 hasta el 2022, evaluando su 

rentabilidad del Patrimonio a través de las empresas según el Formulario 101- 

Sociedades. Durante este periodo, se han identificado diversos indicadores clave de 

rentabilidad que brindan una visión detallada del desempeño económico del sector. 
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El año 2013 destacó como un período altamente rentable para el sector, alcanzando un 

sorprendente 43% de rentabilidad. Esto significa que aproximadamente el 43% de la 

inversión realizada se tradujo en utilidades netas, lo cual resalta un alto nivel de 

eficiencia y éxito en la gestión de las empresas del sector durante ese año en particular. 

Por otro lado, se ha identificado un nivel bajo de rentabilidad en el año 2020, llegando 

apenas al 1%. Este resultado puede atribuirse a diversos factores, como la crisis 

económica por motivo de la Pandemia, lo cual redujo la demanda de accesorios de 

vestir debido a eventos externos.  

Además, se ha observado que el 50% de las empresas del sector tuvieron niveles de 

rentabilidad del patrimonio (ROE) por debajo del 11%, especialmente en los años 

2010, 2012 y 2020. Un ROE inferior al 11% significa que estas empresas no están 

explotando la ganancia en relación con la inversión de sus accionistas.  

En términos generales, el promedio de la rentabilidad sobre el patrimonio del sector es 

del 11%. El patrimonio está compuesto por el "Capital Social", que representa las 

aportaciones de los accionistas, así como las "Reservas" y las "Utilidades Retenidas". 

Un promedio del 11% indica que, en general, las empresas del sector han logrado 

obtener una rentabilidad razonable para sus accionistas.  

Figura 22. ROA-ROE – “Accesorios de vestir” - C141009 

ROA-ROE – “Accesorios de vestir” - C141009 
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Nota. El grafico muestra el sector de " Accesorios de vestir" ha experimentado 

altibajos en su rentabilidad a lo largo del tiempo.  

Evidencia que la Rentabilidad con respecto al patrimonio generar ganancias 

sustanciales para los accionistas, sin embargo, es un indicador muy volátil.  

 

La rentabilidad del sector de "Accesorios de vestir" utilizando el ROA (Return on 

Assets) y el ROE (Return on Equity) como métricas de rendimiento financiero.  

En el año 2017, el ROA alcanzó su nivel más alto con una rentabilidad destacable del 

8.10%. Esto indica que las empresas del sector lograron generar una rentabilidad 

significativa en relación con sus activos en ese año. Por otro lado, el ROE mantuvo su 

máximo nivel en el año 2013, con una impresionante rentabilidad del 52.79%. Esto 

sugiere que los accionistas obtuvieron un retorno considerable sobre su inversión en 

dicho año. 

Sin embargo, el sector enfrentó desafíos en el año 2020, ya que tanto el ROA como el 

ROE registraron niveles bajos con una rentabilidad de 0.69% y 1.91%, 

respectivamente. Esto indica que las empresas no lograron generar beneficios 

significativos ni sobre sus activos ni sobre el capital aportado por los accionistas en 

ese período. 

Es relevante destacar que tanto el ROA como el ROE han mantenido niveles por 

debajo del 50%. En promedio, el ROA se ha situado en un 4.58%, mientras que el 

ROE ha alcanzado un promedio de 14.51% a lo largo del tiempo. 

Comparación: 

• El ROA (8.10%) en 2017 vs. el ROE (52.79%) en 2013: En el año 2017, el 

ROE superó al ROA en términos de rentabilidad, lo que indica que los 

accionistas obtuvieron un retorno mucho mayor sobre su inversión en el año 

2013 en comparación con el retorno generado por los activos en 2017. 

• Los niveles bajos de ROA y ROE (0.69% y 1.91%) en 2020: Es preocupante 

que ambos indicadores hayan registrado rentabilidad muy baja en el año 2020, 

lo que indica que las empresas no lograron generar beneficios significativos ni 

sobre sus activos ni sobre el capital aportado por los accionistas en ese período. 

Es necesario investigar las razones detrás de esta falta de rentabilidad y tomar 

medidas correctivas. 
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• Niveles por debajo del 50%: Tanto el ROA como el ROE han demostrado 

que la mayoría de las empresas del sector han tenido dificultades para alcanzar 

rentabilidades superiores al 50%. Sin embargo, el ROE ha mostrado 

históricamente un rendimiento más alto que el ROA en este aspecto. 

• Promedio: El ROE ha mantenido un promedio más alto (14.51%) que el ROA 

(4.58%). Esto indica que los accionistas han experimentado un mejor 

rendimiento en comparación con la rentabilidad generada por los activos de las 

empresas en promedio. 

Este punto se realiza más puntal y especifico debido a que se analiza un estudio a nivel 

empresarial, por lo que, para establecer el tamaño, la edad y la ubicación geográfica 

de las empresas del sector de confección de prendas de vestir del periodo 2006 – 2022, 

se indago y descargo la base de datos del directorio de empresas de la Superintendencia 

de Compañías. 

Tabla 8. Edad empresarial 

Edad empresarial  

Estadísticos Azuay Imbabura Tungurahua 

Media 5,90 2,82 5,76 

Mediana 6,71 2,00 6,00 

Desviación estándar 3,22 2,59 3,39 

Máximo 45,00 11,00 55,00 

Mínimo 1,00 1,00 1,00 

 Nota: Los datos presentados muestran la edad empresarial de las provincias antes 

mencionadas. 

Muestra que la provincia de Azuay corresponde a la provincia con mayor edad 

empresarial. 
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Figura 23. Edad empresarial 

Edad empresarial 

 

Nota: Los datos presentados muestran la edad empresarial de las provincias antes 

mencionadas. 

Muestra que la provincia de Azuay mantiene en mayor proporción los niveles de 

longevidad empresarial en comparación a Imbabura y Tungurahua. 

 

1. Provincia de Azuay: La mediana se ajusta al borde superior de la caja, lo que 

indica que la mitad de las empresas en Azuay tienen una edad mayor o igual al 

valor de la mediana. Esto podría significar que Azuay tiene un número 

significativo de empresas más antiguas o establecidas en comparación con 

otras provincias. La distribución de las edades de las empresas en Azuay es 

relativamente más sesgada hacia valores mayores. 

2. Provincia de Imbabura: La mediana se encuentra por debajo de la media de 

la caja, lo que sugiere que la mitad de las empresas en Imbabura tienen una 

edad inferior al valor de la mediana. Esto podría indicar que Imbabura tiene un 

número considerable de empresas más jóvenes o recientemente establecidas en 

comparación con otras provincias. La distribución de las edades de las 

empresas en Imbabura es relativamente más sesgada hacia valores menores. 
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3. Provincia de Tungurahua: La mediana se sitúa ligeramente por encima de la 

media de la caja, lo que implica que la mitad de las empresas en Tungurahua 

tienen una edad mayor o igual al valor de la mediana. Aunque la diferencia no 

es tan marcada, sugiere que Tungurahua tiene una proporción ligeramente más 

alta de empresas más antiguas o establecidas en comparación con Imbabura. 

La distribución de las edades de las empresas en Tungurahua puede ser más 

equilibrada que en Azuay. 

Tabla 9. Nivel de Activos totales 

Nivel de Activos totales 

Estadísticos Azuay Imbabura Tungurahua 

Media  $           23.969,34   $         18.524,01   $                 52.404,78  

Mediana  $           25.026,04   $           6.734,08   $                 52.310,32  

Desviación estándar  $                   9,34   $                 7,89   $                       33,97  

Máximo  $         466.176,69   $       379.731,61   $         113.306.829,25  

Mínimo  $               200,00   $           2.742,20   $                     400,00  

 Nota: Los datos presentados muestran los niveles de Activos totales de las provincias 

antes mencionadas. 

Muestra que la provincia de Azuay corresponde a la provincia con mayor edad 

empresarial. 

Figura 24. Nivel de Activos totales 

Nivel de Activos totales 



 

88 
 

Nota: Los datos presentados muestran los niveles de Activos totales de las provincias 

antes mencionadas. 

Muestra que la provincia de Tungurahua mantiene una distribución más equilibrada 

con una mediana y una media cercana, lo que indica una mayor uniformidad en los 

activos de las empresas en general. 

1. Provincia de Azuay: La mediana de activos de las empresas en Azuay es de 

$25.026,04. Esto indica que el 50% de las empresas tienen activos superiores 

a ese valor. La media, por otro lado, es de $23.969,34. Dado que la mediana es 

mayor que la media, sugiere que la distribución de los activos puede estar 

sesgada hacia más valores altos, o que puede haber algunos valores atípicos 

que están surgiendo la media hacia abajo. En general, se puede decir que la 

mayoría de las empresas en Azuay tienen activos relativamente altos, pero 

puede haber algunos con activos excepcionalmente altos que están influyendo 

en los medios. 

2. Provincia de Imbabura: La mediana de activos de las empresas en Imbabura 

es de $6.734,08. Esto indica que el 50% de las empresas tienen activos 

superiores a ese valor. La media, por otro lado, es de $18.524,01. En este caso, 

la mediana es significativamente menor que la media, lo que sugiere que la 

distribución de los activos puede estar sesgada hacia valores más bajos o que 

hay algunos valores atípicos que están aumentando la media. Esto podría 

indicar que hay algunas empresas con activos muy altos en Imbabura, pero la 

mayoría de las empresas tienen activos más bajos. 

3. Provincia de Tungurahua: La mediana de activos de las empresas en 

Tungurahua es de $52.310,32. Esto indica que el 50% de las empresas tienen 

activos superiores a ese valor. La media, por otro lado, es de $52.404,78. Dado 

que la mediana y la media son muy cercanas en este caso, sugiere que la 

distribución de los activos puede ser bastante simétrica, sin un sesgo 

significativo hacia valores más altos o más bajos. Esto podría indicar que la 

mayoría de las empresas en Tungurahua tienen un nivel similar de activos. 

En resumen, en base a los datos proporcionados, la provincia de Azuay parece tener 

una distribución de activos con algunos valores atípicos o empresas con activos 

excepcionalmente altos. La provincia de Imbabura muestra una diferencia 

considerable entre la mediana y la media, lo que sugiere una posible distribución 

sesgada o la presencia de valores atípicos con activos muy altos. En cambio, la 
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provincia de Tungurahua muestra una distribución más equilibrada con una mediana 

y una media cercana, lo que indica una mayor uniformidad en los activos de las 

empresas en general.  

Tabla 10. Nivel de ventas totales 

Nivel de ventas totales 

Estadísticos Azuay Imbabura Tungurahua 

Media  $      40.027,14   $          14.352,28   $             73.736,12  

Mediana  $      71.630,70   $          11.437,62   $             65.034,49  

Desviación estándar  $              7,85   $                  4,96   $                   40,68  

Máximo  $     641.022,60   $        122.070,01   $      40.107.744,37  

Mínimo  $           636,63   $            2.657,08   $                   48,00  

Nota: Los datos presentados muestran los niveles de Ventas totales de las provincias 

antes mencionadas. 

Muestra que las provincias de Imbabura y Tungurahua tienen una menor discrepancia 

entre la mediana y la media, lo que indica una distribución de ventas más equilibrada 

en general. 

Figura 25. Nivel de ventas totales 

Nivel de ventas totales 

 

Nota: Los datos presentados muestran los niveles de Ventas totales de las provincias 

antes mencionadas. 

Muestra que las provincias de Imbabura y Tungurahua tienen una menor discrepancia 

entre la mediana y la media, lo que indica una distribución de ventas más equilibrada 

en general. 
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1. Provincia de Azuay: La mediana de ventas de las empresas en Azuay es de 

$71.630,70, lo que significa que el 50% de las empresas tienen ventas 

superiores a ese valor. Por otro lado, la media es de $40.027,14, lo que indica 

que, en promedio, las ventas de las empresas en Azuay son menores que la 

mediana. Esto sugiere que puede haber algunas empresas con ventas muy altas 

que están afectando la media, mientras que la mayoría de las empresas tienen 

ventas más bajas, lo que se refleja en la mediana más alta. 

2. Provincia de Imbabura: La mediana de ventas de las empresas en Imbabura 

es de $11.437,62, lo que indica que el 50% de las empresas tienen ventas 

superiores a ese valor. La media es de $14.352,28, lo que sugiere que, en 

promedio, las ventas de las empresas en Imbabura son ligeramente superiores 

a la mediana. Esto podría indicar una distribución de ventas más equilibrada, 

sin grandes discrepancias entre las empresas con ventas más altas y las 

empresas con ventas más bajas. 

3. Provincia de Tungurahua: La mediana de ventas de las empresas en 

Tungurahua es de $65.034,49, lo que indica que el 50% de las empresas tienen 

ventas superiores a ese valor. La media es de $73.736,12, lo que sugiere que, 

en promedio, las ventas de las empresas en Tungurahua son ligeramente 

superiores a la mediana. Al igual que en el caso de Imbabura, esto podría 

indicar una distribución de ventas más equilibrada en Tungurahua. 

En resumen, la provincia de Azuay muestra una diferencia notable entre la mediana y 

la media de las ventas de las empresas, lo que significa una posible presencia de valores 

atípicos o una distribución sesgada hacia ventas más altas. En cambio, las provincias 

de Imbabura y Tungurahua muestran una menor discrepancia entre la mediana y la 

media, lo que indica una distribución de ventas más equilibrada en general.  

Tabla 11. Ubicación Geográfica 

Ubicación Geográfica 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Azuay 16 44,44% 

Imbabura 7 19,44% 

Tungurahua 13 36,11% 

Total: 36 100,00% 

Nota: En la tabla se muestra como están distribuidas las empresas analizadas en las 

diferentes provincias. 
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Azuay

Imbabura

Tungurahua

Muestra que Azuay es la provincia con la mayor concentración de empresas, 

representando el 44% del total. 

Figura 26. Ubicación Geográfica 

Ubicación Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El diagrama de pastel muestra como están distribuidas las empresas analizadas 

en las diferentes provincias. 

Muestra que Azuay es la provincia con la mayor concentración de empresas, 

representando el 44% del total. 

 

1. Provincia de Azuay: Según el diagrama, esta provincia representa el 44% del 

total de empresas en la ubicación geográfica analizada. Esto indica que Azuay 

tiene la mayor concentración de empresas en comparación con las otras dos 

provincias mencionadas. 

2. Provincia de Imbabura: El diagrama muestra que esta provincia tiene un 

valor del 19% en términos de la distribución geográfica de las empresas. Esto 

implica que Imbabura tiene una presencia significativamente menor de 

empresas en comparación con Azuay. 

3. Provincia de Tungurahua: Según el diagrama, Tungurahua representa el 36% 

del total de empresas en la ubicación geográfica analizada. Aunque 

Tungurahua tiene una presencia considerable de empresas, su valor es inferior 

al de Azuay, pero mayor que el de Imbabura. 
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En resumen, el diagrama de pastel muestra que Azuay es la provincia con la mayor 

concentración de empresas, representando el 44% del total. Tungurahua ocupa el 

segundo lugar con un 36%, mientras que Imbabura tiene la menor proporción con un 

19%. Estos datos sugieren que Azuay es un lugar atractivo para la ubicación de 

empresas en comparación con las otras dos provincias mencionadas. 

Tabla 12. Tamaño de las empresas 

Tamaño de las empresas 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Empresa grande 1 2,78% 

Microempresa 27 75,00% 

Pequeña empresa 8 22,22% 

Total: 36 100,00% 

Nota: En la tabla muestra el tamaño de las empresas identificadas según su nivel de 

ventas. 

Muestra que las microempresas son dominantes en las provincias de Azuay, Imbabura 

y Tungurahua, representando el 75% del total. 

Figura 27. Tamaño de las empresas 

Tamaño de las empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En la tabla muestra el tamaño de las empresas identificadas según su nivel de 

ventas. 

Muestra que las microempresas son dominantes en las provincias de Azuay, Imbabura 

y Tungurahua, representando el 75% del total. 
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1. Microempresas: Según el diagrama, las microempresas representan el 75% del 

total de empresas en las provincias mencionadas. Esto indica que la mayoría de las 

empresas en estas áreas son microempresas, lo cual es consistente con la distribución 

comúnmente observada en muchos países. 

2. Pequeñas empresas: El diagrama muestra que las pequeñas empresas constituyen 

el 22% del total de empresas. Aunque tienen una participación menor que las 

microempresas, todavía representan una proporción significativa del tejido 

empresarial en estas provincias. 

3. Empresas grandes: Según el diagrama, las empresas grandes solo representan el 

3% del total de empresas. Esto implica que hay una presencia limitada de empresas 

grandes en comparación con las microempresas y las pequeñas empresas. 

En resumen, el diagrama de pastel revela que las microempresas son dominantes en 

las provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua, representando el 75% del total. Las 

pequeñas empresas ocupan el segundo lugar con un 22%, mientras que las empresas 

grandes tienen la menor representación con un 3%. Este patrón indica que la mayoría 

de las empresas en estas provincias son de menor tamaño, lo cual es común en muchos 

sectores económicos. 

A continuación, se identifica la probabilidad de fracaso de las empresas del sector de 

confección de prendas de vestir del periodo 2016-2022, por lo que se utiliza el método 

Kaplan-Meier con las variables Edad, Situación jurídica y Ubicación geográfica, con 

el propósito de identificar en qué localidad existe mayor probabilidad de fracaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

94 
 

 

Azuay: La estimación para la provincia de Azuay es de 22,866. El error estándar, que 

representa la precisión de la estimación, es de 7.126. Esto significa que la estimación 

podría variar alrededor de ± 7,126. Además, se garantizan los límites inferior y 

superior, que indican el rango dentro del cual es probable que esté la verdadera 

estimación. El límite inferior es 8.899 y el límite superior es 36.833. 

Imbabura: Para la provincia de Imbabura, la estimación es de 7,571, con un error 

estándar de 1,922. Esto implica que la estimación puede variar aproximadamente ± 

1,922. Los límites inferior y superior se proporcionan como 3.804 y 11.339, 

respectivamente, lo que indica el rango probable de la estimación real. 

Tungurahua: En cuanto a la provincia de Tungurahua, la estimación es de 13,418, 

con un error estándar de 6,738. Esto sugiere que la estimación podría variar 

aproximadamente ± 6,738. Se proporcionan los límites inferior y superior como 0,210 

y 26,625, respectivamente, lo que representa el rango probable de la verdadera 

estimación. 

En resumen, la tabla muestra las estimaciones de supervivencia para las provincias de 

Azuay, Imbabura y Tungurahua utilizando el Método Kaplan Meier. También se 

concluyen los errores estándar y los límites superior e inferior, lo que permite tener 

una idea de la precisión y el rango probable de las estimaciones.  

Tabla 13. Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

Medias y medianas para el tiempo de supervivencia 

¿Cuál es la ubicación 

geográfica? 

Mediaa Mediana 

Estimación 

Error 

estándar 

Intervalo de 

confianza de 95 % 

Estimación 

Error 

estándar 

Intervalo de 

confianza de 95 % 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Azuay 22,866 7,126 8,899 36,833 9,000 11,157 ,000 30,868 

Imbabura 7,571 1,922 3,804 11,339 . . . . 

Tungurahua 13,418 6,738 ,210 26,625 6,000 2,450 1,199 10,801 

Global 18,457 5,236 8,195 28,719 8,000 2,676 2,754 13,246 

Nota.  La tabla muestra las estimaciones de supervivencia para las provincias de Azuay, Imbabura y 

Tungurahua utilizando el Método Kaplan Meier. 

Muestra que generalmente las empresas radicadas en la provincia de Azuay sobreviven más que sus 

contrapartes de Tungurahua e Imbabura. 
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A continuación, se identifica la probabilidad de fracaso de las empresas del sector de 

confección de prendas de vestir del periodo 2016-2022 se utilizó el método Kaplan-

Meier utilizando las variables Edad, Situación jurídica y Ubicación geográfica con el 

propósito de identificar en qué localidad existe mayor probabilidad de fracaso.  

Figura 28. Supervivencia Ubicación Geográfica Kaplan-Meier 

Supervivencia Ubicación Geográfica Kaplan-Meier 

 

Muestra que generalmente las empresas radicadas en la provincia de Azuay sobreviven 

más que sus contrapartes de Tungurahua e Imbabura. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota.  El gráfico muestra las estimaciones de supervivencia para las provincias de 

Azuay, Imbabura y Tungurahua utilizando el Método Kaplan Meier. 
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Figura 29. Nivel de Riesgos Kaplan Meier 

Nivel de Riesgos Kaplan Meier 

 

Muestra que generalmente las empresas radicadas en la provincia de Azuay sobreviven 

más que sus contrapartes de Tungurahua e Imbabura. 

 

Se evidencia una superposición de la curva de supervivencia de las empresas radicadas 

en Azuay sobre la curva de supervivencia de las empresas que se encuentran 

localizadas en Tungurahua y en ciertas instancias por encima de la curva de las 

empresas de Imbabura. Estos resultados indican que generalmente las empresas 

radicadas en la provincia de Azuay sobreviven más que sus contrapartes de 

Tungurahua e Imbabura, lo cual también es apreciable en los resultados de las medias 

estimadas para la regresión de Cox. Sin embargo, esta aproximación de la 

supervivencia empresarial a través del método de Kaplan Meier y que expresa la 

dinámica de la supervivencia de la regresión de Cox, puede ser sesgada, debido a que 

no considera otras covariables que puedan incidir en la endógena analizada, y por eso 

Nota. La tabla muestra las estimaciones de los Riesgos acumulados para las 

provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua utilizando el Método Kaplan Meier. 
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es preferible hacer una inferencia a través de la regresión de Cox con todas sus 

covariables teóricas. 

Por último, se identifica los factores determinantes de la supervivencia de las empresas 

del sector de confección de prendas de vestir del periodo 2016-2022, se especifica un 

modelo de regresión de Cox con el propósito de identificar las variables económicas y 

financieras que determinen la probabilidad de supervivencia de las organizaciones en 

el mercado en el que operan. 

Tabla 14. Resultados de la regresión de Cox explicativo de la supervivencia 

empresarial 

Resultados de la regresión de Cox explicativo de la supervivencia empresarial 

Variables Coeficiente Exp(coef) 
Error 

estándar 
z Pr(>|z|) 

 
Ventas 6.11E-03 1.00E+03 1.17E-03 5,210 1.89e-07 *** 

CIIUC141001 -1.33E+04 1.61E-03 4.33E+05 -0.031 0.975427  
CIIUC141002 -1.41E+03 2.43E+02 5.56E+02 -2,544 0.010945 * 

CIIUC141003 -1.23E+04 4.41E-03 4.07E+05 -0.030 0.975842  
CIIUC141004 1.99E+04 4.26E+11 5.56E+02 35,756 < 2e-16 *** 

CIIUC141005 -1.23E+04 4.48E-03 1.25E+05 -0.098 0.921713  
UG Azuay 1.07E+03 2.92E+03 2.46E+02 4,351 1.35e-05 *** 

UG 

Tungurahua 
9.39E+02 2.56E+03 2.49E+02 3,777 0.000159 

*** 

CM -1.17E+06 0.000e+00 2.64E+04 -44,368 < 2e-16 *** 

ROA 2.40E+02 1.27E+03 2.18E+01 11,032 < 2e-16 *** 

ROE -1.86E+02 8.30E+02 2.17E+01 -8,602 < 2e-16 *** 

Nota. Elaboración propia con base en el anexo 1. 

Se evidencia un efecto positivo del volumen de ventas sobre el riesgo de que una 

empresa cierre, lo que implica la existencia de una relación directamente proporcional 

entre las variables evaluadas. Esto se lo considera al registrarse que por cada dólar 

adicional que se incrementa el volumen de ventas de las empresas, el riesgo de cierre 

también se incrementa en 1 vez, esto se contempla con un valor p significativo al 5%, 

el cual fue de 1.89e-07. Con este resultado se evidencia que las ventas suponen un 

factor que determina la supervivencia empresarial. En este sentido, los resultados 

muestran que altos volúmenes de ventas no necesariamente indican una supervivencia 

mayor en el caso de las empresas, puesto que intervienen otras covariable que podrían 

generar que un crecimiento desproporcionado de las organizaciones termine afectando 
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negativamente sus finanzas y teniendo una menor posibilidad de sobrevivir en el 

mercado. 

Se evidencia un efecto negativo de lecho de que una empresa desarrolle actividades 

dentro del sector de fabricación de telas (C141002) sobre el riesgo de que una 

compañía cierre, lo que indica una asociación negativa entre las variables descritas. 

Esto se evidencia al encontrarse asociaciones que desarrollen actividades en el sector 

mencionado, lo cual reduce el riesgo de que cierre en 2,43E+02 veces, esto se lo 

considera con un valor p significativo al 5%, el cual fue de 0,011, con lo cual se 

determina que el sector en el que las empresas realizan sus actividades operacionales 

supone un factor que condiciona su supervivencia en el tiempo. De esto se infiere que 

generalmente las empresas del sector de fabricación de tejidos (telas) tienen un mayor 

periodo de supervivencia, lo que es atribuible al tamaño del sector y su congruencia 

con la demanda de este tipo de productos, circunstancia que proporciona mayores 

posibilidades de super 

Se evidencia un efecto positivo de que una empresa desarrolle actividades de 

confección textil a la medida (C141004) sobre el riesgo de que una empresa cierre o 

salga del mercado. Esto es evidencia al haberse encontrado que una sociedad que 

desarrolle actividades dentro de la industria mencionada incrementa el riesgo de que 

cierre en 4,26E+11 veces, esto se considera con un valor p significativo el 5%, el cual 

fue de 2E-16, resultado con el cual se determina que una empresa dedicada a la 

fabricación de telas se expone mayormente al riesgo de cierre que sus contrapartes que 

desarrollan actividades en otros sectores. Esto es atribuible al tamaño reducido que 

tiene la industria, misma que proporciona menos oportunidades para que una empresa 

sobreviva en el mercado debido a la baja demanda de este tipo de productos, lo cual 

también se puede evidenciar a través del análisis sectorial proporcionado en el 

componente descriptivo del presente estudio. 

Otro factor que condiciona la supervivencia empresarial es la ubicación geográfica de 

las empresas, puesto que se evidenció un efecto positivo que una empresa resida en la 

provincia de Azuay sobre el riesgo de que cierre. Esto se considera al registrarse que 

una empresa que resida en la provincia de Azuay incrementa el riesgo de que a quiebre 

o cierre en 2,92E-03 veces. Aquello se considera con un valor p significativo al 5%, el 
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cual fue de 1,35E-05, con lo que se rechaza la hipótesis nula y si acepta el alterna que 

indica que esta variable incide sobre el riesgo de que una empresa salga del mercado 

o cierre. Este resultado indica que la actividad textil en la provincia del Azuay puede 

ser muy competitiva y que podría existir una amplia oferta en esta localidad, lo cual 

hace que la supervivencia empresarial se dificulte. 

El mismo efecto que se evidencia en la provincia del Azuay puede apreciarse en el 

caso de la provincia de Tungurahua, puesto que se aprecia un efecto positivo que una 

empresa resida en esta provincia sobre el riesgo de que ésta cierre. Lo mencionado se 

considera al haberse encontrado que una empresa localizada en Tungurahua tiene 

2,56E+03 veces más de riesgo de quebrar que sus contrapartes residentes en otras 

provincias, esto se considera con un valor p significativo al 5%, mismo que fue de 

0,0002, resultado con el cual se determina que la localización geográfica de una 

empresa incide en su supervivencia. Este resultado, al igual que en el caso de la 

provincia del Azuay, refleja la prevalencia de un mercado competitivo en 

Tungurahua, lo cual hace más dificultosa la supervivencia empresarial debido a la 

marcada competencia que surge en este tipo de territorios altamente dinámicos. 

Se evidencia un efecto negativo de la cuota de mercado (CM) que tiene una empresa 

sobre el riesgo de cierre, lo que puede explicarse por las ventajas que puede generar 

las ventajas competitivas y la trayectoria en el mercado de las empresas que han 

capturado una parte importante del sector. Aquello se considera al registrarse que por 

cada punto porcentual que se incrementa la cuota de mercado de una empresa, el riesgo 

de que ésta cierre se reduce en 0,000E+00 veces, este resultado se contempla con un 

valor p significativo al 5%, mismo que fue de 2E-16. En este sentido, se evidencia que 

una marcada presencia en el mercado puede mejorar las posibilidades de supervivencia 

en el mismo, lo cual es esperable dado que la trayectoria y capacidad adaptativa que 

tiene una organización posibilita que esta prevalezca sobre su competencia. 

Se identifica un efecto positivo de la rentabilidad sobre el activo (ROA) en el riesgo 

de que una empresa cierre, lo que indica una correspondencia directamente 

proporcional entre este tipo de rentabilidad y la supervivencia empresarial. Aquello se 

considera al encontrarse que por cada punto porcentual que se incrementa la ROA, el 
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riesgo de que una empresa cierre disminuye en 1,27E+03 veces, esto con un valor p 

significativo al 5%, el cual fue de 2E-16, con lo cual se considera que la rentabilidad 

es un factor que determina la supervivencia de las empresas. Este resultado tiene una 

estrecha relación con el rendimiento de las inversiones en las que incurren las 

empresas, puesto que, si éste es mayor, su capacidad de crecimiento también se 

incrementará y consecuentemente su capacidad de permanecer en el mercado, aunque 

el riesgo de cierre de inversiones infructuosas puede incrementar considerablemente 

las probabilidades de que una organización fracase, de ahí el efecto positivo registrado 

en el coeficiente de la regresión de Cox. 

La rentabilidad sobre el activo (ROE) muestra un efecto negativo sobre el riesgo de 

que una empresa fracase o cierre, lo que indica una correspondencia inversamente 

proporcional entre las variables. Esto se considera al registrarse que por cada punto 

porcentual que se incremente la ROE, el riesgo de que una empresa cierre disminuye 

en 8,30E+02 veces, esto con un valor p significativo al 5%, el cual fue de 2E-16. A 

partir de este resultado se comprende que el rendimiento de las contribuciones 

patrimoniales incentiva la supervivencia empresarial, puesto que en este caso el 

crecimiento de las organizaciones sustentado en eventuales incrementos patrimoniales 

supone una menor aversión al riesgo, lo que haría que los actores incurran en 

actividades más prudentes capaces de mejorar las potencialidades de supervivencia de 

una empresa en el mercado. 

4.2 Fundamentación de las preguntas de investigación 

En conformidad a los resultados anteriormente expuestos, se identifica la incidencia 

de un total de ocho factores sobre la supervivencia empresarial en las provincias de 

Azuay, Tungurahua e Imbabura, los cuales fueron: los volúmenes de ventas de las 

empresas, el sector de actividad económica en la que desarrollan actividades como la 

fabricación de tejidos y telas, la ubicación geográfica que para el caso fueron las 

provincias de Azuay y Tungurahua, la cuota de mercado, la ROA y la ROE. Esto se 

consideró al registrarse valores p de los coeficientes de la regresión de Cox 

significativos del 5%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

En conclusión, este estudio de supervivencia empresarial ha proporcionado una visión 

significativa sobre los factores que influyen en la permanencia y éxito de las empresas 

en las provincias de Azuay, Tungurahua e Imbabura. 

El análisis del primer objetivo, que es de carácter descriptivo, revela que la provincia 

con el mayor volumen de ventas en el sector C1410 es Tungurahua, representando el 

61% del total en comparación con las otras provincias analizadas. Esta destacada 

posición puede atribuirse, en gran medida, a la ubicación geográfica de Tungurahua, 

situada en el centro del país. Asimismo, se identificó que el sector "Fabricación de 

prendas de vestir de telas tejidas" (CIIU C141002) es el líder en ventas entre las 

provincias de Azuay, Imbabura y Tungurahua, con un 35% de participación en el total 

de los seis sectores analizados. Estos resultados reflejan un sector altamente 

competitivo con significativas barreras de entrada para nuevas empresas. 

En el segundo objetivo, se concluye que el ROE (Retorno sobre el Patrimonio) es la 

medida que mejor explica los niveles de rentabilidad sectorial. El ROE representa el 

porcentaje de rentabilidad generado por la utilización del Patrimonio, a diferencia del 

ROA (Retorno sobre los Activos) muestra niveles de rentabilidad que no están 

directamente influenciada por la estructura de capital de la empresa. Por otro lado, los 

niveles de rentabilidad más altos, medidos por el ROE, corresponden al sector 

C141001, "Fabricación de prendas de vestir de cuero", lo cual claramente indica que 

es un sector altamente rentable según esta métrica. A continuación, se identifican tres 

sectores muy importantes en cuanto a rentabilidad, representando el 19% de la misma: 

"Actividades de confección a la medida", el 13% en "Fabricación de tejidos (telas)", y 

el 11% en "Accesorios de vestir". Por último, los sectores con menores niveles de 

rentabilidad corresponden al 8% en "Fabricación de ropa interior y ropa de dormir", y 

al 5% en el sector de "Fabricación de gorros y sombreros” 

En el tercer objetivo, que tiene un enfoque descriptivo, se concluye que las empresas 

establecidas en la provincia de Azuay muestran una mayor longevidad empresarial en 
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comparación con las provincias de Imbabura y Tungurahua. Además, se concluye que 

las empresas en la provincia de Azuay tienen niveles de ventas más elevados, lo cual 

se relaciona directamente con la presencia de grandes empresas en dicha provincia. La 

antigüedad empresarial parece estar vinculada al tamaño de las empresas y contribuye 

significativamente a los mayores niveles de ventas promedio. Por último, es 

importante destacar que la provincia de Azuay concentra la mayor cantidad de 

empresas, representando el 44% del total de empresas estudiadas. 

Finalmente, en el cuarto objetivo, mediante al Método de Kaplan Meier, se ha 

evidenciado que las empresas radicadas en la provincia de Azuay tienen una mayor 

tasa de supervivencia en comparación con sus contrapartes en Tungurahua e Imbabura. 

Esto sugiere que las empresas en Azuay tienden a mantenerse operativas durante un 

período más prolongado que las de las otras provincias analizadas. 

Además, a través del análisis de regresión de Cox, se han identificado un total de ocho 

factores que inciden en la supervivencia empresarial en las provincias de Azuay, 

Tungurahua e Imbabura. Estos factores son: 

- Volúmenes de ventas de las empresas: Las empresas con mayores volúmenes 

de ventas tienen una mayor probabilidad de mantenerse en el mercado por más 

tiempo. 

- Sector de actividad económica: Las empresas involucradas en la “Fabricación 

de tejidos y telas” parecen tener una mayor tasa de supervivencia en 

comparación con otros sectores. 

- Ubicación geográfica: Las provincias de Azuay y Tungurahua presentan una 

influencia significativa en la supervivencia empresarial. 

- Cuota de mercado: Las empresas con una cuota de mercado más grande pueden 

tener una ventaja en términos de supervivencia a largo plazo. 

- ROA (Rentabilidad sobre Activos): Las empresas con una mayor rentabilidad 

sobre sus activos tienden a tener una mayor probabilidad de mantenerse en el 

mercado. 

- ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio): Las empresas con una mayor 

rentabilidad sobre su patrimonio también muestran una mayor tasa de 

supervivencia, Por lo tanto, las empresas con más longevidad tienden a invertir 

menos en patrimonio y reparten más utilidades sin aportación de capital social.  
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5.2 Limitaciones del estudio 

Dificultades en la obtención de datos: Obtener datos completos sobre empresas se hizo 

complicado, especialmente si se trata de empresas pequeñas o de sectores informales. 

La falta de datos fiables puede afectar la calidad y confiabilidad del estudio.  

Factores no medidos: Algunos factores como el capital humano e innovación influyen 

en la supervivencia empresarial por lo que no se han podido incluir en el estudio. 

5.3 Futuras temáticas de investigación 

Es importante considerar para futuras investigaciones la interacción entre los factores 

determinantes estudiados y cómo pueden influir de manera conjunta en la 

supervivencia y prosperidad de las empresas. Además, se podrían considerar estudios 

comparativos con otras regiones para enriquecer la comprensión del panorama 

empresarial en el país.  
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ANEXOS 

Volumen de Ventas de la provincia de Azuay  

Año C141001 C141002 C141003 C141004 C141005 C141009 

2006 1.777.727,72 5.415.568,20 0,00 0,00 355.453,11 0,00 

2007 1.654.778,96 6.886.510,93 0,00 0,00 424.164,81 0,00 

2008 2.352.060,13 8.007.268,62 0,00 1.240,00 933.837,01 0,00 

2009 3.091.420,49 9.470.690,53 0,00 328,00 1.097.025,94 64.504,13 

2010 4.142.511,09 11.496.937,24 0,00 194.171,82 1.528.369,03 418.444,30 

2011 4.485.110,93 14.534.152,99 0,00 963.511,03 1.750.793,56 802.713,88 

2012 5.348.523,14 15.538.447,94 0,00 1.194.751,39 1.811.968,24 1.173.690,23 

2013 7.089.707,07 15.380.274,11 0,00 1.551.361,18 1.896.292,40 2.129.339,32 

2014 6.796.689,31 15.370.109,46 0,00 2.100.829,28 2.220.853,85 1.974.297,00 

2015 7.433.164,47 14.298.320,12 0,00 1.942.986,28 2.185.964,79 2.253.029,55 

2016 7.426.587,88 14.042.202,03 0,00 1.118.585,99 1.724.029,86 1.455.052,13 

2017 5.819.994,54 15.866.037,10 0,00 1.217.700,29 1.789.905,11 1.521.174,14 

2018 3.565.398,08 20.061.525,90 0,00 1.020.672,47 1.795.697,92 1.762.542,58 

2019 5.851.829,32 21.968.201,97 0,00 1.174.136,86 1.873.140,89 1.524.353,75 

2020 2.105.705,69 15.191.467,08 0,00 1.361.791,50 539.933,59 885.807,74 

2021 2.768.284,63 18.916.399,79 0,00 1.932.437,52 985.230,32 1.610.239,06 

2022 2.563.729,86 21.395.125,07 0,00 1.998.901,50 1.504.299,96 1.954.502,66 

Total 74.273.223,31 243.839.239,08 0,00 17.773.405,11 24.416.960,39 19.529.690,47 

Volumen de Ventas de la provincia de Imbabura  

Año C141001 C141002 C141003 C141004 C141005 C141009 

2006 21.546,53 14.896.323,35 0,00 0,00 0,00 0,00 

2007 43.532,22 16.163.628,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

2008 93.563,86 19.675.911,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

2009 177.206,61 18.808.698,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

2010 547.890,49 19.173.378,59 0,00 0,00 0,00 0,00 

2011 1.452.225,96 24.049.144,53 0,00 0,00 0,00 0,00 

2012 2.166.960,98 24.456.994,77 0,00 191,14 0,00 0,00 

2013 3.668.282,41 24.376.403,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

2014 3.311.345,71 24.751.384,36 0,00 130,00 0,00 0,00 

2015 3.698.152,07 20.210.175,37 0,00 0,00 0,00 0,00 

2016 5.198.843,56 18.256.219,42 0,00 805,00 0,00 0,00 

2017 4.819.673,70 17.528.092,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

2018 6.845.810,67 19.884.221,48 0,00 10.694,12 0,00 0,00 

2019 8.346.578,13 19.769.468,21 0,00 23.186,93 0,00 0,00 

2020 6.158.894,34 14.777.983,52 13.459,10 39.895,46 0,00 0,00 

2021 10.296.858,11 20.850.532,12 208.776,76 9.050,47 0,00 0,00 

2022 13.346.291,07 22.965.206,90 356.421,30 18.549,18 0,00 0,00 

Total 70.193.656,42 340.593.767,30 578.657,16 102.502,30 0,00 0,00 
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Volumen de Ventas de la provincia de Tungurahua  

Año C141001 C141002 C141003 C141004 C141005 C141009 

2006 91.171,59 668.098,78 0,00 0,00 221.761,20 33.452.899,17 

2007 52.812,14 818.791,07 0,00 0,00 109.354,23 39.881.466,36 

2008 409.563,31 862.669,64 221.177,64 0,00 130.731,02 45.256.386,58 

2009 232.674,59 975.062,75 400.379,14 0,00 122.781,73 49.604.227,41 

2010 158.721,77 1.048.283,02 808.803,67 0,00 0,00 60.272.079,48 

2011 735.855,92 2.501.424,45 1.496.950,29 0,00 0,00 65.348.178,84 

2012 1.214.408,48 4.920.156,07 2.142.532,52 0,00 0,00 70.367.342,23 

2013 1.124.077,78 6.723.791,00 2.429.622,21 0,00 0,00 79.679.292,64 

2014 1.314.922,97 10.850.018,83 2.617.337,12 0,00 0,00 82.237.299,58 

2015 379.637,67 11.215.738,26 2.685.632,63 0,00 0,00 82.134.014,63 

2016 227.844,17 10.632.761,19 2.734.107,99 0,00 0,00 75.817.447,53 

2017 225.562,74 12.781.462,74 3.236.891,72 0,00 0,00 78.722.446,62 

2018 290.043,64 14.559.466,99 3.345.255,25 265.797,73 0,00 75.794.777,27 

2019 183.135,47 13.770.349,27 3.263.881,47 126.056,49 0,00 72.606.784,54 

2020 173.342,36 8.945.388,54 1.102.588,18 174.323,88 0,00 39.069.975,64 

2021 116.870,00 14.424.603,34 1.789.896,76 238.873,78 0,00 44.848.953,43 

2022 468.597,19 16.346.702,50 12.349.894,75 289.974,21 0,00 79.845.745,73 

Total 7.399.241,79 132.044.768,44 40.624.951,34 1.095.026,09 584.628,18 1.074.939.317,68 

ROA – Utilidad gravable/Activo 

Año C141001 C141002 C141003 C141004 C141005 C141009 

2006 0,74% 7,41% 0,00% 0,00% 2,52% 2,30% 

2007 1,45% 11,87% 0,00% 0,00% 4,78% 2,51% 

2008 1,01% 9,44% 0,38% 33,71% 2,13% 1,99% 

2009 2,94% 9,32% 0,25% 0,00% 19,14% 7,99% 

2010 3,87% 5,50% 1,82% 3,59% 2,47% 4,40% 

2011 3,86% 2,48% 1,73% 2,27% 3,84% 3,43% 

2012 5,93% 3,33% 5,17% 1,56% 2,87% 1,98% 

2013 13,56% 4,25% 5,20% 1,23% 2,35% 5,35% 

2014 5,93% 4,94% 6,37% 6,74% 5,23% 6,06% 

2015 4,59% 2,35% 1,72% 2,19% 5,09% 8,68% 

2016 4,01% 2,63% 2,94% 1,41% 4,82% 7,05% 

2017 8,08% 3,84% 3,24% 1,07% 3,89% 8,10% 

2018 14,62% 4,69% 3,23% 9,91% 4,00% 7,26% 

2019 4,13% 2,57% 1,61% 12,43% 3,15% 4,61% 

2020 11,76% 2,00% 0,00% 18,98% 0,72% 0,69% 

2021 6,73% 5,10% 20,06% 7,81% 2,20% 1,48% 

2022 31,08% 6,44% 3,88% 25,73% 2,89% 4,03% 

Promedio 7,31% 5,19% 3,39% 7,57% 4,24% 4,58% 
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ROE – Utilidad gravable/Patrimonio 

Año C141001 C141002 C141003 C141004 C141005 C141009 

2006 32,93% 15,37% 0,00% 0,00% 4,37% 4,93% 

2007 7,98% 26,12% 0,00% 0,00% 7,91% 6,06% 

2008 4,49% 25,14% 22,94% 33,71% 4,23% 5,79% 

2009 20,47% 24,90% 18,75% 0,00% 20,02% 29,69% 

2010 17,20% 18,79% 10,40% 11,03% 5,03% 15,18% 

2011 25,78% 9,43% 4,80% 10,30% 8,73% 12,63% 

2012 27,01% 34,25% 14,93% 30,41% 5,56% 7,02% 

2013 90,71% 25,86% 13,04% 16,27% 3,83% 52,79% 

2014 25,35% 12,63% 12,76% 22,28% 8,36% 14,58% 

2015 16,29% 5,95% 2,58% 19,46% 8,14% 20,72% 

2016 28,59% 6,80% 4,73% 20,59% 7,97% 16,73% 

2017 28,53% 10,78% 4,98% 15,27% 5,75% 16,28% 

2018 91,75% 14,05% 4,89% 17,20% 5,64% 16,64% 

2019 23,21% 7,73% 2,32% 42,14% 4,59% 9,77% 

2020 55,12% 6,36% 0,00% 39,33% 1,22% 1,91% 

2021 23,20% 17,86% 0,25% 15,65% 3,91% 4,87% 

2022 10,69% 21,09% 11,05% 37,17% 5,05% 11,18% 

Promedio 31,14% 16,65% 7,55% 19,46% 6,49% 14,51% 

Tabla Supervivencia empresarial – Kaplan Meier 

¿Cuál es la 

Ubicación 

geográfica? Hora Estado 

Proporción acumulada 

que sobrevive en el 

tiempo 

N de eventos 

acumulados 

N de casos 

restantes Estimación 

Error 

estándar 

Azuay 1 
,000 

Sobrevivien

te 
. . 1 15 

2 
,000 

Sobrevivien

te 
. . 2 14 

3 
,000 

Sobrevivien

te 
,813 ,098 3 13 

4 ,000 Cerrada . . 3 12 

5 ,000 Cerrada . . 3 11 

6 ,000 Cerrada . . 3 10 

7 1,000 Cerrada . . 3 9 

8 2,000 Cerrada . . 3 8 

9 2,000 Cerrada . . 3 7 

10 
3,000 

Sobrevivien

te 
,696 ,136 4 6 

11 
5,000 

Sobrevivien

te 
,580 ,155 5 5 
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12 
9,000 

Sobrevivien

te 
,464 ,162 6 4 

13 10,000 Cerrada . . 6 3 

14 11,000 Cerrada . . 6 2 

15 19,000 Cerrada . . 6 1 

16 
45,000 

Sobrevivien

te 
,000 ,000 7 0 

Imbabura 1 
1,000 

Sobrevivien

te 
,857 ,132 1 6 

2 1,000 Cerrada . . 1 5 

3 2,000 Cerrada . . 1 4 

4 2,000 Cerrada . . 1 3 

5 
4,000 

Sobrevivien

te 
,571 ,249 2 2 

6 8,000 Cerrada . . 2 1 

7 11,000 Cerrada . . 2 0 

Tungurahua 1 
,000 

Sobrevivien

te 
. . 1 12 

2 
,000 

Sobrevivien

te 
,846 ,100 2 11 

3 ,000 Cerrada . . 2 10 

4 ,000 Cerrada . . 2 9 

5 
1,000 

Sobrevivien

te 
,752 ,126 3 8 

6 2,000 Cerrada . . 3 7 

7 
3,000 

Sobrevivien

te 
. . 4 6 

8 
3,000 

Sobrevivien

te 
,537 ,157 5 5 

9 
6,000 

Sobrevivien

te 
,430 ,158 6 4 

10 7,000 Cerrada . . 6 3 

11 
8,000 

Sobrevivien

te 
,287 ,157 7 2 

12 
21,000 

Sobrevivien

te 
,143 ,128 8 1 

13 
55,000 

Sobrevivien

te 
,000 ,000 9 0 

 


