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Resumen 

Este proyecto se basó en el cambio tecnológico como factor de competitividad en la industria de 

las confecciones y el calzado en Cúcuta. Para ello, se implementó una investigación tipo 

cualitativa, descriptiva, ya que buscó analizar el fenómeno de la competitividad en un contexto 

tecnológico y empresarial. La información se obtuvo mediante de la aplicación de encuestas a 

informantes seleccionados de la población relacionada con el objeto de estudio. La población y 

muestra correspondió empresas legalmente constituidas pertenecientes a la industria de la 

confección y al calzado. Se lograron proponer los lineamientos estratégicos para el cambio 

tecnológico como factor competitividad en la industria de las confecciones y calzado de Cúcuta. 

Seguidamente, se determinaron las variables del cambio tecnológico en la industria de las 

confecciones y calzado. Posteriormente, se establecieron las variables de competitividad en la 

industria de las confecciones y calzado de Cúcuta. Finalmente, se realizó el estado del cambio 

tecnológico como factor de la competitividad en la industria de las confecciones y calzado. 

 



 

Abstract 

This project was based on technological change as a factor of competitiveness in the clothing and 

footwear industry in Cúcuta. For this, a qualitative descriptive research was implemented, since it 

sought to analyze the phenomenon of competitiveness in a technological and business context. 

The information was obtained by applying surveys to selected informants from the population 

related to the object of study. The population and sample corresponded to legally constituted 

companies belonging to the clothing and footwear industry. Strategic guidelines were proposed 

for technological change as a competitive factor in the clothing and footwear industry in Cúcuta. 

Next, the variables of technological change in the clothing and footwear industry were 

determined. Subsequently, they established the competitiveness variables in the Cúcuta clothing 

and footwear industry. Finally, the state of technological change was carried out as a factor of 

competitiveness in the clothing and footwear industry. 
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Introducción 

El cambio tecnológico y la competitividad se han convertido en el nuevo paradigma 

empresarial, debido a los cambios que han tenido que implementar en sus procesos y métodos, 

para enfrentar el fenómeno de la globalización. Esto ha significado para los directivos, enfrentar 

nuevos retos para instaurar soluciones y nuevos procedimientos que permitan optimizar la gestión 

y operatividad organizacional.  

Para ello, han establecido estrategias, que les ayude a adaptarse y aprovechar al máximo las 

oportunidades que ofrece el mercado y hacer frente a la competencia. Entre las estrategias 

implementadas se tiene: la innovación en tecnología, la economía de escala, nuevas técnicas de 

comercialización, el uso de las TIC, entre otras, para mantener la competitividad.  

El cambio tecnológico, se considera un factor clave para mejorar la competitividad, razón por 

la cual, las organizaciones deben incorporar este componente en la formulación de sus estrategias 

(García, Pineda & Andrade, 2015). La gestión de la tecnología es el proceso de manejar todas 

aquellas actividades que capaciten a la empresa para hacer el uso más eficiente de la tecnología 

generada internamente y de la adquirida a terceros, así como de incorporarla a los nuevos 

productos (innovación de producto) y a las formas en que los producen y se entregan al mercado 

(innovación de proceso) (Nuchera, 1999).  

En Colombia, la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) apuesta al sector textil 

con el Proyecto Sistema Moda, con el que se busca impulsar internacionalmente el sector dado 

que el sector de las confecciones es uno de los mayores generadores de empleo. Algunas cifras lo 

ubican cerca de 1,6 millones de puestos de trabajo. Mientras que según ACICAM (2019), el 

sector calzado y sus partes en enero a diciembre de 2019, registró exportaciones por 33.3 
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millones de dólares, con una caída de 6.8%, frente a las exportaciones contabilizadas en 2018, 

deteriorando su presencia en el mercado mundial.  

Mientras que en Cúcuta, los sectores objeto de estudio enfrentan desde hace algunos años el 

reto de diversificar los mercados una vez que su cliente tradicional, el mercado venezolano se 

cerró, debido a coyunturas políticas entre los gobiernos centrales y económicas por el choque de 

dos modelos económicos diferentes.  

De no atender las necesidades y requerimientos que exige el mercado actual cada vez más 

impredecible y con un cliente más exigente, se corre el riesgo que las empresas del sector 

confecciones y calzado de la ciudad de Cúcuta pierdan espacios y posicionamiento en el sector 

industrial lo cual puede comprometer su crecimiento y sostenibilidad.  

Se plantea entonces, la siguiente interrogante: ¿Qué influencia tiene el cambio tecnológico en 

la competitividad de la industria de la confección y el calzado en Cúcuta? El objetivo general de 

la investigación es proponer lineamientos estratégicos para acometer el cambio tecnológico como 

factor competitividad en la industria de las confecciones y calzado de Cúcuta, Colombia 

La investigación se desarrolló siguiendo las técnicas de una investigación cualitativa, 

descriptiva. Se aplicó el método fenomenológico. Se busca analizar el fenómeno de la 

competitividad en un contexto tecnológico y empresarial. La información se obtuvo de la 

aplicación de encuestas a informantes seleccionados de la población relacionada con el objeto de 

estudio.  

El trabajo se justifica, porque en las actuales circunstancias, toda acción a favor de la 

industria de Cúcuta debe ser apoyada a razón del impacto económico generado por el conflicto 
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con Venezuela, país al cual se exportó por años ropa y calzado, pero que cerró sus fronteras 

comerciales por decisión del gobierno de ese país. Por ello, determinar las variables del cambio 

tecnológico que están relacionadas con la competitividad de la industria de la confección y el 

calzado en la ciudad de Cúcuta, permite apoyar a este importante sector de la economía regional. 

El trabajo se estructuró en cinco capítulos. En el capítulo I se plantea el problema de 

investigación y se presenta la formulación del problema. También se formulan los objetivos del 

trabajo de investigación y se expone la importancia y justificación para llevar a cabo el trabajo.  

El capítulo II corresponde al marco de referencia, aquí se presentan los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas y la sistematización de variables. El capítulo III está dedicado a 

los aspectos metodológicos, se presenta el tipo y método de la investigación. También se incluye 

la población, la muestra, y el tratamiento de la información. En el capítulo IV corresponde a los 

resultados y análisis de los datos, aquí se presentan y discuten los hallazgos de la investigación. 

Mientras que en el capítulo V se muestran las conclusiones y recomendaciones, que derivan del 

análisis y la discusión de los resultados. Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas y 

los anexos. 
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1. Problema 

1.1 Titulo  

EL CAMBIO TECNOLÓGICO COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN LA 

INDUSTRIA DE LAS CONFECCIONES Y EL CALZADO EN CÚCUTA. 

1.2 Planteamiento del Problema a Investigar 

El fenómeno de la globalización, ha generado sustanciales cambios en la economía mundial y 

con ello, en la forma de hacer negocios. Esto ha llevado a las empresas a acometer cambios en 

sus procesos y estructuras para enfrentar un entorno cada vez más cambiante. En el mundo 

empresarial, el uso de las tecnologías se ha convertido en un elemento diferenciador entre las 

empresas, independientemente del sector donde se desenvuelvan.  

En este sentido, el uso de la tecnología y los factores de competitividad se han convertido en 

factores de especial atención, para la empresa actual. Esto ha significado para los directivos y 

gerentes, el asumir nuevos retos e instaurar nuevos procedimientos que les permitan optimizar la 

gestión y operatividad organizacional. 

Según Davila (2008), el cambio tecnológico de acuerdo con su planteamiento en la Teoría del 

desenvolvimiento económico publicada en 1912, manifiesta que, es partir de la innovación que se 

logra cambiar el sistema capitalista, y que, a causa de esta dinámica, se origina un emprendedor 

que aspira a reconocimiento científico, lo que hace que el factor innovador sea una herramienta 

competitiva. Por su parte Dávila (2008), en su trabajo señala que las practicas innovadoras surgen 

desde el interior de las empresas, como consecuencia de los cambios industriales. Esto hace que 
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las rutinas en las empresas cambien debido a la introducción en mercados diferentes, 

reestructuraciones en las empresas o otros elementos emergentes en la dinámica empresarial. 

Castaldi & Dosi (2009), señalan que “el nuevo conocimiento viene siendo originado por el 

avance de las ciencias, al igual que por el desarrollo de tecnologías produciéndose una 

transformación socio tecnológica” (p.3). Por su parte, Vega (2007), manifiesta que la generación 

de conocimiento es algo que ha ido en aumento, cuestión Vega (2007), corrobora una vez más, 

pues según el hecho de que hayan aparecido nuevas tecnologías de comunicación y de 

computación, ha permitido mayor acceso por ello son consideradas clave, para el progreso. 

Sin embargo, se desconoce exactamente el efecto del cambio tecnológico en la 

competitividad, sobreentendiendo que existe tal nexo. Esto hace suponer que existen elementos 

que promuevan acciones para motivar iniciativas de cambio tecnológico en la mencionada 

industria. 

Hernani (2018), afirma que en el siglo XXI, el ser humano utiliza, cambia y adquiere 

tecnologías cada día. En el mundo actual, donde todo cambia muy rápido, las tecnologías 

enfrentan el reto de adaptarse para seguir cumpliendo la función para las cuales fueron creadas. 

En sí, la tecnología también puede ser vista como el resultado de la interacción entre el ser 

humano y su entorno, el cual está en constante cambio. A medida que el mundo cambia 

económicamente, socialmente y ambientalmente, se necesitan nuevas tecnologías que estén a la 

altura de las nuevas condiciones. Los budistas describen este proceso en el que todo cambia y 

nada dura para siempre como impermanencia. La impermanencia es el estado del constante 

cambio donde nada se queda igual, incluso cuando todo parece estar sin movimiento 
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En la línea de cambio tecnológico según Alarco (2020), se identifican a nivel internacional 

dos posiciones con relación a los impactos del cambio tecnológico en: niveles de empleo, 

ingresos, demanda, desigualdad y producción. Aunque las nuevas tecnologías impactan 

positivamente en los procesos productivos, en la creación de bienes y servicios otros estudios 

concluyen que el impacto sería negativo en la generación de empleo, impactando en la demanda 

y el crecimiento económico. Por su parte Grimsley (2013), afirma que el cambio tecnológico 

puede generar ventajas y oportunidades para las empresas dado que se puede ofrecer nuevos 

productos y servicios creando así mercados completamente nuevos para una empresa lo cual 

puede aumentar la productividad y reducir los costos. 

En el artículo “Así nos ha cambiado la vida con la tecnología”, publicado en el Diario 

Portafolio en Colombia (2020), Guillermo Solomon, director ejecutivo de Transformación Digital 

de Huawei en América Latina expuso que en un mundo conectado e inteligente, nadie debería 

quedarse atrás. Solomon afirmó que es indispensable que los gobiernos reconozcan la 

Investigación y el Desarrollo (I+D) como una herramienta de valor para la formación de un 

ecosistema sólido y colaborativo que potencialice al máximo las capacidades de la tecnología, 

convirtiéndola en un motor generador de productividad, seguridad y bienestar. 

En Colombia, el sector confecciones y el sector calzado se agrupan en el Sistema Moda. El 

sector de las confecciones en Colombia es un importante generador de empleo, las empresas del 

sector textil y confección generan aproximadamente 1.500.000 plazas de trabajo directo, sin 

contar pequeños talleres los cuales son operados en su mayoría por mujeres cabeza de familia y 

familias que obtienen sus ingresos de ellos (Mazo, Pulgarín & Montoya, 2020). De acuerdo con 

Inexmoda (2019), en octubre de 2019, las exportaciones de prendas de vestir presentaron un leve 
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repunte al pasar en miles de dólares americanos de $370.481 en el año 2018 a $373.291 a 

septiembre de 2019, pero no superaron a las importaciones.  

En cuanto al sector del calzado colombiano, en el informe de la Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas ACICAM (2019), se expone que en la 

Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, se señala que la 

producción varió el -6.9%, mientras que las ventas reales cayeron el 2.7% durante el año 2019. 

Por su parte el desempleo, registró un incremento del 7.7%. Las variaciones se relacionan la 

caída de la demanda interna, así como las exportaciones lo cual muestra unas proyecciones de 

ventas menores a las esperadas. De acuerdo con Inexmoda (2019), las exportaciones de calzado 

pasaron en miles de dólares americanos de $37.734 en el año 2018 a $24.141 a septiembre de 

2018 y se mantuvieron en $24.148 a septiembre de 2019.  

Es decir, en el ámbito internacional, las ventas del calzado no lograron recuperarse, por lo 

cual se hace necesaria la búsqueda de nuevos mercados. También se requiere innovar para tratar 

de exportar más utilizando plataformas digitales y ser más competitivos para reactivar las ventas. 

Actualmente el sector Confección-Textil atraviesa un periodo de intenso cambio y competencia, 

en el que los mercados en línea, los nuevos modelos de negocio, la escasez de recursos, el cambio 

climático y los avances tecnológicos le modifican el rumbo (Colombia Productiva, 2020). 

En Cúcuta, según la Cámara de Comercio de Cúcuta, se encuentran registradas 446 empresas 

de fabricación de calzado de cuero y 722 de fabricación de otro tipo de calzado. Este sector, ha 

mostrado un transitar lento, pero enfocado en el crecimiento, en llegar a otros mercados y cuyos 

resultados vienen siendo evidentes desde hace aproximadamente cuatro décadas, posicionándose 

no solo en el mercado nacional, sino en el internacional, como resultado de la iniciativa de los 
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mismos empresarios, así como el impulso de entidades promotoras de la competitividad en la 

ciudad, tal como la Cámara de Comercio de Cúcuta y desde el nivel central con el Ministerio de 

Comercio Exterior. 

Sin embargo, estos subsectores fueron impactados negativamente por los conflictos con el 

gobierno de Venezuela (Sánchez, 2014). Esta situación, llevó a que el intercambio comercial, que 

otrora fuera influyente para la ciudad de Cúcuta, se redujera apreciablemente, lo cual afectó 

negativamente a la economía de la región y la ciudad. En esta coyuntura, los subsectores de 

confecciones y calzado de Cúcuta han sufrido el impacto del conflicto con Venezuela, tal como 

lo informa de la Cámara de Comercio de Cúcuta CCC (2017) (ver figura 1). 

 

Figura 1. Impacto en la percepción de los sectores por el cierre de la frontera con Venezuela 

Fuente: Cámara de Comercio de Cúcuta, 2017.  

Buscando hacer frente a toda esta situación, se emprendió el proyecto “Cúcuta ciudad 

maquila” con apoyo del Ministerio de Comercio, del cual se desconoce resultado hasta la 
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actualidad. De acuerdo con Ángela Useche, directora de la red de conceptos de moda de 

ACICAM, en la Feria Internacional del Cuero, Calzado, Marroquinería e Insumos en Norte de 

Santander, citada por el diario La Opinión (2018), “La crisis ha ayudado a que los empresarios de 

la región se reinventen y visualicen el mercado nacional como una oportunidad de negocios” 

(p.1), superando las fronteras regionales y su mercado por excelencia, que ha sido 

tradicionalmente Venezuela.  

Es importante destacar que la industria de las confecciones y textiles en Norte de Santander 

representa el 5% de las empresas registradas en la Cámara de Comercio. Por su parte, en el sector 

de la marroquinería, cuero y calzado existen 1.697 empresas ubicadas en Norte de Santander, 

alcanzando un 6% del total de firmas inscritas, pero uno de los grandes problemas que aqueja a 

esta industria es el poco período de fabricación, que solo alcanza los seis meses del año, 

perdiendo potencial en ventas y dejando de lado mano de obra calificada y limitando la capacidad 

productiva de las empresas. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 

Industria Manufacturera - EDIT VIII 2015-2016 realizada por el DANE, existen escenarios hacia 

los que debe enfocarse el cambio tecnológico y precisamente serán puntos de análisis para la 

industria de la confección y el calzado de Cúcuta (ver figura 2). 
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Figura 2. Escenarios en los que influye el cambio tecnológico en las empresas de 

manufactura 

Fuente: DANE, 2017. 

Esta reinvención empresarial, exige cambio tecnológico dentro de los procesos empresariales, 

llegando a ser un indicador de crecimiento o de retroceso, porque su desarrollo depende de que 

los cuerpos de conocimiento estén muy bien estructurados. Identificar como se relacionan los 

factores del cambio tecnológico como factor de competitividad en el sector industrial de las 

Empresas de confecciones y el calzado de Cúcuta, permitiría implementar estrategias que 

permitan apoyar la competitividad de dos subsectores manufactureros que han sido 

tradicionalmente soporte económico de la capital de Norte de Santander. 
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1.3 Formulación del Problema 

¿Cuál es la influencia del cambio tecnológico en la competitividad de la industria de la 

confección y el calzado en Cúcuta? 

1.4 Sistematización del Problema 

¿Cuáles elementos de cambio tecnológico se identifican en la industria de la confección y el 

calzado en Cúcuta? 

¿Cuáles factores de competitividad se identifican en la industria de la confección y el calzado 

en Cúcuta? 

¿Cuáles lineamientos estratégicos se podrían proponer a la industria del calzado y la 

confección en Cúcuta para que a través del cambio tecnológico mejore la competitividad?  

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. Proponer lineamientos estratégicos para acometer el cambio 

tecnológico como factor competitividad en la industria de las confecciones y calzado de Cúcuta, 

Colombia 

1.5.2 Objetivos específicos. Los objetivos específicos se plantean a continuación:  

Determinar las variables del cambio tecnológico en la industria de las confecciones y calzado 

de Cúcuta, Colombia. 

 Determinar las variables de competitividad en la industria de las confecciones y calzado de 

Cúcuta, Colombia. 
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Analizar el estado del cambio tecnológico como factor de la competitividad en la industria de 

las confecciones y calzado de Cúcuta, Colombia. 

1.6 Justificación 

En las actuales circunstancias, toda acción a favor de la industria de Cúcuta debe ser apoyada 

a razón del impacto económico generado por el conflicto con Venezuela, país al cual se exportó 

por años ropa y calzado, pero que cerró sus fronteras comerciales por decisión del gobierno de 

ese país. “Hace años los empresarios del departamento tenían un único consumidor, que era el 

venezolano, pero por la crisis tuvieron que explorar otros tipos de mercados, permitiéndoles a los 

cucuteños posicionar sus propias marcas y remontarse en el mercado” (La Opinión, 2018, p.1).  

Para el caso de la industria de la confección y calzado de la ciudad de Cúcuta se tiene la 

expectativa de crecimiento en las fuentes de trabajo por parte de este sector tradicional, teniendo 

en cuenta la tasa de desempleo actual, que es 16,2% (DANE, 2018). Esta, es la realidad que vive 

hoy toda la industria de la ciudad de Cúcuta.  

La presente investigación se centra en la confección y calzado, tomando como elemento 

central de análisis el cambio tecnológico, porque se reconoce que existe relación directa positiva 

entre la innovación y la competitividad (Sánchez, 2017). Cabe señalar, que determinar las 

variables del cambio tecnológico que están relacionadas con la industria de la confección y el 

calzado en la ciudad de Cúcuta, y la manera cómo influyen en la competitividad de las empresas, 

permite identificar factores endógenos y exógenos que son factores incidentes en la gestión 

empresarial.  
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En esta investigación, el análisis se limita a las variables: cambio tecnológico y 

competitividad, entendiendo que el cambio tecnológico se considera un elemento ligado a la 

innovación. Se pretende explicar por medio de la presente investigación, la influencia del cambio 

tecnológico en la industria de la confección y calzado en Cúcuta, departamento Norte de 

Santander para proponer lineamientos estratégicos que coadyuven en la optimización de los 

niveles de competitividad en las empresas pertenecientes a los sectores seleccionados. 
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2. Marco de Referencial 

En este apartado se muestran los antecedentes que soportan y dan valor a la investigación, así 

como el marco teórico y conceptual por medio del cual se fundamenta y apoya el estudio 

relacionado con el cambio tecnológico como factor de competitividad en las industrias de 

confecciones y el calzado de Cúcuta. Se señala la población y la muestra consideradas para 

adelantar el estudio y se exponen las técnicas de recolección de datos y de análisis de la 

información. 

2.1 Antecedentes 

A continuación, se presentan algunos antecedentes conformados por investigaciones a nivel 

internacional, nacional y regional. Los trabajos se exponen en orden alfabético de acuerdo con el 

apellido del autor. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. Se referencia el trabajo de Iglesias (2015), denominado 

“El papel de las marcas de moda en la construcción de la identidad personal” estudio presentado 

a la Universitat Ramón Llull en España. El estudio se centra en analizar la relación que existe 

dentro del triángulo que conforman la moda. el lujo y la marca desde diferentes perspectivas, con 

el fin de reconstruir la identidad personal, por esta razón, con la investigación se busco describir 

los atributos de personalidad, tomando como punto de partida la imagen de las marcas, para de 

esta manera lograr dicha identidad en cada individuo al momento de la decisión de compra. El 

método de investigaciòn seleccionado es el de comparaciòn constante, basado en fuentes 

secundarias y fuentes primarias; igualmente se aplicó una investigación de campo, y se utilizó la 

técnica cualitativa, con una entrevista en profundidad, basada en la técnica de diálogo.  
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En esta media, con el estudio se llega a la conclusion que las marcas de moda y lujo, son una 

variable que incide en la competencia, aun cuando en muchas ocasiones no se utiliza la copy 

strategy. Habria que mencionar ademas, que instintamente de la copywriter, los beneficios no son 

similares, por lo tanto, se corrobora una vez más que la conexión existente entre marcas de moda 

y lujo se basa en el branding de personalidad. Con este trabajo se apoya la investigación en 

cuanto a la innovación de producto y comercialización, lo cual tiene un componente tecnológico 

que apoya a la marca. 

También se trae el trabajo de Larkin (2017), denominado “Análisis de la moda como 

estrategia de comunicación política y de cambio social: la influencia de sus protagonistas en el 

siglo XX y sus actuales actores en la moda sostenible”, presentado ante la Universidad 

Internacional de Andalucía. A partir de este estudio se observa como a través de las redes sociales 

es posible que las organizaciones independientemente del sector al que pertenezcan y su razón 

social refleja valor en las mismas a partir de la educomunicación, que es la escala que utiliza 

Schwartz, para analizar el discurso que realizan mujeres de cinco países respecto a la 

comunicación política de moda sostenible, es decir, aquella que es capaz de contribuir en el 

cuidado y protección de la flora y la fauna. Las plataformas digitales (Facebook, Instagram, 

Twitter), brindan datos con los cuales se establecen soluciones para el consumo responsable con 

el ambiente, comprobándose de esta manera, que la comunicación visual es uno de los medios 

más solicitados por la comunidad y como tal debe dársele igual relevancia que a los demás 

procesos, sobre todo, cuando la moda global ha alcanzado su mayor punto dentro de la economía 

gracias a la incorporación de tecnologías dentro del sistema de producción, obteniendo ventajas 

competitivas, enmarcada dentro de la ecología y los derechos laborales de las personas del tercer 

mundo. El aporte del trabajo al presente estudio, radica en la exposición de técnicas innovadoras 
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en cuanto a la comercialización, lo cual deriva en la aplicación de la innovación tecnológica en el 

sector de la moda, para mejorar la competitividad.  

Por su parte Miralles (2015), desarrolló el trabajo “El sistema regional de innovación en la 

Comunidad Valenciana, un caso aplicado a la industria de componentes del sector calzado”, 

presentado ante la Universitat Rovira i Virgili en España. Se hace mención que en Alicante 

ciudad netamente industrial en el ámbito del calzado, se han conglomerado una vasta cantidad de 

empresas, las cuales se han visto sumergidas en los nuevos retos empresariales del mercado 

globalizado, con el fin de poder hacerle frente a los grandes consumidores. Entre las diferentes 

alternativas escogidas por las empresas, pueden destacarse estrategias de innovación, y por ende 

la producción de gran diversidad de productos hacia diferentes sectores y segmentos del mercado. 

Se observó que la desubicación de las diferentes empresas textiles y calzado, ha afectado a otras 

empresas de productos terminados que abastecen, constatándose que las empresas locales de 

calzado y textil han disminuido su vinculación, por la distancia entre ellas. Por ende, este proceso 

de innovación, de diversificación hacia distintos sectores productivos, de especialización en 

segmentos del mercado ha sido el que marca el destino de las empresas en Alicante. De este 

trabajo se toma que el proceso de innovación ha sido asumido por un eslabón de la cadena del 

sector, es decir, el sector de componentes para la industria del sector calzado, lo cual es 

importante para comprender la cadena de valor del sector.  

Nájera (2014), con su trabajo “Modelo de competitividad para la industria textil del vestido 

en México”. Con el trabajo se trató de determinar desde el punto de vista de los recursos y las 

capacidades, como influyen los factores de productividad, calidad e innovación en la 

competitividad de la industria de las confecciones. En la investigación se aplicó el método 

cuantitativo, fue descriptiva correlacional. se logró establecer en qué medida cada una de las 
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variables independientes propuestas (productividad, calidad e innovación) inciden en la variable 

dependiente (competitividad), de las empresas de la industria textil y del vestido en México. Este 

trabajo se considera importante dado que está relacionado con el tópico de estudio y estudia la 

competitividad en el sector de las confecciones, aportando evidencia empírica y soporte teórico a 

la presente investigación. 

Se presenta el trabajo de Ocampo (2018), denominado “La innovación tecnológica en la 

industria del cuero y calzado caso CITEccal”, en Perú. En esta investigación se analiza el papel 

fundamental que tiene el centro de innovación tecnológica de la industria del cuero, calzado e 

industrias conexas CITEccal. Se analizaron las limitantes del mercado de la industria del cuero y 

del calzado a nivel nacional, y se identificaron las recientes demandas en cuanto a la innovación 

tecnológica. Para desarrollar la investigación se utilizó un enfoque cualitativo recurriendo al 

análisis de casos. La investigación aplicó el método fenomenológico donde se buscó reconocer 

las percepciones con respecto a la innovación tecnológica en la industria del cuero y calzado. Se 

determinó que la creación y renovación de capacitación tecnológica y científica en las compañías 

nacionales de la industria del cuero y calzado permitió aumentar la competitividad en las 

empresas. En el contexto del mercado nacional, este se caracterizó la conformación de clústeres 

que permiten innovar tecnológicamente en diferentes áreas, para incursionar en el mercado 

internacional con unos productos diferenciados. Este trabajo se considera importante en virtud 

que trata el tópico de la innovación tecnológica en el sector calzado, ofreciendo evidencia 

empírica y metodológica relacionada con la presente investigación. 

Por su parte Salazar, Espinoza, Plúa & Pine (2017), estudiaron “Estrategias comerciales para 

fortalecimiento de la industria del calzado de cuero en Guayaquil, a partir de la instauración de 

salvaguardias en el año 2015”. Los autores, por medio de esta investigación evaluaron las 
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diferentes estrategias que se requieren para impulsar la industria del calzado de cuero en la ciudad 

de Guayaquil, Ecuador, para mejorar la productividad y competitividad de los fabricantes de la 

industria del cuero. Se utilizaron métodos empíricos para recoger y analizar los datos, lo que 

permitió la evaluación del impacto causado en los empresarios productores de este ramo. Con 

relación a los resultados arrojados en esta investigación se constató que la industria del calzado 

tiene sus limitaciones para importar productos foráneos, en lo que respecta la protección de la 

industria nacional para la exportación de artículos de la industria del cuero y sus derivados. Sin 

embargo, se requiere estrategias de acción que permitan a los comerciantes un mayor crecimiento 

de la producción, las cuales pueden estar definidas por estrategias clave para la comercialización 

de los productos. De este trabajo se tomarán conceptos y estrategias utilizadas por la industria del 

calzado en paises vecinos, con los cuales existen relaciones comerciales para tomar elementos 

que alimenten los lineamientos para el sector objeto de estudio. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. Se trae a Alarcón, Caro & González (2016), con su 

investigación “prospectiva del sector de calzado de cuero en Colombia, caso Calzado Yullyan. El 

trabajo se presentó ante la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. En el mismo se buscó 

ampliar los conocimientos para identificar la problemática que repercute en la industria del 

calzado, específicamente en la empresa Calzado Yullyan, a fin de dar solución para el logro del 

desempeño profesional de la organización en el sector. Por tanto, se determinaron los escenarios 

que presenta la empresa en cuestión, con el objeto de darle un mejoramiento a sus actividades y 

por ende el crecimiento de la misma. En el estudio de campo se determinaron variables como 

productividad, comportamiento de las importaciones y exportaciones de la industria textil y 

calzado, lo que conforma la cadena productiva y las fuerzas del mercado analizando el sector 

productivo en lo que respecta a la parte tecnológica y competitiva frente a grandes empresas 
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productoras del ramo las cuales se encuentran en constante cambio. Este trabajo permite reforzar 

el conocimiento con relación al desempeño de la industria del calzado en Colombia, extrayendo 

de este, elementos que permiten analizar el panorama de la industria para enfocarse en la 

competitividad. 

Se hace referencia al trabajo de Mazo et al. (2020), denominado “retos y oportunidades de la 

industria textil y confección en el momento actual en Colombia” presentado ante la Institución 

Universitaria Esumer. El estudio del sector textil y confección en Colombia, tiene como objetivo 

identificar los retos y oportunidades en ese sector para el año 2020. La industria textil colombiana 

es una de las más antiguas del continente. Se identificó que en los últimos años no ha crecido 

como se esperaba, por ejemplo, el desempleo llegó al 12,8% en febrero del 2019, impactada en 

gran medida por la importación de desde los países asiáticos, por el contrabando y por falta de 

Innovación. Con el trabajo se pretende analizar los retos y amenazas frente a la presencia de los 

países asiáticos y describir la situación del sector colombiano ante el Plan nacional de desarrollo 

2018-2020. Se concluyó que es necesario formar un frente entre los empresarios, las 

agremiaciones y el gobierno nacional para salvar dicho sector. 

El trabajo de Ortiz (2015), denominado “estudio de mercado del subsector calzado en la 

ciudad de Pasto, presentada la Universidad Nacional Abierta en la ciudad de Pasto-Nariño. Se 

propuso como objetivo general la elaboración de un estudio de mercado en el subsector de 

calzado en la ciudad de Pasto, en donde se evalúa la demanda y la posibilidad de ofrecer un 

producto; igualmente, se identificaron oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas, en la 

que se afronta el microempresario de calzado en la ciudad de Pasto; también se realizó un análisis 

a los microempresarios a fin de recabar informaciones primarias que permitan determinar cómo 

es el mercado tecnológico y competitivo de la región; y determinar la estrategia deseada para 
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afrontar la problemática que aqueja el subsector calzado en la ciudad de Pasto. Se encontró que es 

baja la participación de la producción de calzado de la ciudad de Pasto en el mercado donde 

opera. Esto obedece a una producción de tipo artesanal, se observaron deficiencias en la 

organización del trabajo como microempresa, falta de capital de trabajo y bajo aporte de 

estrategias para afrontar las amenazas del medio externo. Por otra parte, se destaca la habilidad y 

experiencia de los pequeños productores empresarios, por consiguiente, se hizo necesario 

proponer estrategias para la producción de los microempresarios, para que realicen acciones 

integrales eficaces de frente a la industria del cuero y de calzado, acordes con los requerimientos 

del cliente, pensando en la satisfacción de las necesidades del público consumidor y el 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el medio donde se desarrolla la industria del 

calzado a nivel nacional e internacional.  

Se muestra el trabajo de Ropero & Ovalles (2018), “Historia de la moda en Colombia”, fue 

presentado ante la Fundación de Estudios Superiores Comfanorte. El objetivo es evidenciar la 

evolución e historia de la moda, eventos y principales exponentes. Fue un trabajo documental; en 

el mismo se demuestra lo que significa la moda en la cultura, la importancia de la misma en la 

sociedad, lo palpable cuando se siente la moda en la calle la diferencia que viene marcada en sus 

estilos; y donde el sector textil y de la confección, tienen su importante aporte, sobre la calidad de 

las prendas. La moda ha incursionado en las ferias de Colombiamoda y Colombiatex importantes 

para el mundo latinoamericano; queriendo connotar que se han hecho ajustes a los cánones de 

calidad exigidos por el mercado internacional, y prendas reconocidas como Levi Strauss, Ralph 

Lauren, Liz Clairbome, Naútica, Nine West, Kaneth Coler, Timberland, Hush Puppies y Brocks 

Brothers. Y hoy día la industria textil sostiene relaciones comerciales con México, Canadá, Chile, 

Panamá, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Estados Unidos y algunos países de Europa. El aporte de 
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la investigación se considera importante puesto que relaciona la parte cultural de las personas con 

la intención de adquirir el producto ofrecido. Esa elección se convierte en información para las 

empresas, lo cual las lleva a analizar los patrones de consumo y de allí dirigir las políticas de 

innovación en todos los campos, producto, servicio, tecnología, comercialización, etc.  

Se tiene a Toscano & Mendoza (2018), con su trabajo “Análisis y caracterización de la 

industria del calzado de cuero en el clúster del Barrio Restrepo, en la ciudad de Bogotá, 

Colombia. El objetivo general fue analizar el estado de la competitividad del clúster del cuero, 

calzado y marroquinería en el Barrio Restrepo, donde se describieron factores que impiden la 

evolución y desarrollo en un mercado altamente competitivo utilizando el modelo de la ventaja 

de Porter; asimismo se caracterizó esta situación actual de mercado de la industria del calzado de 

cuero, se revisaron los indicadores de producción, competencia de los clústeres a nivel nacional, 

en lo que respecta la producción de zapatos en Colombia frente a la producción de calzado de 

cuero del clúster del barrio Restrepo; e igualmente se determinaron los factores que no permiten 

desarrollar el clúster, ni mejoran el impacto dentro del mercado local. Este tipo de industria es 

vital para la economía colombiana, a pesar que ha entrado en crisis desde la década de 1990, dado 

por el proceso de apertura económica, lo cual trajo desventajas competitivas en la industria del 

calzado y cueros, con deficiencia en políticas gerenciales, agremiación y productividad que 

afectaron grandemente las microempresas, carencia de recursos y bajo nivel de industrias, por lo 

que han sobrevivido las empresas del calzado y cuero a nuevos cambios tecnológicos y las 

grandes exigencias del mercado competitivo; y el desarrollo de los productos le ha permitido al 

clúster el aprovechamiento de las posibilidades de expansión en el mercado global. De este 

trabajo se extraen factores relacionados con la competitividad del sector calzado en territorio 
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colombiano. Esta información es un importante insumo para el estudio del sector en la ciudad de 

Cúcuta.  

2.1.3 Antecedentes regionales. Se tiene a Acosta, Jaimes, Vargas & Velásquez (2018), 

quienes estudiaron “Comparativa de competitividad del sector de la moda entre Cúcuta y el resto 

del país”, en la que propone determinar las razones por las que hay una buena competitividad e 

innovación en la industria de la moda en Cúcuta con relación al resto del país, en la misma se 

pretenden buscar alternativas para incrementar la producción y por tanto la competitividad. En la 

metodología realizaron un estudio explicativo/cualitativo; enfocándose en analizar la 

competitividad de las mismas con respecto a otros mercados; conocer la importancia de la 

competencia en el mundo empresarial. También el estudio fue descriptivo, para conocer la 

dinámica de las empresas en la competencia actual y autosostenible. Se aplicó una encuesta y una 

entrevista personal en las empresas del ramo para identificar el grado de competitividad. Se 

concluyó que, frente a la dinámica de la competencia agresiva, es factible aplicar estrategias de 

productividad e innovación enfocadas a la mejora de la competitividad. Esta investigación se 

considera importante para el presente trabajo en virtud que aporta evidencia empírica relacionada 

con el objeto de estudio en la realidad de la ciudad de Cúcuta.  

Tambien se muestra a Dávila, Riaño & Sierra (2018), quienes presentaron “Crecimiento 

sostenible y factores de competitividad del sector calzado en Cúcuta”. El trabajo tuvo como 

objetivo relacionar los factores de competitividad, la tasa de cambio y la capacidad de 

crecimiento sostenible del sector calzado de Cúcuta en el periodo 2009-2013. Fue un estudio 

descriptivo, documental y de campo. Estudiaron los factores internos de competitividad y se 

utilizó el modelo de Higgins para analizar la capacidad de crecimiento sostenible. Se identificó 

que existe un amplio espacio de mejora en el sector, mientras que la tasa de crecimiento 
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sostenible está por debajo de la tasa de crecimiento de ventas del sector calzado en Cúcuta. De 

este trabajo se toma evidencia empírica y aportes teóricos en cuanto a la competitividad, 

relacionados con el sector objeto de estudio. 

Se relaciona el trabajo de Jaime & Ropero (2014), con su trabajo “propuesta para la creación 

de una fábrica de calzado y bolsos para dama en el Municipio de Ocaña, Norte de Santander” 

presentada ante la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. El objetivo general es la 

elaboración de una propuesta para crear una fábrica de calzado y de bolsos para dama en el 

mencionado municipio. A través de un estudio técnico se determinó la localización geográfica o 

punto de referencia donde funcionará la empresa con sus requerimientos y recursos; se elaboró el 

estudio financiero y económico que permita identificar las proyecciones sobre costos, ingresos y 

gastos y la realización de un estudio social y ambiental para la aplicación del proyecto y 

determinar los efectos en la comunidad. Se concluye que hay una gran necesidad de creación de 

este tipo de empresas. De este trabajo se toma premisas para estudiar los factores de 

competitividad en el sector objeto de estudio. 

El estudio del Ministerio del Trabajo (2014) “Red de Observatorios Regionales del Mercado 

de Trabajo. Perfiles Ocupacionales del Sector Calzado en Cúcuta. Estudio de perfiles”. El 

desarrollo tecnológico está estimulado a través de la industria manufacturera, de allí que se 

ejecutan procesos innovadores y se promueven cambios en la diferenciación competitiva del 

aparato productivo lo cual se convierte en un motor dinámico para el crecimiento de la economía 

del Norte de Santander. Según el registro de las cuentas Departamentales manejadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el año 2012 la industria 

manufacturera representó 744 mil millones de pesos; cifra favorable al mercado nacional. 

También es importante resaltar el rol que ha cumplido activamente en cuanto a generación de 
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empleo y mano de obra ocupada al percibir, percibir 5.196 ocupados en año 2011, de acuerdo con 

la información de la Encuesta Anual Manufacturera. De tal manera, se identifica que la industria 

del calzado de cuero es una de las empresas más llamativas y/o representativas, tradicionalmente 

en el Norte de Santander; el sector calzado y sus partes, llena las expectativas del mercado 

competitivo, pues incluso llegó hasta un 59.9% de total de exportaciones durante 2008. 

De este trabajo se extrae que el sector calzado es un sector estratégico, donde se puede 

potencializar la industria y la economía en el Norte de Santander, debido a que contribuye a un 

crecimiento y desarrollo apreciable, gracias a la mano de obra calificada y a la intensiva 

utilización de mano de obra para la confección del calzado, especialmente en la ciudad de Cúcuta 

y su área metropolitana.  

Se cita a Peña, González & Vergel (2020), con su trabajo “Physical-technological change as a 

competitive factor in the clothing and footwear industry” [El cambio físico-tecnológico como 

factor competitivo en la industria de la confección y el calzado]. La investigación tuvo como 

objetivo analizar la influencia del cambio físico-tecnológico como factor de competitividad en la 

industria textil y del calzado en San José de Cúcuta, Colombia. La metodología sigue un enfoque 

mixto apoyado en diseños de análisis factorial, fenomenológico y documental, utilizando 

instrumentos como entrevistas y encuestas, bases de datos de producción científica e informes 

gubernamentales y sindicales del sector. Se concluye que el cambio tecnológico como factor de 

competitividad permite mantener o incrementar la participación de mercado y cambios 

endógenos en los sistemas productivos y tecnológicos del mercado a nivel medio o alto y están 

asociados a factor de competitividad. Este trabajo está relacionado con los factores considerados 

en el presente estudio, por lo cual el aporte es significativo para profundizar en los tópicos 

seleccionados, es decir, el cambio tecnológico y la competitividad.  
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También se muestra el trabajo de Zambrano & Botello (2013), “Análisis coyuntural del 

comercio internacional de la industria del calzado y sus partes de Norte de Santander 2007- 

2012”. Se analiza el comercio exterior de la industria del calzado de Norte de Santander en el 

periodo 2007-2012 desde el punto de vista coyuntural, utilizando una metodología descriptiva, 

describe la industria en el ámbito mundial, latinoamericano, nacional y departamental. Los 

resultados muestran baja competitividad de la industria nortesantandereana del calzado, escasa 

diversificación en cuanto a mercados para la exportación de productos e insumos: se alerta en 

cuanto a la fuerte competencia asiática como una limitante para el crecimiento y desarrollo de 

esta importante industria del departamento Norte de Santander. De este trabajo se extrae 

importante evidencia empírica relacionada con el proceso exportador del sector calzado de 

Cúcuta y el análisis de la competitividad de este sector. 

2.2 Marco Teórico 

A continuación, se describen teorías y modelos, relacionados con el cambio tecnológico y la 

competitividad para estudiar la influencia en las organizaciones, de manera que permitan 

identificar y conceptualizar ventajas y limitaciones de algunos paradigmas entorno a los tópicos 

señalados en la industria de las confecciones y el calzado. 

2.2.1 Teoría del cambio tecnológico. De acuerdo con Córdoba & Naranjo (2017), realizar 

inversión para innovar es un aspecto que favorece en gran medida a una organización, ya que no 

solo desarrollan capacidades sino que además mejoran su calidad y eficiencia al momento de 

elaborar los productos efectuar los procesos, llegando así a alcanzar un excelente desempeño, 

cuestiones que para la teoría exógena del cambio tecnológico aun cuando existe una correlación 

entre ellas, son prácticamente nulas, dado que son muy pocos los cambios tecnológicos que se 
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presiden en el ámbito empresarial respecto a ello, entre tanto, son factores que inciden de alguna 

u otra forma en la adquisición de ventaja competitiva. De ahí Martínez (2016), manifiesta que el 

poner en práctica estrategias como el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque, a las 

cuales hace referencia la teoría de la ventaja competitiva de Michael Porter, es primordial para 

que exista mejora continua y productividad, siempre y cuando se empleen en los procesos 

elementos tecnológicos.  

Dentro del proceso de cambio tecnológico se producen tres momentos muy importantes los 

cuales, muchas veces las organizaciones no analizan con detenimiento, generando que se entre en 

confusiones con los mismos, dichos cambios son la invención, la innovación y la difusión; para 

algunos, estos términos suelen ser iguales, pero en realidad no lo son, ya que en primera instancia 

la invención, es aquella idea o modelo que se produce con el fin de crear y/o mejorar algo.  

Por tanto, Rincón, Rincón & Coromoto (2014), manifiestan que la invención es lo que se 

produce única y exclusivamente en el momento en que ese objeto o producto funciona; mientras 

que la innovación, es la que se encuentra asociada con todo cambio basado en conocimiento que 

brinda valor para la empresa, todo lo contrario, a la difusión de tecnología, que es la expansión en 

el uso de la innovación entre aquellos que pueden ser los posibles clientes y/o usuarios. 

En ese orden de ideas Córdoba & Naranjo (2017), aluden que la sinergia producida entre 

tecnología e innovación, retribuye en la inversión de I+D, aspectos que con el paso del tiempo 

han adquirido gran importancia, razón por la cual, tales efectos se ven reflejados en los resultados 

empresariales, por lo que se toman como base para analizar el cambio tecnológico en la industria 

de la confección y el calzado en Cúcuta, Colombia, teniendo en cuenta la necesidad de innovar y 

abrirse a nuevos mercados. 
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En palabras de Mañe (2001), el cambio tecnológico en un inicio reduce la demanda de mano 

de obra, el cual se considera como un efecto negativo, pero que a su vez conlleva a unas 

consecuencias indirectas positivas, como el crecimiento de la productividad, precios relativos 

más bajos, nuevos productos y mejoramiento de la calidad del portafolio actual, lo que activa la 

demanda de los bienes producidos, compensando nuevamente el incremento de fuentes de 

trabajo. Considerando las bondades del cambio tecnológico Córdoba (2015), las actividades de 

investigación y desarrollo empresarial tienen relación directa con la tecnología, considerada 

como el compendio de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del 

conocimiento científico, que se ve reflejado en las técnicas, procedimientos y equipo físico de la 

industria.  

El formidable y acelerado desarrollo que se ha venido generando en los últimos decenios en 

las ciencias y en materia tecnológica, ha permitido que el cambio tecnológico se tome como una 

de las áreas temáticas de mayor influencia y atención que últimamente hayan suscitado. De 

acuerdo con Jimenez (2018), el cambio tecnológico es un mecanismo generador de la evolución 

dentro del sistema capitalista, cuya dinámica se origina de un emprendedor que aspira a 

reconocimiento científico, lo que hace que el factor innovador sea una herramienta competitiva. 

Por consiguiente, los aportes de los teóricos como Karl Marx, quien vio positivamente el 

cambio tecnológico como potencia desarrolladora de fuerzas productivas superando lo que el 

capitalismo habría logrado hasta entonces, Jiménez (2018), hacen que debamos analizar la 

concepción marxista, de allí que la teoría Marxista sobre el cambio tecnológico se ajusta al 

estudio de las ciencias y la tecnología en las esferas sociales dado al descubrimiento que observó 

Marx sobre la cooperación, ya que esta garantiza un obrero colectivo trabajando al mismo tiempo 

en forma coordinada, incluso, se desecha la afirmación que el capital es un requisito para que se 
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de este cambio y que la innovación es una teoría que tiene sus bases en la teoría de la Ley valor-

trabajo y la plusvalía (López & Revilla, 2019). 

Habría que mencionar, además que la plusvalía se encuentra afectada directamente por el 

cambio tecnológico debido a que esta se halla asociada a la explotación de la fuerza de trabajo, al 

encontrarse mejorados los procesos productivos y con ello depreciando la fuerza de trabajo 

especializada, la cual se reduce a un trabajo de simple fuerza abstracta, en donde el obrero queda 

totalmente expuesto a las exigencias de la nueva tecnología. Dentro de la teoría marxista la 

acumulación del capital se ve afectada directamente por el cambio tecnológico generando 

alteraciones en la composición orgánica del capital, en donde este se ve obligado a utilizar menos 

mano de obra para producir una masa explícita de capital y comprometiendo con ello la cuota de 

ganancia, estas variaciones de desequilibrio en el sistema de recaudación de capital y las 

condiciones de producción determinan que el cambio tecnológico debe ser permanente. 

Es importante resaltar, la importancia en el desarrollo manufacturero de la cooperación 

forjada a través de los obreros, ya que con ella se desarrolla la industria creando riqueza y 

generado mayor plusvalía, en donde el cambio tecnológico influye de tal manera que según 

Jiménez (2018), todo proceso productivo generador de riqueza efectiva queda en manos del 

progreso de esta ciencia, transformador de la innovación como instrumento de dominio social. 

Sin embargo, es la plusvalía relativa la encargada de darle un mayor grado de aplicabilidad de 

ciencia y tecnología a los procesos productivos generando con ello el perfeccionamiento de estos 

y permitiendo una reducción del valor de la fuerza de trabajo y del tiempo de producción de 

plusvalía. 
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De igual forma, hemos de tener en cuenta que la concepción marxista hace referencia a la ley 

del valor, cuya teoría contempla la importancia que tiene el trabajo como base principal del 

proceso económico, cuestión que pudo ser evidencia a principios del siglo XX, donde el cambio 

tecnológico solo era visto como un objeto de estudio por parte de la historia económica, sin tomar 

siquiera una teoría como base para dar apreciaciones al respecto; sin embargo, tiempo después 

aparece Schumpeter quien genera el concepto de innovación tecnológica, como un avance en el 

conocimiento tecnológico, la cual representa cambios en las organizaciones y sus formas de 

producción (Benavides, 2004). En este orden de ideas Schumpeterianas, la innovación 

tecnológica es considerada como una dinámica interna en donde los empresarios tienen un papel 

clave en las diferentes transformaciones que se puedan desarrollan dentro de sus organizaciones y 

que representen cambios en la técnica de producción y organización productiva, que conduzcan a 

procesos de cambios permanentes (Benavides, 2004). 

En tal sentido, la combinación entre materiales y fuerzas productivas es un proceso de 

innovación tecnológica en donde se puede llegar a producir nuevos bienes o mejorar en calidad 

los ya existentes, también desarrollar nuevas metodologías para la producción, conseguir nuevos 

mercados y la relocalización o adquisición de nuevas fuentes de suministros en materias primas. 

Otro aporte importante dentro de la teoría el cambio tecnológico, es su naturaleza endógena, y así 

lo expresa Benavides (2004), quien alude que está determinada por los emprendedores quienes 

son los encargados de revolucionar las diferentes formas de producción, anteponiendo a este 

proceso el criterio del pensamiento innovador y de transformación evolutiva, abriendo paso a 

oleadas de innovaciones que se generan endógenamente por la transformación industrial. 

El papel fundamental del empresario, logra en Schumpeter un nuevo espacio, al no tener que 

figurar éste con una profesión o rango en las gestes de negocios, por consiguiente, logra el 
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calificativo de empresario a aquellos sujetos que realicen nuevas formas de innovar Dávila 

(2008), es claro que desde los aportes de Schumpeter, el innovar genera un plus adicional 

denominado empresario, a todo aquel sujeto innovador que se atreva a realizar cambios de 

carácter tecnológico en sus procesos productivos, y permitiéndole elevarlo socialmente a estratos 

superiores dentro de la sociedad. 

Pero también es de vital importancia destacar las situaciones personales del gerente 

innovador, en especial el rol de líder como un género de función calificativo que se le atribuye al 

proceso especial de combinar con la función de innovación, donde el liderazgo del innovador 

cumple un papel muy significativo en el desarrollo de nuevos procesos productivos. 

De esta forma se puede observar que la nueva escuela del pensamiento cobra fuerza, y se 

denomina la economía innovadora y del cambio en la tecnología o capital neo-schumpeteriano, 

que recapitulando los fundamentos teóricos de Schumpeter con respecto a los ciclos de la 

economía a largo plazo, se advierte el análisis dinámico, como también se evidencia un progreso 

técnicamente endógeno, en el cual se incluye a la empresa y la fuerza innovadora, en la que se 

conceptualiza el análisis económico concerniente hasta hoy y que sustentada en nueva evidencia 

empírica que relaciona estrechamente con el desarrollo de la economía y las competencias 

empresariales con innovación en materia tecnológica (Dávila, 2008). Permiten desarrollar nuevas 

líneas de investigación para darle una mejor explicación a la relación existente entre el cambio 

tecnológico y desarrollo económico. 

2.2.2 Enfoques endógenos sobre el cambio tecnológico. El enfoque endógeno sobre el 

cambio tecnológico, parte del hecho de que, para lograr obtener un incremento económico, es 

necesario realizar cambios en materia tecnológica, razón por la cual, las empresas deben trabajar 



 47 

constantemente para ir avanzando tanto en el aprendizaje como en la práctica. En tal sentido, 

autores como Arrow, Uzawa y Shell, establecen que uno de los principales modelos dentro del 

cambio tecnológico a tener en cuenta en las organizaciones es conocer y concebir dicho cambio 

como una fase basada en el aprendizaje y en la práctica, denominado como comportamiento 

endógeno (Gaviria, 2007).  

Por su parte, Manjarrés & Vega (2012), alude que este cambio endógeno es producto del 

resultante endógeno del sistema económico y no el resultado de fuerzas externas, evidenciándose 

de esta manera que dentro de este modelo los elementos que priman son: externo, rendimientos 

acelerados en la producción salidas y rendimientos muy bajo en la producción de nueva 

tecnología, que son los determinantes del cambio tecnológico como agente económico 

maximizador de desarrollo.  

Cabe subrayar además, que Gaviria (2007), desde su modelo de crecimiento endógeno 

también aporta significativamente a la investigación, dado que a partir de este se resalta la 

importancia del capital humano dentro de los procesos de conocimiento en la práctica, que sin 

duda alguna inciden en el crecimiento y mejora de recurso humano quienes incrementan el 

conocimiento a través de la educación formal, desarrollando así progreso técnico y revalorizando 

la formación al igual que de la investigación y el desarrollo (I+D). 

Para Jiménez (2018), sin el cambio tecnológico endógeno se produce un escenario 

estacionario, pero el modelo endógeno de innovación como tal se puede complementar con la 

acumulación de conocimiento, razón por la que no son elementos rivales, pero sí excluibles, 

porque se debe pagar por su uso. 
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En ese mismo orden de ideas Raimundo (2008), indica que otro de los aspectos importante a 

tener en cuenta par parte de las organizaciones dentro del modelo de crecimiento endógeno es el 

reconocer el valor de que tiene la calidad de los materiales que se emplean dentro del proceso de 

producción para la elaboración de los productos, sin dejar de lado la innovación y el desarrollo, 

como avance tecnológico. 

2.2.2.1 Capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema. La capacidad de 

cambio tecnológico que posee una organización depende de la aceptación, conocimiento y 

dominio que tiene el capital humano para innovar tanto en los sistemas de producción como en 

los diferentes procedimiento y métodos para el desarrollo de las actividades, por ello, gestionar la 

incorporación de tecnología de manera progresiva y realizar acompañamiento a los colaboradores 

ayuda a que exista una mayor invención, por esta razón, es fundamental que los empresarios 

estudien variables relacionadas con la innovación el aprendizaje y el capital humano, como se 

describe a continuación.  

1) Innovación. Se considera ineludible para la apropiación de la productividad y 

competitividad, por ello, el innovar va más allá del crear productos y servicios novedosos, de 

manera que, el realizar innovación tecnológica implica una identificación de las necesidades del 

mercado que ayude en el establecimiento de estrategias y acciones innovadoras para la obtención 

de crecimiento y desarrollo organizacional (Pérez, Moreno & Padrón, 2018).  

En este orden de ideas, la innovación se convierte en un pilar fundamental a la hora de 

realizar cambios tecnológicos a nivel empresarial, en primer lugar, porque genera más valor al 

ofrecer productos con mejores prestaciones; en segundo lugar, porque se pueden producir 

utilizando una menor cantidad de recursos, por tal razón, requiere de una planificación soportada 
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en estrategias basadas en la cultura, realizar procesos eficientes y eficaces, mantener una 

vigilancia continua y seguimiento a los procesos y procedimientos, que ayudarán, no solo 

adquirir valorización de la innovación, sino también, eficiencia interna y capitalización.  

Según Park (2016), la tecnología hace que los factores de producción sean más eficientes de 

modo que cambie la función de producción y así los factores de producción serán más 

productivos. En este contexto, a través de la innovación los nuevos inventos se podrán comprar 

comercialmente y generar ganancias. La invención de nuevas tecnologías y patentes nos hace 

más productivos, lo que significa que podemos hacer más trabajo por unidad de tiempo. Para 

Park (2014), la innovación es la fuente de beneficios.  

2) Aprendizaje. La adquisición de nuevos conocimientos y el aprendizaje continuo es otra de 

las variables que inciden en la generación de cambio tecnológico, pues el hecho de que todos y 

cada uno de los miembros de la organización conozcan las nuevas tecnologías y sepan cómo es 

su uso y aplicación en los diferentes procesos y actividades genera mayor dinamismo, por ende, 

realizar procesos de acompañamiento, asesoramiento y formación, es crucial para la adaptación a 

los cambios tecnológicos que se efectúen se hagan gradualmente. 

El aprendizaje tecnológico es el proceso de intercambio de información y consolidación de 

respuestas tecnológicas a una situación problémica en una empresa o sociedad. Jiménez (2005), 

afirma: 

La complejidad de los flujos del conocimiento científico y tecnológico se han definido a 

través de dos grandes modelos: el modelo lineal y el modelo no lineal. En el modelo lineal, el 

flujo del conocimiento que conduce a una innovación nace en un descubrimiento científico de 

las ciencias básicas y luego, a través de las ciencias aplicadas, se convierte en innovación, 
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bajo un esfuerzo de ingeniería y desarrollo hasta llegar a ser un producto comercial. A este 

modelo responden en gran parte los esfuerzos de investigación que realiza la Universidad. El 

modelo no lineal tiene en cuenta que el punto de partida para el desarrollo tecnológico está 

dado por las condiciones del mercado, así que independientemente de si la respuesta proviene 

de un esfuerzo científico o tecnológico, las empresas utilizan los conocimientos que estén a 

su alcance para responder de manera rápida y oportuna a un mercado cambiante. En general, 

el Sistema Nacional de Innovación en Colombia se encuentra definido bajo el modelo no 

lineal, en el que los flujos de conocimiento entre los diferentes entornos regionales 

(productivo, científico, tecnológico, económico) permiten el desarrollo tecnológico a través 

de la innovación tecnológica. (p.87) 

3) Capital humano. El comprender la importancia del capital humano en una organización 

es imprescindible para identificar sus capacidades organizativas en la creación de valor, de allí, 

que sea una de las variables clave dentro del cambio tecnológico, debido que es necesario que los 

miembros tengan plena predisposición a los mismos y mantengan una actitud de evolución, 

independientemente de los factores generacionales, es decir, edad, experiencias y relaciones con 

la tecnología. Por ende, para lograr una incorporación tecnológica exitosa es crucial que los 

directivos sean personas capaces de gestionar dicho cambio de manera progresiva y así evitar 

traumatismos, por lo que los lideres debe concienciar al recurso humano de las ventajas y 

beneficios que supone efectuarlos, convirtiéndose de esta manera en elementos fundamentales 

dentro del proceso (Directivos).  

Para García (2003), el enfoque en el capital no basta con incrementar la inversión en 

educación y en capacitación, para ello la organización debe estructurarse de manera tal que 

permita modificar la cultura organizacional y permitir a los trabajadores compartir el 
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conocimiento que surge desde el interior de la organización y reforzar el intercambio con su 

entorno comercial, industrial y educativo para potenciar la formación del capital humano.  

García (2003), señala: 

 El cambio tecnológico es resultado de la acumulación y aplicación continua de las rutinas de 

la empresa. Es decir, de procesos de aprendizaje que forman parte de la memoria y las 

experiencias técnicas, administrativas y laborales que acumulan los sujetos que integran la 

empresa. Estos conocimientos son utilizados para resolver problemas productivos y técnicos 

concretos. Este saber-hacer, este know-how, está restringida por las relaciones que mantienen 

las empresas con las organizaciones que integran su medio, su hábitat. (p.3) 

2.2.3 Teoría exógena sobre el cambio tecnológico. Para el principal exponente de dicha 

teoría Jiménez (2018), el cambio tecnológico es una variable exógena, por lo que su aporte no 

incide totalmente en la tecnología, por ello es urgente hablar de cada uno de ellos y visualizar 

como proyectaron sus inquietudes referentes a esta teoría. En coherencia con el planteamiento 

anterior, y conforme a lo expuesto por Jiménez (2018), aun cuando la teoría exógena del cambio 

tecnológico indique que la tecnología es nula, existen aspectos relacionados con la inversión 

económica, el ahorro, el capital, la educación, los valores y la salud del individuo, que hacen que 

las organizaciones independientemente del sector al que pertenezcan y su razón social, generan 

en las mismas la necesidad de emplear las tecnologías de la información y la comunicación en los 

diferentes procesos y procedimientos que a diario se realizan, incluso a partir del análisis sobre el 

crecimiento de la economía se evidencia que el uso de las tecnologías a nivel empresarial 

contribuyen en el crecimiento y desarrollo, estas y otras cuestiones son las que llevan a utilizar 

esta teoría dentro de la investigación.  
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Por otro lado, el hecho de que el crecimiento de la economía y el cambio tecnológico sean 

factores claves en una organización es lo que conduce a tomar la teoría exógena del cambio 

tecnológico como modelo para el presente estudio, dado que los empresarios a partir de estas 

pueden evaluar el crecimiento de la economía de escala, permitiendo que haya un equilibrio entre 

ambos, es decir, los factores de la producción y la sustitución de los productos, así como, la 

oferta, la productividad, la inversión y la demanda, como lo manifiesta Jiménez (2018). 

El análisis de factores que debilitarían la Teoría Exógena del cambio tecnológico se relaciona 

con la necesidad de mejorar la educación del personal de las empresas, mediante la investigación, 

educación y salud pública, ratificando que el crecimiento económico depende de la tasa natural y 

de la tasa técnica del progreso técnico, teoría que no avanzó años posteriores por falta de solidez 

frente a la realidad (Jiménez, 2018). En esta medida, habría que decir que la evolución del 

cambio tecnológico está acompañada del giro de teorías que fueron aceptadas en su momento, tal 

como sucedió con la teoría de competencia perfecta, la cual, obtuvo un cambio que dio paso a la 

de competencia por innovación, ocasionando así la formación de monopolios de empresas 

innovadoras y que fueron avaladas por el Estado. 

2.2.3.1 Sostenibilidad técnica, financiera y social. Para que exista una sostenibilidad 

técnica financiera y social fuerte, se requiere que las empresas fortalezcan los factores sociales a 

través de procesos de formación y analicen la posibilidad de utilizar el sistema financiero para 

apalancar la empresa de ser necesario, pues hay que tener en cuenta que el capital es fundamental 

para tener progreso técnico. 

1) Factores sociales. El alto impacto que ha tenido la internet a nivel empresarial, ha llevado 

a que las organizaciones desarrollen sitios web, para brindar información institucional adicional y 
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promocionar sus productos, sin embargo, según lo expresado por Rodríguez (2015), son muchas 

las que no han logrado comprender del todo las ventajas que tiene para el desarrollo y 

crecimiento el realizar marketing digital, y desde luego, el efectuar cambios tecnológicos a nivel 

empresarial hace que se modifiquen ciertos factores sociales tanto para los clientes internos, 

como externos, dado que se generan cambios en la forma de exhibición de los productos, la 

compra y medios de pago de los mismos.  

Por su parte Arteaga, Medellín & Santos (2015), señalan que el cambio tecnológico se 

relaciona con nuevos elementos tecnológicos que deben ser socialmente construidos para lograr 

su aceptación, es decir que la dimensión social es la guía para el rumbo a seguir por esos nuevos 

productos o servicios. Afirman Arteaga et al. (2015), que la tecnología puede ser considerada un 

producto cultural que se relaciona con las fuerzas sociales y el entorno cultural donde se 

desarrolla o aplica.  

2) Capital. Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones independientemente 

de su razón social o sector al que pertenezca a la hora de realizar cambios tecnológicos en la 

empresa es el tema del capital, pues desarrollar este tipo de cambios además de aceptación y 

manejo por parte de los miembros de la organización requiere de cierta inversión, convirtiéndose 

en un desafío para los empresarios ya que puede afectar la rentabilidad. En tal sentido, el 

formalizar cambios tecnológicos se convierte en un dilema, pues de no contar con el capital 

suficiente y desear hacerlo se debe tomar la decisión de utilizar o no el sistema financiero para 

apalancar la empresa, pues aun cuando una de las mejores estrategias sea no tener deudas el 

apalancamiento con recursos propios o de terceros resulta indispensable para seguir compitiendo.  
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Sobel (1997), en su trabajo expone que debido a los cambios en la tecnología, las 

organizaciones deben decidir si optan por nuevas tendencias tecnológica en detrimento de su 

planificación financiera o se echan a un lado arriesgando su posición competitiva al no tomar las 

decisiones acetadas en el momento requerido debido a limitaciones en la planificación financiera 

y las estrategias asociadas a ese plan. 

3) Progreso técnico. Es una parte fundamental en el sector empresarial, pues no solo basta 

con capacitar al capital humano y efectuar cambios técnicos en los procesos de producción, sino 

también, consiste en difundir el conocimiento, de tal manera, que se puedan alcanzar niveles de 

competitividad (Caro, 2015). Por su parte Ramírez (1990), señala que el progreso técnico y su 

relación con la competitividad ha sido abordado desde dos puntos de vista: en primer lugar se 

estudia su relación con el crecimiento de la economía, es decir una posición macroeconómica y 

en segundo lugar se relaciona con la creación de tecnología y la investigación, en este aspecto 

tiene un componente más ligado a la innovación. 

2.2.4 Competitividad. La competitividad es uno de los aspectos en el que toda organización 

debe trabajar para alcanzar una adecuada posición en el mercado, de allí que Suñol (2006), 

expone que esta consiste en la capacidad para incrementar la comisión en los intercambios 

mercantiles internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de los pueblos. El único 

camino viable para el logro, está basado en el incremento productivo. En ese orden de idas, el 

factor humano es un elemento importante dentro de la productividad, la cual se desarrolla en el 

largo plazo, para de esta manera lograr analizar su aporte en el desarrollo y crecimiento 

empresarial, incluso (Suñol, 2006), alude que son dos aspectos que poseen una doble entrada y 

como tal inciden dentro del rendimiento organizacional.  
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Por su parte González (2015), expone que, ante la necesidad de ser más competitivos, los 

estados y empresas están adaptándose continuamente en sus aparatos productivos y en su cultura 

hacia la organización para enfrentar los constantes cambios del entorno para desarrollar ventajas 

competitivas. En su trabajo González (2015), expone: 

En el mundo moderno, la competitividad es el principal desafío para triunfar en los negocios, 

ser competitivo es tener la capacidad de proveer un producto o servicio comparable al de sus 

rivales, pero realizando actividades de una manera más eficiente o desarrollando métodos 

únicos y exclusivos de la empresa que permitan crear un mayor valor agregado y el cliente lo 

pueda percibir en términos de precio, oportunidad y calidad. (p.107) 

Con respecto al concepto de competitividad existen diversas posiciones y enfoques teóricos, 

como resultado de ello no se tiene un concepto universal de este término. Destaca que existen dos 

enfoques, el primero considera el ámbito entorno-país como factores de la competitividad (Foro 

Económico Mundial, OCDE, la Comisión de Competitividad Internacional de los Estados 

Unidos, Porter, entre otros). En los primeros momentos las teorías del comercio internacional 

fueron referentes en el campo de la competitividad donde Smith, Ricardo y otros autores clásicos 

de la economía fueron referentes iniciales. En la actualidad otras escuelas del pensamiento 

económico difieren de esa posición y sostienen que no son los países quienes se enfrentan en los 

mercados internacionales, son las empresas las que desempeñan el principal papel en ese sentido 

(Taborda & Canabal, 2009). 

2.2.4.1 Teoría de la ventaja competitiva. Esta teoría, parte del hecho de que para que las 

empresas logren alcanzar competitividad no solo deben mejorar los procesos, sino también, 

establecer políticas capaces de conseguir sostenibilidad en el tiempo, pero sobre todo estrategias 
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lo suficientemente fuertes para superar las diferentes problemáticas en las que se ven sumergidas 

muchas empresas, es por esta razón, que Monterroso (2016), a partir de la teoría de la ventaja 

competitiva, explica que es importante crear factores productivos y competencias para generar 

valor.  

En consonancia con lo anterior, el crear o diseñar un plan en donde se vinculen tanto la 

capacidad para elaborar un producto o servicio con precios bajos, con diferenciación en los 

mismos y que a su vez la empresa se especialice en un mismo segmento, ayuda a obtener una 

buena ventaja competitiva, de allí que, el analizar de forma detallada cada uno de los elementos 

que componen dicho diamante al que hace alusión Michael Porter, es fundamental, pues, el 

determinar la cantidad, costo y especialización de los factores contribuye en la adquisición de una 

capacidad de innovación mayor; además, el poseer estructuras con capacidad suficiente para 

aumentar la productividad promueve la competencia, al tiempo que, anticiparse a las necesidades 

de los clientes y/o usuarios es imprescindible, y más cuando se trabaja en conjunto con aquellas 

industrias que tienen afinidad entre ellas y se apoyan entre sí. 

2.2.4.2 Variables de competitividad. La búsqueda de máximo beneficio, el ingreso a nuevos 

mercados y el mejoramiento de los factores productivos, así como, el emplear herramientas 

comerciales y estrategias orientadas en el liderazgo en costos, la diferenciación y el enfoque, son 

aspectos a los cuales se ven enfrentados los empresarios para adquirir competitividad, desarrollo, 

así como, a obtener y promover la ventaja competitiva. 

En consecuencia, analizar variables como la investigación y desarrollo, alianzas estratégicas, 

factores productivos y condiciones de la demanda, hace que se tenga una mejor capacidad para 

controlar tanto el proceso de fijación de precios como la diferenciación de productos para 
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aumentar la participación en el mercado y mejorar la competitividad, por consiguiente, el estudiar 

aspectos relacionados con la empresa, la estructura y el sistema, no solo ayuda a la formulación 

de estrategias para optimizar la competitividad empresarial, sino también, el crecimiento y 

desarrollo.  

1) Factores productivos. Esta es quizá una de las variables más importantes que se debe 

tomar en cuenta si se desea mantener un buen crecimiento y desarrollo organizacional, dado que 

los rendimientos que se tengan dependen tanto del trabajo y el capital, como de la tecnología y 

las instalaciones o tierra con las que se disponga, es por ello, que el empresario está en la 

obligación de buscar nuevas formas de producir, además de adquirir mano de obra cualificada y 

tener infraestructura suficiente, con los cuales aumentar los niveles de producción.  

2) Condiciones de la demanda. Es conocido como uno de los determinantes de la ventaja 

competitiva de Michael Porter, para quien la calidad es más importante que la cantidad García & 

Marinzalda (2014), partiendo de este supuesto, se podría decir que la demanda del mercado y la 

satisfacción del cliente son crucial a la hora tener crecimiento y desarrollo, por tanto, es 

importante que las empresas de la industria de la confección y del calzado de Cúcuta expanda su 

mercado pero ante todo establezcan efectivos a través de los cuales medir la satisfacción de sus 

clientes que les ayuden a tomar decisiones asertivas.  

3) Sector apoyo. El buscar los aliados estratégicos y proveedores más adecuados para 

adquirir la materia prima a costos bajo y de excelente calidad es importante, por ello, saber elegir 

a quienes conformarán la cadena de abastecimiento es imprescindible pues a partir de allí, 

también se está conformando ventaja competitiva sostenible, que según Sarache, Castrillón & 

Ortiz (2009), la estrategia de aprovisionamiento puede proporcionar una ventaja competitiva 
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duradera.  

4) Estrategia y estructura. La estrategia se refiere a las condiciones de la región que 

determinan cómo se crean, se estructuran y se administran las empresas, su naturaleza y la 

rivalidad entre ellas. Debe ser exigente para estimular la permanente innovación empresarial y 

productiva (Porter, 1991). 

2.3 Marco Conceptual 

Calzado. El calzado es uno de los elementos más utilizados por los seres humanos, pues 

cumplen con una de las funciones más importantes que tiene toda persona que es la de cubrir y 

proteger el pie de cualquier suciedad, lastimadura o agente que atente contra la salud, al tiempo 

que embellece y da estilo; en otras palabras, es una de las piezas con mayor antigüedad, la cual, 

con el paso del tiempo ha variado tanto su diseño, como tipos, formas y funcionalidad. Hay que 

mencionar, además que su tamaño es modificado acorde al pie y los materiales con los cuales se 

confecciona entre los que se pueden mencionar: cuero, goma, telas, químicos, entre otros, 

incluso, es un elemento que posee diversos fines, debido que puede ser usado para la playa, 

deportes; para uso en la casa pantuflas o zapatillas; para trabajar en la oficina, etc (ECURED, 

2019). 

Industria de la confección. Este es quizá uno de los sectores de la economía con mayor flujo 

dentro de la economía nacional, y como tal representa un gran porcentaje dentro de Producto 

Interno Bruto (PIB), pues no solo genera altas demandas a diversos sectores, ya que requiere a 

través del cultivo de algodón, ganados para la obtención de pelos finos y lanas para la elaboración 

de prendas de vestir, sino también, de plástico para la elaboración de botones y demás. Por 

consiguiente, son varias las etapas por las cuales debe pasar las fibras de acuerdo a su utilización, 
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hasta llegar a la etapa de confección, entre las fases se pueden mencionar el hilado, el tejido, el 

acabado o teñido (DNP, 2017).  

2.4 Marco Espacial 

El desarrollo de la investigación se llevará a cabo en la ciudad de San José de Cúcuta, capital 

del departamento Norte de Santander-Colombia, la cual se halla ubicada al oriente del 

departamento, en la Cordillera Oriental, cuenta con una población de 587,6764, suele ser 

considerada, uno de los epicentros económico, histórico, cultural y deportivo de Colombia, de 

igual manera, hay que decir que es una ciudad que posee 1.176 Km2 y representa el 5,65% 

departamento, atravesado por los ríos Pamplonita, Guaramito, Zulia, Sardinata, San Miguel y 

Táchira (Consornoc, 2010).  

En este orden de ideas, la ciudad de Cúcuta es el lugar a tener en cuenta para aplicar las 

encuestas, puesto que es allí en donde surge la idea de propuesta de un cambio tecnológico como 

factor de competitividad en la industria de confecciones y el calzado de Cúcuta. En el área 

específica del sector calzado; se debe agregar, que este estudio también exploró el desarrollo y 

crecimiento del calzado y cueros, identificando cambios tecnológicos surgidos en la industria 

local.  

2.5 Marco Temporal 

El estudio sobre el cambio tecnológico como factor de competitividad en la industria de 

confecciones y el calzado a desarrollar en las empresas de la ciudad Cúcuta, se llevó a cabo 

durante el primer semestre de 2020, momento en el cual se aplicó la encuesta a la población 

objeto de estudio.  
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3. Diseño Metodológico 

En el presente capítulo se describe el tipo de estudio, el método de investigación, las fuentes 

y técnicas para la recolección de la información, la población, la muestra y se señala el 

tratamiento dado a la información para alcanzar los objetivos planteados en el estudio. Para 

Franco (2011), las acciones que llevan a describir y analizar el problema identificado en un 

estudio conforman el marco metodológico. A través de ese marco se define como se va a realizar 

el estudio, comprende también las técnicas de observación y recolección de datos.  

3.1 Tipo de Estudio 

La investigación relacionada con el cambio tecnológico y la competitividad de la industria de 

la confección y el calzado en Cúcuta, se desarrolló siguiendo las técnicas de una investigación 

cualitativa, descriptiva. Se busca analizar el fenómeno de la competitividad en un contexto 

tecnológico y empresarial. La información se obtuvo de la aplicación de encuestas a informantes 

seleccionados de la población relacionada con el objeto de estudio.  

Según Fuster (2019):  

La investigación cualitativa, pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la 

veracidad de los fenómenos. El objetivo que persigue es la comprensión de la experiencia 

vivida en su complejidad; esta comprensión, a su vez, busca la toma de conciencia y los 

significados en torno del fenómeno. (p.202) 

  La investigación es de tipo descriptiva, dado que a partir de esta, es posible analizar la 

forma como se han venido incorporando las tecnologías en las empresas pertenecientes a la 

industria de la confección y el calzado de la ciudad de Cúcuta, con la finalidad de aumentar su 
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competitividad en el mercado interno y externo, al mismo tiempo, esta modalidad según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), además de suministrar los datos sobre cómo se está 

presentando tal fenómeno brinda resultados amplios respecto a los tópicos estudiados, 

permitiendo establecer y/o sugerir lineamientos estratégicos que ayuden a mejorar el nivel de 

competitividad en los sectores objeto de estudio. 

Por su parte Tamayo (2007), sostienen que la intencionalidad en los estudios descriptivos está 

en función de obtener información del fenómeno estudiado o de las personas en el momento en 

que se realiza la observación, sin que medie intervención alguna por el investigador. En el 

presente estudio el objetivo está orientado al estudio del cambio tecnológico y de la 

competitividad en el sector confecciones y calzado en la ciudad de Cúcuta.  

3.2 Método de Investigación 

El método de investigación que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue el 

fenomenológico, pues permitió acercarse a la realidad desde la perspectiva de los informantes al 

analizar los datos suministrados en las encuestas. Del mismo modo, a partir de la observación, se 

logró recopilar información sobre características específicas de la población objeto de estudio. En 

tal sentido, el diseño de acuerdo con la fuente de donde se obtuvieron los datos es de campo. Para 

Ruiz (2011), “un estudio fenomenológico describe el significado de las experiencias vividas por 

una persona o grupo de personas acerca de un concepto o fenómeno” (p.13).  

3.3 Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

Para realizar el proceso de recolección de la información se emplearon fuentes primarias y 

secundarias, como técnica la encuesta, a partir de la cual, fue posible recopilar información 
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respecto a los factores asociados con los métodos de producción, distribución, entrega o sistemas 

logísticos, organizativos para funciones internas y técnicas de comercialización, al igual que de 

competitividad, utilizados por las empresas de la confección y calzado de la ciudad de Cúcuta, 

que harán parte del estudio. 

 Ahora bien, como instrumento para la recolección de información se utilizó el cuestionario, 

compuesto por una serie de preguntas de caracterización, así como, una sección en la que se 

listan aspectos relacionados con el estado del cambio tecnológico y de qué manera este ha 

aportado en la competitividad, en donde los encuestados seleccionaron la respuesta que más se 

asimilaba a los procesos, procedimientos y actividades desarrollados en su empresa; cabe aclarar, 

que este instrumento contó con una validación previa por parte de un experto para luego proceder 

con su respectiva aplicación a la población objeto de estudio. De igual forma, se empleó la 

observación directa, con el fin de conocer factores relacionados con el cambio tecnológico en las 

empresas pertenecientes a dicho sector y como contribuyen en su competitividad.  

3.4 Población 

La población que participará en la investigación se estuvo conformada por 1.972, empresas 

pertenecientes a la industria de la confección, y 1.168 organizaciones dedicadas a la elaboración 

de calzado, para un total de 3.140 unidades, legalmente constituidas de acuerdo a los datos 

suministrados por la cámara de comercio de Cúcuta. 

3.5 Muestra 

Teniendo en cuenta que la población era bastante amplia, se empleó un muestreo aleatorio 

simple, pues a partir de este es posible que todos y cada uno de los individuos que componen la 
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población sean incluidos en la muestra, de allí, que sea seleccionada para el estudio, ya que lo 

que se busca es que tanto los empresarios de la industria del calzado como de la confección de la 

ciudad de Cúcuta participen en el desarrollo de la investigación, por lo que se toma como base la 

fórmula para poblaciones finitas. 

 

Donde: 

Zc= Nivel de confianza  

p= Proporción de aceptación. 

q= Proporción de rechazo. 

E= Error poblacional. 

n= Muestra 

N= Población 

Se trabajó con: 

 N= 1972, Zc=99%, p=50%, q= 50%, Error= 10%. 

En este orden de ideas, se procedió a efectuar el cálculo a través de la fórmula de poblaciones 

finitas para determinar el número de empresas del sector de la confección de la ciudad de Cúcuta 

a las que se les aplicó el instrumento, obteniendo lo siguiente:  
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          N= 153 

Así mismo, al aplicar la formula al total de empresas del sector del calzado se obtuvo lo 

siguiente: 

 
         N= 145 

De las 298 encuestas enviadas se recibió respuesta de 245 personas, distribuidas de la 

siguiente manera: 135 del sector de la confección que representó el 88,2% de respuestas recibidas 

y 110 de personas relacionadas con las organizaciones del calzado del área metropolitana de 

Cúcuta, que representaron el 76% de respuestas recibidas. En total se recibió respuesta al 82,2% 

de las encuestas enviadas durante la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19 lo cual 

cumplió con las expectativas trazadas en virtud de la dificultad para recabar la información, esto 

fue una limitante para obtener las respuestas esperadas. 

3.6 Confiabilidad del Instrumento 

Tomando en cuenta lo anterior, y en aras de brindar un análisis más profundo respecto al 

estado del cambio tecnológico y la competitividad en el sector del calzado y confección en 

Cúcuta se establecieron tres dimensiones: 1) capacidad de cambio tecnológico y de innovación en 

el sistema; 2) sostenibilidad técnica, financiera y social; y 3) competitividad organizacional.  
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Desde luego, para dar una mayor confiabilidad en la organización de la información, fue 

preciso realizar la fiabilidad de las dimensiones a través del indicador Alfa de Cronbach, por 

medio del cual es posible determinar la correlación que existe entre los ítems, que de acuerdo con 

lo expresado por el Grupo de Innovación Educativa Universitas de Valencia (2010), ayuda a 

determinar que favorable o desfavorable seria la fiabilidad al excluir cualquiera de los ítems.  

En efecto, al realizar el análisis estadístico de fiabilidad, con los ítems de la dimensión de 

capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema, se determina que el Alfa de 

Cronbach para las seis (6) preguntas que fueron asignadas es de 0,978 tal y como se muestra en la 

tabla 1, lo que indica que la fiabilidad es alta pues se encuentra sobre 90 que es el valor teórico 

que se considera aceptable, de manera que al excluir cualquiera de estos ítems su confiabilidad o 

fiabilidad seria baja.  

Tabla 1. Fiabilidad dimensión capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema  

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,978 6 

Nota: la tabla muestra la fiabilidad de los elementos que hacen parte de la dimensión de capacidad de cambio 

tecnológico y de innovación en el sistema.  

La confiabilidad que representan las preguntas del cuestionario que fueron asignadas para la 

dimensión de capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema es bastante alta, 

pues como se puede apreciar en la tabla 2, el suprimir preguntas como producción alteraría la 

varianza en la escala un 32,618 ya que su Alfa Cronbach de 977; el eliminar la pregunta de 

formación modificaría en 31,380 la varianza de la escala debido que representa 978 del Alfa 

Cronbach, por lo que excluir cualquiera de estos dos ítems principalmente no es pertinente.  



 66 

Tabla 2. Fiabilidad de los ítems de la dimensión de capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación en el sistema 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se ha 

suprimido 

Capacitación 17,02 28,992 0,952 0,972 

Producción 16,41 32,618 0,901 0,977 

Mercados 17,30 29,168 0,969 0,969 

Innovación 16,65 31,184 0,927 0,974 

Mano Obra 17,51 30,640 0,949 0,971 

Formación 18,02 31,380 0,880 0,978 

Nota: la tabla presenta información sobre la fiabilidad que representa cada uno de los ítems para la dimensión 

de capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema.  

En lo que respecta a la dimensión de sostenibilidad técnica, financiera y social, la fiabilidad 

estadística de los cuatro (4) ítems que han sido previamente establecidos en la encuesta aplicada a 

los empresarios de la industria del calzado y confección del área metropolitana de Cúcuta, 

cuentan con una confiabilidad aceptable, como se visualiza en la tabla 3.  

Tabla 3. Fiabilidad dimensión sostenibilidad técnica, financiera y social 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,956 4 

Nota: la tabla muestra la fiabilidad de los elementos que hacen parte de la dimensión de sostenibilidad técnica, 

financiera y social.  

La fiabilidad que poseen las preguntas de la dimensión de sostenibilidad técnica, financiera y 

social es importante pues la estadística total de los elementos, es decir su Alfa Cronbach se 

encuentra sobre 0,90 que es el valor que se considera aceptable, siendo los ítems de motivación y 

procesos los que generan mayor variación en la escala de ser suprimidos como su puede observar 

en la tabla 4. 
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Tabla 4. Fiabilidad de los ítems de la dimensión de sostenibilidad técnica, financiera y social 

 

Media de escala si 

el elemento se ha 

suprimido 

Varianza de escala 

si el elemento se ha 

suprimido 

Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido 

Motivación 10,90 9,923 0,909 0,942 

Procesos 11,01 9,828 0,905 0,942 

Financiero 12,24 8,514 0,853 0,962 

Técnicos 11,64 8,604 0,951 0,925 

Nota: la tabla presenta información sobre la fiabilidad que representa cada uno de los ítems para la dimensión 

de sostenibilidad técnica, financiera y social.  

La confiabilidad de las preguntas establecidas para analizar la dimensión de competitividad 

organizacional en la industria de la confección y del calzado en Cúcuta es posible a través de las 

estadísticas de fiabilidad arrojadas por el Alfa Cronbach, el cual dio como resultado que la 

fiabilidad de los siete (7) ítems asignados es del 0,966, tal y como se exhibe en la tabla 5.  

Tabla 5. Fiabilidad dimensión de competitividad organizacional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,966 7 

Nota: la tabla presenta la fiabilidad de los elementos que hacen parte de la dimensión de competitividad 

organizacional.  

El Alfa Cronbach para las preguntas de la dimensión de competitividad organizacional es 

altamente significativo no solo porque se encuentra sobre 0,90 que es el valor teórico aceptable, 

sino también porque la fiabilidad que brinda para el análisis de los resultados obtenidos, siendo 

los ítems asociados con la calidad y los insumos como se refleja en la tabla 6, los que mayor 

variación en la escala producirían si se llegasen a suprimir.  
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Tabla 6. Fiabilidad de los ítems de la dimensión de competitividad organizacional 

 

Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

Experiencia 22,16 33,555 0,925 0,959 

Contratación especializada 22,84 31,660 0,947 0,956 

Infraestructura 23,05 29,587 0,913 0,960 

Calidad 21,96 35,006 0,855 0,964 

Insumos 22,03 33,895 0,889 0,961 

Materia Prima 22,61 29,716 0,938 0,957 

Progreso 24,01 31,649 0,804 0,968 

Nota: la tabla contiene información sobre la fiabilidad que representa cada uno de los ítems para la dimensión 

de competitividad organizacional.  

En conclusión, la confiabilidad o fiabilidad que representa la estadística de los elementos 

(ítems), en la dimensión de capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema; 

sostenibilidad técnica, financiera y social; al igual que en la de competitividad organizacional es 

muy significativa, por lo que el suprimir cualquiera de dichas preguntas del cuestionario y que 

han sido previamente distribuidas en las tres dimensiones representaría una alta variación tanto en 

la escala como en el Alfa de Cronbach.  

3.7 Validación del Instrumento 

El instrumento aplicado fue validado por el Dr. Miller Riaño S., según aparece en anexos. La 

validez de un instrumento consiste en que el instrumento permita medir lo que tiene realmente se 

desea medir. El método utilizado es el método de agregados individuales este método consiste en 

la revisión y validación en forma individual por cada experto (Robles & Rojas, 2015).  
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3.8 Tratamiento de la Información 

Con el propósito de realizar el análisis de la información se procedió a la sistematización de 

la información, en la que se establecieron dos variables de estudio: cambio tecnológico y la 

competitividad, con sus respectivos indicadores. A estas, les fueron asignadas las preguntas o 

ítems de la encuesta (ver tabla 7).  

Una vez recolectados los datos con la técnica de la encuesta, con la ayuda del cuestionario se 

procedió a realizar una análisis minucioso y detallado de cada una de las preguntas que la 

componen con el objetivo de determinar cada una de las variables del cambio tecnológico que 

han incidido dentro de la industria de la confección y el cazado en la ciudad de Cúcuta Norte de 

Santander como factor de competitividad, y a su vez se estudió el estado del cambio tecnológico 

y la competitividad del sector, por medio de tablas y gráficas. 

La influencia del cambio tecnológico se determinó analizando cuantitativamente los datos 

cualitativos recogidos en las encuestas, para el análisis se aplicaron métodos no paramétricos. Los 

métodos no paramétricos pueden aplicarse en aquellas situaciones para las que las observaciones 

se definen, por lo menos, en una escala de intervalo y de manera más frecuente en observaciones 

que se miden en escalas más débiles, tales como, la nominal y la ordinal. (Para ello se utilizó el 

coeficiente de correlación de Spearman. La correlación de Spearman evalúa la relación monótona 

entre dos variables continuas u ordinales, este tipo de correlación suele utilizarse para evaluar 

relaciones en las que intervienen variables ordinales. El procedimiento tradicional de la 

cuantificación de datos cualitativos es la categorización, la codificación y la tabulación. De este 

modo el dato textual se reduce a un tratamiento y análisis de datos numéricos. Interesa más la 
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frecuencia de los códigos que el propio contenido de las categorías (Montes, Ochoa, Juárez,  

Vásquez & Diaz, 2021). 

Finalmente se propusieron lineamientos estratégicos para contribuir en la competitividad a 

través del cambio tecnológico de dichas organizaciones.  
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3.9 Sistematización de la Información 

Tabla 7. Sistematización de la información 

Objetivo Teoría Dimensiones Variable Indicador Pregunta 

 

Determinar las 

variables del cambio 

tecnológico en la 

industria de las 

confecciones y calzado 

de Cúcuta, Colombia 

Teoría 

endógena del 

cambio 

tecnológico 

Capacidad de 

cambio tecnológico 

y de innovación en el 

sistema 

Innovación Nuevos bienes  

Nuevos mercados 

Bienes mejorados 

Metodologías de producción 

Fuentes de suministros  

2, 3, 4, 5, 6, 7 

Aprendizaje Educación formal e informal 1, 8 

Capital Humano La practica 

La experiencia 

 

9 

Teoría 

exógena del 

cambio 

tecnológico 

Sostenibilidad 

técnica, financiera y 

social 

Factores sociales Educación 

Motivación 

Salud 

10, 18 

Capital Capital financiero 11 

Progreso técnico Capital humano 

Producción 

12, 13 

Determinar las 

variables de 

competitividad en la 

industria de las 

confecciones y calzado 

de Cúcuta, Colombia 

Teoría de la 

Ventaja 

Competitiva 

(Porter) 

Competitividad 

organizacional 

Factores productivos Mano de obra cualificada 

Infraestructura especializada 

 

14, 15 

Condiciones de la 

demanda 

Sector apoyo 

Estrategia y 

estructura 

Demanda del mercado 

Satisfacción al cliente 

19, 20 

Proveedores 16, 17 

Organización empresarial 

Gestión empresarial 

21, 22 

Nota: la tabla contiene información sobre sistematización de la información, la cual se toma como base para realizar el desarrollo de la investigación. 
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4. Resultados 

En el presente apartado, se exponen los resultados obtenidos a partir de la aplicación de la 

técnica de la encuesta a los gerentes y/o representantes de las empresas pertenecientes al sector de 

la confección y calzado del área metropolitana de Cúcuta, es decir, la influencia del cambio 

tecnológico como factor de competitividad en estas dos industrias, pero sobre todo las variables 

del cambio tecnológico que inciden directa e indirectamente en la competitividad empresarial, así 

mismo, se analiza el estado del cambio tecnológico y la competitividad de cada uno de estos 

sectores, de igual manera, se proponen algunos lineamientos estratégicos a los empresarios para 

mejorar la competitividad a través del cambio tecnológico. 

En consonancia con lo anterior, se da cumplimiento a los objetivos que fueron planteados en 

un inicio, y que, a su vez permiten dar respuesta a los interrogantes planteados.  

Inicialmente se presenta la caracterización de los sectores objeto de estudio, para ello se 

seleccionaron los elementos: años de funcionamiento, nivel de formación, número de empleados, 

sistema de salud en el sector, tipo de productos en el sector de confección, tipos de productos en 

el sector de calzado, variación del número de ventas mes a mes, mercados donde se demandan los 

productos. 

4.1 Caracterización de los Sectores Objeto de Estudio  

La trayectoria en el mercado de una empresa suele ser considerado como uno de los factores 

de mayor reconocimiento y confianza para el cliente, y desde luego, para las organizaciones 

pertenecientes al sector de la confección y calzado del área metropolitana de Cúcuta no es la 

excepción, ya que además de haber sido creadas por personas emprendedoras que gracias a su 
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buen direccionamiento han logrado mantenerse en el mercado, pues como se puede apreciar en la 

figura 3 la mayoría de las organizaciones tanto del sector de la confección (42%) como de 

calzado (41%) tienen de uno a cinco años de funcionamiento. 

Así mismo, con respecto a los resultados obtenidos por medio de la encuesta, se encontró que 

el 29% de las empresas del sector del calzado de Cúcuta poseen de seis a diez años de 

funcionamiento, mientras que del sector de confección solo un 28%. Seguidamente, se halla que 

un 25% de las organizaciones de calzado cuentan con más de diez años en el mercado, contrario a 

las de confección que únicamente el 21% sobre pasa los 10 años. Finalmente, es de resaltar 

aquellas empresas del sector de confección que, aunque tienen poco tiempo en el mercado (9%) 

con su esfuerzo y dedicación permanecen ofreciendo sus productos al público, al igual que las de 

calzado (5%). 

 

Figura 3. Años de funcionamiento 

El nivel de formación suele ser considerado para muchos como uno de los aspectos más 

importantes al liderar un proceso o direccionar una empresa, sin embargo, para los empresarios 
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del sector de confección y calzado del área metropolitana de Cúcuta no representa ninguna 

restricción, pues tras analizar los resultados obtenidos con la aplicación del del instrumento de 

recolección de la información, se encontró que en su mayoría los gerentes y/o representantes de 

estos sectores de la industria de la capital del departamento de Norte de Santander solo cuentan 

con educación secundaria.  

En tal sentido, para los empresarios el nivel de formación no es una prioridad al momento de 

liderar una empresa, dado que un 57% del sector de confección y un 35% del sector de calzado 

que direcciona un establecimiento solo cuenta con estudios secundarios, observándose que la 

experiencia y los conocimientos son los de mayor relevancia, de igual manera, se tiene que el 

29% de los encuestados del sector de calzado alcanzaron únicamente estudios profesionales y el 

19% de primaria.  

Respecto al sector de confección como se puede observar en la figura 4, un 17% posee básica 

primaria y solo un 13% es técnico, por su parte, en el sector de calzado el 12% de los encuestados 

es técnico, mientras el 8% de los empresarios de la industria de la confección son profesionales, 

por último, se halló que del sector de calzado solamente un 5% es tecnólogo y del sector de 

confección un 4%, dejando en evidencia que el valor del empresario está en la manera en cómo 

direcciona su organización, pues solo un 1% de los encuestados es magister en el sector de 

calzado y ninguno lo es en el de confección.  
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Figura 4. Nivel de formación 

Partiendo de los resultados obtenidos, en las empresas del sector de calzado y confección del 

área metropolitana de Cúcuta, el número de trabajadores no supera los diez empleados, pues 

como se puede apreciar en la figura 5, en el 88% de las organizaciones de la industria de la 

confección poseen de 1 a 10 empleados en la actualidad, quienes apoyan el desarrollo de los 

procesos y actividades que a diario se realizan en la empresa, al igual que, en el 44% del sector de 

calzado. 

En contraste con lo anterior, un 23% de los encuestados del sector de calzado solo llega a 

tener de 11 a 20 empleados, contrario a un 14% que cuentan con más de 50 empleados, mientras 

que, el 9% maneja de 21 a 30 empleados, un 6% de 31 a 40 y un 5% de 41 a 50 colaboradores, 

sin embargo, al analizar los datos obtenidos en el sector de la confección el número de empleados 

es muchos más bajo, ya que solamente el 7% de estas organizaciones se tiene de 11 a 20 

empleados, de 31 a 40 un 1%, 41 a 50 en el 1% y nada más de un 1% posee más de 50 

empleados, con lo que se infiere que el sector que más empleados maneja es el del calzado en 

comparación al de la confección.  
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Figura 5. Número de empleados 

El sistema de salud en el país, es un tema que genera grandes controversias por la deficiente 

atención que se brinda a los usuarios, situación a la que se ven constantemente sujetas no solo las 

personas del régimen subsidiado, sino también, las del contributivo, pues a partir de los datos 

obtenidos con la aplicación de la encuesta a los empresarios del sector de calzado y confección en 

el área metropolitana de Cúcuta, se obtiene que en el 48% de las empresas de calzado el sistema 

de salud al que accede el personal es regular, así como, en el 43% de las del sector de la 

confección.  

Por su parte, un 35% de los gerentes y/o representantes de las empresas de confección en la 

ciudad de Cúcuta expresa que el sistema de salud al cual accede su personal es bueno, al igual 

que, el 30% de los encuestados del sector de calzado; no obstante, un 18% de los empresarios de 

sector de calzado indica que este es malo, un 10% de confección manifiesta que es excelente y 

otro 5% no responde, finalmente, un 4% manifiesta que es muy malo. (Figura 6). 
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Figura 6. Sistema de salud en el sector 

El sector de la confección, suele ser considerado uno de los más importantes dentro de la 

economía colombiana, debido que además de formar parte fundamental dentro del Producto 

Interno Bruto del país, ha logrado consolidarse gracias al uso de tecnologías, partiendo de este 

supuesto y tras analizar la información suministrada por los gerentes y/o representantes de dicho 

sector en el área metropolitana de Cúcuta, se determina que en el 57% de las empresas que hacen 

parte de este sector de la economía en la capital del departamento Norte de Santander producen y 

comercializan vaqueros/jeans, mientras que, solo el 25% se dedican a ofrecer polos deportivos y 

vaqueros/jeans.  

Habría que mencionar, que solo un 2% de las empresas del sector de la confección que 

participaron en el estudio se dedica a la producción y comercialización de polos deportivos y otro 

2% a ofrecer polos deportivo, vaqueros/jeans y uniformes profesionales, por lo que el número de 

empresas que se especializa en ofertar jersey, pijamas, ropa infantil, lencería, conjuntos 
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deportivos entre otros, es más reducido, tal y como se puede apreciar en la figura 7, solamente un 

1% brinda este tipo de productos. 

 

Figura 7. Tipo de productos en el sector de confección 

En lo que respecta a la industria del calzado tanto el área metropolitana de Cúcuta como en el 

resto del país, es un sector que posee un alto reconocimiento y demanda, no solo por su 

diversidad de productos, sino también, por su calidad, cuestión que pudo ser evidenciada a partir 

de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento a los gerentes y/o representantes 

dicho sector en la ciudad de Cúcuta que participaron en el estudio, como se muestra en la figura 

8, en el 29% de estas empresas se ofrecen por lo general sandalias, zapatos deportivos, de tacón y 

plataformas, mientras que, un 21% se dedica a la comercialización de zapatos deportivos, en 

primer lugar porque este tipo de productos en la actualidad suele contar con una mayor demanda, 

y en segunda medida, por su comodidad y practicidad a la hora de usarlos; habría que mencionar, 
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además que en un 16% de estas empresas se enfocan es en la producción de zapatos deportivos y 

de tacón.  

Entre tanto, un 10% de las empresas pertenecientes al sector del calzado en el área 

metropolitana de Cúcuta se enfocan es en la comercialización de sandalias, contario a un 7% que 

se especializa en productos como sandalias, bailarinas y zapatos deportivos y un menor 

porcentaje aunque no menos importante (2%), se especializa en la venta y comercialización de 

zapatos de tacón, sandalias, bailarinas, zapatos de plataformas, zapatos deportivos, botas; por 

ende la industria del calzado en esta zona del país es muy variada.  

 

Figura 8. Tipos de productos en el sector de calzado 
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Las variaciones en la demanda y la oferta que experimentan los distintos sectores de la 

economía es un aspecto que mantiene en alerta constante a las organizaciones, pues al producirse 

un retroceso de gran magnitud puede llevar al cierre total o parcial a causa del desequilibro en 

estos dos factores en el mercado, sobre todo cuando las ventas o demanda de productos se 

extiende por largos periodos de tiempo como sucede en las empresas del sector de calzado y 

confección en el área metropolitana de Cúcuta, donde los empresarios ven la necesidad de diseñar 

permanentemente estrategias que les ayuden a dinamizar sus ventas, ya que solo en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre obtienen un mejor comportamiento a diferencia del 

resto del año, tal y como se observa en la figura 9 la demanda es relativamente baja, sobre todo a 

inicio de año.  

 

Figura 9. Variación del número de ventas mes a mes 

La dinámica económica en los sectores económicos del país y en especial de calzado y 

confección en el área metropolitana de Cúcuta, además de aportar de manera significativa en el 

Producto Interno Bruto (PIB) del país y del departamento Norte de Santander, a partir de la 
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realización de cambios tecnológicos en los procesos de producción han logrado hacerles frente a 

los retos del mercado e incrementar su competitividad ingresando a nuevos mercados. 

Partiendo de lo anterior, y bajo los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta a los 

gerentes y/o representantes de estos sectores de la economía como se evidencia en la figura 10, en 

el 49% de las empresas pertenecientes al sector de la confección en la ciudad de Cúcuta la 

mayoría de los productos son demandados a nivel local, mientras que el 31% de las 

organizaciones de dicho sector poseen más demanda en el ámbito nacional, ahora bien, respecto 

al sector de calzado, solamente el 24% de las empresas ofertan sus productos en el mercado 

nacional, por último, un 18% tanto local, regional como nacional.  

Por otro lado, se evidencia que en el 13% de las empresas del calzado se demandan productos 

en el ámbito local, sin embargo, es de resaltar, que aun cuando el porcentaje es pequeño (11%) de 

las organizaciones en el área metropolitana de Cúcuta tienen demanda en todos los mercados, es 

decir, local, regional, nacional e internacional, favoreciendo considerable tanto su nivel de 

productividad, crecimiento, desarrollo como competitividad, caso contrario a las empresas del 

sector de la confección que solo un 2% de las que formaron parte del estudio tienen demanda en 

todos los mercados, comprobándose así que las acciones estratégicas que están llevando a cabo 

no están siendo del todo efectivas para aumentar la demanda de productos y adquirir 

competitividad.  



 82 

 

Figura 10. Mercados donde se demandan los productos 

La satisfacción del cliente suele ser uno los aspectos más importantes que todas las 

organización independientemente de su razón social o sector al que pertenezca debe tener 

siempre presente, por ello, el establecer estrategias que ayuden a aumentar su retención, a mejorar 

la percepción que tiene de la empresa ante la competencia y a extender el ciclo de vida del mismo 

(cliente), es fundamental, aplicar frecuentemente instrumentos que ayuden a medir la satisfacción 

que poseen los producto que son ofrecidos ayuda a tomar decisiones en cuanto su calidad, 

presentación, necesidades, etc.  

No obstante, es necesario saber qué instrumento es más efectivo para realizar este proceso de 

medición, ya que no todos brindan la información suficiente, sin embargo, para el caso de las 

empresas pertenecientes al sector del calzado del área metropolitana de Cúcuta que hicieron parte 

del estudio, uno de los medios que más utilizan para medir el nivel de satisfacción del cliente es 

telefónicamente (46%), ya que les permite realizar un análisis más profundo, aunque el 30% 
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además de hacerlo telefónicamente también lo hace a través de las redes sociales, debido que en 

cualquier momento el cliente puede acceder al instrumento y realizar la calificación.  

De modo similar, sucede con las empresas del sector de la confección, tras analizar los datos 

obtenidos con la aplicación del instrumento, el 39% de los empresarios prefiere medir la 

satisfacción telefónicamente, el 25% lo hace telefónicamente y por redes sociales, mientras que 

solo un 20% de estas emplea las redes sociales, contrario al del sector del calzado donde 

únicamente el 13% maneja las redes sociales para medir la satisfacción. Ver Figura 11  

 

Figura 11. Medio por el que se mide el nivel de satisfacción del cliente 

El proceso de la planeación estratégica es fundamental en toda organización para alcanzar 

una ventaja competitiva y a su vez establecer las estrategias que estén enfocadas al desarrollo, 

crecimiento continuo y sostenibilidad en el tiempo de la misma, dado que si no se tiene claro lo 

que desea alcanzar en el largo plazo y lo que la hace diferente al resto, es imposible establecer un 

plan de acción sustentable. Para Chiavenato & Sapiro (2017), a través de la planificación 

estratégica se busca potenciar las ventajas competitivas de la organización. 
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Partiendo de este supuesto, y según los datos obtenidos con la aplicación de la encuesta a la 

población objeto de estudio del área metropolitana de Cúcuta, la gran mayoría (34%) de los 

empresarios del sector del calzado no tienen respuesta sobre la empresa con misión, visión, 

objetivos estratégicos o estrategias corporativas, por lo que, el hacer una evaluación del estado 

tecnológico y la competitividad del sector es complejo, ya que en ocasiones el no contar con 

alguno de estos componentes dificulta realizar cambios tecnológicos acorde con los objetivos que 

ayuden a mejorar su competitividad; por su parte, el 30% de las empresas del sector de la 

confección como se puede apreciar en la figura 12, tienen establecidos por lo menos dos los 

componentes de la planeación como lo es la misión y visión, aunque es preocupante el hecho que 

el 25% de estas no cuente con ninguno.  

Habría que mencionar, que pese a que una gran proporción de las empresas del sector de 

calzado que participaron en el estudio no haya manifestado con cuál de los componentes de la 

planeación estratégica cuenta o no, un 24% de estos tiene claro sus objetivos estratégicos, 

mientras un 16% solamente cuenta con misión; entre tanto, es de resaltar que el 16% de las 

empresas del sector de confección tengan todos los componentes de la planeación estratégica 

como se aprecia en la figura 12.  
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Figura 12. Componentes de la planeación estratégica 

Ahora bien, en cuanto a las empresas pertenecientes a la industria de la confección, se obtuvo 

que en un 36% como se observa en la figura 13, se tiene organigrama, que les permite realizar 

mejor la comunicación interna y tener un flujo de trabajo más eficiente y agilidad en el desarrollo 

de los procesos, sin embargo, un 32% de estos no responde si preexiste alguno de dichos 

componentes en la empresa; particularmente, esto es algo que también se presenta en las 

empresas pertenecientes al sector del calzado donde en un 25% de las que formaron parte del 

estudio no hay ninguno de estos hasta el momento. 

En este orden de ideas, el organigrama continúa siendo el que más existe a nivel empresarial, 

pues el 23% de las empresas del sector del calzado representa una parte muy importante para el 

desarrollo de los diferentes procesos y actividades que a diario se llevan a cabo en la 

organización, mientras que para un 14% tanto el organigrama como el manual de funciones, el 

manual de procesos y procedimiento también son fundamentales dado que indican las 
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responsabilidades y obligaciones que tiene cada uno de los miembros de la organización, así 

como, el orden a seguir para desarrollar correctamente cada actividad, como se aprecia en la 

figura 13.  

 

Figura 13. Herramientas de la planeación 
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5. Determinación de las Variables del Cambio Tecnológico 

5.1 Generadores de Cambio Tecnológico e Innovación en la Industria del Calzado y 

confección de Cúcuta 

El cambio tecnológico es un proceso en el que se han sumergido las organizaciones de los 

sectores de la economía, dado que es uno de los mecanismos internos que mayor crecimiento y 

desarrollo empresarial genera al efectuar acciones innovadoras que conducen al aumento de su 

competitividad (Jiménez, 2018). Desde luego, para las empresas del sector de calzado y de 

confección en el área metropolitana de Cúcuta no ha sido la excepción, ya que además de 

considerar efectuar cambios tecnológicos en el proceso de producción, toman en cuenta aspectos 

relacionados con el conocimiento y aprendizaje, analizando tanto factores endógenos como 

exógenos. 

Desde esta perspectiva, es importante reconocer el valor del cambio tecnológico y de la 

innovación en el sistema, así como, el análisis de la sostenibilidad técnica, financiera y social, 

para lograr adquirir crecimiento y desarrollo empresarial, de allí, que el establecer estrategias 

para que el capital humano comprenda el valor que tiene efectuar cambios tecnológicos tanto 

para la organización como para desarrollar los procesos y actividades, resulta indispensable para 

la innovación tanto de los productos como de procesos que ayudan al mantenimiento y 

mejoramiento de la eficiencia interna y capitalización. 

5.1.1 Generadores del cambio tecnológico en el sector confección de Cúcuta. Las 

tecnologías son uno de los aspectos que más ha transformado el sector empresarial, de allí, que 

cada vez los retos que se imponen las organizaciones sean mayores, no solo para generar valor, 

sino también, para adquirir mejor competitividad en el mercado, pues el introducir cambios 



 88 

tecnológicos en los procesos y actividades que se desarrollan continuamente en las empresas hace 

que exista mayor competitividad; de modo que, tanto la innovación como la tecnología juegan un 

papel fundamental en el mejoramiento y mantenimiento de la competitividad empresarial.  

Por consiguiente, a continuación, en la Tabla 8 se exhiben los resultados obtenidos con la 

aplicación de instrumento a los gerentes y/o representantes de las empresas de la industria de la 

confección de Cúcuta que hicieron parte del estudio, en donde se analiza de manera general como 

ha influido el cambio tecnológico en la competitividad de dicho sector en la capital 

nortesantandereana.  

El resultado está alineado con la posición de Romer (1990), quien afirma que el cambio 

tecnológico se encuentra en la base del crecimiento económico de un sector y por ende de la 

economía nacional. 

Tabla 8. Generadores de cambio tecnológico e innovación en el sector de confección 

 
Aspectos a evaluar Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

No 

responde 

1 Su personal se capacita en el 

manejo de nuevas tecnologías.  
31% 22% 27% 8% 11% 1% 

2 Motiva a sus empleados a que sean 

innovadores.  
58% 28% 10% 1% 2% 1% 

3 Fomenta el diseño de nuevos 

productos.  
50% 30% 14% 4% 2% 1% 

4 La empresa abre nuevos mercados.  21% 23% 27% 19% 7% 3% 

5 La empresa realiza innovaciones 

en productos.  
36% 36% 21% 3% 2% 2% 

6 Mejora los procesos de 

producción.  
50% 35% 11% 1% 1% 2% 

7 Investiga sobre nuevas fuentes de 

suministros de materias primas.  
36% 33% 16% 3% 4% 1% 

8 Contrata personal con alto nivel de 

educación formal. 
13% 22% 34% 22% 7% 1% 

9 Cuenta con mano de obra de 

experiencia.  
50% 31% 16% 2% 0% 1% 
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Aspectos a evaluar Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

No 

responde 

10 La empresa acude a entes externos 

para la formación educativa, social 

y cultural.  

9% 10% 24% 40% 13% 3% 

11 Ha utilizado el sistema financiero 

para apalancar su empresa. 
16% 14% 41% 16% 13% 1% 

12 Utiliza a las instituciones que 

capacitan técnicamente al personal 

que usted requiere. 

10% 6% 23% 41% 19% 1% 

13 Efectúa cambios técnicos en sus 

métodos de producción. 
24% 35% 29% 5% 7% 1% 

Nota: la tabla contiene información sobre los diferentes aspectos que son generadores del cambio tecnológico 

en el sector de la confección.  

En un mercado tan cambiante, el liderar el mercado y ser reconocido por la variedad y calidad 

de los productos es vital, por lo que el incorporar nuevas tecnologías además de mejorar la 

productividad y establecer métodos para que los procesos sean más eficientes se hace cada vez 

más necesario. En este marco de ideas, hay que decir que existen aspectos que inciden más que 

otros a la hora de generar cambios tecnológicos en una organización, pues como se puede 

apreciar en la figura 14, en el 59% de las empresas del sector de confección siempre se han 

realizado modificaciones en sus tecnologías buscando promover su competitividad en la calidad 

de los insumos suministrados por sus proveedores, debido que tienen un efecto significativo 

sobre la innovación, por esta razón, mantienen un control escrito a fin de que este acorde con los 

objetivos planeados.  
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Figura 14. Generadores de cambio tecnológico e innovación en el sector de la confección de 

Cúcuta 

5.1.2 Generadores de cambio tecnológico y de innovación sector calzado de Cúcuta. De 

modo similar, en las empresas del sector del calzado en el área metropolitana de Cúcuta, la 

implementación de cambios tecnológicos en cuanto a la capacitación del personal en el manejo 

de nuevas tecnologías, innovación en los productos y los cambios técnicos en sus métodos de 

producción, aspectos que pueden ser apreciados en la tabla 9.  
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Tabla 9. Generadores de cambio tecnológico e innovación en el sector de calzado de Cúcuta  

 
Aspectos a evaluar Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

1 Su personal se capacita en el 

manejo de nuevas tecnologías. 
27% 16% 43% 7% 6% 

2 Motiva a sus empleados a que 

sean innovadores.  
31% 29% 38% 0% 2% 

3 Fomenta el diseño de nuevos 

productos.  
42% 48% 9% 0% 0% 

4 La empresa abre nuevos 

mercados.  
29% 42% 22% 2% 5% 

5 La empresa realiza 

innovaciones en productos. 
32% 49% 15% 0% 4% 

6 Mejora los procesos de 

producción. 
38% 43% 17% 0% 2% 

7 Investiga sobre nuevas fuentes 

de suministros de materias 

primas.  

28% 15% 40% 7% 3% 

8 Contrata personal con alto 

nivel de educación formal.  
10% 13% 33% 28% 16% 

9 Cuenta con mano de obra de 

experiencia.  
49% 44% 4% 0% 4% 

10 La empresa acude a entes 

externos para la formación 

educativa, social y cultural. 

5% 5% 21% 39% 29% 

11 Ha utilizado el sistema 

financiero para apalancar su 

empresa.  

11% 9% 62% 4% 15% 

12 Utiliza a las instituciones que 

capacitan técnicamente al 

personal que usted requiere. 

13% 2% 28% 33% 25% 

13 Efectúa cambios técnicos en 

sus métodos de producción. 
15% 49% 28% 5% 3% 

Nota: la tabla presenta información sobre sobre los aspectos que son generadores del cambio tecnológico y la 

competitividad en el sector del calzado.  

En la actualidad el mercado se encuentra en una nueva fase de crecimiento, desarrollado a 

partir de factores tanto endógenos como exógenos, que inducen al sector empresarial a generar 

cambios tecnológicos en sus procesos y actividades a fin de enfrentar los retos de competitividad, 

de allí, que en el 66% de los empresarios pertenecientes al sector de calzado en el área 

metropolitana de Cúcuta siempre realicen control de calidad a los insumos de sus proveedores 
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para que estos estén acorde con los objetivos planeado, pues hay que tener presente que además 

de asegurar un buen desarrollo de la producción es importante realizar seguimiento y evaluación 

de la disponibilidad productiva que posee la organización, para de esta manera establecer 

estrategias que ayuden en su competitividad y crecimiento.  

Indudablemente, la dinamicidad, complejidad y turbulencia, a la que se encuentran 

constantemente expuestas las empresas del sector de calzado de Cúcuta, ha generado que un 62% 

de estas algunas veces hayan utilizado el sistema financiero para apalancar su empresa como un 

medio para invertir en tecnologías y de esta forma permanecer y sobrevivir, apoyándose al 

tiempo en el diseño e implantación de estrategias de competitividad.  

Desde esta perspectiva, Claver, Llopis & Molina (2000), aluden que a raíz de que la 

tecnología se ha convertido en una pieza clave para proporcionar oportunidades competitivas 

para el sector empresarial y apoyándose en mano de obra con experiencia como lo hace siempre 

un 49% de las organizaciones del sector de calzado en el área metropolitana de Cúcuta, es posible 

generar cambios tecnológicos más eficaces y eficientes que promuevan la competitividad y sobre 

todo cuando van acompañados de innovaciones en los productos como casi siempre sucede en las 

empresas de calzado en la capital del departamento.  

Sin embargo, para lograr un cambio tecnológico que potencialice y desarrolle la 

productividad, es pertinente efectuar cambios técnicos en los métodos de producción, aspecto que 

es de resaltar en el 49% de las empresas del sector de calzado de Cúcuta ya que casi siempre 

buscan la forma de realizar cambios que ayuden en su crecimiento y competitividad, a través del 

diseño de nuevos productos como lo hace casi siempre un 48% de dichas empresas; donde pese a 

que solo un 44% casi siempre cuente con mano de obra de experiencia; pues como se puede 
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apreciar en la figura 12 el 43% de estos casi siempre buscan la forma de establecer estrategias 

que les ayude a mejorar los procesos de producción, por ello, en algunas oportunidades realizan 

procesos de capacitación en el manejo de nuevas tecnologías (43%). También en la figura 15 se 

muestra que en el 42% de las empresas pertenecientes al sector del calzado en el área 

metropolitana de Cúcuta casi siempre desarrollan cambios tecnológicos con el propósito de 

abrirse hacia nuevos mercados.  

 

Figura 15. Generadores de cambio tecnológico en el sector del calzado 

La capacidad de cambio tecnológico asociado a las empresas se estudió a través de los 

siguientes constructos teóricos: innovación, aprendizaje y capital humano los cuales se presentan 

en la tabla 10 
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Tabla 10. Indicadores dimensión capacidad de cambio tecnológico e innovación en el 

sistema 

Dimensión Indicador Ítems 

 

Capacidad de 

cambio 

tecnológico y de 

innovación en el 

sistema 

Innovación 

Fomenta el diseño de nuevos productos (3) 

La empresa abre nuevos mercados. (4) 

La empresa realiza innovación en productos (5) 

Aprendizaje 

Su personal se capacita en el manejo de nuevas 

tecnologías (1) 

La Empresa acude a entes externos para la formación 

educativa, social y cultural (10) 

Capital Humano Contrata personal con alto nivel de educación formal (8) 

Nota: la tabla presenta información sobre las preguntas realizadas a los empresarios de la industria del calzado 

y de la confección en Cúcuta, asociadas a la dimensión denominada “Capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación en el sistema”.  

Mientras que los constructos teóricos relacionados con los indicadores de sostenibilidad 

técnica, financiera y social se presentan en la Tabla 11.  

Tabla 11. Indicadores dimensión sostenibilidad técnica, financiera y social 

Dimensión Indicador Ítems 

 

Sostenibilidad 

técnica, 

financiera y 

social 

Factores sociales Motiva a sus empleados a que sean innovadores (2) 

Capital 
Ha utilizado el sistema financiero para apalancar su 

Empresa (11) 

Progreso técnico 

Mejora los procesos de producción (6) 

Efectúa cambios técnicos en sus métodos de producción 

(13) 

Nota: la tabla contiene información de las preguntas realizadas a los empresarios de la industria del calzado y 

de la confección en Cúcuta, asociadas a la dimensión denominada “sostenibilidad técnica, financiera y social”.  

Con las dimensiones mostradas se sistematizó la capacidad de cambio tecnológico e 

innovación en el sector confección y en el sector calzado de Cúcuta  

5.1.2.1 Dimensión 1. Capacidad de cambio tecnológico e innovación en el sector 

confección. La capacidad de cambio tecnológico que poseen las empresas del sector de la 
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confección en el área metropolitana de Cúcuta, es un aspecto que depende directa e 

indirectamente de las innovaciones que se le realicen al sistema, así como, del aprendizaje formal 

e informal que se brinde al capital humano, por tanto, es importante que permanentemente se 

evalúan estas variables para garantizar cambios positivos en la empresa. En la tabla 12 se detalla 

el resultado para el cambio tecnológico y de innovación en el sistema en las empresas 

pertenecientes a la industria de la confección en el área metropolitana de Cúcuta. 

Tabla 12. Cambio tecnológico y de innovación en el sistema confección  

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Bajo 28 20,1 20,7 20,7 

Medio 43 30,9 31,9 52,6 

Alto 64 46,0 47,4 100,0 

Total 135 97,1 100,0  

Perdidos sistema 4 2,9   

Total 139 100,0   

Nota: la tabla presenta información sobre la influencia del cambio tecnologico en el sistema.  

La figura 16 muestra que el cambio tecnológico y de innovación en el sistema en las 

empresas pertenecientes a la industria de la confección en el área metropolitana de Cúcuta, es 

considerado importante, pues de los 139 empresarios que formaron parte del estudio un 47,4% 

reconoce un crecimiento acelerado de los avances tecnológico, con lo que se deduce que existe 

una tendencia positiva, en lo que respecta a la aplicación de cambio tecnológico para mejorar el 

desarrollo de los procesos y tener mayor competitividad empresarial, ya que solo un 20,7% es 

bajo.  
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Figura 16. Cambio tecnológico y de innovación en el sistema confección 

5.1.3 Sector del calzado. Como se muestra a continuación:  

5.1.3.1 Dimensión 1. Capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema 

sector calzado. La innovación que realicen las empresas ya sea en nuevos bienes, al igual que, en 

metodologías de producción y fuentes de suministros, es clave, para ser una organización 

reconocida por su alta capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema, por ello, 

es importante apoyarse en procesos de aprendizaje que ayude al capital humano a adquirir la 

práctica y mejorar su experiencia. Los resultados para la capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación en el sistema para las empresas pertenecientes al sector del calzado en el área 

metropolitana de Cúcuta, tal como se expone en la Tabla 13. 
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Tabla 13.Cambio tecnológico y de innovación en el sector calzado 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 18 16,4 16,4 16,4 

Media 46 41,8 41,8 58,2 

Alta 46 41,8 41,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

Nota: la tabla presenta información sobre la influencia del cambio tecnologico y de la innovación en el 

sistema.  

 Como se observa en la figura 17 la percepción con respecto al cambio tecnológico y la 

innovación en el sector calzado poseen un valor porcentual medio y alto de 41,82% cada una, con 

lo que se deduce que de los 110 empresarios que participaron en el estudio el cambio tecnológico 

es un factor preponderante para adquirir crecimiento y desarrollo organizacional, pues tan solo 

para el 16,36% de la población es poco significativo (bajo).  

 

Figura 17. Cambio tecnológico y de innovación en el sistema en el sector calzado 

Se evidencia en los resultados la importancia del cambio tecnológico y de la innovación 

como elementos favorecedores del crecimiento económico, tal como se propone en la teoría del 
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crecimiento endógeno la cual se fundamenta en que el crecimiento económico es el resultado de 

factores endógenos y no fuerzas externas.(Beltrán et al., 2018). 

5.1.3.2 Dimensión 2. Sostenibilidad técnica, financiera y social (sostenibilidad T.F.S). 

Para que exista una alta sostenibilidad técnica, financiera y social, es fundamental que 

constantemente los empresarios independientemente de su razón social o sector al que 

pertenezcan, motiven a sus colaboradores a ser innovadores, pues hace que el capital del que se 

dispone sea utilizado de una manera más eficiente, evidenciando en los planes de acción el 

progreso técnico empresarial. 

5.1.4 Apropiación de la sostenibilidad técnica, financiera y social sector confección. La 

sostenibilidad técnica financiera y social, es un pilar fundamental en el proceso decisorio por las 

administraciones de las empresas de la confección del área metropolitana de Cúcuta. En la tabla 

14 se muestran los resultados obtenidos.  

Tabla 14. Apropiación de la sostenibilidad técnica, financiera y social sector confección  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 19 13,7 14,1 14,1 

Media 38 27,3 28,1 42,2 

Alta 78 56,1 57,8 100,0 

Total 135 97,1 100,0  

Perdidos Sistema 4 2,9   

Total 139 100,0   

Nota: la tabla contiene información sobre la influencia de la sostenibilidad técnica, financiera y social.  

En la figura 18 se observa que el 75,93% de los gerentes y/o representantes del sector de la 

confección del estudio se identifican con una percepción superior a nivel medio y se encuentran 
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centrados en valorar las estrategias para la competitividad, mediante la correlación de los factores 

sociales, económicos, financieros y de progreso técnico. 

 

Figura 18. Sostenibilidad técnica, financiera y social confección 

Los resultados muestran que los encuestados coinciden con la postura de Briones & Tartabull 

(2015), quienes exponen que las tecnologías deben apoyar el desarrollo social enfocándose en el 

valor de uso de los cambios tecnológicos.  

5.1.5 Apropiación de la sostenibilidad técnica, financiera y social sector calzado. Para 

que exista una adecuada sostenibilidad técnica, financiera y social, es necesario realizar procesos 

de capacitación al capital humano, de manera que al momento de efectuar cambios técnicos en 

sus métodos de producción no se vea afectado el sistema de producción, por este motivo, el 

evaluar permanentemente variables asociadas con los factores sociales, el capital y el progreso 

técnico ayuda a incrementar la sostenibilidad TFS en la organización.  
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Los datos estadísticos que se muestran en la tabla 15 y la figura 19, confirman que en el 

sector del calzado de Cúcuta existe una sostenibilidad técnica, financiera y social alta (60,00%), 

pues tan solo un 20,91% de las empresas hacen parte de dicho sector es media, sin embargo, es 

preocupante que en el 19,09% no se analicen variables asociadas con los factores sociales 

(educación, motivación), capital y progreso técnico, que mejoren la sostenibilidad TFS en dichas 

organizaciones.  

Tabla 15. Sostenibilidad técnica, financiera y social en el sector calzado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 21 19,1 19,1 19,1 

Media 23 20,9 20,9 40,0 

Alta 66 60,0 60,0 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

Nota: la tabla contiene información sobre la influencia de la sostenibilidad tecnica, financiera y social.  

  

 

Figura 19. Sostenibilidad técnica, financiera y social en el sector calzado 
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Lo descrito hasta aquí, deja en evidencia que el realizar cambios tecnológicos en los sistemas 

de producción, los métodos y procedimientos para el desarrollo de las actividades en las empresas 

de la industria de calzado y de confección de Cúcuta, implica modificaciones estructurales y 

culturales que se hayan ligados a paradigmas tecnológicos por parte de los directivos y 

colaboradores, pero que pese a los retos que implica la gestión tecnológica se ha convertido en un 

insumo productivo para la generación de valor, así que, el estudiar y evaluar cada una de las 

variables del cambio tecnológico, ayuda a los empresarios a comprender que la inclusión de 

innovaciones tecnológicas van más allá de la adquisición de equipos e infraestructuras. 

Finalmente, se destaca que en la industria de calzado y de confección del área metropolitana 

de Cúcuta más que iniciar a realizar cambios tecnológicos en los diferentes procesos y 

actividades, es importante que los empresarios que hacen parte de estos sectores de la economía, 

reconozcan que innovar en los procesos de producción y comercialización, capacitar a su 

personal para que adquieran nuevos conocimientos, a su vez tengan un aprendizaje continuo que 

les ayude a adoptarse mejor a las nuevas tecnologías y los cambios que se hagan en la empresa, al 

igual que, el evaluar factores sociales, es fundamental para lograr obtener competitividad en el 

mercado, que de acuerdo a lo expresado por Jiménez (2018), cualquier cambio tecnológico que se 

efectué ayudar a tener un mayor dinamismo empresarial.  
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6. Variables de Competitividad en la Industria de las Confecciones y Calzado de Cúcuta, 

Colombia 

6.1 Generadores de Competitividad Sector Confecciones 

El motivar a los trabajadores, aunque para algunos no suele ser visto como un aspecto que 

conduzca a promover la competitividad, es importante, ya que el hecho de que estos se sientan a 

gusto con su trabajo pudiera convertirlos en personas innovadoras, por lo que es de resaltar el 

hecho de que en el 58% de las empresas que conforman el sector de la confección en Cúcuta 

siempre lo tomen en cuenta, mientras tanto, para un 50% el fomentar el diseño de nuevos 

productos y mejorar los procesos de producción, es lo que los incentiva a efectuar cambios 

tecnológicos y así obtener competitividad.  

En ese orden de ideas, se considera que para que una organización alcance crecimiento, 

desarrollo y competitividad es necesario establecer alianzas estrategias, que además de crear 

ventaja competitiva hacen que el incursionar en nuevos planes, metas corporativas y 

empresariales sea mucho más fácil, sin embargo, es preocupante que en el 40% de las empresas 

que conforman el sector de la confección en la ciudad de Cúcuta casi nunca se acuda a entes 

externos para la formación educativa, social y cultural (ver tabla 16). 
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Tabla 16. Generadores de competitividad sector confecciones 

Aspectos a evaluar Siempre 
Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

No 

responde 

14 La mano de obra por usted 

contratada maneja conocimiento en 

procesos productivos. 

21% 35% 32% 10% 2% 1% 

15 Cuenta con la suficiente 

infraestructura tecnológica para 

hacer desarrollar sus labores.  

27% 19% 26% 24% 4% 1% 

16 Realiza control de calidad a los 

insumos de sus proveedores acorde 

con los objetivos planeados. 

59% 34% 4% 0% 1% 1% 

17 Los insumos suministrados por sus 

proveedores tienen un efecto 

significativo sobre la innovación.  

59% 30% 9% 1% 1% 1% 

Nota: la tabla contiene información sobre los diferentes aspectos que son generadores de competitividad en el 

sector de la confección.  

Otro de los aspectos importantes para lograr la competitividad, es realizando innovaciones en 

los productos, sobre todo en la actualidad cuando la competencia y la entrada de nuevos 

competidores al mercado es mayor, cuestión que casi siempre un 36% de los empresarios del 

sector de confección del área metropolitana de Cúcuta ha puesto en práctica a partir de la 

diversificación, la integración y la renovación de sus productos, aspectos que de acuerdo con un 

35% de los empresarios casi siempre les ha dado resultados positivos, gracias a la mejora 

continua de los procesos de producción y a la ejecución de cambios técnicos en sus métodos de 

producción, que ligado al conocimiento que posee la mano de obra que es contratada en los 

procesos productivos, han sido fundamental para su crecimiento, desarrollo y competitividad  

(ver figura 20). 
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Figura 20. Generadores de competitividad en el sector confección 

6.2 Generadores de Competitividad en el Sector Calzado 

En la tabla 17 y en la figura 21 se presentan los resultados obtenidos para identificar los 

generadores de competitividad en el sector calzado. El conocimiento de procesos productivos es 

un importante elemento relacionado con la competitividad dado que es importante conocer la 

secuencia de actividades para la producción y proponer mejoras o detectar desviaciones negativas 

en un momento determinado. El 38% de las respuestas apuntaron a que algunas veces está 

presente. Para llevar adelante el proceso productivo se requiere contar con la suficiente 

infraestructura tecnológica, los empresarios señalaron con un 73% que siempre o casi siempre se 

tiene la infraestructura requerida. 
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Por otra parte, el control de calidad realizado sobre los insumos recibidos para iniciar el 

proceso productivo es un importante en la cadena productiva dado que esto asegura la calidad del 

producto final. El 66% aseguró que siempre realiza ese control. Otro elemento que se consideró 

corresponde a la posibilidad de innovar que permiten los insumos recibidos. A esto el 41% 

respondió que algunas veces es posible tratar de innovar sobre los insumos recibidos para 

diversificar en el producto final.  

Tabla 17. Generadores de competitividad en el sector calzado de Cúcuta  

Aspectos a evaluar Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

14 La mano de obra por usted 

contratada maneja 

conocimiento en procesos 

productivos.  

21% 

17% 38% 21% 3% 

15 Cuenta con la suficiente 

infraestructura tecnológica para 

hacer desarrollar sus labores.  

22% 

51% 16% 9% 2% 

16 Realiza control de calidad a los 

insumos de sus proveedores 

acorde con los objetivos 

planeados.  

66% 

25% 3% 5% 2% 

17 Los insumos suministrados por 

sus proveedores tienen un 

efecto significativo sobre la 

innovación.  

32% 

20% 41% 6% 1% 

Nota: la tabla presenta información sobre sobre los aspectos que son generadores de la competitividad en el 

sector del calzado.  
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Figura 21. Generadores de competitividad en el sector calzado de Cúcuta  

6.3 Indicadores Dimensión Competitividad Organizacional 

La competitividad organizacional, es uno de los criterios empresariales que más centraliza 

esfuerzos estratégicos a fin de adquirir posición en el mercado, por tanto, una de las una de las 

tácticas asertivas para reflejar la efectividad, radica en mejorar el sistema de producción para 

incrementar su productividad e ingresar a nuevos mercados. En la tabla 18 se muestran los 

constructos considerados para conformar la dimensión competitividad organizacional para 

proceder a su análisis.  
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Tabla 18. Indicadores dimensión competitividad organizacional 

Dimensión Indicador Ítems 

Competitividad 

organizacional  

Factores 

productivos 

 

Cuenta con mano de obra de experiencia (9) 

La mano de obra por usted contratada maneja 

conocimientos en procesos productivos (14) 

Cuenta con la suficiente infraestructura tecnológica para 

hacer desarrollar sus labores (15) 

Condiciones de 

la demanda 

Investiga sobre nuevas fuentes de suministros de materias 

primas (7)  

Sector apoyo 

Realiza control de calidad a los insumos de sus 

proveedores acorde con los objetivos planteados (16) 

Los insumos suministrados por sus proveedores tienen un 

efecto significativo sobre la innovación (17) 

Estrategia y 

estructura 

Utiliza a las instituciones que capacitan técnicamente al 

personal que usted requiere (12) 

Nota: la tabla muestra información de las preguntas realizadas a los empresarios de la industria del calzado y 

de la confección en Cúcuta, asociadas a la dimensión denominada “competitividad organizacional”.  

6.3.1 Dimensión 3. Competitividad organizacional sector confecciones. De acuerdo con 

los datos obtenidos, con la aplicación de la encuesta a las 135 empresas de la confección en el 

área metropolitana de Cúcuta que hicieron parte del estudio, como se muestra en la tabla 19  

Tabla 19. Competitividad organizacional sector confección 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 25 18,0 18,5 18,5 

Media 35 25,2 25,9 44,4 

Alta 75 54,0 55,6 100,0 

Total 135 97,1 100,0  

Perdidos Sistema 4 2,9   

Total 139 100,0   

Nota: la tabla presenta información sobre la influencia de la competitividad organizacional.  

En la figura 22 se detalla que para un 55,56% de los empresarios la competitividad 

organizacional es alta, mientras que un 25,93% considera que es media, contrario al 18,52% de 

estos que es baja. Para Chiavenato y Sapiro (2017) un aumento de la competitividad contribuye 
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con la sostenibilidad de la organización. Los resultados permiten concluir que los empresarios 

regionales del sector de la confección reconocen la importancia de la competitividad como factor 

crítico para la sostenibilidad empresarial. 

 

Figura 22. Competitividad organizacional confección 

6.3.2 Dimensión 3. Competitividad organizacional sector calzado. La competitividad 

organizacional, es uno de los aspectos que constantemente las empresas deben evaluar proyectar 

y estructurar en sus planes de acción para mantenerse en el mercado, por ende, es clave definir 

estrategias encaminadas a mejorar los factores productivos, las condiciones de la demanda y 

perfeccionar la gestión empresarial para promover buenas prácticas de competitividad. 

Partiendo de los datos obtenidos con la aplicación del instrumento, se determina que la 

competitividad organizacional para el 68,18% de las empresas del sector del calzado en el área 

metropolitana de Cúcuta es baja (ver tabla 20).  
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Tabla 20. Competitividad organizacional en el sector calzado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Baja 75 68,2 68,2 68,2 

Media 35 31,8 31,8 100,0 

Total 110 100,0 100,0  

Nota: la tabla contiene información sobre la influencia de la competitividad organizacional.  

En la figura 23 se detalla que solo en un 31,82% forjan actividades que promuevan la 

competitividad organizacional a través de mejores procesos comerciales, administrativos y 

financieros, lo cual indica que son organizaciones que trabajan más en aspectos relacionados con 

la permanencia en el mercado y la estabilidad financiera.  

 

Figura 23. Competitividad organizacional en el sector calzado 

Los resultados en el sector calzado muestran que se debe implementar acciones en virtud que 

la competitividad es una cuestión de supervivencia. Como lo señala Chiavenato & Sapiro (2017), 

la organización debe atender los cambios y estar lista para afrontar las señales del entorno. Para 

ello se requiere ser más proactiva y asumir una conducta innovadora. 
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7. Incidencia del Cambio Tecnológico, la sostenibilidad Técnica, Financiera y Social y la 

Competitividad en la Industria del Calzado en Cúcuta 

Para analizar la incidencia que tiene el cambio tecnológico, la sostenibilidad técnica, 

financiera y social y la competitividad en las empresas del calzado de Cúcuta, por medio de datos 

estadísticos de correlación suministrados por el Rho de Spearman, se determina si la relación es 

positiva ≤ 1, negativa ≥ -1 o nula = 0. Ahora bien, para conocer la dependencia de las 

dimensiones se toman en cuenta las hipótesis siguientes:  

Ho. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 

H1. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 

H2. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional. 

H3. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional.  

En coherencia con el planteamiento anterior, se analiza el nivel de significancia suministrado 

por Rho Spearman en el sector del calzado en Cúcuta con relación a la capacidad de cambio 

tecnológico y de innovación en el sistema, la sostenibilidad técnica, financiera y social, al igual 

que, la competitividad organizacional, para comprobar las hipótesis.  
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7.1 Correlación entre Capacidad de Cambio Tecnológico y de Innovación y Sostenibilidad 

Técnica, Financiera y Social 

 Ho. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en 

el sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 

H1. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 

 En la tabla 21 se aprecia que la correlación entre el cambio tecnológico y la sostenibilidad es 

de 0,806 y el grado de significación es 0,000, con lo que se determina que existe una relación 

directa y altamente significativa entre estas dos variables, en tal sentido, la información 

estadística que se presenta es suficiente para rechazar la Ho y aceptar la H1, debido que se 

confirma que preexiste una relación entre estas dos variables. Es decir, al incrementarse el nivel 

de cambio tecnológico en las organizaciones se incrementa la sostenibilidad de las empresas, este 

resultado está alineado con las afirmaciones de Chiavenato & Sapiro (2017), “donde relacionan 

directamente el cambio tecnológico y la sostenibilidad empresarial” (p.3). 

Tabla 21. Rho Spearman entre cambio tecnológico y sostenibilidad T.F.S en el calzado 

 

Cambio Sostenibilidad 

(Agrupada) 

Cambio Tecnológico 

(Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Cambio 

Sostenibilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,806** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 110 110 

Cambio 

Tecnológico 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,806** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: la tabla presenta información sobre la correlación entre la capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación en el sistema y la sostenibilidad técnica, financiera y social.  
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7.2 Correlación entre Sostenibilidad Técnica, Financiera y Social y Capacidad de Cambio 

Tecnológico y de Innovación 

H2. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional. 

H3. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional.  

 Como se exhibe en la tabla 22, el sector del calzado presenta una correlación de 0,747 entre 

la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema y la competitividad 

organizacional conforme a lo determinado por el Rho Spearman, con un nivel de significancia 

positivo, demostrando dicha estadística que existe una relación aceptable entre estas dos variables 

por lo que es posible rechazar la H3 y aceptar la H2.  

El resultado evidencia que el incremento de la capacidad de cambio tecnológico repercutirá 

en los niveles de innovación de las empresas. Este resultado se enmarca en lo expresado por 

Rincón et al. (2014), quienes opinan que la innovación está en función del comportamiento de la 

estructura y de las relaciones de todos los participantes, es decir con un enfoque sistémico.  
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Tabla 22. Rho Spearman entre cambio tecnológico y competitividad en el calzado  

 

Cambio 

Tecnológico 

(Agrupada) 

Cambio 

Competitividad 

(Agrupada) 

Rho de Spearman 

Cambio Tecnológico 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,747** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 110 110 

Cambio Competitividad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,747** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: la tabla presenta información sobre la correlación entre la capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación en el sistema y competitividad organizacional.  

7.3 Correlación entre la Sostenibilidad Técnica, Financiera y Social y la Competitividad 

Organizacional 

La correlación existente entre la sostenibilidad técnica, financiera y social y la competitividad 

organizacional como se observa en la tabla 23, consta de 0,540, y un nivel de significación alta, 

lo que quiere decir que su relación en aceptable en las empresas del sector de calzado de Cúcuta.  

Con base en los hallazgos se puede afirmar que en el sector calzado de Cúcuta la relación 

entre la sostenibilidad técnica, financiera y social y la competitividad organizacional se puede 

considerar de nivel medio, es decir loas variaciones de los factores sociales, financieros y 

técnicos explican en un nivel medio las variaciones de la competitividad. Esto es importante tal 

como lo afirman Chiavenato & Sapiro (2017), cuando recomiendan propiciar la visión general y 

no parcelar en factores individuales dado que la competitividad requiere de toda la organización y 

relación con el entorno externo. 
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Tabla 23. Sostenibilidad T.F.S y competitividad en el sector calzado 

 

Cambio 

Sostenibilidad 

(Agrupada) 

Cambio 

Competitividad 

(Agrupada) 

Rho de Spearman 

Cambio Sostenibilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,540** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 110 110 

Cambio Competitividad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,540** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 110 110 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: la tabla presenta información sobre la correlación entre la sostenibilidad técnica, financiera y social y la 

competitividad organizacional.  

7.4 Incidencia del Cambio Tecnológico, la Sostenibilidad Técnica, Financiera y Social y la 

Competitividad en la Industria de la Confección en Cúcuta 

Con el propósito de analizar la incidencia del cambio tecnológico en el desarrollo de procesos 

y actividades, así como, en los sistemas de producción en las empresas del sector de la 

confección en el área metropolitana de Cúcuta, por consiguiente, se procede a estudiar la 

influencia que tiene cada una de las dimensiones con las demás, por ello, través de estadísticos de 

correlación se determina la relación entre las mismas.  

En consonancia, para lograr hacer una correcta evaluación de la incidencia del cambio 

tecnológico en el sector de confección en Cúcuta, se emplea el modelo de Rho de Spearman, 

según lo expresado por Martínez et al. (2009) permite conocer que tan positiva o negativa es la 

correlación entre los elementos, donde aquellos valores que se encuentren más cercanos a +1 

indica que la correlación es positiva y los que estén más próximos a -1 muestra que la correlación 

es negativa, si bien, la escala obtenida 0 revela que no hay o es nula correlación entre las 

variables.  
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En este marco de ideas, a fin de determinar la relación entre las dimensiones que han sido 

previamente establecidas se plantearon las siguientes hipótesis:  

Ho. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 

H1. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 

H2. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional. 

H3. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional.  

De esta manera, por medio del modelo de Rho Spearman se verifica el nivel de significancia 

del cambio tecnológico en el sector de la confección en Cúcuta con relación a la sostenibilidad 

técnica, financiera y social, así como, con la competitividad organizacional, al tiempo que se 

comprueban las hipótesis que han sido planteadas.  

7.5 Correlación Entre Capacidad de Cambio Tecnológico y de Innovación en el Sistema y la 

Sostenibilidad Técnica, Financiera y social 

Ho. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 

H1. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social. 
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Luego de haber realizado la correlación entre la capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación en el sistema con la sostenibilidad técnica, financiera y social, se determina que el 

Rho Spearman entre las dos variables es de 0,988, y que estas presentan una alta relación 

significativa de enfoque bilateral, es decir, correlación fuerte y estrechamente proporcional; datos 

que dejan en evidencia que, se rechaza la Ho y se acepta la H1, de manera que, al realizar más 

cambios tecnológicos, la empresa asegura mayor sostenibilidad técnica, financiera y social (ver 

tabla 24). 

Tabla 24. Rho Spearman entre cambio tecnológico y sostenibilidad T.F.S en la confección  

 

Cambio 

Sostenibilidad 

(Agrupada) 

Cambio 

Tecnológico 

(Agrupada) 

Rho de Spearman 

Cambio Sostenibilidad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,988** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 135 135 

Cambio Tecnológico 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,988** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 135 135 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: la tabla presenta información sobre la correlación entre la capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación y la sostenibilidad técnica, financiera y social.  

7.6 Correlación entre Capacidad de Cambio Tecnológico y de Innovación en el Sistema y 

Competitividad Organizacional 

H2. Existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional. 

H3. No existe relación directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el 

sistema con la competitividad organizacional.  
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Como se puede apreciar en la tabla 25, la relación entre la capacidad del cambio tecnológico 

y de innovación en el sistema y la competitividad organizacional es fuerte pues el Rho Spearman 

se encuentra en 0,908, y su significancia es alta y estrechamente proporcional, por lo que existe 

suficiente información estadística para rechazar la H3 y aceptar la H2, es decir, al realizar más 

cambios tecnológicos, la empresa asegura competitividad, incluso desarrollo, innovación y 

productividad.  

El resultado permite afirmar que a medida que se acrecienta el cambio tecnológico en las 

empresas se incrementa el nivel de competitividad. Para Beltrán et al. (2018), las innovaciones 

requieren de capital intelectual humano, que constituyen el activo intangible asociado a la 

combinación activos tangibles en las empresas los cuales en conjunto permiten apuntalar el 

cambio tecnológico y la innovación empresarial.  

Tabla 25. Rho Spearman entre cambio tecnológico y competitividad en la confección 

 

Cambio 

tecnológico 

(Agrupada) 

Competitivida

d (Agrupada) 

Rho de Spearman 

Cambio tecnológico 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación 1,000 ,908** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 135 135 

Competitividad 

(Agrupada) 

Coeficiente de correlación ,908** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 135 135 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: la tabla presenta información sobre la correlación entre la capacidad de cambio tecnológico y de 

innovación y la competitividad organizacional.  
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El resultado coincide con la posición de Romer (1990), quien relaciona el crecimiento con la 

capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema con la competitividad 

organizacional a través del crecimiento endógeno en la economía regional. 

7.7 Correlación entre Competitividad Organizacional y Sostenibilidad Técnica, Financiera 

y Social 

La competitividad organizacional y la sostenibilidad técnica, financiera y social, en las 

empresas del sector de la confección en Cúcuta, tienen un grado de correlación de 0,963, 

conforme a lo determinado por el Rho Spearman y un nivel de significancia positivo, por 

consiguiente, hay una correlación alta y significativa en las organizaciones pertenecientes a esta 

industria en lo que respecta a estas dos variables (ver tabla 26). 

Tabla 26. Rho Spearman entre competitividad y sostenibilidad T.F.S en la confección 

 
Competitividad 

(Agrupada) 

Sostenibilidad T 

F S (Agrupada) 

Rho de 

Spearman 

Competitividad 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,963** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 135 135 

Sostenibilidad T F S 

(Agrupada) 

Coeficiente de 

correlación 
,963** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 135 135 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Nota: la tabla presenta información sobre la correlación entre competitividad organizacional y sostenibilidad 

técnica, financiera y social.  

7.8 Modelo Propuesto 

Ahora bien, a fin de analizar los datos obtenidos con la aplicación del instrumento a los 

empresarios de la industria del calzado de la confección del área metropolitana de Cúcuta y de 
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esta manera determinar la influencia del cambio tecnológico como factor de competitividad en las 

empresas de dichos sectores, a través del programa SPSS, se estudia la incidencia de cada una de 

las dimensiones para las organizaciones pertenecientes al sector de la confección como del 

calzado en Cúcuta que hicieron parte de estudio, así como, la correlación que existe entre las 

mismas, (Ver figura 24).  

 

Figura 24. Relación entre cambio tecnológico, sostenibilidad y competitividad 

El determinar la correlación que poseen las variables de cada dimensión, permite conocer que 

tan favorable es para las empresas de la industria del calzado y de la confección de Cúcuta el 

efectuar cambios tecnológicos para adquirir crecimiento y desarrollo, donde además de ayudarles 

a permanecer en el mercado y aumentar su productividad obtienen una mayor competitividad 

organizacional.  
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8. Lineamientos Estratégicos Propuestos para Mejorar la Competitividad a Través del 

Cambio Tecnológico 

La vertiginosidad con que cuenta en la actualidad la tecnología genera que las organizaciones 

desarrollen acciones estratégicas para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado y de 

esta manera forjar la competitividad, por lo que el realizar cambios tecnológicos en los procesos 

de producción no solo ayuda a adquirir posicionamiento, sino también, a crear ventaja 

competitiva, de allí que, una de las variables del cambio tecnológico sea la innovación que se 

efectúa tanto en los procesos como en los métodos de producción, y desde luego, el desarrollo 

tecnológico ha hecho que las empresas tanto del sector de la confección como del calzado en el 

área metropolitana de Cúcuta desarrollen nuevos y mejores sistemas de producción.  

En este orden de ideas, Garcia (2007), expresa que aquellas empresas que poseen 

infraestructuras físicas y tecnológicas más desarrolladas, así como, mano de obra con 

experiencia, les es más fácil especializarse en la producción de productos en los que se tiene 

mayor ventaja competitiva, de manera que, es pertinente que el sector de la confección en la 

ciudad de Cúcuta se enfoque en la producción y comercialización de vaqueros/jeans, en primer 

lugar porque son los más demandados durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre que es donde hay mayores ventas, y en segunda medida porque es el producto en el 

que más de la mitad de estas empresas se especializa. En lo que respecta al sector calzado, según 

los datos obtenidos es conveniente hacerlo en productos como sandalias, zapatos deportivos, de 

tacón y plataformas, pero apoyándose en estrategias competitivas lo suficientemente ofensivas 

para enfrentar los retos del mercado y adquirir una posición favorable dentro del sector, tal y 

como lo indica Michael Porter a partir de su teoría de la ventaja competitiva.  
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El determinar las variables de cambio tecnológico como factor de competitividad en las 

empresas del sector de calzado y de confección en el área metropolitana de Cúcuta, ha permitido 

tener una mejor perspectiva sobre los aspectos que más promueven competitividad, sobre todo 

cuando están relacionados con los insumos suministrados por los proveedores, debido que tiene 

un efecto significativo sobre la innovación, al igual que, el realizar controles de calidad para que 

estén acorde con los objetivos planteados, además de contar con mano de obra experimentada, 

como consecuencia, en la actualidad en las empresas se ha instaurado una dinámica orientada a 

incorporar cambios tecnológicos a sus procesos a fin de promover la competitividad. 

La influencia del cambio tecnológico, ha llevado a la industria del calzado y la confección de 

Cúcuta, a incorporar la innovación no solo para tener mayor calidad en sus productos, sino 

también, para disminuir costos e introducirse más rápido en el mercado, donde, la gestión de la 

innovación tecnológica y el capital humano se convierten en factores generadores de la ventaja 

competitiva y comparativa en un sector; en esta medida, la capacidad para adaptarse, ofertar e 

ingresar a nuevos nichos del mercado pasa a ser el mayor activo de una empresa, por ello, es 

importante que el sector del calzado de Cúcuta amplié su mercado, dado que en casi la mitad de 

la empresas de este sector la mayor demanda de productos se concentra a nivel local, lo cual no 

es muy significativo, dejando en evidencia que su competitividad en otros mercados no es buena.  

Es de anotar, que para lograr alcanzar un adecuado nivel de competitividad a través de la 

implementación de cambios tecnológicos en los procesos de producción de las empresas de la 

industria de confección y de calzado en el área metropolitana de Cúcuta, es necesario contar por 

lo menos con la mitad de los componentes de la planeación estratégica, ya que no cuenta con 

dichos elementos, lo que ha generado que no logren tener claridad sobre qué capacidades o 

acciones estratégicas deban desarrollarse para innovar y actualizar procesos. 
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Finalmente, se determina que para las empresas del sector de la confección de Cúcuta la 

capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema, la sostenibilidad técnica, 

financiera y social, así como, la competitividad organizacional tienen una alta influencia, además 

existe una relación estrecha de significancia positiva, contrario al sector del calzado, donde la 

competitividad organizacional es relativamente baja, de allí, la importancia en que los 

empresarios de estos dos sectores del área metropolitana de Cúcuta, tengan en cuenta que para 

lograr adquirir un desarrollo y crecimiento óptimo se deben analizar aspectos relacionados no 

solo con la innovación, sino también, con el aprendizaje, capital humano, factores sociales, 

inversión, progreso técnico, factores productivos, incluso aquellos asociados con la demanda.  

En el presente capítulo se exponen los lineamientos estratégicos en los cuales las empresas de 

la industria de calzado y de confección en el área metropolitana de Cúcuta, deben enfocar sus 

estrategias para obtener competitividad organizacional y a su vez cumplir con sus objetivos 

empresariales, por lo que el direccionamiento estratégico es el medio que marca el camino a 

seguir en la toma de decisiones (Sánchez, Gonzáles & Avendaño, 2019).  

Partiendo de lo anterior, los lineamientos estratégicos ayudan a crear una ventaja competitiva 

apta, para ello, es necesaria la implementación de cambios tecnológicos en los métodos y 

procesos de producción como lo indica Porter, ya que no solamente genera valor en los procesos 

y actividades, sino que también permite explotar los cambios en el alcance de la competencia, es 

decir, que al desarrollar cambios tecnológicos se reduce considerablemente los costos y mejora la 

diferenciación, logrando en la empresa modificaciones significativas para la efectividad de sus 

procesos.  
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En ese sentido, a raíz de la influencia que ha tenido el cambio tecnológico como factor de 

competitividad en la industria del calzado y confección en Cúcuta, es pertinente que desarrollen 

acciones estratégicas que faciliten la generación de procesos y actividades en pro del crecimiento 

y desarrollo organizacional, de hecho, para que el sector de calzado y de confección logre 

aumentar la competitividad e incluir cambios tecnológicos en los ciclo de producción y 

comercialización, debe iniciar realizando innovación en los productos y servicios (ver figura 25). 

 

Figura 25. Lineamientos estratégicos propuestos 

En consecuencia, los lineamientos estratégicos propuestos para mejorar la competitividad a 

través del cambio tecnológico en el sector de calzado y de confección de Cúcuta, son un aspecto 

transversal para alcanzar el dinamismo de estos sectores, y al tiempo, una de las mejores formas 

para enfrentar los retos del mercado. A continuación, se plantean direccionamientos estratégicos 

para las empresas de los dos sectores en estudio.  
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8.1 Competitividad Organizacional 

Para lograr obtener competitividad en los mercados, es necesario que las organizaciones 

independientemente de su razón social incrementen la cuota de mercado a escalas más grandes, 

realicen inversión y adquieran recursos con los cuales aumentar su nivel de productividad, por lo 

que el incluir la innovación en los diferentes métodos y procesos es importante para generar 

transformación en los sistemas de producción de las empresas del sector de calzado y de 

confección de Cúcuta y obtener resultados exitosos para la organización, por lo que, el implantar 

ideas nuevas hace que los cambios tecnológicos que se instauren en los productos y procesos de 

producción sean más efectivos, de manera que, el implementar métodos, procesos y actividades 

innovadoras para tener un mejor crecimiento y rendimiento productivo se convierte en una de las 

mejores estrategias para actuar como líder.  

De ahí que, la introducción permanente de nuevos productos y procesos, es necesaria para 

acceder a nuevos mercados y realizar una comercialización y demanda constante de los mismos, 

buscando siempre satisfacer las necesidades del mercado, además, el desarrollar esta estrategia 

permite a las empresas del sector de confección y calzado de Cúcuta anticiparse a los 

competidores, entre tanto, para mantener una eficiencia constante es fundamental realizar un 

trabajo en equipo multidisciplinario en el que se involucren todos pero en especial los del área de 

marketing, producción, al igual que, el área de innovación y desarrollo.  

Para que exista competitividad organizacional se requiere trabajar en diversos factores, entre 

ellos la economía en escala dado que el desarrollo de esta a nivel empresarial, no solo ayuda a 

generar mayor competitividad, sino también, a fortalecer la productividad, aumentar los niveles 

de producción y ampliar el mercado, beneficiando así al cliente interno y al consumidor final, por 
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tal motivo, es válido realizar una evaluación de la demanda, para identificar las características de 

los productos más demandados y generar producción en escala es crucial, ya que, la demanda es 

uno de los puntos de partida para identificar beneficios, sobre todo cuando se trata de economías 

de escala, por ello, la principal variable que debe ser analizada por las empresas es el costo 

directo e indirecto a mediano y largo plazo, dado que se haya asociada de forma diferente con la 

productividad y capacidad competitiva en cada organización, en esta medida, se podría decir que 

es primordial que las empresas del sector de calzado y de confección de Cúcuta hagan una 

revisión sobre el tipo de competencia que tienen o poseen actualmente, y así posicionarse en el 

mercado más fácilmente.  

Hay que mencionar, que otro punto clave para conseguir competitividad organizacional son 

los sistemas de producción, por lo que el seleccionar las técnicas y estrategias que estén acorde 

con la estructura operativa es crucial, desde luego, se debe tener en cuenta que dentro de este no 

solamente intervienen todas aquellas áreas que se encuentran interrelacionadas entre sí, sino 

además, factores endógenos y exógenos como los altos costos de innovación, la falta de 

capacitación al personal, el establecimiento de alianzas, el apoyo financiero, etc., es decir, la 

mejor forma de lograr que las empresas de calzado y de confección del área metropolitana de 

Cúcuta, puedan corregir las diferentes desviaciones que en oportunidades se presentan al adquirir 

los insumos, es iniciando una valoración o reingeniería de aquellos procesos ambiguos, llegando 

así a aumentar la productividad y optimizar el rendimiento. 

8.2 Integración Productiva 

El tener un buen nivel de productividad empresarial, implica realizar mejoras en el proceso 

productivo, es por esta razón, que definir el sistema de salidas y entradas, es decir, los productos 
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e insumos, lleva al empresario a medir dicha productividad, ya que ayuda a precisar cuál es la 

mejor estrategia para llegar a su objetivo. Considerando que la integración productiva configura 

redes tanto verticales como horizontales para mejorar la competitividad, el que los empresarios se 

capaciten y adopten normas internacionales de calidad minimiza los riegos en la calidad (Sánchez 

et al. 2019). 

Por otra parte, el establecer procesos de negociación con los proveedores en cuanto a precios 

como en calidad logra satisfacer sus propósitos; no obstante, en ocasiones a raíz de los cambios 

en el mercado los proveedores se vuelven más fuertes, y es allí cuando el contar con estrategias 

que ayuden a sobre llevar la situación e incluso llegar a un acuerdo se convierte en parte 

fundamental, por lo que el mantener buenas relaciones ayuda a tener un óptimo esquema de 

trabajo con aquellas empresas que complementan las operaciones.  

Desde luego, otro de los aspectos importantes para que haya una adecuada integración 

productiva el capital humano es uno de los principales recursos para alcanzar los objetivos y 

metas que han sido establecidas previamente, por consiguiente, la capacitación y el desarrollo de 

personal se convierte en la base para generar desarrollo, es evidente, que mediante la inversión de 

capital humano aumenta la productividad aun cuando se implementen maquinarias para efectuar 

los procesos y actividades.  

8.3 Desarrollo de Alianzas Estratégicas 

En la actualidad, el establecimiento de alianzas estratégicas es una de las mejores formas para 

que una empresa obtenga mayor probabilidad de enfrentar los retos que se imponen a diario en el 

mercado, y más cuando la competencia global se intensifica cada vez más, pero para hacer que la 

alianza sea efectiva, es conveniente se tengan claros los objetivos, apoyándose en un acuerdo 
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previo sobre la administración y manejo de la misma, de manera independiente mantiene las 

buenas relaciones y evita controversias.  

En contraste con lo anterior, la integración gremial entre las empresas pertenecientes al sector 

de la confección como entre del calzado de Cúcuta, no solo permitiría incentivar a la 

comercialización de los productos locales, sino que, a su vez unifica esfuerzos para despertar el 

interés de trabajar en el fortalecimiento de la industria y no dejar perder la confianza; al 

desarrollar alianzas, es fundamental que los empresarios tengan presente que para fortalecer su 

cadenada de valor se debe tener en cuenta principalmente los actores regionales, es decir, 

cohesionarse con instituciones que tengan el mismo propósito, y sobre todo, busquen el 

fortalecimiento del sector.  

8.4 Fuentes de Financiamiento 

La implementación de cambios tecnológico para mejorar la competitividad organizacional 

siempre requiere la inversión de capital, de allí que, la búsqueda de fuentes de financiamiento es 

indispensable para la permanencia en el mercado, sin embargo, para los empresarios esta opción 

no es la más viable por la excesiva cantidad de prendas de garantía, que exigen las entidades 

financieras, es por esta razón que Sánchez et al. (2019), expone que la mejor forma para generar 

confianza en los empresarios es que los bancos sean más flexibles a la hora de establecer dichas 

garantías, apoyándolos con procesos de formación, para que al establecer sus planes de negocio 

consideren tanto factores endógenos como exógenos que a futuro se conviertan en oportunidades.  
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

El propósito de la investigación se centró en determinar la influencia del cambio tecnológico 

como factor de competitividad en la industria de confección y de calzado de Cúcuta, desde luego, 

los objetivos específicos permitieron dar respuesta al mismo, ya que se definieron dimensiones 

como: capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema, sostenibilidad técnica, 

financiera y social y competitividad organizacional, seguidamente, se analiza el estado, para 

finalmente, proponer lineamientos estratégicos que ayuden a mejorar la competitividad a través 

de su implementación o inserción.  

En este marco de ideas, los resultados obtenido durante la investigación comprenden que el 

cambio tecnológico ha influenciado en gran medida en la competitividad de la industria de 

confección y de calzado de Cúcuta, y que se correlaciona directamente con la innovación, 

aprendizaje, capital humano, factores sociales, capital, progreso técnico, factores productivos, 

condiciones de la demanda y la búsqueda de apoyo, asegurando el fortalecimiento de los 

productos y servicios, el desarrollo de los procesos, al igual que, los métodos y procedimientos, y 

por último, la sustentabilidad financiera de las mismas. El cambio tecnológico para la industria de 

la confección y calzado en Cúcuta se ha fundamentado en la innovación de procesos, cambio de 

maquinaria y adiestramiento al personal. 

Al apoyarse en el programa estadístico SPSS, se verifica con la correlación bivariable, y el 

modelo Rho Spearman que la hipótesis H1 es afirmativa, es decir, que existe una relación más 

directa entre la capacidad de cambio tecnológico y de innovación en el sistema con la 

sostenibilidad técnica, financiera y social (significancia ,988** para confección y de ,806** para 

calzado), no obstante, las demás variables presentan correlación, pero con un nivel de 
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significancia inferior. Es importante destacar que la competitividad depende de los procesos de 

cambio tecnológico y de la sostenibilidad (directamente proporcional), que construyan las 

empresas en tiempos determinados.  

Ahora bien, para el sector de confección el cambio tecnológico y la competitividad se 

fomentan fuertemente, a través del aprendizaje colectivo y la construcción de estrategias en pro 

de la innovación, en cuanto al sector de calzado, la competitividad es importante pero los 

impulsos administrativos están más centrados al cambio tecnológico y la permanencia en el 

mercado, dejando de lado alternativas claves para el empoderamiento empresarial en el 

transcurrir de los años.  

Por otra parte, el sector del calzado ha logrado abarcar con sus productos a nivel país (24%), 

mientras que el sector de confección tiene mayor cobertura a nivel local (49%), es de resaltar que 

aun cuando emplean constantemente tecnologías, presentan barreras para ingresar a mercados 

nacionales e internacionales, así mismo, se evidencian que más del 20% de los empresarios de los 

sectores en estudios desconocen la estructura y la aplicabilidad de la planeación estratégica; lo 

anterior indica, que crecen paulatinamente pero requieren de una acompañamiento y 

asesoramiento administrativo.  

De cualquier modo, independientemente de si los cambios tecnológicos hayan sido grandes o 

no, les ha aportado en su competitividad, pero, sin el desarrollo de acciones estratégicas que les 

ayude a establecer un plan de acción para trabajar en el corto, mediano y largo plazo, genera que 

no se tomen decisiones oportunas y acorde a las necesidades, por lo que, los lineamientos 

estratégicos más pertinentes para mejorar la competitividad de la industria de calzado y de 

confección en Cúcuta a través del cambio tecnológico deben estar enfocados en la competitividad 
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organizacional, la integración productiva, el desarrollo de alianzas estratégicas y las fuentes de 

empleo, para que de esta manera no solo alcancen competitividad, sino también, crecimiento y 

desarrollo empresarial.  
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Anexo 1. Modelo de encuesta 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES 

PLAN DE ESTUDIO MAESTRÍA EN GERENCIA DE EMPRESAS  

Objetivo de la encuesta: Explicar la influencia del cambio tecnológico como factor de competitividad 

en la industria de las confecciones y calzado de Cúcuta, Colombia. 

I. Caracterización 

Nombre del gerente o representante: _______________________________________________________ 

Nombre de la empresa: __________________________________________________________________ 

Teléfono: ______________ Correo electrónico: _______________________________________________ 

Años de funcionamiento: 

Menos de 1 año___ De 1 a 5 años___ De 6 a 10 años___ Más de 10 años ___ 

Nivel de formación: 

Básica primaria____ Básica Secundaria____ Técnico____ Tecnólogo____ Profesional___ Especialista____ 

Magister____ Doctorado___ Ninguna___  

Número de empleados: 

De 1 a 10 ___ De 11 a 20 ___ De 21 a 30___ De 31 a 40 ___ De 41 a 50 ___ Más de 50 ___ 

II. Señale con una X el tipo de productos que genera usted desde su organización. 

 

 

 

 

 

CALZADO 

Sandalias   

Alpargatas   

Chanclas/ Hawaiana  

Bailarinas   

 Botas   

Zapatos deportivos   

Zapatos de tacón   

Zapatos de plataformas   

Otro, ¿Cuál? 

 

 

CONFECCIÓN  

Polos deportivos  

Jersey   

Vaqueros/Jeans   

Calcetines/Medias   

Uniformes empresariales  

Tejidos impregnados, bañados, recubiertos o 

laminados con plástico 
 

Otro, ¿Cuál? 

 

 

 III. Marque con una X los meses en los que obtiene mayor número de ventas y con un círculo en los que se 

disminuye. (Antes de covid-19) 

 

En  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Agto  Sept  Oct  Nov  Dic  

            

 

  

 

 



 149 

IV. Señale con una X su respuesta al siguiente cuestionario 

 Aspectos a evaluar  

S
ie

m
p

re
 

C
a

si
 

si
em

p
re

 

A
lg

u
n

a
s 

v
ec

es
 

C
a

si
 

n
u

n
ca

 

N
u

n
ca

 Señale con una 

X si promueve 

competitividad  

Observaciones  

1 
Su personal se capacita en el 

manejo de nuevas tecnologías 

       

2 
Motiva a sus empleados a que sean 

innovadores. 

       

3 
Fomenta el diseño de nuevos 

productos  

       

4 La empresa abre nuevos mercados.         

5 
La empresa realiza innovación en 

productos 

       

6 Mejora los procesos de producción        

7 
Investiga sobre nuevas fuentes de 

suministros de materias primas. 

       

8 
Contrata personal con alto nivel de 

educación formal 

       

9 

Cuenta con mano de obra de 

experiencia  

 

       

10 

La Empresa acude a entes externos 

para la formación educativa, social 

y cultural. 

       

11 
Ha utilizado el sistema financiero 

para apalancar su Empresa 

       

12 

Utiliza a las instituciones que 

capacitan técnicamente al personal 

que usted requiere 

 

       

13 
Efectúa cambios técnicos en sus 

métodos de producción. 

       

14 

La mano de obra por usted 

contratada maneja conocimientos 

en procesos productivos 

       

15 

Cuenta con la suficiente 

infraestructura tecnológica para 

hacer desarrollar sus labores 

       

16 

Realiza control de calidad a los 

insumos de sus proveedores acorde 

con los objetivos planteados 

       

17 

Los insumos suministrados por sus 

proveedores tienen un efecto 

significativo sobre la innovación  

       

 

 Mu

y 

mal

a 

Mal

a 

Reg

ular 

Bue

na  

Ex

cel

en

te 

 Observaciones 

18 
El sistema de salud al cual puede 

acceder su personal es 
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19. La demanda de sus productos se realiza a través de compradores del mercado. 

a. Local  _____ 

b. Regional _____ 

c. Nacional _____ 

d. Internacional  _____ 

20. Su empresa mide la satisfacción de cliente. 

a. Telefónicamente  _____ 

b. A través de encuesta _____ 

c. Página web _____ 

d. Redes sociales _____ 

21. Su empresa cuenta con  

a. Misión  _____ 

b. Visión _____ 

c. Objetivos Estratégicos _____ 

d. Estrategias corporativas  _____ 

22. En su empresa existen 

a. Organigrama ______ 

b. Manual de funciones ______ 

c. Manual de procesos ______ 

d. Manual de procedimientos ______ 

Gracias por la información suministrada. 
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Anexo 2. Validación de instrumento 
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Anexo 3. Certificación cámara de comercio de Cúcuta 

 


