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INTRODUCCIÓN 

Las PYMES del cantón Milagro comprenden una amplia plaza de comercio, el modelo 
asociativo es de vital importancia ya que permitirá a los microempresarios y emprendedores 
obtener mayores ingresos, consumo y rentabilidad, logrando así tener mayor competitividad 
tanto nacional como internacional; además este mismo mecanismo podrá permitir que las 
PYMES se expandan y puedan lograr un objetivo en común de una manera más eficiente. Para 
el desarrollo de este proyecto de investigación se ha utilizado el modelo asociativo, por cuanto 
es una buena iniciativa empresarial y una gran oportunidad para que las PYMES que ya están 
establecidas crezcan y para que las que van a ingresar al mercado se establezcan, logrando 
así generar oportunidades a las personas que tienen iniciativa y están comprometidas a surgir 
y tener un mejor desarrollo económico para su negocio. El proyecto está dividido en cinco 
capítulos: Donde el primer capítulo radica específicamente en lo que es el planteamiento del 
problema, la delimitación, sistematización, también hallamos los objetivos tanto generales 
como específicos. La justificación nos explica el porqué de nuestro proyecto, determinando los 
tipos y las formas de asociatividad que las PYMES del cantón Milagro pueden seguir y que por 
lo tanto les puedan permitir potenciar su desarrollo económico. El segundo capítulo se refiere 
al marco teórico que expone y da a conocer información relevante sobre la asociatividad, el 
desarrollo económico y las PYMES. También da a conocer todo lo relacionado con el objetivo 
planteado, permitiendo de esta manera enriquecer los conocimientos sobre los fundamentos, 
desarrollo y evolución de las leyes, normas y reglamentos que regulan la asociatividad en las 
PYMES. En el tercer capítulo, se refiere a la metodología utilizada en la investigación, la cual es 
Cuanti-culitativa, se mantendrá un cruce de variables, analizando las falencias que hay acerca 
de los conocimientos sobre la asociatividad de las PYMES en el cantón, así mismo se ha 
utilizado el tipo de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa para 
fundamentación del trabajo. 

El cuarto capítulo comprende el análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas 
realizadas, el cual se resume mediante la recolección y tabulación de los datos a fin de 
analizar si los pequeños empresarios cuentan con la información suficiente sobre la 
asociatividad y la incidencia que causa en el desarrollo económico de las PYMES y así poder 
dictaminar si pertenecer algún tipo de asociatividad es viable o no para los negocios. Además, 
para tener una visión más clara de cómo actúa la asociatividad en las PYMES, se realizó una 
entrevista al presidente de la Cámara de Comercio, el cual está vinculado a las pequeñas y 
medianas empresas en el cantón. Finalmente, con la realización de este proyecto a más de 
conocer si la asociatividad incide en el desarrollo económico de las PYMES del cantón Milagro, 
se busca 

potenciar las fortalezas de cada pequeña y mediana empresa, con herramientas que permitan 
su fortalecimiento como entidades y de esa forma ser más competitivas en el mercado. 

CAPÍTULO 1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
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Las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) a nivel mundial se han convertido en el principal 
engranaje y motor del desarrollo empresarial de las diferentes comunidades, especialmente 
las que a nivel geográfico y económico son más pequeñas y no poseen un potencial, en 
relación al nivel de capital, para promover la creación de grandes empresas. Desde este punto 
de vista se establecen estadísticas a nivel mundial que determinan que las PYMES representan 
aproximadamente el 45% del Producto Interno Bruto (PIB) (49% en los países desarrollados y 
35% en los países en desarrollo). CITATION Org \l 3082 (Comercio, s.f.), en China, 60%; en 
Australia 58%; en Turkey, 72%; en Netherlands, 63%; en México 40%; en France, 59%; en 
Germany, 54%; en Japan, 49%; en South África, 55%; en UK, 50%; en Brasil, 40%; en US, 46%; 
en Chile, 32% considerado PYME bajo en base al número de empleados; en Russia el 21% y en 
la India el 22% CITATION Riv14 \l 3082 (Rivera, 2014). 

En el caso de América Latina de acuerdo a documentos de la CEPAL la asociatividad ha 
permitido a las PYMES el logro de Metas y prioridades claras, donde focaliza directamente 

hacia cadenas productivas con potencialidad, define una visión y 

como tal acción sistémica logrando así superar 

la división sectorial 

y explicitar la contribución esperada de las Mi-Pe-Me, 

para fomentar el crecimiento económico inclusivo, generando aumentos en la productividad y 
reduciendo la pobreza 

CITATION CAP \l 3082 (CEPAL, 2018). Si se efectúa un análisis a nivel de Ecuador, las PYMES 
constituyen aquellos negocios que generan la mayor cantidad de empleo y rentabilidad para 
las familias de menos recursos económicos, en pequeñas comunidades; sin embargo, estos 
pequeños y medianos negocios enfrentan problemas relacionados con lograr alcanzar niveles 
de productividad, constituirse en negocios competitivos y con ello lograr un desarrollo 
empresarial que les permita mantenerse en el mercado a través del tiempo, generando mayor 
demanda, mayor cuota y participación de mercado. Frente a este problema se ha generado en 
Ecuador, a través de las nuevas propuestas de gobierno (Revolución Ciudadana), el concepto 
de la Asociatividad, el mismo que consiste en construir una sociedad más justa, en la que el 
centro de la acción pública sea el ser humano y la vida. Así, la asociatividad, supera los límites 
de las visiones convencionales de desarrollo que lo conciben como un proceso lineal, de 
etapas históricas sucesivas, que reducen el concepto a una noción exclusiva de crecimiento 
económico; sin embargo, en Ecuador, especialmente en el cantón Milagro, el mayor problema 
es que quienes son dueños de estos pequeños y medianos negocios desconocen como 
incrementar un buen sistema administrativo que los lleve a ejercer una gestión con 
estrategias que les permita fortalecerse, bajo ese aspecto no se ha aprovechado la 
asociatividad, ni el apoyo que se ha generado y se sigue generando por parte del gobierno, 
esto lo que ha logrado es frenar el desarrollo empresarial. Frente a la asociatividad existen 
diversos tipos, como plantea la OIT (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO): La 
asociación, el Consorcio y la Cooperativa. Sin embargo, se generan subproblemas que se 
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relacionan con estos sistemas de asociatividad en cuanto a lo que es el logro de un desarrollo 
empresarial. A continuación, se analiza estos subproblemas: La Asociación; los pequeños y 
medianos negocios desconocen qué es una asociación, los beneficios que pueden obtener y 
por lo tanto no hacen uso de este sistema que les permite fortalecerse ante el mercado. 
Además, se analiza también el aspecto del consorcio que les va a permitir actuar de una 
manera conjunta, cooperando entre sí para entrar en los diferentes mercados, fortaleciendo 
sus capacidades y llegando a una comprensión en el proceso de la cooperación , de las tareas, 
de retos y de limitantes a solucionar y así garantizar un desempeño eficiente del esfuerzo 
unánime de las empresas; por lo tanto, no han logrado desarrollar un mejor nivel productivo, 
un mejor nivel de servicios e incluso de comercialización; Por último, 

se cuenta con 

la formación de cooperativas que no se genera a mayor escala en el cantón Milagro debido a 
que se desconocen los beneficios y al miedo que existe de parte de los dueños de las Pymes 
para crear nuevos sistemas estratégicos que les permitan una gestión fortalecida frente a los 
altos niveles de competencia que se generan en el mercado. 

1.2 Delimitación de Problema El lugar donde desarrollaremos nuestra delimitación es el 
siguiente: 

Espacial: Ecuador, Provincia del Guayas, Zona 5, Cantón Milagro Línea de Investigación: 
Innovación y Desarrollo Empresarial, Gestión Social y Pública Temporal: Investigación cuyos 
resultados permitirán ser empleados con validez durante los 5 posteriores años de exposición 
de los resultados. Período: años 2016 a 2018. 

1.3 

Formulación del problema ¿De qué manera la Asociatividad incide en 

el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018? 

1.4 Sistematización del problema ¿De qué forma la Asociación, como tipo de asociatividad, 
incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, 

Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018? 

¿Cómo el Consorcio, como tipo de asociatividad, incide en el Desarrollo Económico de las 
PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018? ¿De qué manera la 
Cooperativa, como tipo de asociatividad, incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del 
cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General Analizar la Asociatividad y su incidencia en el Desarrollo Económico de 
las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 
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1.5.2 Objetivos Específicos • Establecer de qué forma la Asociación, como tipo de asociatividad, 
incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-
Ecuador, 2016-2018. 

• Determinar cómo el Consorcio, como tipo de asociatividad, incide en el Desarrollo 
Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

• Examinar de qué manera la Cooperativa, como tipo de asociatividad, incide en el Desarrollo 
Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

1.6 Justificación 

1.6.1 Justificación de la Investigación El estudio que se efectuara tiene gran importancia 
debido a un análisis crítico acerca de la asociatividad, determinando los tipos o las formas de 
asociatividad que las PYMES del cantón Milagro pueden seguir y que por lo tanto les 
permitirán potenciar su desarrollo económico, entre los tipos de asociatividad que se van a 
considerar tenemos la asociación, el consorcio y la cooperativa. Esto, se debe a que se toma 
como base lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a que 
tiene un mayor acoplamiento con la realidad económica, social y el contexto geográfico y 
cultural del Cantón Milagro. El estudio es de gran relevancia debido a que presentará 
información precisa sobre la importancia de la asociatividad y esto se convertirá en una 
herramienta potencial para que al difundirse entre las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) del Cantón Milagro, estas puedan acoger este tipo de organización para fortalecerse 
en el mercado y enfrentar de tal forma el peligro eminente que consiste en el ingreso de 
empresas de mayor poder económico. 

El estudio será factible debido a que existe la cooperación del sector PYMES, esto se debe al 
interés que tienen los dueños de estos negocios en conocer nuevas formas, estrategias o 
mecanismos para desarrollarse y ser competitivos bajo esta perspectiva se efectuará un 
análisis crítico, objetivo y coherente que a su vez permitirá establecer cuáles son los 
parámetros más importantes de la asociatividad que se tiene que contemplar y como poder 
superar aquellas barreras aquellas debilidades que se generan al interior de los negocios para 
dar paso a este nuevo mecanismo de fortalecimiento. 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación. Con la finalidad de poseer una base sólida de 
conocimiento que permita establecer los parámetros o lineamientos sobre los cuales se 
ejecuta la investigación, se consideró dar paso a la recopilación de antecedentes referenciales, 
de esta forma se accedió a estudios ya efectuados que permitieron tomar como ejemplo la 
parte teórica, en cuanto a su estructura, el problema a investigar, las hipótesis, la metodología 
seguida, etc. A continuación, se describen los antecedentes referenciales: 

En la tesis doctoral de Wilson Araque (2013), 
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determina a “ 

los 

factores determinantes de asociatividad como alternativa para el fortalecimiento de pequeñas 
y medianas industrias”; 

así como, 

el estudio tiene por 

objetivo general proponer las directrices fundamentales, de carácter económico y 16 
extraeconómico, de un modelo de asociatividad dirigido al fortalecimiento de pequeñas y 
medianas industrias –PYMI–. 

La metodología se desarrolla bajo 

el modelo hipotético-deductivo método general escogido para el desarrollo de esta 
investigación, partiendo de la teoría existente, sobre el tema objeto de estudio, para luego ir 
bajando hacia el ámbito empírico de la investigación y, ahí sí, proceder a verificar 
empíricamente las hipótesis planteadas 

combinación de técnicas y métodos de análisis de datos de carácter tanto cuantitativo como 
cualitativo 

CITATION 2013 \l 12298 (Araque, 2013). 

Como conclusión, el estudio estableció que la asociatividad debe ser considerada como 
estrategia de análisis y desarrollo de factores determinantes para el fortalecimiento de las 
PYMES, puesto que permite el trabajo en conjunto, las cuales se unen para minimizar las 
debilidades y así poder encontrar las oportunidades que en determinadas ocasiones no 
podrían alcanzar realizándolo unitariamente. Es importante indicar que se toma como base 
este estudio, en lo que respecta a la parte metodológica, siendo de gran ayuda para acceder a 
métodos y técnicas que al aplicarse permita el acceso a una información efectiva. En la tesis 
de maestría de Héctor Gustavo Villares Villafuerte (2014), sobre la productividad de las PYMES 
del Ecuador, 2010; el estudio tiene por objetivo general determinar la relación entre la 
asociatividad y la productividad de las PYMES. La metodología se desarrolla a través de un 
modelo logarítmico, donde se utiliza la base de datos del Censo Nacional Económico del 
Ecuador del año 2010. Este modelo permite conocer si la asociatividad como un factor positivo 
tiene un efecto significativo en la productividad de las PYMES y la literatura empírica 
demuestra que la mayoría de los estudios sobre productividad realizados con datos de 
empresas optan por enfoques metodológicos que presuponen la existencia de una función de 
producción 

CITATION Vil14 \l 3082 (Villares, 2014). 

Llegando a la conclusión sobre el planteamiento de 
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la influencia de variables, tanto microeconómicas y macroeconómicas relacionadas con el 
proceso de producción en condiciones de no competencia perfecta de los mercados, ya que el 
crecimiento de la productividad en las PYMES depende de su desarrollo económico, siendo la 
evolución de la competitividad un factor determínate en el crecimiento de la productividad. De 
esta manera podemos deducir que es de suma importancia indicar que se tomó como base de 
estudio, en lo que representa la parte metodológica la base de Datos del Censo Nacional 
Económico del Ecuador del año 2010, permitiéndonos conocer información real para poder 
compararla con los años actuales y así tener un estudio efectivo. 

En la tesis de maestría de Rocío Mejía Prieto (2011), sobre Asociatividad Empresarial Como 
Estrategia Para La Internacionalización De Las PYME; teniendo este estudio como 

objetivo general dar a conocer una propuesta estratégica que permite mejorar la 
competitividad y estimular la internacionalización de las PYME ecuatorianas a través de una 
visión integradora 

que promuevan procesos de cambio para el mejoramiento del bienestar colectivo. 

La metodología se despliega a través del 

método de estudio de casos con el objetivo de identificar 

y describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado (descriptiva), 
y conseguir un acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto 
de estudio ( 

exploratoria) 

CITATION Mej11 \l 12298 (Mejía, 2011 ) 

Teniendo como conclusión que la internalización es un paso de suma importancia para las 
Pequeñas y Medianas Empresas, ya que refuerza su crecimiento, llegando a ser así más 
competitivas en otros mercados y logrando que tenga duración a largo plazo. Es importante 
resaltar que se toma como base de estudio la metodología usada, pues el estudio de 
diferentes casos nos ayudara a tener una idea más clara de las situaciones de las PYMES en 
otras partes del mundo. En la tesis de Magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia de 
Gloria Vanil Guerrero Gómez (2016), sobre 

La Asociatividad: Una Alternativa Para El Desarrollo De Las MIPYMES En El Ecuador Dentro De 
La Comunidad Andina, 

donde se tiene como 

objetivo general Mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas 
empresas de forma individual o asociadas, para que su producción acceda a mercados 
nacionales e internacionales, mediante cooperaciones técnicas no reembolsables. 

La metodología se desarrolla a través del 
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método de estudio de caso y está asentada en la recolección de información bibliográfica de 
libros, revistas, páginas de Internet y entrevistas; las mismas que serán analizadas y descritas, 
los resultados obtenidos sustentarán la propuesta planteada 

CITATION 2016 \l 12298 (Guerrero, 2016). 

Dando como conclusión que la asociatividad es muy importante para la empresa, sabes cuáles 
son sus beneficios y asa poder extenderse sea tanto nacional o internacional utilizando 
estrategias que les permita un mejor desarrollo y lograr así el objetivo establecido. Es de 
suma importancia resaltar que se toma como base de estudio la metodología utilizada, pues 
esto nos permite conocer cuáles son los mecanismos que utilizan las empresas Andinas para 
poder asociarse y crecer evolutivamente y esta información poder usarla como estrategia 
para el desarrollo de las PYMES en el cantón Milagro. 

2.2 Fundamentación Teórica 

Los fundamentos teóricos parten del estudio de las variables de investigación, con el fin de 
definir las bases teóricas que sustentarán la investigación y que permitirán dar paso a un 
análisis profundo sobre las hipótesis que se establecen; para ello, se ha centrado en 
determinar aspectos sobre la asociatividad, desarrollo empresarial y PYMES (pequeñas y 
medianas empresas). 

1. ASOCIATIVIDAD: 

1.1. Definiciones: 

La “asociatividad” es un concepto vinculado hace muchos años a las ciencias sociales. La 
antropología, la sociología y la política han estudiado cómo desde las culturas más antiguas, 
los hombres, los clanes o las comunidades se han asociado para potenciar su capacidad de 
respuesta frente a distintos estímulos y/o desafíos. Sin embargo, este concepto también ha 
sido absorbido en las ciencias de la gestión y en la gestión de proyectos sociales para explicar 
cómo las personas, empresas, organizaciones sin fines de lucro, etc. se unen para afrontar 
desafíos de diverso tipo 

CITATION ALV17 \l 12298 (Alvarez, Saravia, & Tay, 2017). 

Es comprometer, mediante la identificación de objetivos y metas comunes en empresas de 
igual o similar actividad económica, esfuerzos individuales dispersos, en propósitos de 
mejoramiento de los niveles de desempeño empresarial, que facilite la sostenibilidad y 
crecimiento de las empresas en aras de la competitividad de los negocios, que les permita 
enfrentar en mejores condiciones la competencia globalizada 

CITATION Góm11 \l 12298 (Gómez, 2011). 

Emerge como “una herramienta capaz de mitigar los efectos de la globalización, al permitir a 
las pequeñas y medianas empresas competir en los mercados externos, mejorando su 
estructura de costos, para así, tener precios competitivos y productos de buena calidad” 
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CITATION Esq13 \l 12298 (Esquivia, 2013 ). 

Es 

un 

mecanismo de cooperación entre pequeñas y medianas empresas, cada empresa 

decide voluntariamente participar en un esfuerzo 

conjunto con los otros participantes 

para la búsqueda de un objetivo común 

manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial 

CITATION Veg08 \l 3082 (Vegas, 2008 ). 

Según el Ministerio de Inclusión Económica, “la asociatividad expresa unión y cooperación 

entre individuos y organizaciones que se juntan voluntariamente con el fin de satisfacer sus 
necesidades 

y 

0: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/ec/2017/asociatividad-ecuador.html 100% 

lograr un solo propósito, bajo la participación y el esfuerzo colectivo” 

CITATION MIE18 \l 12298 (MIES, 2018). De lo anterior la asociatividad se define como una 
herramienta estratégica creada por emprendedores, respaldados por agentes sociales y 
económicos, que tiene como objetivo defender los intereses de las medianas y pequeñas 
empresas, los mismos que permitirán suprimir limitaciones, proyectándose con eficiencia, 
ofertando productos y servicios mejorados de calidad. Capacidad que tiene un grupo de 
personas para poder construir un capital social ya sea a través de actividades sociales y 
económicas que pueda constituirlas como una sola empresa mejorando así su gestión, su 
productividad y la competitividad de las mismas pudiendo tener precios competitivos y sus 
productos de buena calidad y así llegar a competir en mercados externos. 

La 

Teoría que sustenta el estudio propuesto, en relación a la Asociatividad, es la que expone el 
Ministerio de Inclusión Económica en el año 2018. 

1.2. Importancia de la asociatividad: 

Para María Lozano, la importancia de la asociatividad radica bajo el siguiente esquema: 

En 
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medio de la crisis internacional experimentada a partir de 2007, resulta importante analizar 
los diferentes mecanismos con que cuentan las Pymes para hacerle frente a las distintas fases 
del ciclo económico, uno de los cuales es la asociatividad. Este mecanismo se entiende como 
una estrategia de colaboración colectiva que persigue la creación de valor a través de la 
concreción de objetivos comunes que contribuyen a superar la escasez de escalas individuales 
y a incrementar la competitividad, herramienta que es necesaria para la supervivencia de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Entre otros beneficios que las Pymes obtienen de la asociatividad se encuentran: integración 
de diferentes canales de comercialización; obtención de economías de escala; ampliación de 
los horizontes económicos con menores inversiones que las necesarias en forma individual; 
facilitamiento de acceso a tecnologías de punta, con menor inversión individual; mayores 
posibilidades de acceso al crédito al contar con mejores garantías, y disminución de costos 
fijos, como por ejemplo los de administración, o los de asesoramiento legal y contable 

CITATION Loz14 \l 12298 (Lozano M. , 2014). 

Cuando citamos la importancia de la asociatividad, la definimos como un factor expuesto al 
cambio en cada determinado tiempo, que será utilizado como clave fundamental para llegar 
al éxito. 

La asociatividad, es de vital importancia en el panorama empresarial y se acentúa en el caso 
de PYMES, por la necesidad que tienen estas empresas de competir en mercados nacionales e 
internacionales con empresas de otras regiones en vías de desarrollo, las cuales ya están 
organizadas y son altamente competitivas 

CITATION Cas10 \l 12298 (Castellanos, 2010). 

De acuerdo a lo antes mencionado 

la importancia de la asociatividad es dirigida por los microempresarios de nuestro país 
quienes de manera proactiva buscan crear nuevos ideales / estrategias, promoviendo una 
relevancia representativa al momento de identificar objetivos comunes a mediano y largo 
plazo transformando de manera positiva el futuro económico del mercado ecuatoriano, 
permitiendo potencializar y aprovechar todas las fortalezas que poseen cada una de las 
empresas, también permiten desarrollar proyectos más eficientes y minimiza las riesgos 
individuales. 

1.3. Tipos de asociatividad: Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la 
clasificación de la asociatividad es la siguiente: 

Asociación: Las asociaciones productivas o de servicios, adquirirán personalidad jurídica, 
mediante resolución emitida por el Instituto, luego de verificado el cumplimiento de los 
requisitos que constarán en el Reglamento de la presente ley y para ejercer los derechos y 
cumplir las obligaciones previstas en la misma, se registrarán en el Instituto y se someterán a 
la supervisión de la Superintendencia. 
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Consorcio: Dos o más cooperativas de la misma o de distinta clase, podrán conformar 
asociaciones, 

consorcios, redes o grupos cooperativos, bajo la forma y condiciones libremente pactadas por 

las cooperativas integradas. Cooperativa: 

De acuerdo a la Ley de la 

economía popular y solidaria , se considera como cooperativas, a “ 

las organizaciones económicas solidarias, constituidas como sociedades de derecho privado, 
con finalidad social y sin fin de lucro, auto gestionadas democráticamente por sus socios que, 
unen sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, capacidad productiva y de servicios, 
para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a través de una 
empresa administrada en común, que busca el beneficio inmediato de sus integrantes y 
mediato de la comunidad” 

CITATION MarcadorDePosición1 \l 12298 (MIES, 2016). 

Según Juan Vegas, la Asociatividad puede tomar varias formas, lo que lleva a las empresas a 
adaptarse a ellas, según sus necesidades. A continuación, se establece los tipos de 
asociatividad, 

tales como: 

Redes de Cooperación: conjunto de empresas que comparten información, procesos o 
conglomeran ofertas, sin renunciar a funcionar de manera independiente. No existe una 
relación de subordinación. Mantienen diversos vínculos cooperativos para realizar acciones 
conjuntas coordinadas. Articulación Comercial: Relación sostenida entre empresas ofertantes 
y demandantes la cual puede ser mediada o animada por un agente intermediario, broker o 
gestor de negocios. 

Alianza en Cadenas Productivas: En base a acuerdos entre actores que cubren una serie de 
etapas y operaciones de producción, transformación, distribución y comercialización de un 
producto o línea de productos (bienes o servicios). Implica división de trabajo en la que cada 
agente o conjunto de agentes realiza etapas distintas del proceso productivo. Alianza en 
Clúster: De manera similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentrados 
geográficamente y están interconectados en una actividad productiva particular. Comprende 
no sólo empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte empresarial. 

Joint Venture: Constituye una nueva sociedad creada por dos o más empresas con 
personalidad jurídica independiente, pero realiza una actividad empresarial supeditada a las 
estrategias competitivas de las empresas propietarias. Esta forma de cooperación implica la 
aportación de fondos, tecnología, personal, bienes industriales, capacidad productiva o 
servicios. 

Consorcios: 
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Virtud del cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un 
determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico. Los 
Consorcios se pueden formalizar legalmente sin que las empresas pierdan su personería 
jurídica pero con una gerencia común 

CITATION Veg08 \l 3082 (Vegas, 2008 ). 

El Instituto Regional de Administración de empresas, conocido como IRADE, es una 
corporación privada, sin fines de lucro que busca estimular la excelencia de las empresas, 
desde su punto de vista, la asociatividad puede establecerse de la siguiente forma: 

Articulación o Integración empresarial: Se entiende por articulación o integración empresarial 
como la cooperación entre empresas independientes, basada en la complementación de 
recursos entre diferentes firmas relacionadas y orientadas a lograr ventajas competitivas que 
no podrían alcanzar en forma individual. Esta articulación o integración puede tener distintas 
figuras, desde aquellas más abiertas hasta aquellas más jerarquizadas, como: • Redes 
(clustering) que se refiere a la agrupación natural de las empresas de un determinado sector, 
a partir de las externalidades favorables que ofrece, por ejemplo, la proximidad geográfica, y 
que facilita a las empresas compartir información, tecnología, denominaciones de origen, 
como también el prestigio alcanzado. • La subcontratación, típica forma de articulación 
vertical, en que una empresa principal encarga a otra(s) la fabricación de algunos 
componentes de sus productos, la realización de una parte de su producción o en algunos 
casos, la totalidad de ésta. Se puede incluir también en este grupo los casos de “Spin off” o 
externalización, en donde una empresa fomenta y apoya la creación de una PYME por parte 
de sus trabajadores. • El “Joint-Venture”, figura muy común entre grandes empresas, que se 
da cuando firmas independientes crean una empresa independiente para el desarrollo de una 
actividad. Esta empresa realiza sus propios negocios, aunque se coordinen en forma 
estratégica con los objetivos de las empresas matrices. • Licencias y Franquicias, que permiten 
la explotación de un producto ya acreditado, una imagen, una tecnología, etc., a cambio de 
determinadas compensaciones económicas. • Los consorcios. Esta figura se conceptualiza 
como un grupo de firmas que cooperan para alcanzar objetivos y resultados comunes y 
preestablecidos. A través del consorcio se consigue compartir la inversión, el riesgo y los 
beneficios que se obtengan de desarrollar un fin común sin necesidad de crear una empresa 
con su respectiva personería jurídica 

CITATION 

Ira11 \l 3082 (IRADE, 2011). 

Según Jácome y King, la asociatividad se conforma de 6 modalidades, que serán utilizadas 
dependiendo del objetivo por el cual se desee producir. A continuación, se detallan los 
conceptos de tipos de asociatividad: 

Las redes de cooperación, que son un 

conjunto de empresas que comparten información, procesos, o conglomeran ofertas, sin 
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que esto implique renunciar a funcionar de manera independiente. 

Las alianzas en cadenas de valor, se realizan en 

base a acuerdos entre actores que cubren una serie de etapas y operaciones de producción, 
transformación, distribución y comercialización de un producto o línea de productos (bienes o 
servicios). Implica 

una 

división de trabajo en la que cada agente o conjunto de agentes realiza etapas distintas del 
proceso productivo. 

Las alianzas en clúster, que operan de 

manera similar a las cadenas de valor, pero los actores están concentrados geográficamente y 
están interconectados en una actividad productiva particular. Comprende no sólo empresas 
sino también instituciones que proveen servicios de soporte empresarial. 

Joint Venture constituye una nueva sociedad creada por dos o más empresas con 
personalidad jurídica independiente, 

que realizan 

una actividad empresarial supeditada a las estrategias competitivas de las empresas 
propietarias. 

Consorcios, donde se establece un contrato de consorcio mediante el cual dos o más personas 
(empresas) 

se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa 
con el propósito de obtener un beneficio económico. Los consorcios se pueden formalizar 
legalmente sin que las empresas pierdan su personería jurídica pero con una gerencia 

comúnCITATION Jác13 \l 12298 (Jácome & King, 2013). 

Esto hace referencia al conjunto de empresas que comparten beneficios para el cumplimiento 
de sus objetivos, permitiendo abrir la economía hacia muchos mercados de una manera 
eficaz, reduciendo los costes y operando de una manera efectiva según los reglamentos 
establecidos. 

En relación a los diversos tipos de asociatividad, se ha considerado efectuar el estudio 
tomando como base lo que establece la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por ser 
la que más se acopla al sistema empresarial, especialmente de negocios pequeños y 
medianos, de Ecuador. Esta es la teoría que sustenta la investigación en lo que respecta a la 
variable independiente. 

1.4. La asociatividad en Ecuador: 
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En 

el Ecuador la Asociatividad busca contar con entidades gremiales y democráticas, que 
permitan impulsar la descentralización en favor de sus agremiados, fomentar la capacitación, 
asistencia técnica y apoyar la defensa de la autonomía, con el apoyo de las instituciones 
gubernamentales como Ministerio del ambiente, Corporación Financiera Nacional, Ministerio 
de Industrias y Productividad, entre otros, encargadas de emitir certificaciones de 
funcionamiento, agilitando los trámites, teniendo presente principios de cooperación, 
reciprocidad, desinterés y trabajo en equipo 

CITATION Bor17 \l 12298 (Borja, Alarcón & Quizhpe, 2017). 

La estructura empresarial del Ecuador está compuesta en su mayoría por MIPYME, por lo que 
la creación de ventajas competitivas, a diferencia de las grandes firmas, se encuentra limitada 
por la poca capacidad de capital y tecnológica que aquellas tienen para desarrollarse. En este 
esquema, las MIPYME dependen gran medida de la estrecha relación con su entorno, es decir, 
de su articulación con otras empresas e instituciones locales con las cuales pueden crear 
asociaciones productivas y 

competitivasCITATION 2016 \l 12298 (Guerrero, 2016). 

La asociatividad está respaldada por Ministerios que regulan las pequeñas y medianas 
empresas en el país, aliadas con entidades financieras que aportan a la superación económica 
de la sociedad e incremento del comercio, en la actualidad el Ecuador tiene como uno de sus 
principales objetivos impulsar la proactividad, creando leyes que sean beneficioso para el 
pequeño empresario como para el consumidor. 

1.5. Leyes que impulsan y regulan la asociatividad en Ecuador: En Ecuador hay varias leyes 
que impulsa, regulan y apoyan a la asociación de empresas, sean estas de actividades o 
naturaleza indistinta; de las cuales se puede destacar: 

• 

Ley de Economía Popular y Solidaridad. • Plan Nacional del Buen Vivir • Ministerio de Inclusión 
Económica y Social • Código Orgánico de la Producción, Comercio e inversiones • 

Ministerio del Ambiente 

en 

la cual menciona las estrategias de las asociaciones y toma como referencia la gestión 
comunitaria, el trabajo y las inversiones privadas las cuales son de mucha importancia a la 
hora de poner en práctica los modelos por parte de los gobiernos locales y siendo estos de 
conformidad con el plan del Buen Vivir, 

para 

el Programa Nacional para la Gestión Integral de Desechos Sólidos en Ecuador (PNGIDS). • 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. • Ministerio de la Pequeña y Mediana Empresa. 
De lo mencionado anterior según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) 
esta entidad es la encargada de las siguientes regulaciones que se relacionan a las 
asociaciones: 

• Regulación para determinar la forma de pago del capital social inicial de las asociaciones. 

• Regulación para la transformación de las Organizaciones del Sector Comunitario y Asociativo 
en Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria. • Regulación para 

Entidades Asociativas o Solidarias, Cajas y Bancos Comunales y Cajas de ahorro. • 

Regulación para 

la transformación de 

entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales y cajas de ahorro 

en cooperativas de ahorro y crédito 

CITATION Sup14 \l 12298 (SEPS , 2014). 

“En el 

marco jurídico el Derecho de Asociación se encuentra regulado por el Título XXIX del Libro 
Primero del Código Civil norma con carácter de ley” 

CITATION Per06 \l 3082 (Peralta, 2006). En 

el cual se establece las formas de asociarse, los requisitos para la aprobación, la normativa de 
la aprobación y la disolución y las obligaciones tributarias”. 

Además la Ley Orgánica de Participación ciudadana en sus artículos “ 

garantiza el derecho a la libre asociación, así como, a sus formas de expresión; y, genera 
mecanismos que promuevan la capacidad de organización y el fortalecimiento de las 
organizaciones existentes” 

CITATION LOP10 \l 3082 (LOPC, 2010). 

1.6. Beneficios y Limitaciones para materializar 

la Asociatividad: 

La capacidad individual de las empresas pequeñas y medianas (pymes) resulta insuficiente 
para alcanzar cabalmente una posición competitiva en el ámbito de los negocios, para así 
contar con una oferta diferenciada y con atributos palpables. Las pymes difícilmente logran el 
éxito contando únicamente con sus propias fuerzas; deben contemplar la posibilidad de 
asociarse y crear sinergias con otras empresas para asumir los beneficios y los riesgos de los 
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negocios de manera compartida. Por lo anterior, sin desconocer los logros alcanzados en la 
materia, se propone como herramienta de solución a esta limitante empresarial el 
implementar modelos asociativos, de manera efectiva y planificada, que coadyuven a que las 
pymes junten esfuerzos y, unidas, puedan cristalizar las oportunidades de mercado que el 
contexto les puede ofrecer, mediante el diseño y la puesta en funcionamiento de cadenas 
productivas de vocación exportadora. La implementación de sistemas asociativos entre 
empresas de sectores iguales o complementarios se puede constituir en una valiosa 
herramienta de gestión hacia los mercados, que contrarreste las limitaciones derivadas del 
menor tamaño comparativo de las pymes interesadas 

CITATION Loz101 \l 3082 (Lozano F. , 2010). 

1.6.1. Beneficios de la Asociatividad: La Asociatividad, 

el trabajo conjunto permite que los miembros de una organización, entre otros beneficios 
puedan: 

• Intercambiar ideas y criterios entre sí, poner en práctica la ayuda mutua entre sus socios, 
privilegiando al ser humano sobre el capital. • Mantener una relación donde todos estén al 
mismo nivel de compromiso e involucramiento. 

• Adquirir insumos y materias primas en forma conjunta, obteniendo mejores condiciones al 
hacerlo en mayores volúmenes. 

• Trabajar en conjunto para usar mejor los recursos para la producción, tener mejores 
rendimientos, y con ello mejores ingresos para las familias. 

• Acceder a nuevos y mejores mercados, con mayor cantidad de productos o servicios, 
eliminando intermediarios y agregando valor a la producción. 

• Pensar en proyectos más grandes, que tengan mayores beneficios para todos. 

• Obtener financiamiento por montos mayores, accediendo a créditos asociativos. • Integrarse 
en mejores condiciones a cadenas productivas. • Acceder más fácilmente a programas de 
capacitación y de asistencia técnica. • Mejorar, estandarizar y mantener la calidad de los 
productos o servicios ofrecidos 

CITATION Ban16 \l 3082 (Ban Ecuador, 2016). 

Entre otros beneficios que las PYMES obtienen de la asociatividad se encuentran: integración 
de diferentes canales de comercialización; obtención de economías de escala; ampliación de 
los horizontes económicos con menores inversiones que las necesarias en forma individual; 
facilitamiento de acceso a tecnologías de punta, con menor inversión individual; mayores 
posibilidades de acceso al crédito al contar con mejores garantías, y disminución de costos 
fijos, como por ejemplo los de administración, o los de asesoramiento legal y contable 

CITATION Loz14 \l 12298 (Lozano 
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M. , 2014). 

Las formas asociativas, según su objetivo, permiten a los asociados el acceso a información, 
tecnología, financiamiento o capacitación, lo que individualmente sería inviable dado su eleva 
d o costo o difícil acceso. Permiten también reducir costos a través del acceso a materias 
primas o insumos más baratos por compra en cantidad; manejar mejor información de 
mercados y precios y reducir así los costos de transacción; aprovechar la 

especialización 

pro d u c t i va 

y la complementariedad e n t re los asociados; implementar mejore s métodos de gestión y 
producción que eleven la productividad 

CITATION OIT07 \l 12298 (Magnazo & Carolina, 2007). 

Son muchos los beneficios que promueven la asociatividad de las pymes, siendo de suma 
importancia, debido a que las empresas pretenden obtener una mejora en su estructura, que 
presentan un gran desafío, el cual es enfrentarse ante numerosas amenazas del entorno al 
momento de competir en los diferentes mercados sean estos nacionales o internacionales de 
empresas que ya están constituidas, organizadas y son muy competitivas. 

No es fácil promover la unión cooperativa entre empresas debido a su estructura cultural y 
organizacional, pero tampoco es difícil, ya que este ayuda a promover la confianza en el 
mercado ecuatoriano generando así una productividad empresarial altamente sofisticada, 
una capacidad tecnológica de alto rendimiento, entre otros, y pudiendo lograr así alcanzar los 
objetivos estratégicos propuestos. 

1.6.2. Limitaciones para materializar la asociatividad 

Dentro de las limitaciones tenemos los siguientes los mismos que impiden asociarse: 

• 

Muchas veces el individuo no puede solicitar préstamos o crédito, puesto que no tiene una 
firma colateral. • Los pequeños agricultores que ofrecen una limitada cantidad de productos, 
por lo regular no reciben un buen precio por sus productos en el mercado local. 

• La compra de insumos resulta más cara, puesto que los vendedores no le ofrecerán un 
descuento por la compra de semillas, fertilizantes y otros insumos, y si se lo ofrecen, éste será 
mínimo. 

• Por lo regular, las agencias ofrecen capacitación y entrenamiento a grupos, no a individuos 

CITATION CEI10 \l 3082 (CEI, 

Centro de Exportaciones e Inversiones, 2010). 
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La viabilidad de la asociatividad se ve 

restringida por factores como: 

• 

La falta de una cultura de cooperación entre empresas. • 

La ausencia de un entorno institucional que estimule y soporte la existencia de mecanismos 
de cooperación. • 

La 

confusión del término con otros tipos de estrategias individuales y colectivas. • 

La 

falta de difusión de las experiencias que pueden ser tipificadas como práctica de asociatividad 

CITATION Ola05 \l 12298 (Olave, 2005). 

Las características estructurales de las PYMES, como su tamaño, su estructura de inversión y 
de capital, entre otras, hacen que cada vez sea más difícil llevar a cabo la incorporación de 
tecnologías, la penetración a nuevos mercados y la innovación en sus productos y servicios 
que garanticen su permanencia y estabilidad dentro del mercado 

CITATION Loz14 \l 12298 (Lozano M. , 2014). 

Las principales limitaciones surgen desde el aspecto humano; es decir, las personas aún no 
han generado una cultura de cooperación e interacción en lo que a trabajo respecta, el deseo 
por obtener un lucro o beneficio económico las lleva a desear que este no sea compartido, 
junto al miedo de trabajar con otros y con ello se generen problemas interpersonales. Otro 
aspecto relevante es el económico, debido a la falta d créditos o el hecho de no saber cómo 
acceder a ellos, a pesar de que en Ecuador exista todo un andamio estratégico que está 
fortaleciendo el trabajo asociativo. 

2. DESARROLLO ECONÓMICO. 

2.1. Definiciones: 

Proceso de crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial de 
desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de una 
localidad o una región. Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio 
estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desarrollo local 
endógeno 

CITATION Váz00 \l 12298 (Vázquez, 2000). 
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El desarrollo económico depende de la capacidad de integrar el aprovechamiento sostenible 
de los recursos disponibles y potenciales, movilizándolos hacia la satisfacción de las 
necesidades y los problemas básicos de la población local. Aspectos decisivos de la 
potencialidad de los recursos para el desarrollo económico local son la estructura productiva 
local, el mercado de trabajo local, la capacidad empresarial y tecnológica existente, los 
recursos naturales o ambientales, el sistema de crédito local, la estructura social y política, el 
patrimonio histórico y la cultura local 

CITATION Alb18 \l 12298 (Alburquerque, Francisco, 2018). 

Dicho lo anterior podemos concluir que es el constante desarrollo o evolución que tiene una 
organización a lo largo del tiempo, también es una ventaja para el desarrollo económico de 
cada país, si las Pymes ecuatorianas quieren conservarse , tener un alto crecimiento y poder 
desarrollarse en un ambiente dinámico deben establecer estrategias las cuales le permitirán 
alcanzar su desarrollo con ayuda del empresario y sus subordinados los cuales adquieren o 
fortalecen sus destrezas, favoreciendo el manejo eficiente y eficaz de los recursos que tiene su 
empresa, innovando sus productos y mejorando sus procesos de tal manera que contribuya al 
crecimiento llevadero de la misma. 

En lo que respecta al Desarrollo Económico, el estudio ha tomado como Teoría a la exposición 
de Antonio Vásquez, 2000, considerando sus subvariables de: capacidad empresarial, sistema 
de crédito y financiamiento, tecnología y cultura local. 

2.2. 

Importancia: 

El desarrollo económico local trata de subrayar la importancia de las dimensiones 
microeconómica, meso económica y territorial del desarrollo, complementando así la 
orientación mayoritaria hacia las exigencias de tipo macroeconómico y del ajuste externo, las 
cuales, como sabemos, son condición necesaria pero no suficiente del desarrollo económico. 
Por tal motivo, se subraya aquí que ciertos aspectos decisivos del desarrollo económico, como 
son la introducción de innovaciones productivas y la calificación apropiada de los recursos 
humanos, sólo pueden encararse eficazmente desde una perspectiva territorial. 

El enfoque del desarrollo económico viene a destacar fundamentalmente los valores 
territoriales, de identidad, diversidad y flexibilidad que han existido en el pasado en las formas 
de producción no basadas tan sólo en la gran industria, sino en las características generales y 
locales de un territorio determinado 

CITATION Alb2004 \l 12298 (Alburquerque, Francisco, 2004). 

Podemos decir que el desarrollo económico es de suma importancia para el crecimiento 
regional ya que vivimos en un mundo en donde todo tiene que ver con la economía mundial, 
siendo posible gracias a esto la creación de fuente de empleos y la sostenibilidad ya que este 
es la clave para un desarrollo económico sostenible, haciendo de la empresa más competitiva 
y productiva. 
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2.3. Factores prioritarios para alcanzar el desarrollo económico Según Lora y Cortez se debe 
de profundizar el estudio de los siguientes factores como prioridad para poder alcanzar un 
desarrollo económico: 

• 

La falta de financiamiento Como hemos mencionado, el obstáculo más importante de acuerdo 
con la frecuencia de las opiniones de los empresarios latinoamericanos es la falta de 
financiamiento. Más de la mitad de los empresarios lo consideran un obstáculo grave para el 
desarrollo de sus empresas en Haití, Ecuador y México, y solamente en Panamá, Belice y Chile 
es considerado como un problema grave por menos del 25% de los empresarios. • 

Los impuestos y regulaciones El segundo problema mencionado como el mayor obstáculo 
para el desarrollo de las empresas de América Latina es el exceso de impuestos y 
regulaciones. Dos de cada tres empresarios brasileños y aproximadamente la mitad de los 
empresarios argentinos y peruanos consideran que el exceso de impuestos y regulaciones 
entorpecen las posibilidades de desarrollo de sus empresas. • 

La inestabilidad de las políticas “Los países más afectados por la incertidumbre e inestabilidad 
de las políticas comprenden Venezuela, Ecuador, Brasil, Colombia, y México. En todos estos 
casos, al menos la mitad de los empresarios consideran que la inestabilidad es un problema 
mayor. 

No existe una medida objetiva de inestabilidad de las políticas que pueda compararse con las 
opiniones subjetivas de los empresarios. 

• 

La inflación resulta ser un problema más severo para las empresas pequeñas y medianas que 
para las grandes en todas las regiones del mundo, posiblemente porque estas últimas 
cuentan con mejores mecanismos de información y manejo financiero y pueden aprovechar 
economías de escala en el manejo de sus saldos de caja. 

• 

La 

tasa de cambio La tasa de cambio es mencionada como un problema grave con una 
frecuencia muy semejante a la inflación, y con grandes diferencias entre los 

países 

de América Latina, la severidad del problema de la tasa de cambio es mayor para empresas de 
propiedad individual y para empresas controladas por su propia administración, y es 
significativamente menor para empresas controladas por un banco o por el gobierno y para 
las empresas de más reciente creación. 

CITATION Lor01 \l 12298 (Lora & Cortez, 2001). 
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Existen diferentes factores que condicionan la productividad y rentabilidad de las 
organizaciones; estos son: la globalización, la competencia, los desequilibrios en el comercio 
internacional, el capital humano, los avances tecnológicos, etc 

CITATION DelAcosa16 \l 12298 (Delfín & Acosta, 2016). 

2.4. Beneficios del desarrollo económico 

Para cualquier empresa, la estrategia debe ir más allá de mejores prácticas. Se trata de elegir 
una posición exclusiva: hacer las cosas en forma diferente de los competidores de un modo 
que reduzca costos o satisfaga mejor un conjunto particular de necesidades de los clientes. 
Estos principios se aplican por igual a la relación de una empresa con la sociedad como a 
aquélla con sus clientes y rivales CITATION Por06 \l 12298 (Porter & Kramer, 2006). 

Tradicionalmente se creía que las PYMES contribuía al desarrollo económico solamente 
mediante la creación de empleo, una distribución más equitativa del ingreso y la expansión de 
actividades productivas y generadoras de ingreso en aquellas áreas alejadas de las grandes 
ciudades. La promoción de estas se realizaba solo como complemento o alternativa de las 
grandes empresas. Sin embargo, últimamente se ha reconocido que la PYME juega un rol muy 
importante en la economía de los países, fundamentado esto en: la generación de empleo, 
contribución al PIB, crecimiento de la productividad, contribución al comercio internacional y 
fuente 

de iniciativa empresarial CITATION Saa17 \l 12298 (Saavedra, 2017). El desarrollo económico 
tiene muchos beneficios como la mejora del capital humano, tanto en habilidades, talentos y 
educación de la localidad, promueve la mejora de la competitividad del país con otros, 
también se puede ver reflejado una sólida red de infraestructura gracias a las PYMES, las 
cuales son generadoras de empleo y representan casi el 50% de los puestos formales en el 
mundo son la iniciativa para un buen desarrollo económico en el país. 

2.5. Elementos que permiten lograr el desarrollo económico El crecimiento 

es un proceso intangible que depende de elementos tangibles (acumulación de capital físico y 
humano), y sobre todo de una adecuada organización y estructura interna. 

Depende de 

diversos factores que pueden ser internos o externos. Entre los factores internos están 

la edad y el tamaño, la motivación, la estructura de propiedad y la gestión del conocimiento, 

y entre los factores externos se pueden mencionar algunos relativos al entorno sectorial 
(competidores, clientes y proveedores), lo que otros autores llaman “entorno específico”, y 
otros de nivel superior o 

macro entorno ( 
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la demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a los créditos y el apoyo 
gubernamental), 

que forma parte de lo que se conoce como “entorno general” 

CITATION Agu \l 3082 (Aguilera & Puerto, s.f.). 

Para lograr una incorporación adecuada del sector empresarial en las iniciativas de desarrollo 
económico local 

es necesario fortalecer institucionalmente las instancias de representación de los gremios y 
asociaciones empresariales, 

y apoyar la transformación de estas entidades al menos en dos aspectos clave: el tránsito 
desde una perspectiva sectorial a una visión de los eslabonamientos productivos existentes, y 
la sustitución de la habitual orientación al cabildeo por otra que apunte al apoyo y la 
promoción de los sistemas productivos locales. 

los desafíos inmediatos son los de impulsar el encuentro con los productores organizados 
para debatir y asumir las responsabilidades de la promoción económica local; sensibilizar a los 
productores a actividades rentables, y apoyar conjuntamente el estudio de posibilidades de 
comercialización que puedan hacer viables las iniciativas económicas locales. 

CITATION Alb2004 \l 12298 (Alburquerque, 

Francisco, 2004) 

Según los autores Rodríguez y Bedoya hay varios elementos que permiten el logro de un 
desarrollo económico, brindando así un buen éxito a un negocio los cuales mencionamos a 
continuación: 

Conocimiento técnico: El empresario debe disponer, por sí mismo o por sus asociados o 
empleados, de los conocimientos y habilidades que el negocio como tal exige. 

Oportunidad: Identificar 

y evaluar una oportunidad de negocio, o sea, la producción de un bien o la prestación de un 
servicio específico para un mercado especifico en una forma y momento dados de tiempo, es 
una de las labores más difíciles, y es aquí donde el empresario claramente se distingue del 
resto de las personas. 

Contactos personales: Existen suficientes evidencias de que el éxito de cualquier negocio o 
empresa esté· asociado con las relaciones que el grupo empresarial tenga, pues ellas facilitan 
sustancialmente todas las etapas del proceso, incluyendo la consecución de recursos físicos, 
de clientes, de tecnología y aun de ideas. 

Recursos: Todo negocio requiere de una infraestructura para poder operar. Esta incluye 
recursos físicos, 
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recursos financieros, recursos humanos, recursos productivos, recursos informáticos; 
recursos tecnológicos; recursos intelectuales, recursos sociales 

y es función del empresario determinar las necesidades específicas de ellos en todas las 
etapas del negocio. 

Clientes con pedidos: Un negocio solo tiene alguna posibilidad de éxito cuando efectivamente 
los clientes potenciales se convierten en reales y colocan pedidos que retiran y pagan, y 
vuelven a repetir el ciclo 

CITATION Var06 \l 12298 (Rodrigo & Bedoya, 2006). 

Sobraría 

advertir que negocio que no vende es negocio muerto, pero es tal la importancia de este 
concepto y la frecuencia con que se olvida, que hay que tratar de situarlo en las primeras 
posiciones mentales del empresario. 

Para el logro de un desarrollo económico se hace referencia a varios factores que se 
subdividen en los siguientes segmentos: 

• 

El crecimiento de la población es considerado como uno de los factores determinante del 
desarrollo de un país. Este factor puede representar una expansión del mercado para los 
bienes que la sociedad produce, pero 

un 

aumento incontrolado de la población podría generar problemas en proceso de desarrollo. 

• Los recursos naturales, tienen un papel importante dentro del desarrollo económico de un 
país. De manera que, la producción de una economía dependería tanto de la cantidad de 
recursos que posea y de la localización de esos recursos; es decir, que poseer una gran 
cantidad de recursos ayudaría al desarrollo económico de un país, mientras que la escasez de 
estos limitaría el proceso de desarrollo. 

• La acumulación de capital, también es un factor que interviene dentro del desarrollo 
económico. Su relevancia está en que, un aumento en la acumulación de capital permite 
ampliar la producción y proporcionar fuentes de trabajo a la población. Además, de 
incrementar la producción en el tiempo, y de lograr un mayor desarrollo tecnológico. 

• El progreso tecnológico, es un factor necesario para el desarrollo económico, ya que dicho 
progreso puede mejorar las técnicas productivas de un país, además de originar nuevos 
productos. El progreso tecnológico está basado en el desarrollo educativo, científico y en la 
acumulación de capital. 
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• Los agentes económicos ya sean públicos o privados tienen un papel importante en el 
proceso del desarrollo económico, ya que su interrelación con las demás fuerzas productivas 
determinan el dinamismo económico de una sociedad 

CITATION Lóp14 \l 12298 (López, 2014). 

2.6. El desarrollo económico en las PYMES “ 

El crecimiento económico es el objetivo de toda empresa lucrativa, y que este crecimiento sea 
sostenible debe ser la prioridad del empresario PYME. Esta sostenibilidad se puede lograr con 
la sinergia de los diferentes conceptos que integran al desarrollo empresarial; y la cultura 
empresarial provee a todos los miembros de la organización de un sentido de identidad, por 
lo que el empresario debe definirla claramente y ser congruente con ella. 

Alcanzar un desarrollo empresarial le permitirá al empresario de una PYME aprovechar las 
oportunidades que se le presentan a la empresa en un entorno globalizado” 

CITATION DelAcosa16 \l 12298 (Delfín & Acosta, 2016) 

Las Pymes 

representan una de las principales fuerzas en el desarrollo económico, especialmente en los 
países en vías de desarrollo. Los beneficios más relevantes para la actividad económica, a 
partir del aporte de las Pymes, están dados principalmente por: • El estímulo a la actividad 
privada. • El desarrollo de habilidades emprendedoras. • La flexibilidad que les permite a las 
Pymes adaptarse a cambios en la demanda y la oferta. • Son una importante fuente 
generadora de empleo. • Ayudan a la diversificación de la actividad económica, • Y, por lo 
tanto, realizan un importantísimo aporte a las exportaciones y al comercio 

CITATION Orl \l 12298 (Orlandi, 2006). 

3. LAS PYMES 

3.1. Definición La PYME, conocida así por sus siglas que vienen de Pequeña y Mediana 
Empresa, juega un papel muy importante en la economía de un país. A pesar de ello, no existe 
un concepto unánime para describir a una PYME, pues se las clasifica tomando en cuenta 
diferentes aspectos, que varían dependiendo de cada país, e inclusive dentro del mismo 
existen diferentes definiciones CITATION And06 \l 12298 (Andrade, & Calero, 2006). 

Es una unidad económica productora de bienes y servicios, dirigida por su propietario, de una 
forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de 
trabajadores y cobertura de mercado 

CITATION Car12 \l 12298 (Cardozo, Velásquez, & Rodríguez, 2012). 

Son agentes importantes en la estructura económica de los países de la región no sólo por su 
participación en el total de firmas sino también por su aporte al empleo y, en menor medida, 
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al producto. Sin embargo, la presencia de las PYMES en las exportaciones de los países de la 
región es, en general, baja 

CITATION Fer10 \l 12298 (Ferraro, & Stumpo , 2010). 

Se conoce que las PYMES son pequeñas y medianas empresas agrupadas, donde existen 

variedades de productos industriales mercantiles y otros, unidos por el mismo objetivo, 
intereses y cultura. Las pymes están formadas por personas naturales o jurídicas, con 
suficiente experiencia para poder desempeñarse en las áreas que lo requieran. En nuestro 
país de acuerdo a La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, mediante 
resolución, acogió la clasificación de pequeñas y medianas empresas, PYMES, de acuerdo a la 
normativa implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260 y la legislación interna 
vigente, conforme al siguiente cuadro: 

Tabla 11.- Caracterización de una PYME 

Elaborado por: Paola Paredes y Jennifer Muñoz 

3.2. Importancia Entre las importancias de las PYMES se pueden describir 

las siguientes: 

• Contribuyen al crecimiento del empleo en tasas mayores que las grandes corporaciones, y 
bien pueden representar una importante porción del empleo total. • Pueden ser una 
herramienta interesante para reestructurar las empresas estatales, ayudándolas a abandonar 
o vender las actividades que no están ligadas a su core estratégico y absorbiendo a los 
empleados desafectados. • Aportan mayor flexibilidad en la producción de bienes y servicios a 
la economía en términos agregados. • Mejoran la competitividad en el mercado, y moderan 
las posiciones monopólicas de las grandes corporaciones. • Las Pymes pueden actuar como 
un semillero para la actividad emprendedora y la innovación. • Juegan un papel relevante en la 
provisión de servicios para la comunidad, y Pueden realizar una importante contribución a los 
programas de desarrollo regional 

CITATION Orl \l 12298 (Orlandi, 2006). 

La importancia de la pequeña y mediana empresa (Pyme) en el contexto económico mundial 
es un hecho ampliamente contrastado, no sólo porque ellas representan el 95% del total de 
empresas, en la mayoría de países de la OCDE, sino también porque generan un alto volumen 
de empleo, que supera más de la mitad del empleo del sector privado (OCDE, 2002) 

CITATION Blá \l 3082 (Blázquez, Dorta, & María, 2006). 

Las PYMES tienen una particular importancia para la economía de los países, por su 
flexibilidad al adaptarse a los cambios tecnológicos y por ser generadoras de empleos, son 
importantes para la utilización de las grandes empresas que necesitan servicios esporádicos 
como por ejemplo una reparación de albañilería. Ayuda a la superación y mejora de 
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microempresarios que son importantes para una mayor producción, de forma directa 
generan fuentes de trabajo y disminuyen el nivel de pobreza. 

3.3. Problemas que enfrentan las PYMES Los problemas que enfrentan destacan: falta de 
conocimiento e integración de toda la información que delimita e incide en el sector, 
limitaciones al acceso de financiamiento por altos costos, excesivos requisitos, exigencias de 
garantías y lentitud en los trámites, falta de gestión y visión estratégicas de los pequeños y 
medianos empresarios, falta de preparación y conocimientos de los emprendedores, 
limitaciones para acceder a mercados internacionales, limitado acceso a las últimas 
tecnologías de información y comunicación CITATION Rod14 \l 12298 (Rodriguez Carlos , 
2014). 

Los principales problemas que enfrentan las PYMES, tales como el acceso a recursos 
financieros, la penetración en mercados locales e internacionales y la innovación y producción 
de nuevos productos 

CITATION Loz14 \l 12298 (Lozano M. , 2014). 

Las restricciones que enfrentan todas las PYMES son las siguientes: reducidas escalas en las 
que operan, en especial cuando se las compara con sus competidoras internacionales; 
dificultades para encarar la transición generacional; falta de financiamiento de capital de 
trabajo e inversión; baja capacidad para identificar, gestionar y acceder a los instrumentos de 
apoyo; elevadas tarifas de los servicios públicos 

privatizadosCITATION Bon97 \l 12298 (Bonvecchi C ; Fuch M ; Kantis H ; Ramos A & Yoguel G, 
1997). 

Un problema importante parece ser la dificultad de generar un mercado de servicios para las 
PYMES en áreas en las que son necesarias inversiones muy relevantes por parte de las 
empresas que tendrían que ofrecer esos servicios 

CITATION Fer101 \l 12298 (Ferraro, & Stumpo , 2010). Las PYMES tienen gran debilidad 
estructural por varias razones principales: • Les falta estrategia y planeación, lo que se 
convierte en una limitante para la inserción en un contexto internacional y pone en riesgo su 
continuidad en el mercado nacional. • Es difícil el acceso a las líneas de crédito y, por tanto, no 
es posible la inversión en tecnología, capital de trabajo y conocimiento. 

• La gestión administrativa, financiera, contable y operativa es muy informal y de manera 
intuitiva CITATION Tor14 \l 12298 (Toro & Palomo, 2014). 

La tecnología es un mal necesario y uno de los problemas que pueden enfrentar los pequeños 
y medianos empresarios, la tecnología reemplaza la mayoría de los servicios que las pequeñas 
empresas pueden ofrecer, disminuyendo costos, optimizando tiempo, y obteniendo un mayor 
grado de eficiencia. A pesar de los problemas que enfrentan los pequeños y medianos 
negocios, no se puede dudar de la importancia que representan para la economía de los 
países: por ello, la especial atención que ponen últimamente los gobiernos, a fin de 
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contrarrestar cada una de las limitaciones mencionadas y potenciar el desarrollo de estos 
negocios. 

3.5. Fortalezas que poseen las PYMES El espíritu, la cultura y la capacidad de los 
latinoamericanos han impregnado al mundo, y en todas sus dimensiones, de un gran 
humanismo, creatividad, solidaridad y competencia por la superación y la defensa de la 
libertad y la paz, y esta verdad histórica nos ha permitido también heredar y generar 
importantes fortalezas y oportunidades dentro de la gestión y desarrollo de las PYMES, entre 
ellas podemos contar: • Un fuerte espíritu emprendedor • Muy buenos sistemas educativos 

• Capacidad para la creatividad y generación de ideas de negocios 

• Algunos sistemas de gobierno solidario y democrático 

• Capacidad y disposición para el desarrollo intelectual y científico CITATION Arr \l 12298 
(Arroyo Isabel, 2008). 

Las PYMES tienen como fortalezas generar fuentes de trabajo, en todos los países existirán 
pequeños negocios como tiendas, cyber, venta de comidas en carretas, la proactividad genera 
nuevos negocios, aumentando diversificación en las pymes. 

1.6. Las PYMES ecuatorianas, cuál es su realidad En Ecuador, el Directorio de Empresas y 
Establecimientos (DIEE) constituye el marco muestral para las encuestas económicas cuyo 
universo son las empresas y establecimientos a nivel nacional. Actualmente, el DIEE se 
construye con información de registros administrativos del Servicio de Rentas Internas (SRI), 
del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), complementado con información de 
encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2014a). Cubre 
810.272 empresas y 934.262 establecimientos, incluyendo toda provincia, cantón y parroquia 
rural CITATION Pav16 \l 12298 ( Pavón Lilianne , 2016). 

Según las investigaciones sobre las PYMES, desarrolladas por el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), estas empresas se caracterizan por el uso intensivo de la mano 
de obra, poca aplicación de la tecnología, baja división del trabajo, reducido capital, baja 
productividad, mínima capacidad de ahorro y limitado uso de los servicios financieros y no 
financieros (INEC, 2007). 

En 

el Censo Nacional Económico 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censo (INEC) se agrupa a las empresas por el número de personas que la conforman, así 
tenemos que, una micro empresa es aquella que está conformada entre 1 y 9 personas, se 
consideran empresas pequeñas las que tienen de 10 a 49 empleados, una empresa mediana 
estaría conformada desde 50 a 199 colaboradores y una grande por más de 200 empleados 

CITATION Yan17 \l 12298 ( Yance, Solís, Burgos, & Hermida , 2017). El presidente del Ecuador 
Lenin Moreno ha realizado convenios con entidades financieras, otorgando prestamos 
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mínimo de $2.000 y un máximo de $50.000 dirigido a microempresarios, emprendedores y 
empresarios. 

Figura 11 .-Estructura de empresas según su tamaño, año 2015 Fuente: Directorio De 
Empresas Y Establecimientos 2015 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Tabla 22.- 

Estructura de empresas según su tamaño, año 2015 

Tamaño de Empresa 2015 

Nª. Empresa 

0: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/
DirectorioEmpresas/140210%20DirEmpresas%20final3.pdf 100% 

Porcentaje Microempresa 764.034 90,42% Pequeña Empresa 63.480 7,51% Mediana Empresa 
“A” 7.909 0,94% Mediana Empresa “B” 5.357 0,63% Grande Empresa 4.219 0,50% Total 
844.999 100% 

Fuente: Directorio De Empresas Y Establecimientos 2015 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

En el gráfico y tabla se puede analizar que las microempresas llevan una mayor participación 
dentro del mercado ocupando un porcentaje del 90.42%, seguido de las microempresas que 
llevan un porcentaje significativo el cual es de 7.51% dando como conclusión que dentro del 
Ecuador existe un gran número de participación de las PYMES ya que la mayoría de nuestras 
ciudades cuentan con pequeñas y medianas empresas CITATION INE12 \l 12298 (INEC, 2015). 

Figura 22.- Participación el personal afiliado según su tamaño de empresa, año 2015 

Fuente: Directorio De Empresas Y Establecimientos 2015 Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC) 

Tabla 33.- 

Participación del personal afiliado según su 

tamaño de empresa, año 2015 

Tamaño de Empresa 2015 Nª Empleados Porcentaje Grande Empresa 1.318.751 42,69% 

Microempresa 724.200 23,44% Pequeña Empresa 548.498 17,76% Mediana Empresa “B” 
283.524 9,18% Mediana Empresa “A” 213.63 6,93% Total 3.088.936 100% 
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Fuente: Directorio De Empresas Y Establecimientos 2015 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

En el siguiente grafico podemos observar el total de porcentaje del personal afiliado según el 
tamaño de la empresa, teniendo como resultado que las pequeñas empresas tiene un 
porcentaje del 17,76%, las medianas empresas “B” tienen el 9,18% de su personal afiliado y las 
medianas empresas “A” un 6.93% del personal afiliado concluyendo que las pequeñas 
empresas tienen más personal afiliado que las medianas ya que estas generan más empleos 
CITATION INE12 \l 12298 (INEC, 2015). 

Figura 33.- Participación de remuneraciones según tamaño de la empresa, año 2015 Fuente: 
Directorio De Empresas Y Establecimientos 2015 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Tabla 44.- 

Participación de remuneraciones 

según tamaño de la empresa, año 2015 

Tamaño de Empresa Remuneraciones (millones USD) Porcentaje Grande Empresa 14.838 
59,11% 

Microempresa 3.293 13,12% Pequeña Empresa 3.030 12,07% Mediana Empresa “B” 2.345 
9,34% Mediana Empresa “A” 1.595 6,36% Total 25.101 100,00% 

Fuente: Directorio De Empresas Y Establecimientos 2015 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Podemos observar que las pequeñas empresas generan el 13,12% de remuneración por 
encima de las microempresas las cuales generan el 12,07% no siendo mucha la diferencia y 
quedando en último lugar las medianas empresas “B” y ”A” con un porcentaje de 9,34% y 
6,36% concluyendo que las pequeñas empresas son las que generan más remuneraciones en 
el mercado puesto que estas por ser generadoras de empleos permiten el crecimiento 
económico de las mismas CITATION INE12 \l 12298 (INEC, 2015). 

0: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Estadisticas_Economicas/
DirectorioEmpresas/Directorio_Empresas_2015/Principales_Resultados_DIEE2015.pdf 82% 

Tamaño de Empresa 2015 Nª Empleados Porcentaje Total 843.745 1000% Grande Empresa 
763.636 90,5% Microempresa 63.400 7,5% Pequeña Empresa 7.703 0,9% Mediana Empresa 
“B” 5.143 0,6% Mediana Empresa “A” 3.863 0,5% 

Tabla 55.- Número de empresas por tamaño de empresa y participación nacional, año 2016 
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Fuente: Directorio de Empresas Instituto Nacional de Estadística y Censos CITATION INE16 \l 
1033 (INEC, 2016) 

Podemos observar el total de número de empresas por tamaño, clasificándose en micro, 
pequeña, mediana “A”, mediana “B” y grande empresa donde las microempresas tienen el 
90,5% de participación en el mercado, siguiéndole las pequeñas empresas con un 7,5%, las 
medianas “A” y “B” con el 0,9% y 0,6% y quedando en último lugar las grandes empresas con el 
0,5%. Tabla 66.- Porcentaje de empresas según tamaño y por provincia, año 2016 

Provincia Microempresa Pequeña Empresa Mediana Empresa “A” Mediana Empresa “B” TOTAL 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% AZUAY 6,2% 6,05 5,6% 5,2% EL ORO 5,0% 5,7% 5,4% 5,2% 
GUAYAS 18,4% 24,8% 27,0% 29,1% MANABÍ 8,3% 5,9% 5,1% 5,2% PICHINCHA 23,1% 29,2% 
30,7% 32,7% 

Fuente: Directorio de Empresas 2016 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Se puede verificar una participación activa en el ranking de las 5 principales ciudades del 
Ecuador siendo estas las siguientes: Azuay en primer lugar con un mayor porcentaje de 6.2% 
en Microempresas, seguido de El Oro que tiene una mayor participación en Pequeña Empresa 
con un porcentaje de 5.7%, el Guayas con un mayor porcentaje en Mediana Empresa el cual es 
de 29.1%, seguido de Manabí que equivale a un 8.3% en Microempresa y por ultimo esta 
Pichincha que tiene un mayor porcentaje de 32.7% en Mediana Empresa, estas son las 
principales ciudades en las cuales existe una mayor participación de las PYMES aquí en el 
Ecuador CITATION INE16 \l 1033 (INEC, 2016). 

Tabla 77.- Porcentaje de empresas según su tamaño y actividad económica, año 2016 

Actividad Económica Micro empresa Pequeña Empresa Mediana Empresa “A” Mediana 
Empresa “B” Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca. 10,7% 7,2% 9,4% 10,7% 

Explotación de minas y canteras 0,3% 0,5% 0,7% 0,9% Industrias manufactureras 8,6% 8,3% 
7,9% 9,8% 

Suministro 

de electricidad, 

gas, vapor y aire acondicionado 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% Distribución de agua; alcantarillado, 
gestión de desechos y actividades de saneamiento 0,1% 0,2% 0,4% 0,4% 

Construcción 3,2% 5,6% 5,5% 4,5% 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación 

de vehículos automotores 
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y motocicletas 36,5% 36,9% 39,5% 42,3% 

Transporte y almacenamiento 10,4% 6,2% 4,5% 4,5% 

Actividad de Alojamiento y de Servicio de comida 7,8% 3,4% 2,1% 1,4% 

Información y comunicación 0,8% 15% 13% 13% Actividades financieras y de seguros 0,2% 
1,0% 1,4% 1,8% Actividades inmobiliarias 2,4% 2,7% 1,7% 1,5% Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 6,1% 9,1% 5,5% 4,5% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2,0% 3,0% 2,9% 3,1% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria 0,1% 
1,0% 2,0% 3,9% Enseñanza 2,3% 8,5% 11,3% 5,1% Actividades de atención de la salud humana 
y de asistencia social 2,1% 2,1% 2,1% 2,8% Artes, Entrenamiento y Recreación 0,7% 0,5% 0,6% 
0,4% Otras actividades de servicios 5,6% 2,0% 1,2% 0,9 

Fuente: Directorio de Empresas 2016 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Dentro de la participación que tienen las PYMES encontramos que pueden desarrollar las 
siguientes actividades, las mismas que a nivel nacional ocupan un gran porcentaje siendo 
estas 

la actividad de 

Comercio al por mayor y al por menor, 

reparación de vehículos automotores 

con un porcentaje de 42.3% formado de medianas empresas, seguido de la Agricultura, 
ganadería, selvicultura y pesca con un grado de porcentaje del 10.7% de microempresas, 
transporte y almacenamiento conformado por un 10.4% de microempresas, industrias 
manufactureras con un ranking del 9.8% formado de medianas empresas y así podemos ver 
que se destacan las principales actividades a nivel nacional CITATION INE16 \l 1033 (INEC, 
2016). 

2.3 Marco Legal 

En la ley de Economía Popular y Solidaria en los siguientes artículos enfoca: 

Art. 80.- 

Disposiciones supletorias. - 

Las 

cooperativas de ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, 

y cajas de ahorro, 
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en lo no previsto en este Capítulo, se regirán en lo que corresponda según su naturaleza por 
las disposiciones establecidas en el Título II de la presente Ley; con excepción de la 
intervención que será solo para las cooperativas de ahorro y crédito. 

Art. 107.- Canalización de recursos. - Las entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos 
comunales y cajas de ahorro podrán servir como medios de canalización de recursos públicos 
para el desarrollo e implementación de proyectos sociales y productivos, en sus respectivos 
territorios 

CITATION ASA18 \l 12298 ( Asamblea Nacional , 2018). 

Sección 2 De las Organizaciones del Sector Asociativo 

Art. 18.- Sector Asociativo. - Es el conjunto de asociaciones constituidas por 

personas naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, con 
el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y socialmente 
necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, tecnología, equipos y 

otros bienes, o comercializar su producción en forma solidaria y auto gestionada 

bajo los principios de la presente Ley. 

Art. 19.- Estructura Interna. - La forma de gobierno y administración de las asociaciones 
constarán en su estatuto social, que preverá la existencia de un órgano de gobierno, como 
máxima autoridad; un órgano directivo; un órgano de control interno y un administrador, que 
tendrá la representación legal; todos ellos elegidos por mayoría absoluta, y sujetos a 
rendición de cuentas, alternabilidad y revocatoria del mandato. La integración y 
funcionamiento de los órganos directivos y de control de las organizaciones del sector 
asociativo, se normará en el Reglamento de la presente Ley, considerando las características y 
naturaleza propias de este sector 

CITATION ASA18 \l 12298 ( Asamblea Nacional , 2018). 

Sección 3 de las organizaciones del sector Cooperativo 

Art. 21.- 

Sector Cooperativo. - Es el conjunto de cooperativas entendidas como 

sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades 

económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y 
de gestión democrática, con personalidad jurídica de derecho privado e interés social.” 

CITATION ASA18 \l 12298 ( Asamblea Nacional , 2018) 

Art. 22.- Objeto. - El objeto social principal de las cooperativas, será concreto y constará en su 
estatuto social y deberá referirse a una sola actividad económica, pudiendo incluir el ejercicio 
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de actividades complementarias ya sea de un grupo, sector o clase distinto, mientras sean 
directamente relacionadas con dicho objeto social Art. 23.- Grupos. - Las cooperativas, según 
la actividad principal que vayan a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes 
grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito y servicios 

CITATION ASA18 \l 12298 ( Asamblea Nacional , 2018). 

De 

las Organizaciones Económicas del Sector Asociativo: Definición Art. 24.‐ 

Son organizaciones económicas del sector asociativo o simplemente asociaciones, las 
constituidas, al menos, por cinco personas naturales, productores independientes, de 
idénticos o complementarios bienes y servicios, establecidas con el objeto de abastecer a sus 
asociados, de materia prima, insumos, herramientas y equipos; o, comercializar, en forma 
conjunta, su producción, 

mejorando su capacidad competitiva e implementando economías de escala, mediante la 
aplicación de mecanismos de cooperación. 

Se podrán constituir asociaciones en cualquiera de las actividades económicas, con excepción 
de la vivienda, ahorro y crédito, transportes y trabajo asociado 

CITATION ASA18 \l 12298 ( Asamblea Nacional , 2018). 

Según 

la ley Orgánica de 

la Economía popular y solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario 

expide la Regulación para adecuación de estatutos de Cooperativas y Asociaciones: 

Artículo 1.- Objeto. - El objeto de la presente regulación es establecer el procedimiento de 
adecuación de los estatutos sociales, previsto en la Disposición Transitoria Primera de 

la Ley Orgánica de 

la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, 

mismo que será aplicable a las cooperativas del sector no financiero y a las asociaciones EPS, 
que se encuentren en funcionamiento y operación a la fecha de emisión de la presente 
regulación 

CITATION Sup14 \l 12298 (SEPS , 2014). 

2.4 

HIPÓTESIS 
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2.4.1 Hipótesis General La Asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del 
cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

2.4.2 Hipótesis Específicas • La Asociación, como tipo de asociatividad incide en el Desarrollo 
Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. • El 
Consorcio, como tipo de asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del 
cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. • La Cooperativa, como tipo de 
asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del 
Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

2.4.3 VARIABLES 

Variable Independiente: Asociatividad 

Variable Dependiente: Desarrollo Económico 

2.4.4 Operacionalización de las Variables Tabla 88.- Matriz de Operacionalización 

Elaborado por: Paola Paredes y Jennifer Muñoz 2.5 MARCO CONCEPTUAL 

Asociación: La Asociación ha acompañado la evolución que el concepto ha tenido en los 
últimos 50 años, el cual ha pasado de ser un acto meramente filantrópico a convertirse en el 
desarrollo voluntario de actividades que forman parte de las políticas y estrategias 
corporativas y que, en la actualidad, no solo son una herramienta de acceso competitivo al 
mercado global, sino que son una forma de contribuir a mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de los ciudadanos CITATION Ate08 \l 12298 (Federico, 2008 ). 

Asociatividad: 

Mecanismo de cooperación flexible entre empresas, donde cada una, sin perder su 
autonomía, decide voluntariamente participar de un esfuerzo conjunto 

para la obtención de objetivos comunes 

CITATION Sur07 \l 12298 (Surraco, 2007). 

Consorcio: 

Plantea al Consorcio como una alianza pública-privada exitosa que ha logrado dar 
cumplimiento a sus objetivos incorporando conocimiento e innovación a fin de potenciar el 
desarrollo productivo y exportador de la industria 

CITATION Ros12 \l 3082 (Rosas, 2012). 

Cooperación: 

El concepto de cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, ajustada y 
completa, válida para todo tiempo y lugar. La cooperación al desarrollo se ha ido cargando y 
descargando de contenidos a lo largo del tiempo, de acuerdo al pensamiento y los valores 
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dominantes sobre el desarrollo y al sentido de corresponsabilidad de los países ricos con la 
situación de otros pueblos, por lo que es preciso conocer su evolución para comprender su 
significado en cada momento 

CITATION Dub09 \l 3082 (Dubois, 2009). 

Cooperativas: La sociedad cooperativa está constituida por personas que se asocian, en 
régimen de libre adhesión y baja voluntaria, para la realización de cualquier actividad 
empresarial lícita, encaminada a satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas y 
sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados 
por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) 

CITATION Día10 \l 3082 (Díaz & Marcuello, 2010). 

Cooperatividad: 

Representa un importante agente para el desarrollo socio empresarial y el fortalecimiento del 
capital social, desarrollando actividades de la más diversa índole, fortaleciendo en ocasiones 
el mercado y en otros solucionando fallas de éste y de Estado. Su integración se estructura a 
través de sectores cooperativos de segundo y tercer grado, y a través de la integración con 
otras empresas de índole mutual, bajo el hilo conductor de la solidaridad. De esta manera, se 
integran al cooperativismo un amplio abanico organizacional que de forma conjunta hace 
parte de la economía solidaria 

CITATION Álv06 \l 3082 (Álvarez & Serrano, 2006). 

Desarrollo: El desarrollo es un esfuerzo organizado y bien dirigido desde la alta gerencia, la 
cual es parte fundamental para conseguir el involucramiento de los subordinados con el fin de 
lograr el avance organizacional y así conseguir eficacia y eficiencia integral. Un buen 
desarrollo permite la transformación cultural para llegar a la máxima competitividad de la 
organización y alcanzar prestigio dentro de un mercado exigente. Una de las características 
del desarrollo es el grado de compromiso de todos los individuos, el que haya una integración 
con el propósito de cumplir las actividades y lograr los objetivos planteados CITATION Pin12 \l 
12298 (Pinto, 2012). 

Desarrollo Económico: Insisten en que se trata de espíritu el cual, en vez de esperar el favor 
de agentes externos, se trabaja por la valorización de los recursos propios y la creación de las 
sinergias del crecimiento económico y del bienestar. Este enfoque otorga una inesperada 
importancia a factores previamente diseñados por la teoría y la política económica, como la 
cultura y el sentimiento de arraigo territorial CITATION Cue17 \l 3082 (Cuervo, 2017). 

PYMES: 

Es común que se piense que la PYME es una empresa joven en proceso de crecimiento hasta 
alcanzar un punto óptimo asociado normalmente a la condición de las grandes empresas (GE); 
sin embargo, en muchos casos las PYME no pueden -o no quieren- transformarse en GE. El 
comportamiento de una PYME está condicionado por diversos factores que determinan su 
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respuesta a los factores del entorno, los cuales son diferentes a los que afectan la GE, tanto 
por su tipo como por su nivel de impacto en los resultados 

CITATION Arc09 \l 3082 (Arceo, 2009). 

CAPÍTULO 3 METODOLOGIA 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. DISEÑO. La investigación cuantitativa es aquella en la que se 
recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. La investigación cualitativa evita la 
cuantificación; es una investigación sin medición. En vez de medir variables, los investigadores 
cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 
técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. Este material 
puede ser registrado literalmente, transformado en códigos, grabado en audio o en vídeo, 
etc. Para Strauss, la diferencia fundamental entre ambos tipos estriba en que la investigación 
cuantitativa se centra en el estudio de las relaciones entre variables cuantificadas, mientras 
que la investigación cualitativa lo hace en contextos estructurales y situacionales CITATION 
Cab12 \l 12298 (Cabrero & Martinez, 2012). De acuerdo al alcance y diseño investigativo, esta 
es exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa. 

Para Grajales, 2000: • 

Exploratoria: 

Los estudios exploratorios nos permiten aproximarnos a fenómenos desconocidos, con el fin 
de aumentar el grado de familiaridad y contribuyen con ideas respecto a la forma correcta de 
abordar una investigación en particular. Con el propósito de que estos estudios no se 
constituyan en pérdida de tiempo y recursos, es indispensable aproximarnos a ellos, con una 
adecuada revisión de la literatura. • 

Descriptiva: 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) 
del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de 
medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 
comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. • 

Correlacional: 

Los estudios correlacionales pretender medir el grado de relación y la manera cómo 
interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo 
contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. • 

Explicativa: 

Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento 
de un fenómeno. Apuntan a las causas de los eventos físicos o sociales. Pretenden responder 
a preguntas como: ¿por qué ocurre? ¿en qué condiciones ocurre? Son más estructurados y en 
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la mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un mayor o 
menor grado 

CITATION Gra002 \l 3082 (Grajales, 2000). 

3.2 MÉTODOS Métodos Teóricos La aplicación de estos métodos ayudarán a las tareas de 
investigación para recolectar la mayor cantidad de información y la forma de estudiar los 
fenómenos encontrados durante el proceso investigativo CITATION Gut15 \l 12298 (Gutiérrez 
& Soria, 2015). 

Según Abreu los métodos describen detalladamente la forma en como se ha llevado a cabo la 
investigación y a continuación mencionamos algunos de los métodos teóricos: 

Método Descriptivo: 

Se refiere a un método cuyo objetivo es exponer con el mayor rigor metodológico, 
información significativa sobre la realidad en estudio con los criterios establecidos por la 
academia. 

Método Inductivo: 

El método inductivo plantea un razonamiento ascendente que fluye de lo particular o 
individual hasta lo general. Se razona que la premisa inductiva es una reflexión enfocada en el 
fin. 

Método Deductivo: 

El método inductivo permite generalizar a partir de casos particulares y ayuda a progresar en 
el conocimiento de las realidades estudiadas. En este sentido, los futuros objetos de estudio, 
parecidos a los recopilados en la formulación científica general que se ha inducido, podrán ser 
entendidos, explicados y pronosticados sin que aun ocurran, y además, serán susceptibles de 
ser estudiados analítica o comparativamente. 

Método Comparativo: 

El método comparativo ayuda a establecer distinciones entre sucesos o variables que son 
repetitivos en realidades estudiadas, esto conlleva en algunos casos a una característica de 
generalidad y en otros casos a la particularidad. 

Método Analítico: 

El método analítico permite aplicar posteriormente el método comparativo, permitiendo 
establecer las principales relaciones de causalidad que existen entre las variables o factores 
de la realidad estudiada. Es un método fundamental para toda investigación científica o 
académica y es necesario para realizar operaciones teóricas como son la conceptualización y 
la clasificación Método 

Investigación-Acción: 
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La utilización de este método busca ubicarse dentro un contexto espaciotemporal, 
estrechamente unido a la realidad que se inicia desde experiencias reales 

CITATION Abr12 \l 1033 (Abreu, 2014). 

Métodos Empíricos Los métodos empíricos permiten la obtención y elaboración de los datos 
empíricos y el conocimiento de los hechos fundamentales que caracterizan a los fenómenos. 
Los métodos empíricos principales son: La observación, el experimento y la medición, aunque 
hay autores que incluyen bajo éste término a métodos, procedimientos y técnicas de 
recolección de datos: • La observación. • La medición. • La experimentación. • La entrevista. • 
La encuesta. • Las técnicas socio métricas. • Grupos de Discusión: Grupo Focal, Entrevista 
grupal, Comité de expertos etc. • Los test CITATION Her06 \l 12298 (Hernández, 2006). 

La investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

• Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real. • Las fronteras 
entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. • Se utilizan múltiples fuentes 
de datos, y • Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos 

CITATION Mar06 \l 12298 (Martínez, 2006). 

De acuerdo al estudio y su metodología, se emplearon como métodos empíricos las 
siguientes técnicas de investigación: La Encuesta: 

Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de recolección de datos que utiliza 
como instrumento un listado de preguntas que están fuertemente estructuradas y que recoge 
información para ser tratada estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa 

CITATION Mor15 \l 12298 (Morone, 2015). 

La 

encuesta que se aplicó se puede observar en el Anexo Nº 1 

La Entrevista: 

Análisis de cómo se lleva o se llevó a cabo el proceso decisorio, los conflictos internos, los 
diversos puntos de vista. Expectativas y percepciones de los actores; interpretaciones. 
Funcionamiento real, sistemas de categorizaciones internas, prestigio, influencia. Evaluación 
de roles/puestos. 

La entrevista en profundidad y la observación participante que requieren de la comprensión 
lingüística son una condición para la investigación en comunidades ubicadas en otras 
sociedades y también en la propia del investigador, como pueden ser vecindarios, complejos 
habitacionales, gangs, hospitales o escuelas. La historia, fuentes documentales, y testimonios 
de expertos, elementos mate‐ dales o restos arqueológicos forman parte también de la base 
empírica construida en un estudio en el cual el eje es la búsqueda de la totalidad, y de la 
reconstrucción de los significados simbólicos de las relaciones sociales 

38

U R K N DU MUÑOS Y PAREDES - URKUND.docx (D42741260) 



CITATION Sau18 \l 12298 (Sautu, 2018). 

Las preguntas de la entrevista se localizan en el Anexo Nº 2 

Los instrumentos empleados fueron: El cuestionario 

Según Fidias nos menciona que cuestionario es: “Un formato que contiene una serie de 
preguntas en función de la información que se desea obtener, y que se responde por 
escrito”CITATION Ari99 \l 12298 (Arias, 1999). 

El cuestionario se trabajó bajo la modalidad de Escala de Likert y se aplicó a quienes 
administran o dirigen las PYMES en el cantón Milagro para conocer si forman parte de alguna 
asociatividad o si conocen los beneficios que brinda este nuevo sistema de trabajo integrador. 

En el caso de la entrevista, el instrumento utilizado fue la Guía de Preguntas Estructurada, 
donde 

las preguntas abarcan la totalidad de los objetivos del estudio y utilizando siempre las mismas 
palabras en las diferentes preguntas. La entrevista parte de una guía de preguntas, definidas 
con anterioridad por el investigador, con una serie de categorías a tratar con los 
entrevistados. Esta guía facilita llevar el registro, codificación, tabulación y análisis de los datos 

CITATION Vil03 \l 12298 (Villamil, 2003). 

La entrevista estuvo dirigida a un representante del sector comercial del Cantón Milagro, en 
este caso, se dirigió la entrevista al Presidente de la Cámara de Comercio de Milagro, el 
Economista José Vargas. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población Para nuestro estudio se tomaron los datos del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) del año 2016, utilizando la información proporcionada por el Director de la Zonal 8 Econ. 
Juan Miguel Avilés Murillo, en base a los aportes del impuesto a la renta que realizaron los 
contribuyentes en el año 2016 teniendo como resultado el total de número de PYMES en el 
cantón Milagro según su tamaño y actividad económica. Tabla 99.- Listado del número de 
empresas según su actividad económica en el Cantón Milagro, 2016 

ACTIVIDAD 

MEDIANA PEQUEÑA Actividad de Alojamiento y de Servicio de comida. 13 Actividades de 
atención de la salud humana y de asistencia social. 8 Actividades de servicios administrativos y 
de apoyo. 5 Actividades inmobiliarias. 4 Actividades profesionales, científicas y técnicas. 1 22 
Agricultura, Ganadería, Selvicultura y Pesca. 7 63 Artes, Entrenamiento y Recreación. 1 Bajo 
relación de dependencia 

Sector Privado. 2 

Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores 
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y motocicletas. 26 221 

Construcción 4 Enseñanza 3 Industrias manufactureras. 20 Información y comunicación. 2 
Otras actividades de Servicios. 4 Transporte y almacenamiento. 1 14 TOTAL 35 386 Fuente: 
Base de datos de los resultados del número de contribuyentes de Impuesto a la Renta. 
Servicio de Rentas Internas (SRI) 

De acuerdo a la información proporcionada por el SRI, se determinó que las PYMES pueden 
clasificarse, por tamaño; grandes, pequeña, medianas o microempresas y actividad 
económica; manufactura, alojamiento, financieras, inmobiliarias, recreación, agricultura, 
enseñanza, comercio, construcción, entre otras; en el estudio se consideró el número de 
aportes realizados por los contribuyentes del Cantón Milagro en el pago del impuesto a la 
renta dándonos así un total de 421 PYMES las cuales se desglosan en: 35 medianas y 386 
pequeñas CITATION SRI18 \l 12298 (SRI, 2018). Ver anexo Nº 3 

3.3.2 Delimitación de la Población 

La investigación realizada es de tipo finita ya que resulta más fácil realizar un conteo y así 
poder determinar una representación muestral de las PYMES existentes dentro del Cantón 
Milagro. 

Fórmula del cálculo de la muestra finita 

Figura 44.- Población Finita 

Fuente: Reglamento para la presentación del diseño, ejecución y sustentación del proyecto de 
investigación. Elaborado por: Carolina Muñoz y Viviana Paredes 

3.3.3 Cálculo de la muestra n=421 (0.5)(0.5)(421-1)(0.05)2(1.96)2+0.5(0.5) 

n=105,25(420)(0.0025)3.84+0.25 

n=105.251.053.84+0.25 

n=105.250.2734375+0.25 

n=105.250.5234375 

n=201 

CAPÍTULO 4 RESULTADOS OBTENIDOS 

4.1 Caracterización de la población o muestra. Para objeto de esta investigación se tomó como 
referencia a las PYMES del cantón Milagro, según su número de comerciantes carentes de 
información y conocimientos con respecto a la asociatividad y su incidencia en el desarrollo 
económico. 

4.2 Análisis estadísticos e interpretación de los resultados por cada instrumento 4.2.1 
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Resultados obtenidos con la aplicación de los Instrumentos de recolección de datos 

La encuesta realizada a los empresarios y emprendedores de pequeñas y medias empresas 
del cantón Milagro dieron como resultado la siguiente información: 

1. ¿Considera usted que existe suficiente información sobre lo que es la asociatividad como 
medio de desarrollo de las PYMES? 

Figura 55.- La asociatividad como medio de 

desarrollo de las PYMES 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: De los resultados obtenidos el 53,33% de los encuestados se encuentran en 
desacuerdo con que la asociatividad es un medio de desarrollo 

para sus negocios. Esto permite verificar el nivel de conocimiento que poseen acerca de la 
asociatividad, confirmando que la inexperiencia de esto es una debilidad para poder actuar de 
una manera asertiva en el mercado. 2. ¿ 

Considera usted que la asociatividad es un mecanismo de cooperación entre pequeñas y 
medianas empresas, donde cada una participa voluntariamente en búsqueda de un objetivo 
común: el desarrollo? 

Figura 66.- la 

asociatividad como mecanismo de cooperación y desarrollo voluntario 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: 

El 56,67% de los empresarios encuestados optaron por estar poco de acuerdo con que la 
asociatividad es un mecanismo de cooperación y desarrollo voluntario. Esto se convierte en 
un mecanismo de cooperación y desarrollo voluntario, confirmando nuevamente que los 
dueños de estos negocios no poseen información que les permita analizar fortalezas y 
debilidades de la asociatividad. 3. ¿ 

Considera usted que lo positivo de la asociatividad es la independencia jurídica y autonomía 
gerencial que tendría cada socio para lograr su desarrollo económico? 

Figura 77.- Independencia jurídica como aspecto positivo de la asociatividad 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: El 40,00% de los encuestados 

41

U R K N DU MUÑOS Y PAREDES - URKUND.docx (D42741260) 



se encuentran en desacuerdo con que la asociatividad les presenta una independencia 
jurídica, siendo esto un aspecto negativo, esto indica que los empresarios muestran rechazo a 
la independencia jurídica, convirtiéndose esto en una debilidad ya que la falta de información 
no les permite ir más allá y así poder aumentar el poder de superación de sus negocios. 4. ¿ 

Considera que debe haber más apoyo del estado y de los diversos sistemas económicos para 
que se fortalezca la asociatividad entre pequeños negocios como mecanismo de desarrollo? 

Figura 88.- Requerimiento de mayor apoyo del estado y 

sistema económico, sobre 

la asociatividad 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: De la información obtenida en la ciudad de Milagro podemos demostrar 
que el 50,00% 

de los encuestados están muy de acuerdo y el otro 50% de acuerdo con que debería haber un 
mayor apoyo del estado, de esta manera habría más interés de los empresarios en formar 
parte de una asociatividad. Estos resultados nos demuestran la realidad de la situación 
económica que existe actualmente en el país. 

5. ¿ 

Considera usted que ser parte de una asociación es una buena estrategia de desarrollo 
económico del negocio? 

Figura 99.- La asociación, una buena estrategia de desarrollo económico 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: El 43,33% de los empresarios encuestados consideran estar poco de 
acuerdo en que la asociación es una buena 

estrategia para el desarrollo económico de sus negocios, con este resultado negativo 
determinamos que la falta de cultura que poseen determinados empresarios acerca de 
formar parte de una asociación impide la creación de nuevas estrategias para las mismas. 6. ¿ 

Considera usted que no es un problema el perder la personería jurídica al formar parte de una 
asociación; es decir pierde su razón social? 

Figura 1010.- La pérdida de personería jurídica , no es problema 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: De la encuesta antes realizada se puede verificar que el 46,67% indica que 
están poco de acuerdo en que 
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no es problema la perdida de personería jurídica al formar parte de una asociación, seguido 
del 40,00% que están en desacuerdo, llegando de nuevo a la conclusión que la falta de 
información sobre la asociatividad no les permite tener una visión amplia del esfuerzo 
colectivo que habría al ser una sola asociación permitiéndoles superar las debilidades de su 
negocio y de esta manera poder explotarlas. 7. ¿ 

Considera usted que existen ayudas financieras y legales, privadas y del estado para la 
creación de asociaciones, como estrategia de desarrollo económico de los negocios? 

Figura 1111.- Las 

ayudas financieras y legales, privadas y públicas, un apoyo al desarrollo económico. 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes INTERPRETACION: 
El 46,67% 

de los encuestados están indecisos ante la pregunta que antecede, seguido del 43,33% que 
indican estar de acuerdo reflejándose dos tipos de culturas diferentes, el de superación e 
innovación contra la cultura conformista impidiendo salir de su zona de confort, 

8. ¿ 

Considera usted que existe suficiente información al momento de formar parte de una 
asociación? 

Figura 1212.- Información suficiente sobre las asociaciones 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: El 69,20% de las pequeñas y medianas empresas indicaron que están en 
desacuerdo con el nivel de conocimiento que tienen para formar parte de una asociación pues 
estas entidades han abierto su negocio y crecido de manera empírica, 

volviendo a confirmar que existe falta de información sobre la asociatividad y sus beneficios. 

9. ¿ 

Considera usted la opción de ser parte de una asociación, como forma de fortalecimiento y 
desarrollo económico? 

Figura 1313.- Ser parte de una asociación como medio de fortalecimiento y desarrollo. 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: 

El 60,00% de los empresarios 

encuestados están indecisos 
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en formar parte 

de una asociación como forma de fortalecimiento de sus negocios, esto se convierte en algo 
negativo para los mismos, confirmando de nuevo que la falta de información nos les permite 
ver más allá los beneficios que les traerían formar parte de una asociatividad. 

10. ¿ 

Considera usted que posee suficiente información acerca de lo que es un consorcio? 

Figura 1414.- Existencia de información sobre el 

Consorcio 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: El 53,33% de los encuestados están en desacuerdo con la 

existencia de información acerca de lo que es un consorcio, seguido del 46,67% que esta poco 
de acuerdo, la falta de información no les permite ver que formar parte de uno le permitirá 
reducir costos y hacer más asequibles los mismos. 

11. ¿ 

Considera usted que lo positivo del consorcio es que cada empresa que lo integra no pierde 
su personería jurídica? 

Figura 1515.- Fortaleza del consorcio, la 

no pérdida de la personería jurídica. 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: de la información obtenida el 56,67% de los 

pequeños y medianos empresarios encuestados en el cantón Milagro indican que están poco 
de acuerdo con la no perdida de la personería jurídica, conforme a este resultado se confirma 
que gran parte de los comerciantes lo determinan como un medio de fortalecimiento y 
desarrollo al cambio. 

12. ¿ 

Considera usted que al formar parte de un consorcio es justo ser responsable y compartir 
derechos y obligaciones; es decir gastos, cotos e ingresos? 

Figura 1616.- Compartir responsabilidades y derechos al ser parte de 

un consorcio 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 
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INTERPRETACION: El 40,00% de los encuestados 

indicaron estar en desacuerdo con las responsabilidades y derechos compartidos, este plan 
integrado a la asociatividad es un plus positivo que los encuestados no lo ven como una 
fortaleza para integrarse a un consorcio, teniendo como debilidad principal la falta de 
conocimiento acerca de los mismos. 

13. ¿ 

Considera usted que una forma de complementar su actividad económica y de abaratar 
recursos es formar parte de consorcios, así reduciría costos de proveeduría o de distribución? 

Figura 1717.- Formar parte de consorcios como opción de abaratamiento de costos de 
proveeduría y distribución 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: De los resultados obtenidos el 56,67% indica estar poco de acuerdo con 

respecto a las opciones de abaratamiento en costos de proveeduría y distribución, el mercado 
en la actualidad se Centraliza en ser monopolizado sin dejar que exista un desarrollo como el 
consorcio, cooperativa o una asociación, lo q impide un mejor desarrollo económico en el 
cantón. 

14. ¿ 

Considera que las ayudas, subsidios y otros beneficios, a través de las cooperativas, las hace 
una buena opción de integración? 

Figura 1818.- Opción de integración con las 

ayudas, subsidios y otros beneficios, a través de las cooperativas 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: 

El 43,33% De los encuestados indicaron que estar poco de acuerdo con la opción de 
integración a través de las cooperativas, las limitantes que existen en las pymes son una 
amenaza que influye y de forma directa en el capital humano y económico de la misma. 

15. ¿ 

Considera la posibilidad de formar parte de una cooperativa, para recibir la orientación 
profesional que otorgan? 

Figura 1919.- Formar parte de una cooperativa como opción de recibir orientación profesional. 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 
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INTERPRETACION: En la 

encuesta que anteceden podemos verificar que el 50% indica estar de acuerdo y el 50% muy 
de acuerdo con respecto a la capacitación previa al ingreso de una asociatividad, es 
beneficioso para los comerciantes que carecen de ideas o estrategias para una mejora en su 
actividad comercial(compra-venta). 

16. ¿ 

Considera que el cooperativismo es una buena opción de apoyo y progreso, a pesar de que 
los cooperados no tendrán beneficio económico, sino el desarrollo de sus funciones? 

Figura 2020.- El cooperativismo como opción de apoyo y progreso a pesar de no haber 
beneficios económicos 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACION: El 60% de los encuestados 

milagreños indicaron estar indecisos acerca del cooperativismo como opción de apoyo y 
progreso, el sistema de ganar - ganar no aplica en las pymes que solo tienes como subjetivo 
ganar sin invertir, lo que causa un mayor desfalco en las estrategias que se establecen desde 
la fecha de constitución, incluyendo que las indecisiones pueden ser perjudiciales o 
beneficiarias para los beneficios económicos que existen en la actualidad. 

17. ¿ 

Considera que los cotos de producción se reducen al trabajar con la asociatividad, al hacer 
mejor uso de los recursos? 

Figura 2121.- Reducción de costos al trabajar con 

la asociatividad 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 56,67% de las PYMES encuestadas indicaron que están muy de acuerdo 

con la reducción de costos al ingresar a trabajar con la asociatividad, es una respuesta positiva 
ante el proyecto de mejora que poseen las cooperativas, asociaciones o consorcios. 

18. ¿ 

Considera usted que su negocio se caracteriza por poseer bienes de trabajo u operación 
modernos que le generan mejor capacidad empresarial? 
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Figura 2222.- Nivel de bienes de trabajo u operación para la generación de una mejor 
capacidad empresarial 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes INTERPRETACIÓN: 

El 43,33% de los encuestados indicaron que están poco de acuerdo con la manera de 
caracterizarse de acuerdo a los bienes de trabajo u operación, no se proyectan con la 
obtención de bienes a un determinado plazo, lo que tiene como consecuencia objetivos 
limitados que impiden una superación comercial. 

19. ¿ 

Considera usted que la tecnología es importante para alcanzar el desarrollo empresarial? 

Figura 2323.- Nivel de importancia de la tecnología para el desarrollo empresarial 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

En la encuesta realizada a las PYMES del cantón Milagro se obtuvo como resultado que el 
59,67% indican estar de acuerdo con la importancia de la tecnología para el desarrollo 
empresarial, se considera que es una gran herramienta para la mejora en procesos de 
producción y optimización de tiempo, de recursos, mejora en capacitación y ventas. 

20. ¿ 

Considera usted que se debe invertir en tecnología, a pesar del costo de esta? 

Figura 2424.- Nivel de inversión en tecnología para los negocios a pesar del costo de las 
mismas 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 56,67% según él nivel de comerciantes encuestados indicaron que están muy de acuerdo en 
que se debe de invertir en tecnología, 

las pymes tienen un nivel de inversión accesible, esto ayudará a mejorar ventas en el mercado 
y crear proyectos de innovación a pesar del costo de las mismas. 

21. ¿ 

Considera usted que en su negocio se ha invertido en los últimos dos años en adquirir nuevos 
recursos como los tecnológicos? 

Figura 2525.- Nivel de inversión de recursos tecnológicos 
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para los negocios 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

En las encuestas realizadas a los comerciantes en el cantón Milagro da como resultado que el 
56,67% están de acuerdo en que han invertido en recursos tecnológicos, las pequeñas y 
medianas empresas tendrían un sistema informático actualizado con una adecuada 
tecnología. 

22. ¿ 

Considera usted que su negocio ha generado más fuentes de empleo en los últimos 3 años? 

Figura 2626.- Nivel de generación de empleo de los negocios en los últimos 3 años 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 53,33% 

de las PYMES indicaron que están indecisos con la generación de empleo en los últimos 3 
años, no generan estrategia para la inclusión de cambio/nuevo personal de trabajo, el nivel de 
ganancia no genera ingresos suficientes para crear nuevas fuentes de 

empleo. 

23. ¿Considera usted que su negocio ha aumentado la cantidad de clientes en los últimos 3 
años? 

Figura 2727.- Aumento de clientes en los últimos 3 años 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 66,67% de los comerciantes indican estar de acuerdo con el 

crecimiento de nuevos clientes en los últimos 3 años, el nivel de ventas en la ciudad es alto, 
aunque la competencia del mercado crece a una manera acelerada, esto no les ha impedido 
generar ingresos ya que cada negocio tiene su estrategia de venta. 

24. ¿ 

Considera usted que su negocio ha tenido que diversificar o aumentar su oferta para 
satisfacer la oferta de nuevos clientes? 

Figura 2828.- Diversificación de oferta para la satisfacción de la oferta de los nuevos clientes 
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Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 56,67% de los encuestados indican estar de acuerdo que han tenido que diversificar sus 
ofertas como método estratégico para una mejora y mayor impacto en el mercado, los 
negocios poseen un nivel alto de competitividad que permiten mejorar entre sus mercados 

25. ¿ 

Considera usted que su negocio ha incrementado su capital de trabajo en los últimos años, 
como resultado de acceso al sistema financiero y sus créditos? 

Figura 2929.- Incrementación del capital de trabajo en los últimos años, como resultado de 
acceder al sistema financiero y sus créditos 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 63,33% de los encuestados indican estar de acuerdo con el aumento del capital de trabajo 
en los últimos años, gracias a la ampliación de nuevos servicios y productos teniendo mayores 
ingresos. 

26. ¿ 

Considera usted que la rentabilidad de su negocio tiene la tendencia a crecer y esto lo hace 
sujeto de crédito? 

Figura 3030.- Tendencia de crecimiento en la rentabilidad de los negocios sujeto a crédito 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

De las encuestas realizadas podemos observar que el 56,67% de los empresarios están 

de acuerdo en que los crecimientos de sus negocios están sujeto a crédito, viendo de esta 
manera que existe apoyo por partes de las entidades financieras, seguido del 43,33% que está 
indeciso pudiendo observar que hay una falta de información acerca de los beneficios que as 
entidades financieras pueden darles a sus 

negocios. 

27. ¿Considera usted que el sistema financiero apoya a las PYMES para mejorar su desarrollo? 

Figura 3131.- Sistema Financiero como apoyo de las Pymes para el desarrollo 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 
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INTERPRETACIÓN: 

El 43,33% de los encuestados están muy de acuerdo en que 

el sistema financiero apoya al desarrollo de sus negocios, siendo esto positivo para los 
empresarios ya que permite un crecimiento de los mismos. 

28. ¿ 

Considera usted que su negocio no necesita formar parte de la denominada asociatividad 
como mecanismo de crecimiento y sostenibilidad? 

Figura 3232.- Necesidad de formar parte de la asociatividad como mecanismo de crecimiento 
y sostenibilidad 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 40,00% de los empresarios encuestados se encuentran indecisos en que sus negocios 
formen parte de un tipo de asociatividad, la falta de información no les permite ver más allá 
los beneficios que estas les traerían, permitiéndoles un crecimiento tanto empresarial como 
económico y una mayor sostenibilidad para los mismos. 

29. ¿ 

Considera usted que está preparado, en cuanto a conocimiento, para formar parte de una 
agrupación bajo la modalidad de asociatividad y lograr así que el negocio se desarrolle? 

Figura 3333.- Preparación en 

cuanto a conocimiento para formar parte de una agrupación bajo modalidad de asociatividad 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 53,33% de los encuestados están en desacuerdo con 

no estar preparados para formar parte de un grupo asociativo, siendo esto una desventaja 
para sus negocios, volviendo a reiterar que la falta de información sobre la asociatividad no 
les permite tener redes de apoyo y poder así lograr que sus negocios se desarrollen. 

30. ¿ 

Considera usted que la cultura empresarial de nuestra ciudad permite dar paso a la 
asociatividad para lograr el desarrollo empresarial? 

Figura 3434.- La 
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cultura empresarial como paso para la asociatividad y lograr un desarrollo empresarial 

Fuente: Estudio de Mercado Elaborado por: Jennifer Muñoz y Paola Paredes 

INTERPRETACIÓN: 

El 50% de los encuestados dicen estar poco de acuerdo con la cultura empresarial que poseen 
las PYMES en el cantón Milagro, esto es algo negativo para los pequeños negocios ya que no 
les permite ser reconocidos ante las empresas de mayor magnitud en el mercado. 

4.2.2 

ENTREVISTA 

Entrevistado: Ec. José Vargas Cargo: Presidente de la Cámara de Comercio de Milagro 1- ¿Qué 
opina usted sobre la asociatividad en el cantón Milagro? La asociatividad se crea bajo la 
protección del comerciante hacia los abusos de la autoridad, las asociaciones no son 
conocidas porque sus presidentes no se han dedicado a defender la posición del comercio y 
por ende de la ciudad, deben de defender los intereses de la ciudad y del comercio, en años 
pasados han visto las asociaciones como un enfoque social y no le han dado el interés que se 
necesita como desarrollo económico local, como actual presidente estoy resurgiendo en la 
Cámara de Comercio realizando actividades que generen un bien común. 

2- ¿Cree usted que existe suficiente información sobre la asociatividad en el desarrollo 
económico de las PYMES en el cantón Milagro? Definitivamente no existe información de 
PYMES en el cantón Milagro, haciendo un análisis acércate del comercio, de los comerciantes, 
no existe un censo de cuantos microempresarios o cuantas industrias en Milagro, es una 
información que no la posee ni el Municipio, esta es una información que debería de tener la 
UNIEMI, los municipios, la cámara de comercio, para poder partir de ahí con la capacitación, 
existe un desconocimiento total para el desarrollo de la microempresa, determinados 
comerciantes se asociaron un su momento para solo poder tener protección, al comerciante 
milagreño tiene una cultura que no quiere perder el bastón de mando, no quiere perder el 
liderazgo dentro de su microempresa. 

3- ¿Cuáles son los obstáculos que se presentan en la actualidad para un buen desarrollo 
económico de las PYMES en el cantón? La educación, el comerciante tiene escasa cultura 
financiera, cultura tributaria, cultura en desarrollo empresarial, cultura de liderazgo, le falta 
de visión en un progreso, de fijarse en una directriz de desarrollo en qué plazo y en qué 
tiempo, como por ejemplo en que tiempo se podrá obtener nuevas maquinarias o voy a tener 
una cantidad determinada de años un aumento de ventas, crecimiento en utilidades, el 
comerciante milagreño crece de una forma empírica o de suerte, se conforman con una 
ganancia para subsistir en el día a día, es la debilidad que hay en Milagro y en donde deberían 
de entrar las universidades para generar cultura en los comerciantes para que genere 
desarrollo, genere empleo, genere liquidez, los profesionales que salen de las universidades 
deberían de salir con la visión de crear empresas, generar empleo para poder tener un 
crecimiento local, la visión de la universidad como tal debería de ser apuntar a un desarrollo 
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dentro de la misma universidad generando un tipo de innovación, desarrollo y de trabajo para 
posteriormente aplicarlo en el mercado laboral. 

4- ¿Cree usted que debería de existir un mayor apoyo del estado para el fortalecimiento de la 
asociatividad entre pequeños negocios como mecanismo de desarrollo? Desde el punto de 
vista neoliberal que yo pertenezco no porque considero que las personas que generamos 
fuentes de trabajo no necesitamos ayuda del estado, desde el punto de vista de un ciudadano 
si, a todos nos gusta que nos ayuden, y si es gratis mejor, necesitamos oportunidades y nos 
deje trabajar, que el estado nos brinde la asesoría jurídica y financiera necesaria para poder 
invertir sacar adelante el mercado local. 

5- ¿Cree usted que sería una buena estrategia que las PYMES del cantón Milagro formen parte 
de un tipo de asociatividad? La unión hace la fuerza ante toda circunstancia, enfatizo en la 
falta de conocimiento acerca de la importancia de la asociatividad y todos los beneficios que 
ofrecen, la unión de pequeñas empresas permite competir con grandes empresas como las 
transnacionales y ayudara a permanecer en el mercado competitivo. 

4.3 Triangulación de los resultados 

Hemos tomado la encuesta, la entrevista y los indicadores o elementos denominados 
subvariables que se encuentran en la matriz de Operacionalización, los resultados dados nos 
llevaron a una correlación a través de prueba de hipótesis cuyos resultados son: 

4.3.1 Contrastación de la 

hipótesis 1 

Teniendo como hipótesis: 

La Asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia 
del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

Se desarrolla los siguientes pasos: 

1. Planteamiento 

H : La Asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, 
Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. H : La Asociatividad no incide en el Desarrollo 
Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

2. 

Nivel de significancia 

Nivel de confianza de 95% 

3. Criterios para la contrastación: • p-valor > 0,05, se rechaza la H y se acepta H . • p-valor ≥ 
0,05, se acepta la H . 
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4. Prueba Estadística 

Mediante el software SPSS Stadistics, se calcula 

chi cuadrado de Pearson (Tabla 10). 

Tabla 1011.- Prueba de chi-cuadrado para la hipótesis 1 

Valor gl Significación asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 3,395a 4 ,494 Razón de 
verosimilitud 5,060 4 ,281 Asociación lineal por lineal 1,918 1 ,166 N de casos válidos 30 

Elaborado por: Paola Paredes y Jennifer Muñoz 

En el modelo observamos que el valor de significancia de la hipótesis 1 es de ,494 < 0,05, lo 
que implica que hay incidencia en el desarrollo económico de las PYMES en función de la 
Asociatividad, por lo que se debe ACEPTAR H . Teniendo como conclusión que La 

asociatividad incide en el 

Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018. 

4.3.2 Contrastación de la hipótesis 2 

Teniendo la siguiente hipótesis: La Asociación, como tipo de asociatividad incide en el 
Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018. 

Se desarrolla los siguientes pasos: 

1. Planteamiento 

H : La Asociación, como tipo de 

asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, 

Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. H : La Asociación, como tipo de asociatividad no 
incide en 

el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018. 

2. 

Nivel de significancia Nivel de confianza de 95% 

3. Criterios para la contrastación: • p-valor > 0,05, se rechaza la H o y se acepta H . • p-valor ≥ 
0,05, se acepta la H . 

4. Prueba Estadística Mediante el software SPSS Stadistics, se calcula 
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chi cuadrado de Pearson (Tabla 13) Tabla 1113.- Prueba Chi Cuadrado para la hipótesis 2 

Valor gl Significación asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 4,014a 4 ,404 Razón de 
verosimilitud 5,824 4 ,213 Asociación lineal por lineal 1,689 1 ,194 N de casos válidos 30 

Elaborado por: Paola Paredes y Jennifer Muñoz 

Observamos que el valor de significancia de la hipótesis 2 es de ,404 < 0,05, lo que implica que 
hay incidencia en el desarrollo económico en función de la asociación, por lo que se acepta H . 
Llegando a la conclusión que: 

La Asociación, como tipo de asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del 
cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

4.3.3 

Contrastación de la hipótesis 3 

Dada la hipótesis: 

El Consorcio, como tipo de asociatividad incide en 

el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018. 

Se desarrolla los siguientes pasos: 

1. Planteamiento 

H : El Consorcio, 

como tipo de asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón 
Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. H : El Consorcio, como tipo de asociatividad 
no incide en 

el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018. 2. 

Nivel de significancia Nivel de confianza de 95% 

3. Criterios para la contrastación: • p-valor > 0,05, se rechaza la H o y se acepta H . • p-valor ≥ 
0,05, se acepta la H . 

4. Prueba Estadística 

Mediante el software SPSS Stadistics, se calcula 

chi cuadrado de Pearson (Tabla 15) 

Tabla 1215.- Prueba Chi cuadrado para la hipótesis 3 
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0: tesis 1.pdf 66% 

Valor gl Significación asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 4,720a 4 ,317 Razón de 
verosimilitud 6,644 4 ,156 Asociación lineal por lineal 3,407 1 ,065 N de casos válidos 30 

Elaborado por: Paola Paredes y Jennifer Muñoz 

Observamos que el valor de significancia es de ,317 siendo este mayor a 0,05 lo que implica 
que hay incidencia en el desarrollo económico en las PYMES, por lo tanto, se debe aceptar H . 
Teniendo como conclusión que 

El Consorcio, como tipo de asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del 
cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

4.3.4 Contrastación de la 

hipótesis 4 

Teniendo como hipótesis la siguiente: La Cooperativa, como tipo de asociatividad incide en 

0: URKUND LISTO.docx 37% 

el 

Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018. 

Se desarrolla los siguientes pasos: 

1. Planteamiento 

H : La Cooperativa, como tipo de 

asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, 

Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. H : La Cooperativa, como tipo de asociatividad no 
incide en 

el Desarrollo Económico de las PYMES del cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 
2016-2018. 

2. 

Nivel de significancia Nivel de confianza de 95% 

3. Criterios para la contrastación: • p-valor > 0,05, se rechaza la H o y se acepta H . • p-valor ≥ 
0,05, se acepta la H . 
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4. Prueba Estadística 

Mediante el software SPSS Stadistics, se calcula 

chi cuadrado de Pearson (Tabla 17) 

Tabla 1317.- Prueba del Chi Cuadrado para la hipótesis 4 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl Significación asintótica (bilateral) Chi-cuadrado de Pearson 7,847a 4 ,097 Razón de 
verosimilitud 10,345 4 ,035 Asociación lineal por lineal ,412 1 ,521 N de casos válidos 30 

Elaborado por: Paola Paredes y Jennifer Muñoz 

El valor de significancia es de ,097 siendo este mayor que 0,05 aceptándose la hipótesis nula, 
ya que este 

incide en el desarrollo económico de las PYMES teniendo como conclusión que La 
Cooperativa, como tipo de asociatividad incide en el Desarrollo Económico de las PYMES del 
cantón Milagro, Provincia del Guayas-Ecuador, 2016-2018. 

CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados que se obtuvieron en base al estudio y el cruce de variables que permitió la 
correlación de las hipótesis han sido la base para poder establecer una serie de inferencias 
que constituyen las conclusiones del presente estudio: 

La asociatividad se ha constituido en una nueva oportunidad para los negocios sin embrago 
los resultados de la encuesta han permitido inferir y confirmar que quienes administran y son 
dueños de pequeñas y mediana empresas en el Cantón Milagro poseen un escaso 
conocimiento sobre este sistema de trabajo, por lo tanto, los hace ser un poco escéptico sobre 
el formar parte de este nuevo sistema de trabajo que incide directamente en el desarrollo 
económico porque les permite a los negocios fortalecer sus capitales y capacidades 
empresariales para operar dentro de los mercados. 

La asociación es una forma de asociatividad que consiste en la agrupación de personas que se 
unen para realizar una actividad colectiva sin fines de lucros, tienen una incidencia directo en 
el desarrollo económico así ha quedado demostrado en la correlación de la hipótesis 
correspondiente, esta incidencia permite que os negocios mejoren su participación en el 
mercado, proyecten mayores niveles de competitividad y aseguren su permanencia, esto 
queda confirmado con el resultado de chi cuadrado correspondiente a la primera hipótesis 
particular ,404 < 0,05. 

El consorcio cuya forma de operación consiste en: Se constituye en un tipo de asociatividad de 
gran magnitud y de acuerdo al valor obtenido con el cálculo del chi cuadrado que 
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corresponde a ,317 < 0, 05 se puede demostrar que tiene una incidencia directa en el 
desarrollo económico de las PYMES en este caso del cantón Milagro, sin embargo, el no hacer 
uso de este sistema ha puesto a los pequeños negocios en peligro frente a competidores de 
mayor poder en común. 

La cooperativa cuyo mecanismo es ser asociaciones de personas unidas voluntariamente para 
conseguir fines comunes en relación a temas económicos, también sociales y culturales, como 
sistema de asociatividad también presenta una incidencia en el desarrollo económico, esto 
queda demostrado en el cruce de variables que ha permitido la correlación de la hipótesis 
correspondiente, siendo el chi cuadrado el siguiente valor ,097< 0,05 lo que significa que las 
cooperativas presentan grandes beneficios y fortalezas para las PYMES del cantón Milagro. 

Las recomendaciones para el siguiente proyecto de investigación son: 

Dar a conocer a los dueños de las Pequeñas y Medianas empresas a través de charlas sobre lo 
que es la asociatividad y los beneficios y fortalezas que les traerían al formar parte de una, 
proyectarles testimonios de proyectos que han tenido éxito y la oportunidad de crecimiento 
que tendrían en el mercado; permitiéndoles de esta manera fortalecer sus capitales y 
capacidades empresariales y que dejen el paradigma que se tiene acerca de la competitividad 
desleal por parte de las otras PYMES que lo rodean. 

Se debe establecer una buena organización para un buen desarrollo y mantenimiento de una 
asociación, esta tiene gran impacto en la incidencia del desarrollo económico de los negocios 
permitiéndoles un crecimiento empresarial ya que las asociaciones están siempre prestadas 
para sumar y remar en una misma dirección siempre y cuando los asociados aporten con el 
mayor esfuerzo y así puedan llegar al objetivo establecido. 

Los consorcios mejoran el entorno comercial de las PYMES permitiéndoles hacer frente a los 
competidores de mayor poder en común, ser parte de uno les permitirá a los pequeños y 
medianos negocios una amplia estrategia para poder fortalecer la competitividad, es 
importante dar a conocer a los empresarios o emprendedores de las PYMES que formar parte 
de un consorcio les permitirá a sus negocios apuntar a mercados locales, regionales y con el 
pasar del tiempo crecer mucho más y poder llegar a mercados internacionales. 

Se debe expandir la iniciativa de formar cooperativas para fomentar el crecimiento económico 
de los negocios, también dar a conocer los beneficios de las mismas. Las organizaciones 
cooperativas nacionales, regionales e internacionales, necesitan revisar de manera metódica 
el modo en que las informaciones sobre las cooperativas pueden ser presentados, siendo esta 
de manera efectiva y precisa, permitiendo de esta manera que haya una mayor acogida en el 
mercado y transmitiendo conocimientos de las fortalezas que trae consigo estas. 
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