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Resumen: 
 
En el año 2019, el sector empresarial ecuatoriano estaba bien establecido y 

era fundamental en el aparato económico-productivo del país. Según la 

Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) del mismo año, 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) , 

la producción de las empresas ecuatorianas alcanzó 91.2 mil millones de 

dólares, siendo el pilar más importante de la economía del Ecuador puesto 

que su contribución al producto interno bruto (PIB) era de 85% 

aproximadamente. Sin embargo, en 2020, la crisis del COVID-19 azotó a 

la economía nacional de manera negativa e inesperada pues, en el intento 

de preservar la salud de los ecuatorianos, el Gobierno tomó acciones 

preventivas para evitar los contagios de esta enfermedad, tales como: 

suspensión de las actividades económicas y el confinamiento de los 

primeros meses (marzo y abril del 2020) de la crisis. Esto provocó una 

disminución de la demanda interna del país, ya que en el segundo trimestre 

de 2020 se registra un decremento de 12% con respecto al trimestre 

anterior, lo que indudablemente afectó al sector de la oferta puesto que se 

contrajo en aproximadamente 13% (Banco Central del Ecuador, 2020b), 

incluyéndose en este último, los negocios y/o emprendimientos de los 

diferentes sectores de la economía del país y debilitando el aparato 

empresarial del Ecuador. 

       A pesar de que en los primeros meses de pandemias (marzo, abril, 

mayo) se registraron altas tasas de desempleo y escasa constitución de 

nuevas empresas (BCE, 2020a; Superintendencia de Compañías, 2021), 

estas cifras han mejorado infiriendo que el aparato empresarial de la 

economía está en proceso de reactivación. De esta manera, el objetivo de 

esta investigación es identificar, en base a la revisión literaria preexistente, 

los factores que influyen en el desempeño de las empresas en este contexto 

de crisis, para contribuir en la toma de decisiones acertadas del sector 

empresarial del Ecuador. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

       La creación de empresas ha tomado relevancia en los últimos años 

puesto que el crecimiento del empleo, los productos, servicios y las altas 

tasas de retorno provienen  mayoritariamente de  pequeñas  empresas  más  
 

 
22 Escuela Politécnica Nacional, Ciencias, Quito, Ecuador 
23 Escuela Politécnica Nacional, Ciencias, Quito, Ecuador 



                         Revista                                                                          Edición Especial       
Cuestiones Económicas                         e-ISSN: 2697-3367 
Memorias VI Encuentro Internacional de Economía, EPN  

 

38 
 

que de las gigantes, entonces se torna importante entender los influyentes del éxito empresarial (Miller, 2011). Sin embargo, 

en este apartado no se hará distinción de pequeñas o grandes empresa; por el contrario, se explicará los factores más 

influyentes en el emprendimiento, de forma general. 

El género y su relación con el desempeño de la empresa 
 

       El estudio del género en el ámbito empresarial ha presentado varias perspectivas en el campo del emprendimiento y 

en varios estudios se incluye este factor como determinante del éxito de una empresa. Los autores Mor et al. (2020) y 

Powell & Eddleston (2013), en este aspecto, exponen que las empresas gestionadas por hombres son más rentables y crecen 

más rápido que las lideradas por mujeres, ya que las mujeres enfrentan barreras asociadas con la educación, la familia y 

los lugares de trabajo, lo que Rosa et al. (1994) sugieren como una desventaja sistemática; por este motivo, se plantea la 

siguiente hipótesis. 

  

 H1: El hecho de ser mujer está negativamente relacionado con el desempeño de la empresa. 

 

       La orientación emprendedora y su efecto en el desempeño empresarial. La orientación empresarial se considera como 

un concepto multidimensional y es uno de los principales factores relacionados con el desempeño de las empresas 

(Lumpkin & Dess, 1996). La teoría sugiere que este componente abarca la habilidad de entender las actividades 

empresariales, al igual que el comportamiento organizacional que, en conjunto, permiten la realización de decisiones 

acertadas y estratégicas en beneficio de la empresa (Hughes & Morgan, 2007; Rauch et al., 2009), de su propósito y de la 

creación de ventajas competitivas (Lumpkin & Dess, 2015). En la presente investigación, la construcción de este concepto 

se basará en las teorías vastamente aceptadas de Miller (1983) y Lumpkin & Dess (1996). Definiendo a la orientación 

empresarial como un fenómeno compuesto por las siguientes dimensiones: la innovación, la preferencia por el riesgo, y la 

proactividad (Miller, 1983) y agresividad competitiva y autonomía (Lumpkin & Dess, 1996). 

En la teoría se ha encontrado que estas dimensiones afectan positivamente al desempeño de la empresa, lo que autores 

como Wiklund (1999); Rauch et al. (2009) y Zahra & Covin (1995) corroboran. Teniendo esto en cuenta se plantea la 

siguiente hipótesis. 

 

 H2: La orientación emprendedora posee una relación significativa y positiva sobre el desempeño de la empresa. 

 

 

El marketing digital y las redes sociales 
 

       En la actualidad, el creciente uso de internet y de las diferentes redes sociales (Joseph et al., 2020) posibilita la 

realización de publicidad y comercialización de productos y servicios en dichas plataformas en línea, brindando un entorno 

beneficioso para que los emprendedores desarrollen estrategias y exploten oportunidades (Paniagua & Sapena, 2014), por 

lo que el marketing digital y el uso de las redes sociales son considerados como decisiones estratégicas importantes capaces 

de estimular el desempeño de las empresas. 

       En este sentido, se ha encontrado una relación positiva entre el uso de redes sociales y comercio en línea, y los ingresos 

del negocio. Qu, Wang, Wang, & Zhang (2013) encuentran que la cantidad de seguidores influye positivamente en el 

desempeño de una empresa. Coherente a lo anteriormente citado, Syaifullah, Syaifudin, Sukendar, & Junaedi (2021) y 

Joseph et al. (2020) indican que el uso de los medios sociales en el marketing digital tiene un efecto positivo en el 

rendimiento de las empresas. Como se aprecia en la literatura, se menciona ampliamente los efectos positivos de este 

componente digital sobre el desempeño de la empresa, por lo que se propone la siguiente hipótesis. 

 

H3: El uso de las redes sociales y la publicidad en línea está positivamente relacionado con el desempeño de las 

empresas. 

 

Contexto familiar 
 

La dinámica más importante que se considera en este estudio es el soporte familiar en el desempeño de la empresa. En 

investigaciones previas se ha estipulado que existen fundamentalmente dos tipos de soporte familiar; el soporte emocional 

y el soporte instrumental (King et al., 1995; Klyver et al., 2018). El primero consiste en la manifestación de interés (de los 

miembros de la familia) hacia las preocupaciones del negocio, en la atención hacia los comportamientos del emprendedor, 

en alentar el cumplimiento de sus objetivos y, sobre todo, no abandonarlos en momentos difíciles, asociado positivamente 

con el rendimiento empresarial (Klyver et al., 2018; Welsh et al., 2014). Por otro lado, el apoyo instrumental hace referencia 

a la prestación de ayuda tangible y de comportamientos que permita la colaboración activa de la familia en el negocio; sin  
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embargo, la literatura, mayormente, la asocia negativamente con el desempeño del negocio (Lubatkin et al., 2005; 

Sanghera, 2002). Por lo que, se plantea las siguientes hipótesis. 

 

 H4: El soporte emocional está asociado positivamente con el desempeño de la empresa. 

 

 H5: El soporte instrumental está asociado negativamente con el desempeño de la empresa. 

 

DATOS 
 
Recolección de datos 
 

       Fundamentalmente se usó información primaria mediante la construcción de una encuesta. Se contó con la 

colaboración de la Universidad de Carolina del Norte Greensboro, la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad San 

Francisco de Quito. Dicha encuesta se divulgó solo a través de redes sociales entre diciembre del 2020 y enero de 2021 

debido a las normas de distanciamiento social y restricción vigentes en este periodo, recabando un total de 200 

observaciones disponibles. 

 

Descripción de variables 
 
Variable dependiente 

       Desempeño empresarial. Esta variable se construye a partir de 3 rangos de volumen de ventas; aquellos 

emprendimientos que reportaron hasta 500 dólares, aquellos que reportaron entre 501 y 5 000 dólares, y aquellas con más 

de 5 000 dólares en ventas, análogamente con la teoría de (Mintzberg, 1973). 

 

Variables independientes  

       A la variable “Género” se le otorga el valor de 1 si el sexo de la persona participante es femenino y 0 si es masculino. 

La variable “Redes sociales y publicidad” registra el número de redes sociales o formas de publicidad en línea en los que 

la empresa ha incurrido para conectar con sus consumidores. Mientras que, la “Orientación emprendedora”, el “Soporte 

emocional” y el “Soporte instrumental” se han medido mediante las respuestas a sus respectivas preguntas en una escala 

de Likert del 1 al 7, donde 1 significa “Totalmente en desacuerdo” y 7 “Totalmente de acuerdo”, en la que se procede a 

realizar un promedio simple. 

 

Variables de control 

       Las variables de control que se utilizan en este estudio son; “Nivel de educación”, “Edad de la empresa”, “Tamaño de 

la empresa”, “Tipo de industria”; y en respuesta a la posible heterogeneidad entre los nuevos emprendimientos a causa de 

la pandemia, se utiliza la variable “Surgimiento” que hace una distinción entre los negocios constituidos en pandemia y los 

que no. 

 

METODOLOGÍA 
 

       La selección de una metodología, en primera instancia, se basa en el tipo de información disponible siendo para este 

caso datos de corte transversal. Para la presente investigación, se elige usar una metodología de regresión probit ordinal 

propuesta por Cameron & Trivedi (2005) debido a que la variable dependiente se encuentra seccionada por rangos y dichos 

rangos poseen su respectiva jerarquía (Gujarati & Porter, 2010). 

       Para la validación del modelo general, como lo indica Wooldrige (2002), se utilizan las mismas pruebas de validación 

que se usan en los modelos de regresión lineal multivariada con el fin de comprobar el cumplimiento de los supuestos de 

Gauss-Markov. El procedimiento de identificación consiste en estimar por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) la 

regresión de la variable endógena sobre las exógenas (es decir, el modelo de probabilidad lineal) y aplicar las pruebas de 

identificación a dicho modelo. Se usó la prueba de Factor de Inflación de la Varianza para el problema de multicolinealidad, 

la prueba de RESET para determinar posibles errores de especificación, la prueba de White para la detección de 

heteroscedasticidad y la prueba de Hausman para identificación de inconsistencias. 

       Dado que solo se encontró sesgo por problemas de heteroscedasticidad, se decidió usar el método propuesto por Harvey 

(1976) para corrección de heteroscedasticidad multiplicativa en estimaciones por máxima verosimilitud y suponiendo 

normalidad de los errores. 
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RESULTADOS 
 

       En todos los modelos (véase, Tabla 1), se observa que existe consistencia en los signos y significancia, pues en ningún 

modelo se aprecia un cambio de signo de ninguna variable o pérdida de significancia; además, el hecho de aumentar las  

 

variables progresivamente no resulta en un cambio drástico de la magnitud de los coeficientes de ninguna variable por lo 

que, según Gujarati & Porter (2010), existe consistencia. 

 
Tabla 1: 

                          Elaboración propia 

       La H1 se confirma por lo que las mujeres presentan un menor rendimiento empresarial para el caso ecuatoriano, ya 

que estas se enfrentan a barreras de diversas índoles (Rosa et al., 1994). Además, a causa de la contracción del mercado 

laboral por la pandemia de la COVID-19, hay prioridad por el reclutamiento de hombres, por lo que las mujeres se ven 

forzadas a emprender debido a la falta de oportunidades (Jafari-Sadeghi, 2020), que es más frágil y menos redituable. En 

contraposición, la H2 no se confirma (porque presenta signo negativo) pues, como remarca Hughes & Morgan (2007), las 

dimensiones de la “Orientación 

        Emprendedora” pueden tener relaciones negativas con el desempeño dependiendo de las circunstancias; de esta forma, 

las firmas deben tratar a la orientación empresarial de manera precavida asegurando qué aspectos de esta contribuyen a un 

mejor desempeño. Por otra parte, la H3 se confirma puesto que la parte del mercado que ha optado por el marketing digital 

mediante redes sociales es de conexión masiva con el consumidor en este contexto de pandemia (Sheth, 2020). Finalmente, 

la H4 y H5 no se confirman en significancia ya que, es posible que el soporte familiar no posea relevancia porque no existe 

un patrón definido debido a que, las disrupciones por la crisis han afectado el núcleo familiar (Kent et al., 2020; Prime et 

al., 2020). 

       Concluyendo, se ha identificado exitosamente los factores influyentes del emprendimiento del Ecuador en el contexto 

de la pandemia. Sin embargo, se recalca que, debido a la situación pandémica, los cánones literarios no se han cumplido 

fehacientemente, ya que la pandemia ha causado cambios en los hábitos de consumo (Sheth, 2020) que han forzado a los 

agentes de la demanda a improvisar nuevas maneras de consumir, viéndose reflejado en un impacto sobre la oferta (tanto 

del sector productivo como emprendedor) y, sumada, la afectación a las dinámicas entre la vida laboral y familiar que han 

hecho “insignificante” la valoración del apoyo familiar para el desarrollo de las empresas. 
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