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Resumen

Este artículo contribuye con la identificación de algunos elementos que deben estar presentes a 
la hora de estudiar la competitividad de las empresas de base tecnológica (EBT) en economías 
emergentes. El objetivo es mostrar que son múltiples los factores que inciden en el análisis de la 
competitividad de dichas empresas, al igual que los actores o responsables de buscarla. Para ello 
se analizan los resultados de varias investigaciones realizadas en empresas colombianas de los sec-
tores biotecnológico, software y electrónico. Dichos resultados indican que las empresas de estos 
sectores tienen características genéricas comunes y un comportamiento similar tanto en el manejo 
gerencial como tecnológico que requieren unas condiciones especiales para su desarrollo y buen 
desempeño. 
Palabras clave: empresas de base tecnológica, competitividad, economías emergentes, biotecno-
logía, software y electrónica

METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS FOR THE ANALYSIS 
OF TECHNOLOGICALLY-BASED FIRMS COMPETITIVENESS

Abstract

This article contributes to the identification of some elements that must be present when considering 
competitiveness in technologically-based firms (TBFs) in emerging economies. The objective is to 
show that are multiple the factors that impact the analysis of the competitiveness of these firms, 
likewise the actors or responsible people that interact looking for them. To do so, results of different 
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1. Introducción

El progreso de las economías ha estado condicionado 
en buena medida por la capacidad para desarrollar 
y apropiar el conocimiento tecnológico de tal forma 
que se lleve nuevo conocimiento a los procesos pro-
ductivos y se optimice el uso de los recursos. Ahora 
que el reto está en apostarle a la gestión del conoci-
miento y la innovación como elementos estratégicos 
que permiten la creación de ventajas competitivas y 
por ende un mejor desempeño, las empresas de base 
tecnológica (EBT) pueden ser el punto de partida. Su 
importancia radica en que sustentan sus estrategias 
de gestión y su línea de procesos, productos y servi-
cios en nuevas tecnologías e involucran los desarrollos 
administrativos, gerenciales, económicos, financieros, 
de capacitación e investigación y desarrollo, de última 
generación a sus operaciones (IEBTA, 2006). 

A pesar de la importancia estratégica que tienen las 
EBT en los países desarrollados, en las economías 
latinoamericanas y específicamente en el país, es evi-
dente que todavía no existe un abordaje amplio de 
las características de las EBT y de los factores que in-
ciden en la competitividad de dichas empresas. Para 
contribuir a ello, el texto retoma, articula y analiza los 
resultados de varios estudios y trabajos académicos 
de sus autores sobre el desempeño de las EBT de los 
sectores biotecnológico, de software y electrónico co-
lombiano. Su objetivo es mostrar que son múltiples 
los factores que inciden en el análisis de la competi-

tividad de EBT de economías emergentes1, al igual 
que los actores o responsables de buscarla. Se espera 
que las reflexiones realizadas suministren ideas útiles 
tanto a empresarios como a la comunidad acadé-
mica y a los encargados de formular políticas ten-
dientes a incrementar la competitividad de sectores 
estratégicos.

En este contexto, primero se establecen las caracte-
rísticas genéricas de las EBT en economías emergen-
tes. En segundo lugar, se recogen los planteamientos 
de los enfoques de competitividad sobresalientes. 
Después se realizan las consideraciones metodológi-
cas para el análisis de la competitividad de las EBT, 
discriminadas en los cuatro niveles analíticos del 
enfoque de competitividad sistémica. Finalmente, 
se plantean unas conclusiones y se recomienda un 
tema para nuevas investigaciones. 

2. Características de las empresas 
 de base tecnológica en economías 
 emergentes 

De acuerdo con Simón (2003) las EBT son defini-
das como organizaciones productoras de bienes y 
servicios, comprometidas con el diseño, desarrollo 
y producción de nuevos productos y procesos de 
fabricación innovadores, a través de la aplicación 
sistemática de conocimientos técnicos y científicos 
(Office of Technology Assessment, 1992, citado en 

researches carried out in Colombian companies of the biotechnological, software and electronic 
sectors are analyzed.  Such results indicate that companies in this sector have common generic 
characteristics and a similar behavior both in the managerial handling as well as in the technological 
one, thus demanding special conditions for development and good performance.
Key words: technology based firms, competitiveness, emergent economies, biotechnology, soft-
ware and electronic.

JEL: L25, M13, O32

Castellanos, O.; Jiménez, C. & Morales, M. (2007) Consideraciones metodológicas para el análisis 
de empresas de base tecnológica. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Militar Nueva Granada, (XV)2. 

1  En general, los países clasificados como de ingreso bajo o medio se consideran emergentes (Emmerging Markets Management L.C.C., 
2006; World Bank, 2006).
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Simón, 2003, p. 13). Estas empresas se desarrollan 
principalmente en áreas como la informática, el soft-
ware, las comunicaciones, la mecánica de precisión, 
la biotecnología, la química fina, la electrónica, la 
instrumentación, la ingeniería genética, entre otros 
(Colombo & Grilli, 2005; Lofsten & Lindelof, 2005a; 
Simón, 2003). En este punto, cabe aclarar que no 
debe confundirse EBT con empresa tecnificada o 
modernizada (Marcano, 1996; Matamoros, 1989) ya 
que esta última, aunque puede hacer uso de tecno-
logía de punta y de las nuevas formas organizativas, 
puede no incorporar conocimiento como materia pri-
ma fundamental para el logro de sus objetivos, lo 
que las distingue a ambas es la intensidad del uso 
del conocimiento científico y tecnológico en sus 
procesos.

De manera genérica se encuentra en la literatura que 
las EBT tienen dos componentes específicos que 
las identifican: por un lado, en comparación con las 
grandes corporaciones, son empresas o unidades pe-
queñas que ocupan poco personal y que producen 
bienes y servicios con alto valor agregado. Por otro 
lado, tienden a relacionarse con las universidades, 
institutos o centros de investigación donde se desa-
rrollan tecnologías en áreas de conocimiento simila-
res a las que dichas empresas requieren para su de-
sarrollo y actualización tecnológica (Camacho et al, 
1999, citando por Simón, 2003, 13). De esta forma, 
dada la relevancia de la gestión del conocimiento en 
la nueva economía2, las EBT se convierten en prota-
gonistas de este escenario (León, 2000, p. 12; Storey 
& Tether, 1998, p. 933), ya que por definición y por 
sus características, desarrollan nuevos productos y 
procesos innovadores, a través la aplicación sistemá-
tica de conocimiento y la incorporación de tecnolo-
gías de punta (Morales y Castellanos, 2007, 117).

Para pensar en el crecimiento de sectores basados en 
el conocimiento es necesario tratar las diferencias de 
desarrollo entre países, los ambientes, y las posibili-
dades o restricciones que se generan (Novick y Mira-

valles, 2002). En este sentido, Morales (2006) inda-
ga por el comportamiento de las EBT en economías 
emergentes y al respecto concluye que en dichas 
economías, de las dos características mencionadas 
de manera genérica para EBT, es evidente que solo 
lo relacionado con el tamaño de la organización es 
similar tanto en países desarrollados como en eco-
nomías emergentes, ya que la relación con entidades 
de apoyo dista mucho del ideal en estos últimos y 
aunque se cuenta con las entidades e instituciones, 
falta articulación entre las mismas y los esfuerzos no 
se canalizan adecuadamente (véase el gráfico 1). 

En el estudio de Morales (2006) las variables anali-
zadas en el gráfico 1 fueron definidas así: 

2.1 Conceptualización de la innovación tecnológica

Consiste en la forma en que se interpreta la innova-
ción tecnológica dentro del sector. Se compone de 
tres elementos: la interpretación de la innovación 
como un proceso que busca introducir en el merca-
do nuevos productos, procesos o mejoras internas. 
La interpretación de la innovación como un proce-
so de transferencia de tecnología. La interpretación 
de la innovación como actividades de investigación 
y desarrollo que es necesario comercializar. 

2.2 Gestión de la innovación

Es la forma como se realiza la innovación, se com-
pone de tres elementos: la claridad en los objetivos 
de la innovación, principalmente, orientados hacia 
una estrategia ofensiva, en la cual se busque lide-
razgo en el mercado y la reducción de los impactos 
negativos sobre el entorno, como la contaminación 
ambiental y la convivencia con las comunidades. 
La tendencia a generar innovación a partir de la in-
teracción con las universidades y centros de inves-
tigación y la visita constante a ferias tecnológicas 
internacionales. Manejo de proyectos, realización 
de estudios de factibilidades, toma de decisiones. 
 

2  La nueva economía es informacional porque la productividad y competitividad de las unidades o agentes de ésta, ya sean empresas, 
regiones o naciones, dependen fundamentalmente de su capacidad de generar, procesar y aplicar con eficacia la información basada 
en el conocimiento. Es global porque la producción , el consumo y la circulación, así como sus  componentes, el capital, la mano de 
obra, las materias primas, la gestión, la información, la tecnología, y los mercados están organizados a escala global, bien de forma 
directa, bien mediante una red de vínculos entre agentes económicos (Castells, 1999, 93).   
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2.3 Factor humano

Es la forma como interviene y se maneja el factor hu-
mano dentro de la innovación. Se compone de cua-
tro elementos: la capacitación del personal de forma 
constante, el fomento de trabajo en equipo, la integra-
ción del personal y la creación y aplicación de grupos 
estratégicos (mezcla de profesionales con personal 
operativo). Además integra el desarrollo de la creativi-
dad en todo el personal, principalmente en los involu-
crados directamente con el proceso de innovación. 

2.4 Manejo de la información

Entendido como el proceso de buscar y manipular 
la información para generar la innovación. Registros 
de información llevados en cuanto a materias pri-
mas, productos, proveedores, clientes, tecnologías, 
procesos, etc. Al igual que toda la información y do-
cumentación de aspectos externos a la empresa tan-
to a nivel competitivo como tecnológico, contrato de 

consultores expertos (asesores), la consulta a bases 
de datos, patentes, seminarios, etc. 

2.5 Rol de la gerencia

El papel de la gerencia dentro del proceso de inno-
vación. El grado de compromiso con los proyectos 
nuevos y el apoyo manifestado en el empodera-
miento, creación de lazos motivacionales y en gene-
ral, el compromiso con las personas que desarrollan 
la innovación. 

2.6 Relación con entidades de apoyo

La interacción con centros de investigación y univer-
sidades que fomentan el desarrollo de la innovación 
mediante la prestación de asesorías, servicios tecno-
lógicos adecuados y apoyo financiero a los nuevos 
proyectos. Mide la preocupación del Estado por el 
desarrollo de los sectores de base tecnológica y en 
consecuencia, su papel no como un ente que emite 

Gráfico 1. Innovación tecnológica EBT3

3  Por motivos de confidencialidad de las empresas participantes y de la información obtenida en la investigación, las empresas son 
identificadas con letras y no con sus nombres reales. Sin embargo, se puede destacar que las empresas H e I pertenecen al sector bio-
tecnológico;  las empresas  E y D al sector electrónico  y la empresa G al sector software e informática. Fuente: Morales, 2006, p. 56.

1. Conceptualización de la innovación 
tecnológica

2. Gestión de la innovación

3. Factor humano

4. Manejo de la información

5. Rol de la gerencia

6. Relación con entidades de apoyo

Empresa E Empresa G Empresa D Empresa H Empresa I Promedio
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políticas sino como un regulador, que puede garanti-
zar que las políticas trazadas en la teoría se cumplan 
en la práctica. 

De acuerdo con el gráfico 1 el comportamiento de 
las variables asociadas a la innovación tecnológica 
presenta una tendencia equilibrada y similar para 
todas las empresas analizadas, pero ratifica la nece-
sidad de trabajar en el establecimiento de relaciones 
con entidades de apoyo. Sin embargo, es importante 
destacar que las empresas del sector biotecnológico 
tienen mayor interacción con dichas entidades y se-
rían las que más se acercan al referente teórico sobre 
las características genéricas de las EBT. Lo anterior, 
puede favorecer los procesos de transferencia de tec-
nología y capacitación del talento humano. Además 
es indiscutible la relevancia de los aspectos relacio-
nados con la conceptualización de la innovación 
tecnológica como factores competitivos, máxime si 
se tiene en cuenta que las EBT deben apoyarse con-
tinuamente en este tipo de procesos. 

Por otro lado, con base en la revisión bibliográfica es 
posible concluir que las pequeñas y medianas em-
presas (Pyme) de las economías emergentes tienen 
grandes limitaciones en aplicar de forma eficiente 
herramientas de gestión básicas, empezando por la 
mentalidad del dueño-gerente (Arechavala, et. al., 
2005, pp. 2-11; Bjorn Vidar Bjerke, 2000), o porque 
muchas de ellas deben su existencia a las pocas po-
sibilidades de obtener trabajo asalariado en otras ac-
tividades y no por ser concebidas desde un enfoque 
empresarial como ocurre en la mayoría de países 
desarrollados. Así, las Pyme de base tecnológica a 
pesar de trabajar con el factor conocimiento como 
elemento fundamental de sus procesos, también pre-
sentan deficiencias en su gestión (Castellanos et. al., 
2002; Gorriño, 2001; Murcia, 2004; Pineda, 2004; 
Simón, 2003). Sin embargo, en los países desarrolla-
dos existen casos exitosos de Pyme de base tecnoló-
gica que actúan interconectadas dentro de un siste-
ma interempresarial y que aprovechan los servicios 
de diversas organizaciones para competir de forma 
eficiente (Aguilera, 2005; Darby & Zucker, 2002; Lo-
tti y Sobral, 2005; Motohashi, 2005). 

Las Pyme de base tecnológica colombianas no son 
la excepción, presentan deficiencias en su gestión 

debido a que se enfocan en la parte técnica de los 
productos, dejando de lado la importancia de anali-
zar la viabilidad del proyecto de estudio y los meca-
nismos que permitirían su comercialización de una 
forma competitiva en el mercado (Castellanos et. al., 
2002; Medina et. al., 2001; Morales, et. al., 2006; 
Murcia, 2004; Pineda, 2004). Lo anterior motiva-
do en que quienes dirigen la empresa son los mis-
mos científicos que desarrollan el producto y cuya 
capacitación en gestión ha sido recibida a través de 
seminarios o talleres (Morales y Castellanos, 2007, 
121). La mayoría de las EBT de los países en de-
sarrollo son Pyme que se establecieron durante la 
segunda mitad de la década de los 80s, no como el 
resultado de una política gubernamental planificada, 
sino por la iniciativa aislada de profesionales y de 
algunos grupos empresariales (Matamoros, 1989, 
pp.19-20). En Colombia, como muy seguramente 
en otros países de la región, se presenta el mismo 
comportamiento, pero actualmente, las presiones de 
la globalización y las nuevas formas de competencia 
han llevado al gobierno nacional a canalizar esfuer-
zos hacia la creación de empresas de un alto compo-
nente de conocimiento, capacidad emprendedora y 
de gestión empresarial de los fundadores (Morales y 
Castellanos, 2007, 117). 

A continuación se hace una revisión de los enfoques 
de competitividad más conocidos, con el fin de es-
coger uno que permita entender y analizar la pro-
blemática de las EBT en economías emergentes, así 
como identificar algunas consideraciones metodoló-
gicas para el análisis y búsqueda de la competitivi-
dad integral en dichas empresas. 

3. Enfoques de competitividad 
 sobresalientes

Como consecuencia del entorno más exigente que 
deben enfrentar los países y por ende sus unidades 
de producción, el tema de la competitividad ha 
despertado un creciente interés no solo en el nivel 
empresarial sino de las economías en general. La 
evolución de la noción de competitividad de aquella 
que gira alrededor de los costos y las ventajas com-
parativas, hacia otras que consideran la calidad de 
los productos y la importancia crucial del entorno, 
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la enriqueció y permitió avanzar en la comprensión 
de ambientes más complejos como los actuales (Mo-
rales, 2006, 22). En este sentido, los planteamientos 
más recientes muestran que el concepto relevante es 
el de ventajas competitivas (Escobar, 1997; Spence 
& Hazard, 1988; Villamizar y Mondragón, 1995) y 
que la tesis de las ventajas comparativas no incorpo-
ra elementos dinámicos fundamentales en condicio-
nes de competencia.

La competitividad es un concepto que no tiene lími-
tes precisos y se define en relación con otros concep-
tos (Garay, 1998). La definición operativa de com-
petitividad depende del punto de referencia -nación, 
sector, firma-, del tipo de producto analizado -bienes 
básicos, productos diferenciados, cadenas producti-
vas, etapas de producción- y del objetivo de la inda-
gación -corto o largo plazo, explotación de merca-
dos, reconversión, entre otros (Piñeiro et al, 1993). 

Así, es abundante encontrar en la literatura concep-
tos que definen la competitividad desde la firma o 
empresa (Krugman, 1997; Porter, 1996), sector in-
dustrial (European Management Forum, 1980 citado 
por Garay, 1998; Haguenauer, 1989 citado por Be-
jarano, 1998), región (European Comisión, 1996), 
ciudad (Webster & Muller, 2000), nación (Bernal y 
Laverde, 1995; Ten Kate, 1995; Urrutia, 1994), entre 
otros. En este trabajo el énfasis estará en la competi-
tividad empresarial y para fines del mismo se enten-
derá la competitividad como “aquella que posee la 
firma para desenvolverse con éxito y en forma soste-
nida en los mercados nacionales e internacionales, a 
partir de un conjunto de situaciones concretas que se 
presentan en el interior de la empresa y en un entor-
no que la rodea” (Pradilla y Camacho, 2002, 196). 

Teniendo en cuenta el carácter dinámico de la noción 
de competitividad, en los últimos años han tomado 
fuerza enfoques que integran tanto factores del en-
torno como diversos actores (Morales y Castellanos, 
2007, 119). Así por ejemplo se encuentra la ventaja 
competitiva (Porter, 1991), competitividad estructu-
ral (OCDE, 1992), los nueve factores de competitivi-
dad internacional (Cho, 1994), determinantes de la 
competitividad (Ferraz, et. al., 1996), competitividad 
sistémica (Esser, et. al., 1996), competitividad global 
(Coriat, 1997), entre otros.

3.1 La ventaja competitiva

Este enfoque planteado por Porter (1991), identifica 
cuatro elementos fundamentales y determinantes de 
las ventajas competitivas nacionales, los cuales se en-
cuentran definidos en el diamante de la competitividad. 
Las condiciones de los factores comprenden: dotación, 
jerarquía, creación y desventaja selectiva; las condicio-
nes de la demanda se refieren a la composición de la 
demanda interna, su magnitud, pautas de crecimiento 
e internacionalización; los sectores conexos y de apo-
yo son aquellos con los que las empresas pueden co-
ordinar o compartir actividades en la cadena valor y 
la estrategia, estructura, y rivalidad de la empresa está 
representada por el contexto en que se crean, organi-
zan y gestionan las empresas. El gobierno y la oportu-
nidad actúan como agentes que parcialmente tienen 
influencia positiva o negativa sobre los elementos del 
diamante (Porter, 1991, 110-185).

3.2 La competitividad estructural

Se presenta como un enfoque integral (OCDE, 1992) 
y es producto de los esfuerzos que ha realizado la Or-
ganización de Cooperación para el Desarrollo Eco-
nómico - OCDE, en los últimos años. Los elementos 
medulares de este planteamiento son: el énfasis en la 
innovación como factor central de progreso econó-
mico, una organización empresarial situada más allá 
de las concepciones tayloristas y capaz de activar los 
potenciales de aprendizaje e innovación en todas las 
áreas operativas de una empresa, y redes de colabo-
ración orientadas a la innovación y apoyadas por di-
versas entidades e instituciones (Esser, et. al., 1996). 

3.3 Los nueve factores de competitividad 
 internacional

El modelo de nueve factores fue desarrollado por 
Cho (1994) como otra extensión del modelo de 
Porter (1991). En este modelo se hace una división 
entre factores humanos y factores físicos, y se inclu-
ye además el parámetro oportunidad no como algo 
exógeno al modelo sino interno al mismo. Con rela-
ción a los factores del modelo, la primera clasifica-
ción representa a los trabajadores, los políticos, los 
emprendedores y los profesionales, y la segunda, a 
los recursos heredados, el entorno empresarial, la de-
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manda local, las industrias relacionadas y de sopor-
te. El modelo de los nueve factores surge como una 
propuesta para ajustar el modelo de Porter y hacerlo 
más adaptable al 90% de las naciones del mundo 
que son más pequeñas o menos industrializadas que 
aquellas estudiadas en la ventaja competitiva de las 
naciones (Valladares, 2006, 5). 

3.4 Los determinantes de la competitividad

Es un enfoque que plantea la existencia de tres gru-
pos de factores determinantes de la competitividad 
(Ferraz, et, al., 1996) los empresariales, los estructu-
rales y los sistémicos: los factores empresariales son 
aquellos sobre los cuales la empresa tiene goberna-
bilidad como es el caso de la gestión, la innovación, 
la producción y el factor humano; en los factores es-
tructurales la empresa tiene gobernabilidad limitada 
por ser ellos de índole externa, entre otros se encuen-
tran el mercado, la estructura industrial y los incen-
tivos y regulaciones; los factores sistémicos constitu-
yen externalidades sobre los cuales la empresa de 
forma individual no tiene gobernabilidad, pueden 
ser de tipo macroeconómico, político e institucional, 
legales y regulatorios, sociales, internacionales y de 
infraestructura. 
 
3.5 La competitividad sistémica

Va más allá del concepto formulado por otros plan-
teados con anterioridad, que dejan de lado la di-
mensión política en la creación de competitividad. 
Constituye un marco de referencia tanto para países 
industrializados como para aquellos en vías de desa-
rrollo, y nace de la necesidad de contar con un entor-
no propicio que permita afrontar con éxito los retos 
que impone la globalización (Esser, et. al., 1996). En 
este caso, se enfatiza en que la competitividad de la 
economía descansa en medidas dirigidas a un obje-
tivo, articuladas en cuatro niveles analíticos (meta, 
macro, meso, micro) y se basa asimismo en un con-
cepto pluridimensional de conducción que incluye la 
competencia, el diálogo y la toma conjunta de de-
cisiones, concepto al que están adscritos los grupos 
relevantes de actores (Esser, et. al., 1996, 39-52). 

En el nivel meta se analizan los factores sociocultu-
rales, la escala de valores, los patrones de organiza-

ción tanto política como económica, la habilidad del 
Estado para buscar el desarrollo de un país a través 
de mecanismos eficientes de cohesión social y la ca-
pacidad de imponer los intereses del futuro a los del 
presente. Es decir que en este nivel se examina la 
capacidad de una sociedad para la integración y la 
estrategia. El nivel macro hace referencia a aspectos 
como la política monetaria, fiscal, cambiaria, comer-
cial, antimonopolio, protección al consumidor, esta-
bilidad legal, ambiente económico y político. En el 
nivel meso ante todo es relevante el desarrollo opor-
tuno y selectivo de la infraestructura, al igual que 
debe evaluarse la calidad de vida, el nivel de educa-
ción del talento humano, el desarrollo de la ciencia 
y la tecnología, el aprovechamiento sostenible del 
medio ambiente y el crecimiento local. Finalmente, 
en el nivel micro el énfasis está puesto en la manera 
como las empresas reaccionan a los requerimientos 
del entorno, por medio de combinaciones organizati-
vas, sociales y técnicas que permitan la consecución 
de la calidad y la eficiencia. 

3.6 La competitividad global

Coriat (1997) toma casos particulares de los modelos 
francés, alemán, japonés y estadounidense para re-
chazar la concepción de equiparar la competitividad 
con la sola reducción de costos en los salarios, pues-
to que existen muchos factores asociados con este 
concepto. En este enfoque se destaca la existencia de 
factores que afectan la competitividad tanto desde 
el punto de vista de la demanda, a través de la ca-
pacidad de satisfacer los estándares internacionales, 
como de la oferta con la necesidad de adaptarse a 
los cambios. De igual forma, se hace diferencia entre 
la competitividad costo y la competitividad no costo: 
la competitividad costo incluye los salarios directos e 
indirectos, el costo de capital y el costo de los insu-
mos; la competitividad no costo tiene que ver con la 
capacidad instalada, el cumplimento de las normas 
técnicas, la diferenciación de productos, los tiempos 
de entrega, la especialización, la eficacia de las redes 
de compra y comercialización, la satisfacción de los 
hábitos de consumo locales, entre otros. 

Por otro lado, en el nivel internacional, al igual que en 
el nacional, se ha venido trabajando en la medición 
de la competitividad adoptando criterios y factores 
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diversos. Existen varias formas de medir la competi-
tividad, diferentes entre sí, tanto por el concepto de 
competitividad adoptado como por el grado de com-
plejidad, practicidad y confiabilidad (Morales, 2006, 
33). En ausencia de una norma de medición de la 
competitividad, y teniendo en cuenta la complejidad 
de las interrelaciones de los temas y la insuficiencia 
de información, un procedimiento realista y de uso 
frecuente para evaluar el estado y evolución de la 
competitividad es la estimación de índices que esta-
blecen la relación con el mejor desempeño o la me-
jor práctica (Cardona, 2003, 41). 

Ante la creciente necesidad de contar con una me-
dida estándar que permita efectuar comparaciones 
internacionales de la competitividad de los países, en 
casi todas las latitudes del mundo se dedican recur-
sos públicos y privados para realizar mediciones con 
alcances y metodologías variadas. Dos de las meto-
dologías más conocidas mundialmente son las reali-
zadas por el Foro Económico Mundial – WEF (WEF, 
2007) y por el Instituto para el Desarrollo Gerencial 
– IMD (IMB, 2007), los cuales anualmente emiten 
un reporte de competitividad donde se presenta el 
ranking ocupado por cada uno de los países selec-
cionados y los criterios de evaluación. 

Los resultados anuales de la medición internacional 
de la competitividad y el análisis de los criterios de 
evaluación, permiten identificar las fallas estructura-
les que presentan las economías latinoamericanas y 
a la vez orientan la búsqueda de soluciones. Dada la 
diversidad de enfoques de competitividad, los crite-
rios de medición de esta y las características propias 
de las EBT en economías emergentes, a continuación 
se presentan algunas consideraciones metodológicas 
para el análisis de la competitividad en EBT, con el 
fin de aportar al entendimiento y mejor desempeño 
de los sectores de base tecnológica en los países de la 
región. El desarrollo del punto de vista de los autores 
sobre el tema de reflexión se hará en tormo a los 
factores de competitividad prioritarios para EBT, los 
actores que deben intervenir y las relaciones entre 
estos.

4. Consideraciones metodológicas 

De la revisión de la literatura sobre elementos relacio-
nados con el desarrollo de las EBT en algunos países 
de la región latinoamericana4, teniendo en cuenta au-
tores como CAF (2003), Ciarli & Giuliani (2005), CIE-
TEC (2004), Darscht (2005), Dinero (2003), Giuliani 
(2005), Gómez (2004), Jaén (2005), Lotti y Sobral 
(2005), Martínez (2006), Martins, et. al., (2005), May 
y Sbragia (2005), Novick y Miravalles (2002), Olal-
de (2001), Polizelli y Masalu (2005), Rincón (2006), 
Sampedro y Oliveira (2005), entre otros, se puede 
destacar que factores como la participación decisiva 
del gobierno, a través del financiamiento y estímulo 
al fortalecimiento de proyectos en áreas consideradas 
estratégicas ha sido un elemento importante para el 
progreso de dichos sectores. Además, se evidencia 
que es indispensable la transferencia del conocimien-
to desde las entidades de enseñanza e investigación 
al conjunto de la economía. 

En el ámbito latinoamericano el enfoque de compe-
titividad más conocido es el de la ventaja competiti-
va planteado por Porter (1991). Sin embargo, dada 
la complejidad de un entorno globalizado, las carac-
terísticas propias de las EBT en países de la región 
y las particularidades de las economías emergentes, 
sería conveniente adoptar modelos o enfoques más 
completos que trasciendan el accionar de las empre-
sas o industrias. Lo anterior en razón a que no es 
suficiente con que la firma o sector sea competitivo, 
si el entorno en el cual se desempeña no ofrece las 
condiciones apropiadas que le den ventajas sobre 
sus similares en el resto del mundo. 

Así, para ayudar a superar las visiones mecanicis-
tas, se muestra la conveniencia de intervenir factores 
meta, macro, meso y micro con el fin de buscar una 
competitividad sistémica y sostenible. Además de 
apostarle a procesos de innovación diferentes a los 
originados con base en grandes inversiones en inves-
tigación y desarrollo porque de esa forma no se puede 
ser competitivo ante las grandes trasnacionales. Por 
el contrario, se debe innovar en la forma de hacer las 

4 Se incluyeron países como Chile, Brasil, México, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Colombia.
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cosas apoyados por los centros de investigación y en 
una forma organizacional basada en la interdisciplina-
riedad e interfuncionalidad (Morales, 2006, 76).

Independientemente de que la reflexión está orien-
tada al análisis de la competitividad empresarial 
(micro), es imposible abstraer las EBT del entorno 
donde realizan sus actividades y por tanto las con-
sideraciones metodológicas para el estudio de la 
competitividad estarán orientadas por los postulados 
del enfoque de competitividad sistémica, en razón 
a que los autores consideran que este es uno de los 
más holistas y puede convertirse en una herramienta 
valiosa para el análisis de la competitividad de las 
EBT en economías emergentes, dada su visión inte-
gral de los factores, actores y relaciones que deben 
existir para alcanzar una competitividad sostenible. 
A partir de la inclusión de los planteamientos de los 
otros enfoques en los niveles del modelo de compe-

titividad sistémica (véase el cuadro 1), se procederá 
a determinar cuáles de estos factores son fundamen-
tales para el análisis de la competitividad de las EBT 
y cuáles se deben agregar. 

El cuadro 1 muestra que aún no se ha dado sufi-
ciente relevancia a la contribución o impacto de los 
factores meta en el análisis de la competitividad. 
Retomando la problemática identificada en EBT de 
economías emergentes mostrada en el gráfico 1, se 
hace manifiesto la necesidad de superar las barre-
ras que impiden que las Pyme de base tecnológica 
establezcan lazos de cooperación con las entidades 
de apoyo. 

En este sentido, el trabajo debe orientarse al análisis 
de los factores socioculturales, los valores, los patro-
nes de organización tanto política como económica, 
que faciliten el desarrollo del país a través de meca-

Cuadro 1. Enfoques de competitividad en niveles analíticos5

Enfoque Nivel micro Nivel meso Nivel macro Nivel meta

Ventaja competitiva La estrategia, la estructura, 
la dotación de factores, la 
oportunidad.

La rivalidad, los secto-
res conexos y de apo-
yo, la dotación de fac-
tores, la oportunidad. 

Las condiciones de la 
demanda, la rivalidad, el 
gobierno, la oportunidad, 
la dotación de factores. 

La competitividad es-
tructural

Innovación, organización em-
presarial

Redes de colabora-
ción.

Los nueve factores de 
competitividad interna-
cional

Trabajadores, profesionales, 
emprendedores, los recur-
sos heredados, la oportuni-
dad, el entorno empresarial.

Las industrias relacio-
nadas y de soporte, el 
entorno empresarial, 
la demanda local, los 
recursos heredados, la 
oportunidad. 

Políticos, el entorno em-
presarial, la demanda 
local, la oportunidad, la 
dotación de factores.

Los determinantes 
de la competitividad

Factores empresariales: ges-
tión, innovación, producción, 
factor humano

Factores estructurales: 
el mercado, la estruc-
tura industrial y los 
incentivos y regulacio-
nes

Factores sistémicos: ma-
croeconómicos, políticos 
e institucionales, legales 
y regulatorios, internacio-
nales y de infraestructura. 

Factores sistémi-
cos: sociales

La competitividad 
global

Competitividad costo: sala-
rios directos e indirectos. 
Competitividad no costo: 
capacidad instalada, el cum-
plimento de las normas téc-
nicas, la diferenciación de 
productos, los tiempos de 
entrega, la especialización.

Competitividad costo: 
el costo de capital y 
el costo de los insu-
mos. Competitividad 
no costo: la eficacia de 
las redes de compra y 
comercialización

Competitividad costo: el 
costo de capital y el cos-
to de los insumos.

Competi t iv idad 
no costo: la satis-
facción de los há-
bitos de consumo 
locales

5 Fuente: elaboración de los autores a partir de los planteamientos de los enfoques de competitividad analizados.
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nismos eficientes de cohesión social y la capacidad 
de imponer los intereses del futuro a los del presente. 
Cabe aclarar que en algunos casos un factor puede 
aparecer en más de un nivel debido a su transversa-
lidad y necesidad de desarrollo conjunto. 

4.1 Nivel micro

Teniendo en cuenta las especificidades de las EBT 
y los aportes de los diferentes enfoques en cuanto 
a los elementos determinantes de la competitividad, 
en este nivel se debe analizar:

a) La conformación del grupo emprendedor, dado 
que las habilidades requeridas para un buen 
desempeño técnico y científico no necesaria-
mente son las mismas que son indispensables 
para ser un buen gerente y se puede ganar efec-
tividad con la interdisciplinariedad (Morales y 
Castellanos, 2007, 127-128). 

b) La gestión, reconociendo las potencialidades de 
la gerencia en el manejo de temas críticos de 
la administración general, finanzas, mercados, 
aspectos legales, las mejores prácticas en el ciclo 
completo de producción, calidad, etc. (Pradilla 
y Camacho, 2002, 201). Además de otras como 
la gestión tecnológica (Phaal, et. Al., (2006) y la 
gestión del conocimiento (Bueno, 2001; Druc-
ker, 1993; García 2001; Nonaka, 1999; North, 
et. Al., 2005; Rodríguez, 2003; Sanguino, 2003; 
Senge, 1999; Serradell y Pérez, 2003; Suárez, 
2005), donde se debe indagar por los tres ele-
mentos del capital intelectual: el capital huma-
no, el capital estructural y el capital relacional. 
Al igual que la gestión del cambio, revisando la 
capacidad para afrontar tanto cambios proyec-
tados como emergentes (Etkin, 2000, 193-216), 
con una visión abierta a la innovación de acuer-
do con las tendencias que marcan los competi-
dores, el mercado y los desarrollos en ciencia y 
tecnología (Morales y Castellanos, 2007, 29).

c) La estructura, la cultura y la estrategia. La es-
tructura porque esta puede facilitar las relaciones 
intra-empresariales (Azua, 2001), ayuda a crear 
un ambiente donde fluya el cambio y la innova-
ción, en el caso de las EBT es conveniente que 

esta sea horizontal- matricial por la dinamicidad 
del entorno y la necesidad de ser flexible y ágil 
en la toma de decisiones. Una cultura soportada 
en el saber compartido y el conocimiento. En 
este punto es fundamental observar una orien-
tación positiva hacia el conocimiento, donde los 
empleados sean brillantes, tengan curiosidad 
intelectual, estén dispuestos a explorar, posean 
la libertad de hacerlo, no teman perder su em-
pleo por compartir conocimiento y sus iniciati-
vas de creación de conocimiento sean tenidas 
en cuenta por los directivos de la organización 
(Davenport y Prusak, 2001, 175). También se 
debe examinar que la estrategia esté orientada a 
la innovación en valor o búsqueda de océanos 
azules (Kim y Mauborgne, 2005). 

 
d) La capacidad de innovación y de activar los 

potenciales de aprendizaje en todas las áreas 
de la organización. Analizar el potencial para la 
búsqueda consciente del aprendizaje continuo 
individual u organizacional (Senge, 1999) y de 
buscar conocimiento y transferirlo a la organi-
zación (Nonaka, 1999), de tal forma que esto 
intensifique el hallazgo de oportunidades pro-
ductivas e innovación. Lo cual debe permitir 
diferenciarse de la competencia.

4.2 Nivel meso

Ha sido poco estudiado tanto a nivel mundial, regio-
nal y nacional. Su desarrollo recibe poca atención en 
razón a que no existen las estructuras adecuadas de 
coordinación entre los niveles micro y macro locales, 
regionales o nacionales (Aguilera, 2005). Su impor-
tancia radica en que es un medio para vincular las 
acciones de los sectores público, privado y académi-
co, logrando a través de una planeación estratégica 
participativa el acoplamiento de las estructuras e im-
pulsar el desarrollo y la competitividad de las em-
presas (Morales y Castellanos, 2007, 121). En este 
sentido se debe observar:

a) Las redes de colaboración, orientadas a la in-
novación y apoyadas por diversas entidades e 
instituciones, partiendo de encadenamientos o 
relaciones inter-empresariales, empresa-industria 
(fortalecidas por cadenas productivas y clusters), 
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empresa-gobierno, empresa-academia, empresa-
sector financiero y empresa-comunidad (Azua, 
2001; Darby & Zucker, 2002; Heijs, 2005; Lo-
fsten & Lindelof, 2005b; Lotti y Sobral, 2005; 
Morales y Castellanos, 2007; Motohashi, 2005; 
Polizelli y Masalu, 2005). Además de revisar la 
existencia y potencial de la relaciones intra e in-
ter-administraciones públicas (Azua, 2001), que 
conlleven a la formulación de políticas favorables 
a los sectores de base tecnológica y a una mayor 
eficiencia en el uso y distribución de los recursos. 
Al respecto Porter afirma que las empresas pue-
den tomar un papel activo en el mejoramiento de 
la infraestructura, contribuyendo con la mejora 
de sus proveedores, trabajando estrechamente 
con las universidades para desarrollar soluciones 
a los problemas de sus clusters y ser líderes en los 
procesos de cambio (Dinero, 2007, 29). 

b) La estructura física y social, en la primera es 
fundamental el desarrollo adecuado de la in-
fraestructura física de transporte, telecomuni-
caciones y energía para que las empresas pue-
dan ser competitivas en el mercado nacional e 
internacional (Villarreal y Ramos, 2002). Sobre 
la segunda, por un lado está la contribución de 
la educación secundaria, técnica y universitaria 
en la formación de empresarios emprendedores 
y de profesionales especializados que puedan 
requerir las EBT, apoyados por una Política Na-
cional de Ciencia y Tecnología que promueva la 
innovación en los diferentes campos, a través de 
un Sistema Nacional de Innovación apoyado en 
nuevos enfoques de educación que enfaticen el 
“aprender a aprender”, el “aprender a empren-
der” y el “aprender haciendo” en los propios pro-
cesos del trabajo productivo (Villarreal y Ramos, 
2002). Por el otro lado, debe estar el compromi-
so ambiental y de la salud de los trabajadores a 
través de políticas regionales y nacionales. 

c) Los incentivos y las regulaciones, tendientes a 
fomentar una política selectiva de importacio-
nes e impulsora de exportaciones que beneficie 
los sectores de base tecnológica del país. Revi-
sar los incentivos fiscales que tienen las empre-
sas que incorporen tecnología de punta en sus 
procesos o que realicen innovaciones. 

4.3 Nivel macro

Los esfuerzos más relevantes deben ser los del gobier-
no nacional en función de promotor de política y ge-
nerador de entornos favorables para las EBT (Morales 
y Castellanos, 2007). Así es necesario indagar por: 

a) El equilibrio macroeconómico, dado que este es 
una condición necesaria para que otras políticas 
puedan ser eficaces (Esser, et. Al., 1996). Analizar 
el comportamiento de las variables macroeconó-
micas de tipo presupuestario, monetario, fiscal, 
cambiario, comercial, financiero y de competen-
cia. En el sentido que su estabilidad contribuye a 
generar certidumbre y confianza en los inversio-
nistas y se establecen condiciones propicias para 
el crecimiento de largo plazo en el país. 

b) La reglamentación sobre propiedad intelectual, 
ya que es fundamental contar con unas reglas 
claras sobre los derechos de propiedad intelec-
tual y unos mecanismos ágiles que permitan pa-
tentar las innovaciones. 

c) El fomento a la internacionalización, puesto que 
en un mundo globalizado, para que las organi-
zaciones logren competir en los mercados inter-
nacionales deben aplicar las mejores prácticas y 
conocimientos que les permitan funcionar con-
forme a los estándares más elevados (Arecha-
vala, et. al., 2005; Polizelli y Masalu, 2005; Ras-
chiatore y Rimoli, 2005). Esto implica dejar de 
lado la tendencia a pensar y actuar localmente 
para abrirse a nuevos espacios de actuación. 
Estudiar si se cuenta con el apoyo gubernamen-
tal y de entidades de apoyo que capaciten a los 
empresarios y faciliten el acceso a información 
sobre exigencias y necesidades de los mercados 
extranjeros a los cuales podrían acceder las EBT 
(Morales y Castellanos, 2007). 

4.4 Nivel meta

Tal como se vio en el cuadro 1, muy pocos enfo-
ques de competitividad han planteado la importan-
cia o contribución de este nivel en la obtención de 
ventajas competitivas. Sin embargo, acogiendo los 
planteamientos de Esser, et. al., (1996), es claro que 
existen algunos factores que se deben estudiar: 
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a) Los factores socio-culturales, puesto que en el 
país y seguramente en el ámbito latinoamerica-
no se perciben dificultades para la integración y 
asociatividad por la desconfianza mutua y por 
las características individualistas propias de la 
cultura empresarial regional. En este campo es 
necesario entender que es necesario adoptar 
esquemas de cooperación (Pomar y Rendón, 
2005) que faciliten la transferencia tecnológica 
y la posibilidad de realizar innovaciones que 
mejoren los productos o procesos y permitan 
ser competitivos en el largo plazo. Una com-
paración de estudios indica que en la región el 
cambio tecnológico es exógeno y la capacidad 
para incorporarlo está poco desarrollada; los 
procesos de innovación son informales, episó-
dicos y sistémicos; predominan las innovacio-
nes adaptativas e incrementales, y son escasas 
las actividades de I+D; así mismo, son bajas 
las capacidades de eslabonamiento tecnológico 
(Malaver y Vargas, 2004, p. 5). 

b) Los valores, tales como el cumplimiento, res-
peto y responsabilidad con los compromisos 
adquiridos. La perseverancia y el esfuerzo para 
alcanzar las metas de una forma honesta. Tam-
bién la capacidad de dirigir el potencial creativo 
que caracteriza a nuestro talento humano hacia 
acciones que generen innovación en valor. 

c) La capacidad estratégica y política, de tal forma se 
sienten las bases para que se empiecen a dar po-
líticas de estado y no de gobierno que garanticen 
un desarrollo sostenible y se busque solución a los 
problemas estructurales que vienen agobiando a 
la región. Así mismo, analizar cómo lo anterior 
puede contribuir a cambiar la visión corto-placista 
y de sobre-vivencia con que nacen muchas de las 
empresas en encomías emergentes. 

4.5 Factores, actores y relaciones

Como se ha visto son múltiples los factores que in-
ciden en el análisis de la competitividad sistémica o 
integral, al igual que los actores o responsables de 
buscarla. No son solo las empresas o firmas las res-
ponsables de la competitividad de un país como 
algunos autores afirman, sino que por el contrario, 

es la unión de esfuerzos de los empresarios, la aca-
demia, las organizaciones de apoyo, el estado y la 
sociedad en general. De esta forma es necesario que 
se den relaciones cruzadas y en todos los niveles que 
fomenten la transferencia de conocimiento y la bús-
queda de sinergias. 

4.6 Síntesis crítica

Las economías emergentes tienen que enfrentar 
grandes retos para poder insertarse de forma com-
petitiva en el escenario actual de la nueva econo-
mía. En este sentido, el análisis del desempeño de las 
EBT en Latinoamérica y en particular en Colombia 
muestra una brecha significativa en la relación que 
dichas empresas tienen con las estructuras de apo-
yo (véase el gráfico 1). Al asociar esta problemática 
con los enfoques de competitividad más conocidos 
(numeral 2 y cuadro 1) y especialmente frente al en-
foque dominante en la región, planteado por Por-
ter (1991) denominado “La ventaja competitiva”, 
se encuentra que dicho modelo no logra ofrecer las 
pautas suficientes para entender y atacar las factores 
que afectan el buen desempeño de las EBT. Lo an-
terior derivado del desconocimiento de la dimensión 
política en la creación de competitividad y de la in-
corporación de modelos que minimizan el rol que el 
Estado debe jugar en las economías emergentes. 

Así, el enfoque de competitividad sistémica se muestra 
como un marco de referencia válido tanto para países 
industrializados como para aquellos en vías de desa-
rrollo y nace de la necesidad de contar con un entorno 
propicio que permita afrontar con éxito los retos que 
impone la globalización. Es indispensable empezar a 
trabajar una visión compartida publico-privada, con la 
participación decisiva del gobierno, a través del finan-
ciamiento y estímulo al fortalecimiento de proyectos 
en áreas consideradas estratégicas y la transferencia 
del conocimiento desde las entidades de enseñanza e 
investigación al conjunto de la economía.

5. Conclusiones

De las dos características mencionadas en el refe-
rente teórico para empresas de base tecnológica en 
economías emergentes, es evidente que solo lo rela-
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cionado con el tamaño de la organización es similar 
tanto en países desarrollados como en economías 
emergentes, ya que la relación con entidades de 
apoyo dista mucho del ideal en estos últimos y aun-
que se cuenta con las entidades e instituciones, falta 
articulación entre las mismas y los esfuerzos no se 
canalizan adecuadamente. 

Según la literatura revisada y el trabajo de campo 
realizado en los diferentes estudios o trabajos acadé-
micos analizados, se evidencia que dichas empresas 
presentan deficiencias en su gestión, debido a que se 
enfocan en la parte técnica de los productos, dejan-
do de lado la importancia de analizar la viabilidad 
del proyecto de estudio y los mecanismos que permi-
tirían su comercialización de una forma competitiva 
en el mercado. Lo anterior motivado en que quienes 
dirigen la empresa son los mismos científicos que de-
sarrollan el producto y cuya capacitación en gestión 
ha sido recibida a través de seminarios o talleres. 

Al ser la noción de competitividad un término que se 
define en relación con otros conceptos, no se puede 
perder de vista el enfoque que se está utilizando o los 
mecanismos y factores de medición empleados en el 
momento de sacar conclusiones sobre el comporta-
miento competitivo de un sistema especifico, llámese 
producto, firma, sector, región, ciudad o país. En este 
sentido, para el análisis de las empresas de base tec-
nológica se recomienda tomar el enfoque de compe-
titividad sistémica por ser uno de los mas completos, 
pues incluye factores micro, meso, macro y meta que 
deben ser tenidos en cuenta, así como la necesidad 
de múltiples relaciones entre diferentes actores. 

En el país y en la región aún no se ha dado suficiente 
relevancia a la contribución o impacto de los factores 
meta y meso en el análisis de la competitividad. Su 
importancia radica en que los primeros fomentan la 
construcción de los valores para una transformación 
verdadera y duradera y los últimos, son un medio 
para vincular las acciones de los sectores público, 
privado y académico, logrando a través de una pla-
neación estratégica participativa el acoplamiento de 
las estructuras e impulsar el desarrollo y la competiti-
vidad de las empresas. 

Las consideraciones metodológicas obedecen a las 
características específicas de las empresas de base 

tecnológicas en economías emergentes, identifica-
das en la revisión de literatura especializada y en el 
análisis de los resultados de varias investigaciones 
realizadas en empresas colombianas de los secto-
res biotecnológico, software y electrónico. De igual 
forma, su desarrollo es hecho teniendo en cuenta el 
enfoque de competitividad sistémica. 

Finalmente, es conveniente realizar una investigación 
tendiente a determinar los elementos fundamentales 
del direccionamiento estratégico en EBT en econo-
mías emergentes. Lo anterior, en razón a que por 
las características específicas de estas empresas es 
necesario analizar qué elementos debe tener el diag-
nóstico interno y externo, la clase de estrategias que 
se deberían formular, los criterios de implementación 
de dichas estrategias y los indicadores que permiti-
rían su evaluación.
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