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Resumen  

En pequeñas y medianas empresas involucradas en la agricultura, la gestión contable es 

esencial para su supervivencia y expansión. En estas PyMEs agrícolas la gestión contable se 

gestiona de manera estratégica mediante políticas y procedimientos sin embargo se pretende 

mejorar los procedimientos con el uso del Cuadro de Mando Integral (BSC), que es objeto de 

este trabajo de estudio y análisis. El objetivo del BSC desarrollado por Kaplan y Norton es 

brindarle a una organización una imagen integral combinando indicadores financieros y no 

financieros en un sistema bien equilibrado. Según el análisis, las PyMEs agrícolas pueden 

medir y controlar aspectos importantes de su desempeño más allá de los indicadores 

financieros tradicionales con la ayuda del BSC. Al explorar cómo estos elementos pueden 

adaptarse a los requisitos únicos de la gestión contable en el sector agrícola, se examinan los 

componentes de finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje y crecimiento del BSC. 

Tomar decisiones estratégicas y bien informadas es posible resaltando la importancia de 

desarrollar indicadores suficientes y métricas pertinentes para evaluar el desempeño y la 

eficiencia en la gestión contable. En pocas palabras, este trabajo de análisis pretende mostrar 

cómo el Cuadro de Mando Integral puede ser una herramienta útil en la gestión contable de las 

PyMEs agrícolas, al mejorar su capacidad para abordar las oportunidades y desafíos que 

enfrenta la industria, las PyMEs agrícolas pueden obtener una ventaja competitiva al 

comprender cómo adaptar y aplicar el BSC en este contexto particular. 

Palabras Clave: cuadro de mando integral, gestión contable, indicadores financieros, 

perspectivas financieras, pymes agrícola.  
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Abstract 

In small and medium-sized companies involved in agriculture, accounting management is 

essential for their survival and expansion. In these agricultural PyMEs, accounting management 

is managed strategically through policies and procedures; however, the aim is to improve the 

procedures with the use of the Balanced Scorecard (BSC), which is the subject of this study and 

analysis. The objective of the BSC developed by Kaplan and Norton is to provide an 

organization with a comprehensive picture by combining financial and non-financial indicators in 

a well-balanced system. According to the analysis, agricultural PyMEs can measure and control 

important aspects of their performance beyond traditional financial indicators with the help of the 

BSC. In exploring how these elements can be adapted to the unique requirements of 

management accounting in the agricultural sector, the finance, customer, internal processes, 

and learning and growth components of the BSC are examined. Making strategic and well-

informed decisions is possible by highlighting the importance of developing sufficient indicators 

and relevant metrics to evaluate performance and efficiency in accounting management. In a 

nutshell, this analysis paper aims to show how the Balanced Scorecard can be a useful tool in 

the accounting management of agricultural PyMEs, by improving their ability to address the 

opportunities and challenges facing the industry, agricultural PyMEs can gain a competitive 

advantage by understanding how to adapt and apply the BSC in this particular context. 

Keywords: balanced scorecard, management accounting, perspectives, PyMEs, agricultural.  
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Capítulo I  

Problema de Investigación 

Antecedentes 

El Cuadro de Mando Integral (BSC) es una herramienta de gestión estratégica que se 

ha utilizado en las últimas décadas para ayudar a las empresas a definir, monitorear y alcanzar 

sus objetivos estratégicos. Fue desarrollado por Robert Kaplan y David Norton en la década de 

1990, quienes argumentaron que la medición del éxito empresarial no debe limitarse a los 

resultados financieros, sino que también debe tener en cuenta otros factores como los clientes, 

los procesos internos e innovación y formación (Ballvé, 2006). Así, logran cumplir con los 

objetivos de la herramienta de gestión. 

Según Norton & Kaplan (2000), “El Cuadro de Mando Integral proporciona a los 

gerentes el conjunto de herramientas que necesitan para navegar hacia el éxito competitivo 

futuro" (p.18). 

Considerando que se fundamenta en cuatro perspectivas principales las cuales son 

financiera, cliente, procesos internos e innovación y capacitación. En cada una de estas 

perspectivas, se establecen objetivos claros y medibles, los cuales desarrollan medidas para 

evaluar el desempeño de la empresa en cada una de las áreas a fin de asegurarse que se 

estén haciendo procesos alineados a los objetivos estratégicos a largo plazo (Montoya, 2011). 

Así, tener una mejora continua. 

Los autores Hoque & James (2000), sugieren que las organizaciones deben adaptar el 

enfoque del BSC según el tamaño de las empresas y las características del mercado para 

mejorar su rendimiento porque encontraron una relación significativa vinculando las medidas 

del cuadro de mando integral con los factores de tamaño y mercado en el rendimiento 
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organizacional, dando como resultado diferencias significativas entre las empresas grandes y 

las PyMEs pues influye la forma en que se utiliza y se relacionan las medidas del BSC. 

En la investigación realizada por Thompson & Mathys, (2008) afirman que de manera 

general el BSC puede convertirse en una herramienta más útil en las organizaciones que 

manejan herramientas de gestión tradicionales, puesto que el cuadro de mando integral 

coordina la relación entre los procesos empresariales internos y los objetivos del desempeño 

deseado en la organización. 

En el estudio realizado por Rigby & Bilodeau (2009) concluyó que el BSC se establece 

en el sexto lugar entre las herramientas de gestión más utilizadas en 2008, siendo aplicada por 

el 53% de las 1430 empresas encuestadas en todo el mundo. De acuerdo con el artículo, el 

uso del BSC supera significativamente a otras herramientas de gestión. Además, los ejecutivos 

que respondieron la encuesta indicaron que el nivel de satisfacción con el BSC se sitúa entre 

las herramientas más utilizadas.  

Según Dávila (1999), “Durante los años sesenta sobre todo en Francia se puso de 

moda utilizar una herramienta llamada Tableau de Bord. El tablero de mando incorporaba en un 

documento diversos ratios para el control financiero de la empresa” (p.35). Teniendo en cuenta 

que para este autor apareció el BSC en Francia y se lo conocía con un nombre diferente. 

Es así entonces que para definir más claramente los objetivos que contribuyen a la 

supervivencia y el crecimiento de una organización, se puede utilizar una herramienta 

estratégica llamada cuadro de mando integral. La mayoría de los fracasos empresariales 

pueden atribuirse a una mala ejecución de la estrategia planificada, no a la definición de la 

estrategia empresarial. 
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Planteamiento del Problema  

El cuadro de mando integral en las PyMEs es un modelo que nos permite entender y 

ejecutar la estrategia diseñada en la planeación. Teniendo en cuenta que el enfoque consiste 

en la productividad de la misma. 

Macro Contextualización 

Las PyMEs desempeñan un papel importante en la economía latinoamericana. Según 

CAF (2019) afirma que Las pymes son uno de los principales factores que influyen en el 

crecimiento del empleo en América Latina y representan más del 99,5% de todas las empresas 

de la región y el 60,5% de todos los empleos, según cada nación del área. 

Teniendo en cuenta que, en Latinoamérica las PyMEs se caracterizan por su tamaño 

reducido, su estructura organizativa flexible y su capacidad para adaptarse rápidamente a los 

cambios del entorno empresarial. Estas organizaciones suelen ser impulsadas por 

emprendedores y empresarios locales que buscan aprovechar las oportunidades de negocio y 

superar los desafíos que enfrentan en la región. 

La falta de relación entre el sector empresarial y la academia, así como entre el sector 

industrial y la investigación para el desarrollo tecnológico, impide que las empresas 

latinoamericanas sean competitivas 

Realizando énfasis en la productividad de las PyMEs en Latinoamérica se ha 

determinado que el Sistema de Control (BSC) es el encargado de motivar, guiar y recompensar 

el logro de las metas planteadas por la entidad. Controlando los resultados con la medición de 

las variables y a su vez provocando un mejor aprendizaje organizacional cuyo propósito 

consiste en mejorar su propuesta de ideas y estrategias para la toma de decisiones. 
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Según Quintero Portocarrero (2018), “Las necesidades de las PyMEs son muy similares 

a las de las grandes empresas, en términos de la necesidad de toma de decisiones y de seguir 

creciendo para mantenerse en el mercado” (p. 9).  

En este sentido cabe mencionar que el uso del Cuadro de Mando Integral (BSC) ha sido 

implementado por diversas compañías al nivel de Latinoamérica, dado que es considerada una 

herramienta de gestión útil, permitiendo definir modelos propios con visiones grandes 

enfocadas en las organizaciones, que facilitan la comunicación e implementan la estrategia. 

Las PyMEs en Latinoamérica han ido evolucionando al pasar de los años a través de la 

tecnología, es decir que se han adaptado a las nuevas tendencias por lo que se obtiene un 

mejor resultado en la producción. 

Estas desempeñan un papel crucial en la economía de Latinoamérica. A pesar de los 

desafíos que enfrentan, estas empresas son motores de crecimiento, generación de empleo e 

innovación en la región. Es fundamental seguir promoviendo políticas y medidas que apoyen su 

desarrollo y fortalecimiento, ya que su éxito contribuirá al progreso económico y social de la 

región en su conjunto. 

Tabla 1  

Cantidad de empresas según sector de actividad y tamaño, 2016. (Porcentajes) 

SECTOR Microempresa Pequeña Mediana Grande Total 

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 

80 16 3 1 100 

Explotación de minas y canteras 68 23 6 3 100 

Industria Manufacturera 82 14 3 1 100 

Suministro de electricidad, gas y 
agua 

70 20 6 4 100 

Construcción 76 19 4 1 100 
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SECTOR Microempresa Pequeña Mediana Grande Total 

Comercio al por mayor y menor 92 7 1 0 100 

Hoteles y restaurantes 89 10 1 0 100 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 

83 13 2 1 100 

Intermediación financiera 81 14 3 2 100 

Actividades Inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 

87 10 2 0 100 

Enseñanza 76 19 4 1 100 

Servicios Sociales y de Salud 89 9 1 0 100 

Otras Actividades comunitarias, 
sociales y personales 

95 4 1 0 100 

TOTAL 88,4 9,6 1,5 0,5 100 

Nota. Descripción de las PyMEs en Latinoamérica en el año 2016. Adaptado de (Caribe, 2017) 

Meso Contextualización 

Según Chávez et al. (2018) Dado que impulsa el desarrollo de la nación a través de uno 

de sus sectores estratégicos, la agricultura, es uno de los sectores más significativos del 

Ecuador y debe ser fortalecido. 

 Las PYMES son esenciales para la economía de la nación, creando empleos, promoviendo 

la innovación y fomentando el crecimiento económico. Sin embargo, también enfrentan desafíos y 

necesidades que obstaculizan su desarrollo y crecimiento. Es fundamental fortalecer el apoyo a las 

PyMEs, promover la capacitación y facilitar el acceso a financiamiento para impulsar su 

competitividad. Además, el fomento de la innovación, el emprendimiento y la creación de un entorno 

favorable son clave para el éxito y la sostenibilidad de las PyMEs en Ecuador. 

Las primeras microempresas surgieron más tarde en las industrias del transporte, del 

metal y del textil. Es por eso que los sectores de comercio y servicios de rápido crecimiento 
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eran pequeños y a principios del siglo XX. Las empresas medianas se convirtieron en grandes 

organizaciones comerciales, corporaciones y la creación de corporaciones multinacionales 

mediante alianzas que lograron transnacionalizar la gestión empresarial debido al proceso de 

expansión del mercado (Rodríguez & Aviles, 2020). Esto indica las actividades realizadas por 

las PyMEs y su evolución, teniendo en cuenta su importancia. Una de las partes importantes de 

la relación del desarrollo es conocer su perfil para poder tomar una decisión. 

Según Pérez (2020): 

La representación de la sociedad mercantil ha incrementado su importancia en torno al 

ámbito económico; de este modo mientras adquiere un mayor protagonismo, se 

incrementará las formas y las actividades a las cuales tiene acceso, considerando 

también que se la complejidad se va incrementando a la par. (p. 43) 

Las PyMEs en Ecuador desempeñan un papel fundamental en la economía del país. 

Son una parte integral del tejido empresarial y contribuyen se caracterizan por ser empresas de 

tamaño reducido, con una estructura organizativa flexible y una gestión ágil. Estas empresas 

son impulsadas por emprendedores y empresarios locales que buscan aprovechar las 

oportunidades de negocio en diversos sectores, como el comercio agrícola, la manufactura, los 

servicios y el turismo. Significativamente al crecimiento económico, la generación de empleo y 

el desarrollo local. 

Una de las principales fortalezas de las PYMES en Ecuador es su capacidad para 

generar empleo. Estas empresas representan una fuente importante de trabajo, especialmente 

para la población joven y aquellos que buscan oportunidades laborales. Además, las PYMESS 

suelen tener una mayor cercanía con las comunidades locales, lo que les permite comprender 

mejor las necesidades del mercado y adaptar sus productos y servicios en consecuencia. 
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Micro Contextualización 

Al hablar de las PyMEs de la zona 3 del Ecuador existen varias dedicadas al sector 

agrícola, por lo que su enfoque se orienta en la optimización de los recursos para así tener una 

buena administración y ejecución de estrategias. 

Actualmente las PYMES que se encuentran en el mercado se presentan en todas 

formas y dimensiones; pudiendo existir con un solo propietario, con libertad de 

desarrollar diversas actividades de producción, comercialización o prestación de 

servicios, siempre con el fin de lograr una utilidad económica. (Rodríguez & Aviles, 

2020, p. 192) 

Teniendo en cuenta que las PyMEs dentro de la zona se presentan con el 

direccionamiento estratégico, el cual formula objetivos, planes estratégicos, indicadores 

propuestos para las cuatro perspectivas, a fin de que los directivos de la empresa implementen 

para mejorar la productividad y el desarrollo organizacional. 

 

Figura 1  

PyMEs Agrícolas Tungurahua (Año 2019)  

 

Nota. La figura muestra las cifras de empresas en la Provincia de Cotopaxi de la Zona 3 del 

Ecuador en el año 2019. Adaptado de (Romero et al. 2021) 
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Figura 2  

PyMEs Agrícolas Chimborazo (Año 2019)  

 

Nota. La figura muestra las cifras de empresas en la Provincia de Chimborazo de la Zona 3 del 

Ecuador en el año 2019. Adaptado de (Romero et al. 2021) 

 

Figura 3  

PyMEs Agrícolas Cotopaxi (Año 2019)  

 

Nota. La figura muestra las cifras de empresas en la Provincia de Cotopaxi de la Zona 3 del 

Ecuador en el año 2019. Adaptado de (Romero et al. 2021) 
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Figura 4  

PyMEs Agrícolas Pastaza (Año 2019)  

 

Nota. La figura muestra las cifras de empresas en la Provincia de Pastaza de la Zona 3 del 

Ecuador en el año 2019. Adaptado de (Romero et al. 2021) 
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Árbol de Problemas 

Figura 5  

Árbol de Problemas 

 

Nota. En la presente Figura 1 se detallan las causas y efectos del árbol de problemas. 
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Formulación del Problema 

¿Cómo incide el BSC en la gestión contable de las PyMEs del sector agrícola de la 

zona 3 del Ecuador?  

Justificación e Importancia 

La presente investigación tiene como propósito analizar la utilización del BSC en las 

PyMEs del Sector Agrícola de la zona 3 del Ecuador. Dado que este programa ayuda en la 

productividad de las pequeñas y medianas empresas del sector, teniendo en cuenta que en la 

actualidad la economía a nivel general tiene un déficit por lo que la sostenibilidad en el sector 

agrícola es drásticamente afectada, por diversos factores que han impulsado a las PyMEs a 

crear nuevas estrategias en cuanto a la productividad de la misma. 

Las PyMEs del sector agrícola deben tener el conocimiento necesario de la aplicación 

del BSC para poder mejorar la toma de decisiones y con ello tener una mejor sostenibilidad 

económica y a su vez aumentar la productividad cumpliendo con los objetivos y metas 

planteadas por cada organización. 

Por lo que el instrumento será a través de encuestas donde se analizará los datos 

cualitativos y cuantitativos necesarios para verificar el uso correcto del BSC dentro de las 

PyMEs Agrícolas. 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar el cuadro de mando integral de la gestión contable, en las PyMEs del sector 

agrícola de la zona 3 del Ecuador. 
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Objetivos Específicos  

 Revisar diferentes bases de datos y repositorios bibliográficos en la búsqueda de 

fuentes científicas que respalden las variables de estudio. 

 Clasificar las fuentes de consulta por artículos científicos, libros, tesis; que 

ayuden en la conceptualización de cada uno de los términos utilizados en el 

estudio, para una mejor y más fácil comprensión de los componentes a 

desarrollar. 

 Interpretar los datos recolectados, para comprobar la hipótesis mediante el factor 

chi cuadrado de Pearson. 

 Diseñar un cuadro de mando integral como propuesta, para las PyMEs del 

sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

Metas 

 Investigar en las diferentes fuentes de datos secundarios las pequeñas y 

medianas empresas que se encuentran en el sector agrícola. 

 Revisar artículos científicos que tengan similitud acerca del trabajo investigativo 

en las PyMEs y la aplicación del BSC en la gestión contable y la incidencia en la 

productividad. 

 Indagar en las diferentes plataformas científicas los conceptos acordes a la 

temática para el desarrollo del marco teórico. 

 Construir la terminología adecuada de la temática con el fin de un mejor 

entendimiento de la investigación realizada. 

 Tabular los datos recolectados en el software SPSS V22.0 de las empresas 

encuestadas. 
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 Graficar e interpretar los resultados de los datos tabulados para un mejor 

entendimiento de la investigación y comprobación de hipótesis a través del 

método chi cuadrado de Pearson. 

 Realizar una definición estratégica incluyendo los objetivos a largo, medio y 

corto plazo, estableciendo los sistemas de medición y los indicadores clave de 

gestión. 

 Generar el formato BSC enfocado a la necesidad de la gestión contable. 

Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): La aplicabilidad del BSC no incide en la gestión contable de las 

PyMEs del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

Hipótesis alternativa (H1): La aplicabilidad del BSC incide en la gestión contable de 

las PyMEs del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

Variables de la Investigación 

Figura 6  

Variable dependiente e independiente 

 

Nota. Representa las variables dependiente e independiente.  
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Operacionalización de Variables  

Tabla 2  

Operacionalización de la variable independiente 

Nota. Descripción de la Operacionalización de variables.  

Conceptualización Categoría Indicador Ítems 
Técnicas e 
Instrumentos 

El Cuadro de 
Mando Integral 
(BSC) es un 
"sistema de gestión 
estratégica que 
traduce la misión y 
estrategia de una 
organización en un 
conjunto integral de 
medidas de 
desempeño que 
proporcionan la 
estructura para un 
sistema de gestión 
y un sistema de 
información" 
(Kaplan & Norton, 
2001, p. 3). 

Perspectiva 
Financiera 

Porcentaje de cumplimiento 
de objetivos empresariales. 

¿Con que frecuencia la empresa cumple con 
los objetivos empresariales? Técnica: 

Aplicación de 
encuestas a las 
PYMES del 
sector agrícola 
de la zona 3 
del Ecuador. 

Perspectiva 
Cliente 

Escala de satisfacción del 
cliente. 

¿Periódicamente existe un modelo post 
venta? 

Conservación de clientes a 
largo plazo. 

¿La empresa conserva clientes a largo plazo 
mediante el cumplimiento de sus 
necesidades y requerimientos? 

Perspectiva 
Procesos 
Internos 

Número de procesos 
internos. 

¿Cumple con los procesos internos 
requeridos en cada área? 

Instrumento: 

Tiempo de respuesta. 
¿Los tiempos de respuesta ante una solicitud 
son adecuados? 

Encuesta 

Perspectiva 
innovación y 
crecimiento 

Número de colaboradores 
capacitados sobre el 
número de colaboradores 
planificados en la 
capacitación 

 ¿Con que frecuencia la empresa cumple con 
los objetivos empresariales?



¿Existe un plan de capacitación para el 
personal del área contable? 
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Operacionalización de la variable Dependiente 

Tabla 3  

Operacionalización de la variable dependiente 

Conceptualización Categoría Indicador Ítems 
Técnicas e 
Instrumentos 

La gestión contable se 
creó principalmente 
para abordar las 
limitaciones de los 
datos financieros a la 
luz de algunos factores 
cruciales que son 
importantes para tomar 
decisiones. 

Procesos Contables 
Aplicación del manual de 
procesos contables 

¿Existe en la empresa un 
manual de procesos 
contables? Técnica: Aplicación de 

encuestas a las PYMES 
del sector agrícola de la 
zona 3 del Ecuador. ¿En qué nivel de frecuencia 

aplica el manual de 
procesos contables? 

Sistema información 
contable (SIC) 

Presentación de la 
información contable 

¿Los procesos contables 
que aplica la empresa en 
cualquier momento conocer 
el resultado económico y 
financiero? 

Instrumento: 

¿Proporciona control sobre 
el entorno que involucra al 
proceso de la producción? 

Encuesta 

¿Existe un proceso de 
confidencialidad para 
salvaguardar la información 
contable? 
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Conceptualización Categoría Indicador Ítems 
Técnicas e 
Instrumentos 

Control y Planificación  Toma de decisiones 

¿Involucra procesos en la 
producción estableciendo 
adecuados controles y 
reuniendo información que 
sirva para la toma de 
decisiones? 

  

Nota. Descripción de la Gestión contable.  
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Categorías fundamentales 

Figura 7  

Supra ordinación de variables 

 

Nota. Se detalla la supra ordinación de la variable independiente (Cuadro de mando integral) y variable dependiente (Gestión 

Contable).
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Capítulo II  

Marco Teórico  

Base Teórica y Conceptual 

Origen del BSC 

Una empresa necesita nuevas herramientas de gestión y control como resultado de la 

nueva dinámica de mercado provocada por la globalización y la apertura de nuevas formas de 

comercio como resultado de las políticas liberales de mercado. 

El BSC considerada como una herramienta estratégica que ha revolucionado la gestión 

dentro de las empresas y a su vez evalúa el desempeño de las mismas.  

El principio del Cuadro de Mando Integral (BSC).  

Aunque la idea de un cuadro de mando empresarial aparece por primera vez en 

Estados Unidos alrededor de 1948, sus orígenes se remontan a mediados del siglo XX. 

Primero, se establecen los objetivos de la entidad y, para cada objetivo, se definen algunas 

variables clave. (Saravia, 2007). Esto indica que es un proceso para obtener beneficios dentro 

de la empresa, para obtener una mejora en la toma de decisiones y a su vez una mejor 

liquidez. 

Las empresas de hoy se comportan de manera muy diferente. Rivalidad en la era 

industrial. La capacidad de las empresas para beneficiarse de las economías de escala ha sido 

un factor clave de su éxito durante la era industrial, que duró aproximadamente 125 años. 

Por lo tanto, se puede observar la visión de los creadores implicada como una repuesta 

a las limitaciones de los sistemas de medición de desempeño tradicionales que se centran en 

los cambios tecnológicos. 
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Definición del BSC  

Al proporcionar información periódica sobre el grado de cumplimiento de los objetivos 

previamente establecidos a través de indicadores, un Cuadro de mando Integral considerado 

como un herramienta de gestión que ayuda a tomar decisiones. 

Teniendo en cuenta que es parte de un proceso estratégico para la toma de decisiones 

dentro de las organizaciones para una mejora continúa. Más allá de los indicadores financieros, 

el Cuadro de Mando Integral amplía el alcance de los objetivos que se plantea el negocio. Los 

administradores de la entidad pueden evaluar cómo sus unidades de negocio la cual agregan 

valor a sus actuales clientes y futuros, determinando así mejorar capacidades y realizar futuras 

inversiones para garantizar el desempeño de la entidad. 

Estos realizan un énfasis en el valor para los clientes el cual es necesario para cumplir 

con los objetivos planteados por cada entidad para un mejor rendimiento financiero. Por lo que 

es considerado como un sistema táctico y operativo. 
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Figura 8  

El Cuadro de Mando Integral como estructura o marco estratégico para la acción 

 

Nota. La figura redacta la estructura o marco estratégico del Cuadro de Mando Integral.  

 

Perspectivas del BSC  

Los indicadores financieros formaran un marco integral estratégico donde el recurso 

humano se inter-relaciona con cada una de las actividades en la organización. La 

actuación financiera futura es una de las perspectivas de aprendizaje estratégico de las 

empresas que tienen una perspectiva de productividad y ventaja competitiva.  (Solís & 

Llamuca, 2020) 

A su vez el Cuadro de Mando Integral es definido como herramienta estratégica medible 

y controlable dependiendo el área. Su base teórica se fundamenta en teorías y conceptos 

sobre las perspectivas del mismo. 

Clarificar y traducir la visión y la 
estrategia 

•Clarificar la visión

•Obtener el consenso

Formación y feedback estratégico

•Articular la visión compartida

•Proporcionar el feedback estratégico

•Facilitar la formación y revisión de la 
estrategía.

Comunicación

•Comunicar y educar

•Establecimiento de objetivos 

•Vinculación de las recompesas con los 
indicadores de actuación.

Planificación y establecimiento de 
objetivos

•Establecimiento de Objetivos.

•Alineación de iniciativas estratégicas.

•Asignación de recursos

•Establecimiento de metas

Cuadro de Mando 
Integral
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El BSC también se enfoca en la comunicación y el alineamiento de la estrategia en toda 

la organización, lo que ayuda a garantizar que todos los miembros del equipo estén trabajando 

juntos hacia objetivos comunes y en línea con la misión y visión de la organización. 

Las perspectivas del BSC: se estructuran en torno a cuatro interconectadas que reflejan 

distintos aspectos del desempeño organizacional: 

Perspectiva financiera  

Enfatiza las métricas para generar valor para los accionistas, así como resultados 

financieros que incluyan métricas como los salarios, beneficios y retornos de inversión. 

 Perspectiva del cliente 

Tiene como objetivo comprender las expectativas y necesidades a la marca de ss 

clientes y su satisfacción con la entidad, es decir que se mide con otros factores que beneficien 

adquirir nuevos y potenciales clientes. 

Perspectiva interna o de procesos  

Examina la eficacia y eficiencia de las operaciones internas, en donde la entidad 

identifica y mide cada proceso necesario para cumplir con los objetivos planteados. 

Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  

Incluye aspectos como la formación y desarrollo de empleados, la cultura 

organizacional, la retención del conocimiento y el uso de la tecnología. 

Selección de indicadores clave (KPIs):  

Cada perspectiva se debe identificar con un indicar de desempeño, el cual le garantice 

medir el progreso del cumplimiento de los objetivos planteados por la entidad, teniendo en 

cuenta que estos deben ser alcanzables, relevantes y específicos. 
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Figura 9  

Indicadores Financieros 

 

Nota. Esta figura detalla algunos de los Indicadores Financieros. Adaptado de .(Hotmart, 2022) 

 

Mapa estratégico:  

Es considerado una herramienta la cual relaciona causa efecto en donde los objetivos 

ayudan a notificar la estrategia de una forma precisa y a su vez analizar acciones que surgen 

de los mismos resultados expuestos. 

TIPOS DE INDICADORES FINANCIEROS 

Indicador Fórmula Definición 

Margen de Utilidad Bruta 

Utilidad bruta = ingresos totales — 

coste de los productos o servicios 

Es uno de los cálculos más 

recomendados y utilizados por los 

nuevos emprendedores, porque  

permite determinar con exactitud 

cuánto dinero se está ganando con 

la venta de un producto o servicio. 

Margen Operacional 

Dividiendo el ingreso operativo 

(utilidad bruta menos gastos 

operativos) por las ventas totales. 

Este indicador financiero y de 

gestión examina la relación entre 

las ventas y los costos. 

Margen de Utilidad Neta 

Utilidad neta = utilidad bruta — 

gastos fijos y variables 

Se obtiene una vez que se 

descuentan aquellos gastos que 

están alrededor del negocio, fijos y 

variables, como por ejemplo, 

rentas, préstamos bancarios, 

servicios a la utilidad bruta. 
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Comunicación y alineación: El BSC facilita la comunicación y la alineación en toda la 

organización, desde la alta dirección hasta los niveles operativos. Cada miembro del equipo 

puede entender cómo su trabajo contribuye a la consecución de los objetivos estratégicos 

globales. 

Aprendizaje y mejora continua: El BSC es una herramienta dinámica que fomenta el 

aprendizaje y la mejora continúa. A medida que se obtienen resultados y se analizan los datos, 

la organización puede ajustar su estrategia y tácticas para estabilizar en el camino correcto. 

PyMEs Agrícolas 

Las PyMEs agrícolas es el conjunto de pequeñas y medianas empresas que generan 

empleo y permiten abastecer la demanda de productos agrícolas en el mercado. Están 

compuestas por recursos naturales y capital que están influenciados por factores tanto internos 

como externos que afectan la producción. También tienen una pobre organización 

administrativa, no son administradas como empresas sino como bienes familiares, no son 

competitivas y carecen de innovación y tecnología, lo que les dificulta permanecer en el 

mercado (Plaza & Blanco, 2015). 

Las PyMEs productivas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo económico 

y social de Ecuador. El sector agrícola es una importante fuente de empleo y generación de 

ingresos en el país, y las PyMEs agrícolas son actores clave en esta industria. 

Ecuador cuenta con una gran diversidad de productos agrícolas, desde banano, cacao y 

hasta flores y productos lácteos. Las PyMEs realizan un papel vital en la producción y 

comercialización de estos productos, aportando tanto a la seguridad alimentaria como a las 

exportaciones del país. 



45 

 

Estas pequeña y medianas empresas día a día se encuentran enfrentando varios 

desafíos, que afectan tecnología, recursos y financiamiento. Pero también cuentan con algunas 

ventajas en cuanto a su flexibilidad y capacidad a la adaptación en diversos mercados. 

Las PyMEs agrícolas en Ecuador tienen un enorme potencial para impulsar el desarrollo 

rural, generar empleo, promover la sostenibilidad ambiental y contribuir al crecimiento 

económico del país. Es fundamentalmente reconocer su importancia y trabajar en conjunto 

para fortalecer su capacidad y competitividad en mercado nacional de valores. 

A través de esto es considerado como una metodología de gestión estratégica que ha 

sido muy utilizada en empresas de todo el mundo. 

Según FAO, el sector agrícola es aquel que se dedica al cultivo de la tierra ya la cría de 

animales para la producción de alimentos y otros productos agrícolas, incluyendo fibra, madera 

y combustibles renovables. 

Por lo que este comprende todas las actividades relacionadas con la producción de 

cultivos y ganado, incluyendo la siembra, cosecha, cría de animales, procesamiento y 

distribución de productos agrícolas. 

Definición de PyMEs agrícolas: 

Las PyMEs agrícolas son empresas que operan dentro del sector agrícola y que se 

caracterizan por tener un tamaño relativamente pequeño en términos de empleados, activos y 

facturación. No existe una definición universalmente aceptada, pero en general, se considera 

que las PyMEs agrícolas tienen un alcance local o regional y desempeñan un papel crucial en 

el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. 

Importancia económica y social: 

Las PYMESS agrícolas desempeñan un papel vital en la economía y la sociedad. 

Contribuyen al empleo rural, el desarrollo de comunidades locales y el suministro de alimentos 
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básicos. Además, estas empresas pueden fomentar la diversificación de la economía rural y 

promover la utilización sostenible de los recursos naturales. 

Desafíos específicos de las PYMESS agrícolas: 

Las PYMESS agrícolas enfrentan diversos desafíos que pueden dificultar su desarrollo 

y sostenibilidad. Algunos de estos desafíos incluyen: 

Acceso a financiamiento:  

Las PYMESS agrícolas a menudo tienen dificultades para acceder a crédito y 

financiamiento adecuado debido a su tamaño y la naturaleza estacional de su negocio. 

Tecnología y capacitación: 

La falta de acceso a tecnologías modernas y la capacitación adecuada pueden limitar la 

eficiencia y la productividad de estas empresas. 

Mercados y comercialización:  

Las PYMESS agrícolas pueden enfrentar dificultades para acceder a mercados más 

amplio, lo que puede afectar sus oportunidades de crecimiento y rentabilidad. 

Vulnerabilidad a riesgos climáticos y desastres naturales:  

La agricultura es especialmente vulnerable a eventos climáticos extremos y desastres 

naturales, lo que puede afectar gravemente la producción y la rentabilidad de las PyMEs 

agrícolas. 

Políticas y apoyo institucional:  

Para promover el desarrollo sostenible de las PyMEs agrícolas, es crucial contar con 

políticas y apoyos institucionales adecuados. Esto puede incluir programas de capacitación, 

acceso a crédito y prácticas, asesoramiento técnico, mejora de la infraestructura rural y la 

promoción de cultivos sostenibles. 
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Potencial de innovación y emprendimiento:  

A pesar de los desafíos, las PyMEs agrícolas tienen un gran potencial para la 

innovación y el emprendimiento. La adopción de tecnologías adecuadas, la mejora de la 

gestión y la exploración de nuevos mercados pueden ayudar a estas empresas a mejorar su 

competitividad y sostenibilidad a largo plazo. 

Gestión Contable 

La gestión contable es un proceso fundamental en cualquier organización, ya que se 

encarga de registrar, clasificar, analizar e interpretar la información financiera y contable de la 

empresa. “Los sistemas contables tradicionales no consideran los informes contables internos 

que permiten medir, entre otros aspectos, la capacidad de la empresa para generar liquidez, la 

solvencia, el nivel de endeudamiento y la rentabilidad” (Abril et al., 2018, p. 334). 

Teniendo en cuenta que la gestión contable se considera procesos para una entidad, 

dado que es el ente encargado en planificar, organizar, registrar e interpretar la información 

contable. 

En cuanto a la contabilidad de las pequeñas y medianas empresas. “Los sistemas 

contables tradicionales no consideran los informes contables internos que permiten medir, entre 

otros aspectos, la capacidad de la empresa para generar liquidez, la solvencia, el nivel de 

endeudamiento y la rentabilidad” (Abril et al., 2018, p. 340)En este sentido la contabilidad es 

importante para las entidades. 

Según Yank & Pico (2020): 

Quienes toman decisiones en las empresas necesitan información financiera en la que 

basar la planificación y la actuación de sus actividades. Y a ellos se le suman una serie 

de agentes económicos que igualmente están interesados en conocer el estado 
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económico y financiero de las empresas, como son los inversores, los accionistas, el 

gobierno, los acreedores, etc.  

Esto indica que para la toma de decisiones se necesita tener un control y planificación. 

La gestión contable en las pequeñas y medianas empresas es también crucial, ya que 

les permite mantener un control financiero efectivo y tomar decisiones informadas para el 

crecimiento y la rentabilidad de su negocio.  

La gestión contable es un componente esencial de la gestión financiera y proporciona 

datos relevantes para la toma de decisiones estratégicas y operativas. A continuación, se 

presenta un resumen de los elementos clave del marco teórico de la gestión contable: 

Contabilidad y su propósito:  

La contabilidad es un sistema de información que registra, clasifica, interpreta y 

comunica la información financiera de una entidad. Su propósito es proporcionar datos precisos 

y confiables sobre la situación económica, financiera y operativa de la organización, lo que 

permite a los gerentes tomar decisiones informadas y evaluar el desempeño empresarial. 

Principios contables y normas: 

La gestión contable se rige por un conjunto de principios contables y normas que 

aseguran la uniformidad, comparabilidad y transparencia de la información financiera. Algunos 

de estos principios incluyen el principio de devengado, el principio de prudencia, el principio de 

consistencia, entre otros. Además, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

o Normas de Información Financiera (NIF) fundamentaron los estándares contables aceptados 

a nivel internacional o nacional, respectivamente. 

Ciclo contable:  

El ciclo contable es el proceso secuencial que sigue la contabilidad para capturar, 

procesar y presentar la información financiera de una entidad. Incluye la identificación y registro 
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de transacciones, el ajuste de cuentas, la preparación de estados financieros y el cierre 

contable para iniciar un nuevo período. 

Estados financieros:  

Los estados financieros son el resultado final del proceso contable y garantizan un 

resumen de la situación financiera y el rendimiento de la empresa. Teniendo en cuenta que los  

estados financieros son  el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujos de 

Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

Análisis e interpretación financiera:  

El análisis e interpretación financiera son aspectos fundamentales de la gestión 

contable. Los gerentes utilizan herramientas y técnicas como el análisis vertical y horizontal, 

ratios financieras y la tendencia histórica para medir como se encuentra la entidad y a su vez 

reconocer cual área necesita mejorar. 

Presupuesto y control financiero: 

 La gestión contable está vinculada a la planificación y el control financiero. El proceso 

presupuestario permite a las empresas establecer objetivos financieros, asignar recursos y 

monitorear el cumplimiento de los resultados proyectados. El control financiero implica 

comparar los resultados reales con los presupuestados para identificar desviaciones y tomar 

acciones correctivas. 

Teniendo en cuenta, la gestión contable es una disciplina esencial para el 

funcionamiento eficiente de una organización. La cual ayuda a obtener información importante 

para poder tomar decisiones y a su vez cumplir con las metas y objetivos empresariales.  
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Base Legal 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Se sustenta bajo el Código de la Superintendencia de Compañías: 

SECCIÓN VIII DE LA COMPAÑÍA DE ECONOMÍA MIXTA: 

Art. 308.- El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u 

organismos del sector público, podrán participar, juntamente con el capital privado, en el capital 

y en la gestión social de esta compañía (ley de compañías, 2017, p. 70).  

Art 309. La facultad a la que se refiere el artículo anterior corresponde a las empresas 

dedicadas al desarrollo y fomento de la agricultura y de las industrias convenientes a la 

economía nacional y a la satisfacción de necesidades de orden colectivo; a la prestación de 

nuevos servicios públicos o al mejoramiento de los ya establecidos  ley de compañías, 2017, p. 

71). 

Al tenor de lo que previene la Constitución de la República (Art.231) como la Ley de 

Compañías (Art.430) la Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con 

autonomía administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización, 

actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades, en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la ley. 

La Institución tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y representante legal es 

el Superintendente de Compañías (Art.431 L. C). La sede principal de la Superintendencia de 

Compañías y por tanto el lugar para el Despacho del Superintendente de Compañías es la 

ciudad de Guayaquil. (Res. No.08.G. DSC.001, julio 25 del 2008. Suplemento RO. No.400, 

lunes 11 de agosto del 2008). La Institución ejerce su vigilancia y control sobre las siguientes 

compañías, corporaciones y entes (Art.431.LC): 
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a. Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía 

mixta, en general;  

b. Las empresas extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera 

que fuere su especie;  

c. Las compañías de responsabilidad limitada; y, 

d. Las bolsas de valores y demás entes en los términos de la Ley de Mercado de 

Valores. 

Según Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2012) En los años 

transcurridos desde la publicación de la tercera revisión de la CIIU – Revisión 3 (1990) y la CIIU 

- Revisión 3.1 (2005), la estructura económica mundial ha cambiado a un ritmo sin 

precedentes. 

Los cambios suscitados en la economía, la globalización que obliga a la 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y 

culturas, a través de una serie de transformaciones sociales – económicas y el constante 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, han traído como consecuencia modificaciones en la 

estructura empresarial y en los procesos de transformación de productos, apareciendo nuevas 

líneas y formas de trabajos muy singulares que son necesarios considerar en las Cuentas 

Nacionales y otros agregados macroeconómicos ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

[INEC], 2012). 
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Figura 10  

Estructura De La Clasificación Nacional De Actividades Económicas (CIIU) 

 

Nota. Descripción Estructura De La Clasificación Nacional De Actividades Económicas. Adaptado de: 

(INEC, 2012) 

  

Sección

(A-U)

División

Dos Dígitos

Grupo Tres Dígitos

Clase Cuatro Dígitos

Subclase Cinco Dígitos

Actividad Económica Seis Dígitos



53 

 

Capítulo III 

Metodología 

Enfoque de la Investigación 

Enfoque Mixto 

El método mixto o diseño de investigación mixto, se refiere a la combinación de 

métodos cualitativos o cuantitativos, “Los métodos mixtos surgen en los años 60 como 

alternativa metodológica a en respuesta a nuevos problemas de investigación” (Escalante et al, 

2020, p. 133). Es así entonces que los métodos mixtos buscan integrar ambos métodos para 

logar una comprensión más completa y profunda del fenómeno en estudio porque permite 

resolver preguntas de investigación complejas y abarcar varias dimensiones de los fenómenos. 

Al combinar métodos cualitativos y cuantitativos, se pueden obtener datos abundantes y 

profundos, así como la validación de los resultados. 

En la investigación del método mixto, se detalla los datos cuantitativos y cualitativos de 

forma simultánea y secuencial. Escalante et al. (2020) afirma que los métodos mixtos implican 

una interacción entre los enfoques mencionados considerando sus formas, lógicas, objetivos, 

técnicas, análisis e interpretación de los datos. 

Un proyecto de investigación mixto incluye la recolección, análisis e interpretación de 

datos cualitativos y cuantitativos que el investigador considere importantes en su investigación. 

Este método es un método de investigación sistemático, riguroso y crítico donde el objetivo de 

la investigación cuantitativa y la perspectiva conductual de la investigación cualitativa pueden 

combinarse para resolver problemas humanos.(Otero-Ortega, 2018). 

Esto involucra el uso de diferentes métodos de recopilación de datos, como entrevistas, 

observaciones, cuestionarios, encuestas o análisis de documentos. Es importante destacar que 

la implementación del método mixto requiere una cuidadosa planificación y diseño de la 
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investigación, así como un análisis riguroso de los datos recopilados. La elección de los 

métodos y técnicas a utilizar, así como la integración de los resultados cualitativos y 

cuantitativos, debe estar basadas en una fundamentación teórica sólida y en coherencia con 

los objetivos del estudio en cuestión; en la investigación se utilizó la herramienta de las 

encuestas para obtener datos específicos y determinar los resultados obtenidos sobre el efecto 

que produce el BSC en la gestión contable de las PyMEs agrícolas de la zona 3 del Ecuador. 

Enfoque Cuantitativo 

Es una metodología de investigación basada en recopilar y analizar los datos. Según 

Álvarez (2011), “Los métodos cuantitativos son más estructurados y controlados y en general 

incluyen el uso de algún instrumento formal que permite obtener la misma información de cada 

sujeto” (p.27). 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo que permite analizar la 

incidencia del BSC en la gestión contable de las PyMEs de sector agrícola de la zona 3 del 

ecuador, para esto se hará uso de la base de datos publicados por la Superintendencia de 

Compañías. “Para los datos cuantitativos se aplica el análisis estadístico mediante el cálculo de 

porcentajes de medios aritméticos, de correlaciones, ponderaciones, pruebas de significación, 

etc” (Álvarez, 2011, p. 29). En este sentido se aplicara técnicas estadísticas que permiten 

confirmar o anular hipótesis según los datos recopilados de la encuesta.   

Enfoque Cualitativo  

Un enfoque cualitativo utiliza la recopilación de datos durante el proceso de 

interpretación. Según Hernández et al (2010):  

El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. 

Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis 

preceda a la recolección y el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios 
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cuantitativos), los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante 

o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, 

primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes, y después, 

para refinarlas y responderlas. (p.7) 

Debido al método de recolección de datos, esta investigación tiene una metodología 

cualitativa la cual nos ayuda a conocer detalles en profundidad sobre los puntos de vista, las 

dificultades, las opciones y las estrategias de las PyMEs agrícolas de la zona 3 del ecuador, 

mediante la aplicación de la encuesta. Esto permite una comprensión integral de los factores 

internos y externos que afectan el éxito o el fracaso de estas empresas. 

Tipo de Investigación  

Alcance 

Investigación Descriptiva 

En la investigación se considerará la categoría descriptiva porque esta técnica se utiliza 

para recopilar datos sobre variables particulares y crear un perfil detallado del fenómeno que se 

estudia. Considerando lo planteado por Arandes & Antonio (2013): 

Se dice que la investigación descriptiva viene a ser un proceso inicial y preparatorio de 

una investigación, pues en la medida que el fenómeno a estudiar forma un sistema 

complejo y muy amplio, la misma nos permite acotarlo, ordenarlo, caracterizarlo y 

clasificarlo, es decir hacer una descripción del fenómeno lo más precisa y exacta que 

sea posible. (p.138) 

Esto indica que es posible describir, interpretar y analizar los rasgos y comportamientos 

de un fenómeno o de un grupo de personas. 

El método descriptivo recopila datos precisos y verificables pues emplea una variedad 

de técnicas, que incluyen encuestas, observaciones, análisis de contenido y análisis estadístico 
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entro otros. “Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación 

de las relaciones que existen entre dos o más variables” (Morales, 2012, p.2). En este sentido 

ayuda a tener bases para futuras investigaciones con un enfoque que busca describir y analizar 

las acciones de casos específicos. 

Previamente se había señalado que la investigación es descriptiva porque busca 

recopilar datos cualitativos y cuantitativos, mediante la aplicación de encuestas, cuyos 

resultados serán tabulados y analizados para conocer la incidencia del BSC en la gestión 

contable de las PyMEs agrícolas de la zona 3 del ecuador. 

Investigación Exploratoria 

Para Morales (2015): 

La investigación exploratoria consiste en proveer una referencia general de la temática, 

a menudo desconocida, presente en la investigación a realizar. Entre sus propósitos 

podemos citar la posibilidad de formular el problema de investigación, para extraer 

datos y términos que nos permitan generar las preguntas necesarias. (p.1) 

Esto indica que el método de investigación exploratoria permite la elaboración de 

hipótesis sobre el tema a investigar, yendo de la mano con la investigación descriptiva. 

La investigación exploratoria tiene como principal objetivo el identificar ideas, conceptos 

y conexiones dentro de un campo de estudio. De acuerdo con Morales (2015): 

Puede ser cuantitativa, cualitativa o histórica. Se distingue de las demás investigaciones 

por la flexibilidad en la metodología aplicada. Dentro de sus posibilidades trata de 

descubrir todas las afirmaciones o pruebas existentes del fenómeno que se estudia. 

Como consecuencia, involucra cierto riesgo, paciencia y predisposición por parte del 

investigador. (p.2) 
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Por lo tanto, este método nos sirve para obtener una visión amplia del tema en estudio 

porque se realiza la aplicación de encuestas que recopilan datos preliminares y se consultan 

fuentes variadas para obtener una idea en general las variables investigadas. 

Fuente de datos 

Investigación documental 

Consiste en la recopilación, análisis e interpretación de la información que se encuentra 

en documentos y otras fuentes escritas. Como señala Gómez (2010), “La investigación 

documental tiene un carácter particular de dónde le viene su consideración interpretativa. 

Intenta leer y otorgar sentido a unos documentos que fueron escritos con una intención distinta 

a esta dentro de la cual se intenta comprenderlos” (p. 230). Es así entonces que, a diferencia 

de otros métodos de investigación, la documental se basa en una evaluación y análisis crítico 

de la información previamente recopilada. 

De igual manera la investigación documental se puede considerar como “una serie de 

métodos y técnicas de búsqueda, procesamiento y almacenamiento de la información 

contenida en los documentos, en primera instancia, y la presentación sistemática, coherente y 

suficientemente argumentada de nueva información en un documento científico” (Tancara, 

1993, p. 94). De modo que esta estrategia de investigación se centra en el análisis y estudio de 

materiales escritos. 

La investigación es documental dado que se basa en libros, documentos digitales, 

artículos de revistas académicas que permiten la evaluación, comprensión y desarrollo teórico 

de las variables. Así también toma como principal fuente de investigación para los datos extraer 

los datos de las PyMEs agrícolas los recursos que tenemos a través del portal de base de 

datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Investigación de Campo 

Esta investigación hace hincapié en la recopilación directa de datos del entorno real 

donde ocurren los fenómenos de interés. “Sus fuentes pueden ser la naturaleza o la sociedad, 

pero, en ambos casos, es necesario que el investigador vaya en busca de su objeto para poder 

obtener la información.” (Campos Ocampo, 2012, p. 17). Es por eso que, a diferencia de la 

investigación documental que se basa en la recopilación y análisis de información ya existente 

la investigación de campo se ocupa de recopilar datos nuevos y originales, en este caso a 

través de encuestas. 

Los lugares como: comunidades, organizaciones, instituciones educativas, empresas y 

áreas naturales están incluidos en la investigación de campo. “De modo que la investigación de 

campo es muy amplia y útil para muchos campos del saber humano.” (Campos Ocampo, 2012, 

p. 17). Por consiguiente, para recopilar la información de primera mano, los investigadores 

deben interactuar directamente con los participantes o el contexto del estudio. 

La recopilación de información es necesaria para logara los objetivos de la investigación 

es por eso que con respecto a las variables de estudio como son, el BSC (cuadro de mando 

integral) y la Gestión contable se tuvo que obtener información de las PyMEs agrícolas de las 

cuatro provincias: Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza, las que conforman la zona 3 

del ecuador, con el fin reunir información de los administradores, contadores, gerentes o 

encargados de negocio que nos permitan a través de las encuestas comprender a grandes 

rasgos las variables del estudio. 

Diseño 

Investigación no experimental 

Una de las estrategias metodológicas más utilizadas en el campo de la investigación 

científica es la investigación no experimenta. “Aquella que se realiza sin manipular 
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deliberadamente variables. Es decir, es investigación donde no hacemos variar 

intencionalmente las variables independientes”(Agudelo Viana & Aigneren Aburto, 2008, p. 39). 

Por tanto, se basa en la recopilación y análisis de datos ya existentes o en la observación 

cercana de eventos sin intervención directa. 

En lugar de intentar establecer relaciones causales la investigación no experimental 

busca describir y explorar asociaciones entres diferentes variables o examinar como los rasgos 

específicos evolucionan con el tiempo. “En la investigación no experimental las variables 

independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene control 

directo sobre dichas variables, no puede influir sobre ellas porque ya sucedieron, al igual que 

sus efectos” (Agudelo Viana & Aigneren Aburto, 2008, p. 39). Es así entonces que esta 

investigación trata de observar el comportamiento de las variables expuestas con la 

recopilación de datos existentes más no inferir en las mismas. 

Por lo tanto, la investigación actual es no experimental porque las variables de estudio 

no están siendo manipuladas, sino que por el contrario se recopilan datos existentes que 

ayuden a demostrar las hipótesis de la investigación realizada a las PyMEs agrícolas de la 

zona 3 del Ecuador. 

Investigación transversal 

La investigación transversal es parte de la investigación no experimental que implica 

recopilar información de la muestra de personas grupos o circunstancias en un tiempo 

determinado. De acuerdo con (Agudelo Viana & Aigneren Aburto, 2008), “Los diseños de 

investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia o interrelación en un 

momento dado” (p. 41). De modo que este tipo de estudio es obtener características, 

comportamientos o actitudes de la muestra de un tiempo determinado. 
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Este tipo de investigación es útil para obtener datos rápidos. “Se mide una sola vez las 

variables y con esa información se realiza el análisis; se miden las características de uno o más 

grupos de unidades en un momento específico, sin evaluar la evolución de esas unidades” 

(Álvarez-Risco, 2020, p. 4). 

Este estudio tiene un enfoque transversal, esto indica que la aplicación de la encuesta 

considero un periodo determinado para evaluar la incidencia de BSC en la gestión contable de 

las PyMEs del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

Población y Muestra 

Población 

La población en el ámbito estadístico es el conjunto de componentes, personas, cosas, 

eventos o cualquier otra entidad que se investiga o analiza. Para (Arias-Gómez et al., 2016), 

“La población de estudio es un conjunto de casos, definido, limitado y accesible, que formará el 

referente para la elección de la muestra, y que cumple con una serie de criterios 

predeterminados” (p. 202). Por lo tanto, se refiere a todo el grupo de unidades que comparten 

un rasgo o cualidad y sobre las que se van a recopilar datos. 

La población objetivo debe definirse con precisión para que el estudio estadístico sea 

considerado valido. “Es importante especificar la población de estudio porque al concluir la 

investigación a partir de una muestra de dicha población, será posible generalizar o extrapolar 

los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la población o universo” (Arias-Gómez 

et al., 2016, p. 202). En este sentido, todos los componentes incluidos en esa población se 

verán afectados por los hallazgos y conclusiones. 

El presente trabajo de titulación fue desarrollado en base teniendo en cuenta que la 

población representa un conjunto completo de elementos sobre el tema, “Análisis del cuadro de 
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mando integral en la gestión contable de las PyMEs agrícolas de la zona 3 del Ecuador”, lo que 

nos permite obtener información confiable y hacer inferencias precisas sobre la población, así 

también es fundamental para la toma de decisiones, planificación de estrategias efectivas y 

obtención de conocimientos. 

La población a ser estudiada en este caso son las PYMES del sector agrícola, que 

según él (CIIU 2010 p.10) corresponde al grupo “A01 Agricultura, Ganadería, Caza Y 

Actividades De Servicios Conexas” en la zona 3 del Ecuador lo que se refiere a las provincias 

de: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza que se encuentran reguladas por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Es así que, en el contexto del marco de 

investigación, la población definida se muestra en la Tabla. 

Tabla 3  

Población 

PROVINCIA NÚMERO DE PYMES % DE PYMES 

Cotopaxi 51 67% 

Tungurahua 18 24% 

Chimborazo 5 7% 

Pastaza 2 3% 

TOTAL 76 100% 

 

Nota. La Tabla presenta la población del estudio. Obtenido del RanKing de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros (2022). 

Muestra 

La muestra es un subconjunto representativo de una población más grande para la 

investigación. Según (Toledo, 2016), “La muestra puede ser definida como un SUBGRUPO DE 



62 

 

LA POBLACIÓN o universo” (p. 6). De modo que la muestra se utiliza obtener información 

sobre toda la población sin tener que examinar cada componente individualmente. 

Una muestra se utiliza para obtener información sobre toda la población sin tener que 

examinar cada componente individualmente. Para Toledo 2016), “Una muestra representativa 

debe contener todas las características de la población o universo, para que los resultados 

sean generalizables” (p. 6). Esto permite que los resultados se generalicen y sean aplicables a 

la población completa. 

En la presente investigación se realizó la aplicación de la muestra considerando las 76 

PyMEs agrícolas de la zona 3 del ecuador que es nuestra población con base en el RanKing de 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2022), y para lo cual se utilizará la 

siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ (𝑁 − 1) ∗ 𝑒2
 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

Z = Nivel de confiabilidad (95%= 1,96) 

p = probabilidad de ocurrencia (0,5) 

q = probabilidad de no ocurrencia (0,5) 

e = error de muestreo (0,05) 

Dándonos como resultado:  

𝑛 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 76

1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ (76 − 1) ∗ 0,052
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𝑛 = 65 

 

Al tener como resultado una muestra de 65 PyMEs del sector agrícola, se considerará la 

población general que son 76 empresas para el estudio en cuestión debido a que no hay 

mucha diferencia entre la muestra y la población. Además, tomando la población completa se 

podrá precisar con más exactitud los resultados de la investigación. 

Fuentes y Técnicas de Recopilación de Información y Análisis de Datos Fuentes 

de Información 

Las fuentes de información son esenciales para corroborar afirmaciones, general ideas 

y sentar una base firme para el conocimiento. Como plantea Cabrera Méndez (2010), “Se 

denominan fuentes de información a diversos tipos de documentos que contienen datos útiles 

para satisfacer una demanda de información o conocimiento” (p. 2). En ese sentido, el autor se 

refiere a las diversas herramientas, registros o materias utilizados para recopilar información 

sobre un tema o problema a específico. 

Para respaldar los argumentos en una investigación, comprender el entorno 

investigativo y aprender cosas nuevas, necesitamos fuentes confiables de información. “Tener 

gran cantidad de fuentes garantizadas significa un aumento del prestigio profesional y de la 

calidad de lo que creemos” (Cabrera Méndez, 2010, p. 2). Es por ello que la credibilidad de las 

fuentes es fundamental porque asegura la exactitud de los datos. 

Entre tanta información es un gran reto distinguir entre fuentes confiables y no 

confiables. Según García, (2019): 

Se pueden catalogar desde diferentes perspectivas, sin embargo, cada autor puede 

elaborar su propia clasificación dependiendo su grado de información. De acuerdo con el grado 
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de información que proporcionan, las fuentes de información se dividen en primarias, 

secundarias y terciarias; esta división se utiliza generalmente en el ámbito académico. (p. 1) 

El acceso a la información en la era digital es más fácil y rápido que nunca es por eso 

que saber seleccionar las fuentes de información es fundamental para tomar decisiones 

informadas y obtener resultados fundamentados. De modo que es importante destacar que 

para el desarrollo del tema de investigación las fuentes de información utilizadas son las 

fuentes primarias y secundarias, que a continuación se detallan:  

Fuentes primarias: “Son aquellas fuentes de información en que sí es necesario realizar la 

valoración crítica de los artículos. Son las fuentes de información tradicionales, las que hemos 

utilizado siempre en primer lugar” (González de Dios, 2003, p. 5). Es decir, estas fuentes 

brindan información de primera mano porque no han sido interpretadas, examinadas o filtradas 

por terceros. 

Las fuentes primarias de información son fuentes que ofrecen datos directos y originales 

sobre un tema, y para ello se pueden utilizar varios documentos que respalden la información 

como: documentos gubernamentales, entrevistas, encuestas, diarios personales, fotografías 

originales entre otros. Para este tema de investigación específicamente se utilizó la encuesta 

para recopilar información y obtener datos exactos sobre la incidencia del BSC en las PyMEs 

agrícolas de la zona 3 del Ecuador.  

Fuentes Secundarias: “Son las que contienen información primaria, sintetizada y 

reorganizada. Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes 

primarias o a sus contenidos” (Soberón & Acosta, 2009, p. 2). Es por eso que estas fuentes 

ofrecen un segundo nivel de procesamiento ya que toman la información original y la presentan 

de una, manera más organizada, contextualizada o resumida. 
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Es importante enfatizar que las fuentes secundarias siempre se basan en datos de 

fuentes primarias cuando se usan para obtener una descripción general y una interpretación 

experta. Por lo tanto, es indispensable verificar la calidad y fiabilidad de las fuentes secundarias 

para obtener una comprensión más completa y precisa del tema de investigación.  

Técnicas de Recopilación de Información 

Modelo Inductivo Completo  

Es una estrategia utilizada para obtener conclusiones generales a partir de 

observaciones o evidencias particulares. De acuerdo con Urzola (2020), “Tiene por objeto 

establecer principalmente generalizaciones, tratando de ver si estas generalizaciones se 

aplican a casos específicos” (p. 37). Es así que este método comienza con casos específicos o 

ejemplos concretos y extrae patrones o tendencias comunes para llegar a una conclusión 

general que se considera aplicable a todos los casos de investigación.  

El modelo inductivo completo es una potente herramienta analítica que nos permite 

determinar conclusiones generales a partir de datos específicos. “Es permisible a través de 

este método plantear hipótesis y estudiar leyes científicas con sus respectivas 

demostraciones.” (Andrade, 2017, p. 60). Es por ello que este modelo ofrece flexibilidad para 

adaptarse a diferentes contextos y áreas de estudio. 

En la presente investigación se recurrió a la utilización del modelo inductivo completo 

debido a que se utiliza comúnmente en la investigación cualitativa, elaboración de teorías y en 

el proceso de descubrimiento científico, además de que al ser completo no utilizamos una 

muestra determinada, sino que más bien se toma la población completa para el desarrollo de la 

investigación. 
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Método estadístico  

Chi – Cuadrado 

Es una prueba estadística utilizada para determinar si una muestra de datos indica 

alguna asociación significativa entre dos variables. Como mencionan Hernández de la Rosa 

et al. (2017), “se ha establecido como el procedimiento de elección para el contraste de 

hipótesis. Esta prueba estadística se emplea en el análisis de dos o más grupos, y de dos o 

más variables” (p. 1). Es decir que nos permite examinar si existe una relación entre dos 

categorías o grupos de datos y determina si la relación es más significativa que la que podría 

darse al azar. 

La aplicación de este método estadístico en la investigación es fundamental debido que 

se pretende determinar si existe alguna relación entre la variable BSC (Cuadro de Mando 

Integral) y la gestión contable en las PyMEs agrícolas de la zona 3 del ecuador.  

Procesamiento de la información 

El utilizar un software estadístico para el análisis de resultados mejora la calidad y 

confiabilidad de los datos extraídos. “Dentro de una larga lista de programas informáticos 

orientados a la estadística, el SPSS destaca por su capacidad para procesar volúmenes de 

datos y por una interface de fácil acceso al usuario” (O. T. Gómez, 2008, p. 1). Es por eso que 

manejar un software estadístico para el análisis de resultados ofrece numerosos beneficios 

porque garantiza la transparencia y la posibilidad de verificar los resultados, tener la precisión y 

confiablidad de las inferencias hechas a partir de los datos extraídos. 

De tal manera que para este estudio se tomó en cuenta el software estadístico IBM 

SPSS Statics 25 con el cual se trabajara para ingresar los datos obtenidos de las encestas 

realizadas a las PyMEs agrícolas de la zona 3 del Ecuador, realizar las interpretaciones, así 
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también permitirá que los cálculos sean precisos, las gráficas entendibles y los resultados 

concretos. 
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Capítulo IV  

Resultados de la Investigación 

Análisis y resultados 

El Cuadro de Mando Integral (BSC) es una herramienta de gestión estratégica que 

permite a las organizaciones evaluar su desempeño desde diferentes perspectivas y alinear 

sus objetivos con la visión y misión establecida. Para esta investigación se utilizó como 

principal herramienta una encuesta como fuente de información para analizar el BSC la cual fue 

dirigida a diversas PyMEs agrícolas de la zona 3 del Ecuador. 

Se presentan los resultados obtenidos de la encuesta llevada a cabo con el propósito de 

cumplir los objetivos planteados y a su vez medir el rendimiento de la organización en función 

de las perspectivas clave del Cuadro de Mando Integral. La encuesta se construyó para 

recopilar datos cuantitativos y cualitativos que permitieran evaluar la satisfacción, percepción y 

opiniones de las PyMEs de interés con respecto a los objetivos estratégicos establecidos. Cabe 

mencionar que la encuesta se realizó solo a 73 PyMEs.  
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Enunciado 1: ¿Conoce la herramienta de gestión “Cuadro de Mando Integral 

(BSC)”? 

Tabla 4  

Herramienta de gestión Cuadro de Mando Integral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 13 17,8 17,8 17,8 

NO 60 82,2 82,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 11  

Herramienta de gestión Cuadro de Mando Integral 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a la Figura, el 82,19% de las entidades 

encuestadas excluyen la herramienta de gestión BSC, en cuanto un 17,81% afirman que sabe 

de su existencia, es decir que los resultados muestran el desconocimiento de la herramienta 

por parte de las PyMEs Agrícolas de la zona 3 del Ecuador.  
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Enunciado 2: ¿Su empresa aplica el Cuadro de Mando Integral (BSC)? 

Tabla 5  

Aplicación del BSC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 3 4,1 4,1 4,1 

NO 70 95,9 95,9 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 12  

Aplicación del BSC 

 

Análisis e Interpretación: Se puede observar que el 95,89% de las entidades 

encuestadas no aplican la herramienta de gestión BSC, En cuanto el 4,11 % si aplica, es decir 

que las PyMEs agrícolas no usan el BSC como herramienta la cual implica un proceso de 

diseño y desarrollo completo, que puede resultar complejo dado que requiere una inversión 

significativa de tiempo y recursos. 
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Enunciado 3: ¿Qué sistema de costo utiliza la empresa? 

Tabla 6  

Sistema de Costo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Sistema de costos por procesos 20 27,4 27,4 27,4 

Sistema por órdenes de 
producción 

47 64,4 64,4 91,8 

Otros 6 8,2 8,2 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

Nota. Resultados del enunciado 3 

 

Figura 13  

Sistema de Costos 

 

Análisis e Interpretación: Se puede observar que el 64,38% de PyMEs utilizan el 

sistema de órdenes de producción, el 27,40% el Sistema de costos por procesos, y un 8,22% 

utiliza otros sistemas como Promedio ponderado, PEPS. Por lo que se puede observar que 

más de la mitad usa un sistema de órdenes de producción dado que permite a las medianas y 

pequeñas empresas planificar y controlar eficientemente la producción. 
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Enunciado 4: ¿Existe en la empresa un manual de procesos contables? 

Tabla 7  

Manual de procesos contables 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 42 57,5 57,5 57,5 

NO 31 42,5 42,5 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 14  

Manual de procesos contables 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a la Figura, el 57,53% de las entidades 

encuestadas si cuentan con un manual de procesos, el 42,47% de PyMEs no cuentan con un 

manual de procesos, cabe mencionar que el manual permite documentar y estandarizar las 

actividades y procedimientos clave de la PyMEss y no todas cuentan con uno. 
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Enunciado 5: ¿En qué nivel de frecuencia aplica la empresa el manual de procesos 

contables? 

Tabla 8  

Manual de procesos contables 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

NUNCA 14 19,2 19,2 19,2 

CASI NUNCA 3 4,1 4,1 23,3 

A VECES 16 21,9 21,9 45,2 

REGULARMENTE 30 41,1 41,1 86,3 

SIEMPRE 10 13,7 13,7 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 15  

Manual de procesos contables 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a la Figura 5, el 41,10% siempre cumple con 

el manual de procesos, 21,92% a veces, 19,18% nunca, 13,70% siempre, y un 4,11% casi 

nunca, se puede observar que la mayoría de PyMEs si cumple con el manual de 

procedimientos, el cual proporciona una guía detallada y precisa sobre cómo realizar cada 

tarea, lo que ayuda a garantizar la consistencia en la ejecución de los procesos. 
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Enunciado 6: ¿Cumple con los procesos internos requeridos en el área contable?  

Tabla 9  

Procesos Internos del área contable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 47 64,4 64,4 64,4 

NO 26 35,6 35,6 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 16  

Procesos Internos del área contable 

 

Análisis e Interpretación: Dentro del área contable el 64,38% de PyMEs si cumple con 

los procesos internos requeridos, el 35,62% incumple con los mismos, es decir que los 

resultados muestran que, si se efectúa con los procesos internos por lo que el cumplimiento de 

estos marcos normativos es esencial para evitar sanciones legales, multas y problemas con las 

autoridades reguladoras.  
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Enunciado 7: ¿Los procesos contables que aplica la empresa permiten en 

cualquier momento conocer el resultado económico y financiero? 

Tabla 10  

Procesos Contables 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 51 69,9 69,9 69,9 

NO 22 30,1 30,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 17  

Procesos Contables 

 

Análisis e Interpretación: Con respecto a la Figura, el 69,86% de las PyMEs 

encuestadas afirman que los procesos contables permiten conocer el resultado económico y 

financiero de la misma, en cuanto un 30,14% se encuentran en desacuerdo con la pregunta, 

por lo que más de la mitad de entidades, está de acuerdo que sí, teniendo en cuenta que los 

procesos contables permiten registrar y analizar la información financiera y contable. 
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Enunciado 8: ¿Los procesos contables que aplica la empresa proporcionan control 

sobre el entorno que involucra al proceso de la producción? 

Tabla 11  

Procesos de la Producción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 51 69,9 69,9 69,9 

NO 22 30,1 30,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 18  

Procesos de la Producción 

 

Análisis e Interpretación: El 69,86% está de acuerdo con que los procesos contables 

que aplica la empresa si proporcionan control sobre el entorno que involucra al proceso de la 

producción, en cuanto el 30,14% no está de acuerdo, es decir que los resultados indican que la 

mayoría si, está de acuerdo que los procesos contables proporcionaron control en los procesos 

de producción al permitir el registro y seguimiento de costos, evaluar el rendimiento, controlar el 

inventario, realizar análisis de rentabilidad y cumplir con los requisitos normativos y financieros. 
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Enunciado 9: ¿Existe un proceso de confidencialidad para salvaguardar la 

información contable? 

Tabla 12  

Salvaguardar Información Contable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

SI 51 69,9 69,9 69,9 

NO 22 30,1 30,1 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 19  

Salvaguardar Información Contable 

 

Análisis e Interpretación: El 69,86% de las PyMEs agrícolas si cuentan con un 

proceso para salvaguardar información contable, el 30,14% no, es decir que más de la mitad 

protege la información de su entidad, teniendo en cuenta que la información contable es 

importante para evaluar la situación financiera y tomar decisiones estratégicas para la misma. 
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Enunciado 10: ¿La empresa involucra procesos en la producción estableciendo 

adecuados controles y reuniendo información que sirva para la toma de decisiones?  

Tabla 13  

Toma de decisiones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 50 68,5 68,5 68,5 

NO 23 31,5 31,5 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 20  

Toma de decisiones 

 

Análisis e Interpretación: El 68,49% de PyMEs involucra procesos en la producción, 

estableciendo adecuados controles y reuniendo información que sirva para la toma de 

decisiones, el 31,51% no, por lo que más de la mitad de PyMEs si implica procesos dado que 

forman una suficiente estructura, orden y consistencia, la cual promueven para el análisis de 

información relevante. 
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Enunciado 11: ¿En qué nivel de frecuencia la empresa cumple con los objetivos 

empresariales? 

Tabla 14  

Objetivos Empresariales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

NUNCA 8 11,0 11,0 11,0 

CASI NUNCA 7 9,6 9,6 20,5 

A VECES 20 27,4 27,4 47,9 

REGULARMENTE 29 39,7 39,7 87,7 

SIEMPRE 9 12,3 12,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 21  

Objetivos Empresariales 

 

Análisis e Interpretación: El 39,73% siempre cumple con los objetivos empresariales, 

27,40% a veces, 12,33% siempre, 10,96% nunca, 9,59% casi nunca, se puede observar que la 

mayoría de PyMEs si cumple con los objetivos empresariales, los cuales establecen metas y 

resultados favorables para la entidad. 
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Enunciado 12: ¿La empresa conserva clientes a largo plazo mediante el 

cumplimiento de sus necesidades y requerimientos? 

Tabla 15  

Cumplimiento de necesidades y requerimientos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 46 63,0 63,0 63,0 

NO 27 37,0 37,0 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 22  

Cumplimiento de necesidades y requerimientos 

 

Análisis e Interpretación: El 63,01% de las entidades encuestadas si conservan 

clientes a largo plazo mediante el cumplimiento de sus necesidades y requerimientos, el 

36,99% no lo hace, las PyMEs tienen la necesidad de mantener clientes dado que es esencial 

para generar ingresos sostenibles, mejorar la rentabilidad, obtener referencias y 

recomendaciones, para una mejor realimentación valiosa y así mantener una ventaja 

competitiva. 
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Enunciado 13: ¿Los tiempos de respuesta ante un requerimiento en el área 

contable son adecuados? 

Tabla 16  

Tiempos de respuesta área contable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 47 64,4 64,4 64,4 

NO 26 35,6 35,6 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 23  

Tiempos de respuesta área contable 

 

Análisis e Interpretación: El 64,38% si cumple a tiempo con los requerimientos del 

área contable, el 35,62% no cumple, es decir que los resultados indican que la mayoría de 

PyMEs saben que es necesario cumplir a tiempo con las necesidades del área contable dado 

que es esencial para garantizar la eficiencia operativa, la precisión financiera y el cumplimiento 

normativo de una entidad.  
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Enunciado 14: ¿Existe un plan de capacitación para el personal del área contable? 

Tabla 17  

Plan de capacitación área contable 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos SI 28 38,4 38,4 38,4 

NO 45 61,6 61,6 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 24  

Plan de capacitación área contable 

 

Análisis e Interpretación: El 61,64% de las PyMEs si cuenta con planes de 

capacitación para sus trabajadores, el 38,36% no, por lo que es necesario mantener en 

constante capacitación para obtener un mejor crecimiento, eficiencia y competitividad dentro de 

las entidades. 
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Enunciado 15: ¿La empresa trabaja continuamente con sistemas de información 

para la toma de decisiones? 

Tabla 18  

Sistemas de Información 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 47 64,4 64,4 64,4 

NO 26 35,6 35,6 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 25  

Sistemas de Información 

 

Análisis e Interpretación: El 64,38% si trabaja con un sistema de información para la 

toma de decisiones y el 35,62% no, por lo que más de la mitad de las PyMEs se basan en un 

sistema para la toma de decisiones dado que estos sistemas permiten recopilar, procesar y 

analizar datos relevantes que son fundamentales para la toma de decisiones estratégicas. 
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Enunciado 16: ¿Estaría de acuerdo en implementar la herramienta del cuadro de 

mando integral (BSC) para mejorar la gestión contable de su empresa? 

Tabla 19  

Implementación BSC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 64 87,7 87,7 87,7 

NO 9 12,3 12,3 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 26  

Implementación BSC 

 

Análisis e Interpretación: El 87,67% de PyMEs si estarían de acuerdo en implementar 

el BSC dentro de la entidad para obtener una mejora dentro de la misma, el 12,33% no. 
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Enunciado 17: ¿Desearía recibir una presentación gratuita del Cuadro de Mando 

Integral (BSC) para la aplicación en la gestión contable con el fin de optimizar las 

utilidades de la empresa? 

Tabla 20  

Presentación Gratuita BSC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

SI 60 82,2 82,2 82,2 

NO 13 17,8 17,8 100,0 

Total 73 100,0 100,0  

 

Figura 27  

Presentación Gratuita BSC 

 

Análisis e Interpretación: El 82,19% de PyMEs si estarían de acuerdo en implementar 

gratuitamente el BSC dentro de la entidad para obtener una mejora dentro de la misma, el 

17,81% no. 
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Discusión de los resultados 

Los resultados fueron descritos e interpretados mediante la encuesta realizada en la 

investigación, con base en los datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías, Valores 

y Seguros en la que se recopiló la información de las PYMES del sector agrícola de la zona 3 

del Ecuador. Se puede observar que el entorno empresarial es cada vez más competitivo y 

dinámico, las Pequeñas y Medianas Empresas agrícolas enfrentan desafíos significativos en la 

gestión contable y la toma de decisiones estratégicas. En este contexto, el Cuadro de Mando 

Integral (BSC) se presenta como una herramienta de gestión innovadora que puede brindar a 

estas empresas una visión integral de su desempeño financiero y no financiero. A lo largo de 

esta discusión, exploraremos cómo el BSC puede ser utilizado en las PYMES agrícolas para 

fortalecer su gestión contable y mejorar la toma de decisiones estratégicas. 

Las respuesta obtenidas de las encuestas realizadas fueron 73 de las cuales se puede 

analizar que más de la mitad se encuentran enfocadas en la gestión contable, pese a no contar 

con un cuadro de mando integral en la misma, pero cabe mencionar que existen falencias en 

cuanto a toma de decisiones por lo que el uso del Cuadro de Mando Integral (BSC) en las 

PyMEs agrícolas presenta múltiples beneficios, como una visión integral del desempeño, la 

alineación estratégica, la toma de decisiones basada en datos y la mejora continua. Es por eso 

que la implementación del BSC tiende a ser significativa en las PyMEs agrícolas para mejorar 

los procesos de las mismas, tomando en cuenta indicadores relevantes para asegurar la 

rentabilidad y la correcta toma de decisiones en las PyMEs. 

Comprobación de la Hipótesis  

La comprobación de hipótesis, es un componente esencial del método científico, el cual 

brinda la estructura y el rigor necesarios para someter a prueba las suposiciones y establecer 

conexiones coherentes entre las variables. Por lo que se utilizó el Software estadístico IBM 
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SPSS Statics 25, el mismo que consintió para el cruce de las dos variables para realizar el 

respectivo cálculo del chi-cuadrado, obtenido a través de los resultados de las encuestas 

realizadas a las PyMEs agrícolas de la zona 3 del Ecuador. 

Variables de la Investigación 

Variable Dependiente: Gestión Contable. 

Variable Independiente: Cuadro de Mando Integral (BSC). 

Planteamiento de la Hipótesis  

Hipótesis nula (H0): La aplicabilidad del BSC no incide en la gestión contable de las 

PyMEs del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

Hipótesis alternativa (H1): La aplicabilidad del BSC incide en la gestión contable de 

las PyMEs del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

Establecimiento del nivel de significancia  

El establecimiento del nivel de significancia en 0,95, también conocido como nivel de 

confianza del 95%, desempeña un papel esencial en la toma de decisiones estadísticas y en la 

interpretación de resultados de investigaciones y experimentos. Al elegir este nivel, se está 

estableciendo un umbral crítico para evaluar si los resultados observados son lo 

suficientemente extremos como para rechazar la hipótesis nula. Por lo que esta investigación 

se fijó un nivel de significancia del 0,95, el cual se está indicando que existe una confianza del 

95% es decir que los resultados no son simplemente al azar o fluctuaciones aleatorias, sino 

que reflejan un efecto real o una relación entre las variables estudiadas. Este enfoque 

cauteloso y riguroso garantiza que las conclusiones extraídas de los datos sean respaldadas 

por un nivel sólido de certeza estadística para la aprobación de la hipótesis de la aplicabilidad 
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del BSC en la incidencia de la gestión contable de las PyMEs del sector agrícola de la zona 3 

del Ecuador. 

Chi – Cuadrado 

Cruce: Análisis del BSC en la gestión contable de las PyMEs agrícolas. 

Determinación del estadístico chi – cuadrado 

En este punto de la investigación se proviene a efectuar el cruce de la variable 

dependiente y la variable independiente, para determinar si existe una relación directa entre 

ambas. Por lo que, se ha tomado dos preguntas con sus respectivas respuestas de la encuesta 

realizada, considerada la pregunta 2 como variable independiente y la pregunta 5 como 

variable dependiente. 

A través del Software estadístico IBM SPSS Statics 25, se elaboró las concernientes 

Tablas de contingencia para determinar el estadístico. 
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Tabla 21  

Cruce de Variables Tabla de Contingencia Cálculo chi cuadrado 

Tabla de contingencia 1. ¿Conoce la herramienta de gestión “Cuadro de Mando Integral 
(BSC)”? * 15. ¿La empresa trabaja continuamente con sistemas de información para la 
toma de decisiones? 

Recuento 

Variables 

15. ¿La empresa trabaja 
continuamente con sistemas de 
información para la toma de 
decisiones? 

Total 

SI NO 

1. ¿Conoce la herramienta de 
gestión “Cuadro de Mando 
Integral (BSC)”? 

SI 12 1 13 

NO 35 25 60 

Total 47 26 73 

Nota. En la Tabla se evidencia el cruce de las dos variables dependiente (pregunta 15) e 

independiente (pregunta 1)  
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Tabla 22  

Cruce Prueba del Chi – Cuadrado SPSS 

 Valor Gl 
Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,378ª 1 ,020   

Corrección por 
continuidadb 

3,999 1 ,046   

Razón de verosimilitudes 6,518 1 ,011   

Estadístico exacto de 
Fisher 

   ,025 ,017 

Asociación lineal por 
lineal 

5,305 1 ,021   

N de casos válidos 73     

a. 1 casillas (25,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 4,63. 

b. Calculado sólo para una Tabla de 2x2. 

Nota. La prueba del Chi _ Cuadrado para las dos variables dependiente e independiente. 

 

Resultados: 

Grados de libertad (gl): 1 

Chi-cuadrado (X2c): 5,378 

Nivel de Confianza: 95% 

Nivel de Significancia: 5% 
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Figura 28  

Distribución del Chi-Cuadrado 

 

Nota. Con 1 gl y un nivel de significancia de 0,05 se comprobó que el valor encontrado en la 

Tabla de distribución de Chi cuadrado de Person 3,841 

 

Comparación de valores 

Valor Chi Cuadrado (X2c)= 5,378 

Valor Chi Cuadrado (X2t)= 3,841 

Es decir, 

Chi Cuadrado real: 5,378 

Chi cuadrado teórico: 3,841 
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Figura 29  

Cálculo del Chi- Cuadrado crítico  

 

Regla de decisión 

H0: Si (XC2 ≤ X) 

H1: Si (XC2 ≥ X) 

Entonces: 5,378 ≥ 3,841 Se rechaza H0; se acepta H1 

Decisión Estadística 

Al obtener los resultados del chi-cuadrado con un nivel α = 0.05 se observa en la gráfica 

que el valor estadístico se encuentra dentro de la zona de aceptación. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, la cual declara que la aplicabilidad del BSC 

incide en la gestión contable de las PyMEs del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 
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Capítulo V  

Propuesta 

Título de la Propuesta 

Diseño del Cuadro de Mando Integral para las PyMEs Agrícolas de la Zona 3 en el 

Ecuador. Caso práctico La Campiña. 

Institución Ejecutora  

ESPE Universidad de las Fuerzas Armadas. 

Beneficiarios 

Pymes del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

La Campiña 

Equipo técnico responsable 

Estudiantes: 

Chanchicocha Carrillo Jhoanna Nathaly y Pruna Pérez Jennifer Sofía 

Docente Colaborador: 

Ing. Luis Patricio Illapa Sánchez 

Justificación 

El sector agrícola representa una parte vital de la economía en muchos países, y las 

PyMEs Agrícolas desempeñan un papel fundamental en el suministro de alimentos, generación 

de empleo rural y desarrollo sostenible. Sin embargo, debido a la creciente competencia, la 

volatilidad de los precios de los productos agrícolas, la presión regulatoria y los cambios en las 

preferencias del consumidor, enfrentan diversos desafíos para mantener su rentabilidad y 

crecimiento a largo plazo. 
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En este contexto, la implementación de un Modelo del Cuadro de Mando Integral puede 

resultar muy beneficiosa para las PyMEs Agrícolas por las siguientes razones: 

Visión holística del desempeño: El BSC proporciona una visión completa y 

equilibrada del desempeño de la empresa al considerar cuatro perspectivas fundamentales: 

Financiera, Clientes, Procesos Internos y Aprendizaje y Crecimiento. Esto permite a los 

gerentes agrícolas tomar decisiones informadas basadas en una comprensión más profunda y 

global del negocio. 

Objetivos estratégicos claros: El modelo del BSC ayuda a definir y comunicar de 

manera clara y coherente los objetivos estratégicos de la empresa agrícola. Al alinear a todos 

los empleados con los mismos objetivos, se fomenta una cultura organizacional enfocada y un 

mayor compromiso con la misión y visión de la empresa. 

Identificación de KPIs clave: El BSC ayuda a identificar los indicadores clave de 

rendimiento (KPIs) que son más relevantes para el éxito del negocio agrícola. Al medir y 

monitorear estos KPI periódicamente, la empresa puede tomar medidas correctivas de manera 

oportuna para mejorar el rendimiento en áreas críticas. 

Adaptabilidad y flexibilidad: La industria agrícola está sujeta a factores externos 

cambiantes, como el clima, las tendencias de mercado y las políticas gubernamentales. El BSC 

permite una rápida adaptación a estos cambios, ya que proporciona una estructura que permite 

a la empresa ajustar sus estrategias y prioridades en respuesta a las nuevas circunstancias. 

Enfoque en la sostenibilidad: La sostenibilidad es un aspecto esencial para las 

PyMEs Agrícolas, y el BSC puede integrar medidas específicas para evaluar y mejorar el 

impacto ambiental y social de las operaciones agrícolas. Esto no solo contribuye a la 

responsabilidad social corporativa, sino que también puede ser un factor clave para atraer a 

consumidores y socios comerciales preocupados por la sostenibilidad. 
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Teniendo en cuenta que la implementación de un Modelo del Cuadro de Mando Integral 

ofrece una serie de ventajas significativas para las PyMEs Agrícolas al proporcionar una visión 

integral, enfoque estratégico, medición efectiva, adaptabilidad y sostenibilidad. Esto puede 

ayudar a mejorar la toma de decisiones, aumentar la eficiencia operativa y promover el 

crecimiento sostenible a largo plazo para las empresas agrícolas en un entorno cada vez más 

competitivo y cambiante. 

Objetivos 

Objetivo General 

Realizar un Cuadro de Mando Integral (BSC) a la medida de los requerimientos de las 

PyMEs agrícolas para mejorar la gestión estratégica y operativa, fomentando la eficacia, 

rentabilidad y sostenibilidad de sus operaciones. 

Objetivos Específicos 

Definir la estructura y la arquitectura del Cuadro de Mando Integral (BSC). 

Presentar relaciones claras entre los diferentes indicadores y perspectivas, de manera 

que se refleje de forma equilibrada la estrategia integral de la PyMEss. 

Misión y Visión 

Visión 

Buscamos ser reconocidos por nuestra capacidad para tomar decisiones estratégicas 

informadas y oportunas, respaldadas por datos precisos y análisis profundos de desempeño 

operativo y financiero para una mejor rentabilidad. 

Misión 
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Nuestra misión es impulsar el crecimiento sostenible y la excelencia operativa en 

nuestra empresa agrícola a través de la implementación y gestión efectiva de un Cuadro de 

Mando Integral (BSC). 

Planteamiento de la propuesta  

Factores clave 

Tomando en cuenta las 4 perspectivas que según Robert Kaplan y David Norton 

plantean, se involucrará áreas clave de desempeño, la selección de indicadores relevantes, la 

definición de las metas concretas la creación de un sistema de seguimiento y control. Esta fase 

establece el fundamento sobre el cual se diseñará el BSC completo. 

Tabla 23  

Factores Claves de éxito enfocado en la PyMEs agrícolas de la zona 3 del Ecuador. 

PERSPECTIVAS FACTORES CLAVE 

Financiera 

 Rendimiento de la inversión en tierras 

 Manejo eficiente de los costos de producción 

 Maximización de márgenes de ganancia y gestión de 

riesgos financieros 

Clientes 

 Satisfacción al cliente mediante productos de calidad 

 Comunicación efectiva con los clientes 

 Conservar clientes a largo plazo mediante el cumplimiento 

de sus necesidades y requerimientos. 

Procesos Internos 

 Aplicación de manuales de procesos contables 

 Cumplimiento de procesos internos en el área contable 

que impulsen la producción agrícola en las empresas 

 Eficiencia en la cadena de suministros, la calidad de 

producción y la utilización de los recursos 
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PERSPECTIVAS FACTORES CLAVE 

 Ejecución de normas y estatutos que ayuden alcanzar los 

objetivos empresariales y salvaguardar la información 

contable. 

 Adaptación de procesos contables que proporcionen 

control sobre las áreas de producción 

 Eficacia en los procesos de respuesta ante algún siniestro 

en el área contable. 

Aprendizaje y 

Crecimiento 

 Capacitación continua a los trabajadores en áreas de 

requerimiento 

 Cumplimiento de objetivos empresariales de acuerdo a la 

evaluación de desempeño del personal 

 Adopción de tecnologías innovadoras 

Nota. Describe los Factores Claves de éxito enfocado en la PyMEs agrícolas de la zona 3 del 

Ecuador.  

 

Mapa Estratégico 

El mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral (BSC) para PyMEs agrícolas es una 

herramienta esencial que permite a estas organizaciones visualizar y ejecutar su estrategia de 

manera efectiva en un entorno altamente competitivo y dinámico. El cual ayuda a las PyMEs 

agrícolas a tomar decisiones y adaptarse a entornos cambiantes para mantener un enfoque 

constante en el logro de sus objetivos a largo plazo mediante la identificación cuidadosa de 

indicadores clave y una estructura visualmente clara. En este contexto, veremos cómo se crea 

un mapa estratégico del BSC para las PyMEs agrícolas, enfatizando su importancia y las 

ventajas que ofrece para el desarrollo continuo y rentabilidad de las pequeñas y medianas 

empresas. 
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Figura 30  

Mapa Estratégico  

 

Diseño del Cuadro de Mando Integral (BSC) 

Debido a sus ventajas potenciales en la gestión y desempeño de las PyMEs, la 

implementación de un Cuadro de Mando Integral (BSC) en las pequeñas y medianas empresas 

agrícolas puede proporcionar beneficios competitivos. 

Medición Integral del Desempeño: El BSC permite medir el desempeño de la 

empresa desde una variedad de ángulos, no solo desde el punto de vista financiero. Dado que 

factores como la producción, la calidad de los cultivos, la eficiencia de los recursos, la 

sostenibilidad y la gestión de riesgos son cruciales para el éxito en el sector agrícola, esto es 

particularmente pertinente.  
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Tabla 24  

Cuadro de Mando Integral (BSC) Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento. 
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Aprendiz
aje y 
Crecimie
nto 

Capacitació
n continua 
sobre los 
procesos 
de cultivo 
de acuerdo 
a la NIC 41 
a los 
trabajadore
s en áreas 
de 
requerimien
to  

Promedio 
de 
Capacitació
n en los 
Empleado 
en Áreas de 
Requerimie
nto 

(Número de 
personas 
capacitadas 
/ Total de 
empleados)*
10 

30,3
0 

6
0 

Aumentar el 
promedio 
de Horas de 
Capacitació
n por 
Empleado 
en Áreas de 
Requerimie
nto en un 
60% en el 
año. 

50,1
0 

% 
<= 
44% 

>45
% - 
< 
59% 

60% 
Anu
al 

Hasta el 
momento se 
tiene como 
resultado 
50,10% de 
la meta 
establecida 
que es el 
60% es 
decir que 
nos 
mantenemo
s en un nivel 
tolerante y 
que al final 
del año 
conseguire
mos llegar al 
nivel óptimo. 
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Adopción 
de 
tecnologías 
innovadora
s 

Porcentaje 
de 
Empleados 
Capacitado
s en 
Nuevas 
Tecnologías 

(Número de 
empleados 
capacitados 
en nuevas 
tecnologías / 
Total de 
empleados) 
* 100 

15,1
5 

4
0 

Capacitar al 
40% de los 
empleados 
en nuevas 
tecnologías 
en el año. 

31,7
2 

% 
<= 
19% 

>20
% - 
< 
39% 

40% 
Anu
al 

Hasta el 
momento se 
tiene como 
resultado 
31,72% de 
la meta 
establecida 
que es el 
40% es 
decir que 
nos 
mantenemo
s en un nivel 
tolerante y 
que al final 
del año 
conseguire
mos llegar al 
nivel óptimo. 

Cumplimien
to de 
objetivos 
empresarial
es de 
acuerdo a 
la 
evaluación 

Porcentaje 
de 
Cumplimien
to de 
Objetivos 
Empresarial
es basado 
en 

(Número de 
empleados 
que 
cumplieron 
los objetivos 
empresarial
es / Total de 
empleados 

15,1
5 

4
0 

Elevar el 
Porcentaje 
de 
Cumplimien
to de 
Objetivos 
Empresarial
es basados 

31,7
2 

% 
<= 
19% 

>20
% - 
< 
39% 

40% 
Anu
al 

Hasta el 
momento se 
tiene como 
resultado 
31,72% de 
la meta 
establecida 
que es el 
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de 
desempeño 
del 
personal. 

Evaluación 
de 
Desempeño 
del 
Personal 

evaluados) * 
100 

en 
Evaluación 
de 
Desempeño 
del 
Personal en 
un 40% en 
el año. 

40% es 
decir que 
nos 
mantenemo
s en un nivel 
tolerante y 
que al final 
del año 
conseguire
mos llegar al 
nivel óptimo. 
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Tabla 25  

Cuadro de Mando Integral (BSC) Perspectiva Procesos Internos. 
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Procesos 
Internos 

Valoració
n por 
categoría 
de 
calidad 
de los 
activos 
biológico
s  

Valor Justo 
por 
Categoría 
de Calidad 
según la 
NIC 41 

(Valor 
Justo por 
categoría 
de Alta 
Calidad / 
Total de 
Activos 
bilógicos 
producidos
)  

0,6
0 

0,
6 

Mantener 
un precio 
justo de 
calidad 
según la 
NIC 41 y 
seguir 
cumpliend
o los 
Estándares 
de Calidad 
Establecid
os en el 
próximo 
año fiscal. 

0,6
0 

Unidad
es 
Moneta
rias 

<= 
54% 

>55% - < 
59% 

0,60 
$ 

Trimes
tral 

Para 
mantene
r el nivel 
óptimo 
de la 
empresa 
se debe 
continua
r los 
precios 
justos ya 
estableci
dos para 
no tener 
ningún 
cambio 
en la 
tendenci
a del 
precio 
justo del 
producto 
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durante 
el año. 

(Valor 
Justo por 
categoría 
de calidad 
Regular/ 
Total de 
Activos 
bilógicos 
producidos
)  

0,4
0 

0,
4 

Mantener 
un precio 
justo de 
calidad 
según la 
NIC 41 y 
seguir 
cumpliend
o los 
Estándares 
de Calidad 
Establecid
os en el 
próximo 
año fiscal. 

0,4
0 

Unidad
es 
Moneta
rias 

<= 
34% 

>35% - < 
39% 

0,40
$ 

Trimes
tral 

Para 
mantene
r el nivel 
óptimo 
de la 
empresa 
se debe 
continua
r los 
precios 
justos ya 
estableci
dos para 
no tener 
ningún 
cambio 
en la 
tendenci
a del 
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precio 
justo del 
producto 
durante 
el año. 

(Valor 
Justo por 
categoría 
de calidad 
baja/ Total 
de Activos 
bilógicos 
producidos
)  

0,2
0 

0,
2 

Mantener 
un precio 
justo de 
calidad 
según la 
NIC 41 y 
seguir 
cumpliend
o los 
Estándares 
de Calidad 
Establecid
os en el 
próximo 
año fiscal. 

0,2
0 

Unidad
es 
Moneta
rias 

<= 
14% 

>15% - < 
19% 

0,20
$ 

Trimes
tral 

Para 
mantene
r el nivel 
óptimo 
de la 
empresa 
se debe 
continua
r los 
precios 
justos ya 
estableci
dos para 
no tener 
ningún 
cambio 
en la 
tendenci
a del 
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precio 
justo del 
producto 
durante 
el año. 

Adecuaci
ón de 
procesos 
contable
s que 
proporcio
nen 
control 
sobre las 
áreas de 
producci
ón  

Tiempo 
Promedio 
de 
Implement
ación de 
Procesos 
Contables 
de 
cosecha 
según la 
nic 41 y la 
sección 23 
NIFF para 
PyMEs 
Adaptados 
para 
Control de 

(Tiempo 
total de 
implement
ación de 
procesos 
contables / 
Número de 
procesos 
contables 
implement
ados) 

40,
00 

1
5 

Reducir el 
Tiempo 
Promedio 
de 
Implement
ación de 
Procesos 
Contables 
Adaptados 
en un 
37,5% en 
el próximo 
año  

23,
33 

Tiempo  
>= 
40% 

< 39% - > 
16% 

15% Anual 

Se 
puede 
llegar a 
reducir 
un 15% 
en 
reacción 
al 
tiempo 
de 
adecuaci
ón de 
los 
proceso
s 
contable
s puesto 
que 
actualm
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Áreas de 
Producción 

ente 
estamos 
en un 
nivel 
tolerante 
de 
23,33% 
es decir 
que al 
final del 
año 
llegarem
os a la 
meta 
estableci
da. 
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Tabla 26  

Cuadro de Mando Integral (BSC) Perspectiva Clientes. 
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Clien
tes 

Comunica
ción 
efectiva 
con los 
clientes  

Índice de 
satisfacció
n del 
cliente 

(Clientes 
satisfechos 
/ Total 
Clientes 
encuestad
os) *100 

75,0
0 

100 

Elevar el 
nivel de 
satisfacci
ón del 
cliente a 
un 100% 
en el 
año.  

91,6
7 

Porcen
taje 

<= 
74% 

>75% - < 
99% 

100% 
An
ual 

Lograr un 
100% en 
el índice 
de 
satisfacció
n del 
cliente en 
un año es 
posible ya 
que 
nuestro 
resultado 
actual es 
de 91,67% 
que está 
en el nivel 
tolerante y 
al final del 
año se 
llegará al 
nivel 
óptimo  
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Satisfacci
ón al 
cliente 
mediante 
productos 
de calidad  

Porcentaje 
de 
Cumplimie
nto de 
Especifica
ciones 

(Productos 
Cumpliend
o 
Especifica
ciones / # 
productos 
producidos
) *100 

90,0
0 

90 

Mantener 
un 
Porcentaj
e del 
90% de 
Producto
s 
Agrícolas 
que 
Cumplen 
con los 
Estándar
es de 
Calidad 
Estableci
dos en el 
año  

90,0
0 

Porcen
taje 

<= 
79% 

>80% - < 
89% 

>=90 
%  

An
ual 

Para 
mantener 
el nivel 
óptimo de 
la empresa 
se debe 
continuar 
con los 
procesos 
ya 
establecid
os de 
calidad 
para no 
tener 
ningún 
cambio en 
la 
tendencia 
del 
porcentaje 
de 
cumplimie
nto de 
especificac
iones 
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durante el 
año. 

Conservar 
clientes a 
largo 
plazo 
mediante 
el 
cumplimie
nto de sus 
necesidad
es y 
requerimi
entos.  

Tasa de 
Retención 
de Clientes 
a Largo 
Plazo 

(Número 
de clientes 
al final del 
período - 
Nuevos 
clientes 
adquiridos) 
/ Número 
de clientes 
al inicio del 
período) * 
100 

100,
00 

100 

Mantener 
Tasa de 
Retenció
n de 
Clientes 
a Largo 
Plazo del 
100% en 
el año 

100,
00 

Porcen
taje 

<= 
74% 

>75% - < 
99% 

100% 
An
ual 

La 
empresa 
mantiene 
un nivel 
optimo de 
la tasa de 
retención a 
clientes 
para no 
tener 
ningún 
cambio en 
la 
tendencia 
del 
porcentaje 
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se debe 
continuar 
con los 
procesos 
ya 
establecid
os. 

Diversifica
r la 
Cartera 
de 
clientes  

Porcentaje 
de clientes 
de nuevos 
segmentos 

(Número 
total de 
clientes 
/Número 
de clientes 
de nuevos 
segmentos
) * 100 

66,6
7 

83,
33 

Incremen
tar la 
diversific
ación de 
clientes 
en un 
83,33% 
en el 
año.  

77,7
8 

Porcen
taje 

<= 
66,67
% 

>66,68% - < 
83,32% 

>= 
83,33
% 

An
ual 

Hasta el 
momento 
se tiene 
como 
resultado 
77,78% de 
la meta 
establecid
a que es el 
83,33% es 
decir que 
nos 
mantenem
os en un 
nivel 
óptimo y 
que al final 
del año 
conseguire
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mos llegar 
la meta 
prevista. 
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Tabla 27  

Cuadro de Mando Integral (BSC) Perspectiva Financiera. 
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Financi
era 

Increme
ntar la 
Rentabili
dad  

Margen 
Bruto de 
Utilidad 

 (Utilidad 
bruta / 
Ingresos 
Totales) 
x 100 

10,02 15 

Lograr 
increme
ntar la 
rentabili
dad a 
un 15% 
o más 
en los 
próximo
s 12 
meses  

13,34 Porcentaje 
<= 
9% 

>10% - < 
14% 

>= 15 
%  

Anu
al 

Hasta el 
momento 
se tiene 
como 
resultado 
13,34% de 
la meta 
establecid
a que es 
el 15% es 
decir que 
nos 
mantenem
os en un 
nivel 
tolerante y 
que al final 
del año 
conseguir
emos 
llegar al 
nivel 
óptimo. 
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Optimiza
r Costos  

Costo de 
producció
n por 
hectárea 

(Costos 
de 
producci
ón / # de 
hectárea
s)  

2516,
34 

25
00 

Lograr 
reducir 
en un 
0,65% 
el costo 
de 
producci
ón por 
hectáre
a en el 
próximo 
año 
fiscal. 

2515,
91 

Unidades 
Monetarias 

>= 
2600 

< 2599 - > 
2501 

2500 
Anu
al 

Hasta el 
momento 
se tiene 
como 
resultado 
2516,91 
unidades 
monetaria
s con 
respecto a 
las 
hectáreas 
de terreno 
de la meta 
establecid
a que es 
el 2500 es 
decir que 
nos 
mantenem
os en un 
nivel 
tolerante y 
que al final 
del año 
conseguir
emos 
llegar al 
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nivel 
óptimo. 

Minimiza
r el 
Riesgo  

Tasa de 
Cumplimi
ento de 
Entrega 

(Proyect
os 
contrata
dos / 
total de 
proyecto
s 
planifica
dos) x 
100 

91,67 
10
0 

Alcanza
r un 
Porcent
aje del 
100% 
de 
proyect
os 
entrega
dos a 
tiempo 
en el 
año  

92,36 Porcentaje 
<= 
79% 

>80% - < 
89 % 

>90 
% - 
<= 
100% 

Anu
al 

Hasta el 
momento 
se tiene 
como 
resultado 
92,36% de 
la meta 
establecid
a que es 
el 100% 
es decir 
que nos 
mantenem
os en un 
nivel 
optimo y 
que al final 
del año 
conseguir
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emos 
llegar al 
100% de 
la meta 
prevista. 
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Las PyMEs agrícolas se enfrentan a desafíos únicos, como la variabilidad climática, la 

demanda cambiante de los consumidores y la gestión de costos. Concéntrese en los objetivos 

estratégicos. Los objetivos estratégicos de la empresa se pueden definir y comunicar más 

fácilmente con la ayuda de un BSC, lo que permite coordinar todas las acciones operativas y 

tácticas con esos objetivos. Esto puede ayudar con la toma de decisiones y la asignación de 

recursos en las áreas que realmente importan para el éxito a largo plazo. 

La comunicación efectiva entre varios departamentos puede ser difícil en muchas 

PyMEs agrícolas. Dado que todos pueden ver cómo sus esfuerzos individuales contribuyen a 

los objetivos generales de la empresa, el BSC ofrece un marco estructurado para la 

comunicación y la colaboración entre equipos. Como resultado, la organización en su conjunto 

puede sentir más un sentido de propiedad y colaboración. 

Las capacidades de recopilación y análisis de datos del BSC se pueden utilizar para 

identificar áreas de mejora en la cadena de suministro, el control de inventario, la eficacia de la 

producción, la calidad del producto y otras áreas. La empresa puede tomar medidas correctivas 

inmediatas para abordar cualquier cuello de botella o ineficiencia y aumentar la rentabilidad. 

Adaptación al cambio: el entorno agrícola cambia constantemente debido a las nuevas 

leyes, los avances tecnológicos y las fluctuaciones del mercado. Dado que un BSC ofrece 

información actual y pertinente sobre el desempeño del negocio, las PyMEs agrícolas pueden 

ser más adaptables y responder rápidamente a estos cambios. Como resultado, es más fácil 

tomar decisiones oportunas e informadas. 

Evaluación de la sostenibilidad: en la agricultura moderna, la sostenibilidad se está 

volviendo más importante. Un BSC puede incluir métricas para prácticas sostenibles como la 

conservación del suelo, la gestión de residuos y el uso inteligente del agua. Esto no solo 

promueve la responsabilidad social y ambiental, sino que también puede diferenciar a la 

empresa de sus competidores.
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Capítulo VI  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En el proceso de revisar bases de datos y repositorios bibliográficos en busca de 

fuentes científicas que respalden las variables de estudio del BSC, se ha logrado recopilar una 

amplia gama de información relevante y actualizada. La exploración exhaustiva de estas 

fuentes ha proporcionado una sólida base de conocimiento que respalda y enriquece las 

variables de investigación del Cuadro de Mando Integral y la Gestión Contable. 

Al clasificar las fuentes de consulta, se ha logrado una mejor contextualización de los 

componentes a desarrollar dentro del Cuadro de Mando Integral, lo que a su vez ha contribuido 

a un enfoque más claro y preciso de la investigación. 

La interpretación de los datos recolectados a través del factor chi cuadrado de Pearson 

ha demostrado ser una herramienta esencial en la evaluación y comprobación de la hipótesis 

planteada en este estudio. Mediante este método estadístico, se ha logrado analizar de manera 

rigurosa la relación entre las variables en estudio y determinar si existe una asociación 

significativa para este caso se acepta la hipótesis nula es decir que la aplicabilidad del BSC no 

incide en la gestión contable de las PyMEs del sector agrícola de la zona 3 del Ecuador. 

En conclusión, el diseño de un cuadro de mando integral (BSC) como propuesta para 

las PyMEs del sector agrícola en la zona 3 del Ecuador se revela como una estrategia 

altamente beneficiosa para mejorar la gestión y la toma de decisiones en este sector vital de la 

economía local. El BSC proporciona una estructura integral que abarca aspectos financieros, 

operativos, de clientes, de aprendizaje y crecimiento, logrando una evaluación holística de la 

empresa. A través de este enfoque, se logra una mayor alineación de los objetivos estratégicos 
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con las actividades cotidianas, lo que puede contribuir significativamente al crecimiento 

sostenible y al éxito a largo plazo de las PyMEs agrícolas en la zona. 

Recomendaciones 

Se recomienda tener un análisis crítico al revisar las fuentes, dado que es importante 

para evaluar la calidad y relevancia del estudio de la investigación, teniendo en cuenta que no 

todas las fuentes son confiables, por lo que es esencial realizar una evaluación cuidadosa 

antes de integrar la información. 

Se recomienda encarecidamente que esta práctica de implementar la clasificación de 

las fuentes de consulta en artículos científicos, libros y tesis. Se mantenga y aplique en futuros 

proyectos de investigación. 

Basados en la eficacia demostrada del factor chi cuadrado de Pearson en la 

interpretación de los datos recolectados y en la comprobación de hipótesis, se recomienda que 

este enfoque estadístico se utilice de manera constante en futuros análisis de datos similares. 

Para una implementación exitosa, es esencial que los datos sean recopilados de manera 

precisa y representativa, y que se establezcan claramente las hipótesis a evaluar. 

Basados en la potencialidad y los beneficios del cuadro de mando integral (BSC), se 

recomienda encarecidamente a las PyMEs del sector agrícola en la zona 3 del Ecuador 

considerar su implementación como parte de su estrategia de gestión a pesar de que este no 

incide dentro de la misma de acuerdo a la hipótesis se puede establecer un sistema de 

seguimiento y revisión regular para evaluar la eficacia del BSC y realizar los ajustes según sea 

necesario en función de los cambios en el entorno empresarial. 
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