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Presentación

En este libro se sistematiza parte del esfuerzo que FLACSO-Ecuador, gracias 
al apoyo del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), realizó has-
ta el año pasado con el propósito de volcar los conocimientos académicos, 
que poseen los profesores-investigadores de la entidad, en la profundización 
del análisis sobre la micro, pequeña y mediana industria ecuatoriana. De 
esta forma se ha contribuido a la identificación de desafíos y, por tanto, a la 
cimentación de nuevas bases para el diseño de la política industrial.

La relación entre centros académicos y centros de decisión política no 
siempre es fluida porque existen resistencias de uno y otro lado. En este 
caso, el deseo de cooperación ha logrado romper ese círculo vicioso que 
impide el empleo del conocimiento académico como una base para apun-
talar las decisiones políticas.

Como Director de FLACSO me complace presentar esta recopilación 
de artículos. Esperamos que esta publicación sirva de base para generar 
una colaboración más amplia. Así mismo, esta es una muestra de cómo un 
sistema universitario fuerte y consistente tiene la capacidad para fortalecer 
las capacidades profesionales, lo que es realizado permanentemente des-
de la educación de post grado y desde las reflexiones permanentes de los 
profesores-investigadores de la universidad.

Juan Ponce
Director FLACSO
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Prólogo
Las MIPYMES ecuatorianas dinamizan 
la economía nacional

EI Ministerio de Industrias y Productividad en su visión de construir un 
país con igualdad de oportunidades, que elimine las asimetrías de gestión, 
operación y mercado, impulsa un cambio de la matriz productiva. Este 
proceso afirma un decidido apoyo al aparato productivo nacional y en 
especial, a las micro, pequeñas y medianas empresas, quienes juegan un 
papel decisivo en esta visión. La política productiva busca, por tanto, una 
gestión incluyente, articulada y participativa, que tiene como objetivo, 
permitir que el sector industrial y fundamentalmente las MIPYMES, desa-
rrollen el tejido empresarial ecuatoriano.

Esta política implementa estrategias de generación de capacidades para 
la mejora de los diferentes procesos productivos, enfocando capacitación y 
formación profesional; creación de bienes públicos al servicios de los sec-
tores productivos; asistencia técnica especializada en procesos de calidad; 
gestión normativa y, finalmente, apoyar la gestión al desarrollo de merca-
dos, con enfoque local e internacional. Es vital la generación de oferta pro-
ductiva a mercados, proveniente de los encadenamientos productivos, in-
tensivos en la participación de las MIPYMES a nivel nacional, orientando 
la sustitución estratégica de importaciones y el impulso a las exportaciones.

EI presente libro, producto de un proceso que el Ministerio de In-
dustrias y Productividad ha llevado a cabo –con el valioso aporte de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)– se inserta en 
la generación de base técnica, de política publica en el campo de las MI-
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PYMES. Se identifican las acciones y evolución del sector manufacturero, 
indicadores de productividad, ejemplos de encadenamiento productivo y 
de la asociatividad como un nuevo modele de desarrollo, el impacto en 
la economía nacional de medidas de protección arancelaria y el nivel de 
evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), entre 
otros temas.

Se invita al sector productivo, académicos, inversionistas y emprende-
dores, a revisarlo y criticarlo, para de esta forma elevar el conocimiento 
sobre las MIPYMES, en beneficio del país. 

Ramiro González Jaramillo
MINISTRO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

Prólogo
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Introducción
Estudios industriales de la micro, 
pequeña y mediana empresa

Centro de Investigaciones Económicas de la pequeña 
y mediana industria - CIEPYMES

Esta publicación recoge algunos de los estudios realizados entre 2010 y 
2011 en el marco del convenio firmado a fines del 2009 entre la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)-Sede Ecuador y el Mi-
nisterio de Industrias y Productivadad (MIPRO) del Gobierno ecuatoria-
no. Dicho convenio dio paso a la creación del Centro de Investigaciones 
Económicas de la pequeña y mediana industria (CIEPYMES), el cual bus-
ca generar investigaciones para el desarrollo de las MIPYMES del sector 
manufacturero así como fortalecer las herramientas analíticas de monito-
reo y seguimiento de las MIPYMES en general. 

La motivación que impulsó la creación del Centro de investigaciones 
junto al centro académico FLACSO se origina en la definición por parte 
del Gobierno del Ecuador, en el año 2009, de un nuevo Plan de Desarro-
llo en que el se incluyó la estrategia de desarrollo endógeno y en donde se 
marcaba al sector industrial como prioritario de la primera parte de dicha 
estrategia. 

La propuesta planteada denominada “Hacia un nuevo modo de ge-
neración de riqueza y re-distribución para el Buen Vivir” (SENPLADES, 
2009), establece cuatro fases de la nueva estrategia de acumulación y re-
distribución en el largo plazo. En su primera fase denominada: “Acumula-
ción para la transición y profundización de la redistribución” se define una 
“sustitución selectiva de importaciones” con “transferencia de tecnología 
aplicada”.
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Esta propuesta tenía y tiene todavía dos desafíos que permanentemente 
deben ser considerados para su éxito. El primero que tiene relación con la 
definición de los actores gestores de este cambio, si bien lo más sencillo 
podría ser trabajar con grandes empresas, el reto consiste en incluir a las 
pequeñas y medianas empresas industriales en el proceso. Para esto se debe 
fortalecer el entramado productivo desde el sector agropecuario, vinculán-
dolo con el sector terciario generador de empleo y tecnología. Este reto 
no es menor porque las pequeñas y medianas industrias se caracterizan 
en términos generales por tener problemas de acceso a financiamiento, 
dificultades en aumentar su productividad y no cuentan con las ventajas 
de las economías de escala. Sin embargo, su fortaleza radica en su fuerte 
potencial de adaptación y en la enorme capacidad de generar empleo.

El otro desafío al que se enfrenta la propuesta de cambio productivo es 
cómo manejar una estrategia de impulso al sector industrial en una econo-
mía dolarizada, es decir, sin política monetaria y la posibilidad de incidir 
en el tipo de cambio. Esta reducción de instrumentos de política económi-
ca puede ser enfrentada desde distintas aristas, no obstante se mantiene la 
idea que esto es una gran traspié, difícil de superar. En ese marco, este libro 
incluye investigaciones del sector manufacturero realizados por distintos 
profesores investigadores que formaron o forman parte del CIEPYMES, 
además de un estudio realizado por parte de un colaborador del MIPRO.

El libro inicia con un análisis temporal del sector manufacturero y un 
estado de situación del sector luego de la dolarización, realizado por Víctor 
Aguiar. El autor analiza la evolución del sector manufacturero a través de 
las funciones de distribución de los principales indicadores de desempeño 
del sector manufacturero en el período 1990-2008. El estudio encuen-
tra los siguientes hechos estilizados: leve aumento en la productividad del 
sector manufacturero, mayor escala de las firmas (medida por número de 
trabajadores y activos), mayores salarios, acompañado de un mayor pago 
de impuestos. Sin embargo, esta evolución, no ha sido acompañada por un 
cambio en la estructura del mercado, que es muy concentrado en término 
de ventas y de valor agregado.

Continúa, Patricio Ruiz, colaborador del MIPRO, quien realiza una 
presentación de indicadores para la industria. En el artículo se describen 
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los indicadores de productividad de la industria ecuatoriana para el año 
2008. Con la presentación de esta serie de indicadores, se analiza la estruc-
tura industrial ecuatoriana como valor de la producción, empleo, valor 
agregado (VA), con el objetivo de conocer de mejor manera la situación 
productiva de la industria nacional. Se concentra en evaluar la situación 
del sector manufacturero desde una perspectiva estructural, su compor-
tamiento intersectorial y algunas relaciones entre los indicadores a fin de 
proveer información sobre el desenvolvimiento de las empresas en el uso 
de los diferentes factores productivos. 

En la búsqueda de opciones de política económica, Ecuador ha procu-
rado buscar alternativas, sobre todo en materia arancelaria para aumentar 
la protección efectiva. En el siguiente artículo, se realiza un análisis de los 
efectos de la protección efectiva a través del equilibrio general computable, 
MACEPES (+). Víctor Aguiar, Melany Gualavisí y Mayra Sáenz analizan 
el impacto en la economía ecuatoriana de la aplicación de medidas de pro-
tección arancelaria real y efectiva a los sectores industriales con el modelo 
MACEPES (+). Se evalúa el efecto de las reformas arancelarias instrumen-
tadas entre 2007 y 2010, en términos de protección real y efectiva. Se 
enfatiza en los sectores priorizados por el Plan Nacional para el Buen Vi-
vir 2009-2013 (PNBV) y por el Ministerio de Industrias y Productividad 
(MIPRO). Los resultados del modelo indican que las reformas comerciales 
implementadas en 2008 y 2009, han tenido impactos positivos sobre el 
nivel de protección efectiva en  las industrias. Además, se observan efectos 
positivos relacionados con la balanza comercial y el empleo.

Otra de las estrategias para fortalecer a las PYMES es promover su aso-
ciatividad. Por eso, Mercedes Onofa y Sebastián Burgos realizan un análisis 
de la asociatividad empresarial en el Ecuador. Los investigadores analizan 
la asociatividad, como una forma de impulso productivo en el marco cons-
titucional de promover un sistema económico social y solidario. Se estima 
la relación entre la asociatividad empresarial ecuatoriana y su relación con 
la productividad de las pequeñas y medianas empresas. Con información 
del INEC, se aplican regresiones FGLS como metodología de análisis eco-
nométrico para la determinación de los índices. Los resultados muestran 
un efecto positivo e importante de la asociatividad de las empresas so-
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bre su productividad en las ramas de elaboración de alimentos y bebidas, 
elaboración de productos de caucho y plástico, elaboración de productos 
metálicos; y, elaboración de maquinaria y equipo. 

En la misma línea, se continúa con el análisis de los factores de éxito en 
la probabilidad de que una pequeña y mediana empresa pueda exportar. 
Mercedes Onofa utilizando información recopilada en el año 2007 de las 
micro, pequeñas y medianas empresas en sector manufacturero investiga 
los factores asociados a las exportaciones, es decir qué determina que la 
probabilidad de que las MIPYMES ecuatorianas para exportar sus produc-
tos a través de un modelo probabilístico. Los resultados obtenidos propor-
cionan las pautas base para la formulación de políticas orientadas a mejorar 
la participación de este sector en el mercado internacional. 

Finalmente, el sector textil es uno de los sectores de mayor competencia 
internacional por la existencia de maquiladoras a nivel internacional y sub-
sidios en la materia prima principal (algodón) por parte de países grandes 
que procuran abaratar sus costos de producción. Para este sector, Anderson 
Argothy nos muestra los encadenamientos productivos y la utilización de 
tecnologías de la información. En el primer artículo del autor se estudia 
el encadenamiento productivo del sector textil en el Ecuador. La industria 
de fabricación de hilos, hilados, tejidos y confecciones, en conjunto con la 
de fabricación de prendas de vestir, generaron casi dos cientos mil empleos 
directos e indirectos, pero tienen una baja participación en el Producto 
Interno Bruto. Se identifica que tan fuerte es el entramado productivo, 
tanto hacia adelante como hacia atrás desde la perspectiva de Hirschman. 

A través de un trabajo de campo Anderson Argothy recopila informa-
ción en empresas PYMES textiles de Atuntaqui e indaga respecto al uso 
de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las diferentes 
áreas de las empresas. Este estudio pone en evidencia la importancia de las 
tecnologías de la información como fuente de competitividad empresarial 
desde la perspectiva de Porter.

Este libro es una pequeña contribución para entender el complejo sis-
tema económico, compuesto de grandes, medianas, pequeñas y micro em-
presas, estos últimos actores fundamentales en el cambio de un régimen de 
acumulación con un enfoque social y solidario. 
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La recuperación de la planificación y con ello la política industrial para 
un país dolarizado como Ecuador es algo positivo, sin embargo, es im-
portante velar para que las iniciativas propuestas y en curso, por parte 
de las entidades públicas, mejoren su efectividad y alcance. Para ello, la 
investigación académica con fines prácticos puede apoyar en el monitoreo, 
recopilación de mejores prácticas y elementos de éxito del países y de otras 
experiencias.

En un escenario de alta volatilidad internacional como el que nos en-
contramos inmersos, son las pequeñas y medianas empresas quienes pue-
den generar los paliativos necesarios para que en caso de que existan shocks 
internacionales, estos nos afecten en menor medida o nos afecten. Como 
ya hemos mencionado, un cambio en la matriz productiva requiere el con-
cierto de los actores de menor tamaño relativo que son cruciales en la gene-
ración de empleo y que pueden promover las nuevas iniciativas requeridas 
para profundizar la redistribución. 
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Análisis de la evolución del sector 
manufacturero 1990-2008*

Víctor Aguiar

Introducción

El sector manufacturero en Ecuador, al igual que en otros países, es muy 
importante en la economía nacional pues genera importantes encadena-
mientos productivos tanto hacia atrás como hacia adelante. También es 
fuente de empleo, pero sobre todo su nivel de desarrollo es un indicador de 
la sofisticación de la economía en general. Por este motivo, es importante 
conocer el desempeño en el tiempo de este importante sector y tratar de 
delinear los principales factores que están guiando su cambio. 

En el presente estudio se va a estudiar su evolución en el período 1990-
2008. A diferencia de otros estudios, no sólo se va a analizar la media o 
esperanza de los indicadores de interés, sino que se estudiará la evolución 
de toda la distribución empírica de las mismas. El estudiar toda la distribu-
ción de probabilidad abre una nueva dimensión de comprensión sobre las 
dinámicas de este sector ya que permite tomar en cuenta los aspectos gene-
ralmente ignorados de la heterogeneidad sectorial, la concentración y los 
casos exitosos o fracasos más importantes. En la primera parte se presenta 

* El estudio entregado al MIPRO relacionado con la Evolución del Sector Manufacturero fue reali-
zado hasta el año 2008 con los datos disponibles a la fecha de su elaboración. La fecha de entrega 
de dicho estudio fue el 10 de octubre de 2011. Por tal motivo, no se pudieron incluir los datos de 
la Encuesta de Manufacturas 2009, que es la más reciente, pues el Tomo I de dicha encuesta fue 
publicado oficialmente en abril del 2012.
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una revisión de la literatura sobre las etapas de desarrollo de un país y sobre 
la importancia de un sector manufacturero sólido. Enseguida, se presenta 
la metodología, los datos a utilizar y los principales resultados. Se discute 
los aspectos relevantes de los hechos estilizados resultantes y se concluye. 

Revisión de la literatura

El sector manufacturero es importante por los importantes encadenamien-
tos que genera especialmente hacia atrás, y porque es capaz de generar 
empleo e innovación. La estructura sectorial de una economía es irrele-
vante desde el punto de vista neoclásico más ortodoxo, no obstante, otros 
economistas que dan mayor preponderancia a los hechos estilizados como 
Kuznets (Kuznets y Murphy, 1966), Rostow (1959) y Baumol han sugeri-
do que el crecimiento económico es impulsado por la estructura sectorial 
(Echevarria, 1997). 

El crecimiento y desarrollo del sector manufacturero es un paso de de-
sarrollo intermedio que permite a las sociedades que se basan en produc-
ción primaria pasar a un estado de mayor crecimiento, menor vulnerabi-
lidad a los choques externos y un mayor valor agregado. El Ecuador, al ser 
un país en desarrollo no se ajusta a los hechos estilizados de crecimiento, 
y más bien ha pasado de una economía primaria, a una segunda etapa en 
la cual el sector terciario o servicios ha crecido en importancia, mientras 
que el sector manufacturero ha quedado rezagado. El sector servicios, no 
corresponde al ideal de una etapa avanzada de desarrollo económico, que 
implica altos salarios debidos a un alto capital humano y sofisticados nive-
les de especialización, sino más bien a un sector de servicios informales y 
con baja remuneración.

También es importante mencionar el innovador trabajo de Hidalgo 
et al. (2007), sobre el product space, donde se encuentran los productos 
manufactureros de exportación y que son los que crean una ventaja y una 
mayor integración en el comercio mundial. Estos autores afirman que las 
economías crecen al mejorar el tipo de bienes que producen y exportan. 
La tecnología, capital, instituciones y talentos que se utilizan en estos nue-
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vos productos pueden ser adaptados más fácilmente de algunos productos 
existentes que de otros. En general, los productos primarios asociados a 
países con bajos ingresos se encuentran en partes periféricas de este espacio 
de productos y para alcanzar el núcleo donde se encuentran bienes con 
mayor contenido tecnológico, los países deberían saltar para mejorar su 
canasta de productos más rápidamente. Entre los productos con mayor 
centralidad, es decir, aquellos relacionados a un alto nivel de desarrollo se 
encuentran: metalurgia, vehículos y maquinaria, textiles y vestidos, quími-
cos. Por otro lado, los bienes más periféricos son productos de: minería, 
petróleo, agricultura animal, frutas, pescados, vegetales, café y cacao.

Por estos motivos entender mejor el sector manufacturero de un país en 
desarrollo (PED) como es el Ecuador, es importante. Más aún si se consi-
dera que una evaluación de la situación actual del sector puede servir como 
un primer insumo para la formulación de políticas sectoriales específicas. 

Tybout (2000) señala los principales hechos estilizados de las firmas 
manufactureras en países en desarrollo. En primer lugar se destaca el clima 
de negocios: (i) Las firmas manufactureras se enfrentan a mercados inter-
nos pequeños, por la ley de Engel, estos mercados favorecen el consumo de 
bienes básicos y no de bienes más sofisticados; (ii) El acceso a insumos ma-
nufacturados es limitado en PED generalmente deben importarlos y por 
ende están sujetos a variaciones de precios internacionales; (iii) El capital 
humano y las capacidades técnicas de los empleados locales generalmente 
son bajos; (iv) Se enfrentan a infraestructura deficiente y a costos altos de 
transporte; (v) Finalmente, la volatilidad macroeconómica e institucional 
pueden afectar la capacidad de planificación a mediano y largo plazo de 
estas firmas.

Otro hecho estilizado bastante importante, es la talla de las plantas de 
producción y la escala de eficiencia Las firmas en los PED se caracterizan 
por su dualismo, donde en ciertos sectores, productos homogéneos son 
producidos por una multitud de empresas pequeñas y un grupo reducido 
de grandes empresas. Las pequeñas empresas generalmente son informales 
y trabajo intensivas, mientras que las grandes son formales y capital inten-
sivas. Adicionalmente, la distribución de los tamaños de las empresas en 
los PED difiere de los países desarrollados y presenta un gran número de 
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empresas pequeñas, seguido de las empresas grandes y muy pocas empresas 
medianas (medidas por el número de empleados). Tybout menciona que 
la pequeña escala de la producción se correlaciona negativamente con los 
niveles de producto per cápita. No obstante, la evidencia de la literatu-
ra especializada encuentra que las ganancias asociadas a la explotación de 
escalas son pequeñas. Otro hecho estilizado es la presencia de empresas 
ineficientes debido a regulaciones poco efectivas y mercados de crédito que 
no funcionan correctamente, lo que puede afectar sobre todo a la entrada 
de nuevas firmas al sector formal.

Metodología

En este artículo se realiza un análisis descriptivo sofisticado de la situación 
del sector manufacturero en el período 1997-2007. Para hacerlo se utilizan 
herramientas no paramétricas para describir los estimados de las funciones 
de distribución de un conjunto de indicadores del sector manufacturero. 
En esta sección se describe la teoría subyacente de tales herramientas que 
facilitará la interpretación de los resultados.

Estimación no paramétrica de funciones de distribución

Se define F(·) como la función de distribución acumulativa de una variable 
aleatoria X, de la cual se tiene una muestra {Xi}i=l...n . Se recuerda que:

(1)

Es decir, se puede estimar f (x) como

Reemplazando por el kernel:
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(2)

con k(u), el kernel cualquier función par (k(-u)=k(u)), una función par 
que en este caso es la campana de Gauss.

Eficiencia w

Se considera una función de producción Cobb-Douglas, log-linealizada:

                                          (3)

Donde yt es el valor agregado, lt es el factor trabajo medido en número de 
trabajadores, kt es el capital medido como el valor de los activos netos pro-
medio de un año y et es la parte estocástica de la productividad total de fac-
tores. Se sigue a Levinsohn y Petrin (2003), para estimar consistentemente 
la función de producción en el sector manufacturero con datos de panel. 
La estimación de la función de producción con datos de corte transversal 
sufre de un problema principal: 

a. Simultaneidad, se refiere al hecho de que las firmas pueden observar 
parte de la productividad total de factores (TFP), antes de que la firma 
decida la compra de sus insumos. De ser así, la maximización de la 
utilidad implica que el término de error de la función de producción 
influencia la elección de insumos o factores por lo que los regresores y 
el error están correlacionados y la estimación de mínimos cuadrados 
ordinarios es inconsistente . 

La solución de Olley y Pakes (1996), es dividir al término de error en dos 
componentes adicionales et=wt+ht, con wt una variable de estado, que 
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tiene autocorrelación serial y está relacionada a la demanda de factores de 
producción, por otro lado ht es un término independiente e idénticamente 
distribuido (i.i.d). Levinsohn y Petrin (2003), plantean la siguiente fun-
ción de producción:

 (4)

Bajo el supuesto de competencia perfecta se tiene que la demanda de ma-
terias primas o consumos intermedios mt=mt(wt, kt), donde las firmas se 
enfrentan a precios de insumos y de productos uniformes. Se supone ade-
más que existe una relación monótona entre mt y wt y que la función mt(·) 
es invertible, de tal manera que se puede escribir:

wt= wt(mt ,kt )
                                              (5)

Entonces se puede escribir la función de producción a estimar por méto-
dos semiparamétricos como:

                                                (6)

Con . La condición o supuesto 
de monotonicidad requiere que las firmas más productivas demanden más 
materias primas, condicional en el capital.

Esto es, que manteniendo el capital constante, a las firmas más produc-
tivas les resulta beneficioso producir más cantidad que menos y por ende 
demandarán más materias primas. Se debe subrayar que para poder esti-
mar la función de producción con este método se requieren datos de panel 
u observaciones repetidas en el tiempo de las mismas unidades.
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Datos

Se utilizan las Encuestas de Manufactura y Minería que son anuales, pre-
paradas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), desde 
el año 1997 hasta el 2007, cuando mantienen el mismo formato y lista de 
empresas comparable. 

Estos datos contienen informaciones repetidas temporalmente de las 
empresas con al menos diez trabajadores, además permiten calcular las 
ventas, producción (en algunos casos), consumos intermedios, variación 
de existencias, activos, trabajadores, sueldos y salarios, consumo de com-
bustibles, entre otros. Las actividades están codificadas a CIIU 4 dígitos. 
Esta es la base de datos de libre acceso más importante a nivel de firmas, ya 
que las bases de datos sobre contribuyentes del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) son confidenciales. Además, estas bases de datos son las únicas que 
tienen una variable fiable de número de trabajadores y obreros crucial para 
el análisis por tamaño de firma.

Evolución de la economía

Entorno macroeconómico

La década de estudio 1997-2007, es un período en el cual el Ecuador en-
frentó un cambio estructural importante como la dolarización, y enfrentó 
a una crisis provocada por choques exógenos tanto climáticos (El Niño), 
internacionales (caída precios del petróleo) e internos (crisis bancaria). El 
objetivo de este documento es analizar la evolución en el tiempo del sector 
manufacturero.

La evolución del valor agregado sectorial del sector manufacturero en la 
década de 1997-2007 se puede observar en el gráfico (1), donde a precios 
constantes del 2000 en dólares, se puede observar que todos los sectores 
manufactureros han sufrido una expansión, luego de la caída correspon-
diente a la crisis de 1999 y una aceleración de su crecimiento desde 20041.
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Gráfico No. 1 Evolución del valor agregado entre 1997-2007 
en el sector manufacturero

Fuente: BCE. Compilación Gachet y Maldonado (2009). Elaboración: Autor.

El entorno de negocios también depende de las condiciones de precios 
especialmente de los precios de los insumos, se puede observar en el gráfi-
co (2) que desde el 2000 se produce un salto en los niveles de precios que 
luego crece sostenidamente en el tiempo.

Gráfico No. 2 Índice de precios al productor por bienes (1998-2009)

Fuente: INEC. Elaboración: Autor.
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Tamaño de firmas o escala

El tamaño de firmas se analiza en base a dos variables, número de trabaja-
dores y activos. Respecto a los dos criterios, la escala de las firmas en este 
sector manufacturero y minero en la década de 1997-2007 muestra una 
disminución de empresas pequeñas; en promedio las firmas ahora son más 
grandes. Como se observa de la perspectiva de las funciones de distribu-
ción, esto ocurre por una disminución de firmas medianas y un engrosa-
miento de la cola de firmas grandes.

 
Gráfico No. 3 Escala de las firmas: evolución en el tiempo

Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC). Elaboración: Autor.

Los motivos de este aumento de este cambio en la escala de las firmas de-
ben ser explorados a profundidad, pues puede corresponder a efectos de la 
crisis de 1999, que pudo tener un efecto limpieza sobre las empresas inefi-
cientes, otra fuente puede ser la liberalización de la economía que pudo ha-
ber afectado la posibilidad de sobrevivencia de las empresas más pequeñas.

Contribuciones del trabajo y capital

En este apartado se comparan las elasticidades del trabajo y capital, y por 
ende sus contribuciones relativas al valor agregado de las empresas manu-
factureras del Ecuador en dos períodos: 1997-1999 y 2005-2007. 
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Se utiliza la metodología de Levinsohn y Petrin (2003), que permita 
corregir la endogenidad y simultaneidad en las funciones de producción y 
provee un estimador consistente de las elasticidades de los factores y de la 
productividad de las empresas. Los principales resultados son que en 1997-
1999 se tiene un menor aporte al trabajo y un mayor aporte del capital que 
en 2005-2007, en términos del intervalo de confianza a 95%. Otro factor 
importante, es que el test estadístico utilizado para tratar de detectar si es 
que existen rendimientos constantes a escala rechaza al 95% la hipótesis 
nula de la investigación. Los rendimientos de escala del sector en los dos 
períodos son decrecientes.

Cuadro No. 1 Contribuciones del capital y el trabajo

1997-1999 2005-2007

a (trabajo) 0.415 (0.023) 0.551 (0.029)

Intervalo a [0.371, 0.460] [0.493, 0.608]

b (capital) 0.171 (0.023) 0.056 (0.027)

Intervalo b [0.118, 0.224] [0.004, 0.108]

Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC). 
Elaboración: Autor

Eficiencia Omega

La metodología de Levinsohn y Petrin (2003), permiten también estimar 
el nivel de eficiencia de las empresas. El supuesto principal es que mt o la 
demanda por materias primas depende de kt y wt : mt = mt(kt; wt). Este 
nivel de eficiencia, varía por empresa y por tiempo. Se encuentra que tanto 
la mediana como el promedio de w es ligeramente menor en el período 
1997-1999 que en el período 2005-2007. También se produce una dismi-
nución de la dispersión de productividades luego de 2005 respecto a los 
años previos a 1999.
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Gráfico No. 4 Distribución de w con los datos disponibles

Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC). Elaboración: Autor

Eficiencia vs. escala

A pesar de las diferencias de eficiencia en los períodos pre dolarización y 
post dolarización, en los dos períodos se observa una relación positiva entre 
eficiencia w y la escala de las firmas medido tanto por trabajo como por 
activos. Para facilitar la visualización se utiliza escala logarítmica.

Gráfico No. 5 Productividad versus escala en 1997-1999

Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC). Elaboración: Autor
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Al explorar la eficiencia vs. la escala en el período 2005-2007, se observa 
una relación positiva entre la productividad y el trabajo y el capital. No 
obstante las pendientes son distintas. En los dos casos, se observa evidencia 
de que la pequeña escala de las firmas tiene una relación negativa con su 
eficiencia.

Gráfico No. 6 Productividad versus escala en 2005-2007

Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC). Elaboración: Autor.

Las pérdidas de eficiencia por la pequeña escala de las empresas es un fe-
nómeno conocido en la literatura sobre firmas manufactureras en PED 
(Tybout, 2000), no obstante se observa una tendencia menos pronunciada 
entre productividad y activos en el período 2005-2007 respecto al perío-
do anterior. Otro aspecto que se debe subrayar es la menor dispersión en 
las firmas grandes respecto a las pequeñas. Las firmas pequeñas son muy 
heterogéneas y tienen firmas muy productivas y otras que no lo son tanto.

Eficiencias promedio

La eficiencia w, es la medida preferida al tener consistencia económica. No 
obstante, depende de la credibilidad de los supuestos realizados para poder 
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calcularla. Por este motivo, es importante presentar medidas de producti-
vidad promedio. La productividad media del trabajo definida como Y=L, 
muestra una evolución similar a la eficiencia w, con un incremento de la 
productividad media luego de 1999. La distribución cambia de forma, se 
vuelve más simétrica y menos dispersa. En otras palabras, la productividad 
media de las empresas es menos dispersa que antes y más alta en promedio. 
Se refuerza la idea de que han desaparecido las firmas más ineficientes de 
la cola inferior o de menos productividad media. De nuevo se soportan 
los hallazgos de la eficiencia w: No obstante en el caso de la productividad 
media del capital las distribuciones no se modifican en toda la década. Esto 
se puede observar con más claridad en el gráfico (7).

Gráfico No. 7 Productividad versus escala en 2005-2007

Fuente: Cálculos en base a Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería 
(INEC). Elaboración: Autor. 

Análisis de concentración: impuestos y ventas

La variable más relevante a nivel microeconómico que captura el clima de 
negocios es el impuesto total sobre actividades, se va a analizar su concen-
tración por tamaño de firma. Respecto al tema tributario, hay que analizar 
dos ejes: la concentración y el monto pagado efectivamente a través de los 
años por el sector. El análisis de concentración de manera gráfica se realiza 
sobre las variables de ranking de valor agregado y número de trabajadores 
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empleados. Se debe tener cuidado con la interpretación ya que no se trata 
de individuos o familias sino de firmas. 

El análisis se presenta tanto en una piscina de datos por intervalos de 
tiempo. El gráfico (8) ordena las variables de empleo, capital, impuestos y 
valor agregado en términos de la variable de ranking de empleo. Se puede 
observar que las empresas pequeñas pagan menos impuestos totales que las 
empresas grandes, en los intervalos de tiempo 1997-1999 y 2005-2007. 
Se puede observar que el 50% de las firmas analizadas ocupan sólo el 10% 
del total de empleo pero pagan 2,5% del total de impuestos, en todo el 
intervalo analizado. Es interesante notar que desde el percentil 95% de las 
empresas ordenadas por empleo, que concentran aproximadamente 70% 
del empleo total pagan el 70% de los impuestos totales, lo que difiere de 
manera importante del percentil 90% que emplea el 50% del total de tra-
bajadores y paga sólo el 30% de los impuestos totales. Hasta el percentil 
95% ordenado por trabajo la curva de impuestos va por debajo de la curva 
de empleo. Este salto es destacable si se observa que no existe un salto 
comparable en el valor agregado en ninguno de los intervalos de tiempo 
en ese percentil. Se puede hipotetizar que existe un mayor control sobre 
las empresas más grandes. No obstante, no se puede descartar el hecho de 
una mayor productividad tenga un efecto en este salto, se puede observar 
un salto en el valor agregado que se produce en un percentil más bajo, 
entre 1997-1999 se produce en el 80%, entre 2000-2004 no existe un 
salto apreciable y en el 2005-2007 se produce también el 80%; esto podría 
explicar una parte de este hecho estilizado.
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Gráfico No. 8 Curvas de concentración y Lorenz ordenadas por tamaño de firma
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Fuente: Cálculos en base a Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC). 
Elaboración: Autor

Otro aspecto a analizar es la concentración de las ventas y cómo se relacio-
na con el pago de impuesto y el uso de factores y con el valor agregado. Por 
este motivo se presenta en el gráfico (9), las curvas de concentración y Lo-
renz ordenadas respecto a la variable de ventas. En primer lugar, se destaca 
una alta concentración de la producción para la venta, que se ejemplifica 
al observar que el 90% de las firmas tienen sólo el 20% de las ventas. El 
95% de las firmas tienen el 30% de las ventas. Por lo que los percentiles 
95%-100% tienen el 70% de las ventas.

Respecto al uso de factores se puede notar que el uso relativo de empleo 
y capital cambia su relación en los percentiles 40% al 95%, donde las fir-
mas son más trabajo intensivas.
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Gráfico No. 9 Curvas de concentración y Lorenz ordenadas por ventas
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Fuente: Cálculos en base a Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC).
Elaboración: Autor.

A modo de conclusión de esta subsección se puede observar que la concen-
tración de impuestos por tamaño de firma y por ventas no ha cambiado 
sustancialmente en la década considerada. También vale la pena, revisar la 
evolución de las distribuciones de los impuestos y los impuestos sobre el 
valor agregado. En el gráfico (10), se puede observar un incremento de la 
media y una menor dispersión, cuya tendencia se realza al dividir los im-
puestos sobre actividades sobre el valor agregado a nivel de firma.
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Gráfico No. 10 Impuestos e impuestos/valor agregado

Fuente: Cálculos en base a Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC). 
Elaboración: Autor.

Mercado laboral

El trabajo es uno de los factores fundamentales en el sector manufacturero, 
se presenta en el gráfico (11), la evolución de la distribución de sueldos 
y salarios pagados por las firmas manufactureras, se puede observar una 
tendencia creciente de la media, que se acentúa si se divide para el número 
total de trabajadores y obreros. Esta tendencia está acompañada de un 
cambio de sesgo de una cola con pocas firmas que pagaban altos salarios 
por trabajador en 1997-2000 a una distribución con menos dispersión que 
desarrolla una cola con firmas que pagan bajos salarios.
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Gráfico No. 11 Salarios totales y salarios/trabajadores (1997-2007)

Fuente: Cálculos en base a Fuente: Cálculos en base a Encuesta de Manufactura y Minería (INEC).
Elaboración: Autor.

Discusión de resultados

En este artículo se ha hecho un esfuerzo para analizar la evolución de 
las funciones de densidad de las variables aleatorias más relevantes para 
el sector manufacturero. Mediante las herramientas de la estimación no 
paramétrica y semiparamétrica, se da un paso adelante para considerar la 
heterogeneidad omnipresente en datos microeconométricos. Este ejercicio 
es puramente descriptivo, con excepción de la estimación de la función de 
producción de manera consistente. 

Esta investigación debe ser tomado como un primer paso y como el 
primero de una serie de estudios dedicado a analizar al sector manufactu-
rero tanto en su evolución en el tiempo, como en sus dimensión espacial y 
sectorial. La dimensión sectorial y la espacial serán el objeto de los siguien-
tes estudios. El hecho estilizado de una mejoría leve en la productividad 
del sector manufacturero, mayor escala, mayores salarios, acompañado de 
un mayor pago de impuestos debe ser explicado. Por otro lado, esta evolu-
ción positiva, no ha sido acompañada por un cambio en la estructura del 
mercado, que es muy concentrado en término de ventas. No se realizó un 
estudio formal de la concentración por lo que no se puede profundizar más 
en este aspecto. 
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Conclusiones

El sector manufacturero ha sufrido una evolución favorable en la última 
década, aunque los avances han sido moderados. En general, se detecta que 
la distribución de la escala de las firmas ha cambiado, la media se ha incre-
mentado y la dispersión ha disminuido. La escala de las firmas por número 
de trabajadores tiene una distribución con un sesgo hacia la izquierda, con 
la mayoría de empresas de tamaño pequeño. 

La distribución de tamaño de empresa por activos, es menos sesgada 
aunque de igual manera tiene una mayoría de empresas pequeñas. Este 
hecho estilizado es fundamental, pues la pequeña escala es una de las ca-
racterísticas fundamentales de las firmas en PED.

Se encuentran los siguientes hechos estilizados: una mejoría leve en la 
productividad del sector manufacturero en la media acompañada de una 
menor dispersión, mayor escala de las firmas medida por número de traba-
jadores y activos, mayores salarios en promedio y en otros momentos de la 
distribución con una menor dispersión, acompañado de un mayor pago de 
impuestos en la media y con una menor dispersión. Por otro lado, esta evo-
lución positiva, no ha sido acompañada por un cambio en la estructura del 
mercado, que es muy concentrado en término de ventas y de valor agregado.
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Importancia del estudio

La productividad es un factor determinante para lograr la competitividad 
sostenible en el largo plazo, por lo que, debería ser considerada como uno 
de los principales indicadores para medir el crecimiento económico de 
un país. 

El uso eficiente de los recursos, se traduce en un mayor nivel de salarios 
para los trabajadores, mayores retornos para los inversionistas y mayores 
contribuciones al Estado. Su medición y análisis a nivel desagregado resul-
ta fundamental para definir hacia qué industrias deberían canalizarse los 
esfuerzos. 

Sin embargo, en el país, los datos más actuales de productividad por 
rama de actividad económica que se poseen, corresponden al año 2004, 
presentados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el libro 
“La era de la productividad”. Por ello, se hace indispensable contar con 
una referencia más actual. 

Los indicadores de productividad expuestos en el presente documento 
fueron calculados en base a la encuesta más reciente de Manufactura y Mi-
nería realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 
correspondiente al año 2008. De esta forma, estos indicadores permiten 
tener una referencia más reciente del posicionamiento de las diferentes 
industrias, en el Ecuador. 
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Cabe destacar que, la metodología utilizada para el cálculo de los indi-
cadores de productividad fue realizada en base al documento de Producti-
vity Measurement Handbook de Malasia y del Centro Nacional de Produc-
tividad de Colombia. Ésta difiere de la presentada por el Banco Central 
del Ecuador y el BID1, sin embargo, esto no repercute en las conclusiones 
extraídas de la investigación.

Introducción

El presente trabajo contiene un conjunto de indicadores a nivel de la es-
tructura industrial como valor de la producción, empleo, valor agregado 
(VA), todos ellos con el objetivo de disponer de un mejor conocimiento de 
la industria ecuatoriana. Adicionalmente se construyeron un conjunto de 
indicadores encaminados a cuantificar los niveles de productividad del sector 
manufacturero de Ecuador. Los indicadores de productividad presentados 
corresponden al año 2008, lo cual permite elaborar una análisis de carácter 
estático, no visualiza tendencias ni comportamientos dinámicos comparati-
vos, se enfoca a evaluar la situación del sector manufacturero desde una pers-
pectiva de estructura, su comportamiento intersectorial y algunas relaciones 
entre los indicadores que nos provea cierta información sobre el desenvolvi-
miento de las empresas en el uso de los diferentes factores productivos. La 
productividad de una empresa se mide a través de una serie de indicadores 
relacionados y se evalúa mediante su comparación con la de otras empresas, 
aquellas que producen los mismos bienes o servicios y que se consideran 
como empresas líderes por su organización y tecnología en relación con el 
promedio del sector productivo al cual pertenece la empresa. El sistema de 
indicadores propuesto permite, entre otras cosas: a) establecer tendencias de 
la productividad y sus factores determinantes, b) la relación entre el valor 
agregado y el costo laboral, c) la relación entre la productividad del capital 
humano y la del capital físico con la rentabilidad de la empresa, d) la relación 
entre la productividad del capital humano y el nivel salarial.

Se ha utilizado como principal criterio de análisis los diferentes niveles 
de productividad intersectorial, sean, altos, medio o bajos, con respecto al 
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promedio de toda la manufactura, para lo cual se utilizó una desagregación 
de 2 dígitos del CIIU3. En el Anexo 3 y 4 se presentan los indicadores de 
productividad y competitividad de la industria manufacturera para el año 
2008 a 2 dígitos de la CIIU3.

Marco conceptual

Producción: Se refiere a la cuantificación de la producción bruta del esta-
blecimiento en el 2008. Se obtiene mediante la agregación de los siguien-
tes rubros: producción de artículos para la venta, venta de artículos sin 
transformación, ingresos por servicios, otros ingresos por servicios, cons-
trucción de activos fijos por cuenta propia, aumento de existencias de los 
productos en proceso y menos el costo de los artículos vendidos sin trans-
formación, los cuales fueron valorados a ‘precios - productor’ .
Consumo intermedio: Son los insumos que se utilizan para producir 
otros bienes y servicios.
Valor agregado: Es la diferencia entre la producción total y el consumo 
intermedio.
Personal ocupado: “Comprende el número promedio de personas (según 
género) que trabajaron en o para el establecimiento durante el mes de 
noviembre del año 2008. Se incluyen a todos aquellos trabajadores que 
se encuentran en vacaciones, con descanso por enfermedad, en huelga y 
en cualquier otro tipo de descanso de corto plazo. Se excluyen a todos los 
trabajadores a domicilio, las personas en uso de licencia indefinida y las 
que se encuentran en el servicio militar .
Valor de los activos saldo al 31 de diciembre de 2008: Bajo este con-
cepto, se entrega la información que corresponde al valor histórico de los 
activos fijos y su correspondiente valor de revalorización acumulada.
Productividad laboral: Se considera que la productividad laboral es la 
cantidad de “riqueza” creada por cada trabajador. En otras palabras, se 
mide la eficiencia y la efectividad de cada trabajador en la generación del 
valor agregado o producción bruta.
Productividad laboral (PL)= Valor agregado / número de empleados: 
Refleja el monto del valor agregado generado por la empresa, en relación 
con el número de empleados. En este indicador influyen el manejo de la 
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eficiencia, las aptitudes de trabajo, el efecto precios y la demanda de pro-
ductos. En términos de costos laborales, la competitividad indica la com-
parabilidad de la industria en materia de producción de bienes o servicios 
a los más bajos costos laborales posibles.
Competitividad del costo laboral (LCC)= Valor agregado / costo laboral: 
Esta tasa indica la capacidad de competencia de las empresas en términos 
de costos laborales.
Costo laboral unitario (ULC) = Costo laboral / producto (output): Don-
de el producto total es definido como la producción bruta. La razón indica 
la proporción entre costo laboral y valor agregado.
Productividad del capital: Refleja el grado de eficiencia en la utilización 
de activos e inversiones. Se debe analizar cuidadosamente debido a las múl-
tiples interpretaciones que puede resultar de factores como la inflación, 
la situación del mercado, las diferencias en la valoración de activos y la 
condición de propios o arrendados de los activos. Bajo esta clasificación se 
incluyen tres indicadores.
Productividad del capital (CP) = Valor agregado / activos fijos: Indica el 
grado de utilización de los activos fijos tangibles, que comprenden equipo 
de transporte, maquinaria y equipo, y accesorios y suministros
Intensidad del capital = Activos fijos / número de empleados: Indica si la 
empresa hace uso intensivo de capital o de trabajo.
Tasa de excedente = Remuneraciones / activos fijos: Estos indicadores 
de productividad y competitividad constituyen un referente que permite 
realizar un análisis comparativo entre las diversos empresas y mirar su po-
sición competitiva, al igual que permitirían determinar la viabilidad eco-
nómica que podrían tener como empresa
Productividad total = Total producido / total insumos: Mide la eficiencia 
en el uso de los insumos o recursos (trabajo y capital) para producir bienes 
y servicios. Un alto índice refleja un buen desempeño de la empresa en un 
lapso de cinco años. Es un indicador positivo (INEC- Síntesis metodoló-
gica de la Encuesta de Manufactura y Minería, 2008). 
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Datos generales de la industria manufacturera a 2 dígitos

Producción, valor agregado y personal ocupado 

Producción 

El valor de la producción de la industria manufacturera según la Encuesta 
de Manufactura y Minería del INEC para el año 2008, fue de 17 073 mi-
llones de dólares, constituyendo la industria de elaboración de productos 
alimenticios la más importante con una producción de 7 266 millones de 
dólares que representó el 42,6% del total, la segunda industria en impor-
tancia fue la fabricación de substancias y productos químicos con 1,319 
millones de dólares y un peso relativo de 7,7%. 

Las siete principales ramas industriales tenían un peso relativo del 
84,6% del valor de la producción total, las 15 ramas restantes 15,4%. A 
dos dígitos de la CIIU 3, la industria es altamente concentrada en acti-
vidades de origen agroindustrial, con bajo desarrollo tecnológico y baja 
generación de valor agregado. El detalle del valor de la producción por 
rama así como su importancia relativa puede observarse en el cuadro (2) 
y gráfico (12). 

Cuadro No. 2  Valor de la producción (miles de dólares). Año 2008

CIIU3 Descripción Producción %

15 Elaboración de productos alimenticios 7.266.366 42,6

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 1.319.834 7,7

27 Fabricación de metales comunes. 1.253.977 7,3

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 1.018.849 6,0

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 980.370 5,7

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 931.168 5,5

21 Fabric. papel y de productos de papel. 859.185 5,0

15A Elaboración de bebidas. 816.306 4,8

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 516.856 3,0

20 Producc. madera y prod. de madera. 423.467 2,5
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17 Fabricación de productos textiles. 366.436 2,1

22 Act. edición de impresión y reproduc. 315.695 1,8

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 258.327 1,5

36 Fabric. muebles; industrias manufac.n.c.p. 199.049 1,2

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 198.259 1,2

31 Fabric. maq. y aparatos electricos n.c.p. 179.635 1,1

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 111.222 0,7

16 Elaboración de productos de tabaco. 31.383 0,2

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 12.069 0,1

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 10.161 0,1

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 4.344 0,0

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 290 0,0

TOTAL MANUFACTURA 17.073.249 100,0 

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor

Gráfico No. 12 Producción industrial por rama de actividad 
(millones de dólares). Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería.  
Elaboración: Autor.
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Valor agregado 

El valor agregado2 para el año 2008 fue de 5903 millones de dólares lo 
que representó el 34,6% con respecto al valor de la producción, este indi-
cador debería ir aumentando en el tiempo ya que el objetivo de la política 
industrial es ir cambiando la matriz productiva industrial a través de la ge-
neración de productos con mayor desarrollo tecnológico y de mayor valor 
agregado. La rama industrial con mayor generación de valor agregado fue 
la elaboración de productos alimenticos 2,571 millones de dólares y un 
peso relativo del 43,56%. En segundo lugar estuvo la rama de fabricación 
de productos de caucho y plástico 461 millones de dólares y un peso rela-
tivo de 7,82%. Las siete ramas industriales más importantes representaron 
el 81,4% del total del valor agregado de la industria para el año 2008 (ver 
cuadro 3 y gráfico 13).

Cuadro No. 3 Valor agregado (miles de dólares). Año 2008

CIIU3 Descripción
Valor 

Agregado
%

15 Elaboración de productos alimenticios. 2.571.715 43,6

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 461.637 7,8

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 411.938 7,0

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 385.442 6,5

27 Fabricación de metales comunes. 375.755 6,4

15A Elaboración de bebidas. 334.409 5,7

21 Fabric. papel y de productos de papel. 265.913 4,5

20 Producc. madera y prod. de madera. 230.090 3,9

28 Fabric. prod .elab. de metal, excepto maq. 170.991 2,9

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 132.683 2,2

17 Fabricación de productos textiles. 122.448 2,1

22 Act. edición de impresión y reproduc. 118.998 2,0

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 88.016 1,5
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29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 75.576 1,3

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 69.533 1,2

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 36.646 0,6

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 32.006 0,5

16 Elaboración de productos de tabaco. 10.297 0,2

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 4.552 0,1

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 3.406 0,1

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 1.194 0,0

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 87 0,0

TOTAL MANUFACTURA 5.903.333 100,0

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería.

Gráfico No. 13 Valor agregado industria (millones de dólares). Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. 
Elaboración: Autor.
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Personal ocupado

El número promedio de personas ocupadas3 en el sector industrial com-
prende el número promedio de personas (según género) que trabajaron 
en o para el establecimiento durante el mes de noviembre del año 2008; 
a esa fecha, según la Encuesta, existían 170 302 personas ocupadas en la 
industria, constituyendo la rama de elaboración de productos alimenticios 
la que más empleos generaba con 70 370 que representó el 41,3%. El sec-
tor textil compuesto por (fabricación de productos textiles y fabricación de 
prendas de vestir), generaron 16 287 empleos que representaron el 9,6% 
del empleo industrial. El detalle del empleo por rama de actividad se pre-
senta en el cuadro (4) y gráfico (14). 

 Cuadro No. 4 Total número promedio de personas ocupadas. Año 2008 

CIIU3 Descripción
Número prome-
dio de personas 

ocupadas
%

15 Elaboración de productos alimenticios. 70.370 41,3

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 10.234 6,0

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 9.436 5,5

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 8.596 5,0

15A Elaboración de bebidas. 8.552 5,0

17 Fabricación de productos textiles. 8.469 5,0

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 7.818 4,6

21 Fabric. papel y de productos de papel. 7.048 4,1

22 Act. edición de impresión y reproduc. 6.705 3,9

20 Producc. madera y prod. de madera. 5.595 3,3

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 4.946 2,9

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 4.880 2,9

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 4.189 2,5

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 3.870 2,3
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27 Fabricación de metales comunes. 3.748 2,2

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 3.075 1,8

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 1.521 0,9

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 550 0,3

16 Elaboración de productos de tabaco. 375 0,2

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 237 0,1

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 78 0,0

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 10 0,0

TOTAL MANUFACTURA 170.302 100,0

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería 2008. Elaboración: Ministerio de Productividad.

Gráfico No. 14 Personas ocupadas en la industria. Año 2008

 Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Con la finalidad de poder contrastar la importancia de este indicador de la 
Encuesta del INEC, vale la pena señalar que el IESS tenía registrado para 
el mes de febrero de 2009, 173 940 empleados en la industria.

Tasa de apertura exportadora y componente importado

Tasa de apertura exportadora de la industria

Según la Encuesta de Manufactura del INEC-2008, el 21,84 % de la pro-
ducción industrial se destinaba al mercado externo, constituyendo la in-
dustria de producción de madera y productos de la madera la que destina-
ba el 56,8% de su producción a las exportaciones, seguido de fabricación 
de vehículos 33,15%, fabricación de productos alimenticios 32,52%. En 
el Anexo 1, se detalla el porcentaje de la producción por industria que se 
destinaba a la exportación. 

En cuanto a montos de exportación en valor, la industria exportó 3 018 
millones de dólares en el año 20084, la industria de productos alimenticios 
exportó 1 781 millones de dólares el 59% del total, por lo que el país conti-
núa exportando productos con bajo valor agregado en su mayoría con poca 
transformación, como por ejemplo: elaborados de cacao, elaborados de 
productos del mar, entre otros. La segunda industria en importancia cons-
tituyó la fabricación de vehículos automotores con 311 millones de dólares 
y el 10,3% de las exportaciones de industrializados, esta industria a pesar 
de tener un alto componente importado (CKD), ha logrado posicionar sus 
productos en algunos mercados particularmente Colombia y Venezuela. 
El detalle de las exportaciones puede verse en el cuadro (5) y gráfico (15).
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Cuadro No. 5 Ventas al exterior (dólares). Año 2008

CIIU3 Descripción Ventas al Exterior %

15 Elaboración de productos alimenticios. 1.781.227 59,0

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 311.276 10,3

21 Fabric. papel y de productos de papel. 165.719 5,5

20 Producc. madera y prod. de madera. 138.465 4,6

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 132.985 4,4

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 126.552 4,2

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 72.173 2,4

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 52.163 1,7

17 Fabricación de productos textiles. 44.079 1,5

27 Fabricación de metales comunes. 38.706 1,3

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 36.762 1,2

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 34.664 1,1

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 33.031 1,1

15A Elaboración de bebidas. 20.330 0,7

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 11.898 0,4

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 10.878 0,4

22 Act. edición de impresión y reproduc. 7.271 0,2

16 Elaboración de productos de tabaco. 0 0,0

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 0 0,0

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 0 0,0

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 0 0,0

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 0 0,0

TOTAL MANUFACTURA 3.018.180 100,0
 

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor
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Gráfico No. 15 Exportaciones de productos industrializados (miles de dólares). 
Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.

Porcentaje de insumos importados de la industria

Este indicador es de vital importancia para determinar la política de susti-
tución estratégica de importaciones por industria que está desarrollando el 
Ministro de Industrias y Productividad y que tiene como finalidad reducir 
el componente de materia prima importada y cambiar la matriz productiva 
del Ecuador, tal como lo establece la Agenda Productiva y el Código de 
la Producción. Para el año 2008, la industria importó 4 980 millones de 
dólares de materia prima según el Boletín Mensual que elabora el Banco 
Central del Ecuador (BCE), la Encuesta de Manufactura del INEC tenía 
registrado 3 960 millones de dólares de importación de materias primas 
para ese año, lo que representó el 79,4% del total. Según la encuesta la in-
dustria tenía un 46,2% de insumos importados (materia prima, envases y 
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embalajes), debiéndose destacar a la fabricación de instrumentos médicos, 
ópticos y de precisión como la industria de mayor componente importado 
89,5%, fabricación de metales comunes 84,0%, fabricación de maquinaria 
y aparatos eléctricos 83,9 %; el detalle por industria se puede mirar en el 
cuadro (6) y gráfico (16).

Cuadro No. 6 Porcentaje de componente importado en la industria. Año 2008

CIIU3 Descripción
Insumos importados / 

Total Insumos (%)

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 89,5

27 Fabricación de metales comunes. 84,9

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 83,9

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 81,9

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 81,0

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 78,7

21 Fabric. papel y de productos de papel. 73,1

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 72,4

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 70,8

22 Act. edición de impresión y reproduc. 64,6

17 Fabricación de productos textiles. 64,4

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 62,7

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 59,7

TOTAL MANUFACTURA 46,2

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 37,0

15 A Elaboración de bebidas. 30,1

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 29,7

16 Elaboración de productos de tabaco. 25,2

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 22,3

15 Elaboración de productos alimenticios. 17,7

20 Producc. madera y prod. de madera. 17,1

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 14,7

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 12,1

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Gráfico No. 16 Porcentaje de componente importado en la industria. 
Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. 
Elaboración: Autor.

En lo que a valores se refiere, la fabricación de metales comunes importó 
661 millones de dólares que representó el 16,7% del total, seguida de la in-
dustria fabricación de productos alimenticios 649 millones y el 16,4%, las 
ocho principales industrias explican el 86,5% de las importaciones totales 
de materia prima para la industria (Anexo 2).
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Indicadores de productividad 

Productividad del trabajo

Productividad media laboral

La productividad media laboral de la industria manufacturera del Ecuador, 
medida por la relación valor agregado por número de trabajadores, alcanzó 
34 664 dólares, en el año 2008. Del total de sectores a 2 dígitos del CIIU, 
13 industrias presentaron niveles de productividad inferiores al promedio 
de toda la manufactura; dentro de este grupo, diez tenían una productivi-
dad menor hasta en 18 mil dólares y seis inferior inclusive a 15 mil dólares. 
Sólo ocho industrias registraron niveles cercanos o superiores al promedio 
del total de la manufactura. Habría que destacar la fabricación de metales 
comunes que superó los 100 mil dólares.

Las industrias que presentaron los niveles de productividad laboral 
superiores al promedio fueron: fabricación de metales comunes 100 mil 
dólares, fabricación de productos de caucho y plástico 48,9 mil dólares, 
fabricación de otros productos minerales no metálicos 44,8 mil dólares. El 
detalle se expone en el cuadro (7) y gráfico (17). 

Dentro de este grupo de industrias de mayor productividad, la elabo-
ración de productos alimenticios y bebidas es el de mayor importancia, 
según la Encuesta de Manufactura y Minería, contribuye con el 42,6% del 
valor agregado manufacturero y el 43,56% del empleo. 

Por otro lado, las ramas de producción que presentan los niveles más 
bajos de productividad (inferior a 20 mil dólares), y en los rangos de ma-
yor diferencia con el promedio del sector, se concentran en fabricación de 
otros tipos de equipo de transporte, fabricación de maquinaria de oficina, 
curtido de adobo de cueros, fabricación de maletas y calzado, fabricación 
de prendas de vestir, fabricación de instrumentos médicos, fabricación de 
productos textiles entre otros. Estos sectores representan el 8,7% del valor 
agregado y el 21,2% de la generación de empleo, algunos de estos secto-
res son igualmente intensivos en mano de obra como el caso de textiles, 
prendas de vestir, madera y subproductos, curtido y adobo de cueros, por 
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lo que su baja eficiencia en el factor mano de obra estaría limitando una 
expansión en la generación de empleo de estos sectores, en especial, de 
mano obra de baja y mediana calificación.

Si se desagrega la clasificación CIIU a dos dígitos se puede identificar 
con mayor detalle las industrias que reflejan los niveles más altos de pro-
ductividad laboral, así se tiene en orden de importancia (Anexo 3 y 4).

Al ampliar la clasificación CIIU del sector manufacturero, definitiva-
mente no son todas las industrias que la conforman que registran niveles 
altos de productividad y por tanto de mayor eficiencia en el uso del factor 
mano de obra, de tal forma que son sólo pocas industrias que predominan, 
no así en aquellas con niveles bajos en donde todas las industrias presentan 
una baja eficiencia en el uso de mano de obra, ya sea por bajos niveles de 
calificación de la mano de obra, un predominio del uso del capital o por-
que son industrias en donde predomina más el trabajo manual.

Cuadro No. 7 Productividad laboral (dólares). Año 2008

CIIU3 Descripción
Valor Agregado/Número de 

Trabajadores

27 Fabricación de metales comunes. 100.255

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 48.923

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 44.840

20 Producc. madera y prod. de madera. 41.124

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 40.252

15 A Elaboración de bebidas. 39.103

21 Fabric. papel y de productos de papel. 37.729

15 Elaboración de productos alimenticios. 36.546

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 35.039

TOTAL MANUFACTURA 34.664

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 34.285

16 Elaboración de productos de tabaco. 27.460

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 24.093

22 Act. edición de impresión y reproduc. 17.748
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36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 16.599

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 15.309

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 15.280

17 Fabricación de productos textiles. 14.458

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 14.371

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 11.258

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 10.408

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 8.740

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 8.276

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor

Gráfico No. 17 Productividad laboral (dólares). Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Costo laboral unitario

El costo laboral unitario es un indicador que se basa en la relación entre 
costo laboral frente al valor total de la producción, es decir, se trata de 
un indicador muy importante que expresa cuánto de generación de una 
unidad de producto se requiere en unidades de costo laboral5. Fabricación 
de metales comunes, fabricación de alimentos y bebidas y fabricación de 
productos de caucho y plástico son aquellos que presentan los niveles de 
productividad más altos junto con costos laborales unitarios menores al 
promedio del sector manufacturero. En estos sectores se puede reiterar la 
afirmación de un uso eficiente de este recurso que para las empresas se 
traduce igualmente en mejoras de costos de producción.

Otras industrias que presentaron bajos niveles del costo laboral unitario 
fueron: fabricación de vehículos automotores, fabricación de maquinaria y 
aparatos eléctricos, fabricación de papel y productos de papel, sin embargo 
son sectores con los niveles de productividad más bajos. La relación entre 
estos dos indicadores reflejan que son industrias con baja generación de 
valor agregado en el Ecuador, dado que son consideradas como de alta 
tecnología, su característica productiva es más de ensamblaje que de ge-
neración de valor como tal, si se mira la estructura de sus componentes 
importados en la producción, son industrias que registran porcentajes su-
periores al 70%.

Las otras industrias con productividades laborales altas como son la 
fabricación de productos minerales no metálicos y la fabricación de sus-
tancias y productos químicos presentan costos unitarios laborales más altos 
que el total del sector, estas industrias podrían estar trasladando las mejoras 
productivas en mejoras salariales que las otras industrias. 

Hay industrias en que sus costos laborales son extremadamente altos 
tales como fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informáti-
ca 25,3%, actividades de edición e impresión 25,3%, fabricación de otros 
tipo de equipo de transporte 24,5%, fabricación de prendas de vestir 24%, 
entre otras (véase cuadro 8 y gráfico 18), un incremento salarial afectaría 
de diferente manera a la industria llevando posiblemente a muchas de ellas 
a la quiebra debido a los altos costos salariales.
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Cuadro No. 8 Costo laboral unitario (porcentaje). Año 2008

CIIU3 Descripción
Costo laboral / Total 

producido (%)

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 25,3

22 Act. edición de impresión y reproduc. 25,3

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 24,5

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 24,0

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 20,8

16 Elaboración de productos de tabaco. 19,2

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 19,1

17 Fabricación de productos textiles. 18,3

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 17,4

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 17,1

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 15,9

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 12,1

15 A Elaboración de bebidas. 12,1

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 12,0

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 11,0

20 Producc. madera y prod. de madera. 10,2

TOTAL MANUFACTURA 9,6

21 Fabric. papel y de productos de papel. 9,3

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 8,6

15 Elaboración de productos alimenticios. 8,0

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 7,6

27 Fabricación de metales comunes. 5,0

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 4,7
Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Gráfico No. 18 Costo laboral unitario (porcentaje). Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. 
Elaboración: Autor.

  
Competitividad costo laboral

La competitividad del costo laboral como un indicador de la eficiencia la-
boral, medida por la relación entre el valor agregado frente al costo laboral 
(remuneraciones), es decir cuántas unidades de producto (producción o 
valor agregado) genera la inversión de una unidad de costo laboral. Para 
el 2008, sólo cuatro ramas de la industria alcanzaron niveles superiores 
al promedio del sector manufacturero: fabricación de metales comunes 
(6 dólares), producción de madera y productos de madera (5,3 dólares), 
fabricación de productos de caucho y plástico (5,3 dólares), y elaboración 
de productos alimenticios (4,4 dólares). 

Otras industrias que califican como de mayor competitividad, aunque 
con niveles inferiores al promedio del sector, fueron: fabricación de otros 
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productos minerales no metálicos, elaboración de bebidas, fabricación de 
papel y productos de papel y fabricación de productos elaborados de metal.

En el caso de las industrias con los más bajos niveles de productividad 
de la mano de obra, se encuentran entre los de más bajo nivel de competi-
tividad laboral los siguientes: textiles, fabricación de prendas de vestir, cur-
tido y adobo de cueros, fabricación de maquinaria y equipo, fabricación y 
equipos de radio y televisión, entre otras. Al ser varios de estos sectores de 
mediana y alta tecnología es claro que su competitividad no está basada en 
el uso intensivo del recurso humano como sí lo es en otros sectores de más 
baja tecnología. Sus bajos niveles de productividad laboral que se reflejan 
en bajos niveles de producción e ingresos, hace que estas industrias sean 
las más vulnerables a la competencia externa, de no establecerse políticas 
orientadas a su fortalecimiento, se estaría limitando el desarrollo de un sec-
tor industrial tecnológicamente avanzado y que la industria ecuatoriana se 
siga concentrando en ramas de uso intensivo de mano de obra, vinculada 
a recursos naturales y de bajos niveles tecnológicos.

En el cuadro (9) y el gráfico (19) se registra la competitividad del costo 
laboral en cada rama de la industria.

Cuadro No. 9 Competitividad costo laboral. Año 2008

CIIU3 Descripción
Valor agregado/ 
Costo laboral

27 Fabricación de metales comunes. 6,0
20 Producc. madera y prod. demadera. 5,3

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 5,3

15 Elaboración de productos alimenticios. 4,4

TOTAL MANUFACTURA 3,6

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 3,4
15 A Elaboración de bebidas. 3,4

21 Fabric. papel y de productos de papel. 3,3

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 3,0

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 2,9

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 2,7
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24 Fabric. de subst. y productos químicos. 2,6

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 2,2
33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 1,9

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 1,8

17 Fabricación de productos textiles. 1,8

16 Elaboración de productos de tabaco. 1,7

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1,7

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 1,5

19 Curtido/adobo de cueros; fabric.maletas 1,5
22 Act. edición de impresión y reproduc. 1,5

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 1,3

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 1,2

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.

Gráfico No. 19 Competitividad costo laboral. Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. 
Elaboración: Autor.
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Productividad del capital

Productividad media del capital

La productividad del capital de la industria manufacturera, medida por la 
relación valor agregado sobre activos fijos, alcanzó en el 2008 el nivel de 
0,9 dólares por activo invertido. La mayor parte de las industrias desagre-
gadas a 2 dígitos del CIIU se ubicó en niveles inferiores al promedio de 
toda la manufactura, concretamente, 11 industrias presentaron este com-
portamiento, de las cuales una industria registró una productividad menor 
en 0,5 dólares, dos hasta 0,5 dólares. 

Once ramas productivas registraron niveles cercanos o superiores a 
todo el sector. Sin embargo a diferencia de la situación en los niveles de 
productividad laboral descritos en el acápite anterior, la mayoría de las 
industrias con bajos niveles de productividad del capital no se alejaron 
mucho del promedio del sector, esta situación estaría reflejando que la 
manufactura ecuatoriana tiene mayor heterogeneidad en el factor trabajo 
que en los niveles de capitalización de las industrias.

Las industrias que presentaron los niveles de productividad de capital 
superiores al promedio del sector fueron: fabricación de maquinaria de 
oficina 1,8, fabricación de vehículos 1,5, fabricación de metales comunes 
1,5, fabricación de prendas de vestir entre otras; en lo que respecta a la ela-
boración de productos alimenticios representó un nivel de productividad 
superior al promedio de 1,1. Al igual que en el uso de la mano de obra, la 
industria de alimentos y bebidas que tienen el mayor peso en la generación 
de valor agregado y empleo es uno de los líderes en el uso del capital. 

Por otro lado, las industrias que presentan los niveles más bajos de pro-
ductividad del capital, y en los rangos de mayor diferencia con el total 
del sector, se concentran en: fabricación de otros productos minerales no 
metálicos; fabricación de productos textiles; fabricación de otros tipos de 
transporte entre otras (ver cuadro 10 y gráfico 20).

Algunas de estas industrias son intensivas en mano de obra como el 
caso de textiles, por lo que su baja eficiencia en el factor capital sumado a 
la baja productividad de la mano de obra los ubica como ramas con serias 
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deficiencias estructurales en su competitividad, y por tanto con limitacio-
nes en la generación de ingresos y empleo.

Cuadro No. 10 Productividad media del capital (dólares). Año 2008

CIIU3 Descripción
Valor agregado/

Activos fijos

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 1,8

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 1,5

27 Fabricación de metales comunes. 1,5

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 1,3

20 Producc. madera y prod. de madera. 1,3

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 1,3

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 1,2

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 1,2

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 1,1

15 Elaboración de productos alimenticios. 1,1

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1,1

TOTAL MANUFACTURA 0,9

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 0,8

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 0,8

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 0,8

21 Fabric. papel y de productos de papel. 0,7

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 0,7

22 Act. edición de impresión y reproduc. 0,7

15 A Elaboración de bebidas. 0,7

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 0,6

16 Elaboración de productos de tabaco. 0,5

17 Fabricación de productos textiles. 0,5

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 0,4

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Gráfico No. 20 Productividad media del capital (dólares). Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. 
Elaboración: Autor.

  

Intensidad del capital 

La intensidad del capital es un indicador que hace relación al valor de los 
activos fijos y el número de personal ocupado. La mayoría de las indus-
trias se ubicaron en niveles inferiores al total del sector, sólo siete sectores 
registraron un relación capital - trabajo alta y estos son en orden de impor-
tancia: fabricación de otros productos minerales no metálicos; fabricación 
de metales comunes; elaboración de bebidas; elaboración de productos del 
tabaco; fabricación de sustancias y productos químicos; fabricación de pa-
pel y fabricación de productos de caucho y de plástico. 

Entre los sectores que presentaron los niveles más bajos del índice de 
intensidad del capital fueron: fabricación de maquinaria de oficina; fabri-
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cación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles; curtido y adobo de 
cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería; 
fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones; fa-
bricación de maquinaria y equipo, entre otros (ver cuadro 11 y gráfico 21).

Cuadro No. 11 Intensidad del capital (dólares). Año 2008

CIIU3 Descripción
Activos Fijos /            

Número de Trabajadores

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 111.859
27 Fabricación de metales comunes. 65.915

15 A Elaboración de bebidas. 58.069

16 Elaboración de productos de tabaco. 54.876

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 52.019

21 Fabric. papel y de productos de papel. 51.600

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 39.333

TOTAL MANUFACTURA 38.035

15 Elaboración de productos alimenticios. 33.246

20 Producc. madera y prod. de madera. 32.673

17 Fabricación de productos textiles. 31.902

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 30.377

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 29.220

22 Act. edición de impresión y reproduc. 25.687

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 22.191

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 20.004

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 14.470

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 14.069

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 13.334

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 13.232

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 12.537

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 8.660

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 4.793

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Gráfico No. 21 Intensidad del capital (miles de dólares). Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. 
Elaboración: Autor.

Entre los sectores que reportaron un índice de intensidad de capital supe-
rior al total de la industria y los índices más altos de productividad laboral 
fueron fabricación de metales comunes, fabricación de otros productos 
minerales no metálicos, fabricación de sustancias y productos químicos, 
elaboración de bebidas, fabricación de papel y productos de papel, lo cual 
supone que las mejoras en su activos fijos favoreció un uso más eficiente 
del factor humano.
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Tasa de excedente 

La tasa de excedente es un indicador de relación técnica entre el capital y 
el trabajo, para lo cual se compara el valor de las remuneraciones y el valor 
de los activos fijos. Este indicador alcanzó el nivel de 0,25 en el año 2008, 
caracterizándose por un predominio más en el uso de la mano de obra que 
del capital en la mayoría de las industrias. 

De los 22 sectores a nivel de dos dígitos del CIIU el coeficiente más 
alto se presentó en siete industrias cuya relación salarios-activos fijos fue 
superior en un 50% y se concentró en: fabricación de maquinaria de ofici-
na; fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones; 
fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles; fabricación de 
maquinaria y equipo; curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, 
bolsos de mano, artículos de talabartería; fabricación de vehículos automo-
tores y remolques.

Otro grupo de industrias que se las podría considerar como interme-
dias, esto es que mantienen un mayor peso de la mano de obra pero que 
requieren o utilizan más capital, son aquellas cuyo indicador está por deba-
jo del 50% pero superior al total de la industria, en este grupo existen siete 
sectores que son: actividades de edición e impresión y de reproducción de 
grabaciones; fabricación de productos elaborados de metal; fabricación de 
instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes; fa-
bricación de otros tipos de equipo de transporte; fabricación de sustancias 
y productos químicos; fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos y 
elaboración de productos de tabaco.

Finalmente se presentan ocho industrias las cuales podrían ser consi-
deradas como de mayor uso del capital frente a la mano de obra, y son 
aquellas cuyo coeficiente técnico está por debajo del total de la industria y 
se concentran en: fabricación de metales comunes; fabricación de produc-
tos textiles; elaboración de productos alimenticios; producción de madera 
y de productos de madera; fabricación de productos de caucho y plástico; 
fabricación de papel y productos de papel; elaboración de bebidas y fabri-
cación de otros productos minerales no metálicos.
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Cuadro No. 12 Tasa de excedente. Año 2008

CIIU3 Descripción
Remuneraciones /  

Activos fijos

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 1,53

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 0,87

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 0,70

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 0,64

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 0,57

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 0,55

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 0,54

22 Act. edición de impresión y reproduc. 0,46

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 0,40

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 0,37

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 0,37

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 0,30

31 Fabric. maq. y aparatos electricos n.c.p. 0,30

16 Elaboración de productos de tabaco. 0,29

TOTAL MANUFACTURA 0,25

27 Fabricación de metales comunes. 0,25

17 Fabricación de productos textiles. 0,25

15 Elaboración de productos alimenticios. 0,25

20 Producc. madera y prod. de madera. 0,24

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 0,24

21 Fabric. papel y de productos de papel. 0,22

15 A Elaboración de bebidas. 0,20

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 0,12 

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Gráfico No. 22 Tasa de excedente. Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.

Productividad total 

La productividad total de la industria manufacturera del Ecuador medido 
por la relación producción total sobre insumos totales alcanzó en el 2008 el 
nivel de 2,0 dólares por unidad de insumo. Este indicador mide la eficacia 
en el uso de los insumos.

Las industrias que presentaron los niveles de productividad total su-
periores al del total manufacturero fueron: fabricación de maquinaria de 
oficina, fabricación de otros productos minerales no metálicos, actividades 
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de edición e impresión, producción de madera, elaboración de bebidas, 
fabricación de otros tipos de equipo de transporte, fabricación de prendas 
de vestir, fabricación de productos de caucho y plástico y fabricación de 
muebles. 

El comportamiento de la productividad total refleja aquellos sectores 
en donde su desempeño productivo fue determinado ya sea por el factor 
capital o el factor recurso humano.

Cuadro No. 13 Productividad total. Año 2008

CIIU3 Descripción
Total producido /

Total insumos

34 Fabric. veh. automotores, remolques. 1,2

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 1,4

27 Fabricación de metales comunes. 1,6

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 1,7

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 1,8

21 Fabric. papel y de productos de papel. 1,8

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 1,8

16 Elaboración de productos de tabaco. 1,9

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 2,0

15 Elaboración de productos alimenticios. 2,0

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 2,0

TOTAL MANUFACTURA 2,0

24 Fabric. de subst. y productos químicos. 2,0

17 Fabricación de productos textiles. 2,0

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 2,1

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico. 2,3

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles. 2,6

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 2,8

15 A Elaboración de bebidas. 3,0
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20 Producc. madera y prod. de madera. 3,1 

22 Act. edición de impresión y reproduc. 3,4

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 3,8

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 6,3

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.

Gráfico No. 23 Productividad total. Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor. 
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Conclusiones 

El valor de la producción de la industria para el año 2008, fue de 17 073 
millones de dólares. La industria de productos alimenticios fue la más im-
portante con una producción de 7 266 millones de dólares (42,6% del to-
tal), la segunda industria en importancia fue la fabricación de substancias 
y productos químicos con 1 319 millones de dólares y un peso relativo de 
7,7%. De las 22 ramas industriales, las ocho principales tenían un peso 
relativo del 84,6% del valor de la producción total, lo que demuestra que 
las ramas industriales están altamente concentradas en sectores con bajo 
valor agregado y desarrollo tecnológico.

El valor agregado para el año 2008 fue de 5 903 millones de dólares 
lo que representó el 34,6% con respecto al valor de la producción, este 
indicador debería ir aumentado en el tiempo ya que el objetivo de la po-
lítica industrial es ir cambiando la matriz productiva industrial a través de 
la generación de productos con mayor desarrollo tecnológico y de mayor 
valor agregado. La rama industrial con mayor generación de valor agregado 
fue la elaboración de productos alimenticos 2 571 millones de dólares o el 
43,56% del total del VA. 

Para el año 2008, la industria generaba 170 302 empleos directos; la 
rama de elaboración de productos alimenticios fue la que más empleos ge-
neraba con 70 370 que representó el 41,3 %. El sector textil compuesto por: 
fabricación de productos textiles y fabricación de prendas de vestir, genera-
ron 16 287 empleos que representaron el 9,6% del empleo industrial. Esta 
industria es una de las que menor productividad laboral tiene 14 458 dólares 
por personal ocupado, la obsolescencia de la maquinaria y el equipo, los ba-
jos niveles tecnológicos, la competencia de productos de Asia y Colombia, la 
dependencia de materia prima importada hace pensar que es una rama que 
podría enfrentar serios problemas en el mediano plazo. 

En el año 2008, el 21,84 % de las ventas de la industria se destinaba a la 
exportación (3 018 millones de dólares), la industria alimentaria fue la más 
importante con 1 781 millones el 59% del total. El país sigue exportando 
productos primarios con poco valor agregado, el cambio de la matriz pro-
ductiva es de vital importancia para enfrentar los retos del siglo XXI. Para 
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el año 2008, el 46,2 % de los insumos que utilizaba la industria (materia 
prima, envases y embalajes) eran importados (3 960 millones), lo que hace 
a la industria del país vulnerable al comportamiento de los precios de las 
materias primas a nivel mundial y una fuerte salida de divas agravando el 
déficit de balanza de pagos, por lo que la Sustitución Estratégica de Impor-
tación se convierte en una política estratégica para el desarrollo endógeno 
de la industria.

Los indicadores de productividad tanto de trabajo como del capital de-
muestran una gran debilidad estructural de la industria ecuatoriana en lo 
que respecta a la productividad laboral, tan sólo nueve ramas industriales 
de 22, superan el promedio de la manufactura (34 664 dólares), las 13 in-
dustrias restantes están con valores inferiores y 10 de ellas con valores infe-
riores a los 18 mil dólares. Entre las industrias con más baja productividad 
tenemos: fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles (11,2 
miles de dólares); curtido y adobo de cuero, fabricación de maletas, bolsos 
y calzado (10,4 miles de dólares); fabricación de maquinaria de oficina y 
contabilidad (8,7 miles de dólares) y fabricación de otros tipos de equipo 
de transporte (8,2 miles de dólares).

La intensidad del capital es un indicador que hace relación al valor 
de los activos fijos y el número de personal ocupado. Al igual que los in-
dicadores anteriores la mayoría de las industrias se ubicaron en niveles 
inferiores al promedio de la industria (38 035 dólares), sólo siete sectores 
registraron un relación capital - trabajo alta y estos son en orden de im-
portancia: fabricación de otros productos minerales no metálicos (111 859 
dólares); fabricación de metales comunes (65 915 dólares); elaboración 
de bebidas (58 069 dólares); elaboración de productos del tabaco (54 876 
dólares); fabricación de sustancias y productos químicos (52 019 dólares); 
fabricación de papel (51 600 dólares) y fabricación de productos de caucho 
y de plástico (39 333 dólares).



80

Bibliografía

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (2008). Metodología 
Encuesta de Manufactura y Minería. Visitado el 16 de septiembre del 
2011 en http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_
remository&Itemid=&func=startdown&id=349(=es&TB_iframe=tru
e&height=250&width=800 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC (2010). Encuesta de 
Manufactura y Minería. Síntesis metodológica. Visitado el 18 de sep-
tiembre del 2011 http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_
content&view=article&id=68&TB_iframe=true&height=512&wid
th=1242

Notas

1 Los indicadores aquí presentados son de fácil cálculo y se trabajan a partir de las variables de la 
Encuesta de Manufactura y Minería del INEC.

2 Valor agregado es la relación entre el valor de la producción menos los consumos intermedios.
3 Se incluyen a todos aquellos trabajadores que se encuentran en vacaciones, con descanso por en-

fermedad, en huelga y en cualquier otro tipo de descanso de corto plazo. Se excluyen a todos los 
trabajadores a domicilio, las personas en uso de licencia indefinida y las que se encuentran en el 
servicio militar.

4 Según el Boletín mensual del Banco Central del Ecuador, las exportaciones de productos indus-
trializados ascendió a 3 330 millones de dólares, lo que da una cobertura de la Encuesta del INEC 
del 91%.

5 El costo laboral incluye sueldos y salarios, horas extras, otras remuneraciones, sobresueldos, subsi-
dio familiar, aporte patronal al IESS, fondo de reserva, jubilación patronal y sus previsiones y 15% 
para los trabajadores.

Patricio Ruiz



81

Análisis del impacto en la economía 
ecuatoriana de la aplicación de medidas de 
protección arancelaria real y efectiva a los 
sectores industriales con el modelo 
MACEPES (+)* 

Víctor Aguiar, Melany Gualavisí y Mayra Sáenz

Introducción

La protección arancelaria de sectores claves es una política destinada a in-
centivar el desarrollo endógeno y la generación de empleo. La protección 
efectiva se puede definir como el cambio porcentual por unidad en el valor 
agregado sectorial de un aumento de un precio debido a una protección 
nominal. En el período 2007-2011 el Gobierno ecuatoriano realizó dos 
reformas arancelarias, la primera consistió en una desgravación de impor-
taciones consideradas insumos y la segunda un alza arancelaria para ciertos 
bienes considerados suntuarios, para proteger la balanza comercial y para 
proteger algunas empresas con alta demanda de mano de obra. 

El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) ha definido va-
rios sectores estratégicos, susceptibles de recibir ayudas y protección dentro 
del marco normativo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
y de los acuerdos preferenciales con algunos socios comerciales. Este aná-
lisis tiene dos objetivos principales: (i) Estimar el efecto de las reformas 
arancelarias en el período estudiado y (ii) analizar el efecto ex-ante de una 
posible protección arancelaria a los bienes producidos principalmente por 

* MACEPES+ significa Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social. 
El signo más (+) denota que es una versión ampliada. Es decir, es un modelo extendido que incor-
pora varios destinos u orígenes para las exportaciones o importaciones del país que se modela.
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las actividades prioritarias para el MIPRO. Los aranceles –impuestos a las 
importaciones– alteran el precio de los bienes y servicios importados, lo 
que tiene varios efectos en el equilibrio general. El efecto sustitución im-
plica que a mayor protección arancelaria, menores serán las importaciones 
del bien afectado en relación al bien producido. Esto a su vez tiene efectos 
sobre el nivel de consumo final y consumo intermedio, lo que afecta a la 
oferta y a la demanda, con implicaciones sobre el valor agregado sectorial, 
la generación de empleo, el nivel de producción y la recaudación de otros 
impuestos internos. El presente documento está dividido en cuatro seccio-
nes. En primer lugar se realiza una breve revisión de la literatura que pro-
porciona el marco teórico para el estudio empírico. Enseguida se presenta 
la metodología aplicada y los datos utilizados que permiten poner en con-
texto los resultados que se presentan. La sección de resultados del modelo 
detalla los cambios más importantes, en el marco del equilibrio general, 
de las variables macroeconómicas de interés, frente a la política arancelaria 
implementada y una potencial reforma comercial futura.

Revisión de literatura

Esta sección tiene como objetivo presentar el marco teórico que servirá 
como pilar de nuestro estudio. En una primera parte se presenta la teoría 
de las medidas e índices de protección comercial. Aclara las nociones de 
protección efectiva y se las relaciona con avances teóricos de la teoría del 
comercio internacional, que permitirán responder la pregunta de interés. 
Enseguida, se presenta una breve revisión sobre la teoría de la protección 
industrial en el marco del desarrollo endógeno.

Según Anderson (1998), la protección real y efectiva es el efecto sobre 
el valor agregado industrial, resultante de una protección arancelaria so-
bre un grupo de bienes de importación. En principio, esta simple defini-
ción, requiere un análisis meticuloso para medirla. La primera dificultad 
se encuentra en poder definir de manera consistente con la teoría el nivel 
de protección arancelaria (Looi Kee et al., 2009). La segunda dificultad 
radica en la medición del impacto sobre industrias de una protección a 
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nivel de bienes (Anderson, 1998). Estas dos dificultades se solucionan de 
la siguiente manera: (i) Se estima la protección arancelaria de manera con-
sistente, con una nueva medida de arancel promedio ponderado por las 
elasticidades de importación a un nivel de desagregación importante; (ii) 
Se utiliza un modelo de equilibrio general computable (MACEPES), que 
nos permite capturar los efectos a nivel industrial y sobre los principales 
agregados macroeconómicos.

El indicador tradicional de la tasa de protección efectiva, se escribe 
como:

Con VADPa el valor agregado a los precios domésticos en la industria a, y 
VAWPa es el valor agregado a los precios del mundo VAWP en a bajo libre 
comercio. Si se reemplaza el de libre comercio por un escenario base, se pue-
de calcular el ERPa diferencial de una reforma comercial. Según Anderson 
(1998) esta medida a pesar de su popularidad no es muy útil pues no tiene 
significado económico directo. Aunque la pregunta que trata de responder 
sí tiene interés: ¿Cuál es el efecto neto sobre la industria, de una política 
arancelaria que afecta tanto a los insumos como a los bienes finales del 
sector de interés? Esta pregunta responde, con una metodología actualizada 
con los últimos avances teóricos en la teoría del comercio internacional. 
El objetivo es lograr una medida de protección general, que incluya tanto 
el efecto directo por cambio de precios de los bienes importados compe-
tidores directos del principal bien producido por el sector; y los cambios 
en los costos de producción de tal bien, debido a los efectos de los arance-
les existentes sobre los insumos importados. Los indicadores tradicionales 
de protección comercial tales como la tasa de protección efectiva, las tasas 
arancelarias promedio y las tasas arancelarias ponderadas por los flujos co-
merciales bilaterales, son a-teóricos y por ende, presentan dificultades en su 
correcta interpretación. Además, son medidas imprecisas para las preguntas 
que quieren responder (Anderson, 1995). El primero de ellos, no responde 

(1)
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correctamente a la pregunta de cuál es el efecto neto de la protección no-
minal impuesta sobre bienes insumo y bienes finales de la industria, porque 
no está considerando todos los posibles efectos de equilibrio general que 
producen un cambio de la protección nominal arancelaria.

Los siguientes indicadores son medidas imprecisas, que tratan de res-
ponder a la pregunta de cuál es la intensidad de un grupo de aranceles. Se 
debe notar, que un arancel a nivel de partida es una medida sin ambigüe-
dad de la política restrictiva comercial sobre ese bien, pero cuando se debe 
analizar las barreras al comercio sobre un grupo de bienes o un sector espe-
cífico, la agregación no es un ejercicio trivial. El motivo de este problema 
teórico y práctico, es que la agregación de aranceles en grupos de bienes 
depende de los flujos comerciales, los cuales a su vez están afectados por los 
aranceles a través de las elasticidades precio de la demanda de importacio-
nes (y por otros efectos indirectos sólo capturados en el equilibrio general). 
Esta relación bidireccional sesga las medidas de protección comercial. Por 
ejemplo, un arancel prohibitivo, que acerca a los flujos comerciales del 
bien afectado hacia cero, al momento de ser agregado, tendrá un valor 
cercano a cero. Este indicador, mentiría sobre el nivel de protección real 
sobre el bien en cuestión, ya que este valor se acerca al infinito, mientras 
que el promedio ponderado se acerca a cero. Para corregir estos proble-
mas se han propuesto indicadores consistentes con la teoría del comer-
cio internacional (Anderson, 1995). Tales medidas se diseñan en base de 
un modelo equilibrio parcial y general con el objeto de medir de manera 
precisa la protección arancelaria a nivel agregado. La primera medida se 
conoce como TEB (en ingés TRI Tariff Restriction Index), que responde a 
la pregunta: ¿Cuál es el arancel uniforme que de ser aplicado a los flujos 
comerciales actuales mantendría el bienestar (o alternativamente la pérdida 
de peso muerto) constante? La segunda medida, que se denomina TEV (en 
inglés OTRI Overall Tariff Restriction Index) busca responder a la pregunta: 
¿Cuál es el arancel uniforme que de ser impuesto en las importaciones, 
dejaría las importaciones agregadas en su nivel actual? Por este motivo, 
en el presente estudio se calculan los niveles de protección con los índices 
teóricamente consistentes TEV y TEB, que dan medidas más precisas y de 
interpretación económica significativa.
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La reforma de la política comercial

Con el fin de alterar la lógica de apertura comercial del Ecuador, predomi-
nante desde la vuelta de la democracia hasta inicios de esta década, el Go-
bierno actual propuso una serie de reformas arancelarias (Falconí, 2009). 
Ecuador es un país primario exportador que importa una buena parte de 
sus insumos y la mayoría de sus bienes de capital. Es decir, cambia bienes 
sin un procesamiento sofisticado por bienes con contenido tecnológico. 
A partir de esta estructura, la diversificación de las exportaciones (y del 
aparato productivo en general) así como la promoción de sectores estraté-
gicos, constituye el núcleo inicial de una estrategia comercial orientada a la 
consecución de los objetivos del PNBV.

El primer momento de la reforma de la política comercial, ocurrió en 
el 2008. Se fijó arancel cero a 282 partidas consideradas como insumos 
productivos o bienes de capital (Diario El Universo, 2008). El objetivo era 
reducir los costos de producción para que exista un descenso en el precio 
de los bienes de la canasta básica. El segundo momento consistió en un 
alza de 35% en términos nominales a los aranceles de una canasta de bie-
nes o su equivalente en cuotas de importación (Diario El Universo, 2009). 
El jueves 22 de enero de 2009 se publicó en el Registro Oficial, el listado 
de partidas con los nuevos impuestos. Las partidas consideradas dentro de 
esta reforma fueron 627. Sectores de interés, para el MIPRO, como cal-
zado, cerámica y textiles fueron protegidos. Por ejemplo, el calzado tiene 
que pagar $10 por cada kilo. La cerámica $0.12 por kg; y los textiles y 
ropa con un arancel de $12 por kilogramo (Diario El Universo, 2009). El 
sector automotor, sufrió una restricción de 35% de sus importaciones de 
vehículos livianos y 30% para carros pesados. Los efectos esperados de esta 
medida de protección según el Ministro de Industrias y Competitividad 
de la época, Xavier Abad, fueron: (i) Impulsar la producción nacional; (ii) 
Dinamizar el sector textil afectado por la competencia de países con bajos 
salarios; (iii) Generación de empleo y un mayor consumo de los bienes 
nacionales respecto a los importados (de Noticias, 2009). El objetivo ma-
croeconómico principal fue mejorar la balanza corriente con el resto del 
mundo.



86

Víctor Aguiar, Melany Gualavisí y Mayra Sáenz

La protección arancelaria y los sectores estratégicos

El objetivo de la política comercial debe ser lograr una inserción inteligen-
te en el mercado global (Falconí, 2009). La protección arancelaria tiene 
sentido en el marco de una estrategia de desarrollo endógeno. Donde se 
potencia sectores que tengan importantes encadenamientos productivos, 
que generen empleo bien remunerado, que produzcan bienes críticos para 
garantizar la soberanía alimentaria y disminuir los precios de la canasta 
básica. El MIPRO ha escogido un grupo de industrias que ha determi-
nado como prioritarias y son: alimentos frescos y procesados, producción 
de farmacéuticos y químicos, metalmecánica, plásticos y caucho sintético, 
confecciones y calzado, vehículos, automotores y partes; y, cadena agrofo-
restal sustentable. En estos sectores se medirá el impacto potencial en el 
período 2011-2015, del incremento de los aranceles sobre los principales 
bienes producidos por los sectores estratégicos. El nivel de incremento se 
calcula como el techo máximo permitido por la OMC (bound tariff). Es 
decir, el nivel máximo de protección sin romper las normas multilaterales 
de comercio, evitando posibles represalias de los principales socios comer-
ciales (Estados Unidos y Unión Europea).

Metodología

El Modelo de Análisis de Choques Exógenos y de Protección Económica 
y Social, MACEPES (+)

El MACEPES es un modelo de CGE dinámico-recursivo que puede em-
plearse para evaluar los efectos de corto y largo plazo de gran variedad de 
shocks económico. La versión original se extendió para incorporar varios 
destinos (orígenes) para las exportaciones (importaciones) del país que se 
modela. Así, es posible analizar impactos relacionados con la liberalización 
comercial preferencial utilizando un modelo que centra su atención en 
un único país. Este modelo se modificó más todavía para adaptarlo a la 
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realidad ecuatoriana. En efecto, el sector externo se extendió respecto a 
versiones anteriores del MACEPES para individualizar a los principales so-
cios comerciales del país: EEUU, UE, MERCOSUR, Comunidad Andina 
y China. En particular, los socios comerciales del Ecuador se representan 
como funciones de demanda de exportaciones y oferta de importaciones. 
La estructura del modelo del sector externo bajo la lógica del equilibrio 
general incluye dos lados, el consumo o importaciones, y la producción o 
exportaciones.

Diagrama No. 1 Estructura del modelo del sector externo por el lado de la producción 

(QX) y del consumo(QQ) 

Fuente: Cicowiez y Zamorano, 2011. Elaboración: Autores.

Se modela mediante el supuesto de Armington. Donde, QQ es el monto 
total de unidades consumidas en el país. QM es la cantidad de unidades 
consumidas que fue importada y QD es la cantidad consumida que fue 
producida domésticamente. Finalmente, se diferencia, QM, por socio co-
mercial, es decir, qué parte se demanda a cada uno de los socios comercia-
les del país también depende de una elasticidad constante. 

En el diagrama 1 se resume la estructura del modelo por el lado del 
consumo (producción). En ambos casos se utiliza una estructura de dos 
niveles. En primer lugar, se determina el componente doméstico/importa-
do (doméstico/exportado) del consumo (producción). En segundo lugar, 
se determina cuánto se importa (exporta) desde (hacia) cada país incluido 
en el modelo. El primer nivel de decisión se corresponde al MACEPES ori-
ginal. El sector externo se divide en dos componentes. Por un lado, están 
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los flujos comerciales que se modelan a nivel bilateral de socios comercia-
les (ver más adelante). Por otro, las transferencias hacia/desde el resto del 
mundo no se “bilateralizan” por falta de información. Es decir, se cuantifi-
ca el comercio de Ecuador con cada socio comercial, pero no se cuantifican 
las transferencias que el Gobierno ecuatoriano recibe desde el resto del 
mundo originadas en cada socio comercial (Cicowiez y Zamorano, 2011). 
Los socios comerciales demandan exportaciones y ofrecen importaciones. 
Para las importaciones se asume que Ecuador toma como dados los precios 
CIF de cada socio comercial. En cambio, mejoras en el acceso al mercado 
de algún socio comercial se traducen en un precio FOB bilateral más ele-
vado para las exportaciones ecuatorianas. Por ejemplo, cuando la Unión 
Europea elimina aranceles a las importaciones desde Ecuador, se generan 
dos efectos: se reduce el precio que enfrentan los consumidores europeos; 
y se incrementa el precio que reciben los exportadores ecuatorianos. La 
importancia relativa de cada efecto depende de las elasticidades-precio de 
la oferta ecuatoriana y de la demanda europea.

Aranceles

Para cumplir el objetivo de esta investigación se debe agregar los aranceles a 
líneas efectivamente aplicados en el período de interés al nivel de bienes del 
MACEPES. La cuenta de bienes de este modelo, resumen todos los bienes 
consumidos y producidos (contabilizados) en el Ecuador, en 29 categorías. 
Para garantizar la consistencia del análisis con el nivel microeconómico, 
se utiliza un método de agregación con fundamentos teóricos firmes pro-
puesto por (Looi Kee et al., 2009). Lo que nos permite medir de manera 
precisa, en un marco de Equilibrio General Computable, el impacto de las 
reformas mencionadas.

Los aranceles se imponen sobre línea, entendido esto como bienes con 
código NANDINA. Para medir el impacto de las reformas, se recopila 
información en el arancel efectivamente aplicado. A la vez, se recopiló in-
formación sobre los límites máximos permitidos por la OMC, sobre los 
aranceles, con el fin de simular el impacto futuro de proteger los secto-
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res prioritarios del MIPRO. El proceso de construcción de los escenarios, 
consistió en agregar las tasas arancelarias a nivel de línea hasta los bie-
nes MACEPES. Los aranceles desagregados se obtienen de la base de da-
tos, WITS (World Integrated Trade Solution) del Banco Mundial. El nivel 
máximo de desagregración que entrega esta fuente es HS (Harmonized 
System) 6 dígitos, que corresponde a los 6 primeros dígitos de NANDINA. 
De esta misma base de datos (específicamente del WITS-TRAINS de la 
UNCTAD) se obtuvo el valor de la importación en miles de dólares al 
mismo nivel de desagregación. Finalmente, se utilizó una base de datos de 
(Kee et al., 2008), en la cual se proporciona elasticidades precio de impor-
tación a nivel de HS6.

Se calcula con estos datos, una tasa de arancel agregada que responde 
la siguiente pregunta: ¿Cuál es el arancel uniforme que de ser impuesto en 
las importaciones, dejaría las importaciones agregadas en su nivel actual?. 
[Looi Kee et al., 2009] define a esta tasa, en la ecuación (2), como:

Donde, m son el volumen de importaciones, e son las elasticidades de la 
demanda de importación y T es la tasa arancelaria, n es el bien a HS6 y c 
es el bien MACEPES1. 

Las agregaciones tradicionales de los aranceles, como promedios sim-
ples o promedios ponderados por el volumen de comercio, son medidas 
sesgadas de la protección comercial de un país. Por ejemplo, un arancel 
prohibitivo a nivel de línea, que reduzca a cero el volumen de comercio de 
un grupo de bienes, al ser agregado por el promedio ponderado, será cero. 
Respecto al promedio simple, este puede exagerar el arancel sobre bienes 
de poca importancia y subestimar los bienes de mayor volumen comercial.

En otros términos, se necesita una medida más precisa de protección 
comercial. En la presente investigación, se proporciona tal medida, a la que 
llamaremos TEV. El TEV, o tasa de arancel que mantiene el volumen de 

(2)
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importaciones equivalente, tiene un fundamento teórico y corresponde a 
la suma ponderada de niveles de protección donde los pesos están dados 
por la elasticidad de la demanda de importaciones y por las importaciones 
en sí. Esta tasa se calcula para todos los bienes HS6 de la base TRAINS, 
para el período 2007-2010 y se resume en 22 de los 29 bienes de MACE-
PES. Los bienes que quedan fuera son servicios o bienes no transables, 
como la construcción o la administración pública.

Diseño de la medición del impacto de las reformas implementadas

Los modelos de Equilibrio General Computable, como MACEPES, son 
especialmente apropiados para medir el impacto de una reforma macro-
económica que afecta a toda la economía en su conjunto. Esta evalua-
ción podría hacerse alternativamente con métodos econométricos, pero 
tal análisis estaría limitado a impactos de equilibrio parcial. El impacto del 
cambio en las tasas arancelarias, se va a medir como el cambio porcentual 
en las variables macroeconómicas de interés respecto a un escenario de no 
reforma, en el cual la única diferencia con el escenario real, es la ausencia 
de la reforma comercial.

Donde, Y es la variable macroeconómica de interés, X es una matriz cuyas 
columnas denotan todas las variables del modelo en equilibrio, q es un 
vector de parámetros y datos exógenos del modelo. También f (:), es una 
función escalar multivariada y TNR son las tasas arancelarias sin la reforma 
comercial, es decir, a los niveles de 20072. Finalmente, TR, son las tasas 
arancelarias correspondientes a los datos reales de la protección arancela-

(3)
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ria aplicada. En secciones anteriores se explicó el proceso de agregación 
teóricamente consistente para obtener la protección arancelaria a nivel de 
los bienes de MACEPES. En este caso, el contrafactual es el escenario sin 
reforma comercial, que es idéntico en todos los demás aspectos (paráme-
tros y forma funcional) al escenario con la reforma implementada. Nótese, 
que las otras variables endógenas de equilibrio general también pueden 
cambiar por efecto de la reforma comercial, por lo que se subindexa la 
matriz X. El período de medición del impacto de las reformas se hace en el 
intervalo de 2007 a 2010. El modelo MACEPES, genera resultados sobre 
los impactos en todas las variables endógenas del modelo, pero en este 
documento nos limitaremos a medir las siguientes variables de respuesta: 
(i) Cambio en el PIB agregado, en el desempleo y en la balanza comercial; 
(ii) Cambio en el valor agregado sectorial; (iii) Cambio en los pagos al 
factor trabajo; (iv) Cambio en el excedente de explotación sectorial. El 
primer grupo de variables mide el impacto sobre los objetivos principales 
de las reformas, aumentar la producción con empleo. El segundo grupo 
de variables se enfoca en encontrar ganadores y perdedores de las reformas 
comerciales y sobretodo trata de identificar los sectores que se dinamizaron 
por efecto de la protección arancelaria. 

La tasa de protección efectiva tradicional, se escribe como:

Con VADPa el valor agregado a los precios domésticos en la industria a, 
y VAWPa es el valor agregado a los precios del mundo VAWP en a bajo 
libre comercio. También si se reemplaza el de libre comercio por un esce-
nario base, se puede calcular el ERPa diferencial de una reforma comer-
cial. Según, Anderson (1998) esta medida a pesar de su popularidad no es 
muy útil pues no tiene significado económico directo. Aunque la pregunta 
que trata de responder sí tiene interés. Esta pregunta es: ¿Cuál es el efecto 

(4)
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neto de una política arancelaria que afecta tanto a los insumos como a los 
bienes finales de la industria de interés? Tal pregunta es la que se trata de 
responder en el presente estudio, con una metodología actualizada con 
los últimos avances teóricos en la teoría del comercio internacional. De 
todas maneras, se puede ver, que es posible calcular el ERPa mediante 
el modelo de equilibrio general reemplazando (3), YR =VADPa y YNR 
=VAWPa. La diferencia es que ahora el arancel impuesto sobre los insu-
mos y los bienes finales, además de los efectos directos sobre los precios 
domésticos de tales bienes, también tiene efectos indirectos de equilibrio 
general, los cuales son capturados en el presente estudio, pero no lo son en 
la medida tradicional. Considere lo siguiente, el ERPa, tradicional, supone 
que las cantidades producidas e insumidas por las industrias se mantienen 
fijas en el escenario de la reforma comercial, este supuesto, se lo hace por 
conveniencia ya que ERPa es un indicador estático y no proviene de un 
modelo con comportamiento. En la práctica, un cambio en los aranceles, 
no sólo altera los precios de domésticos sino que afecta las cantidades de 
los mismos a través de las elasticidades de sustitución y de ingreso. Tales 
cambios, sólo son capturados por un modelo de equilibrio general. Por lo 
que bajo este marco, podemos calcular una medida de protección efectiva 
más completa.

Es importante recalcar, que en la actualidad la noción de protección 
efectiva, se ha reemplazado por medidas más precisas y con significado 
económico dentro del marco del equilibrio general como es el arancel que 
mantiene fijo el volumen (y otras medidas que mantienen fijas el bienestar 
o alternativamente la pérdida de peso muerto) (Kee et al., 2008).

Este documento utiliza el arancel que mantiene fijo el volumen, para 
hallar el impacto sobre variables macroeconómicas reales, los impactos de 
un cambio nominal.

Esto es una medida de la protección efectiva sobre cada industria. Y es 
una medida más precisa de la efectividad de la protección sobre los sectores 
económicos de interés. De todas maneras se reporta los cambios sobre los 
precios domésticos de los bienes importados y sobre el cambio del valor 
agregado como medidas más tradicionales de la protección efectiva.
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Diseño de la medición de la pre-evaluación de impacto de la protección 
de sectores prioritarios para el MIPRO

La forma de medir el posible impacto de una reforma comercial nueva, en-
focada en la protección de los sectores prioritarios definidos por el MIPRO, 
es la misma que la descrita en la sección anterior. No obstante, debemos 
proveer al modelo, las nuevas tasas arancelarias que se aplicarían sobre los 
bienes MACEPES. En este caso, el valor escogido es el máximo permitido 
por la OMC (es decir, Bounded Tariffs)3. Dentro de la normativa OMC, la 
tarifa techo no debe ser sobrepasada a costa de represalias por parte de los 
socios comerciales. Al igual que los aranceles desagregados aplicados, los 
aranceles techo o frontera se proporcionan a nivel de partida o línea. Por 
tal motivo se debe agregar a niveles de los bienes MACEPES, utilizando la 
ecuación (2), que mantiene el volumen de exportaciones constante y que 
es una medida precisa de la protección arancelaria máxima permitida. Se 
calculó el tev, del arancel techo o frontera para los bienes MACEPES desde 
el año 2007 al año 2010. Estos límites no cambian a nivel de partida pero 
debido al ruido estadístico en las series de valores de importación requeri-
dos para calcular el tev, cambian ligeramente en el tiempo. Por tal motivo, 
se obtiene el promedio temporal de este arancel máximo para obtener la 
máxima protección posible:

Con tevf r c;t , la tasa arancelaria agregada de manera consistente, c el bien 
MACEPES, t tiempo, y f r denota el arancel techo o máximo permitido.

Cierres del equilibrio general

Un modelo de equilibrio general aplicado debe tener un número igual de 
variables y de ecuaciones. Como existen más variables que ecuaciones, se 
determina que algunas de las primeras serán exógenas, y que las demás se 
ajustarán para solucionar el modelo (variables endógenas). Los procedi-
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mientos de “cierre” son importantes como condición necesaria para que 
el modelo de equilibrio general tenga una solución, y porque reflejan la 
visión teórica del modelador y del usuario. En las simulaciones realizadas 
se escogen los siguientes cierres:

Cierre del Gobierno

Desde 2008, Ecuador ha experimentado varias reformas tributarias, es-
pecialmente sobre impuestos directos. En la actualidad los ingresos tri-
butarios son más cuantiosos para el fisco que los ingresos petroleros. Por 
esta razón se especifica un cierre en este sector que permite equilibrar el 
presupuesto del Gobierno mediante impuestos directos. La deuda pública 
o cambios en el consumo del Gobierno podrían operar como cierres del 
modelo, pero se opta por la primera opción, que se aproxima de mejor 
manera a la decisión de la autoridad pública.

Reglas sobre el gasto del Gobierno

Una simulación sobre precios internacionales, por la importancia que tiene 
para una economía pequeña y abierta, debe modificar el PIB. Este modelo, 
en su escenario base, calibra el ratio de gasto del Gobierno por bien sobre 
PIB. Debido a los cambios por simplicidad, y sin pérdida de generalidad, 
no tomamos en cuenta la cobertura de los Bounded Tariffs. Del segundo 
componente, se pueden producir cambios artificiales en los gastos guber-
namentales en los escenarios simulados. Para evitar esto se fija esta propor-
ción del escenario base en todas las simulaciones.

Cierre de Ahorro-Inversión

Bajo el marco teórico de una matriz de contabilidad social y de un modelo 
de Equilibrio
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General, el ahorro y la inversión deben ser contablemente iguales. Para ga-
rantizar esta condición, se escoge un cierre en el cual las tasas de ahorro son 
exógenas, mientras que la inversión se ajusta endógenamente. Este cierre es 
usual en modelos neoclásicos estructuralistas.

Cierre del Resto del Mundo

El equilibrio de entradas y salidas de divisas requiere especificación. El tipo 
de cambio real es la variable endógena que mueve exportaciones e impor-
taciones para cumplir con la restricción que impone mantener constante el 
valor del saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Datos

Evolución Arancelaria 2007-2010

Las reformas comerciales implementadas en el actual Gobierno han tenido 
como resultado, una modificación de la protección arancelaria de los bie-
nes de la economía. Tal protección puede variar a nivel de socio comercial 
y también por motivos de agregación a nivel de bien. Tal evolución se 
indica en los siguientes gráficos de barras.

En el gráfico 24, se puede observar un aumento sostenido de la protec-
ción arancelaria agregada respecto a 2007, a nivel de bien, en: café, cauchos 
y plásticos, cuero, flores, otros productos agrícolas distintos al banano y 
cacao, otros manufacturas, otros servicios distintos a los financieros, otros 
productos minerales y metálicos y en los productos textiles. Por el con-
trario, los bienes cuya protección arancelaria agregada disminuyeron en 
el tiempo son: bebidas, camarón, bienes financieros, minerales, metalme-
cánicos, pescado, petróleo crudo, químicos, maquinaria y refinados del 
petróleo.

En otras palabras las barreras arancelarias con la medida de TEV, indi-
can que en términos de bienes, se ha logrado los objetivos de la reforma co-
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mercial al proteger a los bienes producidos por sectores estratégicos mien-
tras se reduce las barreras a los insumos y bienes de capital. No obstante, el 
efecto neto de esta protección sobre bienes sobre los sectores productivos 
estratégicos no puede ser observado a este nivel descriptivo. Se puede decir, 
que a este nivel se ha comprobado la eficacia de la reforma comercial, no su 
eficiencia, que será estudiada en la sección de resultados.

Gráfico No. 24 Aranceles TEV por bien MACEPES, respecto al mundo

Nota: Se presenta el arancel TEV, que mantiene fijo el volumen, que una medida de la proteción arancelaria sobre los 
grupos de bienes indicados. El eje vertical se mide en cambios relativos, es decir, que 0;01 representa un cambio de 1%.
Fuente: WITS-TRAINS. Elaboración: Autores.

Cabe notar, que la evolución de la protección arancelaria por bien, es he-
terogénea a nivel de socio comercial, ya que la composición de flujos bi-
laterales y en este caso de importación no es el mismo para cada país que 
exporta al Ecuador. En el gráfico 25, se puede observar el nivel de protec-
ción respecto a Estados Unidos de Norteamérica nuestro principal socio 
comercial (r-usa). Se puede notar que la protección medida por TEV, se 
ha incrementado luego de la reforma de 2008 y 2009 sobre café, cuero, 
productos metalmecánicos, otros productos agrícolas. En cambio, se ha 
reducido en bebidas, camarón, pescado, maquinarias, minerales, químicos, 
refinados del petróleo, otras manufacturas y los bienes financieros. En el 
caso de textiles se puede observar que la protección agregada baja luego 
de las reformas puesto que este bien agregado incluye más insumos que 
bienes finales.
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Gráfico No. 25 Nivel de protección respecto a Estados Unidos de Norteamérica 

Fuente: WITS-TRAINS. Elaboración: Autores.

Se presenta el arancel TEV, que mantiene fijo el volumen, que una medida 
de la protección arancelaria sobre los grupos de bienes indicados. El eje 
vertical se mide en cambios relativos, es decir, que 0;01 representa un cam-
bio de 1%. Un caso de gran interés, por la posibilidad de una firma de un 
Tratado de Libre Comercio, es la Unión Europea, la protección arancelaria 
agregada presentada en el gráfico 26, indica que la protección sobre los 
bienes insumo es bastante baja, por las reformas comerciales. Pero llama la 
atención sobre los bienes producidos por los sectores prioritarios, puesto 
que en el caso de café elaborado, cuero, otros alimentos, otras manufac-
turas, productos minerales y metálicos, y textiles, que ya es baja pero tal 
protección no podría ser mantenida en el marco de un acuerdo comercial 
con el bloque.



98

Víctor Aguiar, Melany Gualavisí y Mayra Sáenz

Gráfico No. 26 Protección arancelaria agregada de una firma de TLC

Fuente: WITS-TRAINS. Elaboración: Autores.

Se presenta el arancel TEV, que mantiene fijo el volumen, que una medida 
de la protección arancelaria sobre los grupos de bienes indicados. El eje 
vertical se mide en cambios relativos, es decir, que 0;01 representa un cam-
bio de 1%. Finalmente, se presenta la evolución de la protección arancela-
ria agregada respecto a la Comunidad Andina de Naciones. Debido a los 
acuerdos en este bloque de integración las reformas implementadas para 
incrementar la protección sobre los bienes de consumo finales, se pusieron 
en duda, en el marco legal del acuerdo. Pero fueron aceptados, por motivos 
políticos, ya que se reconoció por pedido del presidente Rafael Correa, que 
el Ecuador, al estar bajo la dolarización, estaba en una situación competiti-
va desventajosa respecto a los socios en la CAN. Como se puede observar 
en el gráfico 27, es sólo en 2010, ya que la protección arancelaria es posi-
tiva e importante. 
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Gráfico No. 27 Protección arancelaria del país 

Fuente: WITS-TRAINS. Elaboración: Autores.

Sólo año 2010. Se presenta el arancel TEV, que mantiene fijo el volumen, 
que una medida de la protección arancelaria sobre los grupos de bienes 
indicados. El eje vertical se mide en cambios relativos, es decir, que 0,01 
representa un cambio de 1%.

Comercio exterior en 2007-2010

En el gráfico 28, se presenta un resumen de los principales bienes de im-
portación de la economía ecuatoriana, y su evolución en el tiempo.
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Gráfico No. 28 Principales sectores importadores de Ecuador

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database, UN Comtrade. Elaboración: Autores.

Se puede observar que se produce un incremento sostenido de los prin-
cipales sectores importadores de Ecuador. En el año 2008, se presenta el 
mayor volumen de importaciones, siendo que en este año la reforma sig-
nificó una disminución de los aranceles a los principales bienes insumos, 
que son también las principales importaciones. En 2009, se produjo una 
caída en el volumen de importaciones respecto a 2008 aunque sigue sien-
do mayor a años anteriores. Se debe recordar que en este año, se realiza la 
segunda reforma que incrementó el arancel a algunos bienes de consumo 
final. Y principalmente, se produjo una crisis mundial que tuvo efectos 
moderados sobre la economía nacional. A pesar, de la relación ad-hoc que 
hemos establecido en este nivel descriptivo del análisis entre las reformas 
comerciales y los flujos comerciales, se debe esperar a los resultados en base 
al modelo MACEPES, para identificar qué porcentaje del cambio en volu-
men de las importaciones se debe a las reformas comerciales introducidas 
en la economía.

Para poner en contexto los resultados de las simulaciones, presentadas 
a continuación, es importante entender la estructura de importaciones del 
país. Estos descriptivos se presentan en el gráfico 29, se puede observar que 
la estructura interna entre las importaciones ha variado poco en el tiempo, 
pero se puede notar una ligera modificación en 2008, 2009 y 2010, respec-
to a 2007, con un aumento relativo de importaciones de materias primas 
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y de bienes de capital respecto a los bienes de consumo. Se debe recordar 
que la reforma en sus dos momentos, cambió los precios relativos de bienes 
importados de insumos y capital respecto a los bienes importados finales. 

Gráfico No. 29 Composición de las importaciones

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database, UN Comtrade. Elaboración: Autores.

La balanza comercial petrolera y no petrolera se presenta en el cuadro 14. 
Se puede observar que la balanza no petrolera ha sido deficitaria desde 
2002 hasta 2010, y que tal desbalance aumentó en 2008 año de la reforma 
de rebaja de aranceles a insumos. Mientras que disminuyó en 2009, cuan-
do se impusieron tasas arancelarias de protección para bienes finales. No 
obstante para 2010, se observa un aumento del desbalance comercial aún 
a niveles mayores que los de 2008.
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Cuadro No. 14 Balanza comercial petrolera y no petrolera (millones de dólares)

Total Petrolera No petrolera

2002 -969.47 1,822.58 -2,792.05

2003 -31.55 1,874.03 -1,905.57

2004 177.72 3,238.93 -3,061.20

2005 531.67 4,154.88 -3,623.21

2006 1,448.79 5,163.64 -3,714.85

2007 1,414.20 5,750.24 -4,336.04

2008 910.30 8,455.38 -7,545.08

2009 -233.85 4,626.33 -4,860.18

2010 -2,053.46 5,630.34 -7,683.81 

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autores.

Escenarios y resultados

Diseño de escenarios y resultados

El diseño de los escenarios a ser simulados en MACEPES (+), se hace de 
acuerdo a los dos objetivos planteados en la presente investigación: medir 
el impacto de la reforma comercial de 2008 y 2009; y realizar una pre-eva-
luación de impacto de una posible reforma proteccionista con el fin de di-
namizar los sectores prioritarios por MIPRO. Respecto al primer objetivo, 
y tal y como se describe en la metodología, se define un escenario base que 
mantiene las tasas arancelarias sobre los distintos bienes MACEPES, a ni-
veles de la pre-reforma. Este escenario base, servirá para calcular el impacto 
de las medidas arancelarias en el período 2007-2010. Y será el escenario 
de no reforma (esc-base). El siguiente escenario, es aquel que incluye los 
aranceles efectivamente aplicados con la medida de agregación TEV. Las 
virtudes teóricas de esta forma de agregar ya se describieron en la revisión 
de la literatura. El cambio porcentual entre este escenario y el escenario 
base proporciona el impacto de la reforma comercial 2008-2009 de mane-
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ra conjunta. También se logra aislar el impacto de la reforma comercial de 
2008 correspondiente a la disminución de aranceles para bienes insumos. 

Esto se hace, fijando los aranceles de 2008, como constantes en 2009 y 
2010. El cambio relativo de las variables de interés en este escenario respec-
to a la base, da el impacto de la reforma 2008. Finalmente, el impacto de 
la reforma de 2009, se calcula como diferencia entre el impacto conjunto 
2008-2009 y el impacto de 2008 aislado. Para cumplir el segundo objetivo 
se formula un escenario de reforma comercial futura, donde se protege 
a los sectores prioritarios hasta el nivel máximo permitido por la OMC 
(recordar que la protección arancelaria es sobre bien). Los bienes que no 
se definieron como prioritarios, se supone, mantienen en el período 2012-
2015, los mismos aranceles que en 2011 (cuadro 15).

Cuadro No. 15 Nombres de escenarios de simulación

Nombre de escenario Código

Escenario Reformas a nivel 2007 esc-base

Reforma Comercial 2008-2009 esc-ref

Reforma Comercial 2008 esc-ref08

Reforma Comercial Futura de Protección a Sectores Prioritarios. 
(Escenario Máximo) esc-bnd

Fuente: Planteamiento propuesto por los autores. Elaboración: Autores.

Los escenarios planteados se describen en el cuadro 16. Los reportes de 
resultados se separan en dos grandes partes destinados cada una de ellas a 
responder uno de los objetivos de la presente investigación.
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Cuadro No. 16 Descripción de escenarios

Código Descripción

esc-base Mantiene fijo las tasas arancelarias a nivel de 2007, es decir, previo a las 
reformas comerciales.

esc-ref Captura las tasas arancelarias efectivamente aplicadas con la agregación 
TEV. (2007-2010).

esc-ref08 Mantiene fijo las tasas arancelarias a nivel 2008. Es decir, la reforma 
sobre insumos.

esc-bnd Posible reforma comercial (2012-2015), protección hacia su máximo 
nivel permitido OMC. (Bounded).

Fuente: Planteamiento propuesto por los autores. Elaboración: Autores.

En el caso del escenario máximo se puede observar los valores máximos 
permitidos por bienes en el gráfico 30 para los bienes prioritarios en el 
período 2012-2015; mientras que los bienes no prioritarios se mantienen 
los niveles arancelarios a 2010. 

Gráfico No. 30 Aranceles máximos (bounded OMC) sobre sectores prioritarios

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.
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Resultados
 
La fijación de aranceles como se explicó anteriormente, se realiza con el 
propósito de proteger sectores sensibles de la economía doméstica y poten-
ciar la industria naciente adoptando una estrategia de desarrollo endógeno. 
Sin embargo, el establecimiento de este tipo de políticas comerciales puede 
afectar positivamente a algunos sectores y a otros de manera negativa. De 
esta manera, en la siguiente sección se analizan los impactos de las reformas 
sobre la política comercial, sobre los principales agregados macroeconó-
micos que tuvieron las reformas arancelarias establecidas en el Ecuador 
durante los años 2008 y 2009, así como también el impacto que tendría 
una subida de aranceles hasta la tasa máxima permitida por la OMC. 

Impacto de las reformas arancelarias establecidas en los años 2008 y 2009

En esta sección se analizan los efectos que tuvieron las reformas arance-
larias establecidas en los años 2008 y 2009 sobre las principales variables 
endógenas del modelo.

Impactos sobre la producción nacional

En el gráfico 31 se puede observar los cambios en las principales variables 
macroeconómicas, debidos a la reforma comercial implementada entre 
2008 y 2009. Se ve un impacto positivo en todas las variables de interés. 
Es especialmente importante notar el aumento de 0,25% de la formación 
bruta del capital, un aumento de las exportaciones y un aumento neto de 
los impuestos.
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Gráfico No. 31 Impactos sobre la producción nacional

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Impactos sobre las importaciones

Al analizar el impacto que tuvieron las reformas arancelarias establecidas 
sobre las importaciones (gráfico 32), frente a un escenario de mantener 
los aranceles del año base 2007 constante, se observa un impacto de las 
reformas positivo tanto para la de 2008, como el efecto de 2008 junto a 
la reforma de 2009, 2010. La razón es que la disminución de los aranceles 
sobre materias primas es más importante que el aumento de la protección 
sobre bienes finales. Además, una mejoría en la rentabilidad de las indus-
trias incentiva su producción y su demanda de insumo, una porción de los 
cuáles son importados. De esta manera el efecto neto es positivo sobre las 
importaciones. Adicionalmente, de los descriptivos se puede ver que son 
los bienes de materia prima y bienes de capital las principales importacio-
nes razón por la cual predomina el efecto de la reforma de 2008.

De todas maneras, el objetivo de mejorar la balanza comercial no se ve 
comprometido por un aumento más que proporcional de las exportaciones 
por el aumento de la competitividad nacional.
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Gráfico No. 32 Impactos sobre las importaciones

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y 
Social (MACEPES+). Elaboración: Autores.

Impactos sobre el consumo privado

El impacto sobre el consumo privado que se visualiza en el gráfico 33, 
indica que registran impactos muy pequeños en el consumo privado, los 
cuales son positivos para todos los años excepto en 2008. No obstante el 
impacto promedio es positivo.

Gráfico No. 33 Impactos sobre el consumo privado

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Eco-
nómica y Social (MACEPES+). Elaboración: Autores.
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Impactos sobre los impuestos netos

En el gráfico 34, se puede observar que el impacto neto de la imposición 
de aranceles sobre la recaudación de impuestos netos es positivo. La razón 
es que los ingresos adicionales por la recaudación en aranceles compensan 
la caída en recaudación por impuestos indirectos.

Gráfico No. 34 Impactos sobre los impuesto netos

Nota: cambio relativo al escenario base en %. 
Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Impactos en el desempleo

En los dos escenarios la tasa de variación del desempleo es negativa, en 
otras palabras, disminuye la tasa de desempleo en la economía. Por un 
lado, en el escenario de las reformas arancelarias (esc_ref ) se evidencia que 
el arancel cero, para las partidas consideradas como insumos productivos 
o bienes de capital, logra abaratar los precios de los insumos afectando de 
esta forma a la demanda y a la oferta, lo que a su vez tiene implicaciones, 
especialmente, sobre la generación del empleo y sobre el valor agregado.  
En el año 2008 se logra una disminución de la tasa de desempleo pasando 
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de -1,27% en el año 2007 a -1,54% en el año 2008. De la misma manera, 
la reforma del año 2009 que se refiere al incremento en los aranceles de 
determinados sectores disminuye la tasa de desempleo de -1,54% en el año 
2008 a -2,07% en el año 2009, logrando mantener esa tendencia para el 
año 2010 en donde la tasa de desempleo desciende a -2,26%. Este hecho 
podría atribuirse a que gracias al incremento de los aranceles de ciertos 
sectores se fomenta el desarrollo endógeno, y, en consecuencia, el empleo.

Por otro lado, en el escenario contrafactual (esc_ref08) se puede eviden-
ciar que si no se hubiera dado la reforma arancelaria del año 2009 sino sólo 
la del 2008, hubiera aumentado la tasa de desempleo para el año 2009. Es 
decir, hubiera pasado de -1,54% en el año 2008 a -1,42% en el año 2009. 
Sin embargo, para el año 2010 la tasa de desempleo decrece pero en menor 
grado que en el escenario anterior (esc_ref ).

Gráfico No. 35 Impactos en el desempleo

Variación % de la tasa de desempleo. 
Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Es importante, notar que el modelo de MACEPES(+) tiene una movili-
dad laboral perfecta, por ejemplo, trabajadores del sector de agrícola, que 
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pierden su empleo por los choques externos negativos, pueden ser reabsor-
bidos en sectores que tengan un mejor desempeño. En este caso, se puede 
observar que los sectores que tengan mayor protección arancelaria podrían 
motivar a que los trabajadores se movilicen hacia dichos sectores.

Gráfico No. 36 Variación porcentual del desempleo por tipo de factor trabajo 

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Cuadro No. 17 Tipos de factor trabajo en MACEPES (+)

Desagregación Criterio

f-asal Factor trabajo asalariados

f-nasal Factor trabajo no asalariado

-edup Factor trabajo calificación baja

-edus Factor trabajo semicalificado

-edut Factor trabajo calificado

Fuente: Cicowiez, M. y A. Zamorano, 2011.
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Impactos en la recaudación tributaria

En el primer escenario (esc_ref ) se observa que la recaudación tributaria 
aumenta con la reforma arancelaria del año 2008 y disminuye con la refor-
ma del año 2009. En el primer caso, al eliminar el arancel de los insumos 
y bienes de capital se abarataría el precio de los insumos, generaría mayor 
producción nacional, activaría la oferta y la demanda, y en consecuencia 
la generación de otros impuestos indirectos. Por otro lado, con la reforma 
del año 2009, ocurre el efecto contrario a la reforma del año 2008, se 
disminuye la recaudación tributaria, pues se reduce la actividad comercial 
y en consecuencia el consumo privado de los individuos lo que restringe 
la recaudación de impuestos indirectos. No obstante, no siempre ocurren 
estos efectos ya que al disminuir el arancel se disminuyen los precios de-
bido a que se abaratan los insumos importados y el dinero que antes era 
recaudado por el Estado ahora es recaudado por los importadores.

En este mismo sentido, en el caso de fijar un arancel a las importaciones 
se puede generar un incremento en la recaudación del Estado, principal-
mente, por parte de los productos cuya demanda es inelástica. 

Gráfico No. 37 Impactos en la recaudación tributaria. 
Variación porcentual respecto al escenario base

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.
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Impactos en la balanza comercial

En el gráfico 15, se puede observar que la reforma comercial conjunta tuvo 
como efecto un superávit comercial con los principales socios comerciales 
mientras que los socios pequeños todavía tienen una balanza deficitaria.

Gráfico No. 38 Impactos en la balanza comercial. Millones de dólares

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Impactos de las reformas en el valor agregado a nivel sectorial.  
Protección efectiva industria

En sectores estratégicos

Las reformas arancelarias tuvieron impactos diferentes en el valor agregado 
dependiendo de las industrias (gráfico 16). Analizando sólo los sectores 
estratégicos se observa que, por un lado los sectores correspondientes a 
manufacturas y químicos, experimentaron una baja en el valor agregado 
de alrededor del -0,2% y el -0,4%, lo que puede deberse al incremento 
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de algunos de sus insumos al ser industrias intensivas en capital. Por otro 
lado, los sectores de otros alimentos, otros agrícolas, metalmecánica y de 
caucho plástico, experimentan incrementos, siendo caucho y plástico el 
mayor cercano a un 0,4%. En los sectores de otros agrícolas y otros ali-
mentos los efectos son muy pequeños, y además la reforma del año 2008 
tuvo un impacto significativo ya que al abaratar los insumos entraron di-
rectamente a competir con los productos fabricados por estas industrias, 
sin embargo este efecto fue contrarrestado con el establecimiento de la 
reforma del 2009.

Gráfico No. 39 Protección efectiva. Cambio % VAB 
respecto al escenario base de la reforma

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

En otros sectores

Debido a la baja de precios de insumos importados por la reforma de 
2008, se tiene una protección efectiva negativa en los años 2007, 2008, 
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2009. Lo mismo ocurre sólo en 2007 del sector textil y cuero. Los demás 
sectores, aumentan su protección efectiva en menos de 0,5%.

Gráfico No. 40 Protección efectiva. Cambio% VAB respecto 
al escenario base de la reforma

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Escenario de aranceles máximos permitidos (Bounded)

Impactos sobre los principales agregados macroeconómicos 
en el escenario máximo

Como se observa en el gráfico 41, un incremento de los aranceles hasta su 
máximo permitido, sobre los bienes producidos por las industrias priori-
tarias, genera impactos negativos en casi todas las variables reportadas, en 
el período 2012-2015. En primer lugar, al incrementarse el precio de los 
productos importados debido al establecimiento de un arancel mayor, se 
observa que la cantidad importada disminuye en -0,31%. Para explicar 
este resultado se debe considerar lo siguiente: desde el lado de las indus-
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trias y en base a la forma funcional de la demanda de insumos (consumo 
intermedio) tipo Leontief (bienes complementos perfectos) utilizada en el 
modelo, el incremento del precio de importación gracias al arancel, única-
mente genera un efecto renta, por lo tanto a mayor precio menor consumo 
de insumos importados. Por otro lado, las importaciones de productos ter-
minados y por lo tanto los efectos en el consumo privado se ven afectados 
por dos tipos de efectos: el sustitución y el renta. Debido al efecto renta 
los individuos demandan menos productos al incrementarse su precio, y 
mediante el efecto sustitución se dejan de consumir bienes importados por 
bienes domésticos, que son ahora más baratos en términos relativos. Por lo 
que el efecto en el consumo dependerá de cuál de los dos efectos sea ma-
yor. Dentro de los resultados que arroja el modelo, el consumo privado se 
reduce en un -0,14%, lo cual muestra el efecto renta predomina.

Adicionalmente, mediante un incremento arancelario, existen efec-
tos negativos tanto para exportaciones como para los impuestos netos de 
-0,36% y -0,44% respectivamente. El primer caso puede explicarse debido 
al incremento en los costos de las industrias al enfrentar costos más eleva-
dos de sus insumos, generándose un impacto negativo. Por otro lado, el 
resultado negativo para los impuestos netos puede explicarse de la siguien-
te manera: si bien la subida de aranceles genera un mayor ingreso para el 
Estado, este efecto positivo puede verse contrarrestado por la disminución 
en el consumo privado como se observó anteriormente, ya que genera una 
menor recaudación de impuestos indirectos como el IVA y el ICE.
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Gráfico No. 41 Impactos sobre los principales agregados  
macroeconómicos en el escenario

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Finalmente, la única variable que registra resultados positivos es la forma-
ción bruta de capital. Esto puede deberse, a que gracias a la protección 
establecida, aumenta el rendimiento promedio de las industrias protegidas, 
por lo que aumenta la inversión. Para los efectos sobre el PIB a precios 
de mercado, el impacto neto –que engloba los resultados anteriores en 
exportaciones, importaciones, consumo privado e inversión extranjera es 
negativo. Es decir, un incremento de aranceles sobre la economía ecuato-
riana tiene un impacto negativo sobre la producción doméstica en general. 
No obstante cabe recalcar que esta es de una magnitud muy pequeña del 
-0,03%.

Se debe recordar que este escenario funciona como un techo de la máxi-
ma protección posible dentro de la normativa multilateral OMC. Por tal 
motivo, nos dice cuál es el resultado de llevar hacia su máximo posible la 
protección arancelaria. Es importante, poner estos resultados en contexto, 
al compararlos con los resultados de la evaluación del impacto de la re-
forma comercial de los años 2008 y 2009. Se pudo observar un impacto 
global positivo de tal reforma, que ya protege los sectores prioritarios y 
reduce el precio de sus insumos importados. Si consideramos además, que 
los resultados negativos de subir los aranceles de los productos principales 
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de los sectores prioritarios hasta sus máximos permitidos por OMC, son 
muy pequeños, podemos ver que la protección actual ha tenido los resul-
tados deseados y aumentarla sólo va a tener efectos negativos al llegar hasta 
el máximo permitido.

Finalmente, se debe recalcar que por las limitaciones de los modelos de 
Equilibrio General Neoclásicos Estructuralistas, al aumentar los aranceles 
a estos niveles, no sólo se limitan las importaciones sino que también se 
dificultan las exportaciones, debido a que el ingreso disponible de los so-
cios se modela en base a las exportaciones. Más importante aún, ninguno 
de los sectores productivos presenta rendimientos a escala crecientes, por 
lo que la protección arancelaria tendrá efectos perniciosos a su nivel máxi-
mo. De todas maneras, el MACEPES, tiene características que le permiten 
capturar rigideces en la economía como la presencia de inmovilidad secto-
rial del capital, salarios mínimos sectoriales y sustitución imperfecta entre 
importaciones y producción doméstica y la exportación y venta doméstica. 
Pero debe quedar claro también sus limitaciones que condicionan estos 
resultados.

Impactos sobre el desempleo

Los impactos, de la posible reforma del escenario máximo sobre la tasa 
de desempleo son un aumento de entre 1%-2% en los diferentes tipos de 
factor trabajo (gráfico 42). Cómo se explicó en la anterior sección, la pro-
tección arancelaria a este nivel máximo tiene efectos de equilibrio general 
sobre la competitividad de las industrias nacionales, que utilizan como 
insumos a los bienes de los sectores prioritarios. Al ser el Ecuador un país 
primario exportador y debido a que muchos de los sectores más importan-
tes en este rubro no son prioritarios se disminuye las exportaciones totales, 
lo que se genera desempleo en los sectores exportadores que son las princi-
pales fuentes de empleo.
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Gráfico No. 42 Impactos sobre el desempleo. Cambio % respecto al año base

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Impactos sobre la balanza comercial

En el gráfico 43, se puede observar los efectos sobre la balanza comer-
cial real promedio entre 2012-2015, respecto a los socios comerciales del 
Ecuador. Se puede notar que la balanza es negativa con China, Mercosur 
y el Resto del Mundo. Pero se vuelve positiva para los principales socios 
comerciales, Estados Unidos, Unión Europea y Comunidad Andina. Al 
ser tan importante el superávit comercial con Estados Unidos, la balanza 
comercial se vuelve en su totalidad superavitaria también. No obstante, 
es fundamental recalcar que la balanza comercial en sí misma, no es una 
medida del éxito de las reformas comerciales sino la producción nacional 
total, los niveles de empleo y de bienestar aproximados con el consumo; 
todos estos ítems dónde la reforma o escenario máximo tiene impactos 
negativos.
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Gráfico No. 43 Impactos sobre la balanza comercial. Millones de dólares

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Impactos sobre el valor agregado sectorial. 
Una aproximación a la protección efectiva

Como se explicó anterioremente, uno de los objetivos del trabajo es medir 
la protección real y efectiva de los aranceles establecidos sobre una indus-
tria, es decir, se toman en cuenta tanto los efectos del arancel en los insu-
mos como los efectos en los productos terminados de cada industria. En 
este caso se medirá la protección real y efectiva del establecimiento de un 
arancel máximo; la medida a usarse es la variación en el valor agregado de 
las industrias al establecer dicho arancel, respecto al escenario base en don-
de se mantienen los niveles arancelarios a niveles previos a la reforma co-
mercial. De esta manera, en el gráfico 44 se observa que en los sectores es-
tratégicos escogidos –otras manufacturas, otros productos agrícolas, otros 
productos alimenticios, caucho y plástico, el sector metalmecánico y el de 
químicos– el impacto en el valor agregado es positivo. Es decir, predomina 
el hecho de restringir la entrada de productos que directamente compiten 
con los bienes finales producidos por las industrias, sobre el incremento de 
costos que las industrias enfrentan a través de la subida de precios de los 
insumos importados. La industria que registra un mayor impacto es la de 
otras manufacturas, la cual presenta una variación de su valor agregado de 
aproximadamente 1%.
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Gráfico No. 44 Protección efectiva sobre los sectores prioritarios

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

En otros términos, la protección efectiva de aplicar los aranceles máxi-
mos permitidos por OMC a los bienes finales de los sectores prioritarios, 
aumenta pero en menos de 1%, respecto a la protección efectiva que ya 
reciben estos sectores. Es decir, que el impacto de la reforma del escenario 
máximo sobre la protección real y efectiva es positivo pero pequeño. En 
suma, las distorsiones creadas por este nivel de aumento de arancel casi que 
compensa las ganancias por la protección a los bienes finales.

Por otra parte (como se observa en el gráfico 45), si se diferencia los 
impactos en los componentes del valor agregado, se observa que un in-
cremento de los aranceles genera un impacto negativo en el pago real al 
factor trabajo, tanto para los asalariados como para los no asalariados, y a 
su vez con distintos niveles de educación (primaria, secundaria y terciaria); 
y además este efecto aumenta en el tiempo. Esto nuevamente se explicaría 
a través del incremento de los precios de los insumos para fabricar los pro-
ductos importados de consumo final. En primer lugar, un efecto radica en 
el incremento de costos que las industrias deben enfrentar al establecerse 
un arancel a este nivel (máximo permitido), por lo que para mantener su 
competitividad en el mercado ajustan sus costos a través de los salarios en 
el largo plazo. Además, al existir trabas en la movilidad plena de factores 
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entre industrias y además que los salarios nominales no son completamen-
te flexibles en el corto plazo, el salario real percibido por los trabajadores 
disminuye. De esta manera, el efecto de un arancel máximo sería negativo 
sobre el bienestar del consumidor, al empeorar su poder adquisitivo y de 
manera positiva a las industrias que se vieron beneficiadas por la medida al 
proteger a sus productos finales frente a la competencia extranjera.

Cuadro No. 18 Sufijos de microsimulaciones

sufijo descripción

u variable de respuesta luego de agregar la tasa de desempleo

s luego de agregar la estructura sectorial del empleo

o luego de agregar la informalidad

w1 luego de agregar cambios en salarios manteniendo constante el salario promedio

w2 luego de agregar cambios de salario promedio

m luego de agregar el cambio en la estructura del empleo por clasificación

Fuente: Planteamiento propuesto por los autores. Elaboración: Autores.

Gráfico No. 45 Cambio porcentual respecto al escenario base del pago real al factor 
trabajo por tipo de factor

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica 
y Social (MACEPES+). Elaboración: Autores.
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Microsimulaciones

Las microsimulaciones, permiten extender los resultados del modelo 
MACEPES, a nivel de las encuestas de hogares e individuos. Se reportan 
las siguientes tres variables: (i) fgt o tasa de pobreza extrema, (ii) fgt o tasa 
de pobreza moderada, (iii) gini. Los siguientes sufijos son necesarios para 
entender el resultado de las microsimulaciones. Se reportan varias refina-
ciones de estas microsimulaciones en el cuadro 19.

Pobreza extrema

La pobreza extrema tiene un impacto negativo (cuadro 19). En todos los 
casos se incrementa en el orden de 0,3% hasta 1%. El mayor determinante 
es los cambios en los salarios sectoriales por efecto de la reforma y el cam-
bio más pequeño se debe a los cambios en la tasa de desempleo. 

Cuadro No. 19 Pobreza extrema

var/esc base escbnd impacto%

fgtextreme/u 12.965 13.002 0.292

fgtextreme/s 12.986 13.007 0.162

fgtextreme/o 12.986 13.013 0.212

fgtextreme/w1 12.974 13.007 0.254

fgtextreme/w2 12.686 12.816 1.023

fgtextreme/m 31.838 32.034 0.615
Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Pobreza moderada

La pobreza moderada también tiene un impacto negativo, como se lee 
en el cuadro 20. Se puede observar que la pobreza aumenta en todas las 
medidas presentadas.
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Cuadro No. 20 Pobreza moderada

var/esc base escbnd impacto%

fgtextreme/u 32.398 32.455 0.174

fgtextreme/s 32.416 32.453 0.115

fgtextreme/o 32.414 32.459 0.139

fgtextreme/w1 32.383 32.446 0.196

fgtextreme/w2 31.854 32.045 0.599

fgtextreme/m 31.838 32.034 0.615

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.

Desigualdad del ingreso total del hogar per cápita

La desigualdad por ingreso total del hogar per cápita también se incremen-
ta. Como se puede observar en el cuadro 21. El incremento en términos 
porcentuales respecto al escenario base del escenario de reforma proteccio-
nista es siempre positivo aunque pequeño.

Cuadro No. 21 Gini por ingreso hogar per cápita

var/esc base escbnd impacto%

gini/yhpc/u 0.504 0.504 0.037

gini/yhpc/s 0.504 0.504 0.025

gini/yhpc/o 0.504 0.504 0.030

gini/yhpc/w1 0.503 0.504 0.051

gini/yhpc/w2 0.503 0.504 0.049

gini/yhpc/m 0.503 0.504 0.042

Fuente: Estimaciones realizadas con el Modelo de Análisis de Choques Exógenos, Protección Económica y Social 
(MACEPES+). Elaboración: Autores.



124

Víctor Aguiar, Melany Gualavisí y Mayra Sáenz

Conclusiones y recomendaciones

Los resultados del MACEPES (+) indican que las reformas comerciales 
implementadas en 2008 y 2009, han tenido impactos positivos sobre el 
nivel de protección efectiva en las industrias. Además, tales reformas tienen 
consecuencias sobre las variables de la economía en un marco de equilibrio 
general. En tal caso, la reforma comercial afecta positivamente al PIB, las 
exportaciones, el consumo privado, y la formación bruta de capital fijo. 
Las reformas, además logran tener una balanza comercial superavitaria y 
efectos de disminución del desempleo.

Estos resultados positivos de una política de protección, no se repiten 
en el escenario de máximos OMC (bounded) donde el PIB, el consumo 
privado, y el empleo caen frente a las reformas propuestas. El único resul-
tado destacable en este caso, es la balanza comercial superavitaria con todo 
el mundo. 

Respecto a la posible reforma proteccionista, se debe notar también, 
que la pobreza moderada, la pobreza extrema y el coeficiente de Gini han 
aumentado respecto al año base en todos los casos.

En general se recomienda seguir con las reformas ya planteadas y si se 
aumenta la protección de un arancel en particular se debe tener precau-
ción de no acercarse de manera simultánea a todos los aranceles frontera o 
máximos permitidos por la OMC.
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Notas

1 En la práctica, se puede aumentar un nuevo índice t, para denotar que esta agregación se va a 
realizar para varios años.

2 La matriz de contabilidad social del MACEPES, es de 2007, por lo que las tasas arancelarias del 
escenario base están dadas a ese año.

3 Por simplicidad, y sin pérdida de generalidad, no tomamos en cuenta la cobertura de los “Boun-
ded Tariffs”.
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productivo: una mirada a la asociatividad 
empresarial en el Ecuador 

Mercedes Onofa y Sebastián Burgos

Introducción

Para mejorar la competitividad se requiere de la búsqueda de nuevos esque-
mas de desarrollo empresarial que definan una visión a largo plazo, en la que 
se logre integrar a todos los agentes de las cadenas productivas. Este enfoque 
consolida la iniciativa de asociatividad en sus diferentes formas (aglomera-
ciones, clusters, super cluster, distritos industriales, etc.), como una estrategia 
del sector empresarial para aumentar su productividad y competitividad. 

La asociatividad empresarial es un concepto que ha sido objeto de mu-
cho interés en la teoría económica, especialmente a partir del trabajo de 
Michael Porter y su “diamante de competitividad”, y que ha sido amplia-
mente aplicado en la práctica por importantes sectores empresariales de 
América Latina, como es el caso de las maquilas electrónicas en México, 
donde se desarrolló el concepto de cluster (Carrillo y Hualde, 2002). 

La asociatividad empresarial como un nuevo enfoque de desarrollo, ha 
ido tomando fuerza no sólo en México sino también en algunos otros países 
de América Latina. En Colombia por ejemplo, la industria de prendas de 
vestir ha tenido un gran desarrollo en las últimas décadas en base a criterios 
de asociatividad, igualmente en Argentina con los complejos metalmecáni-
cos y de muebles (Fernández et al., 2010). También se visualizan esfuerzos 
a nivel institucional, como el caso de Chile bajo la tutela de CORFO (Cor-
poración de Fomento), que promovió los Programas de Fomento Sectorial 
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(PROFOS) y Colombia con su programa PRODES. Italia con ayuda del 
Estado en todos los niveles, ha logrado superar en gran parte las dificultades 
y desarrollar sus pequeñas y medianas empresas (Pallares, 2007). 

Con estos antecedentes, resulta interesante promover un análisis acerca 
de lo que podría estar sucediendo en el Ecuador alrededor de este tema. De 
ahí que el objetivo de la presente investigación es contextualizar la asocia-
tividad empresarial en nuestro país, tratando de estimar cuantitativamente 
su relación con la productividad de las pequeñas y medianas empresas. 
Si bien es cierto, los datos actualmente disponibles en el país no permi-
ten realizar análisis específicos y detallados sobre este tema en particular 
debido a la falta de información, no obstante, la Encuesta de Minería y 
Manufactura del INEC del año 2007 sí contiene alguna información sobre 
la participación de terceros en algún proceso de la cadena productiva de la 
empresas, y es la que se utiliza para el presente estudio. 

Para el análisis econométrico se utilizan regresiones FGLS1, debido a 
que la estimación por MCO2 normales no satisface el supuesto básico de 
homocedasticidad. Un método auxiliar que corrige este problema son las 
regresiones FGLS, que permiten obtener errores estándar más robustos (se 
equiparan a los de las raíces unitarias de White), si se aplican regresiones 
“clusterizadas” (Cameron y Trivedi, 2009). 

Los resultados muestran que las materias primas, inventarios y gastos 
corrientes no tienen mayor incidencia en la productividad, ya que a pesar 
de que existen coeficientes altamente significativos, sus magnitudes son de-
masiado pequeñas como para determinar la existencia de una correlación 
de estas variables con la productividad.

Lo interesante es que se encuentra un efecto positivo importante de la 
asociatividad de las empresas sobre su productividad, especialmente para 
las ramas de elaboración de alimentos y bebidas, elaboración de productos 
de caucho y plástico, elaboración de productos metálicos y elaboración de 
maquinaria y equipo, en donde los coeficientes son altamente significati-
vos y de magnitudes importantes en comparación con el resto de variables.

El documento contiene las siguientes partes: la primera en la que se 
desarrolla un marco teórico en relación a la importancia de la asociatividad 
entre empresas y su relación con los procesos productivos y la productivi-
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dad, la segunda que describe la metodología utilizada para el análisis, la 
tercera parte, en donde se muestran y analizan los resultados, y la última 
parte que tiene las conclusiones y recomendaciones.

Marco teórico

La literatura actual sobre competitividad sostiene que una estrategia para 
aumentar la productividad es el desarrollo de diferentes formas de aso-
ciatividad empresarial, especialmente en el caso de las PYMES, que por 
su tamaño, difícilmente podrían desarrollar economías de escala, acceso a 
mercados, calidad en base a estándares internacionales y una oferta cons-
tante y consistente. Tomando en cuenta que las PYMES son una fuente 
importante de empleo, se debe impulsar políticas que incentiven la asocia-
tividad de este sector empresarial.

Asociatividad empresarial

El mundo productivo actual se dinamiza a través de la globalización, ge-
neración de valor, mercado, innovación tecnológica, calidad, creatividad, 
gestión del conocimiento, gestión de la productividad y competitividad, 
para desarrollar empresas de clase mundial en base a alianzas estratégicas.

Actualmente, la experiencia asociativa de las micro, pequeñas y media-
nas empresas urbanas y rurales, constituye una estrategia de sobrevivencia 
y crecimiento de este tamaño de firmas en muchos países del mundo desa-
rrollado y en desarrollo. Se conocen diferentes nombres y experiencias, en 
algunos casos se denominan distritos industriales locales, en otros clusters 
regionales, más allá cadenas y minicadenas productivas, pero todas incor-
poran lo sectorial y lo local, y a sus formas organizativas las denominan 
consorcios, redes, etc. Los gobiernos de países como Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia, Suecia y España, entre otros, prestan apoyo abierto a los 
grupos organizados de este tamaño de empresas que compiten a nivel in-
ternacional. En Estados Unidos, a pesar de no existir apoyo explícito para 
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este tipo de organizaciones empresariales, se estimula indirectamente con 
las compras estatales, tal es el caso de las empresas ubicadas en el Silicon 
Valley. En los países de desarrollo intermedio como Brasil, Argentina, Mé-
xico, India y en los de más bajos ingresos como la mayoría de países afri-
canos, también se conocen importantes experiencias locales sobre formas 
de organización asociativa de micros, pequeñas y medianas empresas que 
están enfrentando exitosamente la competencia internacional unificada-
mente (Alburqueque y Valdiviezo, 2008).

“La asociatividad es un mecanismo de cooperación entre empresas pe-
queñas y medianas, en donde cada empresa participante, manteniendo su 
independencia jurídica y autonomía gerencial, decide voluntariamente 
participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la bús-
queda de un objetivo común” (López, 2003: 23). Es un enfoque estraté-
gico que reconoce la importancia del trabajo articulado y conjunto entre 
empresas para enfrentar los mercados globalizados y la creciente y fuerte 
competencia proveniente de otras empresas del país y del exterior.

La asociatividad empresarial se fundamenta en la construcción de alian-
zas alrededor de objetivos, propósitos o metas comunes. Intenta transfor-
mar la cultura personalista, individualista y egoísta por una cultura de par-
ticipación y cooperación franca. Trata de construir una visión compartida 
en busca de soluciones grupales y no individuales. Aplica el principio de la 
“coopetencia”, es decir, colaborar para competir. La verdad y la transparen-
cia son principios básicos para el fortalecimiento de la unidad. Establece 
un compromiso de participación directa y activa de la persona o empresa 
en todo el desarrollo del proceso asociativo, para profundizar en el trabajo 
y aprendizaje en equipo. Cimenta un alto nivel de confianza a partir del in-
tercambio de experiencias, información y apertura sin condiciones. Aporta 
sin reparos, experiencias y conocimientos para beneficio de la confianza 
asociativa. Mantiene la autonomía de cada negocio individual. Acepta, asi-
mila y se compromete en las decisiones y valores establecidos por el grupo.

A través de la asociatividad empresarial es posible la conformación de 
redes empresariales de tipo horizontal, vertical, sectorial, local o regional, 
en busca de niveles superiores de competitividad. Permite promover el en-
foque y la visión empresarial de colaboración y cooperación para competir, 
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rompiendo la postura personalista e individualista. Es una respuesta a la 
globalización y la apertura de mercados, especialmente para las MIPYMES. 
Mejora el acceso a tecnologías de productos o procesos y a financiamiento. 
Facilita las posibilidades de transferencia de tecnología, aprendizaje, cono-
cimiento (know how), modernización y reconversión empresarial. Permite 
aprovechar las economías de escala y un mayor poder de negociación. Fa-
cilita el acceso a mercados con mayores volúmenes de producción, distri-
bución y ventas, mejorando la capacidad de oferta exportable. Propicia 
condiciones que elevan la productividad y competitividad de las empresas 
en el mercado global. Permite establecer nuevas formas de organización y 
gestión empresarial para enfrentar la competencia. Permite aplicar estrate-
gias para reducir costos en distintos procesos de la actividad empresarial. Se 
comparte riesgos y costos. Mejora de manera importante los indicadores 
de productividad. Facilita la inserción de las empresas en cadenas produc-
tivas y acceso de nuevos mercados (Franco, 2009).

Tipos de asociatividad empresarial

La asociatividad empresarial puede configurarse con diversas modalidades, 
todo depende del objetivo por el cual se produce. Cada modalidad implica 
diferentes formas de participación de los actores. 

Existen las redes de cooperación, que son un conjunto de empresas 
que comparten información, procesos, o conglomeran ofertas, sin que esto 
implique renunciar a funcionar de manera independiente. No existe una 
relación de subordinación. Mantienen diversos vínculos cooperativos para 
realizar acciones conjuntas coordinadas.

Desde la perspectiva de redes de cooperación o asociativas, pueden ge-
nerarse diversos tipos de relaciones entre empresas:

Relaciones verticales que se dan entre los distintos eslabones de la cade-
na de valor, es decir, entre empresas proveedoras y aquellas que producen 
bienes finales para el consumo. En general se trata de pequeñas o medianas 
empresas que orientan su producción a clientes grandes, dando lugar a la 
subcontratación.
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Relaciones horizontales, son de carácter asociativo entre empresas que 
compiten en el mercado, pero que se unen y cooperan en ciertas activida-
des como investigación y desarrollo, compras, comercialización, desarro-
llar economías de escala, especialización productiva, etc. También pude 
darse entre empresas complementarias y no competidoras que se unen para 
dar un valor agregado a los productos y servicios.

Las empresas mantienen una relación comercial sostenida entre empre-
sas ofertantes y demandantes, que puede ser mediada o animada por un 
agente intermediario, bróker o gestor de negocios.

Las alianzas en cadenas de valor, se realizan en base a acuerdos en-
tre actores que cubren una serie de etapas y operaciones de producción, 
transformación, distribución y comercialización de un producto o línea 
de productos (bienes o servicios). Implica una división de trabajo en la 
que cada agente o conjunto de agentes realiza etapas distintas del proceso 
productivo.

Las alianzas en clusters, que operan de manera similar a las cadenas de 
valor, pero los actores están concentrados geográficamente y están inter-
conectados en una actividad productiva particular. Comprende no sólo 
empresas sino también instituciones que proveen servicios de soporte em-
presarial.

Un cluster se define como la concentración geográfica regional de em-
presas especializadas y complementarias en la producción de un bien, las 
cuales interactúan entre sí creando un clima de negocios que les ayude a 
mejorar su desempeño, productividad, competitividad y rentabilidad. Esta 
estrategia de desarrollo va más allá del análisis de los factores que afectan a 
la empresa individual y se centra particularmente en los sectores económi-
cos, permitiendo construir un tejido empresarial por medio de la confor-
mación de redes de negocios y la identificación de nichos de mercado. Los 
clusters son una herramienta para construir ventajas competitivas en los 
países o regiones, cuando se consolidan y ganan reconocimiento, ayudan a 
estimular el desarrollo económico (Carmona y Quintero, 2008).

Joint venture constituye una nueva sociedad creada por dos o más em-
presas con personalidad jurídica independiente, que realizan una activi-
dad empresarial supeditada a las estrategias competitivas de las empresas 
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propietarias. Esta forma de cooperación implica la aportación de fondos, 
tecnología, personal, bienes industriales, capacidad productiva o servicios.

Consorcios, donde se establece un contrato de consorcio mediante el 
cual dos o más personas (empresas) se asocian para participar en forma 
activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito 
de obtener un beneficio económico. Los consorcios se pueden formalizar 
legalmente sin que las empresas pierdan su personería jurídica pero con 
una gerencia común.

Asociatividad en el Ecuador

La estructura empresarial del Ecuador está compuesta en su mayoría por 
la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYMES), por lo que la creación 
de ventajas competitivas, a diferencia de las grandes firmas, se encuentra 
limitada por la poca capacidad económica y tecnológica que aquellas tie-
nen para desarrollarse. En este contexto las (MIPYMES), dependen en 
mayor medida de la estrecha relación con su entorno inmediato, es decir, 
de su articulación con otras empresas e instituciones locales con las cuales 
pueden crear sinergias productivas y competitivas. 

Según los indicadores del Foro Económico Mundial, en los últimos 
cuatro años, el Ecuador se ha ubicado en los últimos puestos en lo referen-
te a competitividad, lo cual podría estar relacionado con un bajo nivel de 
asociatividad entre empresas. Esto puede explicarse porque la competencia 
está basada en la explotación de los factores de producción, esto es recursos 
naturales y mano de obra barata, por lo que el capital social es muy débil, 
sin embargo, la globalización ha influenciado para que las empresas com-
prendan que sólo en base a la innovación y generación de valor es que se 
puede generar una competencia eficiente a nivel nacional, regional y mun-
dial. Esto crea condiciones para la asociatividad empresarial (Hernández  y 
Dávila, 2003).

En la última década comienzan en el Ecuador interesantes iniciativas 
en este sentido. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) crea los 
Consejos Consultivos para establecer un diálogo entre el sector privado y 
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público. El objetivo principal de estos consejos era el de concertar el mane-
jo de conflictos de coyuntura y asesorar al Ministro del MAG y en general 
al sector agrícola ganadero en la formulación de políticas estratégicas para 
fortalecer la competitividad. Por su lado, el MICIP enfatiza la necesidad 
de impulsar la formación de clusters como instrumento para la generación 
de ventajas competitivas en base a la complementariedad, innovación y 
retorno de la inversión. Es así como arranca con un plan piloto para la 
creación de clusters del sector de textiles y confecciones en Atuntaqui y de 
calzado en Ambato. De otro lado el CORPEI impulsa la diversificación 
de oferta exportable y desarrollo de cadenas de valor, con lo cual pretende 
desarrollar de 10 a 15 productos no tradicionales con alto potencial para 
generar una nueva oferta exportable ecuatoriana y promover el concepto 
de asociatividad para apoyar el desarrollo integral de cada sector (Hernán-
dez  y Dávila, 2003).

Gráfico No. 46 Participación de las PYMES en el sector manufacturero

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería – Diciembre de 2007. Elaboración: Autores.

De otro lado, un artículo publicado en el Diario de Negocios Hoy acerca 
de asociatividad empresarial en el Ecuador, sostiene que la Agencia Cuen-
cana para el Desarrollo e Integración Regional (ACUDIR) tiene ya tres 
años de experiencia con clusters. El primero de ellos fue entre pequeños 
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empresarios del cuero, que al momento ya está exportando. Otras expe-
riencias de este tipo se han dado con grupos de empresas de los sectores de 
la madera, metalmecánica, paja toquilla y software, que es el más reciente, 
aparte del de joyeros, recientemente constituido.

Para la coordinación de estos proyectos ACUDIR gestiona, a través de 
sus colaboradores, el financiamiento ante otras entidades, mientras que 
los gastos de operación se financian con aportes de los socios, entre los 
que figuran el Gobierno Provincial del Azuay y el Municipio de Cuenca, 
las Cámaras de la Producción del Azuay, algunas universidades, el sector 
financiero, entre otros. Las alianzas son tan efectivas que ACUDIR tiene 
previsto seguir formando clusters, lo que implicaría estandarizar la calidad 
y los materiales con los que se fabriquen los productos (Diario de Negocios 
HOY, 2009).

Las experiencias que se han descrito anteriormente, son unos pocos 
ejemplos de lo que ya existe en el país en términos de asociatividad. Esto 
demuestra que el Ecuador no está ajeno a esta realidad, y que se han rea-
lizado esfuerzos impulsados tanto desde el Gobierno como desde el sector 
privado, con el fin fomentar este tipo de relaciones entre empresas, sobre 
todo a nivel de PYMES.

 

Revisión de la literatura

Según Coase, la organización se origina ante la necesidad de reducir costos 
de transacción y repartir los costos asociados al desarrollo de economías de 
escala. Este autor concibe a las organizaciones como las dinamizadoras del 
desarrollo individual a partir de la coordinación de las habilidades de cada 
uno con el fin de alcanzar estrategias de cooperación colectiva. Desde el 
enfoque de Coase, las organizaciones son agrupaciones de individuos que 
han entendido que unidos son más fuertes y que la cooperación mutua 
redundará en beneficios para todos (Figueras, 2001).

Por su parte Mancur Olson, a través de su obra “La lógica de la acción 
colectiva” ha logrado influenciar en el pensamiento económico de nues-
tro tiempo, al poner de manifiesto la contradicción existente ente entre 
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los objetivos individuales y lo que se puede conseguir actuando en grupo 
(EUMEDNET, 2008).

Galbraith sostiene que entre la gran empresa y las empresas de menor 
tamaño, la libre competencia no tiene sentido, ya que no existe una corre-
lación de fuerzas equilibrada. 

[…] Las dos partes de la economía –el mundo de las sociedades anónimas 
tecnológicamente dinámicas, muy capitalizadas y muy organizadas, y el 
mundo de los cientos de miles de propietarios pequeños y tradicionales– 
son muy diferentes. No se trata de una diferencia de grado, sino de una 
diversidad que penetra todo aspecto de la organización y del comporta-
miento económico, incluida la motivación del esfuerzo mismo (Galbraith, 
2007:12).

A pesar de que el sector de empresarios representa a la minoría de la po-
blación, Friedman resalta su importante participación en el progreso social 
y económico: “[…] En las naciones que se han desarrollado más rápida y 
prósperamente, una minoría de individuos emprendedores y arriesgados 
ha avanzado constantemente, creando oportunidades para que las sigan 
quienes les imiten, y ha hecho posible que la mayor parte de la población 
aumente su productividad” (Friedman, 1984). 

Rosales (1997) desarrolla algunos conceptos muy claros y precisos en 
torno a la asociatividad, destacando la necesidad básica de las empresas 
medianas y pequeñas de asociarse para lograr sobrevivir en un mundo 
globalizado y muy competitivo. Así mismo define la asociatividad como 
cooperación entre empresas pequeñas y medianas, que mantienen sus au-
tonomías pero se juntan por un objetivo común. 

Para Villarán (1998), una de las mayores fortalezas del concepto de aso-
ciatividad es su relación con el capital social, que lo define como normas 
y confianza mutua para alcanzar metas comunes. Es decir, el capital social 
de una persona o empresa es el conjunto de sus características y su capa-
cidad para obtener beneficios de sus relaciones con terceros; en tanto que 
el capital social de un grupo de personas o empresas es la suma de todas 
estas características y además, de las externalidades que se pueden generar 
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a partir de la interacción. Este autor señala también que en muchos, casos 
la asociatividad es vista como un asunto de urgencia para reorganizar la 
estructura productiva del país. La asociación de un grupo de productores 
atomizados generaría beneficios en torno al sistema productivo, lo que re-
dundaría en una mayor eficiencia en la producción y en el fortalecimiento 
de la dinámica empresarial.

Lo que se pretende es destacar la importancia y la necesidad de impul-
sar un proceso de asociatividad empresarial, no solamente por todas las 
ventajas que ya se ha analizado anteriormente en este documento, sino 
también como una estrategia que permita plantear un cambio de paradig-
ma en la estructura productiva del país, con el fin de dinamizar el sector 
empresarial como el motor del desarrollo económico y social.

Es importante señalar también que en la mayoría de referencias citadas 
en este documento, se destaca de manera muy clara y precisa, el aumento 
de la productividad y competitividad como parte de las ventajas de la aso-
ciatividad empresarial. El análisis econométrico que se describe en la par-
te metodológica del estudio, permitirá cuantificar la productividad de las 
empresas en función de algunos factores, entre ellos la asociatividad, con 
el fin de probar el hecho de que las relaciones que se crean entre empresas, 
efectivamente se traducen en un incremento de su productividad, tal como 
lo señala la teoría.

Metodología

“La productividad es la relación entre la producción obtenida y los recur-
sos utilizados para obtenerla” (Estudio del trabajo, OIT).

Según las hipótesis de la economía neoclásica, la productividad se eva-
lúa en base a los factores de producción capital y trabajo únicamente, ig-
norando la cantidad de recurso natural empleado. Esto es consecuencia de 
la época en la que el modelo fue ideado (siglo XIX), donde no se conocían 
límites a la explotación de estos recursos. Sin embargo, hoy en día la si-
tuación es diferente y sabemos que cada vez estamos más cerca del agota-
miento de las energías fósiles y diversas materias primas. Esto se traduce 
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en el hecho de que la huella ecológica global de la humanidad sobrepasa 
la biocapacidad de la Tierra para renovar sus recursos naturales. A pesar de 
la importancia actual de incorporar este criterio en una función de pro-
ducción, las limitaciones con los datos disponibles no permiten tomar en 
cuenta elementos relacionados con recursos naturales.

La función de producción es la relación que existe entre el producto 
obtenido y la combinación de factores que se utilizan en su obtención. 
Dado el estado de la tecnología en un momento del tiempo, la función de 
producción nos indica que la cantidad de producto Q que una empresa 
puede obtener es función de las cantidades de capital (K), trabajo (L), tie-
rra (T) e iniciativa empresarial (H). Para este análisis específico, solamente 
se ha tomado en cuenta los factores trabajo (L) y capital (K) en la función 
de producción que en forma general queda expresada como sigue:

Q = f(K,L)

Datos

Descripción de la Encuesta de Manufactura y Minería 2007

La Encuesta de Manufactura y Minería fue levantada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC) y forma parte del sistema de 
encuestas industriales que el Instituto levanta anualmente en el país. La 
información recopilada tiene como principal informante al contador de la 
empresa encuestada. La última recolección de información disponible para 
el público es la correspondiente al año de 2007. 

Las encuestas de manufactura y minería, así como el resto de encues-
tas industriales3, tienen la particularidad de que no se conoce el universo 
poblacional que permita obtener una muestra representativa, sin embargo, 
según los técnicos del INEC la encuesta tiene representatividad nacional 
y los datos obtenidos de su uso son representativos a nivel de pequeñas, 
medianas y grandes empresas (midiendo el tamaño de empresa de acuerdo 
al número de empleados). No se registra información de las microempresas 
en este tipo de encuestas. Así mismo, el tipo de muestreo bietápico de la 
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encuesta permite obtener resultados estadísticamente representativos para 
las empresas de acuerdo a su rama de actividad, que se encuentra categori-
zada en códigos CIIU 3 revisado. 

La encuesta de manufactura y minería de 2007 tiene un total de 1584 
observaciones, de las cuales, 1 221 corresponden a empresas que tienen 
entre 10 y 100 empleados4, es decir, el 77% de empresas corresponden al 
sector de PYMEs. El 61% de las empresas encuestadas se encuentran en la 
región Sierra, mientras que el 38% y el 1% pertenecen a la Costa y Ama-
zonía respectivamente. 

En relación a la rama de actividad, se observa que un poco más del 25% 
de las empresas encuestadas desarrollan su actividad en la elaboración de 
alimentos y bebidas. EL sector de empresas que elaboran textiles, prendas y 
artículos de cuero representan el 17% de la muestra y finalmente las firmas 
que elaboran maquinaria, equipo y partes para automóviles ascienden a 
200, que representan el 13% de la muestra. 

Del total de trabajadores de las PYMES, el 71% son hombres, el 69% 
son obreros y el 2% son familiares. Así mismo, se observa que existen ra-
mas como la minería, y elaboración de productos metálicos que en su gran 
mayoría emplean a obreros de sexo masculino, mientras que en la rama de 
elaboración de textiles, alrededor de la mitad de sus empleados son mujeres 
(53%). El detalle de esta información se encuentra en el cuadro 22.

Cuadro No. 22 Porcentaje de trabajadores por sexo y tipo de empleado

Hombres Mujeres Obreros Empleados Familiares

Nacional 71,4 28,6 68,9 29,0 2,1

Por ramas de actividad

Explotación de minas y 
canteras 91,9 8,1 76,5 16,3 7,2

Elaboración de alimentos 
y bebidas 73,4 26,6 65,3 32,8 1,9

Elaboración de textiles, 
prendas de vestir y cuero 47,2 52,8 76,6 19,9 3,6
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Elaboración de productos 
de madera y papel 70,8 29,2 68,2 29,9 1,9

Refinados de petróleo y 
químicos 68,5 31,5 49,3 50,5 0,3

Elaboración de productos 
de caucho y plástico 79,1 20,9 70,5 29,4 0,1

Elaboración de productos 
metálicos 83,0 17,0 70,7 27,7 1,6

Elaboración de maquina-
ria, equipo, automóviles y 
accesorios

80,1 19,9 72,6 25,1 2,4

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Manufactura y Minería 2007. Elaboración: Autores.

Por otro lado, el salario promedio de los hombres a la fecha de levanta-
miento de la encuesta fue de US$ 331,07, el de las mujeres se situó en US$ 
347,32, el salario de los obreros fue en promedio de US$ 176,11 y el de los 
empleados ascendió a US$ 470,38. La rama que mayores salarios promedio 
registra para hombres y mujeres es la de refinados de petróleo y químicos, 
mientras que los obreros de las empresas de fabricación de bienes textiles 
son los que en promedio más remuneración recibieron durante 2007. 

Cuadro No. 23 Salario promedio de trabajadores por sexo y tipo de trabajador

   Hombres  Mujeres Obreros Empleados

Nacional 331,1  347,3  176,1  470,4  

Por ramas de actividad      

Explotación de minas y canteras 311,1  345,3   29,4  449,0  

Elaboración de alimentos y 
bebidas 335,2  347,5  144,4  477,3  

Elaboración de textiles, prendas de 
vestir y cuero 273,9  268,1  259,8  403,8  

Elaboración de productos de 
madera y papel 352,2   327,8  161,8  489,5  
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Refinados de petróleo y químicos 446,4  469,7  241,0  578,6  

Elaboración de productos de 
caucho y plástico 344,5  407,0  108,0  496,3  

Elaboración de productos metá-
licos 347,0   365,9   98,5  495,6  

Elaboración de maquinaria, equi-
po, automóviles y accesorios 292,8  334,4   115,2  423,5  

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Manufactura y Minería 2007. Elaboración: Autores.

Modelo

Regresiones FGLS por Clusters

Las estimaciones de regresión por MCO normales no satisfacen uno de los 
supuestos básicos de regresión como la homocedasticidad, sin embargo, 
existen diversas formas de corregir este problema como por ejemplo, la 
aplicación del método de raíces unitarias de White, mediante el cual se 
obtienen errores estándar robustos que corrigen el problema de varianza 
diferente en las estimaciones. 

No obstante también existen métodos auxiliares que permiten corregir 
este problema, entre los que se destacan las regresiones FGLS, metodolo-
gía mediante la cual se obtienen errores estándar más robustos al aplicar 
regresiones “clusterizadas”, que bien se podrían equiparar a los obtenidos 
por el método de las raíces unitarias de White (Cameron y Trivedi, 2009).

En el análisis econométrico planteado en el presente estudio, se utiliza 
el método de estimación con regresiones FGLS para estimar los determi-
nantes de la productividad.

Expresado en forma matricial, el modelo a estimar es el siguiente:

y=xb + m (1.1)
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Por el teorema de Gauss-Markov, los estimadores MCO son eficientes e 
insesgados si los errores del modelo tienen media cero independiente y 
homoscedástica.

Trabajando bajo el supuesto de , en donde  
dada una variedad de razones en las que se incluye la heteroscedasticidad. 
Los estimadores de regresión se tornan eficientes mediante la siguiente 
transformación:

                                                                           (1.2)

en donde:
 de esa manera el error se transforma en:

lo que garantiza la homocedasticidad. 

En la práctica, Ω es desconocido. Sin embargo, se especifica el modelo en 
forma matricial de la forma Ω = Ω(g) que depende de un vector paramé-
trico de dimensión finita g. Bajo el supuesto de Ω(g) está correctamente 
especificado, el estimador  es eficiente e insesgado.

Especificación del modelo

El marco teórico de las regresiones FGLS señala que mediante la clusteri-
zación de las regresiones se obtienen errores estándar más robustos, lo que 
elimina el problema de la heterocedasticidad. Para efectos de este estudio, 
los clusters se construyen a partir de la rama de actividad en las que cada 
una de las empresas encuestadas se desempeña.

Como se señaló en los cuadros 1 y 2, se registran ocho ramas de ac-
tividad en la encuesta: explotación de minas y canteras, elaboración de 
alimentos y bebidas, elaboración de textiles y cuero, elaboración de pro-
ductos de madera y papel, refinados de petróleo y químicos, elaboración 
de productos de caucho y plástico, elaboración de productos metálicos y 
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elaboración de maquinaria, equipo y automóviles. Es importante mencio-
nar que el análisis se enfoca solamente a empresas que tienen entre 10 y 
100 empleados, es decir PYMES. 

El modelo de regresión FGLS para cada una de las ramas de actividad 
(que corresponden a un clúster), tiene la siguiente forma:

 
ln Pr = b0 + biXi + bjXj + ei (1.3)

en donde:
ln Pr: es el logaritmo de la productividad de los factores.
biXi: es un vector de materias primas, inventarios, y gastos corrientes de las 
empresas en valores monetarios.
bjXj: es una variable dicotómica de asociatividad, que toma valor 1 si las 
empresas poseen alguna relación de cooperación en los procesos de pro-
ducción o venta con otras firmas equivalentes y 0 si no es así. 

Resultados

No se puede asegurar si es que las relaciones empresariales aquí investi-
gadas obedecen a algún tipo de asociatividad formal explícita entre em-
presas que pudiera ser clasificada en alguno de los tipos de asociatividad 
analizados en este estudio, puesto que no se cuenta con esa información. 
Sin embargo, lo que sí se puede determinar es que existe algún tipo de 
relación empresarial en los procesos de las cadenas productivas, ya sea en 
la fabricación de parte de la producción de la empresa por medio de ter-
ceros, o en la venta de productos de terceros, o a su vez, en la elaboración 
de cierta cantidad de la producción para terceros, lo que supone algún 
grado de asociatividad.

Lo que se ha intentado en este estudio es utilizar los datos disponibles a 
través de un modelo econométrico, para tratar de cuantificar esta relación 
y su afectación en la producción de las empresas.

Los resultados del análisis se muestran por rama de actividad en el 
cuadro 24. 
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Tal como se puede apreciar, los resultados son coherentes para cada 
una de las ramas de actividad, diferenciándose solamente por la significan-
cia estadística de cada uno de los coeficientes. El estadígrafo R cuadrado 
ajustado, se ubica en un promedio de 0,65 para todas las regresiones de las 
ramas de actividad, lo que supone un buen nivel explicativo de los modelos 
planteados. 

Con relación al vector de materias primas, inventarios y gastos corrientes, 
se observa que no tienen mayor incidencia en la productividad de los fac-
tores, pues a pesar de tener alta significancia estadística, sus magnitudes son 
muy pequeñas, con lo cual no se podría establecer una correlación entre los 
niveles de productividad de los factores y las variables que están representa-
das en este vector (materias primas, inventarios y gastos corrientes).

Resulta interesante analizar los resultados de la dummy de asociativi-
dad, puesto que sus coeficientes muestran una correlación positiva con la 
productividad, al menos en 4 de las 8 ramas de actividad, debido a su alta 
significancia estadística y a sus considerables magnitudes. Esto quiere decir 
que el hecho de que una empresa mantenga algún tipo de relación con otra 
u otras empresas, en algún proceso de la cadena productiva, tiene un efecto 
positivo en la productividad de los factores, especialmente en las ramas de: 
elaboración de alimentos y bebidas, elaboración de productos de caucho y 
plástico, elaboración de productos metálicos y elaboración de maquinaria 
y equipo.

El modelo aplicado usa como variable de resultado el logaritmo natural 
de la productividad de los factores con el fin de linealizarlo. Esto significa 
que la interpretación de los coeficientes presentados en el cuadro 24 no 
es directa, siendo necesario calcular los antilogaritmos para una correc-
ta interpretación. Es decir, para poder determinar correctamente cómo se 
asocia cada una de las variables explicativas con la productividad de los 
factores.

El gráfico 47 muestra los resultados de la dummy de asociatividad, una 
vez calculado el anti logaritmo de los coeficientes, solamente para las ramas 
de actividad donde son significativos.
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Gráfico No. 47 Correlación de la asociatividad por rama de actividad

Fuente: INEC – Encuesta Nacional de Manufactura y Minería 2007.
Elaboración: Autores.
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Cuadro No. 24 Resultados de regresiones FGLS clusterizadas 
por rama de actividad – Modelo de efectos marginales

  Explota-
ción de 
minas y 
canteras

Elaboración 
de alimentos 
y bebidas

Elabora-
ción de 
textiles, 
prendas 
de vestir y 
cuero

Elabora-
ción de 
productos 
de madera y 
papel

Refinados 
de petróleo 
y químicos

Elabora-
ción de 
productos 
de caucho 
y plástico

Elabora-
ción de 
productos 
metálicos

Elabora-
ción de 
maquina-
ria, equipo, 
automó-
viles y 
accesorios

Existencias 3.97e-06 8.42e-07 -1.31e-07 8.79e-07 1.91e-06 2.85e-06* -3.52e-07 2.78e-06

(4.99e-06) (1.13e-06) (1.39e-06) (1.29e-06) (1.17e-06) (1.56e-06) (1.27e-06) (1.68e-06)

Inventarios 5.64e-06*** -1.40e-06 2.96e-06 -2.57e-06* 1.59e-05*** 9.06e-06** -5.61e-07 -7.67e-06

(1.88e-06) (1.18e-06) (4.72e-06) (1.53e-06) (5.54e-06) (4.06e-06) (2.44e-06) (4.78e-06)

Gastos de 
combusti-
bles

2.74e-06 4.31e-06 2.04e-05 0.000202*** 5.95e-06 1.82e-05 1.13e-05 -8.63e-07

(7.57e-06) (2.71e-06) (2.39e-05) (4.63e-05) (3.76e-06) (1.86e-05) (7.09e-06) (4.78e-05)

Materias 
primas

7.39e-06** 7.46e-07*** 2.83e-06** 9.23e-07*** -2.46e-07 3.04e-07 2.10e-06*** 1.51e-06***

(3.25e-06) (1.71e-07) (1.12e-06) (3.03e-07) (2.44e-07) (5.55e-07) (6.84e-07) (3.95e-07)

Número 
de obreros 
mujeres

1.470** 0.294*** 0.208*** 0.259*** 0.219** 0.348*** 0.210 0.279***

(0.610) (0.0504) (0.0317) (0.0789) (0.0895) (0.127) (0.133) (0.0542)

Número de 
empleados 
mujeres

1.298*** 0.703*** 0.603*** 0.618*** 0.570*** 0.934*** 1.045*** 0.912***

(0.412) (0.1000) (0.142) (0.115) (0.114) (0.187) (0.153) (0.144)

Asocia-
tividad 
(dummy = 
1 si tiene 
asociativi-
dad)

-10.57*** 3.698*** 1.877 -0.408 3.144 5.394** 5.182*** 5.375***

(2.231) (0.938) (1.353) (2.780) (2.040) (2.082) (0.702) (0.644)

Observa-
ciones 47 286 199 124 97 116 148 161

R cuadrado 
ajustado 0.606 0.637 0.671 0.656 0.651 0.702 0.680 0.653

Raíz pro-
medio error 
cuadrado

6.345 6.451 5.658 6.034 6.448 5.846 5.908 5.908

Errores estándar robustos entre paréntesis *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
Fuente: INEC – Encuesta nacional de manufactura y minería 2007.
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Se observa que las PYMES del sector de elaboración de alimentos y bebidas 
aumentan su productividad en US$ 40,4 si se asocian con otras PYMES 
del mismo sector. 

Para los sectores de elaboración de productos de caucho y plástico, ela-
boración de productos metálicos, y elaboración de maquinaria, equipo, 
automóviles y accesorios, la asociatividad con otras empresas del ramo se 
traduce en un aumento de su productividad de US$ 220,1, US$ 178 y 
US$ 215,9 respectivamente.  

Estos resultados permiten concluir que en el sector de PYMES del país, 
y especialmente en las ramas de actividad mostradas en el gráfico 47, el 
hecho de asociarse constituye un factor determinante de la productividad 
debido a la correlación positiva que se observa entre estas dos variables. 

Conclusiones y recomendaciones

Aumentar la productividad a través del desarrollo de diferentes formas de 
asociatividad empresarial es una estrategia adoptada especialmente en el 
caso de las PYMES, que por su tamaño, difícilmente podrían desarrollar 
economías de escala, acceso a mercados, calidad en base a estándares inter-
nacionales y una oferta constante y consistente. Tomando en cuenta que 
las PYMES son una fuente importante de empleo, se debe impulsar políti-
cas que incentiven la asociatividad de este sector empresarial.

Actualmente, la experiencia asociativa de las micro, pequeñas y medianas 
empresas urbanas y rurales, constituye una estrategia de sobrevivencia y creci-
miento de este tamaño de firmas en muchos países del mundo desarrollado y 
en desarrollo. Se conocen diferentes nombres y experiencias, en algunos casos 
se denominan distritos industriales locales, en otros clusters regionales, más 
allá cadenas y minicadenas productivas, pero todas incorporan lo sectorial y 
lo local, y a sus formas organizativas las denominan consorcios, redes, etc.

El estudio destaca la importancia y la necesidad de impulsar un proceso 
de asociatividad empresarial, no solamente por todas las ventajas que ya se 
ha analizado anteriormente en este documento, sino también como una 
estrategia que permita plantear un cambio de paradigma en la estructura 
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productiva del país, con el fin de dinamizar el sector empresarial como el 
motor del desarrollo económico y social.

Se señala de manera muy clara y precisa que el aumento de la productivi-
dad y competitividad es parte de las ventajas de la asociatividad empresarial. 
Las diferentes experiencias asociativas en algunos países de América Latina y 
del mundo, dan cuenta de la existencia de diversas iniciativas que reciben el 
apoyo de entidades públicas y privadas para su creación y desarrollo.

Los resultados del análisis econométrico que se describe en la parte 
metodológica del estudio, dan cuenta de un efecto positivo importante de 
la asociatividad de las empresas sobre su productividad, especialmente para 
las ramas de elaboración de alimentos y bebidas, elaboración de productos 
de caucho y plástico, elaboración de productos metálicos y elaboración de 
maquinaria y equipo, en donde los coeficientes son altamente significati-
vos y de magnitudes importantes en comparación con el resto de variables.

Lo que se pretende es destacar la importancia y la necesidad de impul-
sar un proceso de asociatividad empresarial, no solamente por todas las 
ventajas que ya se ha analizado anteriormente en este documento, sino 
también como una estrategia que permita plantear un cambio de paradig-
ma en la estructura productiva del país, con el fin de dinamizar el sector 
empresarial como el motor del desarrollo económico y social.

Esto implica una conjugación de esfuerzos desde los diversos sectores 
de la sociedad y el Gobierno, esto es sector empresarial, gobiernos locales, 
Gobierno central, ONG, etc., con el fin de crear las condiciones necesarias 
que permitan configurar redes asociativas que puedan replicar y mejorar 
experiencias exitosas que se han dado en nuestro país en otros de la región 
y el mundo. Esto permitirá a las PYMES alcanzar las ventajas inherentes a 
la asociatividad entre empresas.

Por otro lado, es importante señalar la limitada información que sobre 
el sector de PYMES existe, lo cual conlleva a la necesidad de contar con 
información más detallada y específica, con el fin de realizar análisis y es-
tudios que permitan conocer mejor este sector y orientar de mejor manera 
las políticas públicas. En este sentido, se podría aprovechar el censo econó-
mico 2010 levantado el año anterior, para incluir preguntas sobre diversos 
temas importantes. 
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poblacional.

3 Encuestas de comercio y servicios.
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de empleados, corresponden a pequeñas y medianas empresas.



150

Factores asociados a las exportaciones de las 
pequeñas y medianas empresas - PYMES

Mercedes Onofa

Introducción

Históricamente las grandes empresas exportadoras han jugado un rol fun-
damental en los negocios internacionales, sin embargo, en la última déca-
da esto ha ido cambiando y la micro, pequeña y mediana empresa (MI-
PYME) ha comenzado a ganar espacio, incursionando también en la arena 
internacional siendo esta una tendencia que va creciendo.

El comercio ecuatoriano, pese a ciertos cambios cualitativos y cuantita-
tivos no ha podido modificar su antigua estructura primario exportadora, 
manteniendo el petróleo, el banano y el camarón como los principales 
productos de exportación, cuyo valor agregado es bastante limitado, y su 
comercio está regido por políticas comerciales externas controladas por 
oligopolios. Esta situación genera mucha vulnerabilidad en la economía 
ecuatoriana que es extremadamente sensible a cualquier cambio en la de-
manda de estos productos (Barrera, –CAPEIPI– 2001: 16). 

Es importante promover una participación más activa de la MIPYME 
en los procesos de internacionalización, considerando su importancia en la 
capacidad de generar empleo, de innovar, de contribuir a la mejor distribu-
ción del ingreso, de fomentar el emprendimiento y generar más competen-
cia en una economía. Actualmente en muchos países se habla de potenciar 
el aceleramiento de los procesos de internacionalización de las MIPYMES 
incluso desde su nacimiento, para que estén orientadas a los mercados in-
ternacionales (Etchebarne, 2009).
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Las MIPYMES en Ecuador tienen un enorme potencial para generar 
producción, empleo e ingresos y podrían constituirse en el motor del 
desarrollo del país, alcanzando mayores niveles de participación en el 
mercado internacional. La falta de información, asistencia técnica, capa-
citación, acceso a crédito y modernización, son algunos de los factores 
que han influenciado para que las MIPYMES no hayan podido expandir 
sus productos en el mercado internacional. Superar estos obstáculos re-
quiere del apoyo decidido de las instituciones del sector público, cámaras 
y gremios de la producción y de las organizaciones de asistencia técnica 
internacional. 

La presente investigación analiza los factores asociados a la probabili-
dad que tienen las MIPYMES para exportar sus productos, utilizando una 
base de datos con información de micro, pequeñas y medianas empresas 
del sector manufacturero del país, levantada en el año 2007 por la empresa 
Stratega en coordinación con el Ministerio de Industrias y Competitivi-
dad. El objetivo fundamental del estudio es proporcionar pistas que ayu-
den a la formulación de políticas encaminadas a mejorar la participación 
de este sector en el mercado internacional.

La metodología utilizada es un modelo probabilístico que permite ana-
lizar los factores asociados a la probabilidad de exportar de las empresas, 
para lo cual se utiliza una base de datos de micro, pequeñas y medianas 
empresas de la industria manufacturera del país, levantada en el año 2007.

Los resultados del análisis muestran que las empresas de personas natu-
rales tienen menos probabilidad de exportar que aquellas que tienen una 
estructura legal formal. Las empresas que capacitan a sus empleados tienen 
más probabilidades de exportar que las que no lo hacen. Las pequeñas, me-
dianas y grandes empresas tienen más probabilidades de exportar que las 
micro empresas. Los sectores de fabricación de productos textiles, prendas 
de vestir y afines tienen más probabilidades de exportar que los sectores de: 
producción de madera, fabricación de papel, actividades de edición, im-
presión y reproducción de grabaciones y afines; fabricación de maquinaria 
y fabricación de muebles. 

El documento está estructurado de las siguiente forma: en la primera 
parte se hace una caracterización de las MIPYMES en Ecuador, la siguien-
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te sección contiene la revisión de la literatura referente a las MIPYMES en 
el mercado internacional, en la tercera se define el modelo y los resultados 
del análisis y en la parte final las conclusiones y recomendaciones.

Caracterización de la micro pequeña y mediana empresa

Las MIPYMES son un importante sector de la economía ecuatoriana, en 
el área urbana emplean aproximadamente al 60% de la PEA –Población 
Económicamente Activa– ocupada, siendo la microempresa la que abarca 
el mayor porcentaje (43%), mientras que la pequeña y mediana empresa 
emplean al 14,5% y 4,2% respectivamente (Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos –INEC–, 2009). Para determinar el tamaño de la empresa 
se utiliza la clasificación de la CAN1 del año 2008. 

Los sectores con mayor generación de empleo son el de edición, impre-
sión y reproducción de grabaciones y el de fabricación de muebles, con el 
16% cada uno; el sector de elaboración de productos alimenticios y bebi-
das 15%; y el sector de fabricación de prendas de vestir 14%, cubriendo 
estos cuatro sectores más del 60% de empleo del sector de MIPYMES, el 
resto se reparte entre los otros sectores en proporciones menores. Por otro 
lado se tiene que el promedio de empleados es de 12 personas por empresa 
y que las mujeres representan el 63% del total de ocupados del sector. Adi-
cionalmente, el 68% de empresas está en un rango de 1 a 9 empleados, el 
25% entre 10 y 49, el 2,4% entre 50 y 99 y, con más de 100 empleados el 
1,7% (Encuesta Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la 
Industria Manufacturera, 2007).

En el año 2005, un estudio de la USAID (siglas en inglés de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) estimó que existían 
alrededor de 643 000 microempresarios urbanos en el país (no incluye a 
pequeñas y medianas empresas) que representaban un aporte al Producto 
Interno Bruto entre el 10 y 15%. El mismo estudio sostiene que el prome-
dio de ventas mensuales alcanzaba los US $778, equivalentes a un ingreso 
mensual familiar neto de US $308 y superior al nivel de la canasta básica de 
ese entonces (promedio de US $286) (USAID, 2005). 
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La remuneración mensual promedio por trabajador en el 2007, inclui-
dos obreros y empleados, para el caso de las microempresas equivale al 
salario mínimo que para ese año fue de US$ 200,06, en tanto que para las 
pequeñas empresas fue de US$ 327,28 y para las medianas empresas US$ 
404, 61. En términos de utilidades brutas, se tiene que el promedio para 
las micro, pequeñas y medianas empresas en el período de análisis fue de 
US$ 7 836, US$ 52 619 y US$ 461 740 respectivamente. Finalmente, 
en los tres tipos de tamaños de empresas, en promedio se observa que la 
mayoría de trabajadores de las manufacturas y minerías son obreros. Para 
las microempresas, la proporción media de obreros sobre el total de traba-
jadores es de alrededor del 84%, para las pequeñas y medianas ese porcen-
taje desciende al 70% en ambos casos (INEC, Encuesta de manufactura y 
minería, 2007).

En la organización jurídica de la pequeña y mediana industria preva-
lecen las empresas de personas naturales (68%) y solamente un 23% con-
forman una estructura legal (cooperativa, asociación, fundación, sociedad 
anónima, etc.), siendo el 70% de las MIPYMES de tipo familiar (Encuesta 
Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la industria manu-
facturera, 2007). 

Solamente el 7% de MIPYMES participaron en actividades de exporta-
ción en el último año (2006)2, ya sea directamente o a través de terceros. En-
tre las razones de mayor incidencia por las que las MIPYMES no exportan o 
tienen dificultades para hacerlo están: la capacidad insuficiente para atender 
grandes volúmenes, desconocimiento de los requisitos nacionales e inter-
nacionales, precios no competitivos, limitaciones en la calidad, trabas aran-
celarias y no arancelarias que imponen otros países (Encuesta Nacional de 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la industria manufacturera, 2007).

El mercado interno de la pyme se divide en dos grandes sectores institu-
cionales: el privado, que representa el 79% y el público, que equivale al 21%. 
Al interior del sector privado el consumidor directo representa el 39%, lo que 
querría decir que los compradores recurren más a las plantas industriales o a 
los centros de venta directa de los fabricantes, mientras que los distribuidores 
o intermediarios representan el 30%, lo que contrasta con la creencia de que 
la principal vía de llegar al consumidor es a través de la cadena de interme-
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diación, sin embargo el porcentaje de intermediación es alto. Los compra-
dores catalogados como “otras industrias” significan el 11%, dato que refleja 
una escasa integración de las MIPYMES como proveedores en sus cadenas 
de producción. En lo que corresponde a las compras del sector público se 
destaca la importancia de los ministerios y otras entidades relacionadas con 
el Gobierno central (9,5%), las denominadas empresas públicas (4,1%) así 
como los consejos provinciales y municipios (5%) (MIPRO, Instituto de In-
vestigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, 2002). Por otro lado, se evi-
dencia una gran concentración geográfica de MIPYMES en las provincias de 
Pichincha (35%) y Guayas (22%), especialmente en las ciudades de mayor 
desarrollo económico como son Quito y Guayaquil. Tungurahua abarca el 
9% de MIPYMES y Azuay el 8%, mientras que el resto de provincias menos 
del 5% (Encuesta Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la 
industria manufacturera, 2007).

Básicamente los factores de producción que se combinan para la gene-
ración de bienes y servicios son: mano de obra, capital y tecnología. Según 
datos de la Cámara de la Pequeña Industria, se tiene que en términos de 
recursos humanos, el 67% está ocupado en actividades de producción, el 
14% en administración, el 10% en ventas y el 9% restante está asignado 
a control de calidad y mantenimiento. Un porcentaje importante del per-
sonal tiene nivel de formación profesional (14,8%), mientras que el 1,3% 
tienen formación de postgrado. Evidentemente, la exigencia de mayor o 
menor formación depende del sector de la producción, así por ejemplo, en 
el sector de productos químicos existe un mayor porcentaje de empleados 
con nivel profesional que en el sector de las confecciones o de la madera, 
donde el mayor porcentaje lo representan los obreros (MIPRO, Instituto 
de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, 2002). En términos 
de capacitación, según la encuesta levantada por Stratega en el 2007, sólo 
el 38% de las empresas brindaron capacitación a sus empleados.

El uso de tecnología, la innovación tecnológica y el mejoramiento de la 
calidad son factores que contribuyen a mejorar la competitividad local e in-
ternacional de las MIPYMES, sin embargo, en el Ecuador sólo el 30% de las 
MIPYMES utiliza las ventajas tecnológicas de información y comunicación 
(TIC), cifra muy baja en relación al 50% registrado en otros países de Amé-
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rica Latina, siendo Costa Rica, Argentina y Chile los países que más utilizan 
estos sistemas en la región (Red Global de Exportación, 2009). Por otro 
lado, el 45% de empresas utilizan el servicio de internet, el 87% han reali-
zado algún tipo de innovación ya sea de productos o de procesos y apenas 
el 5% tienen algún tipo de certificación de calidad (Encuesta Nacional de 
Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la industria manufacturera, 2007).

Respecto a las fuentes de financiamiento para iniciar la microempresa, 
la información de la Encuesta Nacional de la Microempresa en el Ecuador, 
levantada en el año 2004 por el proyecto Salto de USAID, evidencia que 
la mayoría de microempresarios recurren a sus ahorros personales (67%) 
para iniciar su negocio, siendo los préstamos de familiares y amigos su 
segunda fuente de financiamiento más importante (12,6%). Es muy bajo 
el nivel de financiamiento de la microempresa a través del sector formal de 
instituciones financieras, sólo el 15,7 % había solicitado un préstamo en 
los últimos 12 meses (USAID, 2005). Un dato más reciente del año 2007 
indica que el 62,7% de MIPYMES accedió a financiamiento del sector 
formal, esta diferencia tan amplia con respecto al año 2004 puede deberse 
por un lado, a las políticas de gobierno implementadas en los últimos años 
para ayudar a este sector, que en gran medida han procurado facilitar el 
acceso al crédito por parte de los microempresarios; y por otra, a la fuente 
de información, ya que en la encuesta del 2007 la pregunta se hace para los 
dos últimos años mientras que en la del 2004 se pregunta solamente del 
último año (Encuesta Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
de la industria manufacturera, 2007).

Las MIPYMES en el mercado internacional

Como se mencionó anteriormente, no se dispone de estadísticas históricas 
y actualizadas que permitan sacar conclusiones precisas sobre la participa-
ción y evolución de las MIPYMES en el comercio internacional, ni de la 
oferta exportable actual ni de los volúmenes y valores de sus exportaciones. 
Esta falta de información dificulta el diseño de políticas y estrategias para 
la inserción de las MIPYMES en los mercados internacionales.
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Por algunas características de la pequeña industria se infiere que sus 
exportaciones son mínimas, principalmente debido a su baja producción, 
poco conocimiento de los procesos de exportación, falta de información 
sobre mercados internacionales, insuficientes capitales de trabajo, ausencia 
de tecnología, deficiente control de calidad, entre otras razones. 

El mayor porcentaje de las ventas de MIPYMES se realizan en la ciudad 
(44%), el 26% se destina a las provincias cercanas, 16% a otras provincias, 
el 8% a las provincias fronterizas y solamente el 6% se destina a la exporta-
ción. Los principales destinos de exportación de MIPYMES son los países 
de la CAN donde se destina el mayor porcentaje de exportación (44,5%), 
le sigue en importancia Estados Unidos con el 16% y en menor medida 
Europa, Centroamérica, países del Mercosur y otros. (MIPRO, Instituto 
de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, 2002). Otras estima-
ciones realizadas en el año 1985 indican que sólo el 3% de empresas de 
la pequeña industria destinaron parte de su producción a la exportación. 
Estudios de la CAPEIPI realizados en 1993 sostienen que sólo el 1,7% 
de la producción del sector se exporta. Asimismo, encuestas del año 1995 
señalaron que de las empresas afiliadas a las Cámaras de la Pequeña In-
dustria de Guayas y Pichincha, sólo 13% exportaron. (MIPRO, Instituto 
de Investigaciones Socioeconómicas y Tecnológicas, 2002). Un dato más 
actualizado da cuenta, que sólo el 7% de MIPYMES realizan actividades de 
exportación (Encuesta Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
de la industria manufacturera, 2007). 

Estos datos ratifican el hecho de que en el transcurso del tiempo, las 
MIPYMES aún no han logrado crear las condiciones necesarias para la 
internacionalización de sus productos, lo que conlleva a la necesidad de 
recibir apoyo de las instituciones de Gobierno y de organizaciones no gu-
bernamentales con el fin de posicionar su producción en el exterior. En 
este sentido, en los últimos años el Gobierno ha impulsado diferentes ini-
ciativas mediante la creación de varios programas y proyectos desde los 
ministerios, y también a través de convenios con organismos internacio-
nales para apoyar a las MIPYMES en diferentes aspectos importantes para 
su desarrollo competitivo. A continuación se mencionan algunas de estas 
iniciativas:
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Con financiamiento BID (Banco Inteeramericano de Desarrollo), ha 
emprendido algunas iniciativas para incrementar el financiamiento y acce-
so a crédito de los microempresarios, especialmente en áreas rurales y su-
burbanas. La creación de cooperativas y redes financieras en zonas rurales 
y ciudades intermedias ha sido una de sus principales estrategias, así como 
la capacitación técnica sobre temas de competitividad, cadenas de valor y 
comercialización, entre otros (BID, 2010).

Por su parte, el MCPEC (Ministerio Coordinador de la Producción, 
Empleo y Competitividad) ha creado algunos programas que si bien, no 
están orientados exclusivamente al apoyo de las MIPYMES, sí intentan 
beneficiar también a este sector, entre los que se cuentan: el programa 
CreEcuador que es un fondo de capital de riesgo para apoyar proyectos 
de alta rentabilidad, donde el Gobierno es socio por un tiempo limitado; 
EmprendEcuador cuyo objetivo es apoyar al emprendimiento de los ciuda-
danos en general, a través de información, asesoría, validación de proyectos 
y capital para la puesta en marcha de emprendimientos; InnovaEcuador 
que fomenta y promueve la innovación, diversificación y eficiencia a través 
del cofinanciamiento de proyectos; Hace bien, Hace mejor, son ambas cer-
tificaciones que promueven a las empresas no solamente a cumplir con la 
ley, sino también a tener mejores prácticas empresariales (MCPEC, 2010). 

Por otro lado, el Ministerio de Turismo como parte del programa “Tu-
rismo para todos”, impulsa el apoyo a emprendedores y microempresarios 
en zonas de gran atracción turística y altos índices de pobreza. Se promue-
ve la asociatividad para emprendimientos competitivos y rentables, forta-
leciendo la capacidad técnica y de gestión (Ministerio de Turismo, 2010). 

Por su parte, el MIPRO actualmente ejecuta algunos proyectos en favor 
de las pymes: integración de las pymes a las tecnologías de información y 
telecomunicaciones, desarrollo y promoción del sector artesanal, y apoyo a 
través de compras públicas (MIC, 2009). Además, en el marco del conve-
nio de cooperación con el Gobierno de Japón, se establece un fondo cuyos 
recursos deben ser invertidos en actividades productivas de las micro, pe-
queña, mediana empresas y artesanía del país que demuestren tener altos 
impactos sociales y que sean ambientalmente amigables, a través del pro-
grama “Emprendamos”. Así mismo, la CODEPYME3, a través del fondo 
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FONDEPYME, busca incrementar la productividad y competitividad de 
las pymes, a través de alianzas y otros mecanismos de asociatividad em-
presarial, así como mejorar su acceso a los mercados, aportar en la lucha 
contra el desempleo, la pobreza y contribuir a la construcción de un país 
competitivamente integrado al mercado global. 

Aquí sólo se ha mencionado algunos programas, proyectos e iniciativas 
de apoyo al sector de MIPYMES, pero si se pretende lograr un cambio 
en el patrón productivo del Ecuador como parte importante de una nue-
va política industrial, es fundamental canalizar las estrategias a fomentar 
el crecimiento y desarrollo competitivo de este sector, dada su relevante 
importancia en el aparato productivo del país y la necesidad urgente de 
abarcar mercados nacionales e internacionales. 

Expertos que estudian el sector han identificado diferentes variables que 
afectan el desarrollo exportador de las MIPYMES, unas pueden ayudar a 
potenciar exitosamente las exportaciones y otras pueden afectar negativa-
mente, limitando las actividades internacionales de las firmas (Villavicen-
cio, 2006). Habilidades gerenciales, estrategias de mercado, condiciones 
financieras y otros factores en general, podrían agrupar a las variables que 
afectan las exportaciones de las MIPYMES.

Uno de los factores más condicionantes de la expansión de las expor-
taciones es la falta de visión, actitud, interés y entendimiento por parte de 
los ejecutivos y/o propietarios de las empresas respecto de la importancia 
estratégica de la exportación (Simmonds, 1968).

Empresarios emprendedores con creatividad e imaginación harían po-
sible incursionar en nuevas actividades a nivel internacional, así también, 
la falta de estas habilidades podría destinar a las empresas a permanecer en 
el mercado local. Entre las variables que se ubican en este grupo se puede 
mencionar: poco interés en exportar, mucha preocupación por el día a día, 
actitud pasiva de los directivos, una alta aversión al riesgo, falta de conoci-
miento del negocio y de las prácticas comerciales internacionales, preocu-
pación excesiva sólo en el mercado local, percepción de que los productos 
nos son comerciables en el mercado internacional, entre otras.

Una estrategia ordenada de búsqueda de mercados y comercialización 
permitirá ampliar las posibilidades de exportación. La adaptación de los 
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productos, la distribución o la publicidad pueden ser un condicionante 
del éxito exportador. Algunas de las variables de este grupo son: falta de 
conocimiento del mercado receptor, falta de conexiones en los mercados 
internacionales, inadecuada distribución y promoción de los productos, 
dificultad para cumplir los plazos de entrega.

Indudablemente, las buenas intenciones y los mejores planes de de-
sarrollo exportador de las empresas se van a ver afectados por el factor 
financiero, si no se cuenta con los recursos económicos y además no se 
tiene acceso al crédito en las entidades financieras, el éxito de la actividad 
exportadora está amenazado. Sobre todo en el tema del transporte, el re-
curso económico es un factor crítico, inclusive si el país al que se desea ex-
portar está cercano, más aún cuando mejores condiciones de exportación 
se presentan en países que no están próximos.

La capacitación y la dinámica de investigación entre otros, son facto-
res que pueden estimular o impedir el crecimiento de las exportaciones 
de las empresas. En las MIPYMES se encuentra un gran vacío en relación 
al tema del conocimiento de mercados internacionales y las exigencias 
financieras asociadas a este tipo de proyectos, lo que dificulta el claro 
entendimiento de las oportunidades de desarrollo empresarial que se 
pueden potencializar mediante la exportación de sus productos. Otro 
elemento importante que limita esta actividad es la escasa cultura de 
investigación al interior de las MIPYMES, lo que dificulta la creación 
de nuevos productos y procesos que se adapten a las demandas de los 
mercados en el extranjero poniendo en riesgo el éxito de las relaciones de 
exportación (Villavicencio, 2006).

Adicionalmente, la dificultad para concretar alianzas empresariales 
afecta la posibilidad de incrementar el potencial productivo y atender 
grandes volúmenes de producción. A pesar de la simplificación legal y ad-
ministrativa realizada en los procedimientos para exportar, todavía existe 
desconocimiento de los requisitos nacionales e internacionales, sobre todo 
de las normas establecidas en los acuerdos multilaterales y bilaterales y en 
las regulaciones de los Estados. 

Otra desventaja tiene que ver con los precios no competitivos, lo cual 
sería una consecuencia de factores como: pocas posibilidades de distribuir 
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los costos fijos entre mayores volúmenes de producción; carencia de capital 
de trabajo y elevados costos de financiamiento; débiles encadenamientos 
productivos, sobre todo en aquellos eslabones relacionados con la pro-
visión de materias primas e insumos; costos elevados por desperdicio de 
materias primas; inflexibilidad de los precios ante la política monetaria y 
cambiaria por efecto de la dolarización.

La calidad es un atributo relativo a la exigencia de los mercados y exis-
ten nichos diferenciados en cuanto a características técnicas, especificacio-
nes y demás aspectos relativos a la calidad, no obstante, los mercados son 
cada vez más exigentes en lo que respecta al cumplimiento de normas y es-
tándares internacionales, entre ellos los ambientales. En nuestro país toma 
demasiado tiempo la implantación de un sistema de aseguramiento de la 
calidad que clarifique los roles del sector público y privado y que posibilite 
el desarrollo de una cultura de la calidad al interior de las empresas.

A pesar de los acuerdos de libre comercio, los países importadores, es-
pecialmente los desarrollados, imponen trabas arancelarias y no arance-
larias que, en última instancia, están destinadas a proteger la producción 
nacional de los países desarrollados.

Metodología 

El objetivo de este estudio es determinar qué tan probable es que una 
MIPYME realice actividades de exportación de sus productos, dadas sus 
características propias. Para ello se utiliza un modelo probabilístico que 
permite analizar los factores asociados a la exportación de las MIPYMES, 
donde la variable de resultado será la probabilidad que tiene una empresa 
de exportar o no, asociada a variables explicativas (variables que afectan 
positiva o negativamente la probabilidad de exportar) a través de una fun-
ción de distribución normal. 

Para el análisis se utilizará la base de datos levantada en el año 2007 
por la empresa Stratega en coordinación con el Ministerio de Industrias y 
Competitividad. Esta es una encuesta nacional que recoge información de 
las MIPYMES de la industria manufacturera, con el propósito de identifi-
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car la situación y necesidades de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) del país. 

Base de Datos

El Ministerio de Industrias y Competitividad (MIC) de entonces (hoy día 
Ministerio de Industrias y Productividad) y la Federación Nacional de Cá-
maras de la Pequeña Industria del Ecuador (FENAPI), firmaron un con-
venio para la implementación de una Encuesta Nacional de MIPYMES 
(Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) de la Industria Manufacturera, 
con el propósito de identificar la situación y necesidades de este sector, 
que permitan diseñar políticas de Estado para el fomento y desarrollo de 
las MIPYMES y la creación de nuevas unidades de producción. La firma 
seleccionada fue Stratega Business Development Services para el diseño de 
la encuesta y levantamiento de información (Stratega, 2007).

La base de datos para estudio fue proporcionada por el Ministerio de 
Industrias y Productividad, en el marco del convenio FLACSO-MIPRO 
mediante el cual se crea el “Centro de Investigaciones Económicas y para 
el Desarrollo de Micro, Pequeña y Mediana Industria” que busca aportar 
en el desarrollo de investigaciones académicamente sustentadas, que con-
tribuyan al diseño, implementación y evaluación de la política pública del 
sector productivo, y concretamente de las MIPYMES. (Subsecretaría de 
micro, pequeña y mediana empresa y artesanías, 2010).

El tamaño de la muestra es de 4 000 MIPYMES que corresponden más 
o menos al 20% del total de empresas existentes en la industria manufac-
turera ecuatoriana, sin embargo el universo del sector empresarial no está 
definido por la falta de un censo económico actualizado. La FENAPI y 
el MIC decidieron incluir el mayor número de variables posibles (más de 
300) para obtener la mayor cantidad de relaciones que brinden sustento 
para la implementación de políticas públicas y gremiales. El levantamiento 
se realizó en las 22 provincias del país, entre agosto y diciembre del 2007 y 
se utilizó como metodología un muestreo no probabilístico de convenien-
cia (Stratega, 2007).
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La metodología de muestreo no probabilístico de conveniencia, que es 
la que se usó para levantar la encuesta por parte de Stratega, consiste en 
seleccionar las muestras según un criterio de accesibilidad o comodidad, es 
decir, se seleccionan aquellos casos que están más disponibles con el fin de 
obtener un mayor número de cuestionarios completados de forma rápida y 
económica. Lamentablemente esta metodología tiene una debilidad ya que 
no es posible determinar el error muestral, esto significa que los resultados 
que se obtengan al igual que las conclusiones, no podrán generalizarse más 
allá de los individuos de la muestra. Esta metodología generalmente es utili-
zada para realizar pretest de los primeros diseños de cuestionarios, con el fin 
de verificar si las preguntas son comprensibles. Por lo anteriormente men-
cionado, se debe aclarar que los resultados de este estudio no pueden infe-
rirse a todo el sector de MIPYMES de la industria manufacturera del país, 
únicamente a la realidad de las 4 000 empresas que fueron encuestadas.

La revisión y análisis de los datos de esta base refleja algunos incon-
venientes: por un lado existen vacíos de información, tal es el caso de los 
módulos de: materia prima, insumos, bienes de capital y países de exporta-
ción, de los cuales no se registran las variables en la base de datos, tampoco 
se registra el año de inicio de actividades de las empresas. Por otro lado, se 
nota una falta de control en el ingreso de datos ya que en algunas varia-
bles categóricas importantes se registran valores fuera del rango de posibles 
respuestas. En otros casos el porcentaje de valores perdidos o en blanco es 
alto. Todo esto indudablemente afecta la calidad de la información y limi-
ta las posibilidades de análisis mucho más amplios que se podrían haber 
realizado con esta base de datos. Sin embargo, para el caso de este estudio, 
se realizó un proceso previo de depuración y se utilizaron las variables que 
tenían información consistente para asegurar resultados confiables. 

La base de datos contiene información de: datos generales de la empre-
sa (sector de la actividad, productos y/o servicios, gremios de afiliación, ta-
maño, ventas, empleados, remuneraciones, consumo de energía); servicios 
de capacitación; tecnología; asociatividad empresarial; acceso a mercados; 
productos financieros; factores que afectan la productividad y por último, 
una evaluación del gremio. Consta de 4 000 observaciones y más de 300 
variables.
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Modelo propuesto para el estudio

Los datos permiten observar una evidencia dicotómica en torno al tema 
de las exportaciones de MIPYMES (“sí” exporta o “no” exporta), lo cual 
supone la existencia de una variable latente subyacente que se define como 
la propensión que tiene una MIPYME a exportar. En base a esto, resulta 
adecuado utilizar un modelo Probit para realizar el análisis econométrico.

Los modelos Probit son modelos probabilísticos en donde la variable 
dependiente es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si ocurre el 
acontecimiento que está siendo objeto de estudio y de cero en caso contra-
rio. Las variables explicativas permiten analizar las relaciones de cada una 
de ellas con la probabilidad de ocurrencia del evento analizado. Se asume 
que tanto los errores como la probabilidad de que ocurra el evento en cues-
tión siguen una distribución normal. El signo de los coeficientes indica la 
dirección en la que se mueve la probabilidad, sin embargo, la magnitud del 
coeficiente no coincide con la magnitud de la variación en la probabilidad 
de ocurrencia del evento. Para analizar el efecto marginal hay que derivar 
los coeficientes del modelo, el programa Stata lo hace automáticamente 
con el comando dprobit.

Un modelo Probit tiene la siguiente especificación:

P(Y=1/x)=G(b0 + b1x1 + ...+ bnxn)= G(b0 + b1x)

G representa la función acumulativa normal que adopta valores entre 
cero y uno

X es un vector de variables explicativas
b0 y b1 son los parámetros a calcular

Para el presente estudio el modelo que se utiliza es el siguiente:

Yi = b0 + b1xi + ei
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donde:
Yi es la probabilidad de la empresa i de exportar
 b1 es el efecto marginal de las variables del vector X sobre la probabili-

dad de la empresa i de exportar
 ei es el término de error
Xi es un vector de variables explicativas, aquí se incluyen características 

propias de cada empresa i.
El vector Xi está conformado por las siguientes variables: tipo de em-

presa, nivel educativo del representante legal, capacitación, sector de la 
actividad productiva, tamaño, certificación, uso de tecnología (internet), 
acceso a financiamiento, asociatividad e innovación.

La variable sector se refiere al sector de la actividad productiva al que 
pertenece la empresa. En esta base de datos, algunos sectores tienen muy 
pocos casos (pocas empresas encuestadas), lo cual estadísticamente no es 
significativo. Para resolver este inconveniente fue necesario agrupar varios 
sectores afines entre sí, de esta manera quedan definidos 9 sectores en lugar 
de 37, tal como se muestra en el cuadro 25. La categoría de referencia4 es 
el sector 2, escogido indistintamente, sin ningún criterio específico, sola-
mente para efectos de comparación con las otras categorías de esta variable.

El tipo de empresa identifica la estructura jurídica, y las categorías son: 
cooperativa, asociación, fundación, sociedad anónima, compañía limita-
da, sociedad de hecho, sociedad mercantil o persona natural. Se analiza el 
comportamiento de las empresas de personas naturales en relación con los 
otros tipos de empresa.

El nivel de educación de los ejecutivos de la empresa puede facilitar 
o reducir las posibilidades de exportación de la empresa, por lo que esta 
variable se incluye en el análisis. En este caso específico, la variable que se 
puede utilizar es el nivel educativo del representante legal de la empresa.

La capacitación, la innovación y el acceso a la tecnología van de la mano y 
sin duda son factores importantes en el proceso de internalización de las MI-
PYMES, es por eso que se ha incluido en el modelo variables que discrimi-
nan las empresas que capacitan a sus empleados, las que han tenido procesos 
de innovación de sus productos y las que utilizan internet (tecnología), de 
las que no lo hacen. La categoría de referencia en los tres casos es afirmativa. 



165

Factores asociados a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas -PYMES

La variable de certificación discrimina las empresas que tienen algún 
tipo de certificación de calidad de las que no lo tienen. También el modelo 
incluye un índice de obstáculos5 que dificultan las actividades de exporta-
ción de las MIPYMES. La variable de asociatividad diferencia las empresas 
que alguna vez participaron en experiencias de asociación.

Por último, otra variable muy importante para el análisis es el tamaño 
de las empresas. Esta variable se calculó en base al número de empleados, 
de acuerdo a la clasificación que maneja la CAN y que ya se explicó an-
teriormente. La categoría de referencia de esta variable es la empresa que 
tiene de 1 a 9 empleados (microempresa). 

Las variables de activos y volumen de ventas de las empresas no fueron 
incluidos en el modelo debido a que los rangos de las categorías se solapa-
ban en sus extremos. Esto habría ocasionado imprecisión a la hora de cla-
sificar a las empresas en cualquiera de ellos, lo que a su vez podría generar 
sesgo en los estimadores6.
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Cuadro No. 25 Agrupamiento de sectores afines

Sectores Sectores que se agrupan

Sector 1 Elaboración de productos alimenticios y bebidas; fabricación de produc-
tos de tabaco.

Sector 2
Fabricación de productos textiles, fabricación de prendas de vestir, ado-
bo y teñido de pieles; curtido y adobo de cueros, fabricación de maletas, 
bolsos de mano, artículos de talabartería y guarnicionería, y calzado.

Sector 3

Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles, fabricación de artículos de paja y materiales trenza-
bles; fabricación de papel y productos de papel; actividades de edición e 
impresión y de reproducción de grabaciones.

Sector 4
Fabricación productos de refinación petróleo; fabricación productos 
químicos; fabricación productos de caucho; fabricación productos 
minerales no metálicos.

Sector 5 Fabricación de metales comunes; fabricación de productos elaborados 
de metal, excepto maquinarias.

Sector 6

Fabricación de maquinarias y equipo; fabricación de maquinaria de 
oficina; fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos; fabricación de 
equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones; fabricación de 
instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes.

Sector 7 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; 
fabricación de otros tipos de equipo de transporte.

Sector 8 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.n.p.

Sector 9 Reciclamiento.

Nota: Clasificaciones de acuerdo a criterio de la autora.
Fuente: Ministerio de Industrias y Competividad - Stratega, 2007. Elaboración: Autora.

Resultados

Los resultados del análisis se muestran en el cuadro 26. Es importante 
recalcar que por las razones anteriormente mencionadas, estos resultados 
al igual que las conclusiones sólo se aplican para el caso específico de las 
4 000 MIPYMES manufactureras levantadas en esta base de datos y no 
se pueden inferir hacia todo el sector de manufactura.
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Las empresas que tienen una estructura legal de cooperativa, asocia-
ción, fundación, sociedad anónima, compañía limitada, etc. tienen más 
probabilidades de exportar que aquellas que aparecen como personas na-
turales, cuya probabilidad de exportar disminuye en un 3,7% con respecto 
a estas otras y es altamente significativo.

Antes ya se mencionó la importancia de la capacitación en los procesos 
de internacionalización de las MIPYMES, los resultados confirman que las 
empresas que brindan capacitación a sus empleados aumentan en un 2,3% 
la probabilidad de exportar con respecto a las empresas que no lo hacen, 
siendo este resultado altamente significativo. 

Para el análisis por sectores de actividad productiva, se toma como re-
ferencia al sector de fabricación de productos textiles, prendas de vestir y 
afines. Los resultados muestran que las empresas del sector: producción de 
madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto muebles, 
fabricación de artículos de paja y materiales trenzables; fabricación de pa-
pel y productos de papel; actividades de edición e impresión y de reproduc-
ción de grabaciones, tienen 2,5% menos probabilidades de exportar que 
el sector de referencia. Igualmente las empresas del sector: fabricación de 
maquinarias y equipo; fabricación de maquinaria de oficina; fabricación de 
maquinaria y aparatos eléctricos; fabricación de equipo y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones; fabricación de instrumentos médicos, ópticos 
y de precisión y fabricación de relojes, tienen un 4,1% menos probabili-
dades de exportar que el sector de referencia. Por último, las empresas del 
sector: fabricación de muebles; industrias manufactureras n.n.p., tienen un 
2,8% menos probabilidades de exportar en relación al sector de referencia. 

Intuitivamente se podría decir que las empresas pequeñas, medianas 
y grandes tienen más posibilidades de exportar que las micro empresas. 
Los resultados confirman esta lógica ya que las empresas que tienen de 10 
a 49 empleados tienen un 4,2% más probabilidades de exportar que las 
que tienen menos de diez empleados que es la categoría de referencia. Lo 
mismo sucede con los otros dos tipos de empresas (de 50 a 99 empleados y 
100 o más empleados) ya que sus probabilidades de exportación aumentan 
aproximadamente en un 12,4% y 11,8% respectivamente, con respecto a 
la categoría de referencia, que es donde se ubicarían las micro empresas. 
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Para estas tres variables los resultados son muy significativos.

Cuadro No. 26 Probabilidad de exportar de las MIPYMES

Variables de control Probabilidad de 
exportar

Tipo de empresa (persona natural) -0,037

  (0,012)***

Nivel educativo del representante legal (maestría o superior) 0,001

  -0,009

Capacitación a empleados (SI) 0,023

  (0,009)***

Sectores elaboración de productos alimenticios y bebidas; fabrica-
ción de productos de tabaco -0,014

  -0,012

Sectores producción de madera y fabricación de productos de 
madera y corcho, excepto muebles, fabricación de artículos de paja 
y materiales trenzables; fabricación de papel y productos de papel; 
actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

-0,025

  (0,010)**

Sectores fabricación productos de refinación petróleo; fabricación 
productos químicos; fabricación productos de caucho; fabricación 
productos minerales no metálicos

0

  -0,015

Sectores fabricación de metales comunes; fabricación de productos 
elaborados de metal, excepto maquinarias -0,014

  -0,014

Sectores de fabricación de maquinarias y equipo; fabricación de ma-
quinaria de oficina; fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos; 
fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicacio-
nes; fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y 
fabricación de relojes.

-0,041

  (0,012)**

Sectores de fabricación de vehículos automotores, remolques y semi-
rremolques; fabricación de otros tipos de equipo de transporte 0,009
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  -0,037

Sector de fabricación de muebles; industrias manufactureras n.n.p. -0,028

  (0,011)**

Sector de reciclamiento 0,076

  -0,072

Empresas (de 10 a 49 empleados) 0,042

  (0,012)***

Empresas (de 50 a 99 empleados) 0,124

  (0,046)***

Empresas (más de 100 empleados) 0,118

  (0,037)***

La empresa tienen alguna certificación (SI) 0,017

  -0,023

Utiliza internet (SI) -0,002

  -0,009

Acceso a financiamiento formal (SI) -0,003

  -0,009

Obstáculos para exportar (índice de 1 a 6) -0,004

  -0,005

Se ha asociado alguna vez (SI) -0,012

  -0,011

Innovación (SI) 0,015

  -0,011

Observaciones 3 426

Errores estándar

* significancia al 10%; ** significancia al 5%; *** significancia al 1%

Fuente: Estimaciones del modelo Probit aplicado a este estudio por la autora. Elaboración: Autora
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Conclusiones y recomendaciones

En el contexto económico actual del país, las MIPYMES tienen un enorme 
potencial para generar producción, empleo, ingresos y podrían constituirse 
en el motor del desarrollo, alcanzando mayores niveles de participación en 
el mercado internacional. Anteriormente, la falta de información, asisten-
cia técnica, capacitación, acceso a crédito y modernización, son algunos 
de los factores que han influenciado para que las MIPYMES no hayan 
podido expandir sus productos en el mercado internacional. Superar estos 
obstáculos requiere del apoyo decidido de las instituciones oficiales y de las 
organizaciones de asistencia técnica internacional. 

Este estudio hace un análisis de los factores asociados a la probabilidad 
de exportar de las MIPYMES del sector manufacturero encuestado en la 
base de datos utilizada, dadas las características de estas empresas. Para ello 
se utiliza un modelo probabilístico y la base de datos levantada en el año 
2007 por la empresa Stratega, que recoge información de las MIPYMES de 
la industria manufacturera del país. Esta base de datos fue proporcionada 
por el MIPRO en el marco del convenio FLACSO-MIPRO. Es importan-
te recalcar que por las razones anteriormente mencionadas, estos resultados 
al igual que las conclusiones, sólo se aplican para el caso específico de las 
4 000 MIPYMES levantadas en esta base de datos y no se pueden inferir 
hacia todo el sector de manufactura. 

Entre los resultados más relevantes del estudio se puede mencionar que 
la capacitación, el tipo de empresa, el sector de actividad y el tamaño de la 
empresa, son los factores que se asocian o afectan las actividades de expor-
tación de las MIPYMES.

Las empresas de personas naturales tienen un 3,7% menos probabi-
lidades de exportar que las empresas que conforman una estructura legal 
formal. Probablemente esto se debe a que por lo general en este tipo de 
empresas los niveles de inversión son muy bajos y su principal propósito 
es la sostenibilidad de la actividad, por lo tanto, su crecimiento es muy 
limitado y está orientado solamente al mercado nacional.

La capacitación a empleados aumenta en 2,3% las posibilidades de ex-
portar de las MIPYMES. Este resultado justifica el hecho de que la capaci-
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tación en nuevas técnicas y métodos de producción, logística, distribución 
y comercialización, con énfasis en comercio exterior, permite a las empre-
sas adecuarse a los mercados internacionales con mejores expectativas de 
exportación.

Las empresas que pertenecen a los sectores de: fabricación de productos 
textiles, fabricación de prendas de vestir, adobo y teñido de pieles; curtido 
y adobo de cueros, fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de 
talabartería y guarnicionería, y calzado (agrupadas en el sector 2 de refe-
rencia) tienen 2,5% más probabilidades de exportar que las empresas de 
los sectores: producción de madera, papel, edición/impresión/grabación y 
su afines. Así mismo, el sector de referencia tiene un 4,1% más probabili-
dades de exportar que el sector de fabricación de maquinarias y sus afines. 
Por último, el sector de referencia tiene un 2,8% más probabilidades de 
exportar que el de fabricación de muebles. 

Resulta complejo justificar los resultados del estudio a nivel de sector 
de actividad, dado que el comportamiento de los sectores en temas de ex-
portación depende de factores externos del mercado a nivel mundial y no 
solamente de las condiciones al interior del país. Lamentablemente, esta 
es una limitación del modelo, pues no se considera estos factores externos 
principalmente por falta de esta información. 

Las empresas que tienen de 10 a 49 empleados tienen un 4,2% más pro-
babilidades de exportar que las que tienen menos de 10 empleados que es la 
categoría de referencia (microempresas). Lo mismo sucede con los otros dos 
tipos de empresas (de 50 a 99 empleados y 100 o más empleados) ya que sus 
probabilidades de exportación en ambos casos aumentan aproximadamente 
en un 12,4% y 11,8% respectivamente en relación a la categoría de referen-
cia. Para estas tres variables los resultados son muy significativos.

Es importante promover una participación más activa de las MIPYMES 
en los procesos de internacionalización, considerando su importancia en la 
capacidad de generar empleo, de innovar, de contribuir a la mejor distri-
bución del ingreso, de canalizar el emprendimiento y generar más compe-
tencia en una economía.

De acuerdo a estos resultados se podría pensar en programas de gobier-
no que contemplen un fuerte componente de capacitación, especialmente 
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en procesos de exportación que resultan complicados y que representan 
verdaderas barreras para la internalización de los productos. 

Por otro lado, incentivar a las empresas para que formalicen la estruc-
tura legal de sus negocios en algún tipo de asociación se puede lograr con 
acceso a financiamiento. Los microempresarios a medida que crecen, tien-
den a profesionalizarse, cambian de auto concepción y se convierten en 
fuentes de impuestos.
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Notas

1 La CAN (Comunidad Andina de Naciones) clasifica a las empresas en cuatro estratos según el 
número de empleados que labora en ellas: estrato 1 de 1 a 9 trabajadores, estrato 2 de 10 a 49 
trabajadores, estrato 3 de 50 a 99 trabajadores y estrato 4 de 100 a 199 trabajadores.

2 La encuesta fue levantada en el año 2007, pero la pregunta sobre el tema de ventas se la hizo para 
el año 2006.
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3 Consejo Superior de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (CODEPYME), nació como 
un organismo instaurado con la finalidad de trabajar como coordinador, promotor y facilitador 
del desarrollo integral de las PYMES. Fue creado mediante Decreto Ejecutivo No. 2639 suscrito 
el 9 de marzo de 2005 y publicado en el Registro Oficial No 547.

4 Una categoría de referencia es aquella con la cual se comparan las otras categorías de una variable 
al momento de del análisis de los resultados.

5 Este índice es una variable que se obtiene sumando seis tipos de obstáculos: impuestos, aranceles, 
medidas sanitarias, subsidios a la producción, seguridad jurídica y acceso a financiamiento.

6 Los rangos utilizados para activos son: menos de 87 500, entre 87 500 y 350 000, entre 350 000 
y   2 500 000 y más de 2 500 000. Los rangos utilizados en ventas son: menos de 100 000, entre  
100 000 y 1 000 000, entre 1 000 000 y 5 000 000 y más de 5 000 000.
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Introducción

Este trabajo investigativo, pretende ser un punto de partida para futuras 
investigaciones, ya que como es evidente para quien hace investigación, en 
el Ecuador aún no se cuenta con estudios profundos en donde se analice 
cada uno de los elementos de la estructura productiva, o al menos los sec-
tores con más perspectivas de crecimiento.

Las diferentes teorías existentes respecto a la importancia de las acti-
vidades industriales concentradoras de mano de obra como lo es la in-
dustria textil le dan mayor valía a este trabajo, puesto que algunos de los 
países actualmente desarrollados (Chang, 2002) basaron su desarrollo en 
este tipo de actividades, como es el caso de Inglaterra país que en una pri-
mera instancia agotó su mercado interno de productos textiles, para pos-
teriormente abrirse al mercado internacional. Pero mientras su industria 
estratégica era la textil, se generaban sinergias que iban desarrollando a las 
demás industrias lo que provocó una mejora de todo el aparato producti-
vo, diversificando en actividades y en cada una incluyendo valor agregado.

Debido a la evidente relación de intercambio con que cuenta la indus-
tria textil se vuelve un sector importante de estudio ya que su crecimiento 
desemboca en el desarrollo de las actividades agrícolas, comerciales, servi-
cios, etc. En nuestro país es una de las fuentes de alta generación de em-
pleo, según datos del Banco Central del Ecuador para el año 2007, la in-
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dustria de fabricación de hilos, hilados tejidos y confecciones, en conjunto 
con la de fabricación de prendas de vestir, generaron 172 619 empleos 
directos e indirectos, con una participación en el Producto Interno Bruto 
de 0,63%. Para los hogares ecuatorianos el gasto mensual de consumo en 
prendas de vestir es del 4,76% del total del ingreso destinado a gastos de 
consumo, ocupando el séptimo lugar de importancia dentro de la canasta 
de doce categorías de consumo, adicionalmente se debe indicar que al me-
nos el 50% de los hogares realizan este gasto de manera trimestral (Banco 
Central del Ecuador, 2009).

Con el desarrollo de este trabajo, en primer lugar se busca resolver una 
interrogante inicial ¿Cómo está formado el encadenamiento productivo del 
sector textil en el Ecuador? identificando si existen o no encadenamien-
tos hacia atrás y adelante, además de dar a conocer cuál es su Poder de 
Dispersión (PD) y Sensibilidad de Dispersión (SD), es decir de acuerdo a 
(Rasmussen, 1956), cuál es la fuerza que tiene el encadenamiento y cómo 
éste se irradia. De esta manera mediante el cálculo de los coeficientes del 
encadenamiento, dar una visión general de la actividad económica textil, su 
estructura y vinculación desde la perspectiva de la economía interindustrial, 
y así, a su vez dar información para que cualquier futuro empresario pueda 
determinar cuál es la línea industrial que sigue la textilería en el Ecuador 
y si es posible vincularse en uno de los eslabones de la cadena productiva.

El proteccionismo y la industria naciente

Cabe mencionar que proteccionismo tiene que ver a las acciones directas 
o indirectas que realizan los gobiernos con el fin de proteger a su industria 
de posibles choques producidos por la entrada de productos externos. Mu-
chos de los países actualmente industrializados (Chang, 2002), han basado 
su proceso de desarrollo en la protección a industrias consideradas estraté-
gicas por los gobiernos de turno. A continuación se hace una breve reseña 
de la importancia que han tenido estas políticas industriales.

Para empezar a analizar la política industrial de Estados Unidos de 
América es importante entender primero cual ha sido su historia al respec-
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to. Según D. Ausdretsch, “Estados Unidos ha tenido siempre una postura 
vacilante y ambivalente hacia la política industrial” (Ausdretsch y Callejo, 
2008: 37), y esto quiere decir pues que cuando la economía va bien, la idea 
de adoptar políticas industriales es generalmente desdeñada, no es acepta-
da por ninguno de los dirigentes, pero si se presentan situaciones como la 
crisis de fines del 2008 y 2009, la adopción de medidas es indudable. 

La economía norteamericana se basa en una ideología, pero frente la 
práctica es completamente diferente, así uno de los autores manifiesta: “La 
ideología americana está sólidamente basada en la idea de mercados libres 
no restringidos por la intervención gubernamental” (Audrestch y Callejo, 
2008:37). Pero no hay situación más irreal que esta, debido a que el peso 
de la historia indica que Estados Unidos, siempre ha intervenido su merca-
do en beneficio de la industria naciente y del comercio interno. 

Desde su conformación colonial, Estados Unidos, siempre presentó 
controversia frente al tema de la protección industrial interna, es en este 
periodo donde Hamilton Alexander, plantea el concepto de industria na-
ciente (Chang, 2002), y todo lo que ésta conlleva al compararla como un 
niño que tiene que ser protegido para que luego pueda defenderse solo. En 
un inicio, Estados Unidos no conocía lo que era un sistema arancelario a 
nivel federal, pero luego sistemáticamente el Congreso fue creando el pa-
norama para en 1789, promulgar una Ley arancelaria liberal, que imponía 
aranceles para las importaciones (Chang, 2002), y de esta manera proteger 
a la industria que estaba en formación. 

Por tanto a lo largo de la historia el libre comercio no ha sido tan libre 
como nos han querido hacer creer, ya que si se reducían las cargas arance-
larias, se incrementaban los derechos de aduanas o las normas técnicas. Se 
puede decir, entonces, que prácticamente todos los países que hoy en día se 
les considera como desarrollados aplicaron en su momento políticas indus-
triales, tecnológicas y comerciales de manera intervencionista con el fin de 
promover a la industria naciente (Chang, 2002). Como se mencionó ante-
riormente, bajo dificultades económicas, Norteamérica se orienta rápida-
mente hacia la política industrial para rectificar las deficiencias económicas 
y restaurar la competitividad de sus industrias (Audrestch y Callejo, 2008). 
Es difícil pensar que sin la protección a la industria naciente, la economía 
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estadounidense no se hubiese industrializado ni desarrollado de manera 
rápida como lo hizo durante su periodo de actualización (Chang, 2002).

Los gobiernos de los países industrializados entendieron la importancia 
de la protección y el desarrollo del mercado interno como fuente de poten-
cialización de las sinergias empresariales, por lo que se incentivó con ayu-
das económicas para investigación y desarrollo para de esta manera generar 
tecnología adecuada para la producción, además de educación y formación 
profesional (Chang, 2002). Países como Inglaterra, por su parte, impuso me-
didas para asegurar el control de la transferencia de tecnología hacia sus com-
petidores, mediante la prohibición para migrar a la mano de obra calificada y 
a la exportación de maquinarias, tal como señala al respecto (Chang, 2002).

Este país empezó su camino de desarrollo con la protección a la indus-
tria de los textiles prohibiendo las importaciones de lana, con estas medi-
das dio un salto significativo, de ser un exportador de lana virgen hacia los 
Países Bajos a ser la nación más importante en el mundo con respecto a 
la industria y manufactura de la lana, en la época de 1485-1603 (Chang, 
2002). Una vez que Inglaterra logró consolidar su mercado interno en la 
producción de lana virgen se abrió a la importación de este producto el 
cual había estado prohibido y gravado con impuestos, como manifiesta 
Chang, (2002). 

Se puede apreciar claramente que existe una protección y fomento a la 
industria naciente la misma que derivó en el dominio de Inglaterra en la 
producción y manufactura de la lana. Otra de las realidades imperantes en 
el mundo respecto a la necesidad de desarrollarse desde adentro como fac-
tor de éxito es el caso de Corea del Sur, país que ha tenido un vertiginoso 
crecimiento basado en una conjunción de elementos, supuestos y teorías 
pero teniendo como base a la protección del mercado interno. 

El modelo coreano está basado en el pensamiento de una economía 
con una fuerte intervención del Estado en comunión con el sector priva-
do, este esquema de desarrollo económico se fundamentó en: el Estado y 
los chebols, grandes conglomerados industriales protegidos por la política 
industrial gubernamental.

En realidad el desarrollo de la economía coreana se basa en una con-
vergencia entre diferentes propuestas gubernamentales, que nacen primero 
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por una economía que nunca ha sido abierta en su totalidad, adicional a 
esto se implantó el modelo de sustitución de importaciones, y paralelo a 
este uno de promoción de exportaciones, protección arancelaria, control 
de la inversión extranjera directa y una relativa independencia financiera 
(Jiménez, 2009).

Como se puede apreciar claramente existe una posición marcada den-
tro del proceso de desarrollo de los países industrializados, esta es la pro-
tección a la industria naciente, la implementación de barreras para que sea 
el mercado interno el que se desarrolle.

Stiglitz manifiesta al respecto, que no se debe defender la hipocresía 
de querer ayudar a los países en desarrollo obligando a que estos países 
abran sus mercados a productos de países industrializados, pero a la par los 
países industrializados se protegen de los productos de los países de menor 
desarrollo, esto lo único que puede generar es que se ahonde más la brecha 
entre países ricos y pobres (Stiglitz, 2002). Estos elementos de desigualdad 
generan que exista fuerte oposición a la globalización ya que el patrón del 
comercio mundial va en deterioro de las economías de los países en desa-
rrollo. La liberalización como tal puede ser una medida nefasta para un 
pequeño país que posea una economía emergente (Stiglitz, 2002).

Por lo que una verdadera política de desarrollo debe estar basada en una 
política productiva y no únicamente en las ventajas comparativas, se debe 
promover la industrialización que sea viable y proteger la industria hasta 
que ésta alcance economías de escala, así como también externalidades po-
sitivas que permitan la integración con éxito en el mercado internacional 
(Correa, 2009).

Según Stiglitz (2002) los países que ahora son industrializados enten-
dieron la necesidad de proteger la industria naciente, desarrollarla para lue-
go de manera paulatina y a largo plazo ir reduciendo hasta llegar a eliminar 
la carga de aranceles.

Una liberalización comercial en un país subdesarrollado, como la plan-
teada por los organismos internacionales y los países industrializados de-
fensores del libre comercio, lo único que va a generar es más desempleo 
ya que las empresas ineficientes tendrán que cerrar debido a la alta com-
petitividad exterior, y por la insuficiencia del mercado de crear puestos de 
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empleo inmediatos para los nuevos desempleados la situación se vuelve un 
tanto más crítica para el país en vías de desarrollo (Stiglitz, 2002). Lo que 
hace que el país en desarrollo enfrente serios problemas macroeconómicos, 
un ejemplo sin lugar a dudas es el caso de los países latinoamericanos du-
rante gran parte de su historia.

“Occidente animó la liberalización comercial de los productos que expor-
taba, pero a la vez siguió protegiendo los sectores en los que la competencia 
de los países en desarrollo podía amenazar su economía” (Stiglitz, 2002: 89). 
Se puede notar claramente la tendencia proteccionista imperante con el fin 
de que se limite el desarrollo de los países que se encuentran en la periferia.

Por tanto, los países como Ecuador deben buscar recuperar sus políticas 
económicas soberanas las mismas que deben estar en función de grandes 
proyectos nacionales, que sean socialmente incluyentes y donde no se deje 
a la economía sola frente a los vaivenes del mercado, ni tampoco sea una 
copia de los países dominantes, que sirva únicamente a los intereses del 
gran capital (Correa, 2009).

Una inadecuada liberalización de la economía lo único que hace en el 
largo plazo es condenar tanto a consumidores como productores naciona-
les a sucumbir frente a la presión de productos de procedencia extranjera 
debido a su supremacía, el beneficio para el consumidor únicamente es de 
corto plazo ya que en un horizonte de tiempo mayor se ven afectados con-
sumidores y productores ya que si no hay producción nacional tampoco 
puede haber consumo (Correa, 2009).

La necesidad de proteger la industria naciente es evidente con el peso 
de la teoría desarrollada por académicos de diversos lugares, la liberaliza-
ción total de la economía tiene ganadores y perdedores, los más favorecidos 
en este caso serán los países que se encuentran en la cúspide del desarrollo, 
a diferencia de los que están en la periferia, por eso es necesaria mirar 
hacia adentro, y desarrollar la economía interna, protegiendo la industria 
naciente. La integración económica es fundamental, pero cuando el co-
mercio se basa entre iguales como manifiesta (Correa, 2009), ya que de lo 
contrario los grandes harán sucumbir a los pequeños. 

De todo lo anterior nace la necesidad de buscar alternativas de desarro-
llo basadas en el desarrollo endógeno. 
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Desarrollo endógeno

Los países en desarrollo, han tratado de aplicar las teorías económicas que 
llevaron al mejoramiento de las condiciones económicas de países desarro-
llados, esto no tiene nada de malo, pero se tiene que tomar en cuenta las 
condiciones diferenciadoras fundamentales de los dos tipos de economías, 
lo que hace que las teorías de economías externas se puedan aplicar sólo en 
el lugar donde fueron concebidas (Hirschman, 1958). Dicho esto se puede 
entender que si la economía no cumple con las condiciones preestableci-
das, la teoría por buena que haya sido para el desarrollo, no funcionará en 
una economía diferente. Se puede considerar a este análisis realizado por 
Hirschman en 1958, como el punto de partida para que los países de eco-
nomías en desarrollo, principalmente latinoamericanas, generen sus pro-
pias alternativas para el mejoramiento de las condiciones de la economía, y 
una opción que ha tomado fuerza es el desarrollo endógeno.

Es importante primero tratar de entender, enmarcado dentro de qué 
parte de la teoría económica se encuentra este modelo; al desarrollo endó-
geno se lo puede ubicar dentro del área de políticas económicas debido a 
que sus estrategias apuntan a crear empresas de producción social comuni-
tarias, las mismas que responden a un conjunto de acciones definidas para 
lograr un fin deseado (Moran, 2009).

La propuesta fundamental de los gobiernos se enmarca en el desarro-
llo entendido como mejora de las condiciones de vida, salud, educación 
empleo, nivel tecnológico, etc., desde la perspectiva endógena se convierte 
en un fin y en una estrategia como manifiesta (Mas, 2006). Se lo puede 
catalogar un fin ya que es la meta a alcanzar, de acuerdo a la imagen que 
en un inicio se tiene preconcebida la cual es el norte de la comunidad. Y 
se lo entiende como estrategia debido a su carácter dinámico y cambiante 
(Moran, 2009).

Se trata entonces de que la comunidad se vincule en aspectos de ne-
cesidades, competencias, creencias culturales, religiosas, aspectos políticos 
administrativos, tecnología e historia. En esto coinciden todos los autores, 
es necesaria la adopción de un esfuerzo mancomunado de la sociedad dis-
puesta al cambio en pos de la imagen objetivo.
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En la actualidad las corrientes de desarrollo económico de los países prin-
cipalmente latinoamericanos hablan de desarrollo endógeno. Por su parte, 
Tapia lo define como “crecer desde adentro. Por ello, el desarrollo endógeno 
se basa en la gestión de los propios recursos, estrategias e iniciativas pro-
pias” (2008: 19), entonces los pueblos como indica el autor en esta frase 
se convierte en los artífices de su desarrollo, generando las alternativas que 
consideren convenientes para lograr la mejora no sólo económica sino social. 

Otra apreciación un tanto parecida es la que manifiesta que esta forma 
de desarrollo, a criterio de Madoery: “Hace hincapié en las capacidades 
endógenas que genera cada territorio para su desarrollo, en las dinámicas 
particulares que adquieren las sociedades locales y en las estrategias desple-
gadas por los gobiernos, empresas, instituciones y organizaciones sociales 
(2008: 22).

En este concepto amplía mucho más el horizonte para incluir no sólo 
a ciudades sino también a gobiernos. El desarrollo endógeno se vuelve así 
una manera muy propia de superación económica basada en las ventajas 
propias de un lugar y el conocimiento adquirido y muchas veces pasado de 
generación en generación.

Por su parte, Stiglitz lo define como una nueva teoría de crecimiento y 
adicional a esto manifiesta que se debe dar un crecimiento de calidad, no 
sólo preocupado en las variables macroeconómicas clásicas. “La persisten-
cia de la pobreza –aún con tasas de crecimiento considerables– es la ver-
güenza de políticas inadecuadas de desarrollo” (Stiglitz y Meier, 2002: 14). 
Los modelos de crecimiento deben ocuparse de evitar situaciones como 
“los sesgos hacia lo urbano, el desplazamiento de la mano de obra no ca-
lificada, alteraciones de los precios relativos en desventaja de los pobres, 
brechas de género, deterioro del bienestar infantil” (Stiglitz y Meier, 2002: 
14). Estos males propios del modelo de producción capitalista se ven re-
ducidos ya que la comunidad en cooperación buscan su desarrollo, por lo 
tanto se internaliza la mano de obra, e incluso se vuelve un atractivo para 
mano de obra externa, lo que deriva en una mejora generalizada de la cali-
dad de vida de la población.

Es necesaria la adopción de este nuevo modelo que internaliza las afec-
ciones propias de las sociedades para resolverlas en conjunto y amparados 
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en la lógica común, pero para esto se requiere que “la economía de las ideas 
y del conocimiento debe extenderse. Los interrogantes centrales de política 
deben ser resueltos con modelos de innovaciones endógenas” (Stiglitz y 
Meier, 2002: 16).

Para hacer una precisión respecto del modelo de desarrollo endógeno se 
puede decir que la endogenización genera ventajas que cualquier otro tipo 
de producción dejaría de lado, esta permite la reinversión de las utilidades 
generadas por la comunidad en las necesidades propias, sean cual fueren, 
de igual manera ayuda a una reducción de los impactos ambientales ya que 
se piensa en función de sostenibilidad apartando del escenario las prácticas 
tradicionales, con “vista de potenciar los recursos locales y evitar la degra-
dación ambiental y exclusión social” (Nunes de Oliveira, 2006: 7). Si se 
entiende y se practica de la manera adecuada el desarrollo endógeno, sin 
duda es una forma de desarrollo económico en el sector de la producción 
donde es necesario que la población garantice el compromiso.

Se debe entonces romper el mito respecto a la capacidad de generar 
acuerdos en los países desarrollados, en los cuales prima la creencia de que 
es imposible que ambas partes puedan llegar a beneficiarse, al contrario 
entre más cerca se esté del acuerdo, mayor es la percepción de que existe 
algo oculto (Hirschman, 1958), sin tomar en cuenta que la economía se 
encuentra interrelacionada en forma de una red que conecta diferentes 
industrias, las cuales se encuentran eslabonadas, como oferentes y otras 
en forma de utilizadoras de los productos como insumo de sus respectivas 
industrias.

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) 
tomando como antecedente las asimetrías del comercio internacional y 
del empleo dentro de los países definidos como periféricos (en vías de de-
sarrollo), producto del modelo de crecimiento económico enfocado en el 
exterior donde primaba la exportación de productos primarios y la alta 
dependencia de bienes manufacturados (Di Filippo, 2007), plantea una 
alternativa de desarrollo industrialista donde se deje de lado la visión hacia 
afuera, puesto que se considera que esta no es sostenible en largo plazo, de-
bido a los desequilibrios que puede generar en balanza comercial. De esta 
manera nace el modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones 



184

Anderson Arghoty

(ISI) el mismo que era manejado por el Estado, siendo países como Perú, 
Bolivia, Ecuador y los centroamericanos los que incorporaron este modelo 
a la par de sus exportaciones de productos primarios (Oleas, 2011). Con 
esta visión de desarrollo endógeno se buscaba fundamentalmente aplacar 
tres características de las economías en desarrollo: el malestar generado por 
la caída de los términos de intercambio, el desempleo producido por la 
migración interna, y la necesidad de generar progreso tecnológico (FitzGe-
rald, 1999); por lo tanto desde la visión de Raúl Prebisch el Estado debe 
buscar corregir todas las asimetrías internas propias del sistema económico 
generando un conjunto de leyes y políticas que transformen la estructura 
tanto económica como social (Ocampo, 2001).

Una vez que se empieza a pensar en una visión hacia dentro es necesaria 
la integración entre diferentes industrias de manera que el trabajo endóge-
no provoca una reducción de costos debido a que se deja de lado los costes 
ocasionados por la importación, se acaba el oportunismo de proveedores, 
permite que las industrias se mantengan en comunicación constante y evo-
lucionen favorablemente en cuanto al producto ofrecido (Porter, 2003). 
Con este modelo puede empezar una espiral de crecimiento para la zona y 
las industrias que logran integrarse dentro del modelo endógeno.

Situación del Ecuador

Historia de los modelos de desarrollo en el Ecuador

El Ecuador ha estado marcado a lo largo de su historia por algunos mo-
delos de desarrollo, atado principalmente en la mayoría de los casos a los 
beneficios de la naturaleza, dándose a conocer a nivel mundial como un 
país producto, en esta parte del trabajo se busca dar a conocer respecto a 
esta característica impulsora del desarrollo de la economía nacional.

Luego de la economía de tipo colonial que el país mantuvo en sus pri-
meros años de formación, se da paso a la modalidad primario-exportadora, 
mediante el auge cacaotero provocado a inicios del siglo XIX, el cual se 
convierte en la primera intención seria de vincular al Ecuador al mercado 
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mundial, es así que las exportaciones en 1888 superan por primera vez en 
la historia los nueve millones de dólares, tal como se menciona (Acosta, 
2006: 58). Por lo tanto el cacao producto propio de la Costa, se transforma 
en el elemento fundamental de la recuperación económica, pero además 
trajo consigo cambios en los procesos de producción y distribución, una 
nueva estructura de clases sociales y la reestructuración de la dependencia 
y organización de las regiones. Pero son en realidad las condiciones de la 
demanda externa las que dan paso a este auge en el país, y el Ecuador al 
tener condiciones climáticas muy favorables para la producción de la “pepa 
de oro” (Acosta, 2006: 59) se ve favorecido, además de la situación en la 
que se encontraban los habitantes de la Sierra, los cuales se convierten en 
mano de obra barata para las plantaciones de la Costa, mediante procesos 
migratorios internos. 

Las condiciones para explotación del cacao, con una baja exigencia de 
capital y de tecnología permitieron que la actividad se realice de manera 
extensiva en las plantaciones de la Costa, lo que a su vez provocó una si-
nergia muy pequeña dentro de la economía nacional, los exportadores eran 
los principales beneficiados de la renta del cacao y en menor medida los 
productores, mientras tanto la Sierra se convertía en el proveedor de pro-
ductos agrícolas para el consumo nacional y mano de obra, ambos a bajo 
costo, lo que hacía que se precarice cada vez más la situación de la región 
andina. Eran únicamente los comerciantes y los banqueros quienes unidos 
por la actividad de exportación cacaotera se convirtieron en el poderío 
económico de la época. Como resultado se obtuvo un sistema productivo 
incompleto, donde la renta obtenida se escapaba del país debido al con-
sumo de bienes suntuarios, pagos de deuda externa, y precarización de los 
términos de intercambio. No se dio un verdadero desarrollo de la industria 
y no existía fuertes encadenamientos sea en el área agrícola o manufacture-
ra, además de que la producción estaba basada en el monocultivo (Acosta, 
2006). En términos de (Hirschman, 1958) no existió un eslabonamiento 
interindustrial, cosa que habría generado un desarrollo más equitativo de 
la economía. 

El auge por la “pepa de oro” duró hasta 1914, fecha en que inició la 
Primera Guerra Mundial y con ella el fin de una de las oportunidades para 
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sentar las bases de una economía más sólida basada en la industria y la ma-
nufactura, y no únicamente esperanzada en la renta de la naturaleza, como 
el país vivía de la exportación de un único producto, la economía se había 
vuelto muy vulnerable (Oleas, 2001). La aparición de nuevos competido-
res internacionales, así como también los problemas surgidos por las plagas 
hicieron que para 1924, cuando el precio internacional de cacao se recu-
peraba, el Ecuador no pueda volver a competir. Posterior a este periodo de 
auge, el Ecuador se enfrentaría a situaciones muy difíciles tanto en materia 
económica y monetaria, siendo uno de los efectos primeros el incremento 
del desempleo (Acosta, 2006).

Esta situación de caos y dificultad llevó a la Revolución Juliana en 1925 
y con esto a pretensiones de industrialización, con lo que se expidieron al-
gunas leyes como la Ley Protectora de las Industrias Nacionales y luego la 
Ley de Aranceles y Aduanas con el afán de proteger las industrias textiles, el 
Estado empezó a intervenir más activamente en la economía, pero debido 
a la Gran Depresión y a la poca capacidad de innovación de los grupos 
empresariales dominantes y a la falta de un mercado interno dinámico con 
niveles considerables de desarrollo, la inversión de capitales se redujo, y la 
crisis afectó aún más al país. Paradójicamente en estos momentos de difi-
cultad de la economía ecuatoriana, la industria textil fue la menos afectada 
debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación (característica propia 
de las pymes), a las exigencias del mercado, esto llevó a que los importa-
dores de la Costa se resintieran, como manifiesta (Acosta, 2006), la crisis 
internacional brindó mayor protección a la industria textil que cualquier 
política pública.

Para continuar dentro del esquema primario exportador y como pro-
ductos de salvación para la economía ecuatoriana a finales de la década de 
los cuarenta y en la década posterior con mucha más fuerza, las exportacio-
nes de banano y arroz fueron el elemento de auxilio de la economía la cual 
se encontraba en una de sus fases más críticas. Una de las características di-
ferenciadoras de la fase de exportación bananera es la inclusión de peque-
ñas y medianas fincas, lo que permitió que nuevos grupos de la sociedad 
ascendieran e incluso se formen algunas nuevas poblaciones, a diferencia 
de lo sucedido con la época cacaotera donde primaba la expansión de la 
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frontera agrícola, mediante métodos precarios como compra fraudulenta 
de tierras, el despojo de los pequeños productores, la concentración de 
la producción y exportación en pocas familias formando una especie de 
monopolio conocido como “Los Gran Cacao” (Oleas, 2001) . Pero una de 
las condiciones de similitud con el auge anterior tiene que ver con el he-
cho de que el boom bananero fue fomentado nuevamente por la demanda 
creciente del exterior. A pesar de que en los años treinta algunas empresas 
extranjeras compraron terrenos, y el Estado por su parte brindaba apoyo 
de diferentes maneras, el banano se volvió representativo para la economía 
ecuatoriana a finales de la década de los cuarenta como manifiesta (Acosta, 
2006), y nuevamente es la bondad de la naturaleza la que permite que el 
país se vincule al mercado mundial.

Fueron algunos elementos coyunturales los que permitieron las altas 
exportaciones bananeras por parte del Ecuador; en primer lugar se debe 
mencionar la finalización de la Segunda Guerra Mundial, por otra parte la 
presencia de los males propios de la fruta en las plantaciones de Centroa-
mérica, adicionalmente la expansión de la demanda por parte de Estados 
Unidos y Europa, esto condujo a que el Gobierno busque asesoría externa 
y se vuelva prácticamente una política de Estado con el fin de aprovechar 
la extensión de las tierras de cultivo y la mano de obra de bajo costo pro-
veniente principalmente de la Sierra (Acosta, 2006), pero con este nuevo 
producto de exportación, el país estaba definiendo su ubicación dentro de 
la división internacional del trabajo (Oleas, 2001). A diferencia de lo que 
ocurrió durante el auge del cacao, el Estado intervino de una manera más 
profunda haciendo que los excedentes de la agricultura se transfirieran a 
otros sectores pero con fuerte vinculación con la agroexportación, esto se 
tradujo también en inversión en obras públicas que buscaban de alguna 
manera apoyar lo que parecía un proceso de industrialización. Dentro de 
los impactos provocados por el banano se puede mencionar, por ejemplo, 
la ampliación de la frontera agrícola hacia otros lugares de la Costa, una 
mejora de las vías y de las poblaciones, además de un fomento al mercado 
interno, la integración de mayor tecnología y capital, pero sin dejar de ser 
modestos aun, por eso es que a nivel de productividad por hectárea aun 
somos inferiores a las plantaciones de Centroamérica, el país se convirtió 
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en el principal productor de la fruta debido a la bondad de la naturaleza 
(Acosta, 2006).

En esta época se puede mencionar que, el nivel de sueldos dentro de la 
actividad bananera mejoró considerablemente, pero también empezaron a 
surgir conflictos debido a la mala distribución de la renta bananera, don-
de el exportador se apoderaba de la mayor parte de ésta, a diferencia del 
productor que siempre era disminuido en su ganancia, por lo que la expor-
tación se fue concentrando dentro de un grupo de no más de ocho empre-
sas que poseían el 90% de las exportaciones de banano, como manifiesta 
Acosta citando a (Larrea, 1991).  Durante esta época el Gobierno inter-
vino en protección de la clase media, pero la burguesía agroexportadora 
se fue fortaleciendo debido a su capacidad para aprovechar la situación 
reinante, de manera que siempre estuvo influyendo en la política pública, y 
nuevamente al igual que en la época del cacao, el país tendía al monoculti-
vo primario (Oleas, 2001). Con la intervención del Estado como un plani-
ficador de la actividad económica, se desarrollaron proyectos para dotación 
de abonos, mejora de razas bovinas, además se benefició a la industria textil 
ecuatoriana mediante la importación de maquinaria actualizada.  

Pero de igual manera que en el periodo anterior, el auge no duraría mu-
cho, y fue así que a partir de 1955 empezaron a declinar los términos de in-
tercambio. Para 1964-65, las dificultades se volvieron más fuertes llevando 
a tener una balanza comercial deficitaria por algún tiempo (Acosta, 2006). 
Algunas de las zonas bananeras optaron por el cambio de cultivo dedicán-
dose a sembrar abacá, palma africana, cualquier otro cultivo, generalmente 
de ciclo corto, mientras que otros productores vieron su oportunidad en la 
ganadería (Oleas, 2001).

De esta manera nuevamente el país entraba en fase de depresión, y peor 
aún no se había logrado cambio alguno en cuanto al sistema productivo, 
a pesar de que se habían creado instituciones como la Junta Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica la misma que tenía como misión 
definir los lineamientos de la estrategia de industrialización del país (Oleas, 
2001). No se habían desarrollado empresas industriales ni manufactureras, 
lo que a su vez conlleva al creciente desempleo cuando la época de auge ter-
mina, los únicos beneficios que se habían obtenido, tenían que ver con red 
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vial y una que otra concesión a empresas extranjeras. Una vez llegada la cri-
sis del banano, el Ecuador siguiendo la corriente latinoamericana estructu-
ralista, teniendo como su principal abanderado a Raúl Prebisch, emprende 
un modelo de desarrollo basado en la Sustitución de Importaciones.

Este modelo como tal puede ser entendido como un modelo de acu-
mulación puesto que sus intereses principales tienen que ver con el creci-
miento, la inversión, el empleo; además de la distribución a largo plazo. 
Nace además de la necesidad espontánea del desarrollo latinoamericano en 
las épocas de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, lo que hizo 
que se piense de manera conjunta entre empresas y Gobierno para superar 
la grave situación de la época (Rodríguez, 1980). Este proceso nace además 
de la necesidad de cada país por mantener los niveles de consumo de ma-
nera que se pueda sostener las recaudaciones afectadas por los problemas 
en el comercio.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) justi-
fica el modelo de Sustitución de Importaciones de acuerdo a tres situaciones, 
las mismas que se plantearon a finales de los cuarenta y la década de los 
cincuenta, estas correspondían en primer lugar por la caída de los términos 
de intercambio y la dificultad de acceso a los mercados debido a las barrera 
impuestas. En segundo lugar la necesidad de absorber a la fuerza laboral 
creciente y subempleada en la agricultura. Y tercero era la única forma de 
generar progreso tecnológico, anclado a la dirección del Estado (FitzGerald, 
1999). El modelo era pensado a escala regional de manera que cualquier 
limitación debida al tamaño de un país quedaba de lado, por lo tanto re-
quería de una coordinación regional, y los resultados individuales no eran 
fundamentales sino el bienestar de Latinoamérica en su conjunto. Se deben 
distinguir de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), dos momentos de Sustitución de Importaciones, el primero 
que tiene que ver con sustituir bienes de consumo no duraderos e insumos 
básicos, pero manteniendo el abastecimiento externo de insumos complejos, 
bienes duraderos y de capital, y con fomento del crédito, inversiones y tecno-
logía, para de esta manera crear el sustento para la siguiente etapa en la cual 
se sustituye los insumos complejos, bienes de consumo duradero y capital, 
apoyados en una avanzada tecnología (FitzGerald, 1999).
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Para el Ecuador esto suponía el primer intento serio de industrializa-
ción, donde el Estado empezaba ya a planificar lo que iba a realizar, y se 
utilizó el poder político y el manejo de la economía para promover la ac-
tividad industrial. El Estado que tiempo atrás venía haciendo inversiones 
en diferentes áreas forjó las bases para la aparición de algunas empresas 
públicas, esto se gestó como resultado, además de la falta de empresarios 
privados innovadores que continuaran el proceso (Acosta, 2006). En estas 
condiciones el Estado que había tomado un patrón protector de la peque-
ña burguesía industrial, de manera indirecta empezó a transferir los exce-
dentes generados pero no hacia otros sectores de la economía, o a quien en 
realidad lo requería sino más bien a las clases acomodadas constituidas por 
agroexportadores, importadores y acreedores. La manera de realizar estas 
transferencias fueron “los controles de precios agrícolas y los subsidios a 
su consumo, sistemas tributarios regresivos, las bajas tarifas públicas, etc.” 
(Acosta, 2006: 113), de esta manera se buscaba incentivar a la industria 
pero lo que se hacía en realidad es favorecer a los centros urbanos.

Adicionalmente como muestras de apoyo al proceso de transforma-
ción económica se realizó la reforma agraria en 1964 y posteriormente 
se la complementó en 1973, además se gestó una reforma tributaria que 
eliminó alrededor de 1 000 impuestos y se unificaron otros tantos, de 
manera que el Estado se modernizó para actuar en pos del desarrollo. A 
pesar de todas estas reformas, la política de sustitución de importaciones 
fue únicamente un parche que permitió disminuir los efectos del fin del 
boom bananero, y en muy poco industrializar al país; por lo tanto como 
manifiesta (Acosta, 2006), no brindó los resultados esperados, y debido a 
la falta de empuje decidido por parte de los actores gubernamentales para 
crear las condiciones adecuadas, nuevamente al igual que en la época ca-
caotera, la falta de un mercado interno consolidado y la poca distribución 
de los excedentes hacia otras ramas productivas, la falta de acuerdo entre 
la empresa privada y el sector público, no se usaron mecanismos ade-
cuados de protección a la industria naciente, y fundamentalmente nunca 
se logró superar la condición de primario exportadores. Nuevamente la 
condición de empresarios faltos de innovación, y sobre todo subordinados 
al exterior no permitía que se geste efectivamente cualquier proyecto de 
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industrialización nacional. Seguramente una de las causas que no permi-
tió el desarrollo ideal del modelo de Industrialización Sustitutiva de Im-
portaciones (ISI), se debe a que éste fue pensado como una fase superior 
del modelo al primario exportador, pero en realidad nunca se abandonó 
el modelo exportador de bienes primarios sino que a lo mucho pudo ser 
redefinido, lo que se puede comprobar ya que siempre se mantuvo la 
dependencia de bienes de capital y de insumos de alta tecnología, lo que 
hizo que la industria naciente sea altamente dependiente de los bienes 
ofertados por el exterior (Sepúlveda, 1983).

Este cambio hacia importaciones de capital y de bienes tecnológicos 
provoca un estrangulamiento de la economía nacional, haciéndose eviden-
te en los déficits de balanza de pagos, y al no existir una relación interin-
dustrial fuerte no se puede dar un desarrollo endógeno lo que va minando 
cada vez más a las empresas, provocando que sean los factores externos de 
demanda los que determinen el rumbo de crecimiento o estancamiento del 
país como ocurrió en el caso del cacao, banano y petróleo.  

Así nuevamente cuando se terminaba la década de los sesenta el país 
volvía a tener problemas económicos, déficit en la balanza comercial, y el 
aparecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual se con-
vertiría en actor destacado dentro de la economía nacional debido a sus 
constantes condicionamientos en materia de política económica, para la 
obtención de sus préstamos. Adicionalmente se debe precisar que en estos 
años ya se avizoraban las primeras exportaciones de petróleo, de la mano 
de las empresas extranjeras las cuales habían puesto nuevamente su interés 
en el país ya que la demanda de petróleo era creciente y era necesario en-
contrar nuevas zonas de explotación en el mundo, al igual que en ocasiones 
anteriores es la naturaleza y sus bondades las que determinan el futuro del 
país. Pero es en la década de los setenta cuando toman fuerza las expor-
taciones petroleras impulsadas por el Gobierno Militar que se encontraba 
en el poder, para el país la percepción era de que se agotaba el modelo de 
exportación de productos agrícolas para dar paso a la exportación del oro 
negro debido a sus altos precios y mercados estables que parecían que jamás 
terminarían, lo que suponía la idea de conseguir la modernización y el 
desarrollo además de una sociedad urbana e industrializada (Oleas, 2001).
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Esta época para el Ecuador puede ser considerada como la de mayor 
desarrollo del capitalismo nacional y de paso la época de mayor subordi-
nación de la estructura económica del país al capitalismo mundial como 
manifiesta (Velasteguí, 2004).

Pero a pesar de este desarrollo del capitalismo nacional, no se logran 
eliminar sistemas de producción precarios, sino más bien se ahondan las 
diferencias de clase y la brecha entre ricos y pobres se vuelve más grande, 
determinando la secuela del subdesarrollo como resultado espontáneo de 
la expansión del capitalismo nacional. El Ecuador petrolero puede acceder 
a los créditos que el Ecuador bananero y cacaotero no podían lo que de-
termina una suerte de endeudamiento acelerado, no obstante los recursos 
recibidos sea por la exportación o por los préstamos no se encaminan a 
cambiar la matriz de producción de la economía desarrollando proyectos 
de industrialización y creando la sinergia industrial que saque al país de la 
condición primario exportadora, y que logre una adecuada desconcentra-
ción de la riqueza y de la propiedad, la cual desde tiempos atrás estaba en 
manos de los agroindustriales y exportadores, incluyéndose en esta década 
los petroleros (Velasteguí, 2004).

Para (Acosta, 2006) la falta de absorción de mano de obra debido a un 
esquema de industrialización basado en actividades intensivas en bienes de 
capital y que tenían una clara orientación a la satisfacción de la demanda 
de los pequeños grupos de poder a nivel nacional, fue la razón de que 
no se logre una adecuada articulación del sistema productivo, obteniendo 
como resultado que los pocos intentos de industrialización en el país en 
su gran mayoría fracasen. Además de que no se dejó de lado la orientación 
importadora de las clases media y alta del país, esto también fue razón para 
que la industria nacional se viera en problemas ya que en esta época no 
se restringieron ni siquiera las importaciones de productos de consumo 
suntuario. Fue más la clase pudiente la que se benefició de subsidios y 
otros beneficios, pero también el pueblo en general con la construcción de 
importantes obras de infraestructura y carreteras por parte del Gobierno 
(Acosta, 2006).

Para inicios de la década de los ochenta la situación ya no era la misma, 
empezaban a sentirse problemas en la economía, y en el año de 1982 la caí-
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da de los precios del petróleo afectó duramente al país, por lo que el Estado 
tuvo que recurrir a más deuda para financiar los crecientes desequilibrios 
fiscales, de esta manera concluía el sueño petrolero y el país se enfrentaba 
a la dura realidad de una nueva crisis (Velasteguí, 2004). Bajo estas condi-
ciones macroeconómicas y viéndose el país afectado por el fenómeno de El 
Niño, el Ecuador se encontraban en una situación crítica. Estados Unidos 
por su parte que había empezado su proceso de consolidación neoliberal, 
expandía su doctrina a los países de Latinoamérica, y es en este punto que 
aparece el Consenso de Washington (WC), el cual mediante sus ajustes de 
corte estrictamente neoliberal, eran utilizados como una receta para curar 
todos los males de las economías latinas; este recetario es una fusión de 
las medidas del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y otros 
organismos neoliberales de crédito.

Alberto Acosta (2006) recoge en resumen cuáles eran las medicinas 
para los problemas económicos: austeridad y disciplina fiscal; reestructura-
ción del gasto público; reforma tributaria; privatización de la empresa pú-
blica; liberalización comercial; desregulación de los mercados de capitales 
y financiero; apertura sin restricción a la inversión extranjera.

Así, la economía ecuatoriana llegó a la década de los noventa donde, 
con el gobierno del Presidente Sixto Durán Ballén se acentuaron estas 
medidas bajo el esquema de llamadas Cartas de Intención y puede ser 
recordado como el periodo más nefasto de la economía nacional debido 
a su desarticulación generalizada, ya que prácticamente se regaló el país 
y sus instituciones, pero de igual manera no se logró de ninguna manera 
desarrollarlo ni industrial ni tecnológicamente, ni que mejore la calidad 
de vida de cada uno de los ecuatorianos. Durante los años 1996 y 1997, 
la situación económica y política del país se encontraba en una situación 
de alta incertidumbre debido a las revueltas sociales como resultado de los 
actos de corrupción surgidos en el Gobierno del abogado Abdalá Bucaram, 
los mismo que eran de común conocimiento por parte de la sociedad.

Ya para el año 1998 el país se enfrentó a un proceso de creación de una 
nueva Constitución de la República la cual “elevó a principios constitucio-
nales muchos de los fundamentos del neoliberalismo”… por ejemplo, las 
privatizaciones y la eliminación de regulaciones para la inversión extranjera 



194

Anderson Arghoty

(Correa, 2009: 39-40). El año 1999 posiblemente es el más nefasto para 
la economía del país, la crisis financiera llevó a la incautación de los de-
pósitos de los ecuatorianos mediante el salvataje bancario decretado por el 
Gobierno de la época, como resultado final y como una acción desesperada 
de recuperar la economía nacional, se decretó la dolarización, instrumento 
por el cual se renunciaba a la moneda nacional y se aceptaba la utilización 
de la moneda de los Estados Unidos de América, la cual entró en vigencia 
desde el año 2000; de esta manera el Estado renunciaba a la política mo-
netaria (Correa, 2009).

 Para que pueda entrar en vigencia la dolarización se reformó el marco 
legal con la aprobación de la Ley de Transformación Económica del Ecua-
dor (TROLE I) y la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación 
Ciudadana (TROLE II), las cuales dentro de sus fines tenían el reformar 
el régimen monetario, la flexibilización laboral, la facilitación del ingreso 
de inversión extranjera, y las privatizaciones (Correa, 2009); todas estas 
reformas lo único que hacían es generar las condiciones propicias para 
que el neoliberalismo se apropie del país, incrementando las brechas entre 
ricos y pobres debido a la capacidad de transferencia de la crisis hacia los 
sectores más vulnerables de la población. Por otra parte, el país se veía en 
una posición inferior ante el resto de países de Sudamérica debido a que 
ya no tenía política monetaria que pudiera favorecer a las exportaciones, lo 
que le restaba competitividad teniendo únicamente que recurrir a política 
fiscal, la cual no es eficiente ante choques externos.

Si la crisis es vista desde el ámbito social, “la crisis de 1999 constituyó 
uno de los procesos de empobrecimiento más acelerados de la historia de 
América Latina”…, y con esta vino la migración de miles de ecuatorianos 
a diversos lugares del planeta, los cuales pasaron a ser el sostén de la econo-
mía y de la dolarización (Correa, 2009: 65).

Como resultado de la grave crisis que tuvo que soportar el país durante 
estos años, se dieron revueltas sociales que terminaron con el derrocamien-
to de presidentes y la adopción de gobiernos interinos. Ya para el año 2003 
subió al poder el Coronel Lucio Gutiérrez, el mismo que no trajo nada 
nuevo para la situación del país, sino más bien un Gobierno marcado por 
la corrupción, el nepotismo y la traición hacia el sector indígena que era el 
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que había contribuido en gran parte para su llegada a la Presidencia. Con 
este gobernante el país siguió el camino neoliberal, tanto así que a pocos 
días de su llegada al poder se firmó la decimotercera Carta de Intención 
con el Fondo Monetario Internacional, la cual puede ser considerada como 
la peor de la historia del Ecuador, debido a sus condiciones destructivas 
para la economía nacional, y favorecedoras plenamente para los acreedores 
de la deuda externa (Correa, 2009).  

Las decisiones poco acertadas, corrupción y falta de lealtad política 
hacia quienes catapultaron al poder a Lucio Gutiérrez, hicieron que sea 
derrocado el 20 de Abril del 2005, siendo declarado Presidente por parte 
del Congreso Nacional el Dr. Alfredo Palacio quien desempeñaba las fun-
ciones de Vicepresidente de la República. En el Gobierno del Dr. Palacio 
es posicionado como Ministro de Economía el economista Rafael Correa, 
quien con sus ideas transformadoras rápidamente se convierte en un actor 
político de importancia.

En noviembre de 2006 mediante el voto de la ciudadanía ecuatoriana 
es elegido Presidente de la República, Rafael Correa, cargo que asume le-
galmente en enero de 2007. La plataforma que catapulta al éxito de Co-
rrea es su clara oposición al esquema neoliberal imperante, además de sus 
ofrecimientos respecto a crecimiento y empleo. En Julio de 2007 crea una 
Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, ya que siempre 
manifestó la ilegitimidad de la deuda externa.

Ya en el Gobierno se produce el llamado para la creación de una nueva 
Constitución de la República, la cual es aceptada de forma mayoritaria en 
Septiembre de 2008. De acuerdo a la Constitución aceptada se convocó 
a elecciones de Presidente, Vicepresidente y representante de la Asamblea 
Nacional, las mismas que se desarrollaron el 26 de Abril de 2009, donde 
es elegido en la primera vuelta electoral con 51,95% del total de votos, 
nuevamente el economista Rafael Correa como Presidente de la República 
del Ecuador. El presidente Correa ha recibido un amplio respaldo popular 
debido a su enfoque en los más pobres, mediante el fomento al pago de la 
deuda social básicamente en lo que respecta a educación, salud, vivienda. 
Por otra parte, durante este periodo ha tenido un crecimiento significativo 
el sector no petrolero especialmente durante el 2008, pero luego hubo 
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una desaceleración de la economía debido a la crisis mundial del 2009. 
Las transferencias hacia los hogares más pobres también se han convertido 
en un fuerte del Gobierno actual, mediante programas como el Bono de 
Desarrollo Humano, de igual manera las obras de infraestructura vial, las 
mismas que se vuelven un buen apoyo para la empresa nacional ya que el 
flujo de transporte de productos se vuelve más rápido y dinámico. Para el 
fomento de la industria en el caso ecuatoriano, el Gobierno ha pensado en 
sentar las bases mediante la creación del Código de la Producción, de ma-
nera que se fomente el desarrollo y la inversión empresarial en el país, en-
focando el desarrollo basado en las pequeñas y medianas empresas del país.

Encadenamientos productivos 

Como ya se manifestó en la parte final del tema tratado con anterioridad, la 
economía se encuentra interrelacionada de distintas maneras, las industrias 
llegan a complementarse de tal manera que se forma una red de transmi-
sión de diferentes tipos de bondades o males propios de las características 
de la economía, lo que se pretende analizar en este punto tiene que ver con 
las características básicas de esas conexiones entre las diferentes industrias.

En primer lugar hay que entender de dónde nace el concepto de enca-
denamiento, (Hirschman, 1958), citando a Harrod y a Dommar, hace un 
primer acercamiento respecto a los efectos complementarios que tiene la 
inversión, indicado que pueden ir estos hacia adelante o hacia atrás, afec-
tando directamente a los ingresos de los empresarios. De aquí se desprende 
el efecto contagioso de la inversión para crear inversión adicional, este efec-
to importante de la inversión se lo llama efecto de complementariedad de 
la inversión (Hirschman, 1958). Esto se refiere a que la inversión aumenta 
la capacidad productiva, y si la economía es capaz de absorber este efecto, 
entonces se produce un aumento del ingreso y por ende un aumento de la 
inversión en otros sectores, esto es inversión inducida.

Dentro de la teoría de la producción es bastante conocido este efecto, 
donde un aumento de la producción de A, puede ocasionar una fuerte 
presión para que la producción de B también aumente, y al mismo tiempo 
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se crean las condiciones para que nazca la producción de C (Hirschman, 
1958). Lastimosamente no se había difundido este conocimiento básico de 
la producción hacia la economía del desarrollo, a pesar que son conceptos 
básicos para el tratamiento de la expansión de la economía.

Por lo tanto para que la economía siga creciendo es necesario la pro-
ducción de desequilibrios y tensiones, ya que la aparición de los primeros 
genera como resultado las llamadas economías externas, de las cuales se 
pueden aprovechar nuevos agentes económicos o los que ya se encuentran 
en el mercado; para ejemplificar esto podemos decir, que la expansión de 
A, genera economías externas para A, de las cuales se puede apoderar B, 
ocasionando que de igual manera se creen economías externas para B, y al 
mismo tiempo internas para A o para C, así durante los ciclos que la eco-
nomía considere pertinente. Por tanto en cada punto una industria toma 
ventaja de las economías externas creadas por la expansión previa de otra 
industria, y sigue generando economías externas que pueden ser aprove-
chadas por otras industrias u otras empresas en caso de ser dentro de la 
misma industria (Hirschman, 1958). Cabe mencionar que con economías 
externas se refiere a las nuevas oportunidades de inversión que generan las 
industrias o las empresas.

Entonces empieza a hacerse más claro el término encadenamiento, pero 
antes de llegar a definirlo de manera exacta, es preciso aclarar a qué se 
refiere el término complementariedad el mismo que tiene lugar cuando el 
aumento de utilización de A provoca un aumento en la demanda de B, es 
necesario precisar que la complementariedad no sólo puede darse por rela-
ciones de producción o sea B insumo de A, sino también a nivel producto 
final, B complemento de A (Hirschman, 1958).

Ahora el aumento de A como se indicó genera presiones para incremen-
tar la oferta de B, pero esta oferta puede suplirse sea por un incremento en 
la inversión de B haciendo que los productores nacionales suplan la nueva 
necesidad, lo cual sería lo óptimo, o también mediante importaciones. Se 
puede entonces rescatar que la inversión es el punto de partida para la crea-
ción de una economía interrelacionada, debido a su capacidad para inducir 
más inversión y de esta manera ocasionar el desarrollo de la economía en su 
conjunto, por tanto se puede decir que todas la economías se encuentran 
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en una relación interindustrial, realizando interacciones constantes, me-
diante transacciones, intercambios u otras formas de vinculación. 

No se puede pensar en una economía dividida, donde las industrias 
actúen de manera aislada unas con otras. Quizá una economía nunca ter-
mine de crear sus indivisibilidades (Hirschman, 1958), esto quiere decir 
que todo el conjunto de conexiones de complementariedad industrial se 
encuentra presente en la economía formando un todo.

Se puede apreciar entonces como la inversión en primer lugar es el ele-
mento vinculante en la economía interindustrial. De esta relación existente 
se puede entonces ya definir un concepto más preciso de encadenamiento 
productivo, el mismo que se puede definir como 

...el análisis cuantitativo de la interdependencia de las unidades de pro-
ducción y de consumo en una economía moderna. Estudia, en particu-
lar, las interrelaciones que existen entre los productores en su carácter de 
compradores de sus producciones mutuas, como consumidores de recursos 
(factores de producción) y como vendedores a los consumidores finales 
(Chenery y Clark, 1959: 13). 

De esta relación entre proveedores y consumidores se pueden distinguir dos 
efectos de eslabonamiento, en primer lugar: a) el insumo abastecimiento, 
conocido también como demanda derivada o eslabonamiento anterior, el 
cual se explica como la inducción provocada por la industria no primaria a 
abastecer los insumos requeridos por esa industria mediante la producción 
nacional; b) la producción utilización o efecto de eslabonamiento poste-
rior, en donde las actividades generadas no abastecen exclusivamente a la 
demanda final, sino que provocan la utilización de su producción como 
insumos de otras actividades de producción (Hirschman, 1958).

En conclusión se puede entender a la economía como un conjunto 
de sectores que se encuentran interactuando entre sí constantemente, es 
decir se encuentran realizando transacciones, principalmente dentro de 
los sectores productivos, donde como manifiesta (Montilla y Matzavracos, 
2008). Cada sector de la producción depende de una u otra manera del 
suministro de bienes y servicios que le pueden brindar los otros sectores.
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También es importante destacar que el estímulo generado es diferente 
para cada caso de eslabonamiento, depende también del sector de produc-
ción, de la magnitud, del grado de integración existente, y otros factores 
(Pino, 2004). 

De los dos efectos de eslabonamiento descritos por (Hirschman, 1958), 
se debe mencionar además, a manera de aclaración que, se debe considerar 
una diferencia fundamental y es el hecho que el primer caso, es decir el 
eslabonamiento anterior, provoca un arrastre, ya que su demanda de bienes 
intermedios puede generar un tirón para los sectores vinculados. 

El segundo, eslabonamiento posterior, por su parte provoca un estí-
mulo hacia adelante a los otros sectores a través de su oferta, el impacto 
que mayores producciones tienen sobre las posibilidades de compra de los 
sectores clientes (Pino, 2004).

Siguiendo en el análisis de los eslabonamientos, se puede decir que 
estos se van construyendo de acuerdo a lo que (Hirschman, 1958) llama 
“economías externas”, es decir los nuevos negocios que van apareciendo a 
medida que aumentan las inversiones en las industrias relacionadas. Par-
tiendo de esta situación los encadenamientos pueden ser, internos, exter-
nos, fiscales y de consumo. Cuando se habla de eslabonamiento se debe to-
mar en cuenta que este término tiene que ver con la producción de nuevas 
industrias que podrían aparecer.

Al respecto se debe mencionar que la industria maestra genera indus-
trias satélites, este tipo de industrias se pueden establecer a través de esla-
bonamientos posteriores o anteriores, y son de poca importancia frente a 
la industria principal (Hirschman, 1958).

Estas industrias satélites poseen ciertas características que tienen que 
ver con su ventaja debido a la localización cercana a la industria maestra, 
además de que se abastece como insumos de productos o subproductos 
de este tipo de industria, pero no realiza transformaciones complicadas, 
o en otro caso sus productos son insumos pequeños o mínimos de las in-
dustrias maestras (Hirschman, 1958). También existen casos de empresas 
que debido a su tamaño demasiado pequeño no pueden ser consideradas 
como satélites pero que sin embargo también se benefician de los efectos 
de eslabonamiento con la industria maestra aunque sea de manera ínfima.
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En definitiva los eslabonamientos son importantes, y principalmente 
los anteriores o hacia atrás ya que en estos las industrias secundarias indu-
cen a la producción primaria mientras que las industrias terciarias incitan 
a la producción secundaria y primaria. Generalmente los sectores que ge-
neran más fuertes encadenamientos son el secundario y terciario, mientras 
que el sector primario genera muy pocos encadenamientos hacia atrás y 
su vínculo es muy débil. Se puede pensar entonces en que el conocimien-
to profundo de los encadenamientos de la economía se torna como una 
alternativa de desarrollo, ya que de esta manera se puede influir en la pro-
ducción de manera que se logre un crecimiento basado en desequilibrios 
(Hirschman, 1958). 

Los encadenamientos productivos o la economía interindustrial son 
una medida importante para la aplicación de política económica. Como 
muestran los autores mencionados el estímulo en un producto intermedio 
o final puede ocasionar una variación a lo largo de la cadena ya sea en be-
neficio o perjuicio de los otros sectores, por esto se debe tener en cuenta 
cuál es su conformación para no cometer errores.

Para poder identificar la fuerza del encadenamiento, es necesaria la uti-
lización de una metodología que parte desde la matriz de insumo-produc-
to y mediante procesos matemáticos se llega a la determinación de los lla-
mados coeficientes de eslabonamiento o coeficientes técnicos, que miden 
la fuerza de la relación interindustrial y permiten clasificar los diferentes 
tipos de industria.

Existe otra manera de nombrar a estas relaciones expresas entre indus-
trias, también se les conoce como cúmulos o clústeres cuya definición ma-
nifiesta que son conjuntos de empresas ubicadas geográficamente que se 
encuentran interconectadas manteniendo relaciones de proveedores y su-
ministradores especializados de productos y servicios (Porter, 1990). Pue-
den ser de diferentes características tomando en cuenta elementos geográ-
ficos de las empresas, pueden operar en lugares específicos, también están 
los distritos industriales de modelo italiano donde comúnmente empresas 
pequeñas y medianas son las dominadoras de una economía local, en otros 
casos se puede encontrar una mezcla de gran empresa nacional y extran-
jera acompañada de muchas pymes, algunos clústeres se encuentran en 
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conjunción con universidades de donde reciben el desarrollo tecnológico, 
pueden surgir en cualquier tipo de industria y tecnología (Porter, 2003). 
Por lo general se manifiestan cuatro elementos: “avanzada tecnología, baja 
tecnología, industria y servicios” (Porter, 2003: 213).

Estos clústeres o economías de aglomeración permiten entre otras cosas 
la transferencia de tecnología, así como también la reducción de los costes 
de factores especialización y la ventaja de estar ubicados cerca de mercados 
importantes, lo que actúa como motivador para la creación nuevas empre-
sas que sean parte del clúster. Se convierten en la manera actual de ver la 
economía en nivel nacional, regional o urbano y cambia el nivel de acción 
de todas las instituciones, tanto estatales como privadas que se encuentran 
realizando esfuerzos por la competitividad del sistema productivo; ahora la 
ventaja competitiva se desplaza fuera de las industrias, ya que toma mayor 
importancia la ubicación (Porter, 2003), además de cómo se mencionó an-
teriormente la capacidad para crear interrelaciones. Los clústeres pueden 
ser de cualquier tamaño tanto gigantes nacionales como locales al nivel de 
un restaurant local, el mismo que tiene un conjunto de proveedores de 
otros sectores de la producción, donde las interrelaciones comerciales como 
empresariales pueden ser un factor de competitividad dentro del mercado 
local. Por tanto, para Porter, los clústeres son “una forma diferente de orga-
nizar los datos económicos y de observar la economía” (2003: 210).

Los cúmulos empresariales generan un conjunto de ventajas que ayu-
dan a la competitividad y desarrollo de la industria además del país en 
su conjunto, por ejemplo permiten la aplicación de políticas de fomento 
específicas y operativas ya que se sabe de manera cierta cómo se está afec-
tando a la industria (Conejos y Duch, 1995). Además como manifiesta 
(Porter, 2003) se eleva la productividad no sólo de uno sino de todos los 
sectores, aumenta la capacidad de innovar, y estimula la creación de nuevas 
empresas lo que provoca que el clúster incremente su tamaño provocando 
además prosperidad en el lugar donde se encuentra asentado. Si se analiza 
desde el punto de la ventaja competitiva para la firma, el cúmulo genera 
la confluencia de personal especializado incitando un aumento de oferta 
y demanda de recurso humano lo que hace que se reduzcan los costes de 
búsqueda de personal en el extranjero; la cercanía existente entre empresas 
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hace además que los costos de acceso a información especializada se re-
duzcan, se genera también un efecto de complementariedad ya que existe 
un trabajo conjunto entre sectores debido a que si uno falla se va al piso el 
trabajo de los otros integrantes del clúster (Porter, 2003).

Desde el punto de vista de los diferentes autores mencionados se puede 
concluir que todos concuerdan en que el encadenamiento entre industrias 
genera un desarrollo conjunto que eleva la competitividad de la industria 
en su conjunto, y por tanto se irradia en una mejora en el nivel de vida de 
la población.

Análisis insumo-producto

Como se mencionó anteriormente, para que se pueda analizar la relación 
interindustrial o encadenamiento que existe entre los diferentes sectores de 
la economía es necesario el uso de algún instrumento que permita el análisis. 

El método cuantitativo más importante generado para este fin es la ma-
triz de insumo-producto o input-output, misma que fue una contribución 
del economista Wassily Leontief (1919-1939), éste se constituye como una 
adaptación a la teoría clásica del equilibrio walrasiano, formando una ma-
triz estadística donde se calcula la interdependencia cuantitativa entre los 
sectores de la economía, y de esta manera se manifiestan los hechos reales a 
los que se enfrenta la economía (Montilla y Matzavracos, 2008).

Pero este método nace de la aproximación teórica al respecto realizada 
por Francois Quesnay en el siglo XVIII, mediante la elaboración de su 
obra más conocida, llamada Tableau Economique, en ésta se clasifican de 
manera básica a los agentes económicos y los flujos que se establecen entre 
los diferentes agentes, y plantea además, la utilización del excedente social. 
Posteriormente durante el siglo XIX, Walras, esboza en lenguaje matemá-
tico un modelo de equilibrio general en donde se precisan las relaciones de 
interdependencia entre los diferentes elementos que conforma un sistema 
económico.

Leontief, por su parte, realiza una conjugación entre el pensamiento 
del siglo XVIII y el rigor matemático de Walras, en donde como supuestos 
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teóricos fundamentales plantea que, las demandas de los factores son in-
dependientes de sus precios, los precios de los factores primarios son exó-
genos, la demanda final también es exógena, y los precios de los productos 
son independientes de la estructura de la demanda (Polo y Valle, 2002). 

El análisis input-output planteado por Leontief, tiene un enfoque es-
tructural de la economía, ya que permite conocer el conjunto de relaciones 
de producción de un país, mediante la integración de un esquema contable 
(Gachet, 2005). 

En las palabras de Leontief se obtiene el siguiente concepto: “El mé-
todo input-output constituye una adaptación de la teoría neoclásica del 
equilibrio general al estudio de la interdependencia cuantitativa que existe 
entre aquellas actividades económicas que guardan entre sí una relación 
recíproca” (1975: 207). 

Dentro de las ventajas que presenta este análisis se pueden destacar 
entre otros, el hecho de que nos permite estimar los impactos de shocks 
exógenos en el producto, el valor agregado y el ingreso de una industria; 
además de esto, nos ayuda en la medida del efecto de las alteraciones de 
los precios de los factores o también de las importaciones con respecto a la 
oferta de bienes y servicios dentro de la economía (Gachet, 2005).

Con la utilización del modelo input-output, se pueden por tanto ana-
lizar el impacto y los efectos multiplicadores que tienen en la economía el 
incremento de la demanda final o el cierre de una industria, además del 
cálculo de los encadenamientos productivos, de manera que se identifi-
quen los sectores claves de la economía.

Para entender de mejor manera el funcionamiento de la matriz input-
output, a continuación se esbozará su metodología de cálculo desde el 
punto de vista matemático.

En primer lugar se debe comprender que para una economía compues-
ta por n industrias, la producción se encuentra repartida para las otras in-
dustrias de acuerdo a los montos necesarios para sus procesos productivos, 
esto se conoce como insumos intermedios, y además la otra parte de la 
producción se destina a usos finales (Gachet, 2005).

Como se mencionó anteriormente, las relaciones entre las industrias 
se pueden presentar en términos de coeficientes técnicos, en donde se re-
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gistran la cantidad de insumos requeridos en las diferentes industrias para 
completar su producción, para el cálculo de estos coeficientes (aij) existe 
diferentes mecanismo, como se verá más adelante, pero una opción puede 
ser dividiendo cada insumo intermedio del bien i para la producción total 
de la industria j. 

De este método podemos comprender entonces que el consumo del 
bien (insumo) i dependerá enteramente de la producción de la industria j, 
por tanto los coeficientes técnicos, lo que hacen es indicar la porción con-
sumida del producto i en la industria j, de acuerdo al total producido por j.

El modelo input-output, es un modelo netamente de demanda, donde 
la producción de la industria j depende enteramente de la demanda final, 
la cual como se manifestó dentro de los supuestos de partida se encuentra 
determinada de manera exógena. Para obtener la información respecto a 
las dos variables anteriores (producción de j y demanda final) se utiliza la 
matriz inversa de Leontief, misma que recoge los requerimientos totales de 
insumos, pudiendo ser directos o indirectos, de cada unidad de produc-
ción, teniendo como supuesto que la estructura de la economía no cambia. 

Por lo tanto la inversa de Leontief permite medir el impacto generado 
por un aumento exógeno en la demanda final, sobre las diferentes indus-
trias que se encuentran interrelacionadas. 

Lo anterior se puede expresar de manera matemática en forma de una 
matriz:

X = (I-A)-1Y

Dónde:
X = vector de la producción
A = matriz cuadrada de coeficientes técnicos
Y = demanda final
I = matriz identidad

Para el caso de una economía en donde existan únicamente dos sectores la 
ecuación anterior quedaría de la siguiente manera:
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Esta matriz inversa de Leontief es utilizada también para la identificación 
de los encadenamientos o eslabonamientos productivos, debido a que 
mide la producción sectorial que satisface a la demanda de consumos in-
termedios de las diferentes industrias de la economía. 

Aunque es difícil, encontrar argumentos de crítica frente a uno de los 
modelos más utilizados para explicar la economía interindustrial, como es 
el caso del modelo input-output, existen autores que indican que una de 
las críticas fundamentales que se hace a la matriz insumo-producto, tiene 
que ver con el hecho de que en esta matriz existen una vinculación única-
mente técnica entre la actividad creadora de valor y las otras actividades in-
ducidas (Stumpo, 1996), mientras que se deja de lado elementos sociales, 
culturales y ambientales. 

Por su parte (Hirschman, 1958) redefinió este concepto, integrando 
eslabonamientos de diferente tipo como fiscales, de consumo, internos y 
externos. Es importante reconocer que la economía no debe olvidarse de 
los elementos éticos de la sociedad, pues en el momento que existe un 
eslabonamiento interindustrial existe una transferencia de información no 
únicamente técnica, sino también social, cultural, de tradiciones y valores.

Existen diferentes metodologías de cálculo de encadenamientos produc-
tivos entre las actividades de la economía. Se puede mencionar, por ejem-
plo, el método de (Chenery y Watanabe, 1958), estos autores efectuaron 
una cuantificación de los encadenamientos seleccionando aquellas activi-
dades cuyos valores eran superiores a la media. Proponen por su parte, las 
medidas para los encadenamientos hacia atrás obtenidas por la suma por 
columnas de los coeficientes de insumo. Y las medidas de los encadena-
mientos hacia adelante indicando la independencia del sector como com-
prador de productos de otros sectores, estos se obtienen de manera similar a 
los anteriores pero se debe sumar los renglones de la matriz de coeficientes 
de producto (ventas o asignación,) es decir se realiza una suma horizontal de 
los coeficientes técnicos obtenidos (Chenery y Watanabe, 1958).
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Método de Chenery y Watanabe 

Para cuantificar los eslabonamientos hacia atrás que miden la proporción 
de inputs intermedios (j) respecto a la producción de cada rama (i). Para la 
rama j este coeficiente adopta la siguiente expresión: 

Por su parte, los eslabonamientos hacia adelante como manifiesta (Fer-
nández, 2009) el indicador se calcula como la fracción de las ventas para 
consumo intermedio que el sector (i) realiza al sector (j), sobre el destino 
(o venta) total de la producción del sector i.

Para la rama (i) el coeficiente quedaría definido como: 

Otro autor importante en cuanto al tema de los encadenamientos y cuyas 
contribuciones son importantes es (Rasmussen, 1956) quien propone para 
identificar lo que llama el poder de dispersión y el índice de sensibilidad 
de dispersión, realizar las sumas por columna y filas de la matriz inversa de 
Leontief (matriz de requerimientos totales), como un resultado de la nor-
malización, provocando que la suma de los promedios sumen uno.

Método de los coeficientes de Rasmussen

Otra de las alternativas para el cálculo de los eslabonamientos es el uso de 
los coeficientes diseñados por (Rasmussen, 1956), en donde se calculan el 
poder de dispersión y el índice de sensibilidad de dispersión.

En primer lugar se hace uso de la matriz inversa de Leontief donde I es 
la matriz identidad, la misma que ya se explicó anteriormente.
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X = (I-A)-1Y

El autor, sobre la base de los multiplicadores recién definidos, propone el 
cálculo de dos índices que permiten detectar los efectos relativos de enca-
denamiento, hacia atrás o hacia delante de un sector, independiente del 
tamaño de éste.

Poder de dispersión

Según Rasmussen, “el índice de poder de dispersión describe la extensión 
relativa sobre la que un aumento de la demanda final de los productos de 
la industria j se dispersa a través del sistema de industrias” (Rasmussen, 
1956: 200), o sea el alcance que una expansión de la industria j provoca en 
el resto de industrias. 

n = Número de elementos de la fila (i) o columna (j).
n2 = Número del total de elementos de la matriz.

 = Sumatoria (vertical) de los elementos de la columna.

 = Sumatoria de todos los elementos de la matriz.

Si PD>1, significa que es una actividad altamente interconectada; por esto 
un incremento en su demanda se irradia las restantes actividades, estimu-
lando la producción y el crecimiento. Por el contrario, si PD<1 su enca-
denamiento será débil y su impacto sobre la economía poco significativo 
(Pino, 2004).
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Sensibilidad de dispersión

Según (Rasmussen, 1956), expresa la extensión o medida en que el sistema 
de industrias pesa sobre la industria i. Esto significa, es la medida en que la 
industria i es afectada por una expansión en el sistema de industrias.

n = Número de elementos de la fila (i) o columna (j)
n2= Número del total de elementos de la matriz 

= Sumatoria (horizontal) de los elementos de la fila.

= Sumatoria de todos los elementos de matriz. 

“Si SD> 1 indica que el sector i-ésimo expande su producción intermedia en 
mayor proporción que la media del sistema productivo cuando la demanda 
final de todos los sectores aumenta en una unidad y que, por lo tanto, se trata 
de un sector con un fuerte efecto de arrastre hacia delante” (Pino, 2004: 72).

Encadenamiento productivo del sector textil

Estructura productiva del sector textil del Ecuador

Para poder identificar el encadenamiento productivo del sector textil del 
Ecuador se trabajó con las Tablas de Oferta y Utiliza (TOU), publicadas por 
el Banco Central del Ecuador, de acuerdo al cambio de año base realizado 
para la economía ecuatoriana y publicadas en el año 2011, en donde se 
recoge la realidad de la economía al año 2007, debido a que para este año 
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se pueden contar con cifras reales, lo que permite una mayor exactitud en el 
resultado de los cálculos. Puesto que para estas nuevas tablas se cuenta con 
una desagregación de 71 industrias por 278 productos, mismas que se en-
cuentran clasificadas de acuerdo a la Clasificación de Productos de Cuentas 
Nacionales (CPCN), correspondiéndole al sector textil las cuentas:

•	 021 Productos textiles, cuero y productos de cuero
•	 021001 Hilos hilados, tejidos y confecciones
•	 021002 Prendas de vestir

Debido a la amplia desagregación en cuanto a productos que poseen las 
nuevas TOU, lo primero que se tuvo que realizar es una agregación de ma-
nera que las tablas se vuelvan cuadradas y se pueda posteriormente trabajar 
con una matriz simétrica, por lo tanto se transformó a las Tablas de Oferta 
y Utilización a medidas de 71 x 71.

De esta manera se puede trabajar con una matriz simétrica lo que per-
mite posteriormente diseñar una matriz de Leontief con resultados más 
puros y mayor exactitud para el cálculo de los índices de encadenamiento 
productivo. Se debe tomar en cuenta que existen algunos supuestos para el 
trabajo con encadenamientos productivos, uno de ellos es el de tecnología 
industrial, el mismo que manifiesta que un producto puede ser elaborado 
por diferentes industrias y cada una de las industrias posee una única parte 
del mercado del producto (Fernández, 2009).

En primer lugar se puede empezar analizando de manera real la interac-
ción que existe entre la industria textil y el resto de industrias, para lo cual 
se presenta el diagrama 2, donde se detallan las compras de insumos que 
realizan, la Industria de fabricación de hilos, hilados, tejidos y confeccio-
nes; y la Industria de fabricación de prendas de vestir.

El diagrama 2 está dividido en dos partes en donde en primer lugar se 
puede apreciar claramente que de parte de la Industria Textil existe una am-
plia relación con el resto de Industrias-Productos, puesto que se requiere 
insumos tanto del sector primario como del sector industrial manufacturero 
encadenamiento hacia atrás. Este gráfico también muestra como la Industria 
Textil de acuerdo a su clasificación de productos, vende u oferta la produc-
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ción al resto de industrias. De esta manera se va detallando cómo se encuen-
tra formado el encadenamiento productivo, puesto que la primera mitad del 
gráfico representaría el encadenamiento industrial hacia atrás, mientras que 
la segunda mitad representa el encadenamiento industrial hacia adelante.

Así se puede identificar a quién compra y a quién vende la industria 
textil, más adelante se identificará la fuerza del encadenamiento entre las 
industrias, mediante el cálculo de los coeficientes.

Para el diseño de este gráfico no se ha tomado en cuenta la fuerza del 
encadenamiento sino únicamente las relaciones existentes tanto hacia ade-
lante como hacia atrás de la industria textil, lo que se hace es un ma-
peo de cómo la industria textil se encuentra relacionada con las diferentes 
industrias-productos de tal forma que se pueda saber de manera sencilla a 
qué industria compra o a qué industria vende la producción. Además si se 
analiza desde el punto de vista del desarrollo económico en base a forma-
ción de clúster (Porter, 2003), este sería el mapa de un cúmulo empresarial, 
donde lo que se debería buscar por parte del Gobierno es la concentración 
geográfica de las diferentes industrias de manera que se aprovechen todas 
las sinergias y las ventajas competitivas que un conjunto industrial crea.

Se puede apreciar cómo la industria textil se encuentra relacionada con 
sectores que parecerían completamente alejados, por ejemplo en el caso de 
la enseñanza, pero en realidad sí existe un vínculo, aunque este pueda ser pe-
queño, pero la existencia de relaciones entre industrias hace que la teoría ten-
ga validez y se pueda pensar en un desarrollo basado en el aprovechamiento 
de estas relaciones. Este mapa industrial del sector textil sirve no sólo para 
los productores textiles actuales sino también para cualquier persona que esté 
interesada en realizar una inversión ya que así sabrá dónde puede aprovechar 
a un conjunto de industrias o dónde puede obtener una mayor utilidad. 

Las relaciones entre la industria textil y el resto de industrias hacia ade-
lante y hacia atrás confirma la importancia del sector ya que se vincula con 
gran cantidad de industrias lo que indica que su capacidad generadora de 
empleo es considerable, y debe ser tenido en cuenta para su fomento y 
desarrollo, ya que únicamente con ver el diagrama 2, se puede decir que lo 
que le afecte al sector textil va a afectar a gran número de empresas, sea de 
manera positiva o negativa.
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Continuando en el análisis del encadenamiento productivo, a continua-
ción se presenta el (Cuadro 27), en donde se recoge la información de los 
coeficientes de encadenamiento directo de la economía ecuatoriana, donde 
se puede identificar de manera preliminar qué productos tienen un fuerte 
encadenamiento o débil encadenamiento tanto hacia adelante como hacia 
atrás, aquí se hará especial énfasis en los productos del sector textil, debido 
a la naturaleza de este trabajo investigativo.

Cabe mencionar que debido a la manera cómo se encuentra agregada 
la matriz simétrica, cuando nos refiramos a encadenamientos hacia ade-
lante tendremos que utilizar los productos (32) Hilos e hilados de fibras 
textiles, (33) Tejidos y telas de fibras textiles, (34) Confecciones con mate-
riales textiles (excepto prendas de vestir) y (35) Prendas de vestir (inclusive 
de cuero y piel). Mientras que cuando se trate del encadenamiento hacia 
atrás deberemos tomar en cuenta únicamente los sectores (33) y (34), que 
corresponderían a Fabricación de hilos, hilados; tejidos y confecciones, y 
Fabricación de prendas de vestir.

Como se puede observar para los productos existe una mayor desa-
gregación lo que se ha mantenido para este estudio buscando mostrar de 
manera más amplia los resultados, mientras que para las industrias única-
mente existen los dos sectores mencionados anteriormente.

Cuadro No. 27 Coeficientes de encadenamiento directo por productos

 Productos
Encadenamien-
to adelante Ui

Productos
Encadenamiento 

atrás Uj

1 Banano, café, cacao 0,42659535 Cultivo de bana-
no, café y cacao 0,81641713

2 Avena, trigo, maíz, y 
otros cereales 1,34225121 Cultivo de 

cereales 0,58879138

3 Flores y capullos 0,01622555 Cultivo de flores 0,98304255

4 Otros productos de 
la agricultura 2,00695419

Cultivo de 
tubérculos, vege-
tales, melones y 
frutas

0,77561912
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5 Semilla de algodón 0,00033172
Cultivo 
oleaginosas e 
industriales

0,93382468

6 Algodón en rama 0,06694121
Actividades 
de apoyo a los 
cultivos

1,07067722

7 Animales vivos y 
productos animales 1,14429815

Cría de ganado, 
otros anima-
les; productos 
animales; y 
actividades de 
apoyo

0,74622950

8 Lana 0,00228452

Silvicultura, 
extracción de 
madera y activi-
dades relacio-
nadas

0,73569813

9 Productos de la 
silvicultura 0,81515680

Acuicultura y 
pesca de cama-
rón

0,80766860

10 Camarón y larvas de 
camarón 0,75309387 Pesca (excepto 

camarón) 0,78860451

11 Pescado vivo, fresco 
o refrigerado 0,71110345 Acuicultura (ex-

cepto camarón) 0,77540390

12  Petróleo crudo 0,22333224
Extracción de 
petróleo crudo y 
gas natural

1,02331936

13  Gas natural 0,02336302

Actividades 
de apoyo a la 
extracción de 
petróleo y gas 
natural

1,00000000

14
Servicios relaciona-
dos con el petróleo y 
gas natural

0,12454668
Explotación 
de minerales 
metálicos

0,78635425
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15 Productos minerales 0,32342042

Explotación de 
minerales no 
metálicos y acti-
vidades de apoyo 
a las minas y 
canteras

0,65660447

16 Productos cárnicos 0,31158294
Procesamiento y 
conservación de 
carne

0,83552344

17 Camarón elaborado 0,02846324
Procesamiento y 
conservación de 
camarón

1,15726747

18 Productos elabora-
dos de la pesca 0,37051393

Procesamiento 
de pescado y 
otros productos 
acuáticos elabo-
rados

0,55776464

19 Aceites y grasas 1,12527778
Conservación 
de especies 
acuáticas

1,01315146

20  Leche elaborada 0,03621993

Elaboración de 
aceites y grasas 
origen vegetal y 
animal

0,57762171

21  Productos derivados 
de la leche 0,05842236

Elaboración 
de productos 
lácteos

0,70456680

22
Productos de la 
molinería, panadería 
y fideos

0,89336876
Elaboración de 
productos de 
molinería

0,74695926

23  Azúcar sin refinar, 
refinada y sacarosa 0,23440499

Elaboración de 
productos de la 
panadería

0,73191903

24  Melaza 0,01569328

Elaboración 
de fideos y de 
otros productos 
farináceos

0,90270351
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25  Cacao elaborado sin 
edulcorantes 0,33401804

Elaboración y 
refinación de 
azúcar

0,77449769

26

Chocolate y 
bombones (incluye 
polvo de cacao con 
edulcorante)

0,01071243

Elaboración de 
cacao, chocolate 
y productos de 
confitería

0,88199334

27 Productos de con-
fitería 0,00885140

Elaboración 
de alimentos 
preparados para 
animales

0,38771454

28 Alimento para 
animales 0,39430206 Elaboración de 

café 0,93538834

29
Café tostado, moli-
do, soluble y otros 
n.c.p.

0,12797186

Elaboración de 
otros productos 
alimenticios 
diversos

0,57891985

30 Otros productos 
alimenticios n.c.p. 0,36155940 Elaboración be-

bidas alcohólicas 0,53077241

31 Bebidas y tabaco 0,13993301
Elaboración 
bebidas no 
alcohólicas

0,64780346

32 Hilos e hilados de 
fibras textiles 0,32040846

Elaboración de 
productos de 
tabaco

0,33727880

33 Tejidos y telas de 
fibras textiles 0,50172359

Fabricación de 
hilos, hilados; 
tejidos y confec-
ciones

0,44547694

34

Confecciones con 
materiales textiles 
(excepto prendas de 
vestir)

0,04732353 Fabricación de 
prendas de vestir 0,52891598

35
Prendas de vestir 
(inclusive de cuero 
y piel)

0,04548551

Fabricación de 
cuero, produc-
tos de cuero y 
calzado

0,39342607
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36 Cuero y piel curtida 0,15283475

Producción de 
madera y de 
productos de 
madera

0,77979418

37
Productos de cuero 
(excepto calzado y 
prendas de vestir)

0,07154998
Fabricación de 
papel y produc-
tos de papel

0,59227955

38 Calzado de cualquier 
material 0,00802960

Fabricación de 
productos refina-
dos de petróleo y 
de otros

0,57241319

39 Productos de madera 0,28498877

Fabricación 
de sustancias 
químicas básicas, 
abonos y plásti-
cos primarios

0,13041103

40 Papel y cartón 1,35010111
Fabricación de 
otros productos 
químicos

0,39946877

41
Productos refinados 
de petróleo y de 
otros productos

1,72324669
Fabricación de 
productos de 
caucho

0,24764059

42 Productos químicos 3,56169663
Fabricación de 
productos de 
plástico

0,62284638

43
Fibras sintéticas 
(textiles manufactu-
radas)

0,21001049

Fabricación de 
vidrio, produc-
tos refractarios y 
de cerámica

0,45998347

44 Productos del cau-
cho y plástico 0,97826141

Fabricación de 
cemento, artícu-
los de hormigón 
y piedra

0,58634341

45 Productos de mine-
rales no metálicos 0,44563300 Fabricación de 

metales comunes 0,34997851
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46 Productos metálicos 1,96208646

Fabricación 
de productos 
derivados del 
metal, excepto 
maquinaria y 
equipo

0,61797712

47 Maquinaria equipo y 
aparatos eléctricos 0,83453319

Fabricación de 
maquinaria y 
equipo

0,19328517

48 Equipo de trans-
porte 0,65956362

Fabricación 
de equipo de 
transporte

0,29710183

49 Muebles de cual-
quier material 0,07094983 Fabricación de 

muebles 0,68894145

50 Otros productos 
manufacturados 1,33981918 Industrias manu-

factureras ncp 0,70557896

51 Electricidad gas y 
agua 1,35167003

Generación, 
captación y 
distribución de 
energía eléctrica

0,92897458

52
Trabajos de cons-
trucción y construc-
ción

0,21712604

Captación, 
depuración y 
distribución de 
agua; y sanea-
miento

0,96936678

53

Servicios de comer-
cio al por mayor y 
menor; y servicios de 
reparación

0,07443728 Construcción 1,01572732

54
Servicio de aloja-
mientos comidas y 
bebidas

0,10079735

Comercio al por 
mayor y al por 
menor; incluido 
comercio de 
vehículos 
automotores y 
motocicletas

1,00000000
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55 Servicio de transpor-
te y almacenamiento 1,74689312

Servicios de 
reparación y 
mantenimiento 
de vehículos de 
motor y motoci-
cletas

0,97151972

56

Servicios postales, 
telecomunicaciones, 
transmisión e infor-
mación

0,50178087

Servicios pos-
tales, teleco-
municaciones, 
transmisión e 
información

1,34841582

57 Servicios de interme-
diación financiera 1,12084218

Servicios de 
intermediación 
financiera

0,92493333

58 Servicios de seguros 0,41733907 Servicios de 
seguros 0,94060071

59 Servicios inmobi-
liarios 0,48617160 Servicios inmo-

biliarios 0,83768286

60
Servicios prestados 
a las empresas y de 
producción

4,17179917

Servicios 
prestados a las 
empresas y de 
producción

0,80384399

61  Servicios adminis-
trativos del gobierno 0,00000000

Servicios admi-
nistrativos del 
gobierno

1,01910668

62
 Servicios de la 
seguridad social 
obligatoria

0,00000000
Servicios de la 
seguridad social 
obligatoria

0,69868773

63 Servicios de ense-
ñanza 0,00966460 Servicios de 

enseñanza 0,96665228

64 Servicios de salud de 
mercado (privados) 0,00000000

Servicios de sa-
lud de mercado 
(privados)

0,86806782

65 Servicios sociales de 
mercado (privados) 0,00029864

Servicios sociales 
de mercado 
(privados)

1,05573176
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66
Otros servicios 
sociales y de salud 
(ISFLSH)

0,00000000
Otros servicios 
sociales y de 
salud (ISFLSH)

1,00258924

67
Servicios de salud 
no de mercado 
(pública)

0,00000000
Servicios de 
salud no de mer-
cado (pública)

1,00098665

68
 Servicios sociales 
no de mercado 
(pública)

0,00000000
Servicios sociales 
no de mercado 
(pública)

1,01370905

69

Servicios de aso-
ciaciones; esparci-
miento; culturales y 
deportivos

0,09758367

Servicios de 
asociaciones; 
esparcimiento; 
culturales y 
deportivos

1,00340140

70  Servicio doméstico 0,00000000 Servicio domés-
tico 0,98895240

71  Compras directas 0,03065528 Compras di-
rectas 1,00000000

  Promedio 0,52572533 Promedio 0,75719596

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor a partir de la TOU 2007.

Se puede apreciar que el sector (32) tiene un encadenamiento considerable 
hacia adelante, de igual manera el (33), estos son la base para la confección 
de prendas de vestir, estos dos productos son prácticamente materia prima 
para el sector de la confección. A diferencia de los sectores (34) y (35), 
cuyo encadenamiento hacia adelante es débil ya que en sí son productos 
de consumo final prácticamente, no siendo estos materia prima para un 
siguiente producto. Por lo tanto, se puede decir que el encadenamiento 
hacia adelante es relativamente débil en promedio ya que la industria textil 
generalmente al llegar a la confección el producto se convierte en producto 
terminado, lo que hace que no existan fuertes encadenamientos hacia ade-
lante a pesar de que la industria textil se relaciona con muchas industrias de 
manera posterior, otra de las razones que influirían en este resultado es la 
falta de una protección de la industria nacional, pues las empresas prefieren 
comprar insumos importados y no producción nacional.
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Si analizamos el encadenamiento hacia atrás de los productos (33) y 
(34), podemos ver que es significativo puesto que requieren de algunos 
insumos para la obtención del producto final, por lo tanto se encuentran 
ligados de una manera relativamente fuerte a otros productos que se con-
vierten en sus abastecedores. Si uno de estos sectores incrementa su de-
manda, entonces automáticamente incrementará la demanda de las indus-
trias con los que se encuentran relacionados. De ahí que la protección de 
los productos que poseen encadenamientos considerables hacia atrás debe 
ser tomada en cuenta ya que eso provocaría que se genere un desarrollo 
conjunto de las industrias relacionadas, provocando una evolución endó-
gena de la economía.

Siguiendo con el análisis ahora se puede mirar el encadenamiento for-
mado por las industrias (Cuadro 28), la muestra el encadenamiento direc-
to por industrias, de acuerdo a la matriz desarrollada para el análisis.

Cuadro No. 28 Coeficientes de encadenamiento directo por industrias

Industrias
Encadenami-
ento adelante 

Ui

Industrias
Encadenamiento 

atrás Uj

1 Banano, café, 
cacao 0,79883663 Cultivo de banano, 

café y cacao 0,42374065

2 Avena, trigo, maíz, 
y otros cereales 0,58330807 Cultivo de cereales 0,23642214

3 Flores y capullos 0,97188241 Cultivo de flores 0,38861590

4 Otros productos 
de la agricultura 2,69870311

Cultivo de tubércu-
los, vegetales, melo-
nes y frutas

0,22771293

5 Semilla de algodón 0,00028725 Cultivo oleaginosas e 
industriales 0,35680209

6 Algodón en rama 0,00295655 Actividades de apoyo 
a los cultivos 0,31748331

7 Animales vivos y 
productos animales 0,78880162

Cría de ganado, otros 
animales; productos 
animales; y activida-
des de apoyo

0,73935467
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8 Lana 0,00034490

Silvicultura, extrac-
ción de madera y 
actividades relacio-
nadas

0,17579431

9 Productos de la 
silvicultura 0,73305426 Acuicultura y pesca 

de camarón 0,58314768

10 Camarón y larvas 
de camarón 0,79412429 Pesca (excepto  

camarón) 0,40878028

11 Pescado vivo, fres-
co o refrigerado 1,53852001 Acuicultura (excepto 

camarón) 0,57644751

12  Petróleo crudo 0,99508098
Extracción de 
petróleo crudo y gas 
natural

0,37131801

13  Gas natural 0,00491902
Actividades de apoyo 
a la extracción de 
petróleo y gas natural

0,29474335

14

 Servicios rela-
cionados con el 
petróleo y gas 
natural

1,00000000 Explotación de  
minerales metálicos 0,36258666

15 Productos min-
erales 1,42830835

Explotación de mine-
rales no metálicos y 
actividades de apoyo 
a las minas y canteras

0,43274470

16 Productos cárnicos 0,76214972 Procesamiento y con-
servación de carne 0,80957563

17 Camarón elabo-
rado 0,96847368 Procesamiento y con-

servación de camarón 0,84834137

18 Productos elabora-
dos de la pesca 1,62887475

Procesamiento de 
pescado y otros 
productos acuáticos 
elaborados

0,59962793

19 Aceites y grasas 0,55591519 Conservación de 
especies acuáticas 0,63769265

20  Leche elaborada 0,32659802
Elaboración de 
aceites y grasas origen 
vegetal y animal

0,80697624
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21  Productos deriva-
dos de la leche 0,43319160 Elaboración de  

productos lácteos 0,80149881

22
Productos de la 
molinería, panade-
ría y fideos

2,22060883 Elaboración de pro-
ductos de molinería 0,84508717

23 Azúcar sin refinar, 
refinada y sacarosa 0,74454840

Elaboración de 
productos de la pa-
nadería

0,68792842

24 Melaza 0,01545664
Elaboración de fideos 
y de otros productos 
farináceos

0,71894027

25 Cacao elaborado 
sin edulcorantes 0,28566041 Elaboración y refi-

nación de azúcar 0,62574518

26

Chocolate y bom-
bones (incluye 
polvo de cacao con 
edulcorante)

0,14851888
Elaboración de cacao, 
chocolate y productos 
de confitería

0,78437932

27  Productos de 
confitería 0,21160173

Elaboración de 
alimentos preparados 
para animales

0,79279794

28  Alimento para 
animales 0,50542068 Elaboración de café 0,49409909

29
 Café tostado, 
molido, soluble y 
otros n.c.p.

0,77120028
Elaboración de otros 
productos alimenti-
cios diversos

0,70975532

30  Otros productos 
alimenticios n.c.p. 0,81145510 Elaboración bebidas 

alcohólicas 0,62803955

31 Bebidas y tabaco 1,50351260 Elaboración bebidas 
no alcohólicas 0,66873561

32  Hilos e hilados de 
fibras textiles 0,14189682 Elaboración de pro-

ductos de tabaco 0,76910625

33  Tejidos y telas de 
fibras textiles 0,16146649

Fabricación de hilos, 
hilados; tejidos y 
confecciones

0,77189167
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34

 Confecciones con 
materiales textiles 
(excepto prendas 
de vestir)

0,16746264 Fabricación de  
prendas de vestir 0,53356490

35
 Prendas de vestir 
(inclusive de cuero 
y piel)

0,49923296
Fabricación de cuero, 
productos de cuero y 
calzado

0,59269105

36  Cuero y piel cur-
tida 0,06129422

Producción de mad-
era y de productos de 
madera

0,74782168

37

 Productos de 
cuero (excepto 
calzado y prendas 
de vestir)

0,03459502 Fabricación de papel 
y productos de papel 0,60966539

38  Calzado de 
cualquier material 0,30199624

Fabricación de pro-
ductos refinados de 
petróleo y de otros

0,68072455

39 Productos de 
madera 0,74717498

Fabricación de sus-
tancias químicas 
básicas, abonos y 
plásticos primarios

0,76373343

40 Papel y cartón 0,58378368 Fabricación de otros 
productos químicos 0,44447118

41
Productos refina-
dos de petróleo y 
de otros prod.

0,58604321 Fabricación de pro-
ductos de caucho 0,73362597

42 Productos quími-
cos 0,49338593 Fabricación de pro-

ductos de plástico 0,75306770

43
 Fibras sintéticas 
(textiles manufac-
turadas)

0,00293155
Fabricación de vidrio, 
productos refractarios 
y de cerámica

0,48843187

44 Productos del 
caucho y plástico 0,88756288

Fabricación de ce-
mento, artículos de 
hormigón y piedra

0,57650001

45 Productos de min-
erales no metálicos 1,03437231 Fabricación de  

metales comunes 0,82113288
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46 Productos me-
tálicos 0,94429672

Fabricación de pro-
ductos derivados 
del metal, excepto 
maquinaria y equipo

0,72686024

47
Maquinaria equipo 
y aparatos eléc-
tricos

0,19715926 Fabricación de 
maquinaria y equipo 0,46825952

48 Equipo de trans-
porte 0,27067905 Fabricación de equi-

po de transporte 0,80986423

49  Muebles de 
cualquier material 0,59148139 Fabricación de  

muebles 0,53782559

50 Otros productos 
manufacturados 0,70885504 Industrias manufac-

tureras ncp 0,24554746

51 Electricidad gas y 
agua 1,92158226

Generación, cap-
tación y distribución 
de energía eléctrica

0,84771467

52
Trabajos de con-
strucción y con-
strucción

0,99999496
Captación, depura-
ción y distribución de 
agua; y saneamiento

0,26751904

53

Servicios de comer-
cio al por mayor y 
menor; y servicios 
de reparación

2,92613393 Construcción 0,46636541

54
Servicio de alo-
jamientos comidas 
y bebidas

2,15369563

Comercio al por ma-
yor y al por menor; 
incluido comercio de 
vehículos automoto-
res y motocicletas

0,38136972

55
Servicio de trans-
porte y alma-
cenamiento

0,93331654

Servicios de repara-
ción y mantenimien-
to de vehículos de 
motor y motocicletas

0,17503221

56

Servicios postales, 
telecomunica-
ciones, transmisión 
e información

1,66577230

Servicios postales, 
telecomunicaciones, 
transmisión e infor-
mación

0,48496373
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57
Servicios de  
intermediación 
financiera

0,99757352 Servicios de interme-
diación financiera 0,47356782

58 Servicios de  
seguros 0,68707394 Servicios de seguros 0,43588085

59 Servicios  
inmobiliarios 0,99679503 Servicios  

inmobiliarios 0,52025105

60
Servicios prestados 
a las empresas y de 
producción

0,89339641
Servicios prestados 
a las empresas y de 
producción

0,38801668

61
Servicios admi-
nistrativos del 
gobierno

0,97710739 Servicios administra-
tivos del gobierno 0,42744872

62
 Servicios de la 
seguridad social 
obligatoria

0,02289261 Servicios de la seguri-
dad social obligatoria 0,64802994

63  Servicios de ense-
ñanza 2,00000000 Servicios de  

enseñanza 0,30271468

64
 Servicios de salud 
de mercado (pri-
vados)

0,87957973 Servicios de salud de 
mercado (privados) 0,27602141

65
 Servicios sociales 
de mercado (pri-
vados)

0,10270643 Servicios sociales de 
mercado (privados) 0,30314019

66
 Otros servicios 
sociales y de salud 
(ISFLSH)

0,03563153
Otros servicios 
sociales y de salud 
(ISFLSH)

0,31262605

67
 Servicios de salud 
no de mercado 
(pública)

1,00000000 Servicios de salud no 
de mercado (pública) 0,06667192

68
 Servicios sociales 
no de mercado 
(pública)

0,00000000 Servicios sociales no 
de mercado (pública) 0,37733015

69

Servicios de 
asociaciones; es-
parcimiento; cul-
turales y deportivos

0,91967673

Servicios de  
asociaciones; espar-
cimiento; culturales y 
deportivos

0,25418261
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70 Servicio doméstico 1,00000000 Servicio doméstico 0,48795132

71  Compras directas 0,00000000 Compras directas 0,00000000

Promedio 0,75719596 Promedio 0,52572533

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor a partir de la TOU 2007.

Al igual que en el encadenamiento hacia adelante por productos se puede 
identificar que no existe una relación industrial fuerte hacia adelante sobre 
todo en los sectores industriales (32), (33) y (34), esto puede deberse en 
parte a que las industrias posteriores están en libertad de importar ya que 
no existe ninguna restricción de importaciones que vaya en beneficio de la 
industria nacional, haciendo que se incremente su consumo. Mientras que 
para el sector (35) si existe un valor considerable de encadenamiento hacia 
adelante, a razón de que en gran medida se consideran también en esta in-
dustria las prendas no solo de tela sino también a las de cuero, lo que hace 
que se aumente las relaciones existentes con las industrias hacia adelante.

Las industrias (33) y (34), como se puede apreciar, tienen un fuerte 
encadenamiento hacia atrás, lo que significa que demandan de insumos de 
otras industrias para su producción, estas son industrias que se encuentran 
fuertemente relacionadas, por lo que pueden afectar positiva o negativa-
mente al resto de industrias, si se da un cambio en la demanda de estas. De 
este análisis se puede inferir que el sector textil tiene vínculos más fuertes 
hacia atrás que hacia adelante, pero sin lugar a dudas lo que sí se puede ver 
es la que industria textil está relacionada con muchas industrias-productos 
lo que le convierte en un sector que debe ser considerado dentro de cual-
quier programa de política pública. 

Clasificación de las industrias

Tomando como base la clasificación de las industrias realizada por (Che-
nery y Watanabe, 1958), en donde se las divide en cuatro tipos de industria 
(No manufactureras/destino intermedio, Manufactureras/destino inter-
medio, Manufactureras/destino final, No manufactureras/destino final). 
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Los autores (Fuentes y Martínez, 2002), realizan una catalogación de las 
industrias en donde se identifican los siguientes tipos:

Cuadro No. 29 Clasificación de industrias

Uj < Uj media Uj > Uj media

Ui < Ui media Independientes Fuerte arrastre

Ui > Ui media Base Claves

Fuente: Fuentes y Martínez, (2002). Elaboración: Autor

Entonces luego de realizar los cálculos respectivos con los resultados obte-
nidos de los coeficientes de encadenamiento directo para las industrias, se 
ha podido identificar que los sectores industriales (33) y (34), se encuentran 
dentro de la categoría de Fuerte Arrastre, los que confirma el enunciado don-
de se indicaba que éstas eran industrias de un fuerte encadenamiento hacia 
atrás, es decir que existe un amplio consumo intermedio lo que les vuelve 
significativas para el crecimiento económico. De manera que si se piensa en 
medidas de incentivo para este sector en realidad se estaría afectando a un 
gran conjunto de empresas que son las proveedoras de insumos del sector 
textil, así si la demanda del sector se expande y se tiene que aumentar la 
producción, entonces se incrementarían el empleo y la producción en las 
industrias insumo proveedoras, lo que haría que el efecto de expansión se 
irradie al resto de industrias, de aquí la importancia del fomento del sector 
textil como una alternativa de paso para el desarrollo de la economía del país.

Encadenamientos: modelo de Rasmussen

Partiendo de la utilización de la inversa de Leontief, podemos obtener los 
índices de Hirschman-Rasmussen, los cuales se calculan como el promedio 
de la industria en relación al promedio de la economía (Bouchain, 2003).
A continuación se presentan las tablas con el cálculo de los respectivos 
índices para la economía ecuatoriana.
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Cuadro No. 30 Coeficientes de Rasmussen. Productos

Productos
Encadena-

miento atrás 
Uj

Productos
Encade-

namiento 
adelante Ui

1 Cultivo de banano, café 
y cacao 2,07005063 Banano, café, cacao 0,32146098

2 Cultivo de cereales 1,48121319 Avena, trigo, maíz, y 
otros cereales 1,12186910

3 Cultivo de flores 2,29431860 Flores y capullos 0,21159676

4
Cultivo de tubérculos, 
vegetales, melones y 
frutas

1,70667903 Otros productos de 
la agricultura 1,03164163

5 Cultivo oleaginosas e 
industriales 1,89419783 Semilla de algodón 0,18982537

6 Actividades de apoyo a 
los cultivos 2,08295175 Algodón en rama 0,20628600

7

Cría de ganado, otros 
animales; productos 
animales; y actividades 
de apoyo

2,47519311 Animales vivos y 
productos animales 0,62901199

8
Silvicultura, extracción 
de madera y actividades 
relacionadas

2,24777762 Lana 0,19030550

9 Acuicultura y pesca de 
camarón 1,97846368 Productos de la 

silvicultura 0,48405090

10 Pesca (excepto camarón) 2,31757858 Camarón y larvas de 
camarón 0,47686966

11 Acuicultura (excepto 
camarón) 2,28612251 Pescado vivo, fresco 

o refrigerado 0,64981312

12 Extracción de petróleo 
crudo y gas natural 2,34764947  Petróleo crudo 0,25158636

13
Actividades de apoyo a la 
extracción de petróleo y 
gas natural

2,21778537  Gas natural 0,23647567
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14 Explotación de minerales 
metálicos 2,03300201

Servicios relaciona-
dos con el petróleo y 
gas natural

0,24453962

15

Explotación de minerales 
no metálicos y activida-
des de apoyo a las minas 
y canteras

1,82200246 Productos minerales 0,48487861

16 Procesamiento y conser-
vación de carne 2,93135524 Productos cárnicos 0,36158698

17 Procesamiento y conser-
vación de camarón 3,69879034 Camarón elaborado 0,21018003

18
Procesamiento de pes-
cado y otros productos 
acuáticos elaborados

1,90278208 Productos elaborados 
de la pesca 0,48698038

19 Conservación de especies 
acuáticas 2,85919356 Aceites y grasas 0,50545715

20
Elaboración de aceites 
y grasas origen vegetal y 
animal

2,01065390  Leche elaborada 0,20139704

21 Elaboración de produc-
tos lácteos 2,59403937  Productos derivados 

de la leche 0,22394092

22 Elaboración de produc-
tos de molinería 2,28831793

Productos de la 
molinería, panadería 
y fideos

0,51431095

23 Elaboración de produc-
tos de la panadería 2,27082573  Azúcar sin refinar, 

refinada y sacarosa 0,29683497

24
Elaboración de fideos 
y de otros productos 
farináceos

2,57603899  Melaza 0,19921210

25 Elaboración y refinación 
de azúcar 2,56870388  Cacao elaborado sin 

edulcorantes 0,26631781

26
Elaboración de cacao, 
chocolate y productos de 
confitería

2,64947807

Chocolate y bombo-
nes (incluye polvo de 
cacao con edulco-
rante)

0,19414634

27 Elaboración de alimentos 
preparados para animales 1,49757338 Productos de con-

fitería 0,20047351
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28 Elaboración de café 2,70872158 Alimento para 
animales 0,39240765

29
Elaboración de otros 
productos alimenticios 
diversos

1,93485595
Café tostado, moli-
do, soluble y otros 
n.c.p.

0,23050298

30 Elaboración bebidas 
alcohólicas 1,88842801 Otros productos 

alimenticios n.c.p. 0,36853382

31 Elaboración bebidas no 
alcohólicas 2,12881958 Bebidas y tabaco 0,27464974

32 Elaboración de produc-
tos de tabaco 1,46389115 Hilos e hilados de 

fibras textiles 0,27965687

33
Fabricación de hilos, 
hilados; tejidos y confec-
ciones

1,67351803 Tejidos y telas de 
fibras textiles 0,35247181

34 Fabricación de prendas 
de vestir 1,82319506

Confecciones con 
materiales textiles 
(excepto prendas de 
vestir)

0,20942400

35
Fabricación de cuero, 
productos de cuero y 
calzado

1,53579622
Prendas de vestir 
(inclusive de cuero 
y piel)

0,20728281

36 Producción de madera y 
de productos de madera 2,48713223 Cuero y piel curtida 0,23438639

37 Fabricación de papel y 
productos de papel 1,72359786

Productos de cuero 
(excepto calzado y 
prendas de vestir)

0,21137685

38
Fabricación de productos 
refinados de petróleo y 
de otros

2,02926060 Calzado de cualquier 
material 0,19379187

39
Fabricación de sustancias 
químicas básicas, abonos 
y plásticos primarios

1,04217069 Productos de madera 0,38500133

40 Fabricación de otros 
productos químicos 1,62173786 Papel y cartón 0,82150312

41 Fabricación de productos 
de caucho 1,20716300

Productos refinados 
de petróleo y de 
otros prod

1,31305578
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42 Fabricación de productos 
de plástico 1,88122569 Productos químicos 1,63829754

43
Fabricación de vidrio, 
productos refractarios y 
de cerámica

1,87851370
Fibras sintéticas 
(textiles manufactu-
radas)

0,24785461

44
Fabricación de cemento, 
artículos de hormigón y 
piedra

2,19924203 Productos del caucho 
y plástico 0,68653065

45 Fabricación de metales 
comunes 1,56474837 Productos de mine-

rales no metálicos 0,78425309

46

Fabricación de produc-
tos derivados del metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

2,16914903 Productos metálicos 1,84013241

47 Fabricación de maquina-
ria y equipo 1,08368938 Maquinaria equipo y 

aparatos eléctricos 0,57773052

48 Fabricación de equipo de 
transporte 1,34775390 Equipo de transporte 0,39019523

49 Fabricación de muebles 1,95009356 Muebles de cualquier 
material 0,21589729

50 Industrias manufacture-
ras ncp 1,57715197 Otros productos 

manufacturados 0,91872017

51
Generación, captación y 
distribución de energía 
eléctrica

3,72677087 Electricidad gas y 
agua 1,79479229

52
Captación, depuración 
y distribución de agua; y 
saneamiento

3,84982189 Trabajos de construc-
ción y construcción 0,30334035

53 Construcción 2,12575586

Servicios de comer-
cio al por mayor y 
menor; y servicios de 
reparación

0,22247535

54

Comercio al por mayor 
y al por menor; incluido 
comercio de vehículos 
automotores y motoci-
cletas

2,33094221
Servicio de aloja-
mientos comidas y 
bebidas

0,22466617
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55

Servicios de reparación 
y mantenimiento de 
vehículos de motor y 
motocicletas

2,28611421 Servicio de transpor-
te y almacenamiento 1,23131660

56
Servicios postales, teleco-
municaciones, transmi-
sión e información

2,89235559

Servicios postales, 
telecomunicaciones, 
transmisión e infor-
mación

0,48631988

57 Servicios de intermedia-
ción financiera 2,22678562 Servicios de interme-

diación financiera 0,71818016

58 Servicios de seguros 1,79253237 Servicios de seguros 0,33768975

59 Servicios inmobiliarios 2,31626786 Servicios inmobi-
liarios 0,46951857

60
Servicios prestados a las 
empresas y de produc-
ción

2,25331927
Servicios prestados 
a las empresas y de 
producción

2,44342287

61 Servicios administrativos 
del gobierno 2,65886153  Servicios adminis-

trativos del gobierno 0,18974086

62 Servicios de la seguridad 
social obligatoria 1,84113011

 Servicios de la 
seguridad social 
obligatoria

0,18974086

63 Servicios de enseñanza 2,61349054 Servicios de ense-
ñanza 0,19799876

64 Servicios de salud de 
mercado (privados) 2,17322615 Servicios de salud de 

mercado (privados) 0,18974086

65 Servicios sociales de 
mercado (privados) 2,62505796 Servicios sociales de 

mercado (privados) 0,18982666

66 Otros servicios sociales y 
de salud (ISFLSH) 2,38423141

Otros servicios 
sociales y de salud 
(ISFLSH)

0,18974086

67 Servicios de salud no de 
mercado (pública) 2,38175772 Servicios de salud no 

de mercado (pública) 0,18974086

68 Servicios sociales no de 
mercado (pública) 2,13496102  Servicios sociales no 

de mercado (pública) 0,18974086
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69
Servicios de asociaciones; 
esparcimiento; culturales 
y deportivos

1,67098711

Servicios de aso-
ciaciones; esparci-
miento; culturales y 
deportivos

0,24951777

70 Servicio doméstico 2,04732424  Servicio doméstico 0,18974086

71 Compras directas 2,66259686  Compras directas 0,19638138

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración Propia a partir de la TOU 2007. Elaboración: Autor.

El índice de poder de dispersión (PD) mide el efecto promedio de los cam-
bios en la demanda final sobre el promedio de las producciones de todos 
los sectores, por lo tanto lo que busca es identificar la dispersión promedio 
del encadenamiento hacia atrás. Esto significa la extensión que el aumento 
de la industria j, provoca en las demás industrias, (Pino, 2004). En este 
mismo sentido, la sensibilidad de dispersión (SD) mide el promedio de 
variación de la producción de cada sector, debido a la alteración de las 
demanda finales de todos los sectores, lo que se convierte en una aproxima-
ción del encadenamiento hacia adelante (Bouchain, 2003). Es decir como 
la industria i es afectada debido a un cambio en el sistema de industrias 
(Pino, 2004).

En los resultados del encadenamiento por productos (cuadro 30), se 
puede apreciar que los sectores (32) hilos, hilados, (33) tejidos y telas, (34) 
confección con materiales textiles y (35) prendas de vestir, poseen un valor 
inferior a uno, por lo tanto se les puede considerar como de bajo encade-
namiento hacia adelante, lo que les convierte en productos de manufactura 
de destino final, entendiéndose como productos terminados destinado al 
consumo (Fuentes, 2003). Por otra parte se puede inferir diciendo que la 
falta de una política de protección a la industria nacional hace que gran 
parte de los insumos sean importados, lo que provoca un bajo consumo de 
los productos de las industrias anteriormente mencionadas.

Los resultados del cálculo de encadenamiento hacia atrás muestran 
en cambio que los productos (33) Fabricación de hilos, hilados; tejidos 
y confecciones, y (34) Fabricación de prendas de vestir, tienen resultados 
superiores a uno lo que indica que poseen un encadenamiento significativo 
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hacia atrás, lo que les convierte en capaces de estimular a la producción de 
los productos que son sus insumos. De manera que se confirma lo ya ana-
lizado mediante el uso de los coeficientes de (Chenery y Watanabe, 1958). 
Se puede apreciar hasta este punto que cualquiera que sea el método utili-
zado para determinar la fuerza del encadenamiento los resultados no dife-
rirán en su fondo, generando observaciones y conclusiones casi similares lo 
que permite inferir que el estudio tiene validez desde el punto de vista de 
la aplicación de la metodología de manera adecuada.

Cuadro No. 31 Coeficientes de Rasmussen. Industrias

Industrias
Encadena-

miento atrás 
Uj

Industrias
Encade-

namiento 
adelante Ui

1 Cultivo de banano, café 
y cacao 1,6093765 Banano, café, 

cacao 0,44595162

2 Cultivo de cereales 1,2263727 Avena, trigo, maíz, 
y otros cereales 0,84345458

3 Cultivo de flores 1,5637817 Flores y capullos 0,39538803

4
Cultivo de tubérculos, 
vegetales, melones y 
frutas

1,2147651 Otros productos 
de la agricultura 1,35656339

5 Cultivo oleaginosas e 
industriales 1,4483313 Semilla de algodón 0,18979539

6 Actividades de apoyo a 
los cultivos 1,3503787 Algodón en rama 0,19038007

7

Cría de ganado, otros 
animales; productos 
animales; y actividades 
de apoyo

2,3100991 Animales vivos y 
productos animales 0,67006867

8
Silvicultura, extracción 
de madera y actividades 
relacionadas

1,1238914 Lana 0,18995780

9 Acuicultura y pesca de 
camarón 2,0281685 Productos de la 

silvicultura 0,32928159
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10 Pesca (excepto camarón) 1,5106503 Camarón y larvas 
de camarón 0,57171555

11 Acuicultura (excepto 
camarón) 1,9822733 Pescado vivo, fres-

co o refrigerado 1,05413403

12 Extracción de petróleo 
crudo y gas natural 1,5408071 Petróleo crudo 0,44008966

13
Actividades de apoyo a la 
extracción de petróleo y 
gas natural

1,3785665 Gas natural 0,19097842

14 Explotación de minerales 
metálicos 1,4608448

Servicios relaciona-
dos con el petróleo 
y gas natural

0,42621653

15

Explotación de minerales 
no metálicos y activida-
des de apoyo a las minas 
y canteras

1,6229440 Productos mine-
rales 0,69403315

16 Procesamiento y conser-
vación de carne 2,7188777 Productos cárnicos 0,45696066

17 Procesamiento y conser-
vación de camarón 2,6843610 Camarón elabo-

rado 0,39789689

18
Procesamiento de pes-
cado y otros productos 
acuáticos elaborados

2,0671564 Productos elabora-
dos de la pesca 0,97601153

19 Conservación de especies 
acuáticas 2,1807716 Aceites y grasas 0,32007479

20
Elaboración de aceites 
y grasas origen vegetal y 
animal

2,6908880 Leche elaborada 0,26315501

21 Elaboración de produc-
tos lácteos 2,6635599 Productos deriva-

dos de la leche 0,28751029

22 Elaboración de produc-
tos de molinería 2,0562105

Productos de la 
molinería, panade-
ría y fideos

0,93493194

23 Elaboración de produc-
tos de la panadería 2,3205099 Azúcar sin refinar, 

refinada y sacarosa 0,38846047
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24
Elaboración de fideos 
y de otros productos 
farináceos

2,3252327 Melaza 0,19385724

25 Elaboración y refinación 
de azúcar 1,9261053 Cacao elaborado 

sin edulcorantes 0,24520078

26
Elaboración de cacao, 
chocolate y productos de 
confitería

2,5541767

Chocolate y 
bombones (incluye 
polvo de cacao con 
edulcorante)

0,22025386

27 Elaboración de alimentos 
preparados para animales 2,6187232 Productos de 

confitería 0,23084550

28 Elaboración de café 1,7649340 Alimento para 
animales 0,30335498

29
Elaboración de otros 
productos alimenticios 
diversos

2,1306917
Café tostado, 
molido, soluble y 
otros n.c.p.

0,49232425

30 Elaboración bebidas 
alcohólicas 1,9279888 Otros productos 

alimenticios n.c.p. 0,39444256

31 Elaboración bebidas no 
alcohólicas 2,1393066 Bebidas y tabaco 0,65128938

32 Elaboración de produc-
tos de tabaco 2,2844291 Hilos e hilados de 

fibras textiles 0,23947905

33
Fabricación de hilos, 
hilados; tejidos y confec-
ciones

2,1848627 Tejidos y telas de 
fibras textiles 0,24715929

34 Fabricación de prendas 
de vestir 1,7052865

Confecciones con 
materiales textiles 
(excepto prendas 
de vestir)

0,27473744

35
Fabricación de cuero, 
productos de cuero y 
calzado

2,0291964
Prendas de vestir 
(inclusive de cuero 
y piel)

0,29469851

36 Producción de madera y 
de productos de madera 2,2061278 Cuero y piel 

curtida 0,20245234

37 Fabricación de papel y 
productos de papel 1,8571999

Productos de cuero 
(excepto calzado y 
prendas de vestir)

0,19693425
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38
Fabricación de productos 
refinados de petróleo y 
de otros

1,9599040 Calzado de cual-
quier material 0,27600850

39
Fabricación de sustancias 
químicas básicas, abonos 
y plásticos primarios

2,2484698 Productos de 
madera 0,36504713

40 Fabricación de otros 
productos químicos 1,6234480 Papel y cartón 0,39141601

41 Fabricación de productos 
de caucho 2,2227301

Productos refina-
dos de petróleo y 
de otros prod

0,30880572

42 Fabricación de productos 
de plástico 2,2379026 Productos quí-

micos 0,51534300

43
Fabricación de vidrio, 
productos refractarios y 
de cerámica

1,6894848
Fibras sintéticas 
(textiles manufac-
turadas)

0,19214913

44
Fabricación de cemento, 
artículos de hormigón y 
piedra

1,8225588 Productos del 
caucho y plástico 1,40137235

45 Fabricación de metales 
comunes 2,4645890

Productos de 
minerales no 
metálicos

0,69821779

46

Fabricación de produc-
tos derivados del metal, 
excepto maquinaria y 
equipo

2,3257943 Productos metá-
licos 1,54050129

47 Fabricación de maquina-
ria y equipo 1,6417660

Maquinaria 
equipo y aparatos 
eléctricos

0,32793935

48 Fabricación de equipo de 
transporte 2,0088784 Equipo de trans-

porte 0,29625288

49 Fabricación de muebles 1,7208025 Muebles de cual-
quier material 0,32023244

50 Industrias manufacture-
ras ncp 1,1532105 Otros productos 

manufacturados 0,83732079
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51
Generación, captación y 
distribución de energía 
eléctrica

3,2075641 Electricidad gas y 
agua 2,14582583

52
Captación, depuración 
y distribución de agua; y 
saneamiento

1,3440530
Trabajos de 
construcción y 
construcción

0,41221588

53 Construcción 1,5740016

Servicios de 
comercio al por 
mayor y menor; 
y servicios de 
reparación

1,94795134

54

Comercio al por mayor 
y al por menor; incluido 
comercio de vehículos 
automotores y motoci-
cletas

1,5884375
Servicio de aloja-
mientos comidas y 
bebidas

1,44442440

55

Servicios de reparación 
y mantenimiento de 
vehículos de motor y 
motocicletas

1,0829925
Servicio de trans-
porte y almacena-
miento

0,50280800

56 Alojamiento 1,8615287

Servicios postales, 
telecomunicacio-
nes, transmisión e 
información

2,56728974

57 Servicio de alimento y 
bebida 1,8714533

Servicios de 
intermediación 
financiera

0,37902132

58 Transporte y almacena-
miento 1,5456391 Servicios de 

seguros 0,32010686

59 Actividades postales y de 
correo 1,9243898 Servicios inmobi-

liarios 0,38977721

60 Comunicaciones e infor-
mación 1,6336246

Servicios prestados 
a las empresas y de 
producción

0,36758014

61 Actividades de servicios 
financieros 1,7428527

Servicios admi-
nistrativos del 
gobierno

0,37522189
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62
Financiación de planes 
de seguro, excepto segu-
ridad social

2,0971003
Servicios de la 
seguridad social 
obligatoria

0,19408649

63 Actividades inmobiliarias 1,6232154 Servicios de ense-
ñanza 0,56922258

64
Actividades profesiona-
les, técnicas y adminis-
trativas

1,3487181
Servicios de salud 
de mercado (pri-
vados)

0,35663307

65
Administración pública, 
defensa; planes de seguri-
dad social obligatoria

1,4562224
Servicios sociales 
de mercado (pri-
vados)

0,21661919

66 Servicios de enseñanza 
privado 1,2865378

Otros servicios 
sociales y de salud 
(ISFLSH)

0,19650162

67 Servicios de enseñanza 
público (no de mercado) 0,9032729

Servicios de salud 
no de mercado 
(pública)

0,43925863

68 Servicios sociales y de 
salud de mercado 1,4333006

Servicios sociales 
no de mercado 
(pública)

0,18974086

69
Servicios sociales y de 
salud no de mercado 
(públicos)

1,2682283

Servicios de asocia-
ciones; esparci-
miento; culturales 
y deportivos

0,37060832

70
Entretenimiento, recrea-
ción y otras actividades 
de servicios

1,9056563 Servicio doméstico 0,38612224

71 Hogares privados con 
servicio doméstico 0,7569406 Compras directas 0,00000000

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración Propia a partir de la TOU 2007. Elaboración: Autor.

De igual manera que para el caso de los productos textiles, en el encadena-
miento hacia adelante por industrias los resultados para los sectores, (32) 
hilos, hilados, (33) tejidos y telas, (34) confección con materiales textiles y 
(35) prendas de vestir, son inferiores a uno lo que determina que no poseen 
un fuerte encadenamiento con industrias posteriores, una de las razones 
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para que esto ocurra, sin duda es la falta de protección a la industria na-
cional, lo que hace que las industrias relacionadas hacia adelante prefieran 
los productos importados frente a los nacionales, por lo tanto sería muy 
interesante crear una política de protección a la industria nacional y ver 
qué resultados genera en términos de encadenamiento.

Por el contrario cuando se analiza el encadenamiento hacia atrás se 
puede apreciar que para las industrias, (33) Fabricación de hilos, hilados; 
tejidos y confecciones, y (34) Fabricación de prendas de vestir, el coeficien-
te indica un fuerte encadenamiento, principalmente para el sector (33) 
cuyo valor calculado es superior a 2, por lo tanto se puede considerar a 
estas industrias como industrias de arrastre. Si se toma en cuenta el análisis 
conjunto entre productos e industrias se puede concluir que el sector textil 
cuenta con sólidos encadenamientos hacia atrás y débiles encadenamientos 
hacia adelante lo que le convierte en una industria importante para estimu-
lar el desarrollo de la economía debido al efecto de tirón que puede generar 
un incremento de la demanda o una expansión general de la industria. 

Como se indicó a lo largo del análisis, los valores de estos índices os-
cilan alrededor de uno, y de esta forma se puede clasificar a las industrias 
de acuerdo al modelo propuesto por Rasmussen para determinar el tipo 
de industria.

Cuadro No. 32 Clasificación de industrias. Rasmussen

Uj < 1 Uj > 1

Ui < 1 Independientes Fuerte arrastre

Ui > 1 Base Claves

Fuente: Banguero, Duque, Garizado, y Parra (2006). 
Elaboración: Autor.

Una vez hechos los cálculos respectivos para identificar en qué ubicación 
se encuentran clasificadas las industrias del sector textil, (33) Fabricación 
de hilos, hilados; tejidos y confecciones, y (34) Fabricación de prendas de 
vestir, se obtuvo como resultado que su ubicación es dentro del sector de 
fuerte arrastre.
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Tomando como base la estrategia de desarrollo de (Hirschman 1958), 
se debe realizar un mayor incentivo para las industrias que poseen fuerte 
encadenamientos hacia atrás, ya que de esta manera se puede incrementar 
la tasa de crecimiento de la economía, puesto que las industrias con un 
fuerte arrastre son demandantes de bienes intermedios lo que provoca una 
mejora generalizada del estado de la economía (Fuentes, 2003).

Una vez identificado los aspectos fuertes y débiles del encadenamiento 
productivo del sector textil, es importante resaltar que la manera por la cual 
la industria textil puede ser más competitiva en el mercado nacional e in-
ternacional, es mediante el desarrollo y uso de la tecnología, principalmen-
te las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), pues la teoría 
indica que no debe existir un divorcio entre el desarrollo tecnológico y el 
desarrollo económico (Sepúlveda, 1983). Por otra parte, Porter manifiesta 
que un cambio tecnológico puede traer como consecuencia variaciones en 
la estrategia de la empresa y además puede influir en sectores económicos 
totales, impulsar la competencia, cambiar la estructura del sector industrial 
e incluso estimular la creación de nuevos sectores (Porter, 1990).

El éxito de varias de las economías actuales se debe al aprovechamiento 
de la rentabilidad generada por innovaciones tecnológicas, pero es nece-
sario destacar que el cambio tecnológico por sí solo no es una condición 
para el incremento de la rentabilidad de la industria, sino que requiere de 
un conjunto de elementos adicionales que eleven la ventaja competitiva de 
manera que se irradie y se contagie a toda la cadena de valor de la indus-
tria logrando que los otros eslabones que se encadenan a la industria clave 
también realicen inversiones en tecnología, lo que provoca que se pueda 
incursionar en más mercados sin perder la ventaja competitiva cosa que a 
su vez puede actuar como un efecto de tirón provocado por el incremento 
de la demanda para el conjunto de industrias que se encuentran encadena-
das hacia atrás de la industria clave, en este caso la textil, lo que sin duda 
causaría una mejora para el cúmulo de industrias y un estímulo para el 
desarrollo del sector y del país.

De esta manera se vuelve importante también conocer el estado de uso 
y aplicación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) dentro 
de las áreas de las empresas textiles, y que mejor lugar que Atuntaqui, ciu-
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dad que se ha convertido en un referente de la producción textil, debido a 
la cantidad de empresas alojadas dentro la zona urbana y también gracias a 
la calidad y diversidad de sus productos. 

Conclusiones y recomendaciones

El sector textil del Ecuador de acuerdo a las tablas de oferta-utilización 
para el año 2007 se encuentra conformado por dos industrias principales: 
en primer lugar la fabricación de hilos, hilados, tejidos y confecciones, 
cuyo código CPCN es 021001, la misma que se encuentra encadenada ha-
cia atrás con 24 productos, siendo estos sus abastecedores de insumos. En 
segundo lugar, la fabricación de prendas de vestir, código CPCN 021002, 
la cual está encadenada hacia atrás con 23 productos, convirtiéndose estos 
en sus proveedores de insumos (diagrama 2). Por otra parte, el sector textil 
también realiza ventas hacia el resto de industrias lo que se convierte en 
el encadenamiento hacia adelante, para ello las tablas de oferta-utilización 
permite desagregar en cuatro productos ofrecidos, estos son: hilos e hilados 
de fibras textiles CPCN 21001001, este se oferta a 23 industrias; tejidos 
y telas de fibras textiles CPCN 21001002, este producto por su parte se 
ofrece a 28 industrias; confecciones con materiales textiles excepto pren-
das de vestir CPCN 21001003, la producción obtenida es ofrecida a 36 
industrias; prendas de vestir (inclusive de cuero y piel) CPCN 21002001, 
este producto se encuentra relacionado hacia adelante con 22 industrias 
(Diagrama 2). De esta manera se encuentra identificado el encadenamien-
to hacia adelante y hacia atrás.

Luego de obtener el valor de los coeficientes de Rasmussen, se puede 
identificar que en la economía ecuatoriana existen sectores con fuertes en-
cadenamientos hacia atrás, siendo los de mayor coeficiente, el sector de 
Generación, captación y distribución de energía eléctrica, (51), seguido 
de Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y animal (20), otro sector 
que también tiene un buen encadenamiento es el de Elaboración de pro-
ductos lácteos (21), dentro de los más importantes se puede encontrar, a 
la Elaboración de alimentos preparados para animales (27), otra industria 
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que se debe tomar en consideración es la de Elaboración de cacao, choco-
late y productos de confitería (26), además de la Fabricación de metales 
comunes, y Fabricación de productos derivados del metal, excepto maqui-
naria y equipo (45) y (46) respectivamente. La industria de Elaboración 
de productos de la panadería (23) se muestra de igual manera como uno 
de los sectores a tomar en consideración debido a que posee un coeficien-
te de encadenamiento alto, superior a 2. También se puede destacar que 
existen industrias que son intensivas en conocimiento que se encuentran 
generando fuertes encadenamientos dentro de la economía como es el caso 
de Fabricación de sustancias químicas básicas, abonos y plásticos prima-
rios (39), Elaboración de otros productos alimenticios diversos (29), entre 
otros sectores, todos estos pueden ser tomados como nodos industriales de 
desarrollo, de manera que el fomento de las actividades de estas industrias 
repercuta favorablemente en el resto de sectores que se encuentran ancla-
das a estas, de tal forma que se pueda incrementar el empleo y el desarrollo 
dentro de estos sectores manufactureros de la economía ya que una carac-
terística común de las mencionadas industrias es que pueden ser intensivas 
en mano de obra.

Al realizar los cálculos respectivos para determinar el grado de encade-
namiento productivo tanto hacia adelante como hacia atrás utilizando los 
métodos de (Chenery y Watanabe, 1958) y (Rasmussen, 1956), se pudo 
determinar que la industria textil en el Ecuador genera un fuerte encadena-
miento hacia atrás y un débil encadenamiento hacia adelante, por lo que se 
convierte en una industria de arrastre donde se pueden aplicar políticas de 
fomento industrial de manera que varias empresas hacia atrás se vean be-
neficiadas por el efecto de jalón, provocando un desarrollo endógeno que 
aumente el empleo y mejore la calidad de vida de las personas vinculadas 
al sector, ya que es un sector que demanda gran cantidad de mano de obra, 
por otra parte el fomento del sector textil puede ser una estrategia de paso 
para conseguir el desarrollo de la economía ecuatoriana en su conjunto, 
pues países como Corea del Sur, basaron sus primeros pasos para la conse-
cución de la industrialización, en el sector textil, para luego irse diversifi-
cando a actividades de alto valor agregado y conocimiento. 
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Dada la importancia que la industria textil tiene para la economía ecua-
toriana, no sólo por la cantidad de mano de obra empleada, sino también 
por el aporte creciente al valor agregado nacional, y gran número de pro-
ductos-industrias intermedias que acoge, es necesaria la creación de una 
política pública de apoyo que vincule los niveles educativos, empresariales 
y de financiación, de tal forma que la industria textil en el país se convierta 
en un verdadero polo de desarrollo que luego pueda vincular a nuevas 
industrias, y que irradie su éxito a los sectores que se encuentran encadena-
dos tanto hacia adelante como hacia atrás, de esta manera también se estará 
contribuyendo para la creación de nuevos sectores económicos, y con el 
tiempo y el esfuerzo conjunto quizá se pueda pasar hacia una economía 
industrializada basada en el conocimiento y la innovación. 
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Introducción

Una de las razones que motivó esta investigación, es que más allá de la his-
toria textilera poco o nada se conoce sobre la industria textil en Atuntaqui, 
los empresarios se basan en su experiencia más que en estudios que sirvan 
de línea de base para la comprensión de la dinámica de su actividad, es 
por esta razón que nace esta investigación. Se pretende mediante el levan-
tamiento de información de campo resolver el siguiente cuestionamiento 
investigativo: ¿Existen en las PYMES del sector textil de Atuntaqui, Tec-
nologías de Información y Comunicación (TIC), de qué tipo y cuál es su 
nivel de utilización dentro de la empresa? Se toma a esta ciudad de Imba-
bura como referente textil en el Ecuador debido principalmente a la alta 
concentración de empresas de diferente tamaño, pero todas vinculadas de 
alguna manera al tema de estudio. 

Es importante este conocimiento sobre las Tecnologías de Información 
y Comunicación, debido a la trascendencia que representa el uso de tecno-
logía dentro de los diferentes procesos a lo largo de la cadena de valor de 
las industrias, puesto que el uso de la ofimática representa un fuerte aliado 
para las empresas sin importar su tamaño, puesto que ayuda a la integra-
ción en nuevos mercados, y por lo tanto el acceso a más clientes potenciales 
y efectivos; de igual manera ayuda en los procesos internos de la empresa ya 
que la comunicación fluye con mayor rapidez y de manera deslocalizada, 
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generando beneficios en tiempo y espacio, con la globalización tecnológica 
de la actualidad es impensable una empresa que no realice transacciones a 
través de internet o al menos que no oferte sus productos por este medio 
donde miles y miles de usuarios se encuentran interconectados. 

Dentro de los procesos de desarrollo las TIC tienen roles fundamenta-
les de los que se puede distinguir su capacidad para realizar transferencia de 
información de manera que se induce a niveles de información creciente 
y constante, además de que la adopción de estos paradigmas basados en la 
tecnología se encuentran en relación íntima con el grado de desarrollo de 
la sociedad (Katz y Hilbert, 2003).

Es necesario destacar de igual manera que las TIC no son únicamente 
informática y computadoras, ya que su constitución no es mediante siste-
mas aislados, sino en conexión constante con el resto de personas dentro 
de una red (Katz y Hilbert, 2003), por lo tanto se vuelven una nueva alter-
nativa de vinculación social.

Con el estudio como tal se busca dar una pauta de la situación de la 
empresa en Atuntaqui, a la vez que se pretende contribuir a los pequeños 
y medianos empresarios que forman parte de la Cámara de Comercio de 
Antonio Ante, como a los futuros inversores para que detecten falencias 
o virtudes dentro de la gestión empresarial en cuanto a niveles de TIC 
se refiere.

El fin de todo trabajo de investigación es seguramente contribuir de 
alguna manera a la consolidación de información que esté disponible de 
manera simple pero no simplista, para cualquier persona que se interese, 
y como tal este es uno de los objetivos que procura el presente trabajo, el 
cual pretende sin el afán de agotar el tema, aunar los datos respecto al nivel 
de utilización de las TIC en las empresas de Atuntaqui, de tal forma que se 
pueda, de ser necesario, hacer recomendaciones en el caso de que se detec-
ten falencias que resten ventaja competitiva a las empresas textiles, desde 
el punto de vista tecnológico, fundamentado en un aspecto base como son 
las Tecnologías de Información y Comunicación.
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Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
y Competitividad

Uno de los conceptos empresariales que ha tomado mucha fuerza en la 
actualidad, tiene que ver precisamente con las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), y es precisamente en este punto del trabajo aca-
démico, donde se pretende dar una idea de su significado, y el porqué de 
la relevancia que han adquirido dentro del contexto no sólo de le empresa, 
sino de la educación y de muchas otras actividades. 

Existen muchas nociones como autores respecto a las TIC, pero se ha 
tratado de identificar a los que brindan un aporte de mayor claridad y que 
más visión empresarial manifiestan, dentro de estos se puede citar a Ste-
phen Haag, el mismo que manifiesta que: “Las tecnologías de información 
se componen de cualquier herramienta basada en computadora que la gen-
te utiliza para trabajar con información, apoyar a la información y procesar 
las necesidades de información de una organización” (Haag, Cummings y 
MaCubbrey, 2004: 21).

Se puede apreciar claramente que este autor hace hincapié en la com-
putadora como la base de las TIC, y hasta cierto punto tiene razón ya que 
la relevancia del ordenador en todo proceso tecnológico es fundamental, 
ya sea para el control, verificación, diseño, etc. 

Partiendo del concepto anterior, se puede mencionar el de otro autor 
de singular relevancia ya que se encuentra un tanto más apegado a la em-
presa, es el de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
micos (OCDE) que manifiesta que “las TIC son aquellos dispositivos que 
capturan, transmiten y despliegan datos e información electrónica y que 
apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria manufactu-
rera y de servicios” (OCDE, 2002: 10). 

Es para todos, conocida la importancia que ha tenido la computadora y 
la innovación que presenta el uso de la tecnología en cada una de las etapas 
de producción de las diferentes industrias, es inconcebible una cadena de 
producción donde el uso de computadores o de aparatos electrónicos no se 
encuentre presente, pues esto implicaría una actividad netamente artesanal, 
lo que significaría una reducción en la capacidad competitiva de la empresa 
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y adicionalmente una baja productividad, provocando irreversiblemente la 
salida del mercado de la empresa, salvo que ésta se encuentre protegida de 
alguna manera (subvenciones, subsidios, etc.) adicionalmente es pertinente 
manifestar que una empresa en donde no se apliquen las TIC, difícilmente 
podrá internacionalizarse, ya que el inicio de las negociaciones generalmente 
se realiza mediante correo electrónico, video conferencia u otros.

Según Porter, “las empresas pueden ser más productivas en un sector 
(calzado agricultura, semiconductores etc.) si emplean métodos especiali-
zados y tecnología avanzada” (2003: 215). Para comprender mejor a que 
nos referimos cuando se habla de TIC, es importante identificar el uso de 
que comúnmente se les da como es el caso de internet, telefonía móvil, 
telefonía fija, banda ancha, correo electrónico, comercio electrónico, uso 
de ordenadores, página web, utilitarios, etc.

En el siguiente punto se explica de mejor manera la relevancia de las 
TIC en las PYMES, haciendo énfasis en la importancia que generan en el 
ámbito de la competitividad.

Las TIC en las PYMES

Para el caso de las pequeñas y medianas empresas es importante tomar en 
cuenta ciertos elementos teóricos, principalmente los manifestados por los 
clásicos de la Administración, uno de ellos Michael Porter, quien en sus 
investigaciones indica que es meritorio el conocimiento de la cadena de 
valor, a la cual define de la siguiente manera, “la cadena de valor de una 
empresa desglosa las actividades estratégicamente relevantes, para entender 
el comportamiento de los costos y las fuentes existentes y potenciales de 
diferenciación” (Porter, 1990: 40).

Adicionalmente, Porter manifiesta que las diferentes actividades crea-
doras de valor pueden ser divididas en dos grandes grupos actividades pri-
marias y actividades de apoyo (Porter, 1990).

Las primeras tienen que ver principalmente con la actividad física del 
producto es decir su venta, transferencia al comprador e incluso la pos-
tventa; respecto a las actividades de apoyo éstas pueden ser entendidas 
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como las que “sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 
proporcionando insumos comprados, tecnología, recursos humanos y va-
rias funciones de toda la empresa” (Porter, 1990: 41).

Una ventaja fundamental del conocimiento de la cadena de valor es que 
la cadena de valor permite que una empresa identifique más claramente los 
beneficios potenciales de la integración (Porter, 1990), es decir de la ca-
pacidad de coordinar tareas de manera que el flujo de información se mas 
rápido y constante, haciendo que tome forma el concepto de la capacidad 
de crear acuerdos en beneficio de las empresas involucradas, manifestado 
por (Hirschman, 1958). 

Porter manifiesta que la tecnología es un importante aliado dentro de 
la cadena de valor de la empresa y su utilización en los procesos de pro-
ducción como una forma de generar ventaja competitiva, lo que ubica a la 
empresa en una mejor situación ante el resto de los competidores que no 
incluyen procesos tecnológicos.

Por lo tanto se puede decir que el uso de las Tecnologías de Información 
y Comunicación, está provocando transformaciones y ha generado varios 
tipos de retos tanto de competitividad, como sociales, mediante la modifi-
cación de conceptos y el comportamiento de los agentes económicos, la in-
troducción de las TIC, se torna como un nuevo patrón de competitividad, 
lo que lleva a una reestructuración de los sistemas de producción de las 
empresas a fin de asociar la tecnología con el trabajo (Narváez, Fernández 
y Gutiérrez, 2006). 

Según el criterio del Centro para el Desarrollo de las Telecomunicacio-
nes de Castilla y León (CEDETEL) “Las Tecnologías de la Información y 
de la Comunicación (TIC), constituyen la herramienta más valiosa con la 
que cuentan las empresas a la hora de adaptarse a las exigentes condiciones 
del mercado actual, permitiendo obtener ventajas competitivas y, por lo 
tanto, diferenciarse del resto” (CEDETEL, 2004: 11). La frase anterior 
resume la importancia como tal de las TIC en el mundo moderno y prin-
cipalmente en lo referente a las PYMES, debido a que si no se vinculan las 
herramientas tecnológicas en los procesos de producción muy difícilmente 
las empresas podrán insertarse en el mundo globalizado y peor aún com-
petir de manera adecuada. Como resultado se puede decir que el uso de las 
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telecomunicaciones permite generar nuevas oportunidades y acercar a los 
negocios a los lugares menos accesibles (CEDETEL, 2004: 14).

Para el caso de las pequeñas y medianas empresas hay que destacar que 
debido a la falta de una política industrial de fomento al desarrollo de la 
investigación y desarrollo se obtiene como resultado lo manifestado por 
Pérez, M. et al. cuando dicen que: “En comparación con las grandes em-
presas, la gestión de las TIC en las PYMES es una cuestión que tiene una 
menor importancia estratégica” (Pérez 2004: 94).

Las condiciones requeridas tienen que ver con la capacidad de trans-
misión de información disponible, las políticas públicas desarrolladas para 
motivar el proceso de innovación, y además de una articulación fuerte en-
tre empresa, Estado, universidades, centros tecnológicos, y otros. Los efec-
tos para las PYMES se manifiestan en el hecho de que los costos de infor-
mación y transporte se reducen, y los flujos tecnológicos se vuelven mucho 
más relevantes para la empresa, la absorción de innovaciones se vuelve en 
una condición imprescindible para que los conocimientos se reproduzcan 
y mejore la capacidad productiva de la empresa (Chudnovsky, 1998).

Cuando no se han desarrollado las condiciones necesarias para la que la 
tecnología se cree o se transfiere se obtiene como resultado que las PYMES 
tienen muy poco uso de las TIC, lo que hace que se vean limitadas en 
aspectos de competitividad, ya que la generación de negocios, así como la 
optimización de ciertos procesos depende mucho de su adopción “El per-
sonal directivo de las pymes ha de ser consciente de las TIC que generan 
ventajas competitivas a la empresa y de la necesidad de asumir los cambios 
que requiere la organización para apoyar el funcionamiento de las mismas” 
(Pérez et al., 2004: 95)

La adopción de las TIC dentro de las PYMES tiene consigo algunos 
factores que son citados de mejor manera por Pérez y otros “la adopción 
de las TIC está, por tanto, relacionada, entre otros factores, con el nivel 
previo de uso de las TIC, con el nivel formativo del personal directivo y de 
los empleados/as de la pyme, con la adopción de innovaciones (cambios) 
organizativas y con el apoyo” (Pérez et al., 2004: 95).

Para cualquier empresa pequeña y mediana, es importante el conoci-
miento de su capacidad tecnológica, y más aún la aplicación de las TIC 
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como una forma de elevar la competitividad y poder despuntar de esta 
manera internacionalmente.

Cómo determinar el nivel de utilización de las TIC 

Para poder identificar cual es nivel de utilización de las Tecnologías de 
Información y Comunicación dentro de un determinado conglomerado, 
se pueden encontrar diferentes alternativas, una de ellas consiste en el le-
vantamiento de información, mediante encuestas y entrevistas al personal 
encargado de informática dentro de la empresa (Pérez et al., 2005).

Por motivos de logística y financieros se debe escoger una muestra del 
conjunto de empresas, para lo cual se aplicará la fórmula de cálculo ade-
cuada, de acuerdo al tipo de población, en este caso se mencionará el caso 
de una población pequeña: 

Si la población es pequeña, la tasa de muestreo (f = n/ N) es importante 
e influye en el cálculo de la varianza de . Por este hecho se debe corregir 
el tamaño de la muestra con el valor n obtenido así:  

Donde n0=400, si toma en cuenta un nivel de confianza del 95%, re-
presenta el tamaño de la muestra para poblaciones grandes, y N el tamaño 
de la población (Capa, 2010).

Una vez calculado el tamaño de la muestra a la cual se va a dirigir las 
preguntas, es necesaria la creación de un cuestionario estructurado, el cual 
se encuentra dividido en diferentes grupos de preguntas de acuerdo a la 
información que se quiere recabar (Pérez et al., 2005).

En este caso en concreto se lo ha dividido la encuesta en dos:

a. preguntas enfocadas a determinar la utilización de herramientas infor-
máticas: 
•	 Disponibilidad de PC. Más de 5 o menos de 5
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•	 Disponibilidad de herramientas informáticas (disponen de algún 
programa para la gestión de su negocio, se divide entre programa 
de gestión, procesadores de texto, hojas de cálculo, prorama conta-
bilidad, diseño, bases de datos y otros.

•	 Mecanismos de seguridad que utiliza (antivirus, claves de acceso, 
copias de seguridad)

•	 Antigüedad de su software y hardware (más de 5 años o menos de 5)
•	 Disposición a implantar alguna herramienta. (comercio electróni-

co, base de datos. Gestión básica, gestión integrada, teleinforma-
ción, reserva on-line, otros.)

b. respecto a la utilización de telecomunicaciones.
•	 Acceso y uso de internet 
•	 Disponibilidad de web propia (oferta de productos, actualizacio-

nes, etc.)
•	 Planes de formación sobre TIC para empleados
•	 Contemplación de las TIC en el negocio
  

Se deben utilizar variables de tipo cuantitativas para poder valorar el uso de 
los recursos tecnológicos dentro de las empresas, y para esto es necesaria la 
adopción de escalas Likert de 5 puntos (CEDETEL, 2004).

Para mayor objetividad de los resultados y una mejor tabulación de los 
datos se puede utilizar preguntas de tipo cerrado de opción múltiple.

La información debe ser recogida en una base de datos, para luego ser 
tratada por alguno de los programas informáticos que existen para estos 
fines, por ejemplo SPSS, Excel u otro, de manera que se puedan obtener 
resultados de fácil lectura y que brinden la mayor cantidad de información 
(Pérez et al., 2005).

Por último cabe mencionar el tipo de investigación que se está realizan-
do de acuerdo a los parámetros de la metodología de la investigación, por 
lo que cabe decir que el trabajo es de tipo, estudio exploratorio ya que se 
realiza con el objetivo de estudiar un tema poco estudiado, además es un 
estudio descriptivo pues busca especificar propiedades, características y ras-
gos importantes del fenómeno que se está analizando, y por último se debe 
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indicar que es un diseño no Experimental por lo que la investigación es 
transversal, es decir en un solo momento del tiempo, no se hace referencia 
a años anteriores (Hernández et al., 2003).

Historia textil en el Ecuador

La historia textil de los Andes data desde épocas prehispánicas donde las 
telas confeccionadas tenían una importancia fundamental en aspectos so-
ciales, de religión y económicos. Además de una fuerte relación entre el 
poder político y los textiles, de tal manera que sirvieron posteriormente 
a las poblaciones indígenas para irse vinculando con el comercio y con 
conjuntos socioeconómicos de importancia (Ariel de Vidas, 2002). La pro-
ducción textil dentro de esta época, antes de la llegada de los españoles era 
destinada al autoconsumo y al intercambio con poblaciones vecinas, así 
como también para el tributo dentro del período incaico.

A su llegada los conquistadores españoles quedaron impresionados de-
bido al descubrimiento de amplios depósitos textiles que eran propiedad 
de los indígenas, se dieron cuenta de la importancia que tenía la produc-
ción textil para el pueblo ahora dominado, por lo que decidieron desviar 
esa producción para consumo de los españoles, lo que se convertiría años 
más adelante en el punto de partida de la economía mercantil donde las te-
las eran fundamentales para el comercio y obtención de ganancia por parte 
de los conquistadores europeos. Los españoles además de las reformas tri-
butarias y la creación de clases sociales en base al tributo textil (aymaras y 
urcus), establecieron las primeras empresas de producción textil, estos eran 
los obrajes los cuales eran especializados en la fabricación de lana, algodón 
y lino, además de lienzos, cortinas, mantas, ponchos, manteles alfombras y 
velas para los barcos españoles (Ariel de Vidas, 2002). “Los obrajes consti-
tuyeron la primera fase de la producción capitalista en América” (Ariel de 
Vidas, 2002: 29).

Las telas producidas por los obrajes fueron uno de los primeros pro-
ductos de exportación no sólo de Ecuador sino de la región andina en su 
conjunto, además de que fortalecieron las redes entre colonias e interior-
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mente. Debido al trato despótico de los españoles hacia los indígenas, para 
mediados del siglo XVIII se daban las primeras sublevaciones las cuales 
consistían en destrucción de los obrajes y la toma como botín de la pro-
ducción del obraje, esto acompañado del incremento de la competitividad 
en la producción textil de Europa, terminaron por dejar de lado a la pro-
ducción textil de América. Ya desde 1620 el Ecuador buscó desarrollarse 
basado en su industria textil, mientras que en naciones como Venezuela 
se buscaba hacerlo por medio de la exportación de cacao (Gómez, 2005). 
Durante gran parte del siglo XVII, la industria textil de la Colonia vincula-
ba las zonas mineras del Perú; en una medida menor el Chocó y Barbacoas 
dentro del Virreinato de Nueva Granada. Mediante la industria textil los 
habitantes de Quito podían obtener oro y plata, metales que eran de difícil 
acceso debido a la escasa existencia de minas en esta zona. A finales del 
siglo XVII los pequeños encadenamientos formados por la industria textil 
fueron desapareciendo lo que dejó en la desocupación a gran parte de la 
población indígena. Para inicios del siglo XVIII la producción textil se 
había reducido en un 75% siendo los obrajes urbanos los más afectados de-
bido a la falta de dinero para la provisión de materia prima (Oleas, 2001). 
Cuando el Estado como nación independiente se estaba gestando, la pro-
ducción textil se mantenía pero en menor escala, prueba de esto es que en 
la primera década de 1800 la producción textil de Pinsquí, se exportaban a 
los Estados Unidos, y este taller construido alrededor de 1790 daba trabajo 
a mil tejedores e hiladores locales (Ecuador Destiny, 2011).

Durante esta época se intentó proteger en parte a la industria textil del 
Distrito del Sur (Ecuador), para lo que el Libertador Simón Bolívar, pu-
blicó decretos para prohibir la importación de algunos productos textiles 
específicos que iban en competencia específica con la producción del país 
(País de Leyenda, 1998). Posteriormente ya consolidada la Independencia 
del Ecuador, se instalaron fábricas en diferentes provincias del país priman-
do las de la sierra: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay, las mismas 
que se dedicaban a la producción de algodón, lana y seda principalmente 
(PlusProjects, 2010). 

Del siglo XX, sin duda alguna, los aportes más importantes tienen que 
ver con la construcción de las fábricas Internacional e Imbabura, las cuales 
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sentaron las bases para la producción textil moderna, ésta ultima sobre 
todo marcaría la transformación de Atuntaqui en un distrito industrial de 
producción textil para el mercado nacional.

En la actualidad la industria textil ecuatoriana ha retomado su impor-
tancia puesto que como manifiesta el Banco Central del Ecuador, según 
previsiones para el 2009, el sector aportó 1,9% al Producto Interno Bruto 
y 13% a la industria manufacturera excluyendo la refinación de petróleo 
(Banco Central del Ecuador, 2009).

La industria textil está dividida en dos, dentro de ésta se puede en-
contrar de acuerdo a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme 
(CIIU) Revisión 4 (ONU, 2011). 

CIIU 13, Fabricación de Productos Textiles
CIIU 14, Fabricación de Prendas de Vestir

Gráfico No. 48 Exportaciones textiles (1999-2009)

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor.

El nivel de crecimiento de las exportaciones alcanzado por la industria 
textil del 2006 al 2009 ha tenido un crecimiento significativo con un pro-
medio del 30,5%, siendo para el año 2009 de 23,6%, debido principal-
mente a la crisis mundial (INEC, 2010) Pero durante el año 2010 el sector 
textil tiene un repunte en cuanto a exportaciones, ya que si se comparan 
el periodo enero-septiembre del 2009 con el de 2010, se puede identificar 
un crecimiento del 25,4%, teniendo mayor crecimiento los sectores de 
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productos especiales 438,9%, hilados 40,3%, según revelan los estudios 
realizados por el Departamento Técnico de la Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador (AITE), tomando como base los datos del Banco 
Central del Ecuador.

Gráfico No. 49 Importaciones del sector textil (1999-2009)

Fuente: Banco Central del Ecuador. Elaboración: Autor.

Dentro del sector las importaciones tuvieron siempre una tendencia cre-
ciente prueba de ello es que en el periodo 2003-2008 crecieron en prome-
dio un 17,39%. Pero debido a la política de salvaguardas implantada por 
el Gobierno nacional en el año 2009, las importaciones registraron una 
reducción de 25,12% para fines de 2009. El rubro que registró la mayor 
contracción fue el de importación de prendas de vestir 65,7%, seguido 
de materias primas 24,1%, manufacturas 11%, e hilados 10,1% (INEC, 
2010). El origen fundamental de las importaciones ecuatorianas son Asia 
28,82%, principalmente China y la Comunidad Andina 40,38%. Pero a 
pesar de la reducción de las importaciones y el incremento de las expor-
taciones, el saldo de la balanza comercial sigue siendo negativo (INEC, 
2010) debido en parte a la fuerte competencia que tiene el país frente a 
China y a vecinos como Colombia y Perú, para lo cual se debe mejorar en 
competitividad.
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Gráfico No. 50 Índice de empleo

Fuente: INEC. Elaboración: Autor.

Otro aspecto de importancia de la industria textil viene dado por su ca-
pacidad de generar empleo, según la encuesta de manufactura del 2007, 
el 11,5% de la industria manufacturera fue ocupado en el sector tex-
til, siendo la fabricación de prendas de vestir el segmento que más captó 
mano de obra, además de que el 77,93% de la industria textil son obreros 
en donde el 57,1% son hombres (INEC, 2010). En el caso del índice de 
empleo calculado por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos se 
debe decir que utiliza como base al primer trimestre del 2003 y en base 
a la encuesta de manufactura que se realiza anualmente va realizando las 
actualizaciones de este índice, que mide la evolución del empleo generado 
por las diferentes actividades económicas, para el caso de la Fabricación 
de Productos textiles se puede apreciar que en un principio desde el 2003 
hasta el 2007 la tendencia es decreciente seguramente por las condiciones 
difíciles de la economía, pero a partir del 2007 se puede apreciar una 
tendencia creciente en cuanto a la generación de empleo, seguramente 
la política de protección a la industria local ayudó a que se mejore la 
situación del empleo dentro de la industria textil. El sector textil tiene 
una estructura de costos que no ha variado demasiado a lo largo de los 
años teniendo mayor peso la materia prima con 46,4% para el año 2007, 
mientras que en el 2000 era de 47,8% del total de los costos, el otro rubro 
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que concentra una parte importante del costo son los gastos generales los 
mismos que tuvieron una participación del 14,8% en 2007 y de 12,1% 
en el 2000 (Encuesta de Manufactura, 2007).

Es importante destacar que uno de los factores que más afecta al de-
sarrollo de la industria textil en el Ecuador es el contrabando, puesto que 
este se lo realiza debido a la vulnerabilidad de las fronteras, el contrabando 
no permite que se generen nuevos puestos de empleo, así como también 
genera perjuicios considerables al fisco, según la Asociación de Industriales 
Textiles del Ecuador (AITE), el perjuicio es de alrededor de 26 millones de 
dólares, adicionalmente manifiesta que los orígenes de la mercadería que 
entre al país como contrabando son Panamá 81%, China 8%, Colombia 
y Brasil 11%, y que los montos que mueve por año el contrabando son de 
150 y 200 millones de dólares (AITE, 2009, entrevista).

Industria textil en Atuntaqui

Atuntaqui es un pueblo cuya historia data desde tiempos preincaicos, lo que 
actualmente se conoce como Antonio Ante era el cuartel principal del ejér-
cito de los Caras, para la lucha final contra los Incas, la Plaza de Atuntaqui 
podía albergar alrededor de cinco mil a seis mil guerreros, es precisamente en 
este lugar donde se dio la Batalla de Atuntaqui y posterior declaración de los 
Incas como emperadores (Gobierno Municipal Antonio Ante, 2010).

A lo largo de la historia la agricultura ha sido la principal fuente de 
sustento de muchos de sus habitantes, el maíz, fréjol, papás y otros pro-
ductos han servido para asegurar el alimento para la zona y también para 
la provincia de Imbabura, como manifiesta la información histórica del 
Gobierno Municipal de Antonio Ante.

Otro de los productos cuya producción era característica de la zona es 
el algodón el mismo que servía para la confección de mantas como mani-
fiesta (Carrillo, 2010). Durante la época de la Colonia a las poblaciones del 
norte les toco la especialización en textiles y producción agrícola mediante 
los modelos de explotación españoles conocidos como el obraje y la ha-
cienda, (Gobierno Municipal Antonio Ante, 2010).



262

Anderson Arghoty

Una vez declarada la Independencia y la creación del Ecuador como 
República soberana la vida económica de Antonio Ante se desarrollaba en 
base a la arriería (transporte de mercancías en mula o caballo en el país y 
hacia Colombia), la agricultura, la fabricación de sombreros de paja, costa-
les de cabuya y producción textil para autoconsumo (Gobierno Municipal 
Antonio Ante, 2010). La historia de Antonio Ante y de su cabecera canto-
nal Atuntaqui tiene un antes y un después, a partir de la construcción de 
la fábrica textil Imbabura, lo cual transformó completamente la vida de la 
población del cantón y de parte de la provincia al cual debe su nombre.

El 6 de junio de 1924 se coloca la primera piedra para la construcción 
de la moderna fábrica Imbabura, en la parroquia Andrade Marín, se esco-
gió este lugar debido a que su ubicación era estratégica, junto a la estación 
de ferrocarril, lo que contribuía al traslado de las piezas de las máquinas 
traídas desde Alemania e Inglaterra, las cuales ingresaban en barco al Puer-
to de Guayaquil, para luego vía férrea ser trasladadas y ensambladas, ade-
más la ubicación era fundamental para el traslado de los productos una vez 
que la planta esté funcionando, por lo tanto se puede decir que uno de los 
elementos que contribuyó al desarrollo de este ambicioso proyecto de los 
hermanos Dalmau, fue sin duda alguna la obra de Alfaro (Dávila, 2009). 

La historia de la tradición textilera de este cantón nace en 1926 con la 
apertura de la fábrica Imbabura la cual brindaba empleo alrededor de mil 
trabajadores, los mismos que laboraban entre 10 y 12 horas diarias durante 
seis días a la semana, produciendo hilos y telas que rápidamente ganaron 
el mercado nacional y del sur de Colombia debido a su calidad, en lo so-
cial la fábrica aportó, sin duda, mucho puesto que abrió el camino para la 
cantonización de Antonio Ante en 1938; una vez establecida la fábrica de 
inmediato llegó la energía eléctrica, se hicieron obras de infraestructura, 
apertura de caminos, “la Imbabura  aportaba con el 2% de sus ventas para 
el Concejo Municipal” (Gobierno Municipal Antonio Ante, 2010).

La empresa se convirtió en un foco de desarrollo pues empleaba mano 
de obra de Atuntaqui, Andrade Marín, Chaltura, San Roque, Natabue-
la, Otavalo e Ibarra, además debido al efecto de sinergia empresarial y 
la complementariedad de la inversión (Hirschman, 1958) que se genera 
de manera espontánea, rápidamente se crearon pequeñas microempresas 
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familiares dedicadas a la elaboración de refrescos embotellados, caramelos 
y dulces, jabones para lavado de ropa, y el ingreso a la fábrica se convirtió 
en un sitio de feria los días viernes y sábados que eran los días en que los 
trabajadores cobraban por su semana de labor (Dávila, 2009), el sector de 
la construcción de igual manera se vio favorecido, pues la necesidad de 
alojamiento para trabajadores y administradores permitía que se realice 
estas inversiones.

 La empresa tuvo su auge en los años treinta, cuarenta y cincuenta, 
hasta que una crisis debido principalmente la falta de reinversión en tecno-
logía, lo que hacía que sus costos de producción sean mayores que los de 
la competencia, provocó el recorte de sueldos en 1963 y posteriormente el 
despido de casi la totalidad de sus trabajadores, “varios fueron los intentos 
por mantener viva la fábrica” (Mantilla, 2010: 10) , su cierre definitivo se 
dio en 1997, para este año únicamente 12 trabajadores laboraban.

Es la fábrica Imbabura la que inicia el legado de los textiles, ya que los 
trabajadores que en esta prestaban su contingente, sin más alternativa de 
trabajo luego de su extinción, deciden formar talleres artesanales donde 
ponían en práctica sus conocimientos aprendidos en sus años de labor. 
Los pequeños talleres artesanales recibieron el fomento adecuado debido a 
que se estaba aplicando en ese momento el modelo de sustitución de im-
portaciones en el país y América Latina, lo que brindaba créditos con bajo 
interés y protección arancelaria, además de que se veían protegidos por la 
Ley de Fomento Artesanal (Gobierno Municipal Antonio Ante, 2010). En 
la década de los noventa la tónica que imperaba en Atuntaqui seguía sien-
do la de los talleres artesanales, pero luego de un trabajo fomentado por 
el Municipio del cantón Antonio Ante, se logra evolucionar a lo que hoy 
representa este cantón en el ámbito textil, “cuyas prendas visten a más del 
20% de los ecuatorianos” (Mantilla, 2010: 11).

Es importante rescatar algunos datos importantes manifestados por 
la Cámara de Comercio de Antonio Ante, la cual identifica que existen 
alrededor de “500 talleres y fábricas de confección los cuales generan 
aproximadamente 6000 empleos directos” (Mantilla, 2010: 12). Además 
manifiestan se ha logrado la dinamización de otros sectores como la cons-
trucción, comercio, gastronomía y servicios, con lo que se ha logrado un 
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nivel de desempleo y migración de apenas el 3%. Situación que tiene mu-
cho sentido debido a la sinergia empresarial que manifiestan los distritos 
industriales en cualquier lugar donde se crean. “En la actualidad 286 em-
presarios son parte de la Cámara de Comercio de Antonio Ante, de ellos el 
70% pertenece al área textil y confección” (Mantilla, 2010: 12).

Debido al exponencial crecimiento que ha tenido el sector actualmen-
te se desarrolla una feria la cual coincide con los días de carnaval, lo que 
convierte a toda la ciudad en un recinto ferial donde se dan cita más de 
cien mil turistas entre nacionales y extranjeros, beneficiando a todos los 
negocios de Atuntaqui y además elevando el orgullo de sus ciudadanos. El 
proyecto actual de las autoridades en conjunción con los empresarios del 
cantón es el desarrollo de la Marca Ciudad, de manera que pueda ser reco-
nocida no sólo en el ámbito textil, sino también gastronómico, servicios, 
etc., (Gobierno Municipal Antonio Ante, 2010).

El sector textil genera varias plazas de empleo directo en el país, llegando 
a ser el segundo sector manufacturero que más mano de obra emplea, des-
pués del sector de alimentos, bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas 
por la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador-AITE, alrededor de 
50 000 personas laboran directamente en empresas textiles, y más de 200 
000 lo hacen indirectamente (Mantilla, 2010: 14).

En el caso del cantón Antonio Ante según datos del Gobierno Municipal, 
el 60% de las empresas tienen como sustento de vida la producción textil 
de confecciones, permitiendo de igual manera que genere empleo para los 
cantones aledaños, mientras que el 40% se dedica a la producción en lana 
y tejidos, según manifiesta Diego Salgado, Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Antonio Ante.  

El sector textil, es muy importante ya que su relación con el resto de 
actividades productivas es bastante notoria, cuando se está explotando el 
sector textil eficientemente, se ve un incremento en la producción agrícola, 
debido a que se requiere algodón, la industria del plástico para los botones 
y cierres, con el ganadero, obteniéndose cierto tipo de pelos finos, además 
con la industria química para los elementos sintéticos y colorantes necesa-
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rios para las diferentes telas, pero sobre todo se destaca por su alta necesi-
dad de mano de obra, generando puestos directos en indirectos (Sánchez 
Asparrín, 2002).

Por otra parte, países como Japón y Corea en la década de los sesenta 
y setenta iniciaron su proceso de industrialización basándose en el sector 
textil, protegiendo la industria interna y creando una red de industrias que 
iban desarrollando nueva tecnología y sinergia empresarial, según mani-
fiesta la Teoría del Espacio Producto (Hausmann e Hidalgo, 2009). 

Atuntaqui ha logrado un avance significativo estos últimos años y sin 
duda alguna su potencial aún es bastante grande por lo que se le debe tomar 
en cuenta como un fuerte aliado en los procesos de desarrollo de la nación.

Tecnologías de Información y Comunicación en las PYMES 
del sector textil de Atuntaqui

Esta parte de la investigación se la llevó a cabo en el cantón Antonio Ante, 
durante el período de marzo a junio de 2011; se tuvo que aplicar un cues-
tionario (anexo 1), a los gerentes de las empresas textiles pertenecientes a 
la Cámara de Comercio de Antonio Ante, institución de la cual se recibió 
el aval al igual que del Municipio de Antonio Ante. Con el instrumento 
investigativo se buscaba recabar información respecto a la utilización de las 
TIC, dentro de las diferentes áreas de la empresa. El cuestionario se aplicó 
a 98 empresas, de las 152 registradas en la Cámara de Comercio de An-
tonio Ante, y esto se debe fundamentalmente a que varias de las empresas 
no son productoras textiles sino únicamente comercializadoras y en otras 
casos algo que se pudo detectar al hacer el estudio de campo es que una 
fábrica posee varias marcas de textiles. También se pudo evidenciar y por 
conversaciones con algunos propietarios de empresas, que estos no realizan 
inversiones en maquinaria, sino que contratan a los talleres pequeños para 
que estos sean los que se encarguen de la producción evitándose de esta 
manera los gastos que representa el mantenimiento de la maquinaria.

A continuación se presenta un análisis de la información obtenida lue-
go de realizar el trabajo de campo y procesar los datos.
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Gráfico No. 51 ¿A qué se dedica la empresa?

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

En primer lugar se consultó a las empresas respecto a su dedicación en 
cuanto a las diferentes ramas de la producción textil, en donde los resul-
tados fueron, que el 61,22% de las empresas consultadas se dedican a la 
confección de prendas de vestir, lo cual muestra la importancia que tiene 
esta actividad para el cantón Antonio Ante, a continuación se encuentran 
los tejidos con un 26,53%. Seguramente estos dos componentes del sector 
textil son los más frecuentes debido al impulso que han recibido mediante 
las expo ferias ya tradicionales dentro del cantón y el país.

Las otras ramas de la producción textil, poseen valores poco considera-
bles como es el caso de la tintorería con un 4,08%, mientras que la hilan-
dería con el 0%, es la actividad a la que ninguna empresa de las consultadas 
se dedica. Dentro de la variable Más de dos, se ha agrupado a empresas 
que no sólo se dedican a una sola actividad dentro de la producción textil, 
sino que realizan dos o más productos de los citados, lo que indica que 
estas empresas copan mayor parte de la cadena productiva del sector textil 
cosa que puede ser una fortaleza, pero se encontró que el 4,08% poseen 
esta condición. Por último, dentro de Otras que constituye el 4,08%, se 
incluye a empresas que producen bienes que son parte del sector textil 
pero que no se encuentran catalogados dentro de los mencionados por el 
cuestionario, como es el caso de estampados, cierres, etc. 



267

Nivel de utilización de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las PYMES

Tamaño de las empresas del cantón Antonio Ante

Para identificar el tamaño de las empresas textiles del cantón, se realizó la 
pregunta respecto a la cantidad de trabajadores que poseen, obteniéndose 
los resultados que se aprecian en el gráfico 52.

De acuerdo al número de empleados se puede clasificar a las empresas 
de Atuntaqui, siendo las de mayor número las que tienen de 1 a 10 traba-
jadores, es decir microempresas con el 55,10%, seguidas de las Pequeñas 
Empresas, las mismas que poseen entre 11 a 50 trabajadores, representan-
do el 36,73% de las empresas encuestadas. 

Con estos dos datos se puede confirmar entonces la condición que in-
dica que la mayor parte del empleo es generado por las micro y pequeñas 
empresas. También existen medianas empresas, aquellas que tienen entre 
51 a 150 trabajadores, las cuales representan el 8,16%, lo que les convierte 
de igual manera en una fuente considerable de empleo. La gran empresa, 
aquella que posee más de 150 trabajadores, está ausente completamente 
en Atuntaqui.

Gráfico No. 52 Número de empleados

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.
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Computadoras por empresa 

Una vez que se ha analizado la composición y actividad de las empresas 
textiles de Atuntaqui, es momento de indagar respecto al uso de herra-
mientas tecnológicas dentro de la empresa, y para ello se ha de empezar 
con el elemento básico de las TIC. El gráfico 53, provee información res-
pecto al uso de computadoras.

Gráfico No. 53 Disponibilidad de computadores

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Cuando se preguntó a los gerentes-propietarios si poseían computadoras en 
la empresa, el 87,76% indicó que efectivamente sí las tenían, mientras que 
el restante 12,24% respondió que no. A las personas que respondieron afir-
mativamente, se les pidió que indiquen cuál era el número aproximado de 
computadores que existían en la empresa donde un 52,02% manifestó que 
de 1 a 3. El 26,53% de las empresas poseen de 3 a 10. El 6,12% posee más 
de 20, mientras que el 4,08% tiene entre 10 a 20 equipos de computación.

Como se observa al ser la mayor parte de las empresas micro y peque-
ñas, estas poseen cantidades inferiores de computadores por empresa.

De la porción de empresas que no poseen computadores, el 8,16% 
indicó que esto se debía a que no los podían manejar, mientras que el 
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4,08% manifestaban que no eran necesarios. Acorde a los datos anteriores 
se rescata el hecho de que casi el 90% de las empresas del sector textil de 
Atuntaqui poseen computadores para la gestión de sus negocios, lo cual es 
bueno ya que indica que los empresarios sí se encuentran preocupados por 
la utilización de tecnología, ya que la adopción de TIC se presenta como 
una condición necesaria para mejorar la competitividad pero, no suficien-
te, (Monge, Alfaro y Alfaro, 2005).

Tipo de software

A continuación (gráfico 54) se pretende identificar si las computadoras 
poseen software adecuado para las necesidades de la empresa o si son má-
quinas con programas estándar que no generan mayor aporte a la gestión 
y competitividad de las empresas.

Gráfico No. 54 Disponibilidad de programas informáticos

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

El 58,16% de las empresas poseen programas especializados para la acti-
vidad que desempeñan, dentro de estos se puede entender a software de 



270

Anderson Arghoty

diseño, corte confección, control de tiempos de producción entre otros. 
Esto es muy importante puesto que como manifiesta (Atkinson, 2001), las 
economías de mayor prosperidad son aquellas donde los ciudadanos han 
aprendido a procesar y transmitir información utilizando las herramientas 
de las TIC. Existen empresas que poseen el software que bien por defecto 
en las computadores personales y con los programas utilitarios realizan 
las tareas de control, comercialización, etc., estas constituyen el 29,59% y 
dentro de estas se puede ubicar a las microempresas, o aquellas empresas 
que no llevan mucho tiempo en el mercado.

Por último están aquellas empresas que no poseen paquete informático 
alguno las mismas que son 12,24%, porcentaje que corresponde a las que 
no poseían ningún computador para su actividad económica.

Manejo de herramientas informáticas

Lo que se pretende con esta parte de la investigación es identificar si son 
los diferentes trabajadores propios de la empresa los que utilizan las com-
putadoras o es otra persona ajena a la compañía la que está manipulando y 
controlando el uso de ordenadores.

Gráfico No. 55 Gestión de herramientas informáticas

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.
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Al preguntar en las empresas respecto a quién gestiona las herramientas 
informáticas en la empresa se pudo identificar que en su mayoría son los 
trabajadores de las diferentes áreas en un 65,31%, mientras que el 22,45% 
indique que contratan a una persona o empresa externa, esto puede deber-
se en algunos casos a falta de capacitación frente al uso de herramientas 
informáticas.

Uso de TIC por parte de los trabajadores

En el siguiente conjunto de datos se ha utilizado la escala Likert, para 
poder obtener una medida de la posición global de uso de TIC por parte 
de los trabajadores en las diferentes áreas de la empresa (cuadro 33). Los 
parámetros de medición fueron de 1=ningún trabajador utiliza, a 5=todos 
los trabajadores utilizan. 

Cuadro No. 33 Clasificación niveles Likert

Valores Likert Nivel

0 a 2 Bajo 

+2 a 4 Medio

+4 a 5 Alto

Fuente: CEDETEL, 2004. Elaboración: Autor. 

Con los resultados obtenidos de la escala de Likert se ha hecho una cla-
sificación respecto al nivel de uso de TIC utilizando los siguientes valores 
(cuadro 34).

Cuadro No. 34 Porción de trabajadores que utilizan sistemas informáticos

Área Likert Nivel

Administrativa 2,89 Medio

Ventas 2,67 Medio

Producción 2,16 Medio
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Compras 2,08 Medio

Distribución 1,92 Bajo

Promedio 2,34 Medio

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

De acuerdo a los datos arrojados por la encuestas, en promedio, existe un 
valor Medio de utilización de herramientas informáticas por parte de los 
trabajadores de las diferentes áreas de la empresa. Identificándose que en 
el área de Distribución hay un Bajo uso, estas herramientas, a diferencia 
del área Administrativa que es donde de acuerdo a la escala de Likert hay 
mayor uso de TIC.

Herramientas informáticas más utilizadas

Una vez identificado el nivel de uso de herramientas de información y 
comunicación por parte de los trabajadores de las diferentes áreas, se de-
sea establecer cuáles pueden ser consideradas las herramientas tecnológicas 
más utilizadas dentro de la empresa. Para ello se utilizó una escala Likert 
que va desde 1=nada utilizadas a 5=muy utilizadas.

Cuadro No. 35 Nivel de uso de herramientas informáticas

Herramientas Likert Nivel 

Hojas de cálculo 2,76 Medio

Programas de contabilidad 2,73 Medio

Programas para registro de ventas 2,71 Medio

Programas de manejo de inventarios 2,61 Medio

Programas de diseño o corte 2,55 Medio

Programas para registro de compras 2,33 Medio

Bases de datos 2,22 Medio

Prog. De control del proceso de producción 1,96 Bajo

Procesadores de texto 1,94 Bajo
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Prog. De control de calidad del producto 1,80 Bajo

Programas de gestión y administración 1,76 Bajo

Prog. De control de tiempos de producción 1,73 Bajo

Promedio 2,26 Medio

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Según los datos obtenidos, se puede apreciar que son las hojas de cálculo 
las más utilizadas dentro de las empresas, pero de todas maneras el nivel de 
uso es medio, es decir que no se encuentra demasiado diversificado, sino 
que poco más del 50% de las empresas las utiliza, dentro de esta categoría 
también se puede encontrar al uso de programas de contabilidad, registro 
de ventas, inventarios, diseño o corte, siendo que la actividad de las empre-
sas anteñas tiene que ver con el diseño, corte y confección el nivel de uso 
de herramientas tecnológicas para esta actividad debería ser alto y bastante 
generalizado, de esta manera habría mayor competitividad del sector.

En lo que tiene que ver con software para control de tiempos, calidad, 
y procesos de producción, además de gestión administrativa su uso es Bajo, 
esto se debe en parte al tipo de empresas que conforman la mayor parte 
de la actividad textil (MIPYMES) las cuales como manifiesta la teoría, son 
reticentes al uso de las TIC. En promedio el uso del conjunto de herra-
mientas tecnológicas dentro de las empresas textiles consultadas es de nivel 
medio. 

Nivel de automatización de procesos

Se consultó respecto al nivel de automatización de los procesos dentro del 
área de producción de las empresas, puesto que esto nos brinda un pará-
metro respecto a la competitividad de las empresas. Para esto se utilizó una 
escala entre 1=completamente manual, a 5=completamente automatizado. 
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Cuadro No. 36 Automatización de procesos

Procesos Likert Nivel

Proceso de producción 2,22 Medio

Control de ventas y distribución 2,14 Medio

Control de calidad 1,88 Bajo

Manejo de tiempos de producción 1,78 Bajo

Adquisiciones de materia prima 1,53 Bajo

Promedio 1,91 Bajo

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

 
En cuanto a la automatización dentro del proceso productivo, de manera 
general el proceso de producción posee un nivel medio, seguido por el 
control de las ventas y distribución, pero cuando se analiza de manera 
individual elementos importantes del proceso, se tiene como resultado que 
el control de calidad es bajo, de igual manera lo que tiene que ver con tiem-
pos de producción y adquisiciones, lo que indica que estas actividades en 
su mayoría se las realiza de manera manual, o simplemente no se las realiza 
dentro de las empresas. 

Se obtiene así como resultado un nivel promedio bajo en cuanto a au-
tomatización del proceso productivo, lo que indica una deficiencia, ya que 
temas como control de calidad y tiempos de producción son fundamenta-
les para el éxito de las empresas, ya que de esta manera se asegura un buen 
producto para el consumidor final y una buena posición de mercado para 
la empresa.

Uso de tecnologías de información y comunicación 
en las áreas de la empresa

Lo que se busca en esta parte de la investigación es identificar cuáles son 
las áreas en general de la empresa donde existe un buen uso de TIC, ya que 
esto significa ventajas frente a la competencia externa. Se utilizó una escala 
que va desde 1=nada utilizadas, a, 5=muy utilizadas.
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Cuadro No. 37 Nivel de uso de TIC en las áreas de la empresa

Áreas Likert Nivel
Contabilidad 2,90 Medio
Dirección y administración 2,69 Medio
Ventas 2,65 Medio
Cuestión económica: cobros y pagos 2,49 Medio
Producción 2,47 Medio
Distribución y comercialización 2,33 Medio
Compras 2,12 Medio
Recursos Humanos 1,71 Bajo

Promedio 2,42 Medio

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor. 

En promedio el uso de tecnologías de información y comunicación en las 
diferentes áreas de la empresa se encuentra en un nivel medio, lo que indi-
ca que muchas de las empresas están interesadas en su uso, principalmente 
dentro de la parte administrativa, sobre todo en Contabilidad, ya que el 
uso de tecnología es fundamental para llevar los controles contables, en lo 
que tiene que ver con vetas de igual manera cuidan mucho de lograr una 
mejor eficiencia en ventas con el uso de TIC. 

El rubro que menos uso de tecnología posee es Recursos Humanos, 
y esto debido a que la mayor parte de las empresas son MIPYMES, y no 
cuentan con un departamento formal de recursos humanos, que esté eva-
luando al personal o haciendo un seguimiento constante, sino que es en la 
mayoría de los casos el gerente propietario el que se encarga del personal y 
de muchas otras tareas dentro de la empresa.

Inversiones en tecnología

Con el fin de tener una idea respecto del estado de las herramientas tec-
nológicas, se consultó a los empresarios acerca de la frecuencia con la que 
realizan inversiones en tecnología para la empresa, obteniendo los siguien-
tes resultados.
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Gráfico No. 56 Frecuencia de inversión en tecnología

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Al ser consultados respecto a la frecuencia con que los empresarios realizan 
compras o inversiones en herramientas tecnológicas, sean estas compu-
tadoras, paquetes informáticos, o maquinaria computarizada, el 37,63% 
indicó que lo hace entre 2 -5 años, mientras que el 32,65% dijo que rea-
liza este tipo de inversiones anualmente, un porcentaje menor, el 18,37% 
manifestó que invierte en herramientas tecnológicas pasado los 5 años, 
mientras que el 12,24 no realizan nunca este tipo de compras.

Los resultados obtenidos revelan que las empresas poseen herramientas 
tecnológicas relativamente nuevas, puesto que el la mayor parte realiza in-
versiones de este tipo en un periodo inferior a 5 años, lo cual es beneficioso 
para el conjunto de empresas textiles ya que pueden ubicarse de mejor 
manera en el mercado nacional e internacional.

Utilización de telecomunicaciones

Disponibilidad de internet

Para esta parte de la encuesta se inició con la pregunta que buscaba reca-
bar información respecto a la disponibilidad de internet en las empresas y 
caso de no poseerlo indicar cuál era la razón fundamental. Y se obtuvo los 
siguientes datos.
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Gráfico No. 57 Existencia de internet en la empresa

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Al ser preguntados los gerentes y propietarios de las empresas respecto a 
si la empresa poseía internet, el 85,71% respondió que sí, mientras que el 
11,22% indicó que no ya que no era necesario y el restante 3,06% mani-
festó que no debido a que no le interesaba.

Es importante este dato puesto que indica que la mayor parte de las 
empresas utilizan internet y por lo tanto están abiertas a recibir información 
de carácter mundial y completamente actualizada lo que se convierte en una 
buena oportunidad para que los empresarios pueda acceder a mas mercados 
y otros servicios, se debe tomar en cuenta además que transmisión de datos 
vía red, es el pilar fundamental de la economía de la información. 

Un estudio realizado respecto a la explicación del crecimiento de la 
economía de Estados Unidos en el periodo de 1974 a 1995, obtuvo como 
resultado que el 48% de este se debe a la adopción de Soluciones de Ne-
gocios en Internet por parte de la compañías del país mencionado (Varian 
et al., 2002). Por lo tanto se confirma lo esencial para la empresa que se 
vuelve el uso de internet. 
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Disponibilidad de red interna o red de área local 

Se consultó respecto a si existía una red interna dentro de las empresas 
puesto que esto genera mayor eficiencia en comunicación y además permi-
te reducir el consumo de papel dentro de la oficina, pero sobre todo per-
mite tener un contacto permanente entre las diferentes áreas posibilitando 
que se den soluciones más ágiles.

Del total de empresas encuestadas el 63,27% manifestó que sí cuenta 
con una red interna, mientras que el 36,73% manifestó que no la poseía. 
Este último valor es considerable seguramente debido al tamaño de la ma-
yoría de empresas, puesto que son micro y pequeñas en su mayoría, lo 
que hace que no existan demasiados trabajadores por unidad de negocio 
haciendo innecesario el uso de intranet, ya que fácilmente se puede charlar 
entre los trabajadores de manera directa. 

Por otra parte es meritorio destacar el importante porcentaje de empre-
sas con red interna, puesto que como se manifestó anteriormente este tipo 
de redes permite un mayor control y eficiencia para la solución de peque-
ños inconvenientes que se pudieran presentar, además de que evita que los 
trabajadores tengan que levantarse de su puesto de trabajo.

Gráfico No. 58 Existencia de red interna dentro de la empresa

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.
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Página web y servicios

Un elemento fundamental para el nuevo sistema de comercio mundial 
es la página web, puesto que ésta se convierte en muchos casos en el pri-
mer vínculo entre el comprador y el vendedor, además como manifiesta 
(Monge, Alfaro y Alfaro, 2005), el uso de esta TIC, permite la solución de 
problemas derivados a mercados incompletos ya que provoca un modelo 
de transacción más eficiente. 

Gráfico No. 59 Disponibilidad de página web

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Al ser consultados los diferentes empresarios respecto a si la empresa poseía 
página web, el 62,22% respondió que no, mientras que el 38,78% restante 
manifestó que sí poseían este servicio para sus clientes. Otro dato que se 
pudo recabar al realizar el trabajo de campo es que varias de las empresas po-
seían una página web conjunta manejada por una agencia externa, en don-
de daban a conocer sus productos, pero no podían realizar transacciones de 
ningún tipo, sino más bien funcionaba como publicidad para la empresa.

Adicionalmente con las empresas que respondieron afirmativamente 
se les indagó acerca de los servicios que ofrecen dentro de la página web 
(Gráfico 60).
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Gráfico No. 60 Servicios ofrecidos en la página web

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Entre los servicios ofrecidos dentro de la página web, los valores que más 
destacan son Información sobre productos y servicios para cliente, con 
el 31,03%. También algunas de las empresas manifestaron que poseían 
página web pero ésta se encontraba en construcción, 24,14%. El 17,24% 
de las empresas presentan información corporativa, mientras que apenas 
el 10,34% realiza ventas en línea y comercio electrónico, situación que es 
lamentable puesto que uno de los objetivos fundamentales al implementar 
una página web es tener la posibilidad de hacer transacciones electrónicas. 
Por último el 6,90% de las empresas realiza soluciones en línea para clien-
tes, y proveedores. 

En general se puede decir que las empresas están en un proceso de 
adaptación al uso de la página web puesto que en su mayoría son empresas 
MIPYMES y el periodo de integración de un sitio web adaptado a la nece-
sidad de la empresa toma tiempo. 
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Utilidad del internet en la empresa

A las diferentes empresas de producción textil del cantón Antonio Ante 
se les consultó respecto a la utilidad que le daban al internet dentro de la 
empresa, pidiéndoles que seleccionen las opciones que más se adecúen a 
la realidad de la empresa. A continuación se presentan los resultados en el 
gráfico 61.

Como se puede apreciar las empresas del sector textil de Antonio Ante 
utilizan el internet en un 17,33% para correo electrónico y comunicación, 
un 16,89% para realizar operaciones bancarias, es decir consulta de saldos 
de cuenta, transferencias y pagos a proveedores o trabajadores. El 15,56% 
de las empresas que poseen internet lo destinan búsqueda de información 
relacionada con el negocio. Las empresas que destinan el uso de internet 
para actividades comerciales tanto de compra como de venta de productos 
representan el 13,78%, esto en cuanto tiene que ver a los porcentajes más 
altos respecto a las actividades para las que se utiliza el internet en las em-
presas textiles.

El 8,00% de las empresas consultadas realiza investigación de nuevos 
mercados por internet, porcentaje que es bajo puesto que el uso de la web 
para este tipo de investigación es muy recomendado debido a la gran canti-
dad de demandantes de diversos productos que existen en todo el mundo, 
a los que se puede acceder mediante la red. Las charlas en línea poseen un 
6,22%, ya que como manifiestan los empresarios son importantes debido a 
que es una forma fácil de comunicarse con algunos proveedores o asesores 
técnicos. El 5,33% destina el internet para formación y capacitación, de 
igual manera es un porcentaje que se considera bajo ya que existe infor-
mación actualizada sobre temas en los cuales se pueden capacitar tanto 
los empresarios como los trabajadores del sector textil. De igual manera 
el 5,33% de las empresas navega con el objetivo de buscar noticias y estar 
informado sobre los más diversos temas de actualidad. 
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Gráfico No. 61 Usos del internet en la empresa

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

En lo que tiene que ver con boletines y comunicaciones únicamente el 
4,44% usa la web con este objetivo, y esto se debe en parte a que los tra-
bajadores de las diferentes áreas en su mayoría no tienen conocimiento 
sobre el uso de correo electrónico, por lo que se vuelve innecesaria esta 
herramienta.

La búsqueda y selección de recursos humanos se la realiza de la manera 
tradicional es decir con la presentación de la carpeta física y la elección por 
parte de la persona encargada, es por esta razón que únicamente el 3,11% 
de las empresas utiliza el internet para esta actividad. Esto se debe e tam-
bién al hecho de que la mayor parte de las empresas son micro y pequeñas 
por lo cual no se hace necesario el contrato de personal mediante internet.

Para terminar cabe indicar que el 2,67% utiliza el internet con otros 
fines, y el 1,33% lo hace para juegos, esto demuestra el fuerte compromiso 
que poseen los trabajadores en general con la empresa, puesto que no des-
perdician tiempo en actividades que no son beneficiosas para el ciclo del 
negocio, de ahí que estos valores sean tan bajos.
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Competitividad

Impacto de las TIC en la MIPYMES de Antonio Ante

Los impactos de la adopción de las TIC por parte de la empresa se distri-
buyen a través de cada una de las actividades de la empresa, lo que deriva 
generalmente en una reducción de los costos de producción, el aumento de 
las ventas generando mayor ingreso por lo tanto la empresa a medida que 
adopta tecnologías de información y comunicación se vuelve más competi-
tiva. Por tanto, la adopción de tecnologías de la información se vuelve una 
necesidad imperante para mantenerse competitivo y seguir incrementando 
la cuota de mercado, pero las TIC no van solas sino que requieren de inver-
sión en el talento humano ya que las tecnologías de información son una 
condición necesaria pero no suficiente (Bayo, Billón y Lera, 2006).

A continuación se presenta los resultados respecto a la competitividad 
generada por la adopción de tecnologías de información y comunicación 
en las empresas de Antonio Ante. Se tomó como parámetros de medición 
una escala de 1=ineficiencia, a 5=mucha eficiencia, presentando a los em-
presarios encuestados diferentes áreas y actividades de la empresa.

Cuadro No. 38 Impacto generado por el uso de las TIC en la empresa

Área/Actividad Likert Nivel

Creación de nuevos diseños y productos 3,99 Eficiencia

Contabilidad y manejo de cuentas 3,84 Eficiencia

Producción 3,82 Eficiencia

Atención al cliente 3,69 Eficiencia

Costos 3,60 Eficiencia

Calidad del producto 3,57 Eficiencia

Productividad 3,56 Eficiencia

Marketing de la empresa 3,55 Eficiencia

Rotación de inventarios 3,49 Eficiencia

Cantidad de papel utilizado 3,49 Eficiencia
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Tiempo de entrega del producto a los clientes 3,41 Eficiencia

Ventas totales 3,37 Eficiencia

Procesos de producción 3,31 Eficiencia

Trabajo en equipo 3,29 Eficiencia

Situación financiera 3,18 Eficiencia

Comunicación interna y externa 3,18 Eficiencia

Planificación, gestión y control 3,09 Eficiencia

Calidad del trabajo de los empleados 3,06 Eficiencia

Acceso a nuevos mercados 2,95 Eficiencia

Toma de decisiones 2,82 Eficiencia

Clima organizacional 2,17 Eficiencia

Recursos humanos contratados 1,86 Ineficiencia

Exportaciones 1,53 Ineficiencia

Promedio 3,21 Eficiencia

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Para calificar la eficiencia debida al uso de tecnologías de información y 
comunicación se utilizó una escala que consta de tres niveles ineficiencia si 
el valor Likert está entre 0 y 2, eficiencia si se encuentra entre más de 2 y 
4, alta eficiencia cuando existen valores superiores a 4.

Como indica la teoría la utilización de tecnologías de información y co-
municación dentro de las actividades empresariales trae consigo incremen-
to de los niveles de productividad y competitividad (Bayo, Billón y Lera, 
2006), debido al incremento de la eficiencia en algunos de los procesos y 
actividades.

Es por esta razón que en las empresas de Atuntaqui a pesar de que su ni-
vel de utilización de TIC no es tan avanzado, han podido ligar una mayor 
eficiencia respecto a la situación en la cual no contaban con herramientas 
tecnológicas, prueba de ello son los resultados obtenidos en el cuadro 38, 
donde se busca identificar el impacto de las TIC en diferentes áreas y ac-
tividades de la empresa, obtenido como resultados relevantes que donde 
mayor eficiencia se ha obtenido ha sido en la creación de nuevos diseños 
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y productos, seguramente se debe a la incorporación de software especia-
lizado para esta actividad, de igual la manera la contabilidad y manejo de 
cuentas ha recibido un impulso en eficiencia puesto que se utiliza software 
para inventarios y estados financieros.

 Para el caso de la Producción, ésta también ha recibido un impulso 
volviéndose más eficiente. La Atención al Cliente en conjunción con el 
Tiempo de entrega del producto es otro punto favorable que ha mejorado 
puesto que se facilitan los canales de comercialización mediante el uso de la 
tecnología, por tanto se puede generar productos acordes a las necesidades 
de los clientes así como también brindar un servicio más ágil y oportuno. 
Los Costos al igual que la Calidad del Producto también han mejorado lo 
que representa que las empresas que utilizan TIC poseen un mejor manejo 
de costos de producción y la calidad de su producto es mucho mayor lo 
que les da ventaja frente a la competencia, volviéndose de esta manera 
más productivas, rubro que también muestra mayor eficiencia dentro de 
las empresas encuestadas. El Marketing o Publicidad de la empresa según 
el criterio de los empresarios se ha visto beneficiado con la adopción de 
las TIC lo que ha permitido que potenciales clientes de muchos lugares 
conozcan los productos del cantón Antonio Ante. Las Ventas totales, y por 
lo tanto la Rotación de Inventarios también muestran una mayor eficiencia 
lo que desemboca en mayores ingresos para la empresa de esta manera se 
vuelven más rentables. El ambiente también se ve beneficiado con el uso de 
las TIC dentro de las empresas ya que la cantidad de papel utilizado dismi-
nuye ya que deja de ser necesario para la gran parte de las comunicaciones 
internas. Toda la eficiencia generada en los apartados anteriores lleva a la 
conclusión por parte del empresario de que el Proceso de Producción se 
vuelve eficiente en términos de las ventajas parciales generadas en cada 
uno de los eslabones del ciclo. El Trabajo en Equipo si bien no ha mejo-
rado demasiado como para llegar a niveles de alta eficiencia si se lo puede 
calificar como eficiente debido al uso de tecnologías de información y co-
municación. La Situación Financiera posee los mismos valores de Likert 
que la Comunicación Interna y Externa, elementos que son importantes 
dentro de la organización y que los empresarios han identificado como 
elementos en los cuales también existe una mejora de la eficiencia. Para la 
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Planificación Gestión y control existe eficiencia aunque no en gran medida 
esto se debe seguramente a que no todos los gerentes utilizan herramientas 
informáticas de seguimiento constante para la empresa. La Calidad y del 
trabajo de los empleados a pesar de estar dentro del nivel de eficiente, no 
se ha visto mejorada en una magnitud mayor debido a que los trabajadores 
no poseen demasiado acceso al uso de las TIC. Dentro de los valores más 
bajos de eficiencia se encuentran el Acceso a nuevos mercados, la Toma 
de decisiones y el Clima organizacional, esto se debe en parte a que como 
vimos anteriormente no se utiliza demasiado el internet para investigar 
nuevos mercados, por lo tanto no se puede decidir de una forma más ágil 
y acertada, por otra parte las TIC no son generadoras directas de un me-
jor clima dentro de la empresa, esto dependerá mucho del liderazgo y la 
capacidad de vincular al equipo de trabajo. Los usos para los cuales las 
tecnologías de información y comunicación pueden ser consideradas como 
ineficientes son Recursos humanos y Exportaciones, y esto se debe a que 
las empresas no poseen mecanismos de búsqueda de personal mediante 
herramientas tecnológicas como internet lo que hace que no se considere 
una incidencia notoria dentro de la eficiencia, por otro lado las empresas 
textiles en su mayoría no exportan lo que da la imagen de al empresario 
de que las tecnologías de la información no son útiles para temas de ex-
portación, cosa que es falsa ya que la interconectividad en conjunción con 
el conocimiento de la demanda externa permiten la exportación, como se 
mencionó anteriormente las tecnologías de la información y comunicación 
son una condición necesaria pero no suficiente para el incremento de la 
competitividad y productividad de la empresa.

En promedio se puede tomar como eficiente al uso de tecnologías de 
información y comunicación en las empresas textiles de Atuntaqui, lo que 
indica que estas organizaciones se encuentran dentro del camino de la 
competitividad, cosa que es favorable si se pretende competir en el merca-
do nacional e internacional.

El gráfico 62, recoge información sobre cómo ven los empresarios a sus 
empresas en la actualidad, con la adopción, aunque no a gran escala, de 
tecnologías de información y comunicación.



287

Nivel de utilización de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las PYMES

Gráfico No. 62 ¿Qué tan competitiva es la empresa en la actualidad?

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Se puede apreciar claramente que la mayor parte de los empresarios que 
han adoptado alguna de las herramientas de las tecnologías de información 
y comunicación en sus empresas, el 89,80%, manifiestan que la empresa se 
ha vuelto Más competitiva que antes, mientras que únicamente el 10,20% 
de los empresarios manifiesta que la empresa se encuentra Igual que antes, 
esto puede deberse en parte a que recién se encuentran en el proceso de 
adaptación de TIC en la empresa, pues se difiere el resultado de incremen-
to de productividad y competitividad según el periodo de tiempo sea este 
corto y largo plazo (Bayo, Billón y Lera, 2006).

Disposición para implementar TIC 

Los empresarios son conscientes de sus limitaciones en cuanto al uso de 
Tecnologías de Información y Comunicación para la actividad de la em-
presa, por lo que cada uno de los entrevistados respondió de acuerdo a su 
criterio cuáles serían las herramientas informáticas que deberían imple-
mentar para obtener mayor competitividad en el mercado, las respuestas 
se las resume en el gráfico 63.
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A la mayor parte de las empresas les falta alguna herramienta de las tec-
nologías de información y comunicación, es así que únicamente el 1,32% 
de las empresas encuestadas dijo que disponía de todas las herramientas 
informáticas y comunicacionales, mientras que el resto de empresarios 
manifestaron que implementarían elementos para Gestión y control de 
la producción en un 15% siendo este el valor más representativo, ya que 
son muy pocas las empresas que cuentan con este tipo de controles. El 
14,51% de los empresarios consultados manifiestan que están dispuestos 
a implementar un software para diseño y corte, pues esta herramienta es 
fundamental para el desarrollo de las actividades en toda empresa textil.

Gráfico No. 63 Herramientas a implementar en la empresa

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Por otra parte, el 11,61% de las empresas tienen el afán de incrementar 
Comercio electrónico (e-comerce), ya que ven en este una importante opor-
tunidad para desarrollar su negocio, ser más competitivos y satisfacer a más 
clientes no sólo nacionales sino incluso extranjeros. Algunas empresas que 
aún no cuentan con herramientas para manejo de inventarios 10,16% y ges-
tión de ventas y cobros 10,16%, están muy interesadas en implementar estos 
dos elementos ya que ven la necesidad de llevar un mejor control de su mer-
cadería producida, y al mismo tiempo optimizar los informes de ventas y la 
cartera, ya que teniendo información de este tipo se pueden tomar decisiones 
financieras más acertadas. Las empresas que desean incrementar dentro de 
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sus tecnologías de información y comunicación a la Gestión administrativa 
son el 9,67%, esto debido a que algunas empresas ya cuentan con programas 
especializados para esto y otras no piensan que es necesario debido al tamaño 
de la firma. Dentro de las herramientas tecnológicas, seguramente algunas de 
las más utilizadas son las que tienen que ver con Contabilidad y es esta razón 
la que hace que únicamente el 9,19% de las firmas deseen incrementar para 
el giro del negocio este tipo de TIC, existen diversos programas especializa-
dos para contabilidad y aplicaciones que permiten a los empresarios llevar al 
día sus registros y poder presentar los balances respectivos, el Gobierno tam-
bién ha dado un impulso dentro de esta área puesto que las declaraciones de 
impuestos pueden hacerse mediante internet, lo que hace que se vuelva in-
dispensable el uso de alguna herramienta informática contable. Las Bases de 
datos debido a su complejidad y dificultad para ser obtenidas y manipuladas 
representan el 8,71% del deseo de implementación dentro de la empresa por 
parte de los empresarios del cantón Antonio Ante. Dentro de los valores más 
bajos se puede encontrar a la intención de implementar una Intranet con el 
5,80% y esto puede deberse en parte al tamaño de las empresas ya que en su 
mayoría son micro y pequeñas empresas, por lo tanto no se justifica el reali-
zar una inversión fuerte en una red interna, ya que no se ganaría demasiado 
en eficiencia y competitividad. Por último se encuentra el criterio de Otros 
con el 3,87%, dentro de este se engloba cualquier requerimiento adicional 
que tenga la empresa para implementar y que no ha sido contemplado por 
ninguna de las opciones antes descritas.

Interés de capacitación

Es importante que el empresario esté constantemente actualizando sus co-
nocimientos para luego poder reproducir y transmitir el conocimiento a 
sus dependientes ya que de esta forma se eleva la calidad del trabajo de cada 
una de las áreas de la empresa. Por esta razón se preguntó respecto de los 
intereses de capacitación en las diferentes empresas, para ello se utilizó una 
escala de 1=nada interesado a 5=muy interesado, al realizar los cálculos res-
pectivos mediante el método de Likert los resultados fueron los siguientes:
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Cuadro No. 39 Intereses de Capacitación de TIC

Actividad/herramienta Likert Nivel

Programas de diseño y confección 3,80 Interesado

Control y gestión de costos 3,41 Interesado

Investigación del mercado y la competencia 3,33 Interesado

Control de procesos y tiempos de producción 3,24 Interesado

Contabilidad y finanzas 3,14 Interesado

Marketing 3,10 Interesado

Gestión de ventas 3,08 Interesado

Programas de evaluación financiera 3,06 Interesado

Búsqueda de proveedores 3,02 Interesado

Programas de inventarios 2,94 Interesado

Relaciones humanas 2,88 Interesado

Desarrollo de planes de negocio 2,82 Interesado

Uso de página web 2,78 Interesado

Formación profesional en línea 2,65 Interesado

Manejo de hojas de cálculo 2,49 Interesado

Manejo de bases de datos 2,47 Interesado

Transacción en línea 2,37 Interesado

Uso de correo electrónico 2,31 Interesado

Comunicación interna y externa 2,29 Interesado

Procesadores de texto 2,00 Poco Interesado

Promedio 2,86 Interesado

Fuente: Encuesta nivel de utilización de TIC. Elaboración: Autor.

Cada uno de los empresarios muestra interés en alguno de los temas de 
tecnologías de información y comunicación, planteados para capacitación, 
siendo el de mayor interés de acuerdo a la escala de Likert los programas de 
diseño y corte (3,80), esto se debe a que el giro principal de negocio es la 
producción textil, por lo tanto el uso de esta herramienta es fundamental 
para mejorar la competitividad de las empresas, a pesar de que la mayoría 
de firmas cuentan con software para diseño, todos los empresarios desean 
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aumentar sus conocimientos al respecto. De igual manera al no poseer la 
gran mayoría de empresas algún sistema para Control de costos, este se 
vuelve un atractivo tema de capacitación y es por esta razón que también 
representa un valor alto de (3,41). Para el caso de la investigación de mer-
cados y la competencia se puede decir también que representa un valor 
considerable de (3,33), lo que indica que los empresarios están interesados 
en aprender acerca de las herramientas o usos que les permitan identificar 
nuevos y mejores mercados y de igual manera saber en qué posición se 
encuentra la competencia. Las empresas a pesar de ser en su mayoría mi-
cro y pequeñas están interesadas en saber cómo controlar de una manera 
adecuada los tiempos y el proceso de producción, y es por esta razón que 
el índice en la escala Likert es de (3,24) con este conocimiento pueden op-
timizar el tiempo de producción reduciendo los tiempos muertos y lograr 
que la empresa sea eficiente y que además se elimine el nivel de desperdi-
cio. El tema de Contabilidad y finanzas también es uno de los intereses de 
los empresarios con el (3,14) y esto puede deberse seguramente a la fuerte 
presión que está ejerciendo el Servicio de Rentas Internas, lo que hace que 
las empresas se vean obligadas a estar al día. El Marketing o publicidad de 
la empresa (3,10), es un tema de interés para los empresarios ya que con el 
uso de esta herramienta se tiene la posibilidad de incrementar los clientes 
y las ventas lo que deriva en mayor ingreso y crecimiento para la empresa. 
La Gestión de ventas (3,08) también representa un punto de interés para 
los empresarios puesto que si mejora la manera de vender por parte de las 
empresas entonces van a incrementar los ingresos ubicando a la empresa 
en una mejor posición. Los Programas de evaluación financiera (3,06) y 
la búsqueda de proveedores (3,02) cierran el rango de las herramientas 
tecnológicas de mayor interés en cuanto a capacitación, por parte de los 
empresarios, y es que estos dos son importantes ya que de esta manera 
el gerente-propietario de la empresa puede tomar mejores decisiones en 
cuento a inversiones o financiamiento, por otra parte una búsqueda ade-
cuada de proveedores mediante el uso de herramientas de la información 
y comunicación, permite a la empresa obtener insumos de calidad a bajo 
costo lo que la pone en una posición más competitiva dentro del mer-
cado. Programas de inventarios (2,94) el uso adecuado de este tipo de 
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software hace que el empresario lleve un control exacto de la producción 
que ha sido vendida y la que se encuentra aún en stock, de manera que 
la empresa incrementa la producción únicamente de los productos cuyo 
nivel de inventario sea bajo, las empresas están interesadas en este tipo de 
capacitación debido a la ventaja que representa el tener un conocimiento 
adecuado al respecto. Relaciones Humanas (2,88) a pesar de que general-
mente las micro, pequeñas y medianas empresas no cuentan profesionales 
a cargo que se dediquen a capacitar sobre el tema de relaciones humanas, 
los empresarios muestran interés sobre este tema debido a su importancia 
ya que constantemente se tiene que tratar con personas tanto internas (tra-
bajadores) y externas (clientes) de la empresa y más vale hacerlo bien, y las 
tecnologías de información presentan distintas alternativas de capacitación 
sobre este tema. Desarrollo de panes de negocio (2,82), los gerentes están 
interesados en este tema ya que un tomador de decisiones debe ser el en-
cargado de generar la ruta a seguir por parte de toda la empresa para con-
seguir los distintos objetivos que se plantean a lo largo de la existencia de 
la empresa, y con el uso de herramientas tecnológicas se puede tener una 
capacitación constante mediante el uso de la multimedia. Uso de página 
web (2,78), aunque no posee un valor tan alto dentro de los intereses de 
capacitación de las empresas, es importante para el empresario el conocer 
qué tipo de información y servicios debe incluir dentro de la página web de 
la firma pues el web site se convierte en la primera impresión de la empresa 
por parte del cliente. Formación profesional en línea (2,65) uno de los usos 
más explotados que prestan las tecnologías de información y comunica-
ción es la capacidad de formar profesionalmente de manera deslocalizada, 
pues el estudiante puede tomar cursos de universidades o institutos extran-
jeros a la hora que prefiera, es posiblemente está razón la que lleva a que los 
empresarios muestren interés en este tipo de capacitación. Manejo de hojas 
de cálculo (2,49) ya que gran parte de los empresarios utilizan las hojas 
de electrónicas, este es un tema poco atractivo pero sin embargo no deja 
de ser interesante para las personas que deseen mejorar sus destrezas con 
este software. Manejo de bases de datos (2,47) esta herramienta no es muy 
atractiva para la mayor parte de los empresarios debido principalmente al 
tamaño de las empresas, puesto que las bases de datos generalmente son 
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utilizadas por las grandes empresas, pero sin embargo las firmas de Atunta-
qui se muestran interesadas en recibir capacitación para poder adaptar esta 
herramienta. Transacción el línea (2,37), esta herramienta tecnológica no 
es muy atractiva como un tema de capacitación debido al amplio trabajo 
que han hecho las instituciones financieras para su utilización, por otra 
parte algunos empresarios manifestaron que no confiaban demasiado en 
este tipo de transacciones ya que habían sido víctimas de robos por este 
sistema, de todas maneras se puede decir que en general existe una interés 
moderado respecto de este tema. Uso de correo electrónico (2,31) debido a 
la diversificación en cuanto a la utilización de esta herramienta de la tecno-
logía de información, son muy pocos los empresarios interesados en recibir 
una capacitación al respecto, la gran mayoría sabe cómo sacar el máximo de 
provecho a este instrumento. Comunicación interna y externa (2,29), ya 
que las empresas de Antonio Ante son de tamaño micro y pequeñas, existe 
eficiencia en temas de comunicación interna por lo que pierde sentido una 
capacitación profunda sobre este tema, pero en el caso de la comunicación 
externa mediante el uso de herramientas informáticas se la puede mejorar 
sustancialmente y es por esta razón que los empresarios presentan interés. 
Procesadores de texto (2,00) ante esta herramienta tecnológica existe una 
baja intención de capacitarse pues es seguramente las más utilizada de las 
TIC ya que en toda empresa se utiliza un algún de texto.

En general si se hace un promedio respecto a los intereses de capa-
citación de los empresarios de las PYMES de Atuntaqui se puede decir 
que se encuentran interesados en cualquier tema de capacitación sobre 
tecnologías de Información y comunicación, siempre y cuando estas les 
permitan un mejor desarrollo a nivel empresarial y una adecuada posición 
en el mercado, todas las empresas se encuentran muy receptivas a temas de 
capacitación lo cual es bueno ya que de esta forma se puede elevar el nivel 
de competitividad del sector.
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Conclusiones y recomendaciones

El fuerte encadenamiento hacia atrás encontrado en la industria textil pue-
de ser un motor que permita un desarrollo del campo de las tecnologías 
de información y comunicación las mismas que se encuentran en un nivel 
medio en el caso de la industria textil de Antonio Ante, pues hay mucho 
campo para desarrollar, en temas de producción de maquinaria, software, 
etc. Pues el uso de las TIC, brinda la oportunidad de formar nuevos en-
cadenamientos hacia sectores novedosos de la producción, por tanto es 
necesario que se articule una política de desarrollo interindustrial pero que 
no deje de lado la evolución en cuanto a tecnología, ya que caso contra-
rio se seguirá relegando el sector productivo nacional. Un buen desarrollo 
interindustrial debe ir acompañado de altos niveles de uso de tecnologías 
de información y comunicación pues es indispensable para la transferencia 
eficiente de la información entre las diferentes industrias y empresas. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en las PYMES textileras de 
Atuntaqui, en las áreas de producción, administración, compras y ventas 
se están utilizando las herramientas de las tecnologías de información y 
comunicación de manera similar y en un grado medio-bajo, a diferencia 
del área de distribución, donde el uso de tecnologías de la información es 
bajo lo que ocasiona que se reste competitividad al sector y se ceda espacio 
a los competidores del mercado nacional e internacional, por lo tanto es 
necesario que exista un esfuerzo conjunto entre los diferentes actores tanto 
públicos como privados de manera que se puede cambiar la base tecnoló-
gica de producción para el sector textil, logrando a largo plazo que sea una 
industria que utilice procesos de alta tecnología lo que desemboque en 
mayor calidad y competitividad de todo el sector, pues no se puede pensar 
únicamente en el desarrollo de dos o tres empresas, ya que esto lo que 
haría es ceder espacio para que empresas de otros lugares se apropien del 
mercado dejando de lado a las microempresas locales conllevando induda-
blemente al desempleo. Además se identificó que existe un bajo nivel de 
automatización de los procesos de producción dentro de las empresas tex-
tiles de Atuntaqui, pues por lo general poseen maquinaria adecuada pero 
no cuentan con software de control de tiempos, procesos y calidad de la 
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producción, lo que hace que se disminuya la competitividad de las empre-
sas en general lo que hace necesario la intervención de Instituciones como 
la Cámara de Comercio de Antonio Ante, generando planes, programas y 
proyectos de tal forma que se pueda superar esta condición.

Los empresarios de Atuntaqui saben la importancia del uso de tecno-
logías de información y comunicación y es por esta razón que la gran ma-
yoría cuenta con internet, correo electrónico y software de diseño y con-
fección, lo que genera mayor competitividad frente a las empresas que no 
cuentan con este tipo de herramientas de la información y comunicación, 
lastimosamente no han logrado sacar el mayor provecho posible a estas he-
rramientas, pues como manifiestan, no cuentan en su mayoría con páginas 
web, no realizan comercio electrónico sino únicamente comercio tradi-
cional, lo que hace que pierdan una gran porción de mercado pues en la 
actualidad existen clientes que ya no gustan de desplazarse al lugar donde 
está el producto sino que prefieren, comprar desde su casa, por lo tanto es 
fundamental que las empresas emprendan sendos procesos de capacitación 
de tal forma que en el menor tiempo posible se logre actualizar a gerentes 
y trabajadores en el uso más conveniente y eficiente de las tecnologías de 
información y comunicación.

Los representantes de las empresas de Atuntaqui coinciden ampliamen-
te en que el uso de tecnologías de información y comunicación les ha ge-
nerado mayor eficiencia y competitividad, es por esta razón que muchos de 
ellos realizan inversiones anualmente en elementos tecnológicos que per-
mitan un mejor desempeño de la empresa pero lastimosamente no realizan 
inversiones en capacitación para explotar adecuadamente las herramientas 
tecnológicas adquiridas, lo que crea un círculo de falta de competitividad 
pues si las máquinas no están produciendo a todo su potencial, se está 
incurriendo en costos innecesarios que generan encarecimiento del pro-
ducto, por tanto es necesario el máximo aprovechamiento de la capacidad 
instalada de la empresa.

Las instituciones locales y nacionales relacionadas con la producción 
nacional deben realizar talleres de capacitación constante pues por par-
te de los empresarios de Atuntaqui existe buena predisposición e interés 
en cuanto a los temas relacionados con las tecnologías de información y 
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comunicación principalmente los que competen directamente con la acti-
vidad de la empresa, de ahí que es necesaria la creación de centros de capa-
citación e investigación en cuanto a textiles se refiere, pues de esta manera 
se eleva la calidad del talento humano empleado, además que en un futuro 
se podrían sacar nuevos productos cuyas patentes lograrían beneficiar a 
todos los empresarios de Atuntaqui, de esta manera se empezarían a dar 
pasos para transformar en el largo plazo la economía simple manufacturera 
en economía del conocimiento.

Atuntaqui tiene un gran potencial no sólo para el mercado interno 
sino también para el mercado exterior, pero es necesaria la inclusión de un 
modelo local de investigación y desarrollo que pueda generar innovación 
de tal forma que se convierta en un referente textil reconocido no sólo por 
la calidad y productividad de la industria, sino también por estar a la van-
guardia en temas de diseño y moda, pues estos dos últimos elementos son 
los que definen el éxito y la aceptación por parte del mercado sea nacional 
o internacional. Para lograr esto se debe trabajar mucho en procesos asocia-
tivos, buenas prácticas de manufactura, en la creación de empresarios com-
prometidos con el desarrollo conjunto y no personal, tomando en cuenta 
aspectos ambientales y sociales, es decir se debe generar una conciencia 
empresarial, donde todos los involucrados, tanto internos como externos 
de la empresa se vean beneficiados y sobre todo comprometidos.
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Anexo 1: Tasa de apertura exportadora de la industria

Cuadro No. 40 Tasa de apertura exportadora de la industria. Año 2008

CIIU3 Descripción
Exportaciones/

Ventas  
totales(%)

20 Producc. madera y prod. de madera 56,4

34 Fabric. veh. automotores, remolques 33,1

15 Elaboración de productos alimenticios 32,5

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 32,4

28 Fabric.prod.elab.demetal,excepto maq. 29,5

21 Fabric. papel y de productos de papel 23,1

TOTAL MANUFACTURA 21,8

31 Fabric. maq. y aparatos eléctricos n.c.p. 21,7

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 21,1

17 Fabricación de productos textiles 13,3

24 Fabric. de subst. y productos químicos 11,5

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico 10,0

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 6,9

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles 6,4
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27 Fabricación de metales comunes 3,9

26 Fabric. otros prod. minerales no metál. 3,7

15A Elaboración de bebidas 2,9

22 Act. edición de impresión y reproduc. 2,4

16 Elaboración de productos de tabaco 0,0

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 0,0

32 Fabric. eq. y aparatos de radio,tv. 0,0

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos. 0,0

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 0,0

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.

Gráfico No. 64 Tasa de apertura exportadora de la industria. Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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Anexo 2: Valor de los insumos importados 

Cuadro No. 41 Valor de los insumos importados (miles de dólares). Año 2008

CIIU3 Descripción
Insumos  

Importados

27 Fabricación de metales comunes 660.638

15 Elaboración de productos alimenticios 649.721

34 Fabric. veh. automotores, remolques 619.287

24 Fabric. de subst. y productos químicos 466.364

25 Fabric. prod. de caucho y de plástico 357.485

21 Fabric. papel y de productos de papel 350.859

28 Fabric. prod. elab. de metal, excepto maq. 203.944

17 Fabricación de productos textiles 117.100

31 Fabric. maq. y aparatos electricos n.c.p. 105.616

26 Fabric. otros prod. minerales no metál 90.118

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 87.171

15 A Elaboración de bebidas 82.330

22 Act. edición de impresión y reproduc. 60.128

19 Curtido/adobo de cueros; fabric. maletas 35.032

36 Fabric. muebles; industrias manufac. n.c.p. 27.947

20 Producc. madera y prod. de madera 23.638

18 Fabric. prendas vestir; adobo/teñido pieles 11.266

33 Fabric. instrumentos médicos, ópticos 4.655

16 Elaboración de productos de tabaco 4.123

32 Fabric. eq. y aparatos de radio, tv. 2.112

35 Fabric. otros tipos de eq. de transp. 530

30 Fabric. maq. de ofic., contab. e inform. 10

TOTAL MANUFACTURA 3.960.075

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor
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Gráfico No. 65 Valor de los insumos importados (millones de dólares). Año 2008

Fuente: INEC - Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor



304

Anexos

CIIU3 Descripción
Producción 

Total
Consumo 

Intermedio

Valor Agre-
gado 

Manufactu-
rero

Total núme-
ro promedio 
de personas 
ocupadas

Costo 
Laboral

Valor de los 
Insumos 
(A+B)

Total reex-
presado al 
31 de dic. 
de 2008

Ventas Netas 
de artículos 

fabricados por 
el estab. (excl. 
imp.a los con

En el país
En el ex-
tranjero

Valor de los 
insumos 

nacionales 
(A)

Valor 
de los 

insumos 
Importa-
dos (B)

15 Elaboración de productos alimenticios 7.266.366 4.694.651 2.571.715 70.370 580.097 3.677.063 2.339.518 5.477.433 3.696.206 1.781.227 3.027.342 649.721

15 A Elaboración de bebidas. 816.306 481.897 334.409 8.552 98.416 273.699 496.602 710.213 689.883 20.330 191.369 82.330

16 Elaboración de productos de tabaco. 31.383 21.086 10.297 375 6.021 16.378 20.578 29.739 29.739 0 12.255 4.123

17 Fabricación de productos textiles. 366.436 243.987 122.448 8.469 67.147 181.850 270.179 331.563 287.483 44.079 64.750 117.100

18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles. 198.259 110.243 88.016 7.818 47.616 76.624 67.700 170.896 160.018 10.878 65.357 11.266

19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, 
artículos de talabartería, guarnicioneria y calzado.

111.222 79.216 32.006 3.075 21.193 55.896 38.551 107.039 72.375 34.664 20.865 35.032

20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y de cor-
cho excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables.

423.467 193.377 230.090 5.595 43.372 138.089 182.803 245.598 107.133 138.465 114.451 23.638

21 Fabricación de papel y de productos de papel. 859.185 593.272 265.913 7.048 79.837 480.287 363.673 717.311 551.591 165.719 129.428 350.859

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones. 315.695 196.697 118.998 6.705 79.739 93.115 172.228 305.787 298.516 7.271 32.987 60.128

24 Fabricación de substancias y productos químicos. 1.319.834 907.896 411.938 10.234 157.759 659.048 532.360 1.105.064 978.511 126.552 192.684 466.364

25 Fabricación de productos de caucho y de plástico. 1.018.849 557.213 461.637 9.436 87.818 441.199 371.143 723.177 651.003 72.173 83.714 357.485

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 931.168 545.725 385.442 8.596 112.680 243.556 961.539 891.961 858.930 33.031 153.437 90.118

27 Fabricación de metales comunes. 1.253.977 878.222 375.755 3.748 62.403 778.503 247.049 1.001.376 962.670 38.706 117.864 660.638

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo.

516.856 345.865 170.991 4.880 57.045 281.803 142.594 451.449 318.464 132.985 77.858 203.944

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 258.327 182.751 75.576 4.946 44.207 146.073 69.587 247.478 195.316 52.163 58.902 87.171

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 290 203 87 10 73 46 48 225 225 0 36 10

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 179.635 142.989 36.646 1.521 13.650 125.896 46.203 169.138 132.376 36.762 20.280 105.616

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 4.344 3.150 1.194 78 904 2.580 1.040 4.310 4.310 0 468 2.112

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabrica-
ción de relojes.

 10.161 6.755 3.406 237 1.772 5.199 4.741 8.946 8.946 0 543 4.655

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques. 980.370 847.687 132.683 3.870 46.210 787.323 85.879 939.069 627.794 311.276 168.036 619.287

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 12.069 7.518 4.552 550 2.955 4.364 7.959 11.024 11.024 0 3.834 530

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 199.049 129.516 69.533 4.189 31.579 94.095 55.429 172.089 160.191 11.898 66.149 27.947

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 17.073.249 11.169.917 5.903.333 170.302 1.642.494 8.562.685 6.477.404 13.820.886 10.802.706 3.018.180 4.602.611 3.960.075

Anexo 3: Indicadores de la industria manufacturera 

Cuadro No. 42 Indicadores de la Industria Manufacturera (miles de dólares). Año 2008

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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CIIU3 Descripción
Producción 

Total
Consumo 

Intermedio

Valor Agre-
gado 

Manufactu-
rero

Total núme-
ro promedio 
de personas 
ocupadas

Costo 
Laboral

Valor de los 
Insumos 
(A+B)

Total reex-
presado al 
31 de dic. 
de 2008

Ventas Netas 
de artículos 

fabricados por 
el estab. (excl. 
imp.a los con

En el país
En el ex-
tranjero

Valor de los 
insumos 

nacionales 
(A)

Valor 
de los 

insumos 
Importa-
dos (B)

15 Elaboración de productos alimenticios 7.266.366 4.694.651 2.571.715 70.370 580.097 3.677.063 2.339.518 5.477.433 3.696.206 1.781.227 3.027.342 649.721

15 A Elaboración de bebidas. 816.306 481.897 334.409 8.552 98.416 273.699 496.602 710.213 689.883 20.330 191.369 82.330

16 Elaboración de productos de tabaco. 31.383 21.086 10.297 375 6.021 16.378 20.578 29.739 29.739 0 12.255 4.123

17 Fabricación de productos textiles. 366.436 243.987 122.448 8.469 67.147 181.850 270.179 331.563 287.483 44.079 64.750 117.100

18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles. 198.259 110.243 88.016 7.818 47.616 76.624 67.700 170.896 160.018 10.878 65.357 11.266

19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, 
artículos de talabartería, guarnicioneria y calzado.

111.222 79.216 32.006 3.075 21.193 55.896 38.551 107.039 72.375 34.664 20.865 35.032

20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y de cor-
cho excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables.

423.467 193.377 230.090 5.595 43.372 138.089 182.803 245.598 107.133 138.465 114.451 23.638

21 Fabricación de papel y de productos de papel. 859.185 593.272 265.913 7.048 79.837 480.287 363.673 717.311 551.591 165.719 129.428 350.859

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones. 315.695 196.697 118.998 6.705 79.739 93.115 172.228 305.787 298.516 7.271 32.987 60.128

24 Fabricación de substancias y productos químicos. 1.319.834 907.896 411.938 10.234 157.759 659.048 532.360 1.105.064 978.511 126.552 192.684 466.364

25 Fabricación de productos de caucho y de plástico. 1.018.849 557.213 461.637 9.436 87.818 441.199 371.143 723.177 651.003 72.173 83.714 357.485

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 931.168 545.725 385.442 8.596 112.680 243.556 961.539 891.961 858.930 33.031 153.437 90.118

27 Fabricación de metales comunes. 1.253.977 878.222 375.755 3.748 62.403 778.503 247.049 1.001.376 962.670 38.706 117.864 660.638

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y 
equipo.

516.856 345.865 170.991 4.880 57.045 281.803 142.594 451.449 318.464 132.985 77.858 203.944

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 258.327 182.751 75.576 4.946 44.207 146.073 69.587 247.478 195.316 52.163 58.902 87.171

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 290 203 87 10 73 46 48 225 225 0 36 10

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 179.635 142.989 36.646 1.521 13.650 125.896 46.203 169.138 132.376 36.762 20.280 105.616

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 4.344 3.150 1.194 78 904 2.580 1.040 4.310 4.310 0 468 2.112

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabrica-
ción de relojes.

 10.161 6.755 3.406 237 1.772 5.199 4.741 8.946 8.946 0 543 4.655

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques. 980.370 847.687 132.683 3.870 46.210 787.323 85.879 939.069 627.794 311.276 168.036 619.287

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 12.069 7.518 4.552 550 2.955 4.364 7.959 11.024 11.024 0 3.834 530

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 199.049 129.516 69.533 4.189 31.579 94.095 55.429 172.089 160.191 11.898 66.149 27.947

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 17.073.249 11.169.917 5.903.333 170.302 1.642.494 8.562.685 6.477.404 13.820.886 10.802.706 3.018.180 4.602.611 3.960.075
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Anexo 4: Indicadores de productividad y competitividad

Cuadro No. 43 Indicadores de productividad y competitividad. Año 2008

CIIU3 Descripción
Productividad 

laboral
Costo laboral 

unitario

Competiti-
vidad costo 

laboral

Productivi-
dad 
total

Producti-
vidad 

del capital

Tasa de 
excedente

Intensidad 
del capital

Tasa de 
apertura 

exportadora 
de la 

industria

Compo-
nente 

nacional

Compo-
nente 

importado

Valor agregado 
/Número de 
trabajadores

Costo laboral/
Total  

producido 
(%)

Valor agre-
gado / Costo 

laboral

Total produ-
cido / Total 

insumos

Valor 
agregado 
/ Activos 

fijos

Remuneracio-
nes / Activos 

fijos

Activos 
fijos /

Personal 
Ocupado

Exportaciones  
/ Ventas 

totales (%)

Valor 
insumos 

nacionales / 
Total 

Insumos 
(%)

Valor 
insumos 
impor-
tados 

/ Total 
insumos 

(%)

15 Elaboración de productos alimenticios 36.546 8,0 4,4 2,0 1,1 0,25 33.246 32,52 82,3 17,7

15 A Elaboración de bebidas 39.103 12,1 3,4 3,0 0,7 0,20 58.069 2,86 69,9 30,1

16 Elaboración de productos de tabaco 27.460 19,2 1,7 1,9 0,5 0,29 54.876 0,00 74,8 25,2

17 Fabricación de productos textiles 14.458 18,3 1,8 2,0 0,5 0,25 31.902 13,29 35,6 64,4

18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles. 11.258 24,0 1,8 2,6 1,3 0,70 8.660 6,37 85,3 14,7

19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería, 
guarnicioneria y calzado. 10.408 19,1 1,5 2,0 0,8 0,55 12.537 32,38 37,3 62,7

20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho excepto muebles; 
fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables. 41.124 10,2 5,3 3,1 1,3 0,24 32.673 56,38 82,9 17,1

21 Fabricación de papel y de productos de papel. 37.729 9,3 3,3 1,8 0,7 0,22 51.600 23,10 26,9 73,1

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones. 17.748 25,3 1,5 3,4 0,7 0,46 25.687 2,38 35,4 64,6

24 Fabricación de substancias y productos químicos. 40.252 12,0 2,6 2,0 0,8 0,30 52.019 11,45 29,2 70,8

25 Fabricación de productos de caucho y de plástico. 48.923 8,6 5,3 2,3 1,2 0,24 39.333 9,98 19,0 81,0

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 44.840 12,1 3,4 3,8 0,4 0,12 111.859 3,70 63,0 37,0

27 Fabricación de metales comunes. 100.255 5,0 6,0 1,6 1,5 0,25 65.915 3,87 15,1 84,9

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 35.039 11,0 3,0 1,8 1,2 0,40 29.220 29,46 27,6 72,4

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 15.280 17,1 1,7 1,8 1,1 0,64 14.069 21,08 40,3 59,7

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 8.740 25,3 1,2 6,3 1,8 1,53 4.793 0,00 77,7 22,3

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 24.093 7,6 2,7 1,4 0,8 0,30 30.377 21,74 16,1 83,9

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 15.309 20,8 1,3 1,7 1,1 0,87 13.334 0,00 18,1 81,9

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes. 14.371 17,4 1,9 2,0 0,7 0,37 20.004 0,00 10,5 89,5

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques. 34.285 4,7 2,9 1,2 1,5 0,54 22.191 33,15 21,3 78,7

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 8.276 24,5 1,5 2,8 0,6 0,37 14.470 0,00 87,9 12,1

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 16.599 15,9 2,2 2,1 1,3 0,57 13.232 6,91 70,3 29,7

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 34.664 9,6 3,6 2,0 0,9 0,25 38.035 21,84 53,8 46,2

Fuente: INEC – Encuesta de Manufactura y Minería. Elaboración: Autor.
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CIIU3 Descripción
Productividad 

laboral
Costo laboral 

unitario

Competiti-
vidad costo 

laboral

Productivi-
dad 
total

Producti-
vidad 

del capital

Tasa de 
excedente

Intensidad 
del capital

Tasa de 
apertura 

exportadora 
de la 

industria

Compo-
nente 

nacional

Compo-
nente 

importado

Valor agregado 
/Número de 
trabajadores

Costo laboral/
Total  

producido 
(%)

Valor agre-
gado / Costo 

laboral

Total produ-
cido / Total 

insumos

Valor 
agregado 
/ Activos 

fijos

Remuneracio-
nes / Activos 

fijos

Activos 
fijos /

Personal 
Ocupado

Exportaciones  
/ Ventas 

totales (%)

Valor 
insumos 

nacionales / 
Total 

Insumos 
(%)

Valor 
insumos 
impor-
tados 

/ Total 
insumos 

(%)

15 Elaboración de productos alimenticios 36.546 8,0 4,4 2,0 1,1 0,25 33.246 32,52 82,3 17,7

15 A Elaboración de bebidas 39.103 12,1 3,4 3,0 0,7 0,20 58.069 2,86 69,9 30,1

16 Elaboración de productos de tabaco 27.460 19,2 1,7 1,9 0,5 0,29 54.876 0,00 74,8 25,2

17 Fabricación de productos textiles 14.458 18,3 1,8 2,0 0,5 0,25 31.902 13,29 35,6 64,4

18 Fabricación de prendas de vestir; adobo y teñido de pieles. 11.258 24,0 1,8 2,6 1,3 0,70 8.660 6,37 85,3 14,7

19 Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano, artículos de talabartería, 
guarnicioneria y calzado. 10.408 19,1 1,5 2,0 0,8 0,55 12.537 32,38 37,3 62,7

20 Producción de madera y fabricación de productos de madera y de corcho excepto muebles; 
fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables. 41.124 10,2 5,3 3,1 1,3 0,24 32.673 56,38 82,9 17,1

21 Fabricación de papel y de productos de papel. 37.729 9,3 3,3 1,8 0,7 0,22 51.600 23,10 26,9 73,1

22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones. 17.748 25,3 1,5 3,4 0,7 0,46 25.687 2,38 35,4 64,6

24 Fabricación de substancias y productos químicos. 40.252 12,0 2,6 2,0 0,8 0,30 52.019 11,45 29,2 70,8

25 Fabricación de productos de caucho y de plástico. 48.923 8,6 5,3 2,3 1,2 0,24 39.333 9,98 19,0 81,0

26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos. 44.840 12,1 3,4 3,8 0,4 0,12 111.859 3,70 63,0 37,0

27 Fabricación de metales comunes. 100.255 5,0 6,0 1,6 1,5 0,25 65.915 3,87 15,1 84,9

28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 35.039 11,0 3,0 1,8 1,2 0,40 29.220 29,46 27,6 72,4

29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 15.280 17,1 1,7 1,8 1,1 0,64 14.069 21,08 40,3 59,7

30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática. 8.740 25,3 1,2 6,3 1,8 1,53 4.793 0,00 77,7 22,3

31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p. 24.093 7,6 2,7 1,4 0,8 0,30 30.377 21,74 16,1 83,9

32 Fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones. 15.309 20,8 1,3 1,7 1,1 0,87 13.334 0,00 18,1 81,9

33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión y fabricación de relojes. 14.371 17,4 1,9 2,0 0,7 0,37 20.004 0,00 10,5 89,5

34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semiremolques. 34.285 4,7 2,9 1,2 1,5 0,54 22.191 33,15 21,3 78,7

35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte. 8.276 24,5 1,5 2,8 0,6 0,37 14.470 0,00 87,9 12,1

36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras n.c.p. 16.599 15,9 2,2 2,1 1,3 0,57 13.232 6,91 70,3 29,7

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 34.664 9,6 3,6 2,0 0,9 0,25 38.035 21,84 53,8 46,2




