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PRESENTACIÓN

Ponemos a consideración de nuestros lectores el segundo número del volumen 13 de 
la revista Economía y Negocios, con el cual la Universidad UTE continúa impulsando la inves-
tigación en las ciencias administrativas, desarrollada desde diversas disciplinas. Economía y 
Negocios sigue abierta a publicar artículos que, desde la sociología, la psicología, las ciencias 
económicas y empresariales y la organización industrial, contribuyan al desarrollo científico de 
la administración en el contexto nacional e internacional. Nuestra revista se estructura en va-
rias secciones: una sección principal de artículos originales, donde podrán leerse artículos de 
investigación, artículos de revisión o reflexión, notas de investigación y reportes de casos de 
estudio; y ocasionalmente también se podrán encontrar otras secciones de notas de actualidad 
y opinión, de reportes académicos, y las reseñas y editoriales de investigadores invitados de 
nuestro comité científico.

En este segundo número predominan los estudios relacionados con el comercio exterior 
y las relaciones internacionales. Comenzamos por descubrir el método del índice de factores 
múltiples para la selección de mercados para la exportación en el contexto de las pymes, que 
nos presentan varios investigadores ecuatorianos, y que nos muestra la utilidad de dicho mé-
todo a través de un caso simulado. A esto sigue un análisis cuantitativo de la competitividad 
de las exportaciones de malanga ecuatoriana a Estados Unidos, cuyo propósito se centra en 
analizar la eficiencia comercial de este producto como alternativa de exportación no petrole-
ra, lo cual se sustenta en el índice de ventaja relativa de exportaciones (VRE), describiendo la 
competitividad exportable de cuatro países. Se proponen, por otra parte, algoritmos de apren-
dizaje supervisado para proyección de ventas de camarón ecuatoriano con lenguaje de pro-
gramación Python, con vistas a desarrollar la mejor aproximación para la proyección no lineal 
de las ventas de una empresa camaronera que cotiza en la bolsa de valores, en contraste con 
las estimaciones lineales corporativas publicadas. Concluimos este bloque con un análisis de 
la guerra Rusia-Ucrania y su incidencia en el comercio exterior ecuatoriano y un estudio sobre 
la crisis internacional de contenedores en las exportaciones de banano desde Ecuador que se 
produjo durante el año 2021, causada por las medidas drásticas de bioseguridad y cierre de 
fronteras a raíz del inicio de la pandemia, lo que a su vez dio origen a un gran atascamiento 
comercial alrededor del mundo.

La gestión de talento humano es otro de los temas incluidos en este número, don-
de se establecen las variables determinantes en la contratación de trabajadores para las 
empresas manufactureras ecuatorianas, dado que es uno de los tres sectores con mayor 
capacidad para generar plazas de trabajo y que en los últimos años ha presentado un menor 
dinamismo. Además, se analizan las repercusiones del teletrabajo durante la pandemia del 
Covid-19 en el ámbito educacional, en la Universidad Técnica de Machala como objeto de 
estudio práctico.

Concluimos con tres investigaciones originales de temas diversos. Primero, la gestión de 
la producción a partir de modelos inteligentes para la Industria 4.0, aportando un análisis de sus 
retos y oportunidades. Segundo, un estudio de la influencia del marketing relacional y el boca a 



boca en la gastronomía tradicional ecuatoriana, presentando el marketing como un aliado que 
permite la difusión de la cultura y las tradiciones alimentarias. En último lugar, un análisis de la 
estructura de fondeo y desempeño financiero, a partir de un estudio empírico en cooperativas 
de ahorro y crédito del segmento 1 en Ecuador

Editor 
Ing. Alexander Sánchez-Rodríguez, PhD
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Resumen 

En la década pasada el término Industria 4.0 ha recibido cada vez más atención, tanto en la industria como en la aca-
demia. La industria manufacturera ha evolucionado gracias a la revolución digital con el uso de dispositivos inteligentes 
para sistemas de información de fabricación inteligentes. Trabajar con sistemas de producción inteligente en la Industria 
4.0 es una tarea compleja que requiere formas innovadoras para el desarrollo de los sistemas. Una forma de manejar 
la complejidad es el uso de técnicas de ingeniería dirigida por modelos inteligentes. Aunque los enfoques basados en 
modelos tienen varias ventajas y pueden usarse para reducir la complejidad, los estudios para respaldar la Industria 
4.0 aún son limitados. Este artículo utiliza el método bibliométrico para analizar el desempeño científico de artículos, 
países, autores y revistas en función del número de citas y redes de cooperación. La mayoría de los artículos se publi-
caron en congresos. Las palabras clave Industria 4.0 e ingeniería dirigida por modelos y sistemas integrados fueron las 
más utilizadas y representan las principales áreas de investigación. La mayor parte de la investigación relacionada con 
el campo se llevó a cabo en Austria y Alemania. Este estudio presenta la evolución de la literatura científica en la In-
dustria 4.0 y los enfoques basados en modelos inteligentes, también identifica áreas de interés de investigación actual.

Palabras Clave

Gestión de producción, Ingeniería, Arquitectura, Desarrollo, Industria 4.0, Manufactura, Modelos inteligentes, Siste-
mas integrados.

Abstract 

In the past decade, the term Industry 4.0 has received increasing attention in both industry and academia. The manu-
facturing industry has evolved thanks to the digital revolution with the use of smart devices for intelligent manufactur-
ing information systems. Working with intelligent production systems in this Industry 4.0 is a complex task that requires 
innovative ways of developing systems. One way to manage complexity is the use of intelligent model-driven engi-
neering techniques. Although model-based approaches have several advantages and can be used to reduce com-
plexity, studies to support Industry 4.0 are still limited. This article uses the bibliometric method to analyze the scientific 
performance of articles, countries, authors and journals based on the number of citations and cooperation networks. 
Most of the articles were published in conferences. The keywords industry 4.0 and model-driven engineering and 
embedded systems were the most used and represent the main areas of research. Most of the research related to the 
field was carried out in Austria and Germany. This study presents the evolution of the scientific literature on Industry 
4.0 and intelligent model-based approaches and identifies areas of current research interest.
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Introducción

En la última década, el término Industria 4.0 
está recibiendo cada vez más atención, tan-
to en la industria como en la academia. Esta 
tendencia tiene como objetivo proporcionar 
una producción flexible e inteligente con sis-
temas ciber-físicos (CPS, por sus siglas en 
inglés), utilizando tecnologías como internet 
de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y 
computación en la nube (Liu et al., 2020). La 
industria manufacturera ha evolucionado 
gracias a la revolución digital, esto ha sido 
posible gracias al uso de dispositivos inte-
ligentes y bases de conocimiento que han 
conducido a sistemas de información de fa-
bricación inteligentes. Esta revolución digital 
respalda la producción automática, esto se 
da gracias a la especificación del producto 
que permite una producción de tamaño de 
lote único y una reacción más rápida a los 
cambios de producto (Melean Romero & To-
rres, 2021; Vještica et al., 2019).

Esta cuarta revolución industrial ha 
surgido debido a los grandes avances tec-
nológicos y la necesidad de productos alta-
mente personalizados (Vještica et al., 2021). 
La Industria 4.0 permite la integración de 
sistemas de automatización con procesos y 
con las partes interesadas de toda la cade-
na de valor añadido (Wortmann et al., 2017). 
En lugar de sistemas de producción gestio-
nados de forma centralizada, la Industria 
4.0 funciona con redes de creación de valor 
descentralizadas (Binder et al., 2021; Mora-
Sánchez & Guerrero-Marín, 2020; Samanie-
go Guevara, 2021).

Trabajar con sistemas de producción 
inteligente en la Industria 4.0 es una tarea 
compleja que plantea varios desafíos para 
las futuras fábricas inteligentes, tales como: 
1) conectividad, potencia computacional 
y volúmenes de datos, 2) las capacidades 
emergentes de inteligencia de negocios y 
análisis, 3) nuevas formas de interacción hu-

mano-computadora debido a varios contex-
tos de uso, 4) mejoras en la transferencia de 
instrucciones digitales al mundo físico como 
robótica avanzada (Wortmann et al., 2017).

Al ser una tarea compleja se requieren 
formas innovadoras para el desarrollo de los 
sistemas. Una forma de manejar la comple-
jidad es el uso de técnicas de ingeniería diri-
gida por modelos (MDE, por sus siglas en in-
glés) (Brambilla et al., 2017). La ingeniería de 
sistemas basada en modelos —la cual evolu-
ciona hacia la ingeniería dirigida por modelos 
(Ruiz et al., 2018)— juega un papel clave en 
la construcción de sistemas complejos, tal 
como lo han demostrado el mayor número 
de publicaciones relacionadas en conferen-
cias y revistas claves (Mahdavi-Hezavehi et 
al., 2017; Szvetits & Zdun, 2016; Wortmann 
et al., 2020). 

El objetivo principal de la MDE es redu-
cir la complejidad del ciclo de vida del soft-
ware, esto se consigue elevando el nivel de 
abstracción (Molano et al., 2018). Su principio 
‘todo es un modelo’ muestra la importancia 
del concepto ‘modelo’ en la MDE (Bézivin, 
2004). La MDE utiliza modelos formales 
como, por ejemplo, representaciones proce-
sables y legibles por máquina. Por lo tanto, 
la MDE brinda ventajas a los ingenieros para 
impulsar un proceso de ingeniería de mane-
ra eficaz y eficiente (Brambilla et al., 2017). 
Además de los modelos (los meta modelos) 
se definen para incluir conceptos generales y 
abstractos de modelos (Samimi et al., 2016). 
La transformación del modelo también es 
un aspecto clave de la MDE. Los modelos se 
transforman en otros modelos con diferentes 
niveles de abstracción o mediante el empleo 
de código y el uso de reglas y técnicas de 
transformación. En general, se pueden intro-
ducir cuatro categorías de transformación: 
modelo a modelo, modelo a código, código a 
modelo y código a código (Ziaei et al., 2020).

El uso de la MDE se ha incrementado en 
varios dominios: aplicaciones industriales (Hut-
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chinson et al., 2011; Mohagheghi et al., 2013), 
sistemas multiagentes (Gascueña et al., 2012), 
computación en la nube (Almorsy et al., 2014), 
aplicaciones móviles (Usman et al., 2017) y sis-
temas embebidos (Akdur et al., 2018). También 
se utiliza para resolver un problema particular y 
el objetivo final de la generación automática de 
código (Whittle et al., 2013). 

Sin embargo, aunque los enfoques ba-
sados en modelos tienen varias ventajas y 
pueden usarse para reducir la complejidad, 
los estudios para respaldar el diseño y de-
sarrollo de CPS utilizando enfoques y herra-
mientas de modelado aún son limitados (Era-
zo-Rivera et al., 2021; Parveen et al., 2019).

A medida que madura un área de inves-
tigación se vuelve importante resumir y brin-
dar una descripción general de esos resulta-
dos y desafíos para futuras investigaciones. 
Se pueden utilizar diferentes métodos, tales 
como el análisis bibliométrico, revisiones 
sistemáticas de la literatura (Kitchenham & 
Charters, 2007) o estudios de mapeo (Peter-
sen et al., 2008). El análisis bibliométrico es 
“uno de los métodos de uso común que re-
cupera el análisis estadístico y las redes de 
cooperación de información cuantificable en 
artículos, revistas científicas y libros publi-
cados” (Wallin, 2005, p. 262). 

En este contexto, primero se realizó 
un análisis bibliométrico para tener una idea 
general del campo. El objetivo de este artí-
culo es utilizar el método bibliométrico para 
analizar el desempeño científico de artícu-
los, países, autores y revistas en función del 
número de citas y redes de cooperación. Lo 
anterior se realiza con el fin de mapear el es-
tado del arte e identificar tendencias en el 
contexto de los enfoques basados  en mode-
los y la Industria 4.0. 

Revisión de la Literatura

En esta sección se analizan los enfoques 
relacionados con el presente trabajo desde 

varias perspectivas, tales como la Industria 
4.0 y enfoques basados en modelos por se-
parado y en conjunto. El análisis bibliométri-
co de los artículos permite identificar mejor 
los problemas críticos, las tendencias emer-
gentes y los autores influyentes en el uso de 
enfoques basados en modelos en el contex-
to de la Industria 4.0.

Los autores Muhuri et al. (2019) pre-
sentan un estudio bibliométrico que resume 
la estructura de crecimiento de la Industria 
4.0 durante los años 2012 y 2017. Documen-
tan el crecimiento de la investigación de la 
Industria 4.0 a lo largo de los años analiza-
dos y proporcionan la estructura intrínseca 
de las publicaciones sobre la Industria 4.0. 
El estudio presentado por Ahmi et al. (2019) 
analiza la evolución de la literatura científica 
en la Industria 4.0 hasta 2018. Este docu-
mento identifica áreas de interés de investi-
gación actual, IoT y CPS son las áreas más 
cubiertas en la investigación de la Industria 
4.0. También identifican direcciones poten-
ciales para la investigación futura: big data, 
fábrica inteligente, fabricación inteligente 
e internet industrial de las cosas. El trabajo 
presentado por Kipper et al. (2020) muestra 
un estudio bibliométrico durante el período 
2011-2018. Estos autores están de acuerdo 
con trabajos anteriores en que identifican 
CPS, IoT y big data como los campos princi-
pales en la Industria 4.0. Otra área con una 
gran inversión de esfuerzos por parte de la 
comunidad científica es la unión entre pro-
ducción ajustada y la Industria 4.0.

Existen estudios bibliométricos en el 
campo de los enfoques basados en mode-
los. El trabajo presentado por Barangi et al. 
(2021) analiza las publicaciones de 2010 a 
2019. Los autores utilizan el método biblio-
métrico para analizar el desempeño científi-
co de artículos, países, autores y revistas en 
función del número de citas y redes de coo-
peración. También identifican brechas de in-
vestigación y tendencias en el contexto de 
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la ingeniería de software basada en mode-
los. Los autores Livieri et al. (2015) analizan 
la literatura sobre modelos de rendimiento 
entre 2005 y 2015, resumen la investigación 
existente e identifican áreas y oportunida-
des para futuras investigaciones.

Además, se han realizado estudios bi-
bliométricos que combinan la Industria 4.0 
con otros temas. Un ejemplo es el trabajo 
presentado por Gajdzik et al. (2020) para el 
desarrollo sostenible y la Industria 4.0. Los 
autores identifican problemas claves de in-
vestigación en el campo del desarrollo sos-
tenible en la implementación de la Industria 
4.0. Algunos ejemplos son las habilidades y 
conocimientos requeridos de los empleados 
que trabajan en el campo, así como la mane-
ra en que la Industria 4.0 afecta el consumo 
sostenible, la planificación urbana soste-
nible y la ciudad inteligente con transporte 
inteligente. La Industria 4.0 también se ha 
estudiado en conjunto con la gestión de pro-
yectos (López-Robles et al., 2020). Los auto-
res desarrollan un análisis bibliométrico para 
evaluar el desempeño y la evolución concep-
tual de los autores y de las publicaciones 
que se relacionan directamente con el área.

Como se ha mostrado en esta sección 
se han publicado varios artículos con revisio-
nes bibliométricas y bibliográficas sobre la In-
dustria 4.0, así como los enfoques basados en 
modelos. Sin embargo, este documento difiere 
de los documentos anteriores en el sentido de 
que, hasta donde se conoce, no hay ningún 
trabajo que analice la combinación del uso de 
enfoques basados en modelos con la Industria 
4.0. Si bien existen similitudes con respecto 
al análisis de co-palabras realizado en el pre-
sente estudio y otros realizados por Ahmi et 
al. (2019) y Kipper et al. (2020), los cuales se 
centran específicamente en la Industria 4.0, 
este artículo destaca la integración con los 
enfoques basados en modelos, precisamente. 

Este es un campo de conocimiento 
emergente que muestra varias ventajas. Este 

artículo, a diferencia de los anteriormente 
presentados, detecta las áreas en común de 
ambas áreas del conocimiento y se centra 
más en la fabricación, la interoperabilidad y 
la automatización como puntos de contacto. 
Los resultados proporcionan una información 
valiosa que se puede utilizar como guía para 
el estado actual y la tendencia futura de los 
enfoques basados en modelos para la Indus-
tria 4.0. Esto se realiza con el fin de establecer 
una línea de base antes de iniciar un proyecto 
de investigación en el futuro.

Materiales y Métodos

En esta investigación se analiza la bibliome-
tría de artículos indexados en Scopus en el 
contexto del uso de enfoques basados en 
modelos en la Industria 4.0. Inicialmente, 
los criterios de búsqueda para la realización 
del estudio fueron definidos. A continuación, 
se detallan los criterios utilizados para la 
búsqueda. 

Criterios para seleccionar  
la base de datos

La base de datos Scopus fue utilizada para 
este estudio bibliométrico. Esta base de da-
tos ha sido utilizada como una de las bases 
de datos más grandes para la búsqueda 
de resúmenes y artículos indexados jamás 
creada. Scopus está bien organizada, indiza 
la producción científica y exporta metada-
tos. Incluye todas las revisas con SJR (Scien-
tific Journal Rankings), JCR (Journal Citation 
Reports) y sus factores de impacto. Brinda 
datos de publicación, autores, número de 
citas, instituciones, países, áreas de investi-
gación e información de los autores. Al inicio 
del estudio se identificó una base de datos 
para recopilar la información de investiga-
ción relacionada con el campo analizado. La 
búsqueda se realizó en la base de datos Sco-
pus, una de las principales bases de datos en 
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el campo de la bibliometría. Scopus es tam-
bién una de las bases de datos más grandes 
de literatura revisada por pares que cubre 
todas las editoriales importantes como ACM, 
IEEE, Springer, Elsevier y muchas más.

Criterios para seleccionar el período

Aunque existen autores que ya han realiza-
do estudios bibliométricos en el campo de 
la Industria 4.0 y de la ingeniería dirigida por 
modelos (como se detalla en la sección an-
terior) no existen estudios que analicen la 
combinación del uso de enfoques basados 
en modelos con la Industria 4.0. Como será 
mostrado posteriormente, este es un cam-
po de investigación cuyas primeras publica-
ciones se realizaron en el 2015. Teniendo en 
cuenta esto, el periodo para el análisis es de 
2015 a 2022.

Criterios para las preguntas  
de investigación

El interés de los resultados para la investiga-
ción son los siguientes: año de publicación, 
tipo de publicación, nacionalidades de los 
autores y coautores, distribución por conti-
nentes y contribución principal. Para lograr 
el objetivo del presente estudio se definieron 
seis preguntas de investigación: 

• PI1: ¿Cómo es la tendencia cuantitati-
va de la investigación sobre enfoques 
basados en modelos y la Industria 4.0?

• PI2: ¿Cuáles son los principales lugares 
para publicar artículos sobre enfoques 
basados en modelos y la Industria 4.0?

• PI3: ¿Qué países tienen más 
cooperación?

• PI4: ¿Quiénes son los principales in-
vestigadores y cómo cooperan en el 
campo de los enfoques basados en 
modelos y la Industria 4.0?

• PI5: ¿Qué universidades tienen más 
artículos?

• PI6: ¿Cuáles son las tasas de repeti-
ción de palabras clave, títulos y el aná-
lisis de palabras clave de los artículos?

Criterios para seleccionar los términos

Los términos de búsqueda fueron identifica-
dos como ‘Industria 4.0’. Se identificaron pa-
labras clave de las preguntas de investiga-
ción definidas. En primer lugar, se realizó una 
búsqueda tradicional que permitió determi-
nar los términos de búsqueda más adecua-
dos. Los términos fueron validados por dos 
expertos en la materia. 

Los operadores lógicos ‘OR’ y ‘AND’ 
fueron utilizados para relacionar los tér-
minos. Cada término fue colocado entre 
comillas (“”). La fecha en la que la búsque-
da fue realizada fue 22/04/2022. En esta 
búsqueda el término general ‘Industria 4.0’ 
fue utilizado. De este modo, términos como 
‘sistemas físico-cibernéticos’, ‘sistemas de 
producción físico-cibernéticos’, ‘internet de 
las cosas’, ‘internet industrial’, entre otros, 
no fueron utilizados. 

La cadena de búsqueda final utilizada 
fue: TITLE-ABS-KEY (((((((model-driven) OR 
(“model driven”)) AND (architecture OR engi-
neering OR development)) OR (mda OR mdd 
OR mde)) AND (“industry 4.0”)))). Para eva-
luar la calidad de la consulta se verificó que 
los estudios que ya se conocían y que fueran 
relevantes (como Wortmann et al., 2020) 
aparecieran en los resultados.

Criterios para seleccionar  
los tipos de documentos

Un filtro fue utilizado para encontrar los do-
cumentos que tuvieran los términos de bús-
queda en el título, el resumen o las palabras 
claves para asegurar que no hubiera otros 
estudios relacionados con el tópico de inte-
rés que fuera excluido.
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Criterios para seleccionar el softare 
para el estudio

En Cobo et al. (2011) se presenta un análisis 
de nueve softwares bibliométricos. Dadas 
las facilidades y ventajas del software VOS-
viewer (Van Eck & Waltman, 2010) fue selec-
cionado para el análisis. VOSviewer utiliza 
una técnica para el mapear y realizar clus-
ters de las redes bibliométricas y permite un 
análisis profundo de los datos obtenidos.

Preprocesamiento  
de los datos obtenidos

Después de recuperar los resultados relacio-
nados con los enfoques basados en modelos 
en la Industria 4.0 se obtuvieron 142 regis-
tros de búsqueda. Estos trabajos fueron ana-

lizados para dar respuesta a las preguntas 
de investigación. Con frecuencia los datos 
obtenidos de la base de datos tienen errores. 
Es por ello que un preprocesamiento asegu-
ra la calidad de los resultados. Inicialmente, 
los datos fueron exportados. Posteriormen-
te, el preprocesamiento fue realizado exclu-
yendo duplicaciones de autores, referencias, 
palabras claves y documentos. 

La Figura 1 muestra los pasos del pro-
ceso. El proceso de este estudio comien-
za utilizando las principales palabras clave 
de la base de datos Scopus. En el siguiente 
paso se recuperaron los datos. Finalmente, 
los datos obtenidos fueron analizados con la 
ayuda de un software bibliométrico y se re-
portaron los resultados.

Figura 1. Pasos del proceso

Fuente: elaboración propia.
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Análisis y Resultados

En esta sección se analizan los resultados y 
se aplica el método bibliométrico para res-
ponder a las preguntas de investigación.

Tendencia cuantitativa de los artículos

En respuesta a la PI1 se publicaron 142 re-
gistros de investigación en la base de datos 
Scopus en el dominio de los enfoques basa-
dos en modelos en la Industria 4.0.

Figura 2. Tendencia cuantitativa de los enfoques basados en modelos en la Industria 4.0
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Fuente: elaboración propia.

La Figura 2 muestra la tendencia 
cuantitativa de los resultados. Hay un au-
mento en la tendencia de publicar artículos, 
el crecimiento ha sido al alza. Con la publi-
cación de 53 artículos, la mayor cantidad de 
artículos en este campo se publicaron en 
2022, seguido de 2021 y 2020 con 24 y 23 
artículos, respectivamente. En el último año 
se aprecia un gran crecimiento de las publi-
caciones acerca de esta temática

Principales lugares para las 
publicaciones de artículos

En respuesta a la PI2, los artículos se han 
publicado principalmente en actas de con-
gresos con un 52.11 %, seguidos de artículos 
en revistas y series de libros con un 35.21 % 
y un 11.27 %, respectivamente. Tal como se 
muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Publicaciones por tipo de fuente

Tipo de fuente Número de artículos Porcentaje

Conferencias 74 52.11

Revistas 50 35.21

Series de libros 16 11.27

Libros 1 0.70

Revista de comercio 1 0.70

Fuente: elaboración propia
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Los lugares preferidos para la publica-
ción son Procedia Computer Science, Lecture 
Notes in Computer Science, IEEE Acess e IEEE 
International Conference on Emerging Tech-
nologies and Factory Automation ETFA, tal 
como se muestra en la Tabla 2. Con respecto 
a las revistas, las que más publicaciones tie-
nen en este campo son Software and System 
Modeling Journal e IEEE Access Journal. 

Cooperación entre países

Con respecto a la PI3, un total de 42 países 
han participado en la publicación de artícu-
los en el campo de los enfoques basados en 
modelos y la Industria 4.0. La Figura 3 mues-

tra la red de cooperación entre diferentes 
países en el campo de los enfoques basados 
en modelos y la Industria 4.0. En esta red se 
incluyen los quince países con mayor núme-
ro de artículos. El tamaño de los nodos indica 
una mayor participación en la publicación de 
trabajos, mientras que los bordes indican la 
relación entre los diferentes países en la pu-
blicación de trabajos. El grosor de los bordes 
indica el grado de cooperación entre países. 
Austria, Alemania, Francia y España son los 
que más artículos han publicado en el cam-
po analizado. Varios países tienen un solo 
artículo publicado en este campo.

Tabla 2. Principales lugares para la publicación

Lugar para la publicación Número de artículos Porcentaje

Procedia Computer Science 11 7.75

Lecture Notes in Computer Science Including Subseries Lecture Notes in 
Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics

11 7.75

IEEE Access 8 5.63

IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory 
Automation ETFA

5 3.52

ACM International Conference Proceeding Series 4 2.82

Studies In Computational Intelligence 3 2.11

Ceur Workshop Proceedings 3 2.11

Software And Systems Modeling 3 2.11

Lecture Notes in Networks and Systems 3 2.11

Journal of Computer Languages 3 2.11

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Red de cooperación entre diferentes países en el campo analizado

Fuente: elaboración propia

Investigadores destacados

Con respecto a la PI4 se evaluó el desempe-
ño de los investigadores en bibliometría. Se 

utilizaron índices como el número de artícu-
los en el campo analizado y sus citas. Un to-
tal de 391 autores participaron en la redac-
ción de 142 artículos en el campo analizado. 

Tabla 3. Investigadores destacados

Autor Institución País Artículos Citas

Wimmer, M. Johannes Kepler University Linz Austria 6 94

Thramboulidis, K. University of Patras Grecia 4 80

Vachtsevanou, D.C. University of St. Gallen Suiza 3 71

Marcos, M. Universidad del País Vasco España 3 60

Estevez, E. Universidad de Jaén España 2 58

Wortmann, A. Universität Stuttgart Alemania 2 56

Kontou, I. University of Patras Grecia 2 26
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Tabla 3. Investigadores destacados. Continuación

Autor Institución País Artículos Citas

Hou, K.M. Université Clermont Auvergne Francia 2 17

Dimitrieski, V. University of Novi Sad Siria 4 13

Becker, J. Karlsruher Institut für Technologie Alemania 2 12

Sax, E. Karlsruher Institut für Technologie Alemania 2 12

Glock, T. FZI Forschungszentrum Informatik Alemania 2 12

Kern, M. FZI Forschungszentrum Informatik Alemania 2 12

Betancourt, V.P. FZI Forschungszentrum Informatik Alemania 2 12

Liu, B. FZI Forschungszentrum Informatik Alemania 2 12

Rhazali, Y. Université Moulay Ismail Moroco 4 11

Iglesias-Urkia, M.
Basque Research and Technology 
Alliance 

España 2 11

Wally, B.
Austrian Network for Information and 
Communication Technologies for 
Development

Austria 3 10

Fuente: elaboración propia

La Tabla 3 muestra los nombres de 
18 investigadores que publicaron al menos 
dos artículos en el campo de los enfoques 
basados en modelos y la Industria 4.0 y 
que han sido citados (para esos artículos) 
al menos 10 veces. Manuel Wimmer es el 
autor más activo en el campo analizado. 
Ha publicado 6 artículos en el campo de los 
enfoques basados en modelos y la Industria 
4.0, mientras que el promedio del número 
de artículos por autor es de 1.22. También 
tiene la tasa de citas más alta (94) y el ter-
cer índice H más alto (31) entre todos los in-
vestigadores en el campo. Manuel Wimmer 
es profesor en Karlsruher Institut für Tech-
nologie, Alemania.

Principales organizaciones

En cuanto a la PI5, cabe destacar que en la 
publicación de los 142 artículos analizados 
han colaborado 167 organizaciones diferen-
tes. El Centre Nactional de la Recherche 
Scientifique de Francia y la Technische Uni-

versität Wien de Austria están a la cabeza 
con seis publicaciones de artículos en este 
campo, seguidos por la Universidad Johan-
nes Kepler de Austria con cinco artículos. La 
Tabla 4 muestra una lista de las 14 principa-
les organizaciones con al menos tres artícu-
los publicados en el campo de los enfoques 
basados en modelos y la Industria 4.0. Una 
revisión de esta lista muestra que las organi-
zaciones están ubicadas principalmente en 
Europa, pero también en África. Cuatro de las 
14 universidades son de Austria y tres son de 
Francia y Marruecos.

Análisis de co-palabras

Se realizó un proceso de agrupamiento. De 
835 palabras clave, 31 aparecieron al menos 
cinco veces. La Figura 4 muestra la red de 
co-ocurrencia de palabras clave en el campo 
de los enfoques basados en modelos y la In-
dustria 4.0. Esta red se dibujó usando el soft-
ware VOSviewer (Van Eck & Waltman, 2010). 
VOSviewer utiliza una técnica para mapear 
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y agrupar redes bibliométricas (Waltman et 
al., 2010). Los resultados de la agrupación 
de palabras clave llevaron a la creación de 
cinco grupos. Los diferentes colores marcan 
cada grupo y las palabras muy repetidas tie-
nen un tamaño de fuente más grande.

El grupo más grande contiene 11 pala-
bras clave que están resaltadas en rojo en la 

Figura 4. Las palabras clave en este grupo 
incluyen la Industria 4.0, ingeniería basada 
en modelos, fabricación, interoperabilidad y 
automatización. En este clúster, la Industria 
4.0 y la basada en modelos son los temas 
principales.

Tabla 4. Número de artículos en las principales organizaciones

Organización País Número de artículos

Centre National de la Recherche Scientifique Francia 6

Technische Universität Wien Austria 6

Johannes Kepler University Linz Austria 5

Université Moulay Ismail Moroco 4

Ecole Supérieure de Technologie Meknes Moroco 4

Ecole Nationale Superieure d’Arts et Metiers ENSAM Moroco 4

University of Patras Grecia 4

KEBA AG Austria 4

CEA, Institut LIST Francia 4

University of Novi Sad Serbia 4

Universidad de Jaén España 3

Universidad del País Vasco España 3

Universite Paris-Saclay Francia 3

Christian Doppler Forschungsgesellschaft Austria 3

Fuente: elaboración propia

El segundo grupo contiene seis pa-
labras clave resaltadas en verde. En este 
clúster se pueden apreciar palabras clave 
como internet de las cosas y sus variacio-
nes junto con industrias manufactureras, 
la cual hace referencia al internet de las 

cosas como una tecnología clave para la 
implementación de la Industria 4.0. El ter-
cer grupo se destacó en azul y contiene 
seis palabras clave. Este grupo también se 
ocupa de los sistemas integrados y los sis-
temas físicos cibernéticos.
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Figura 4. Red de co-ocurrencia de palabras clave para enfoques  
basados en modelos y la Industria 4.0

Fuente: salida de VosViewer

Los grupos cuarto y quinto tienen cua-
tro palabras clave cada uno y están resalta-
dos en amarillo y morado, respectivamente. 
Estos grupos se ocupan de enfoques basa-
dos en modelos e ingeniería de software.

Discusión y Conclusiones

Este artículo ha presentado un estudio bi-
bliométrico sobre el uso de enfoques basa-
dos en modelos para la Industria 4.0. Los 
resultados proporcionan información valiosa 
que puede ser utilizada como guía por inves-
tigadores nuevos o experimentados como 
un análisis del estado actual y las tenden-

cias futuras antes de iniciar, en este campo, 
un proyecto de investigación en el futuro.

Para brindar una perspectiva integral 
de la investigación en enfoques basados 
en modelos e Industria 4.0, este artículo 
presenta un estudio bibliométrico de docu-
mentos indexados en Scopus durante 2015 
a 2022. Los resultados de los estudios en 
bibliometría muestran, en la última década, 
la tasa de crecimiento de los artículos en el 
campo de la Industria 4.0 dirigida por mode-
los tienen una tendencia a aumentar. Esto se 
ha dado gracias a que los enfoques basados 
en modelos y la industria son áreas de inves-
tigación activa por separado con un núme-
ro creciente de publicaciones a lo largo de 
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los años, el estudio de uso de ambas áreas 
muestra mejoras prometedoras. 

Un total de 15 países han participa-
do en la publicación de 142 artículos en 
este campo, de los cuales Austria, Alema-
nia, Francia y España han publicado la ma-
yor cantidad de artículos, con diferencia 
en comparación con otros países. Procedia 
Computer Science, Lecture Notes in Com-
puter Science y la IEEE International Confe-
rence on Emerging Technologies y Factory 
Automation ETFA son los tres principales 
lugares de publicación. En cuanto a las revis-
tas Software and System Modeling Journal e 
IEEE Access Journal son las que cuentan con 
más trabajos en este campo.

Manuel Wimmer es el investigador más 
activo e influyente en este campo. Es profe-
sor en Karlsruher Institut für Technologie, Ale-
mania. Los resultados indican que los inves-
tigadores se centran en varios temas, tales 
como: la fabricación, la interoperabilidad y la 
automatización. Por lo tanto, dadas las venta-
jas de los modelos basados específicamente 
en la interoperabilidad y la automatización, se 
deben seguir desarrollando nuevos enfoques 
basados en modelos para resolver los proble-
mas actuales de la Industria 4.0.

Dos limitaciones fueron detectadas 
en el presente estudio. La primera es que los 
datos bibiométricos son dinámicos y evolu-
cionan continuamente con su crecimiento y 
diversidad, así como su posicionamiento en 
la literatura. Sin embargo, este estudio pue-
de ser utilizado como benchmark para futu-
ros estudios de enfoques basados en mo-
delos para la Industria 4.0 y, así, continuar 
completando los análisis bibliométricos que 
expandan las técnicas y los métodos. 

La segunda limitación se relaciona con 
los términos de búsqueda utilizados. El uso de 
términos de búsqueda permitió la exploración 
de estructuras intelectuales para examinar 
las publicaciones. Como resultado, este es-
tudio consideró el término general Industria 

4.0 en el contexto de ingeniería, desarrollo y 
arquitectura dirigida por modelos. Otros es-
tudios que tengan en cuenta otros términos 
más específicos, que sí se detectaron en las 
publicaciones analizadas, podrán detectar 
tendencias en esas áreas más particulares. 

A pesar de las limitaciones mencio-
nadas, este estudio brinda nuevos indicios 
en las tendencias de las publicaciones de la 
Industria 4.0 en el contexto de los enfoques 
basados en modelos (2015-2018). Así, este 
trabajo constituye un punto de partida para 
futuras investigaciones sobre este dominio. 
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Resumen

La selección del mercado con fines de exportación es un paso muy importante para cualquier tipo de empresa que 
estudia la decisión de expandir su negocio y volverse más global. La literatura muestra diferentes métodos para 
tomar decisiones relacionadas con la selección de mercados. El artículo tiene como objetivo mostrar la utilidad 
del método de índices de factores múltiples en la selección de un mercado objetivo. Para alcanzar el objetivo pro-
puesto se presenta un caso de estudio simulado. Los datos utilizados fueron extraídos de la página web del Banco 
Mundial, la cual ofrece una amplia cantidad de indicadores por países y rangos de tiempo. Según los indicadores 
utilizados para el caso hipotético que se presenta, los resultados muestran la utilidad del método para decidir hacia 
qué mercados se debe expandir la actividad. 
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Abstract 

Market selection with export purposes is a very important step for any type of company that is considering the deci-
sion to expand its business and become more global. The literature shows different methods for making decisions 
related to market selection. The article aims to show the usefulness of the multifactor index’s method in the selec-
tion of a target market. To achieve the proposed objective, a simulated case study is presented. The data used was 
extracted from the World Bank website, which offers a large number of indicators by country and time range. The 
results show the usefulness of the method to decide to which markets the activity should be expanded according to 
the indicators used for the hypothetical case presented.
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Introducción

El proceso de selección del mercado inter-
nacional es de vital importancia para las 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
(Miečinskienė et al., 2014; Teran-Yepez et al., 
2020; Yildiz & Ozbek, 2020). En ocasiones, la 
selección de mercados se limita a los vecinos 
inmediatos de las pymes, ya que la proximi-
dad geográfica refleja una similitud cultural, 
un mayor conocimiento sobre dicho mercado 
y mayor facilidad para obtener información 
(Hollensen, 2017; Kotabe & Helsen, 2010; 
Young & Javalgi, 2007). Tal vez, esta manera 
de comportarse resulte favorable en las pri-
meras etapas de su proceso de internaciona-
lización (Castillo Urco et al., 2019). Pero, a la 
larga, reduce efectivamente la capacidad de 
explorar mercados más lejanos basados en 
la carencia de recursos humanos y financie-
ros (Hollensen, 2017). La literatura revisada 
da cuenta de que existe una tendencia entre 
pymes jóvenes a entrar en mercados más dis-
tantes mucho antes que las pymes más anti-
guas, las cuales siguieron el paso a paso más 
tradicional (Sylvest & Lindholm, 1997; Teran-
Yepez et al., 2020; Yildiz & Ozbek, 2020).

Si bien la selección de mercados basada 
en la intuición y el pragmatismo puede ser un 
método satisfactorio para las pymes, la infor-
mación se convierte en un factor clave en el 
desarrollo de estrategias de marketing inter-
nacional exitoso. Esto es así ya que, el desco-
nocimiento de los clientes, los competidores y 
el entorno del mercado en otros países, junto 
con la creciente complejidad y diversidad de 
los mercados internacionales, hace difícil la 
tarea de introducir una oferta exitosa en ellos.

Es importante identificar los mercados 
más interesantes para ingresar, ya que es un 
determinante del éxito o del fracaso, espe-
cialmente, porque las primeras etapas de la 
internacionalización influyen en la naturaleza 
de los programas de marketing exterior en los 
países seleccionados y afecta la capacidad 

de la empresa para coordinar operaciones 
en el extranjero (Hollensen, 2017; Steenkamp 
et al., 2009; Yildiz & Ozbek, 2020). Para de-
sarrollar este paso crucial en el desarrollo de 
una estrategia de expansión global (Cheng 
& Huang, 2019; Kotabe & Helsen, 2010) se 
adoptan enfoques diversos, generalmente, 
comenzando con un grupo inicial grande de 
países, los cuales, tras una selección prelimi-
nar son reducidos. El objetivo de este artículo 
es presentar una aplicación del método de 
índices de factores múltiples para lograr la 
calificación inicial de países y dejar sentada la 
base para un posterior examen a fondo. 

Revisión de la Literatura

La selección de mercados internacionales 
tiene que ver con el análisis estratégico 
que las empresas deben llevar a cabo en el 
proceso de internacionalización, a fin de es-
tablecer su escenario óptimo de actuación 
internacional, el cual refiere a aquel de míni-
mo riesgo y máximo retorno para la empre-
sa en el largo plazo. Cualquier empresa que 
quiera expandirse internacionalmente está 
obligada a decidir en cuál o cuáles merca-
dos competir, esto se realiza en función del 
atractivo potencial de cada mercado y la ex-
tensión de la ventaja competitiva que posee 
en cada uno de ellos. Porter (2010) plantea 
cuatro atributos generales de una nación 
que definen el entorno en que compiten las 
empresas locales, esos atributos promue-
ven u obstaculizan la creación de una venta-
ja competitiva. Los atributos son: 

• Dotación de factores. Situación de un 
país en cuanto a factores de produc-
ción como trabajadores capacitados 
o infraestructura necesaria para com-
petir en una industria.

• Condiciones de la demanda. Caracte-
rísticas de la demanda interna del pro-
ducto o servicio.
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• Sectores afines y de apoyo. Presen-
cia o falta de proveedores y empre-
sas afines competitivas en el plano 
internacional.

• Estrategia, estructura y rivalidad de 
las empresas. Condiciones que de-
terminan cómo se crean, organizan 
y manejan las empresas, así como el 
carácter de la rivalidad nacional.

La inserción internacional de las pe-
queñas y medianas empresas (pymes) tiene 
un impacto positivo en su nivel de producti-
vidad, en la incorporación de innovación, en 
la calidad de empleo y en el nivel de vida de 
sus asalariados. La internacionalización de 
las pymes es crucial para la diversificación 
productiva, la cual a su vez impulsa el de-
sarrollo económico y, consecuentemente, 
se desarrollan políticas y herramientas se-
gún la División de Comercio Internacional e 
Integración (DCII) de la CEPAL. La selección 
de los mercados internacionales es de vi-
tal importancia, se pueden revisar algunos 

indicadores a nivel de fuentes secundarias 
como registros de transacciones de expor-
taciones e importaciones realizadas en un 
periodo dado. Estas bases, como el TRADE 
MAP, la SENAE, el Banco Mundial, la OMC, 
entre otras, muestran montos, los países 
de origen o destino, los tipos de productos, 
las unidades de medidas, los pesos, las can-
tidades, las empresas exportadoras como 
empresas importadoras, entre otros indi-
cadores, los cuales nos ayudan para tomar 
decisiones para ingresar a dichos mercados 
(Jiménez-Rodríguez, 2021). 

Según datos de TRADE MAP los pro-
ductos que más se han exportan en Ecuador 
en el periodo 2017 al 2021 son: camarones, 
plátanos frescos, preparación y conservas 
de atún, cacao, rosas, oro y minerales. Los 
países que reciben en su mayoría estos pro-
ductos son Estados Unidos de América, Chi-
na, Rusia, España, Países Bajos y otros. Los 
datos están ordenados por su volumen de 
exportaciones (Figura 1).

Figura 1. Mayores socios comerciales para Ecuador

Fuente: elaborado en PowerBI con datos de TRADE MAP años de 2017 a 2021
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En la Figura 2 se puede ver que existe 
un crecimiento en la exportación de minera-
les metalíferos, así como pescados y crustá-
ceos y un ligero aumento de cacao.

Las empresas exportadoras se pue-
den dividir en grandes empresas y en pymes 
(pymes exportadoras) según el valor de sus 
exportaciones. En la mayoría de los países 
los gobiernos definen las pymes con diferen-

tes criterios, unos la hacen considerando el 
número máximo de trabajadores, mientras 
que otros lo hacen en función de sus ventas 
totales. Según Urmeneta (2016), los países 
definen estos límites de acuerdo con su con-
cepción. Los análisis según el número de 
trabajadores son confusos, ya que en países 
subdesarrollados se presenta el caso de tra-
bajadores informales.

Figura 2. Small Multiple de la tendencia de exportaciones de los productos ecuatorianos

Fuente: elaborado en PowerBI con datos de TRADE MAP años de 2017 a 2021.

Según datos del Banco Mundial (World 
Integrated Trade Solutions) la mayoría de 
pymes exportadoras en América Latina di-
rigen sus envíos a la propia región. En una 
muestra de ocho países sus principales des-
tinos fueron América Latina y el Caribe (ALC), 
segundo destino EEUU, tercer destino Unión 
Europea y cuarto destino los países asiáti-
cos (ASEAN+6). En cambio, las empresas 
grandes exportadoras tienen una distribu-
ción más homogénea en sus envíos. 

Existen herramientas que permiten 
tener un acercamiento acertado a entor-
nos culturales diferentes que permiten fa-
cilitar la negociación con nuevos mercados. 
El modelo de las seis dimensiones de Geert 
Hofstede (ver Figura 3) ha sido aplicado en 
lugares de trabajo multicultural, gestión de 
empresas, comunicación, equipos de traba-
jo globales, así como negociaciones inter-
nacionales (Moreno Martínez & Buenrostro 
Aguilar, 2017).
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El enfoque cultural ha sido el más utiliza-
do dentro de las investigaciones en los nego-
cios internacionales, siendo el modelo de Geert 
Hofstede el más utilizado por ser cuantifica-
ble, entendible, estar disponible, actualizado y 
aplicable para las comparaciones entre países 
(Moreno Martínez & Buenrostro Aguilar, 2017).

La innovación en las exportaciones de 
las pymes es de vital importancia y de aquí 
se incorpora el Manual de Oslo (desarrollado 
conjuntamente por Eurostat y la OCDE), el 
cual determina tres áreas críticas:

i. La adopción de requisitos de acceso 
al mercado contempla introducir inno-
vaciones para cumplir con las normas 
técnicas, sanitarias y fitosanitarias, 
regulaciones y reglamentos que sean 
de carácter obligatorio o voluntario 
que demanda el mercado de destino. 

ii. La adaptación del producto a la de-
manda internacional se refiere a las in-
novaciones necesarias para adecuar-
lo a los gustos, tendencias, tipos de 
envase y embalaje que son preferidos 
en el mercado de destino. La empresa 
necesita conocer el producto que se 
consume, por sobre el que la empresa 
produce, para adecuar a su oferta.

iii. La diversificación y profundización de 
los canales de comercialización y dis-
tribución requiere identificar el que 
es más adecuado para el producto en 
cuestión y la forma de llegar a ese mer-
cado. La innovación puede incluir una 
base de datos y contactos comercia-
les, aspectos relacionados con trans-
porte, logística, almacenamiento, dis-
tribución, marketing y asesoría legal.

Figura 3. Modelo de las 6 dimensiones de Geert Hofstede de Estados Unidos de América

Fuente: elaborado en PowerBI con datos del modelo de Geert Hofstede.

Una vez que la empresa decide entrar 
en un mercado extranjero la pregunta que 
sigue es con relación a la mejor manera de 

hacerlo. Las empresas utilizan seis formas 
básicas para entrar en los mercados extran-
jeros: exportación, proyectos ‘llave en mano’, 
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licenciamientos, franquicias, empresas con-
juntas o joint ventures con alguna compañía 
del país anfitrión y establecimiento de sub-
sidiarias de propiedad absoluta en el país 
anfitrión. Cada forma tiene ventajas y des-
ventajas que cada empresa tiene que cono-
cer para escoger la que mejor le convenga. 
Porter (2010) menciona que para una em-
presa es importante ser explícita respecto 
de su elección estratégica, en relación con 
la creación de valor (diferenciación) y costo 
bajo, así como configurar sus operaciones 
internas para apoyar esa estrategia.

Materiales y Métodos 

La información que oferta el cálculo de ín-
dices de factores múltiples puede ser útil 
para las empresas que intentan evaluar la 
calidad del entorno empresarial, particu-
larmente para la entrada a nuevos merca-
dos (Alighanbari & Chia, 2016; Amenc et al., 
2018; Bender et al., 2015; Craig & Douglas, 
2005). El modelo utilizado se basa en los 
puntajes de indicadores diversos para llegar 
a una prioridad entre países, dichos indica-
dores pueden ser una combinación de datos 
cuantitativos, encuestas y opiniones de ex-
pertos (Craig & Douglas, 2005). El índice in-
dividual de cada mercado es la combinación 
de múltiples indicadores. No es objetivo de 
esta investigación abordar el método de se-
lección de estos indicadores, pero se reco-
mienda el uso de la página https://databank.
bancomundial.org/home.aspx para recopilar 
información acerca de múltiples indicadores 
que podrían resultar de interés para analizar 
y seleccionar un mercado.

El índice de mercado multifactorial 
único proporciona un indicador general del 
atractivo de operar en diferentes mercados 
(Liu & Kolari, 2019). Podría decirse que un 
índice multifactor de diversificación simple 
proporciona la combinación más simple de 
factores, ponderando por igual todos los in-

dicadores (Alighanbari & Chia, 2016). Aunque 
un índice multifactor de diversificación sim-
ple puede parecer simple desde el punto de 
vista de su construcción, representa un pun-
to de partida razonable para un empresario 
que quiere acceder a nuevos mercados y ne-
cesita contar con información que lo oriente 
de forma acertada.

Dado que generalmente la gran ma-
yoría de los indicadores están en diferentes 
unidades de medida, es necesario calcular 
los puntajes z para cada variable a fin de es-
tandarizar los datos. El puntaje  para cada 
variable de cada país se calcula según la 
Ecuación 1.

Ecuación 1

Donde:
: valor normalizado de un indicador para un país
: valor del indicador en un país dado

μ: media del indicador 
σ: desviación estándar del indicador

Con la estandarización anterior es 
posible apreciar si un país obtiene puntajes 
superiores o inferiores al promedio mundial 
para el indicador analizado. Los indicadores 
utilizados también se podrían ponderar de 
acuerdo a cómo afectan al negocio de la 
empresa para desarrollar el índice general 
del mercado analizado y poder llegar a una 
medida más refinada y eficiente del atracti-
vo del mismo (Craig & Douglas, 2005; Liu & 
Kolari, 2019; Steenkamp et al., 2009). Esto 
sería tomar un modelo dinámico de asigna-
ción de ponderaciones. Comprender cómo 
se pueden combinar los factores teniendo 
en cuenta si se consideran más ventajosos 
o no para penetrar nuevos mercados puede 
ayudar a los empresarios a tomar decisiones 
de expansión más informadas (Alighanba-
ri & Chia, 2016; Bender et al., 2015). Con el 
objetivo de obtener estas ponderaciones se 

https://databank.bancomundial.org/home.aspx
https://databank.bancomundial.org/home.aspx
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propone el método del Triángulo de Füller, 
el cual permite hacer comparaciones por 
parejas para tomar decisiones multicriterio 
a partir del criterio del emprendedor y, así, 
obtener la importancia o peso de los indica-
dores analizados (Agarski et al., 2019; Sablón 
Cossío et al., 2019; Sarache et al., 2004).

Los criterios son numerados con un 
valor natural comprendido entre 1 y k, con-
frontan al emprendedor con el esquema del 
triángulo, cuyas filas están formadas por un 
arreglo de pares de números naturales (Ace-
vedo Suárez & Gómez Acosta, 2013; Agarski 
et al., 2019; Paszek et al., 2008; Sarache et 
al., 2004). El emprendedor selecciona en 
cada par el indicador que considere más im-
portante. El número de todas las compara-
ciones se calcula según la Ecuación 2.

Ecuación 2

Los pesos de los criterios serán 
entonces:

Ecuación 3

Donde:
: Número de veces que se marcó el indicador i

Generalmente, los índices se constru-
yen asignando influencias positivas a todos 
los indicadores que componen el índice, 
pero es recomendable analizar las relacio-
nes negativas entre el indicador individual 
y la posibilidad de elegir un mercado para 
la exportación (Bozec & Bozec, 2012). Los 
distintos indicadores podrían diferir en su re-
presentación de sectores, industrias y regio-
nes (Alighanbari & Chia, 2016; Madhavan et 

al., 2018). Esto implica que existe flexibilidad 
para utilizar la combinación más apropiada 
de indicadores para tener en cuenta las par-
ticularidades antes comentadas (Bender et 
al., 2015).

La clasificación de un país en gene-
ral y según criterios individuales puede ser 
útil para evaluar el clima de negocios en ese 
país. La información permite la comparación 
de economías de todo el mundo en diver-
sas dimensiones y proporciona información 
sobre las fortalezas y debilidades de estas 
economías, facilitando un benchmarking en-
tre ellas (Craig & Douglas, 2005; Madhavan 
et al., 2018; Steenkamp et al., 2009). La fór-
mula para el caso del índice sería tal y como 
se muestra en la Ecuación 4.

Ecuación 4

Donde:
: Índice de factor múltiple para el país p

: Peso del indicador
: Puntuaciones z del país p para cada indicador

La aplicación del método antes co-
mentado se presenta en la sección siguiente 
a través de un caso simulado.

Análisis y Resultados

Para la aplicación de la metodología se su-
pondrá que un emprendedor determinó que 
siete indicadores eran decisivos para la se-
lección de un mercado país con fines expor-
tadores. Para cada uno de ellos, en función 
de su naturaleza, se analizó su impacto po-
sitivo o negativo en la decisión final de hacia 
cuál o cuáles países exportar (ver Tabla 1). 
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Tabla 1. Indicadores seleccionados

Indicador Código
Impacto  

en la decisión

Crecimiento del PIB per cápita (% anual) CPIBPC +

Costo para importar, cumplimiento fronterizo (USD) CPICF -

Mercaderías importadas desde economías en desarrollo de América Latina 
y el Caribe (% del total de mercaderías importadas)

MIEDALC +

Inflación, precios al consumidor (% anual) IPC -

Índice de facilidad para hacer negocios (1 = reglamentaciones más favora-
bles para los negocios)

IFHN -

Índice de desempeño logístico: total (De 1= bajo a 5= alto) IDL +

Desempleo total (% de participación total en la fuerza laboral) (estimación 
nacional)

DT -

Fuente: elaboración propia

Los indicadores seleccionados permi-
tirían la construcción de un índice de atrac-
tivo del mercado para nueve países que se 

deseaban analizar, los cuales se observan en 
la Figura 4.

Figura 4. Países seleccionados

Fuente: elaborado en: https://www.mapchart.net/world.html.

La Tabla 2 muestra el comportamiento 
de los indicadores por países.

https://www.mapchart.net/world.html
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Tabla 2. Indicadores por países (promedios de los últimos cinco años)

No. País CPIBPC CPICF MIEDALC IPC IFHN IDL DT

1 Bolivia 2.45 315.00 40.86 2.92 150 2.30 3.52

2 Brasil -1.29 643.04 12.43 5.72 124 3.03 11.55

3 Canadá 0.67 171.88 8.66 1.67 23 3.83 6.35

4 China 6.16 560.45 5.30 2.00 32 3.63 4.28

5 Chile 0.69 290.00 22.85 3.06 59 3.28 6.93

6 Colombia 1.02 545.00 18.39 4.71 67 2.77 8.99

7 Costa Rica 2.35 432.00 18.19 1.34 74 2.72 8.91

8 Estados Unidos 1.74 175.00 17.31 1.55 6 3.94 4.42

9 Japón 0.97 305.46 2.70 0.52 30 4.00 2.83

Fuente: https://databank.bancomundial.org/home.aspx

La Tabla 3 muestra el comportamien-
to de los indicadores por países. En este 
punto podría hacerse un análisis por indica-
dor y otorgar un ranking a cada país, pero 
la intención es que las puntuaciones z para 
los diferentes indicadores de cada país se 
utilicen para llegar a un índice final. No obs-
tante, antes de calcular el índice de facto-
res múltiples se debe tener en cuenta la na-
turaleza del indicador antes presentada. Es 
un hecho de que cuanto mayor sea el costo 
para importar se hará más difícil exportar 
hacia ellos, por lo que las puntuaciones z de 

distancia se restarán al calcular el índice. 
De igual manera, sucede con índice de fa-
cilidad para hacer negocios (1 = reglamen-
taciones más favorables para los negocios), 
mientras mayor sea en un país en particular 
esto afectaría negativamente su atractivo 
para la exportación, por lo tanto, los punta-
jes z para el indicador también se restarán 
al calcular el índice. Cuanto más alto sea el 
puntaje del índice de desempeño logístico 
de un país será mejor, por lo que los punta-
jes z de este indicador se agregaron al cal-
cular el índice. 

Tabla 3. Indicadores estandarizados

CPIBPC CPICF MIEDALC IPC IFHN IDL DT

País
(% 

anual)
z (usd) z (%) z

(% 
anual)

z
(1 = más 

favorable)
z (5= alto) z (%) z

Bolivia 2.45 0.401 315.00 -0.391 40.86 2.159 2.92 0.184 150.00 1.822 2.31 -1.604 3.52 -0.986

Brasil -1.29 -1.446 643.04 1.523 12.43 -0.340 5.72 1.844 124.00 1.279 3.04 -0.398 11.55 1.743

Canadá 0.67 -0.478 171.88 -1.226 8.66 -0.672 1.67 -0.557 23.00 -0.831 3.83 0.903 6.35 -0.024

China 6.16 2.229 560.45 1.042 5.30 -0.968 2.00 -0.363 32.00 -0.643 3.64 0.582 4.28 -0.726

Chile 0.69 -0.470 290.00 -0.537 22.85 0.576 3.06 0.266 59.00 -0.079 3.28 0.005 6.93 0.173

Colombia 1.02 -0.305 545.00 0.951 18.39 0.184 4.72 1.247 67.00 0.088 2.78 -0.830 8.99 0.872

Costa Rica 2.35 0.353 432.00 0.292 18.19 0.166 1.35 -0.752 74.00 0.234 2.72 -0.923 8.91 0.848

Estados Unidos 1.74 0.049 175.00 -1.208 17.31 0.089 1.55 -0.628 6.00 -1.186 3.94 1.084 4.42 -0.681

Japón 0.97 -0.331 305.46 -0.446 2.70 -1.196 0.52 -1.240 30.00 -0.685 4.00 1.182 2.83 -1.220

Promedio 1.64 381.98 16.30 2.61 62.78 3.28 6.42

σ 2.03 171.34 11.37 1.69 47.88 0.61 2.94

Fuente: elaboración propia

https://databank.bancomundial.org/home.aspx
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Lo anterior es válido también para 
el resto de los indicadores en su contex-
to particular, tal y como se mostró en la 
Tabla 1. Pero aún no es posible calcular 
el índice, se necesita otra reflexión acer-
ca de los pesos de los indicadores anali-

zados. Estos pesos son otorgados por el 
emprendedor, asumiendo cuánto facilita-
ría el criterio de seleccionar respecto de 
la presencia del indicador ‘el éxito de la 
oferta’ al acceder a dicho mercado de los 
diferentes países. 

Tabla 4. Triángulo de Fuller

Comparaciones pareadas

1* 1 1* 1* 1* 1*

2 3* 4 5 6 7

2* 2* 2* 2* 2* 

3 4 5 6 7

3 3 3 3

4* 5* 6* 7*

4* 4 4*

5 6* 7

5* 5*

6 7

6

7*

Fuente: elaboración propia

En el ejemplo que se desarrolla se con-
sidera la existencia de siete indicadores para 
estimar los pesos relativos de cada uno de 
ellos. Esta cantidad de indicadores permite 
el cálculo de la Ecuación 5.

Ecuación 5

La selección del emprendedor permite 
conformar el Triángulo de Fuller. Tal y como se 
muestra en la tabla 4, los números marcados 
con asterisco representan el criterio selec-
cionado entre los pares de indicadores a com-
parar. Las comparaciones realizadas facilitan 
el cálculo de las ponderaciones de cada indi-
cador, las cuales se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Ponderaciones por indicador

No. Indicador

1 CPIBPC 5 0.2381

2 CPICF 5 0.2381

3 MIEDALC 1 0.0476

4 IPC 3 0.1429

5 IFHN 3 0.1429

6 IDL 2 0.0952

7 DT 2 0.0952

Fuente: elaboración propia
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Si los valores de los pesos relativos de cada 
indicador se conocen es posible calcular el índice 

de factor múltiple para cada país. La ecuación en 
este caso particular sería la 6 (ver Tabla 6).

Ecuación 6

Tabla 6. Índice de factor múltiple calculado para cada país

Influencia + - + - - + -
Índice 

de factor 
múltiple

Ponderación 23.81% 23.81% 4.76% 14.29% 14.29% 9.52% 9.52%

País CPIBPC CPICF MIEDALC IPC IFHN IDL DT

Bolivia 0.4007 -0.3909 2.1597 0.1839 1.822 -1.6037 -0.986 -0.0540

Brasil -1.4464 1.5236 -0.3403 1.8438 1.279 -0.3983 1.743 -1.3734

Canadá -0.4785 -1.2262 -0.6720 -0.5572 -0.831 0.9026 -0.024 0.4326

China 2.2288 1.0416 -0.9677 -0.3632 -0.643 0.5823 -0.726 0.5049

Chile -0.4703 -0.5368 0.5765 0.2661 -0.079 0.0048 0.173 0.0005

Colombia -0.3053 0.9514 0.1841 1.2471 0.088 -0.8304 0.872 -0.6434

Costa Rica 0.3527 0.2919 0.1663 -0.7518 0.234 -0.9236 0.848 -0.0724

Estados Unidos 0.0494 -1.2080 0.0891 -0.6287 -1.186 1.0846 -0.681 0.7310

Japón -0.3310 -0.4466 -1.1958 -1.2401 -0.685 1.1818 -1.220 0.4742

Fuente: elaboración propia

Calculado el índice de factor múltiple 
para cada país es posible establecer una 
prioridad entre ellos (ver Tabla 7). Este resul-
tado facilita la lista ordenada desde los paí-
ses más atractivos para emprender un pro-

ceso exportador hasta los que deberían ser 
obviados por razones claras, permitiendo así 
tomar la decisión final de hacia qué mercado 
dirigir los esfuerzos exportadores.

Tabla 7. País ordenado por índice de factor múltiple

No. País Índice de factor múltiple

1 Estados Unidos 0.7310

2 China 0.5049

3 Japón 0.4742

4 Canadá 0.4326

5 Chile 0.0005

6 Bolivia -0.0540

7 Costa Rica -0.0724

8 Colombia -0.6434

9 Brasil -1.3734

Fuente: elaboración propia.
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Discusión y Conclusiones

Aun cuando la literatura recoge otros méto-
dos que pueden ser empleados con el obje-
tivo de seleccionar mercados, tales como: 
Business Environment Risk Index (Dichtl & 
Köglmayr, 1986; Psychogyios et al., 2020), 
el Market Portfolio Model del Boston Consul-
ting Group (Hollensen, 2017) o el shift-share 
approach (Green & Allaway, 1985; Papado-
poulos et al., 2002), los resultados obteni-
dos demuestran la utilidad del método de ín-
dices múltiples para determinar un indicador 
integrador que facilite la selección de mer-
cados con fines exportadores. 

Es conocido que el proceso de selec-
ción del mercado internacional en las pymes 
suele ser simplemente una reacción a un 
estímulo externo al que el emprendedor sim-
plemente responde en un mercado determi-
nado del que proviene dicho estímulo (Craig 
& Douglas, 2005; Hollensen, 2017). Este mé-
todo en particular, por su relativa simplicidad, 
puede paliar esta deficiencia en el contexto 
de las pymes. Por otro lado, la aplicación del 
método de índices múltiples en el proceso 
de selección puede responder a la necesaria 
evaluación preliminar, evaluación en la que 
los mercados/países se filtran, priorizan y 
reducen según los indicadores generales de 
selección (Gaston-Breton & Martín Martín, 
2011; Sinha et al., 2015). 

La elección específica de los indica-
dores para la evaluación y selección puede 
variar según el producto/servicio o la indus-
tria. Justamente, una limitación que puede 
señalarse al estudio realizado es que no se 
desarrolló el proceso con un emprendedor 
concreto, aunque esta limitación no afecta 
los resultados obtenidos. Esto se debe a que 
la selección de los indicadores y su impacto 
en la decisión puede ser perfectamente vá-
lida y ajustarse a la realidad en un contexto 
particular. De cualquier manera, siempre 
quedaría sujeta al análisis del emprende-

dor y su opinión al respecto. Se recomienda 
siempre utilizar, como criterio de selección 
de indicadores, aquellos con alto grado de 
mensurabilidad y accesibilidad.

La principal limitación en cuanto al mé-
todo es que, de forma general, se centra en 
indicadores macro de los países y mercados 
estudiados para evaluar el clima comercial 
general. Tales, son útiles como primer paso 
para identificar qué países pueden ser can-
didatos atractivos para la entrada inicial o la 
expansión de operaciones internacionales 
(Craig & Douglas, 2005; Steenkamp et al., 
2009). Las pymes necesitarán análisis más 
detallados y adaptados a sus objetivos, así 
como los mercados de productos específicos 
en los que están involucrados. En consecuen-
cia, el uso de este tipo de índices es limitado, 
particularmente para las grandes empre-
sas que desean comprometerse seriamente 
con las operaciones internacionales (Craig & 
Douglas, 2005). Sin embargo, para las pymes 
puede ser una excelente primera aproxima-
ción para explorar, con bases científicas, ha-
cia dónde dirigir los esfuerzos exportadores.
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Resumen

Esta investigación desarrolla la mejor aproximación para la proyección no lineal de las ventas de una empresa ca-
maronera que cotiza en la bolsa de valores, en contraste con las estimaciones lineales corporativas publicadas. Se 
parte de la búsqueda de datos a través de un FODA de la variable de interés: precio promedio del camarón ecua-
toriano, identificando las variables explicativas de precios del camarón en Estados Unidos, el cambio observado del 
dólar frente al yuan, exportaciones ecuatorianas, importaciones estadounidenses de camarón indio, barril de crudo 
WTI y el índice de precios FPI™ del salmón, esto como las variables más influyentes interpretadas por el resultado 
de un coeficiente de determinación ajustado de 0.807. La instrumentación del modelo econométrico evalúa los 
indicadores estadísticos de tres algoritmos de regresión lineal de aprendizaje supervisado predictivo en el lenguaje 
de programación Python, siendo Ridge el modelo con menor error cuadrático medio igual a 0.274. Basándose en 
supuestos a cinco años con Ridge se pronostican ventas desde 2021 a 2025, correlacionando las variables ingresos 
históricos de la empresa camaronera versus el precio promedio del camarón mediante interpolación polinomial. 
Comparando ambas líneas de tendencia resultantes se demuestra que los ingresos esperados conservan un com-
portamiento no lineal acorde con su desempeño histórico.
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Abstract

This research develops the best approximation for the non-linear projection of sales of a shrimp company listed on 
the Stock Exchange, in contrast to published corporate linear estimates. It starts from the search for data through a 
SWOT of the variable of interest: average price of Ecuadorian shrimp, identifying the variables: explanatory of shrimp 
prices in the United States, the observed change of the dollar against the yuan, Ecuadorian exports, US imports of 
Indian shrimp, barrel of WTI crude oil and the FPI™ salmon price index, as the most influential interpreted by the 
result of an adjusted coefficient of determination of 0.807. The instrumentation of the econometric model evaluates 
the statistical indicators of three predictive supervised learning linear regression algorithms in the Python program-
ming language, with Ridge being the model with the lowest mean square error equal to 0.274. Based on five-year as-
sumptions with Ridge, sales are forecast from 2021 to 2025, correlating the variables historical revenue of the shrimp 
company versus the average price of shrimp through polynomial interpolation, comparing both resulting trend lines 
showing that the expected revenues maintain a behavior non-linear according to its historical performance.

Keywords 

Econometrics, Supervised Learning, Python Programming Language, Sales Projection, Shrimp Industry.

http://revistas.ute.edu.ec/index.php/economia-y-negocios
mailto:https:/doi.org/10.29019/eyn.v13i2.996?subject=
https://orcid.org/0000-0001-9139-8672
mailto:bernardo.cordero@unmsm.edu.pe


APRENDIZAJE SUPERVISADO PARA PROYECCIÓN DE VENTAS DE CAMARÓN 31

Revista Economía y Negocios - Año 2022 - Vol. 13 - Núm. 02 - 30-51.

Introducción

La producción de camarón en Ecuador es 
un referente mundial (Lucien-Brun, 2018), 
así como relevante es su contribución a la 
economía del país, lo que torna imperante 
el poder aprovechar todos los datos dispo-
nibles y combinarlos con las herramientas 
estadísticas que ofrecen las ciencias de la 
computación, lo que permitiría aportar con 
nuevos hallazgos para establecer los posi-
bles escenarios para la toma de decisiones 
estratégicas para hacer frente a una mayor 
incertidumbre inherente al Covid-19 (Gordillo 
et al., 2022). El objetivo de la investigación 
reside en modelar, con base a algoritmos de 
machine learning, los pronósticos de ventas 
de una exportadora de camarones ecuato-
riana y contrastarlos con las proyecciones 
publicadas sobre su futuro financiero.

Bajo la premisa de que las empresas 
buscan financiar capital de trabajo o sus ope-
raciones en el corto plazo, el modelado inicia 
con un modelo econométrico, Los inputs de 
este modelo económico consisten en varia-
bles que correlacionan directamente los pre-
cios promedios del camarón ecuatoriano de 
exportación (PPCE) y que arrojan prediccio-
nes validadas por su menor error cuadrático 
(Mojjada et al., 2020). Estos valores resul-
tantes serán asociados con las ventas de la 
empresa, siendo ajustados a una función no 
lineal como ilustra la propia tendencia histó-
rica de ingresos declarados en sus estados 
de resultados en la bolsa de valores, con lo 
cual finalizará el modelado. Estos resultados 
difieren de la expectativa obtenida por la cali-
ficadora de riesgos dentro del mismo periodo 
de tiempo para futuros periodos (Tenorio-Vi-
laña & Mideros-Mora, 2022).

Si bien este caso de estudio toma in-
formación presentada para financiamiento 
mediante la emisión de obligaciones por par-
te de una compañía calificadora de riesgos, 
este trabajo constituye una contribución 

para la búsqueda de aplicaciones prácti-
cas de la investigación de operaciones que 
sustenten (bajo premisas comprobables) el 
control de la estructura patrimonial y la sos-
tenibilidad del capital de trabajo de las em-
presas (Altaf & Shah, 2021). Esto se realiza 
con el fin de demostrar la capacidad de pago 
de una empresa frente a grupos de interés 
correspondientes a fuentes de posible apa-
lancamiento en el corto plazo como son los 
accionistas, fondos propios y las obligacio-
nes contraídas con entidades del sistema fi-
nanciero, este último característico del teji-
do empresarial ecuatoriano (Gutiérrez Ponce 
et al., 2019). Como alternativa válida se con-
sidera, además, el crédito concedido por los 
proveedores (García Regalado et al., 2020). 

Revisión de la Literatura

Desde el primer programa de inteligencia 
artificial empleado para el juego de damas 
trabajado por Arthur Samuel en 1959 (Ga-
bel, 2019), la versatilidad presentada por 
los algoritmos de machine learning tienen 
un amplio espectro de aplicación para las 
ciencias –cuyos avances y desarrollos expe-
rimentales han abierto un nuevo paradigma 
mediante la creciente escalabilidad de la 
generación y del almacenamiento de infor-
mación sumada a la capacidad automática 
de procesamiento–, potenciando las ya co-
nocidas herramientas estadísticas para la 
identificación de patrones y correlaciones 
de grandes conjuntos de datos con la fina-
lidad de desarrollar nuevos conocimientos 
(Schleder & Fazzio, 2021).

El proceso de modelado de aprendi-
zaje supervisado empleado en la presente 
investigación difiere de otros que han sido 
implementados, tal como se muestra en la 
Tabla 1 (a esta Tabla corresponden el análisis 
de series de tiempo o de redes neuronales, 
ambos métodos tradicionales de estimación 
para el caso de productos de exportación 
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como es el caso del camarón). Se ha opta-
do por algoritmos de regresiones múltiples 
ampliamente utilizados para la predicción y 
clasificación. Inclusive, se han usado méto-
dos no relacionados con estos como son el 
análisis ANOVA y prueba t, métodos que pue-
den representarse como modelos de regre-
sión y, así, compartir un marco estadístico 
subyacente. Los modelos más complejos de 

regresión incluyen múltiples variables inde-
pendientes y examinan la contribución única 
de cada uno hacia la variable dependiente 
(Britt et al., 2021) que, para el presente caso 
de estudio, busca probar dos teorías: que 
de la dependencia del PPCE recaerá en más 
de una variable y que su correlación con las 
ventas de la empresa del ramo son del tipo 
no lineales.

Tabla 1. Estado del arte métodos predictivos de machine learning

Autor/es Titulo Método Aporte

Dos Santos (2022)
Predicción del precio del café 
arábica: una aplicación de las 
redes neuronales CNN-BLSTM

Redes neuronales LSTM, 
LSTM bidireccional y CNN-
BLSTM con periodicidad en 
meses en lenguaje Python

De tres modelos, CNN-BLSTM 
fue usado para predecir los pre-
cios del café arábico, verifica-
dos por las métricas MAE, RMSE 
y MAPE con base histórica de 
300 meses.

Muangsrisun  
et al. (2021)

Factores que influyen en los 
precios del camarón en gran-
ja en Tailandia: un estudio 
empírico que utiliza el méto-
do de series temporales

Técnica de series de tiempo 
con periodicidad en meses

Precios del camarón en Tailan-
dia como variable dependiente 
y cinco variables explicativas 
para la formulación de la ecua-
ción ajustada.

Khiem et al. (2021)

Prediciendo el precio de ca-
marones vietnamitas expor-
tados al mercado de EE.UU., 
empleando aprendizaje 
supervisado

Técnicas de aprendizaje su-
pervisado basados en árbo-
les de decisión

Inicialmente planteadas 33, 
pero validadas en 15 variables 
independientes para predicción 
del precio de exportación de la 
pesquería vietnamita.

Singh y Siddiqui 
(2021)

Identificación de mercados y 
previsión de perspectivas de 
exportación para los produc-
tos marinos de la India

Modelo autorregresivo inte-
grado de promedio móvil

Crustáceos y moluscos con 
RCA de 3.105 con mercados 
potenciales en Qatar, Rusia, EE. 
UU., Emiratos Árabes Unidos y 
Vietnam.

Abdellatief  
et al. (2019)

Estudio de caso egipcio: mo-
delo de pronóstico de ventas 
para el sector automotriz

Técnicas de redes neurona-
les, sistema de inferencia 
adaptativo neuro-difuso y 
regresión lineal múltiple

La predicción de ventas según 
variables efectivas: precio uni-
tario, inflación, ingreso per cá-
pita, precio del combustible y 
ventas históricas.

Fuente: elaboración propia

Materiales y Métodos

“La investigación emplea el método cuanti-
tativo de correlación de datos longitudina-
les” (Cordero, 2021, p. 44), esto se realiza 
mediante el empleo de algoritmos predicti-
vos de aprendizaje supervisado, mismo que 

utiliza datos históricos y transversales para 
una variable de interés pronosticando resul-
tados a futuro (International Business Ma-
chines Corporation [IBM], 2020), los cuales 
se ajustan a la no linealidad en la que se des-
envuelven los mercados bursátiles (Gupta  
et al., 2021). 
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La Figura 1 describe tres pasos prin-
cipales. El primero consiste en la obtención 
de la información de entrada para el análisis 
de los principales factores que inciden en el 
PPCE. El segundo efectúa el proceso de aná-
lisis de los datos recabados previamente, de-
purados en hojas de cálculo y procesados a 
través del lenguaje de programación Python. 

El tercero, finalmente, corresponderá a la 
proyección de ingresos ordinarios para un 
escenario planteado de cinco años de la em-
presa, estos se equipararán con las simila-
res realizadas por la calificadora de riesgos 
en la calificación para tercera emisión de 
obligaciones (Global Ratings, 2021a).

Figura 1. Modelado de aprendizaje supervisado para pronóstico de ventas de la empresa camaronera

Fuente: elaboración propia

Estrategia para cumplir el objetivo

La herramienta que se empleará para desa-
rrollar el modelado de aprendizaje supervisa-
do para enfocar las variables explicativas que 
impacten de forma significativa al PPCE será 
el método FODA (Abdel-Basset et al., 2018). 
Este modelo sirve para abarcar el contexto del 
negocio exportador de camarón y langostinos 
a escala macro para, posteriormente, aterri-
zarlo a nivel micro en la estimación de ventas 
de la empresa exportadora de camarón.

Modelado del aprendizaje supervisado

La secuencia que se deberá seguir para ge-
nerar líneas de código en los modelos pre-
dictivos de regresión múltiple a través del 
lenguaje de programación Python está am-

pliamente difundida en la literatura, gracias 
al tener procedimientos genéricos en los 
tratados de ciencias de datos para el apren-
dizaje supervisado (Duchesnay et al., 2021), 
también conocido como procedimiento es-
quematizado río abajo.

Búsqueda en las bases de datos

Se tomarán datos estadísticos del mercado 
exportador ecuatoriano del camarón y lan-
gostinos, los cuales son de acceso público 
de la Cámara Nacional de Acuacultura del 
Ecuador [CNA] (CNA, 2022). Las fuentes de 
información extranjeras que serán consulta-
das se detallan a continuación:

• Portal IndexMundi: información del 
mercado de consumo estadounidense.
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• Portal Macrotrends LLC: cotización de 
monedas y índices del crudo.

• United States Department of Agricultu-
re (USDA) Foreign Agricultural Service: 
valores declarados de las importacio-
nes agropecuarias estadounidenses.

• Fish Pool ASA: índices de precios del 
mercado cambiario europeo de pro-
ductos del mar.

Pre-procesamiento de los datos

El principal criterio para la realización de la 
búsqueda de los datos que las fuentes de in-
formación deben cumplir será que cuantifi-
quen la temporalidad de sus registros a par-
tir de enero del año 2011 hasta junio de 2021, 
también deben ser consistentes. Se reali-
zará un proceso de depuración de la data 
previo a someterse al análisis del modelo de 
predicción del PPCE, así poder obtener mejo-
res resultados siguiendo con la forma tradi-
cional de limpieza (Ridzuan & Zainon, 2019) 
mediante el empleo de una hoja de cálculo 
en la que constará lo siguiente: 

• Excluir del grupo de datos el feature 
cronológico o columna correspon-
diente al formato de las fechas de los 
registros, puesto que no es requerido 
para un modelo de regresión múltiple, 
bastando únicamente el orden ascen-
dente en todos los datos.

• Se eliminarán los valores denomina-
dos outliers, N/A, negativos o ceros, 
con el fin de conservar únicamente 
los que sean positivos, siendo del tipo 
cuantitativas continuas susceptibles 
a proyectarse.

• Homogeneizar el tamaño de los datos 
obtenidos de las diferentes fuentes de 
información y normalizarlos, aplican-
do la media aritmética para pasar de 
valores diarios a valores mensuales.

Data frame depurado

Se configurará en cantidad y calidad de data 
frame morfológicamente constituido por 
126 filas o registros y columnas o features. 
También será sometido preliminarmente a 
un exploratory data análisis (EDA) para dis-
criminar qué variables son relevantes verifi-
cando su colinealidad y, así, constatar junto 
con las primeras visualizaciones que existan 
correlaciones que guíen a la construcción 
del modelo (Lazzeri, 2021). El coeficiente 
de determinación ajustado (o adjusted R-
squared) deberá ser lo suficientemente alto 
como para definir el tamaño del data frame 
que alimentará al modelo de proyección del 
PPCE (Karch & Van Ravenzwaaij, 2020).

Codificación de los modelos predictivos 
para el PPCE

Con el data frame depurado denominado ‘es-
hrimp’ se codificará, en el lenguaje de progra-
mación Python, tres modelos de regresión 
múltiple (Duchesnay et al., 2021). Para los 
modelos que admitan aprendizaje automáti-
co se dividirá en dos el conjunto de datos: la 
primera de testing y la segunda de training 
(Ceder, 2018, p. 93). Esto se llevará a cabo 
aplicando el principio de Pareto 80-20, am-
pliamente utilizado en el campo de la econo-
mía y de los negocios (Investopedia, 2020).

Evaluación de modelos predictivos  
para el PPCE

Con un data frame denominado ‘proyección’, 
correspondiente a los últimos seis registros 
o primer semestre de 2021, se reemplazarán 
los valores de los interceptos y coeficientes 
de las variables explicativas en cada modelo. 
Se procederá a calcular sus respectivos root 
mean square error (RMSE) como criterio de 
medida de precisión para comparar los valo-
res reales PPCE versus los valores predichos 
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o denominados como errores de predicción 
(Neill & Hashemi, 2018, p. 216). Este método 
está acorde a la robustez de los modelos.

Implementación del modelo predictivo 
para el PPCE

Se harán predicciones a cinco años reempla-
zando los valores supuestos en promedios 
anuales en la ecuación predictora del modelo 
seleccionado con el menor RMSE. Estas pre-
dicciones deberán ser insesgadas y próximas 
a los valores verdaderos promedio, dando cum-
plimiento con el objetivo de la predicción. Inclu-
sive, permitiendo que el ruido persista de forma 
arbitraria, lo cual es característico en todos los 
modelos lineales (Shmueli et al., 2019, p. 164).

Búsqueda de los estados  
de resultados a analizar

Se conjugan valores históricos anuales de 
los PPCE (CNA, 2022) e ingresos históricos 
de la empresa expresados entre los mismos 
periodos en su primera emisión de obligacio-
nes (Global Ratings, 2021b).

Ajuste no lineal al modelo  
de predicción de ventas

Con los datos históricos de entrada se co-
dificarán, en el lenguaje de programación 
Python, los ajustes a las predicciones de los 
PPCE. Esto se lo realizará en un modelo de in-
terpolación polinomial (Virtanen et al., 2020) 
de grado tres para obtener la estimación de 
las ventas. Tal como se ha demostrado en 
los últimos años, es posible identificar las 
estructuras de los datos de los mercados fi-
nancieros no lineales con machine learning 
(Fischer & Krauss, 2018).

Resultados en función del objetivo

A través de una gráfica en la hoja de cálculo 
Excel se mostrará el comparativo de las dos 

proyecciones de las ventas, proyecciones 
analizadas a través de la línea de tendencia 
en cada caso particular (Investopedia, 2021).

Análisis y Resultados

Para realizar la proyección de las ventas de 
camarón en el objeto de estudio práctico se 
siguieron las etapas detalladas en la metodolo-
gía anterior. Los resultados fueron los siguiente.

Elementos de entrada del modelo  
de aprendizaje supervisado  
para ventas de camarón

Variable PPCE 

La acuacultura es un sector que ha padecido 
de un rápido crecimiento comparativamente 
a la pesca de captura, siendo esta última su-
perada en producción mundial desde el año 
2014 (ESPAE, 2018, p. 8), de acuerdo a lo es-
tablecido por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
[FAO]. Acorde con el análisis de investigación 
publicado en el portal Business Wire (2021) 
se espera que la industria mundial del cama-
rón crezca con una tasa compuesta anual 
del 4.18 % a partir de 2020 hasta el 2026. 

El mercado —sobre las expectativas 
de crecimiento mundial del mercado de ca-
marón, así como la incertidumbre que su-
fren la mayoría de los commodities (Global 
Ratings, 2021c)— enfrentó desafíos debido 
al bloqueo de Covid-19, lo que retrasó todas 
las operaciones, la reducción de tiempos de 
ciclo y generó controversias en mercados de 
destino. Pese a la baja de los precios inter-
nacionales en gran parte del año 2020 y su 
principal consecuencia traducida en pérdi-
das económicas, fueron los mercados mino-
ristas los que afrontaron la crisis generada 
y, como se ha podido observar en el caso 
de China, en ese país se ha manifestado un 
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auge en el sector de restaurantes, contando 
con total apertura en la actualidad. 

Sin embargo, en el resto de Asia el mal 
temporal acuícola no distó del resto de re-
giones del mundo y vio afectada su produc-
ción según cifras reportadas durante el mes 
de abril, recayendo principalmente en la re-
ducción del periodo de desarrollo del crustá-
ceo. Los productores de camarón —al verse 
impedidos por las restricciones, sumados al 
pánico y a una mayor incertidumbre— opta-
ron por bajar las densidades de población de 
camarón con el agravante de los precios ba-
jos hasta agosto de 2020. La India padeció 
su mayor descenso entre abril y agosto del 
mismo año a niveles récords bajos tras fuer-
tes contracciones de la demanda mundial, 
principalmente del sector de servicios ali-
mentarios. Contrariamente, Vietnam e Indo-
nesia denotaron cierta mejoría en términos 
comparativos (FAO, 2021).

El comportamiento del PPCE, a partir 
del año 2012, presentó una tendencia alcis-
ta, alcanzando su mejor momento de 4.05 
dólares en febrero del 2014 y sufriendo una 
suerte de lacónica temporalidad, persistien-
do a la baja hasta los valores mínimos regis-
trados durante el año 2020 por consecuen-
cia de la pandemia del Covid-19. Pese a ello, 
las cifras denotan una leve recuperación en 
los primeros meses del año 2021.

Variables relacionadas al PPCE

En la Tabla 2 se muestra el contexto mundial 
que incide en el PPCE. Esto conlleva a expo-
ner qué variables relevantes están presentes 
en los países en las diferentes regiones, en 
lo correspondiente al mercado internacional 
de los recursos marinos y que mantienen el 
mayor protagonismo.

Tabla 2. Análisis FODA del sector camaronero ecuatoriano

Fortalezas Oportunidades

• El Ecuador ocupa el tercer puesto en términos de 
volumen de exportación en el ranking mundial ca-
maronero (Business Wire, 2020).

• Las exportaciones ecuatorianas de camarón su-
peraron a las de banano como primer producto 
no petrolero (Sánchez et al., 2020).

• Estados Unidos, como la mayor economía mundial desde 
los años 1920 en términos del PIB, se encuentra entre los 
países de mayor consumo del camarón sin cabeza, por 
sobre el consumo del salmón, gozando de preferencia 
dentro del mercado estadounidense acorde con el portal 
Seafood Source (2020).

• La devaluación del dólar respecto al yuan volvería más 
competitiva a las exportaciones ecuatorianas. Se espera 
que la economía china crezca en 2022 (Fondo Monetario 
Internacional [FMI], 2021).

Debilidades Amenazas

• La influencia de los precios del barril de crudo y 
de sus derivados envuelve a toda la cadena del 
camarón desde el abastecimiento, producción y 
logística dentro del comercio internacional del 
camarón.

• La dolarización de la economía ecuatoriana no 
permite aplicar políticas monetarias para aten-
der ventajas competitivas como es la posibilidad 
de reducir los costos, visto desde la perspectiva 
de sus principales contendores.

• Las exportaciones de camarón procedentes de la India 
hacia el mercado destino estadounidense afectaron al 
camarón ecuatoriano (Global Ratings, 2021c, p. 266). Es-
tas se han visto compensadas parcialmente por el incre-
mento de las importaciones de camarón hacia el bloque 
asiático, específicamente al mercado chino.

• El salmón, como de producto de explotación acuícola 
sustituto, guarda similitudes en cuanto a la cadena de 
suministros del camarón, así como preferencias entre 
los principales mercados de destino (FAO, 2021).

Fuente: elaboración propia
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Del análisis FODA se desprende que 
la variable ‘precio’ expresada en dólares por 
libra se correlacionará con seis variables ex-
plicativas a ser tomadas en cuenta para el 
modelo de regresión múltiple:

• Los precios del camarón en Estados 
Unidos en kilogramos ‘EE.UU’.

• El cambio observado del dólar ($) fren-
te al yuan (¥) ‘Dólar’.

• Exportaciones ecuatorianas en libras 
‘Export’.

• Importaciones estadounidenses de 
camarón indio en millares ‘Import’.

• Precio petróleo West Texas Intermedia-
te (WTI) en dólares americanos ‘Crudo’.

• El índice de precios Fish Pool Index™(FPI) 
del salmón en euros por kilogramo 
‘Salmon’.

Modelo de aprendizaje supervisado  
para predicción del PPCE

Se recabaron registros cronológicos de 
fuentes consultadas a partir de enero 2011 

y se pre-procesaron todos los datos brutos 
obtenidos de las siete variables que confor-
man data frame ‘eshrimp’. Esto se encuentra 
estructurado en 120 filas y siete columnas, 
cuyos indicadores estadísticos de cada va-
riable se muestran en la Tabla 3. 

El EDA, al ser el primer análisis, identi-
fica el tipo de correlación más fuerte de 0.77 
entre ‘Export’ e ‘Import’ y la más débil existen-
te entre ‘EE.UU’ y ‘Export’ de 0.06. Además, se 
observa que a medida que cada una de las 
variables predictoras van adicionándose a 
la regresión múltiple, el valor del coeficiente 
de determinación ajustado registra un incre-
mento (ver Figura 2). Este último como una 
medida más precisa del coeficiente de de-
terminación (R2), compensando la adición de 
variables solo si el nuevo predictor mejora los 
resultados del modelo igual a 0.807 y, contra-
riamente, aminorará su valor frente a lo obte-
nido a efectos del azar (Investopedia, 2022).

Tabla 3. Resumen estadístico de las variables del modelo predictivo

Estadísticos Precio EE.UU Dólar Export Import Crudo Salmón

Count 120 120 120 120 120 120 120

Mean 2.94325 12.922417 6.519 69 917 830 130 270.25 68.401583 5.314333

Std. 0.440565 2.455585 0.305656 32 371 390 70 552.11119 24.048685 1.289186

Min. 2.31 8.71 6.05 25 647 030 20 495 16.55 2.66

25 % 2.5675 11.395 6.24 42 140 240 73 257.5 48.69 4.455

50 % 2.97 12.385 6.465 64 281 810 114 602.5 59.85 5.245

75 % 3.1125 13.905 6.795 92 822 940 183 463.75 94.225 6.0925

Max. 4.05 19.25 7.12 159 145 800 303 675 109.53 8.37

Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Resumen estadístico de la regresión múltiple
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Fuente: elaboración propia

Se procede a la generación de líneas 
de código para los modelos predictivos de 
regresión múltiple del lenguaje de programa-
ción Python, cuyo modo de empleo puede 
esquematizarse en el orden genérico:

• Importar las librerías
• Reconocimiento del tipo de variables
• Asignación de la data frame
• Definir funciones de los modelos de re-

gresión acorde a librerías
• Realizar las operaciones y ejecución 

de las líneas de código
• Imprimir por pantalla los resultados
• Debug y run en el terminal del integra-

ted development environment (IDE)

Para efectos de maquetación de los 
tres modelos de regresión múltiple estos se 
instrumentalizan por intermedio de paque-
tes preconfigurados en el entorno del len-
guaje de programación Python (Harris et al., 
2020), distinguiéndose dos principales:

1. El Statmodels con el modelo básico 
de regresión lineal múltiple ordinary 
least square (OLS) proyecta paráme-
tros aprendiendo de una serie única 
de datos basándose en la teoría de los 
mínimos cuadrados.

2. El paquete Sklearn con los dos mode-
los predictivos linear regression (MLR) 
y Ridge. Este último, como se observa 
en la Figura 3, efectúa pronósticos fi-
jando mediante iteraciones un factor 
de penalización o Alpha con algorit-
mos de aprendizaje de la serie de da-
tos ‘eshrimp’ particionados en 80/20, 
cuya ecuación de la regresión se sirve 
de la data frame ‘proyección’ para las 
estimaciones establecidas en las lí-
neas de código formato IDE conexas.

Selección del modelo  
para predicción del PPCE

Una vez codificados los tres modelos se 
representan gráficamente sus valores esti-
mados, los mismos que contrastan con los 
valores reales de los PPCE como se mues-
tra en la Figura 4. El criterio de evaluación 
para seleccionar el modelo es el RMSE, sien-
do el modelo Ridge el que muestra el error 
de 0.274 (Tabla 4). La técnica de regresión 
Ridge permite corregir la multicolinealidad 
en caso de que esta se presente. Esto evita 
que las variables importantes se descarten, 
también mantiene la consistencia del mo-
delo luego de efectuar varias simulaciones 
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verificando que el coeficiente Alpha de 1.46 
sea el más adecuado frente al conjunto de 
siete variables presentes en la regresión y, 

en ciertos casos, con valores resultantes li-
geramente superiores a los reales (Nunes et 
al., 2019).

Figura 3. Codificación del modelo Ridge

1 # IMPORTAR LIBRERÍAS

2 import pandas as pd

3 import numpy as np

4 import matplotlib.pyplot as plt

5 from sklearn.model_selection import train_test_split as holdout

6 from sklearn.linear_model import Ridge

7 from sklearn import metrics

8 from sklearn.metrics import mean_squared_error

9 # ASIGNACIÓN DEL DATA FRAME ‘eshrimp’

10 df = pd.read_csv(’eshrimp.csv’)

11 # RECONOCIMIENTO DE LAS VARIABLES

12 X = df.drop([‘precio’],axis=1)

13 Y = df[‘precio’]

14 # PARTICIONAR EN DATOS PARA TESTING Y TRAINING (80-20)

15 x_train,x_test,y_train,y_test = holdout(X,Y,test_size=0.2,random_state=0)

16 Ridge = Ridge(alpha=1.46)

17 model_ridge = Ridge.fit(x_train,y_train)

18 y_pred_ridge = model_ridge.predict(x_test)

19 # PREDICCION CON EL DATA FRAME «proyección»

20 dfp = pd.read_csv(‘proyeccion.csv’)

21 x_pred = dfp[[‘eeuu’,’dollar’,’export’,’import’,’crudo’,’salmon’]]

22 yreal = dfp[‘precio’]

23 y_pred = model_ridge.predict(x_pred)

24 seleccion = pd.DataFrame({‘Actual’:yreal,’Predicción’:y_pred})

25 #PRESENTACIÓN DE LAS PROYECCIONES DE LOS PPCE

26 print(seleccion)

27 print(“RMSE RIDGE: “,np.sqrt(metrics.mean_squared_error(yreal,y_pred)))

Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Valores reales versus pronosticados del PPCE semestre 1 del año 2021

Fuente: elaboración propia

Tabla 4. Errores en los modelos de regresión múltiple

Fecha Real (USD) Ridge (USD) MLR (USD) OLS (USD)

Ene-21 2.352209 2.799853 2.872470 2.846161

Feb-21 2.276558 2.595032 2.689687 2.673843

Mar-21 2.372605 2.657971 2.764905 2.771776

Abr-21 2.418147 2.468353 2.602714 2.610457

May-21 2.520678 2.777564 2.954558 2.964879

Jun-21 2.705657 2.710001 2.847962 2.848381

RMSE 0.274838 0.373726 0.368793

Fuente: elaboración propia

Predicción de los PPCE

La predicción de los PPCE corresponderá a 
cifras que estén bajo el control del analista. 
Los supuestos serán reemplazos en la ecua-
ción de la predicción Ridge en cada una de 
las variables independientes a estimar para 
un escenario planteado como conservador 
para los próximos cinco años como horizon-
te de planificación. Los supuestos serán pro-
gramados de la siguiente manera:

• Partir del criterio de que existirá un 
crecimiento conservador y sostenido 
de China con la generación de divisas 
fortalecida, así como las exportacio-
nes de la India como las grandes eco-
nomías asiáticas.

• Las monedas a nivel mundial sufrirán 
una depreciación por la masiva emi-
sión, no así para el yuan, el cual regis-
trará una revalorización.
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• Se incrementa la producción acuícola 
principalmente en la región asiática, 
por lo que se espera que el Ecuador 
presente una tendencia alcista pero 
moderada en compensación.

• Un incremento en el año 2022 en el 
precio del crudo, pero se mantendrá 
estable en el corto plazo.

• Para 2021, por efectos de la pandemia, 
se ha presentado un decrecimiento en 

el precio promedio del camarón frente 
a años pre-pandemia. Sin embargo, se 
estimarán incrementos progresivos 
conforme han mostrado los registros 
históricos de los precios de las mate-
rias primas.

• Al igual que el caso del precio del ca-
marón, el precio del salmón no regis-
trará alzas importantes, mostrándose 
una proyección moderada (Tabla 5).

Tabla 5. Supuestos para predicción del PPCE

Año EEUU Dollar Export Import Crudo Salmon

2021 12.5 6.4 148 000 000 220 000 68 5.8

2022 13 6.1 149 000 000 230 000 70 5.9

2023 13.5 5.9 150 000 000 240 000 55 6

2024 13.75 5.7 151 000 000 250 000 60 5.7

2025 13.4 5.8 152 000 000 260 000 69 5.8

Fuente: elaboración propia

Históricos de ventas de camarón

El modelo de predicción de ventas de cama-
rón requiere aprender la información ya co-
nocida. Esta información está compilada en 
la data de los PPCE, también es procesada 

de forma anual. La extracción de declaración 
financiera anexa de las ventas realizadas de 
camarón por parte de la empresa está dis-
ponible al público. Estos datos son extraídos 
para el mismo periodo de tiempo (Tabla 6).

Tabla 6. Histórico de los PPCE y de ventas de camarón 

Variables 2016 2017 2018 2019 2020

PPCE $ 3.07 $ 3.05 $ 2.87 $ 2.61 $ 2.42

Ingresos (miles de dólares) $ 135 871 $ 141 390 $ 146 387 $ 167 749 $ 153 741

Fuente: elaboración propia

Función de ajuste no lineal  
a las ventas de camarón

El modelo pronosticará las ventas de ca-
marón mediante regresión polinomial, para 
lo cual se deberá definir, en función de los 

PPCE, el grado de la interpolación con mejor 
interacción entre las variables ventas de ca-
marón y la variable de interés. Será la curva 
de tercer grado la que mejor se aproxime a la 
tendencia de los puntos, tal como se puede 
apreciar en la Figura 5. 
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Figura 5. Curvas ajustadas de segundo y tercer grado

Fuente: elaboración propia

Codificación del modelo de aprendizaje 
supervisado para predicción de ventas  
de camarón

Con toda la información de entrada de rigor 
para configurar el modelo disponible se asig-
na ‘Y’ a la variable ventas de camarón y ‘X’ a 

los PPCE para automatizar las estimaciones. 
Una vez consensuada la interpolación poli-
nomial se reemplazan los valores de las pre-
dicciones de los PPCE para, finalmente, pre-
sentar los resultados en pantalla. Tal como 
se muestra en la codificación de la Figura 6.

Figura 6. Líneas de código para pronóstico de ventas de camarón

1 # IMPORTAR LIBRERÍAS

2 from numpy import *

3 from scipy.interpolate import *

4 # ASIGNACIÓN DE LAS VARIABLES «X» y «Y»

5
X=array([3.06966345091652,3.04781763623938,2.8682275719638, 
2.61374542218584,2.42223365313198])

6 Y=array([135871,141390,146387,167749,153741])

7 # DEFINICIÓN DE LA REGRESIÓN POLINOMIAL

8 Y_3=polyfit(X,Y,3)

9 # ASIGNACIÓN DE LOS PPCE PROYECTADOS

10 X_1=array([2.683438,2.9276343,3.1741427,3.2826879,3.1714807])

11 # INTERPOLACIÓN POLINOMIAL GRADO 3

12 yfit_1=Y_3[0]*X_1**3 + Y_3[1]*X_1**2 + Y_3[2]*X_1+ Y_3[3]

13 #PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS VENTAS

14 print(yfit_1)

Fuente: elaboración propia
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Resultados del modelo de aprendizaje 
supervisado para proyección de ventas 
de camarón

Empleando los resultados de la codificación 
del modelo y las proyecciones declaradas 

por parte de la calificadora de riesgos se 
elabora la tabla resumen (Tabla 7) para un 
horizonte de tiempo de cinco años, así como 
datos de origen para el análisis comparativo 
respectivo.

Tabla 7. Comparativo del pronóstico de ventas de camarón

Modelo 2021 2022 2023 2024 2025

BVG (miles de dólares) $ 135 293 $ 142 057 $ 149 160 $ 156 618 $ 164 449

Python (miles de dólares) $ 164 039 $ 142 315 $ 148 088 $ 174 269 $ 147 673

Fuente: elaboración propia

Análisis comparativo de las proyecciones 
de ventas de camarón

Las líneas de tendencia que se muestran en 
la Figura 7 indican que las ventas histórica-
mente han mostrado un comportamiento no 
lineal, así como los resultados de las proyec-
ciones del modelo en el presente estudio. 
Existen más variables intervinientes en lo 

referente a las ventas de camarón, estas va-
riables han sido consideradas en esta inves-
tigación. Pero, para efectos del modelado, 
serán excluidas siempre que el horizonte de 
planificación no supere al corto plazo y no se 
realicen inversiones en activos fijos impor-
tantes que incidan en la capacidad instalada 
productiva de la empresa.

Figura 7. Tendencias de la venta de camarón

Fuente: elaboración propia
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Discusión y Conclusiones

Del aprendizaje supervisado se han empleado 
regresiones principalmente dada su utilidad 
y practicidad. Mismas que, a la par, permiten 
obtener predicciones razonables de la varia-
ble que se desea investigar y, además, deja 
abierta la posibilidad de adicionar una mayor 
cantidad de variables que se sospechen ten-
drán impacto al final (Darski et al., 2020). En 
este grupo existe una amplia variedad de mo-
delos, desde los lineales hasta los no lineales. 
Como en este caso de estudio, los autores 
de otros trabajos sugieren incursionar hacia 
la hibridación entre modelos lineales y no li-
neales, considerados así los que atienden los 
problemas presentando una estructura con 
ambos patrones (Barchi et al., 2021).

Todo lo que representa la cadena de va-
lor del camarón en el caso ecuatoriano ocu-
rre también en otros países competidores a 
nivel mundial en este commodity, tales como 
Vietnam, con el diferencial de que en su haber 
dispone de todo un contingente para atender 
este transcendental segmento desde lo pú-
blico (Ministry of Planning and Investment of 
Vietnam [AED], 2022) hasta llegar a las arqui-
tecturas de información para investigación y 
desarrollo en lo privado (Portal of Vietnam As-
sociation of Seafood Exporters and Producers 
[VASEP], 2021), a fin de poder hacer frente a 
innumerables problemas que se presentan en 
la explotación de los recursos marinos. 

En el desarrollo de investigaciones 
con uso de herramientas de machine lear-
ning, Brasil las aplica para los casos de estu-
dio de sus productos emblemáticos a nivel 
mundial, reconocidos en mercados interna-
cionales en lo referente al aporte a la econo-
mía y al empleo en ese país, tal como suce-
de con el café (Deina et al., 2019). Inclusive, 
emplean algoritmos de inteligencia artificial 
más evolucionados para abarcar más obje-
tos de estudio y poder hacer frente a la in-
certidumbre por medio del análisis comple-

to de escenarios futuros con respecto a las 
materias primas que se relacionan entre sí, 
las cuales conllevan un alto impacto multi-
sectorial al producto interno bruto brasileño, 
como lo observado con el tejido agroindus-
trial de la caña de azúcar conjuntamente 
con el etanol (Pereira, 2021).

Los resultados de las predicciones de 
ventas de camarón del presente trabajo es-
tán supeditadas a cubrir las expectativas de la 
empresa, en términos más próximos a la reali-
dad sobre el manejo de su capital de trabajo y 
para mantener prudencia sobre las decisiones 
financieras. Ello, mediante mecanismos no 
tradicionales con fundamentos estadísticos 
respecto a los presupuestos a realizarse sobre 
la estructura de su capital y en su verdadera 
generación de valor. Gestión que en el corto 
plazo debe mantenerse para continuidad de 
las operaciones, sorteando posibles riesgos de 
liquidez e impacto directo sobre su rentabili-
dad (Meah et al., 2021; Rojas et al., 2021). 

A lo largo de este estudio se logró con-
solidar un piloto de aprendizaje supervisado 
para realizar el pronóstico de venta de cama-
rón en dos fases. La primera, correlacionan-
do seis variables independientes a la proyec-
ción de los PPCE. La segunda, ajustando de 
forma no lineal los datos históricos de cinco 
años de la empresa. Lo anterior puede verse 
como una apuesta preliminar susceptible de 
mejorar mediante la incorporación de más 
variables y de la mano con el acceso a la 
información. Misma que posee limitaciones 
por los costos de licencias del uso de las 
bases de datos para dotar de mayor comple-
jidad y robustez a los modelos de machine 
learning para futuras investigaciones.
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Data frame ‘eshrimp’

Precio EEUU Dollar Export Import Crudo Salmon

2.59 12.46 6.6 25 647 030 36 918 89.17 5.03

2.59 12.46 6.58 27 575 709 23 249 88.58 5.23

2.64 12.46 6.56 32 814 884 20 495 102.86 5.17

2.57 12.46 6.53 35 212 468 22 239 109.53 5.47

2.47 12.46 6.5 33 847 090 24 212 100.9 5

2.47 12.4 6.47 33 351 442 35 398 96.26 4.14

2.47 12.3 6.46 37 687 054 45 121 97.3 3.68

2.52 12.24 6.4 31 408 881 76 900 86.33 3.39

2.52 11.41 6.39 30 677 730 77 320 85.52 3.14

2.45 11.02 6.37 34 459 178 73 261 86.32 2.66

2.52 10.83 6.36 34 247 583 53 675 97.16 3

2.59 10.69 6.35 35 535 738 36 864 98.56 3.3

2.56 10.69 6.32 30 572 174 44 317 100.27 3.22

2.52 10.47 6.3 31 333 924 28 264 102.2 3.54

2.47 10.47 6.31 42 403 418 29 939 106.16 3.65

2.46 9.92 6.31 35 999 237 26 775 103.32 3.7

2.55 9.7 6.32 43 197 736 28 954 94.66 3.81

2.54 9.7 6.36 45 734 556 39 017 82.3 3.44

2.53 9.7 6.37 41 975 078 51 540 87.9 3.43

2.43 9.7 6.36 38 000 937 54 471 94.13 3.6

2.44 9.7 6.32 32 908 295 69 782 94.51 3.39

2.54 9.81 6.26 33 536 795 68 573 89.49 3.28

2.62 10.25 6.24 35 786 916 71 321 86.53 3.54

2.58 10.66 6.23 38 347 324 62 447 87.86 4.07

2.63 11.24 6.22 31 156 882 62 388 94.76 4.6

2.85 11.57 6.23 34 173 595 41 689 95.31 4.91

3.12 11.9 6.21 38 353 990 48 596 92.94 4.97

3.32 12.37 6.19 37 577 127 60 995 92.02 5.53

3.26 12.8 6.14 49 696 297 77 698 94.51 5.59

3.2 13.71 6.13 42 195 298 57 453 95.77 5.31

3.35 14.61 6.13 37 150 541 68 917 104.67 5.6

3.75 15.65 6.12 41 026 997 111 829 106.57 5.23

3.79 16.08 6.12 34 808 087 119 251 106.29 4.02

3.9 16.46 6.1 41 555 483 138 536 100.54 4.53

3.83 16.82 6.09 43 779 999 108 268 93.86 4.68
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Precio EEUU Dollar Export Import Crudo Salmon

3.74 16.87 6.07 42 762 080 113 384 97.63 5.91

3.8 16.93 6.05 41 408 543 104 690 94.62 5.8

4.05 16.98 6.08 45 968 102 73 247 100.82 5.68

3.98 17.09 6.17 52 570 546 109 789 100.8 5.27

3.93 17.66 6.23 51 401 705 79 682 102.07 5.5

3.74 17.97 6.24 54 596 331 85 134 102.18 4.83

3.62 18.15 6.23 55 88 1232 83 190 105.79 4.3

3.62 18.98 6.2 51 459 761 101 235 103.59 4.68

3.71 19.25 6.15 51 878 553 130 851 96.54 4

3.76 18.35 6.14 51 412 328 198 530 93.21 3.98

3.77 17.5 6.13 53 982 154 184 819 84.4 4.05

3.6 17.31 6.12 52 893 515 126 422 75.79 4.71

3.39 17.38 6.19 47 595 251 108 301 59.29 4.99

3.41 17.42 6.22 50 506 401 91 821 47.22 4.8

3.44 17.48 6.25 52 139 993 63 782 50.58 4.74

3.42 17.45 6.24 58 673 360 94 991 47.82 4.69

3.39 16.93 6.2 52 130 003 103 904 54.45 4.54

3.27 15.86 6.2 66 160 947 80 199 59.27 4.44

3.25 13.79 6.21 63 425 708 107 722 59.82 4.63

3.06 12.26 6.21 63 440 573 105 699 50.9 4.87

3.06 10.39 6.34 65 351 435 132 479 42.87 4.65

3.1 8.77 6.37 59 556 437 140 278 45.48 4.3

3.06 8.71 6.35 63 036 864 129 136 46.22 4.47

3.06 9.63 6.36 60 431 865 115 821 42.44 4.73

3.02 9.89 6.45 65 455 247 106 243 37.19 5.58

3.02 10.47 6.57 55 632 857 95 004 31.68 5.86

3.01 10.8 6.55 57 312 773 74 024 30.32 5.95

2.98 10.67 6.5 64 260 029 88 479 37.55 6.66

3.02 10.53 6.48 68 456 967 76 074 40.75 6.34

3.06 10.47 6.55 76 717 653 82 131 46.71 6.91

3.06 10.47 6.59 71 180 386 95 668 48.76 7.47

3.07 10.47 6.68 72 767 083 133 511 44.65 7.64

3.05 10.84 6.65 64 871 080 200 106 44.72 6.3

3.1 11.88 6.67 66 165 736 175 151 45.18 5.91

3.17 12.29 6.75 72 998 159 166 262 49.78 7.09

3.17 12.49 6.85 64 437 647 170 454 45.66 7.14
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Precio EEUU Dollar Export Import Crudo Salmon

3.11 13.2 6.92 65 054 371 142 042 51.97 8.37

3.1 13.41 6.9 64 303 584 132 349 52.5 8.35

3.09 13.64 6.87 66 620 606 109 013 53.47 7.31

3.09 13.78 6.9 71 869 640 113 078 49.33 6.79

3.08 13.78 6.89 79 851 780 137 371 51.06 6.97

3.05 14.29 6.89 85 869 921 172 817 48.48 7.55

3.01 14.86 6.81 86 082 995 177 397 45.18 7.43

3 14.73 6.77 91 361 157 206 641 46.63 6.78

3.01 12.84 6.67 73 629 117 235 081 48.04 5.9

3.06 12.13 6.57 67 692 637 231 290 49.82 5.65

3.04 11.95 6.62 88 432 893 257 037 51.58 5.61

3.08 12.17 6.62 70 957 849 213 215 56.64 4.91

3 12.24 6.59 91 911 350 195 905 57.88 5.26

2.97 12.36 6.42 76 740 046 201 179 63.7 5.65

2.95 12.73 6.32 76 478 433 130 824 62.23 6.08

3 12.79 6.32 83 568 002 145 571 62.73 7.42

2.97 12.83 6.3 106 1175 94 161 514 66.25 7.36

2.9 12.9 6.37 107 592 012 167 539 69.98 7.94

2.87 12.54 6.46 88 303 488 155 856 67.87 6.42

2.88 12.24 6.71 97 947 911 196 496 70.98 5.73

2.82 12.02 6.85 97 434 163 211 987 68.06 5.53

2.8 11.53 6.86 88 599 933 213 063 70.23 6.21

2.81 11.46 6.92 98 449 999 249 078 70.75 5.99

2.75 11.66 6.94 96 842 610 200 471 56.96 5.63

2.73 11.79 6.89 97 149 564 193 595 49.52 6.06

2.67 11.79 6.79 89 192 404 183 012 51.38 6.21

2.68 11.79 6.74 99 644 130 142 786 54.95 6.01

2.62 11.79 6.71 117 737 601 180 151 58.15 7.14

2.6 11.79 6.72 122 841 387 161 804 63.86 7.23

2.54 11.79 6.85 125 293 328 177 144 60.83 6.13

2.58 11.97 6.9 123 967 355 181 415 54.66 6.48

2.62 12.95 6.88 123 831 883 236 331 57.35 5.86

2.62 13.06 7.06 124 943 552 277 501 54.81 4.99

2.54 13.23 7.12 112 033 456 262 462 56.95 4.46

2.61 13.4 7.1 116 745 652 303 675 53.96 4.81

2.69 13.68 7.02 135 273 597 271 982 57.03 5.73
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Precio EEUU Dollar Export Import Crudo Salmon

2.62 13.95 7.01 105 986 034 219 854 59.88 7.09

2.58 14 6.92 109 712 762 246 298 57.52 7.77

2.53 14 7 131 998 915 180 895 50.54 6.68

2.51 14 7.03 115 811 924 169 489 29.21 5.62

2.48 13.89 7.07 127 751 797 187 902 16.55 4.67

2.46 12.55 7.1 159 145 827 72 890 28.56 5.48

2.38 12.13 7.08 122 263 463 102 943 38.31 6.17

2.37 12.52 7.01 98 311 746 205 869 40.71 4.76

2.33 12.57 6.93 115 666 912 274 115 42.34 4.48

2.32 11.86 6.81 118 950 401 220 275 39.63 4.38

2.38 11.35 6.72 141 703 470 265 122 39.4 4.09

2.38 11.53 6.6 154 257 289 213 057 40.94 4.06

2.31 11.68 6.54 95 557 708 220 164 47.02 4.26

Fuente: elaboración propia.
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Resumen

La presente investigación, aplicada en las cooperativas de ahorro y crédito (COAC) del segmento 1 del Ecuador, tiene 
como objetivo analizar la relación entre estructura de fondeo y desempeño financiero en un período anterior al inicio 
de la pandemia del Covid-19. Para dicho fin se utilizó el estimador de los errores estándar corregidos para panel (PSCE). 
La información fue obtenida de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria del Ecuador (SEPS) y de los sitios 
web de cada COAC, generando una base de datos compuesta por tres matrices: la primera relacionada con la estructura 
de fondeo, la segunda con las características de la COAC y la tercera con variables macroeconómicas. Los principales 
resultados apuntan a un impacto positivo, pero estadísticamente no significativo, del patrimonio en la autosuficiencia fi-
nanciera. Por otro lado, se evidenció que los recursos financieros del público con mayor costo influyen negativamente en 
el desempeño de las COAC, sugiriendo la necesidad de una estructura de fondeo menos onerosa para las cooperativas.
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Abstract

This research, applied to savings and credit cooperatives (COAC) in segment 1 of Ecuador, aims to analyze the rela-
tionship between funding structure and financial performance in a period prior to the start of the COVI-19 pandemic. 
For this purpose, the Panel Corrected Standard Errors Estimator (PSCE) was used. The information was obtained 
from the Superintendence of Popular and Solidarity Economy of Ecuador (SEPS) and from the websites of each 
COAC, generating a database composed of three matrices: the first related to the funding structure, the second 
with the characteristics COAC and the third with macroeconomic variables. The main results point to a positive, but 
not statistically significant, impact of wealth on financial self-sufficiency. On the other hand, it was shown that the 
financial resources of the public with higher cost negatively influence the performance of the COACs, suggesting 
the need for a less onerous funding structure for the cooperatives.

Keywords

Saving and credit cooperatives, Microfinance, Popular and solidarity economy, Funding structure, Panel corrected 
standard errors estimator.
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Introducción

El análisis de la estructura óptima de fondeo 
de empresas corporativas ha sido un tema 
abordado en el ámbito académico desde 
la publicación del artículo The Cost of Ca-
pital, Corporate Finance and the Theory of 
Investment de Franco Modigliani y Merton 
Miller en 1958 (Bogan, 2012). No obstante, 
los conceptos de Modigliani y Miller también 
han sido utilizados como base de análisis de 
la estructura de fondeo en instituciones fi-
nancieras, como presentan, por ejemplo, los 
trabajos de Cohen (2004), Berger y Di Patti 
(2006), Shoaib (2011) y Siddik et al. (2017). 

Más allá de la discusión teórica de los 
conceptos de Modigliani y Miller existe una 
línea de investigación que relaciona la es-
tructura de fondeo con la sostenibilidad fi-
nanciera de organizaciones del sector de las 
microfinanzas. Tal como muestran algunos 
estudios que analizan, de forma agregada, 
instituciones microfinancieras (IMF) de varias 
regiones del mundo (Ahlin et al., 2010; Bogan, 
2012; Tchuigoua, 2014; Cuéllar-Fernández 
et al., 2015; Irimia-Diéguez et al., 2016), así 
como otros aplicados a países africanos (Kye-
reboah-Coleman, 2007; Chikalipah, 2017). Sin 
embargo, específicamente para el caso lati-
noamericano, hay escasez de investigaciones 
sobre esta temática a pesar de la relevancia 
y diversidad de las microfinanzas en América 
Latina (Larraín, 2009). Pues, según Econo-
mist Intelligence Unit (2013), esta fue la re-
gión líder en la categoría ‘Marco Institucional 
de Apoyo’ y la tercera en ‘Marco Regulatorio y 
Práctica’ del Microscopio Global sobre el en-
torno para las microfinanzas en 2013.

En este contexto, el presente estudio 
—que analiza la relación fondeo versus sos-
tenibilidad financiera de una muestra de IMF 
en un país latinoamericano (Ecuador)— gana 
relevancia por su carácter de inédito. Pero, 
además, por la particular estructura del sis-
tema microfinanciero de este país, misma 

que está concentrada especialmente en 
cooperativas de ahorro y crédito (COAC). En 
este sentido, esta realidad difiere de otros 
países de la región en los que existe mayor 
diversidad de actores en el sector de las mi-
crofinanzas, tales como: fundaciones, orga-
nizaciones no gubernamentales (ONG), ban-
cos especializados, cajas rurales de ahorro 
y crédito, cajas municipales, entidades de 
desarrollo de la pequeña y microempresa y 
otras entidades públicas (Velásquez, 2007; 
Aguilar Andía, 2013; Roa & Warman, 2016).

El concepto de microfinanzas mane-
jado en Ecuador tiene relación directa con 
el otorgamiento de microcrédito e incluye 
a bancos privados, mutualistas, sociedades 
financieras y banca púbica (Cuasquer & Mal-
donado, 2011; Ocaña, 2018). Sin embargo, a 
partir del 2008 la Constitución de la Repú-
blica del Ecuador definió al sistema econó-
mico como social y solidario y reconoció a 
las organizaciones de la Economía Popular 
y Solidaria del sector real y financiero, mis-
mas que se enmarcan en la Ley Orgánica de 
la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario (Presidencia 
de la República del Ecuador, 2018; Torres-
Moscoso et al., 2022). 

Bajo estas nuevas definiciones, la Su-
perintendencia de Economía Popular y Soli-
daria del Ecuador [SEPS] inició su gestión en 
el 2012, supervisando en el ámbito financie-
ro a todas las COAC y a otras entidades de 
menor tamaño. A febrero 2022, última infor-
mación publicada por la SEPS, existen 481 
COAC vigentes en el Ecuador (SEPS, 2022), 
siendo estas las entidades con mayor peso 
en un sector vinculado estrechamente con 
la inclusión financiera y con el concepto de 
microfinanzas utilizado en otras realidades. 
No obstante, la importancia de las COAC no 
solamente abarca el SFPS, sino trasciende al 
sistema financiero nacional (Barriga, 2020). 

El Sistema Financiero en Ecuador está 
conformado por el sector financiero público 
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y por el sector financiero privado (que inclu-
ye bancos privados, sociedades financieras 
y el SFPS). Tomando como variable el saldo 
total de cartera de microcrédito, las COAC 
representaron 53.39 %, mientras que los 
bancos privados, públicos y mutualistas el 
47.61 % restante. De esta manera se denota 
la importancia de estas instituciones para el 
sector de las microfinanzas ecuatorianas.

Considerando estos antecedentes, 
el objetivo de la investigación es analizar 
la relación entre la estructura de fondeo 
(que incluye cuentas de pasivo, patrimonio 
y el desempeño financiero de una muestra 
de COAC del segmento 1 en el Ecuador). Se 
realiza mediante el empleo de modelos eco-
nométricos de datos en panel que son es-
timados en base a la información mensual 
publicada por la SEPS dentro del período 
enero 2016-diciembre 2019. De acuerdo con 
la Junta de Regulación Monetaria Financiera 
(2015a), las entidades del SFPS se clasifican 
en cinco segmentos de acuerdo al tipo y sal-
do de sus activos. El segmento 1 concentra 
a entidades de mayor tamaño (con activos 
mayores a $80 millones) y el segmento 5 a 
las de menor tamaño (con activos hasta $1 
millón y las cajas de ahorro, bancos comuna-
les y cajas comunales).

Como muestra se utilizó a COACs del 
segmento 1, porque son las entidades con 
mayor peso dentro del sistema cooperativo 
local. Un ejemplo de ello es que, a diciembre 
de 2019, el saldo de cartera de microcrédito 
del segmento 1 representó el 82 % del sec-
tor cooperativo y 52 % del total del sistema 
financiero ecuatoriano (SEPS, 2022; Asoban-
ca, 2022). Adicionalmente, hay un motivo 
que también influyó en la elección de este 
segmento de cooperativas: dichas institu-
ciones difícilmente pueden cambiar de seg-
mento. Esto se debe a que el cambio de seg-
mento ocurre por el aumento o disminución 
de los activos de una COAC. No obstante, no 
hay evidencia empírica de que una COAC del 

segmento 1 haya disminuido su total de acti-
vos a lo largo del tiempo. 

Por su parte, la elección del período de 
análisis obedeció, por un lado, a trabajar con 
un mismo catálogo de cuentas, pero tam-
bién a no incluir períodos influenciados por 
la incertidumbre causada por la pandemia 
del Covid-19, tanto en su época de cuarente-
na en el Ecuador (segundo trimestre 2020) 
como en el período pos-cuarentena (segun-
do semestre 2020 y todo el año 2021). Cabe 
resaltar que dicha incertidumbre ocasionó 
una volatilidad inédita en el sistema finan-
ciero ecuatoriano, generando inclusive reso-
luciones de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera (Junta de Regulación 
Monetaria y Financiera, 2020a; Junta de Re-
gulación Monetaria y Financiera, 2020b), cu-
yos objetivos fueron minimizar las secuelas 
de la pandemia en las operaciones crediti-
cias del sistema financiero nacional, permi-
tiendo diferimientos extraordinarios de esas 
operaciones mediante refinanciamiento, re-
estructuración o novaciones de préstamos. 

De todas formas, a manera de com-
paración, en el acápite de resultados se pre-
sentan las estimaciones de los modelos de 
efectos fijos y aleatorios con el panel que 
incluye los períodos volátiles (2016-2021). 
Esto se realiza con el fin de evidenciar las di-
ferencias entre estos resultados y los obte-
nidos con el panel más estable (2016-2019).

Revisión de la Literatura

El análisis entre estructura de capital y el 
desempeño financiero en IMF a nivel mundial 
ha sido abordado por diversos autores, tales 
como: Kyereboah-Coleman (2007), Bogan 
(2012), Kar (2012), Cuéllar-Fernández et al. 
(2015), Irimia-Diéguez et al. (2016) y Chika-
lipah (2017). Estos autores han utilizado di-
versos métodos econométricos y explicaron 
los efectos entre las mencionadas variables. 
Un segundo grupo de estudios relacionados 
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(Ahlin et al., 2010; Tchuigoua, 2014) analiza-
ron, respectivamente, la estructura de capi-
tal en relación con los marcos instituciona-
les y las características macroeconómicas 
de los países en los que funcionan las IMF 
de sus muestras. Debido a que el presente 
trabajo está centrado en la relación de la 
estructura de fondeo con la sostenibilidad fi-
nanciera de un grupo de COAC ecuatorianas, 
no se extenderá el análisis de los dos últimos 
trabajos mencionados. Pues, si bien estos 
incluyen variables de fondeo, no abordan 
específicamente la relación entre fondeo y 
sostenibilidad financiera. 

Los trabajos empíricos de Bogan 
(2012), Irimia-Diéguez et al. (2016) y Chika-
lipah (2017) definieron a su variable de-
pendiente como la relación entre ingresos 
financieros totales y la suma de gastos fi-
nancieros, gastos de operación y gastos de 
provisión. Bogan (2012) e Irimia-Diéguez et 
al. (2016) definieron este indicador como au-
tosuficiencia operativa, mientras que Chika-
lipah (2017) lo llamó autosuficiencia finan-
ciera. Por su parte, Kar (2012) utilizó como 
variable dependiente el logaritmo del retor-
no sobre patrimonio (ROE), Kyereboah-Cole-
man (2007) hizo uso del índice de morosidad 
anual, mientras que Cuéllar-Fernández et 
al. (2015) usaron el margen de interés neto, 
calculado como la diferencia entre ingreso 
financiero y gastos financieros sobre el total 
de activos.

Con relación a las variables explicati-
vas utilizadas para definir la estructura de 
capital, Kyereboah-Coleman (2007) emplea-
ron las relaciones de deuda de corto y largo 
plazo sobre capital. Bogan (2012) incluyó 
donaciones, capital social, depósitos y deu-
da. Kar (2012) introdujo variables de apalan-
camiento como capital/activos y deuda. En 
tanto que Chikalipah (2017) utilizó como va-
riable explicativa a los depósitos. 

Por su parte, Cuéllar-Fernández et al. 
(2015) incluyeron tres relaciones: patrimonio/

total de activos, donaciones/ingresos y depó-
sitos/cartera. Esta última variable también 
fue usada por Irimia-Diéguez et al. (2016), 
quienes, además, utilizaron las variables deu-
da/patrimonio y depósitos/total de activos. 
En los trabajos citados, a más de las varia-
bles vinculadas con la estructura de capital, 
también fueron incluidas variables de control 
relacionadas con la escala-tamaño de la IMF, 
como: total de activos, número de prestata-
rios y depositantes y cartera total, edad de la 
organización, indicadores de eficiencia opera-
tiva e indicadores de eficiencia financiera.

Con respecto a la información utilizada 
en los estudios (con excepción del trabajo de 
Chikalipah (2017), cuyos datos fueron obteni-
dos de instituciones financieras de Ghana) los 
autores trabajaron con datos del Microfinan-
ce Information Exchange (MIX Market). Por 
tanto, en dichos estudios existe heteroge-
neidad de organizaciones y países, aspecto 
que difiere con la base de datos utilizada en el 
presente artículo que trabaja con un grupo en 
específico del sector financiero ecuatoriano. 

Por su parte, las técnicas de análisis 
cuantitativo usadas fueron: 

1. Modelos de datos de panel con efec-
tos fijos y aleatorios (Bogan, 2012; 
Kyereboah-Coleman, 2007; Cuéllar-
Fernández et al., 2015).

2. Método generalizado de los momen-
tos (Chikalipah, 2017; Kar, 2012).

3. Método de las variables instrumenta-
les (Kar, 2012).

4. Análisis de componentes principales 
(Irimia-Diéguez et al., 2016).

Los resultados que vinculan fondeo y 
estructura financiera en los estudios anali-
zados muestran disparidad en signos y sig-
nificancia estadística. Bogan (2012) obtu-
vo, para la sub-muestra de cooperativas de 
ahorro y crédito, una relación positiva y es-
tadísticamente no significativa entre auto-
suficiencia operacional y capital social/ac-
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tivos, también obtuvo relaciones negativas 
y estadísticamente no significativas entre 
la misma variable dependiente y las cova-
riables deudas/activos, depósitos/activos y 
donaciones/activos. 

Estos últimos resultados son simila-
res a los presentados en el componente de 
endeudamiento del modelo propuesto por 
Irimia-Diéguez et al. (2016), los cuales, a pe-
sar de ser estadísticamente no significati-
vos, validaron la hipótesis nula que proponía 
una relación negativa entre nivel de endeu-
damiento de las IMF (deuda y depósitos) y 
su sostenibilidad, debido al efecto derivado 
del pago de intereses de dichos pasivos. Por 
su parte, los resultados de Chikalipah (2017) 
muestran también una relación negativa, 
pero estadísticamente significativa, entre 
depósitos y autosuficiencia financiera de las 
IMF analizadas, lo cual tendría relación con 
el alto costo de movilización y gestión de los 
pequeños depósitos. 

Kar (2012) obtuvo resultados negati-
vos y mayoritariamente significativos en la 
relación ROE y capital/activos. Mientras que 
en la relación ROE y deuda también mostró 
coeficientes negativos (y parcialmente sig-
nificativos) debido a que la deuda de largo 
plazo, al ser más costosa, implica mayores 
recursos de las IMF y menor rentabilidad. 

Por su parte, Kyereboah-Coleman 
(2007) obtuvo coeficientes negativos y no 
significativos en sus variables de deuda de 
corto y largo plazo en relación con su variable 
dependiente morosidad. Dichos resultados 
se explican por la presión que podría existir en 
las IMF altamente apalancadas para adoptar 
medidas y mecanismos que reduzcan su mo-
rosidad y, consecuentemente, mejoren sus 
indicadores de rentabilidad, con el objetivo de 
cumplir con sus obligaciones financieras. 

Finalmente, los principales resultados 
de Cuéllar-Fernández et al. (2015) indican 
que un mayor patrimonio, menor cuantía en 

donaciones y menor cantidad de depósitos 
determinan, en promedio, un mayor margen 
financiero. No obstante, la relación depósi-
tos-margen financiero obedece a los costos 
de transacción a los que incurren las IMF 
para regularse y captar depósitos.

Materiales y Métodos 

Métodos econométricos

En la presente investigación se utilizaron 
técnicas econométricas para datos de pa-
nel, cuya ecuación general de regresión se 
muestra en la Ecuación 1 (Greene, 2012):

Ecuación 1:

Donde: 
K: regresores en la matriz X

it
 que no incluye a la 

constante
 representa los efectos individuales o hetero-

geneidad. Contiene al término constante y a un gru-
po de variables individuales o grupales específicas 
que pueden ser observables o no, pero que todas 
ellas deben ser constantes a través del tiempo t.

 es el error combinado del corte transversal 
con la serie de tiempo.

Las tres estructuras más comunes 
derivadas de la Ecuación 1 son la regresión 
agrupada (pooled), los efectos fijos y alea-
torios. En la regresión agrupada (pooled), z

i
 

contiene solamente el término constante. 
En la estimación por efectos fijos, z

i 
no es 

observable, pero está correlacionado con 
X

it
. Por ende, el método de MCO tradicional 

genera un vector β con resultados tenden-
ciosos e inconsistentes como consecuencia 
de las variables omitidas. 

En esta situación, el modelo más apro-
piado se muestra en la Ecuación 2:
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Ecuación 2:

Donde:
 e incorpora todos los efectos observa-

bles y especifica una media condicional estimable. 

Por su parte, en la estimación por 
efectos aleatorios se asume que la hetero-
geneidad individual no observada no está co-
rrelacionada con las variables incluidas. Por 
tanto, la Ecuación 1 puede ser presentada 
como en las Ecuaciones 3 y 4:

Ecuación 3:

Ecuación 4:

Donde:

α: es la constante.

μ_i: es un elemento aleatorio para un grupo en es-
pecífico o error de corte transversal. 

La selección del modelo de datos de 
panel apropiado para el modelo empírico se 
realiza en base a los resultados de la prueba 
de Hausman (Hausman, 1978) y de la prueba 
para efectos aleatorios del multiplicador de 
Lagrange de Breush-Pagan (Breush & Pagan, 
1980). En el primer caso, la hipótesis nula 
indica la ausencia de diferencias sistemá-
ticas entre los coeficientes de los modelos 
de efectos fijos y aleatorios. En caso de que 
esta sea rechazada, la conclusión será que 
el modelo de efectos fijos es el más adecua-
do (Cameron & Trivedi, 2010; Greene, 2012). 
Ya en la prueba del multiplicador de La-
grange la hipótesis nula indica lo siguiente: 

. Es decir, no existiría efecto 
de panel, implicando el no rechazo de una re-
gresión agrupada. 

Luego de determinar el modelo de da-
tos de panel apropiado se realizan las prue-

bas de especificación que incluyen multi-
colinealidad, correlación contemporánea y 
heterocedasticiad. Para detectar presencia 
de multicolinealidad se realiza el análisis de 
correlación y el cálculo del factor inflaciona-
rio de la varianza (FIV). Para detectar corre-
lación contemporánea se efectúa la prueba 
de Pesaran (Pesaran, 2004; Baltagi et al., 
2012). Mientras que para la detección de 
hetorocedasticidad se utiliza la prueba del 
Multiplicador de Lagrange (LM) para efec-
tos aleatorios en datos de panel propuesta 
por Baltagi (2010). Finalmente, la prueba de 
Wald se emplea para detectar la presencia 
de heterocedasticidad en modelos de efec-
tos fijos (Baum, 2001). 

Tanto la correlación contemporánea 
como la heterocedasticidad pueden ser co-
rregidas con el estimador de los errores es-
tándar corregidos para panel (Panel Correc-
ted Standard Errors-PCSE), propuesto por 
Beck y Katz (1995) e implementado en artí-
culos de aplicación empírica como: Bailey y 
Katz (2011), Reed y Ye (2011), Marques et al. 
(2016), Almaqtari et al. (2018), Akhter (2018), 
Almaqtari et al. (2020), Athari y Bahreini 
(2021). Estos cuatro últimos estudios están 
enfocados en los determinantes de la ren-
tabilidad de instituciones financieras, tema 
relacionado con el presente trabajo. 

Akhter (2018) utilizó el estimador PSCE 
(entre otros estimadores robustos) para ob-
tener el impacto de la liquidez y rentabilidad 
sobre la eficiencia operativa de su muestra. 
En el caso de Almaqtari et al. (2018), Alma-
qtari et al. (2020) y Athari y Bahreini (2021), 
los autores utilizaron el modelo PCSE en los 
análisis de robustez. En el primer artículo se 
comparó PCSE con otros estimadores como 
el de mínimos cuadrados generalizados fac-
tibles (FGLS), concluyendo que el PCSE ge-
nera “estimaciones más exactas del error 
estándar sin pérdida de eficiencia” (Almaqta-
ri et al., 2018, p. 170) y que el error estándar 
estimado del PCSE es robusto no solamente 
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para problemas de heterocedasticidad, sino 
también para correlación contemporánea. 
Esta última conclusión también es com-
partida por Athari y Bahreini (2021). Por su 
parte, en Almaqtari et al. (2020), además de 
reafirmar la utilidad del estimador PCSE para 
tratar los problemas anteriormente citados, 
mencionan que el PCSE puede trabajar con 
variables dummy, característica que lo dife-
rencia del método generalizado de los mo-
mentos (GMM).

Datos y modelo empírico

La base de datos utilizada está compuesta 
por información histórica de 23 COAC del seg-
mento 1 del Ecuador, en el periodo entre enero 
de 2016 y diciembre de 2019 (48 meses), es 
decir, un total de 1 104 observaciones. El men-
cionado período fue escogido por dos mo-
tivos: 1) utilizar cuentas e indicadores de un 
catálogo de cuentas estandarizado en todo el 
tiempo de análisis y 2) por la volatilidad de los 
datos del período 2020-21, en función de la 
incertidumbre en el mercado financiero ecua-
toriano causada por el Covid-19 (aspecto ya 
detallado en el capítulo introductorio).

Sobre el primer motivo, en septiembre 
de 2014 se emitió un nuevo marco normati-
vo en el Ecuador mediante la aprobación del 
Código Orgánico Monetario y Financiero, este 
marco modificó la estructura financiera en 
el país. Cabe mencionar que durante el año 
2015 se inició la emisión de la normativa com-
plementaria por parte del Órgano Regulador 
creado en el Código que incluye al catálogo 
de cuentas del sector financiero. Por lo cual, 
la serie a partir del 2016 se considera estable. 

La información financiera mensual se 
obtuvo de balances generales y balances de 
pérdidas y ganancias publicados por la SEPS 
(SEPS, 2022). Mientras que, para generar 
variables vinculadas con el tiempo de fun-
cionamiento de las COAC se estimaron sus 

años de actividad a partir de las fechas de 
fundación de estas IMF publicadas en sus 
respectivos sitios web. 

Para garantizar la uniformidad de la 
información, en la muestra utilizada se in-
cluyeron únicamente a las COAC abiertas 
(sin vínculo filial definido) que fueron parte 
del segmento 1 en todo el período analiza-
do. De esta manera, se excluyeron a una 
IMF de segundo piso, dos cooperativas ce-
rradas conformadas por socios cuyo vínculo 
común es pertenecer a un mismo gremio, 
institución o empleador y siete COAC que in-
gresaron al segmento 1 en fecha posterior al 
inicio del período de análisis. Toda labor de 
sistematización necesaria para generar la 
base de datos final —incluyendo la descar-
ga de información desde la SEPS, unificación 
de balances de todas las COAC analizadas, 
estimación de la variable relacionada con el 
tiempo de funcionamiento de las cooperati-
vas y generación de los paneles balancea-
dos— fue realizada por los autores.

Siguiendo la metodología econométri-
ca presentada en la sección anterior, en la 
Ecuación 5 se muestra el modelo empírico 
de este estudio: 

Ecuación 5:

Donde:
t = 1, T
T: es el número de períodos (meses); i = 1, …, I, 
I: es el número de COAC. 
AF: representa la variable dependiente autosufi-
ciencia financiera.

Esta última variable es utilizada en los 
trabajos de Bogan (2012), Irimia-Diéguez et 
al. (2016), Bayai y Ikhide (2016), y Chikalipah 
(2017) y su fórmula se presenta en la Ecua-
ción 6: 
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Ecuación 6:

Dentro del modelo empírico propues-
to en el estudio, los ingresos financieros 
totales corresponden a la cuenta 51 del Ca-
tálogo Único de Cuentas de la SEPS (SEPS, 
2016) –ingresos y descuentos ganados-. 
Este catálogo incluye intereses por depósi-
tos, operaciones interfinancieras, intereses 
y descuentos de inversiones en títulos va-
lores, intereses y descuentos de cartera de 
créditos y otros intereses y descuentos. Los 
gastos financieros corresponden a la cuen-
ta 41 –intereses causados–, cuya principal 
subcuenta son las obligaciones con el públi-
co. Por otra parte, los gastos de operación 
corresponden a la cuenta 45. Finalmente, 
los gastos de provisión corresponden a la 
cuenta 44-provisiones.

Las variables explicativas se agrupan 
en tres matrices: 

• X, incluye a las relacionadas con la es-
tructura de fondeo.

• Y, agrupa a las variables que represen-
tan a las características de las COAC. 

• Z, se conforma por variables de con-
trol macroeconómicas. 

Las variables de la matriz X son: depó-
sitos a plazo/depósitos a la vista y patrimo-
nio/total de activos. Estas variables están 
respaldadas en los estudios de Kyereboah-
Coleman (2007), Bogan (2012), Kar (2012), 
Cuéllar-Fernández et al. (2015), Irimia-Dié-
guez et al. (2016) y Chikalipah (2017).

La matriz Y incluye al total de activos, 
variable utilizada en Bogan (2012) y Kar (2012), 
siendo esta una medida de tamaño que con-
trola diferencias tecnológicas, oportunidades 
de inversión y diversificación y otras diferen-
cias vinculadas con la escala de las IMF que 
hacen parte de la muestra (Kar, 2012). Una se-

gunda variable incluida en esta matriz fue el 
número de años de antigüedad de cada COAC 
en relación con el período de análisis (edad), 
refrendada en Kyereboah-Coleman (2007), 
Bogan (2012), Kar (2012), Cuéllar-Fernández 
et al. (2015), y Chikalipah (2017). 

Adicionalmente, se incluyó una terce-
ra variable de control de las características 
de las COAC, activos improductivos netos/
total de activos, esta variable intenta captar 
el efecto de la proporción improductiva de 
los activos de las COAC en la autosuficien-
cia financiera. Pues, según SEPS (2020), los 
activos improductivos netos son aquellos 
cuya renta financiera es nula o igual a cero. 
Por lo tanto, no generan ingreso e incluyen 
a la cartera de crédito en mora y en cobro 
judicial, activos fijos, otros activos y cuentas 
por cobrar de dudosa cobranza.

La matriz Z incluyó al índice de precios 
al consumidor del Ecuador (IPC) y al índice 
de actividad económica coyuntural (IDEAC). 
El primero es estimado por el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos [INEC] (INEC, 
2022). Por su parte, el IDEAC, estimado por 
el Banco Central del Ecuador [BCE], es un 
indicador mensual de la producción del país 
e indica la tendencia de la actividad econó-
mica, siendo estructurado de acuerdo al va-
lor agregado bruto de la industria-VAB (BCE, 
2022). La inclusión de las variables macro-
económicas dentro del modelo empírico del 
presente estudio, se fundamentan en los 
modelos propuestos por Kar (2012), Bogan 
(2012), Cuéllar-Fernández et al. (2015), Iri-
mia-Diéguez et al. (2016) y Chikalipah (2017). 
La Tabla 1 presenta la descripción, fuentes 
de información y la literatura que respalda 
cada una de las variables utilizadas en esta 
investigación.
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Tabla 1. Descripción de variables utilizadas en el estudio

Variable Tipo Descripción Respaldo bibliográfico

AF
Variable 
dependiente

Autosuficiencia financiera: 
(Ingresos Financieros Totales)/ (Gastos 
Financieros + Gastos de Operación + 
Gastos de Provisión)

Ahlin et al. (2010), Bogan (2012), 
Irimia-Diéguez et al. (2016), Bayai y 
Ikhide (2016) y Chikalipah (2017)

DPV

Variables explica-
tivas pertenecien-
tes a la matriz X 
del modelo empíri-
co (Ecuación 5)

Depósitos a plazo/Depósitos a la vista Bogan (2012) e Irimia-Diéguez et al. 
(2016) utilizan la variable depósi-
tos/activos sin diferenciar el plazo, 
mientras que Cuéllar-Fernández et 
al. (2015) y Chikalipah (2017) usan la 
relación depósitos/cartera. 
Por su parte, Bogan (2012), Kar (2012) 
y Cuéllar-Fernández et al. (2015) in-
cluyeron en sus modelos la relación 
patrimonio sobre activos. 

PAT Patrimonio/total de activos

ACT

Variables explica-
tivas pertenecien-
tes a la matriz Y 
del modelo empíri-
co (Ecuación 5)

Activos totales de la COAC. Bogan (2012), Kar (2012).

EDAD

AI

Años de funcionamiento de la COAC en 
relación a cada año en análisis.

Activos improductivos netos/total de 
activos

Kyereboah-Coleman (2007), Ahlin et 
al. (2010), Bogan (2012), Kar (2012), 
Cuéllar-Fernández et al. (2015), 
Chikalipah (2017).
Kar (2012), Cuéllar-Fernández et al. 
(2015), Irimia-Diéguez et al. (2016), y 
Chikalipah (2017) utilizan la variable 
de cartera en mora mayor a 30 días 
(PAR 30), la cual es una parte de los 
activos improductivos netos defini-
dos por SEPS (2020).

IPC

Variables explica-
tivas pertenecien-
tes a la matriz Z 
del modelo empíri-
co (Ecuación 5)

IPC del Ecuador dentro del período de 
análisis.

Ahlin et al. (2010), Bogan (2012), 
Chikalipah (2017).

IDEAC
Índice de actividad económica coyuntu-
ral, serie ajustada por tendencia dentro 
del período de análisis.

Bogan (2012) y Chikalipah (2017) uti-
lizan el Producto Interno Bruto (PIB), 
mientras que Kar (2012) y Chikalipah 
(2017) utilizan al Producto Nacional 
Bruto (PNB) per cápita como varia-
bles de crecimiento económico, sien-
do ambas proxy del IDEAC. Pues, este 
último se estructura en base al VAB.

Fuente: Elaborado con base en información de las COACs que hace parte de la muestra, en información de SEPS (2022), INEC (2022), 
BCE (2022).

Análisis y Resultados

Análisis de estadística descriptiva

La Tabla 2 presenta los estadísticos des-
criptivos de las variables de la Ecuación 5. El 
promedio de ‘autosuficiencia financiera’ es 
superior a 100 %, mostrando que las COAC 

de la muestra cubren sus obligaciones fi-
nancieras y operativas con los ingresos ge-
nerados de la intermediación financiera. De 
hecho, solamente en 15 % de las observa-
ciones del panel de datos muestran que los 
gastos incurridos por las COAC son mayores 
que sus ingresos. En cuanto a la estructura 
de fondeo, los depósitos son las fuentes con 
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mayor concentración dentro de las COAC, 
con un promedio de 52 % del total de pasi-
vos y patrimonio en el caso de los depósitos 
a plazo y 25 % en los depósitos a la vista. Di-
cha realidad contrasta con la presentada por 
Bogan (2012), en la que las IMF de su muestra 
presentan una estructura menos concen-
trada en los depósitos (32 %), mayor peso 

relativo del patrimonio frente al caso ecua-
toriano (29 % versus 15 %) y un aporte me-
nor de donaciones (6 %), patrimonio que no 
existe en las COAC ecuatorianas. Además, 
ninguna COAC tiene menos de una década 
de funcionamiento, existiendo a su vez nue-
ve entidades que llevan más de medio siglo 
en el mercado financiero del país. 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos del modelo empírico

Variable Observaciones Promedio Desviación estándar Mín. Max.

AF 1 104 1.13 0.12 0.70 1.51

DPV 1 104 2.31 1.05 0.37 7.21

PAT 1 104 0.15 0.03 0.09 0.22

ACT 1 104 301.98 320.52 80.55 2.265.25

EDAD 1 104 42 13 10 57

AI 1 104 0.05 0.03 0.007 0.21

IPC 1 104 105.28 0.35 104.37 106.17

IDEAC 1 104 157.81 4.44 149.04 162.94

Fuente: elaboración propia.

Resultados econométricos

Una de las reglas utilizadas para detectar la 
multicolinealidad entre variables explicati-
vas es el análisis de correlación entre parejas 
de regresores, en la que una alta correlación 

indica un posible problema de colinealidad 
(Gujarati, 2004). La Tabla 3 muestra los re-
sultados de las correlaciones bivariadas, uti-
lizando el coeficiente de Pearson. 

Tabla 3. Matriz de correlación

Variable DPV PAT ACT EDAD AI IPC IDEAC

DPV 1 

PAT -0.45 1 

ACT -0.06 -0.46 1 

EDAD -0.36  0.00  0.01 1 

AI  0.25 -0.14  0.05 -0.22 1

IPC  0.06 -0.02  0.06  0.03 -0.05 1 

IDEAC  0.12 -0.08  0.15  0.07 -0.18  0.36 1

Fuente: elaboración propia.
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Según los resultados, ninguna rela-
ción entre variables superó el 50 % de co-
rrelación, sugiriendo ausencia de colineali-
dad entre los regresores. Adicionalmente, se 

realizó la prueba del FIV, aplicado mediante 
la estimación agrupada de paneles (pooled), 
cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Factor inflacionario de la varianza

Variable FIV 1/FIV

DPV 1.85 0.54

PAT 1.92 0.52

ACT 1.54 0.65

EDAD 1.26 0.79

AI 1.15 0.87

IPC 1.15 0.87

IDEAC 1.27 0.79

FIV promedio 1.45

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con Wooldridge (2013), 
existen indicios de alta multicolinealidad 
si el valor FIVj es superior a 10 (en el que j 
es cada regresor). Por tanto, al considerar 
que el valor máximo es 1.92 y el promedio 
de las variables explicativas es de 1.45, se 

rechaza la existencia de colinealidad entre 
regresores. Una vez realizado el análisis de 
multicolinealidad se estimaron los modelos 
con efectos fijos y aleatorios, junto con la 
prueba de Hausman. Esto se observa en la 
Tabla 5.

Tabla 5. Modelos con efectos fijos, aleatorios y prueba de Hausman

Modelo con efectos fijos Modelo con efectos aleatorios

DPV -0.01* (0.006) -0.00003 (0.006)

PAT -0.47*** (0.20) -0.32* (0.18)

ACT -0.00003 (0.00002) -0.00001 (0.00002)

EDAD 0.02*** (0.004) 0.002** (0.001)

AI -0.44*** (0.10) -0.49*** (0.10)

IPC -0.01*** (0.005) -0.01* (0.006)

IDEAC 0.004*** (0.0009) 0.008*** (0.0006)

Constante 1.14 (0.55) 0.89 (0.56)

n 1 104 1 104

Grupos 23 23

Nota: * significativa al 10 %, ** significativa al 5 %, *** significativa al 1 %. Valor entre paréntesis es el error estándar.
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Tabla 5. Modelos con efectos fijos, aleatorios y prueba de Hausman. Continuación

F 75.07***

Wald χ2 537.29***

Overall R2 0.01 0.14

Prueba de Hausman (χ2)
Probabilidad

46.08
0.000

Fuente: elaboración propia.

Los resultados muestran rechazo a la 
hipótesis nula en la prueba de Hausman. De 
tal forma que, a un valor-p menor al 1%, el 
modelo que debería utilizarse para estimar 
la Ecuación 5 es el de efectos fijos. 

Como se comentó en la introducción, 
y a modo de comparación, se presentan los 

resultados de las regresiones con efectos fi-
jos y aleatorios con el panel extendido 2016-
2021, mismos que incluyen los años influen-
ciados por la pandemia del Covid-19 y que 
son presentados en la Tabla 6.

Tabla 6. Modelos con efectos fijos, aleatorios y prueba de Hausman-panel 2016-2021 

Modelo con efectos fijos Modelo con efectos aleatorios

DPV -0.003 (0.005) -0.005 (0.004)

PAT 0.37** (0.18) 0.34** (0.17)

ACT -0.0001*** (0.00002) -0.0001*** (0.00001)

EDAD -0.0003 (0.002) -0.0005 (0.0009)

AI -0.62*** (0.01) -0.65*** (0.09)

IPC 0.003 (0.004) 0.003 (0.004)

IDEAC 0.002*** (0.0003) 0.002*** (0.0003)

Constante 0.51 (0.40) 0.55 (0.40)

n 1 656 1 656

Grupos 23 23

F 33.23***

Wald χ2 241.58***

Overall R2 0.20 0.22

Prueba de Hausman (χ2)
Probabilidad

7.15
0.21

Nota: * significativa al 10 %, ** significativa al 5 %, *** significativa al 1 %. El valor entre paréntesis es el error estándar.
Fuente: elaboración propia.

Entre las principales diferencias de los 
resultados econométricos obtenidos con 
el panel 2016-2021 y el panel 2016-2019 
se aprecia que la inclusión del período más 
volátil (2020-21) implicó cambio de signo 
de las variables PAT, EDAD e IPC en ambos 
modelos. Por otro lado, la variable ACT se 
vuelve estadísticamente no significativa con 

los nuevos datos y la Prueba de Hausman 
cambia la probabilidad, sugiriendo el uso de 
un modelo de efectos aleatorios diferente al 
obtenido (efectos fijos) en el panel más esta-
ble. Estos resultados confirman la importan-
cia de no incluir el período influenciado por la 
pandemia en el análisis de este trabajo. 
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Retomando los resultados de los mo-
delos con el panel estable (2016-2019), en 
cuanto a las pruebas de especificación, se 
estimó la prueba de Pesaran para determinar 
la correlación contemporánea. El resultado de 
la misma fue 10.08 con valor-p inferior a 1 %, 
rechazando así la hipótesis nula y validando 
la presencia de dicho problema en el modelo 
(Hoechle, 2007). Por su parte, en la detección 
de heterocedasticidad se utilizó la prueba de 
Wald, que es recomendada para modelos de 
efectos fijos y cuyo resultado fue 462.99 con 
probabilidad (p > Χ2) inferior a 1 %. Consideran-
do que la hipótesis nula en esta prueba indica 
presencia de errores homocedásticos no se 
rechazaría la heterocedasticidad en el modelo 
propuesto, implicando la presencia de estima-
dores ineficientes. Para corregir este problema 
de estimación se utilizó el estimador PCSE, cu-
yos resultados se presentan en la Tabla 7.

Según los resultados, de las dos va-
riables que componen la matriz relaciona-
da con fondeo (matriz X), el patrimonio en 
relación a los activos (PAT) —a pesar de te-
ner signo positivo (coincidiendo con Bogan 
(2012) y Cuéllar-Fernández et al. (2015)— no 
es estadísticamente significativo, lo cual 

tendría coherencia con su aporte prome-
dio en el total de fuentes de fondeo de las 
COAC en el período analizado (a diciembre 
2019 la participación del patrimonio sobre 
el activo en las cooperativas segmento 1 
fue 14.22 %). Esto implica que el monto de 
participación de capital en las cooperati-
vas, sumado a los resultados del período y 
otras cuentas menores, no tendrían mayor 
incidencia en las operaciones financieras de 
dichas entidades. A pesar de que los costos 
de los recursos son nulos, una vez que los 
certificados de aportación de los socios de 
las COAC del segmento 1 del Ecuador no son 
remunerados. De acuerdo con SEPS (2016), 
dentro de la cuenta 41 -intereses causados- 
no existen obligaciones financieras de las 
COAC vinculadas con cuentas patrimoniales 
(como lo son los certificados de aportación). 
Posiblemente, esta última afirmación sea el 
motivo para que la variable PAT tenga distin-
to signo a los resultados de Kar (2012), quien 
obtuvo relaciones inversas entre capital y 
sostenibilidad de las IMF, justificándolas por 
el costo relativamente alto de los aportes 
patrimoniales en el largo plazo.

Tabla 7. Estimación de errores estándar corregidos para panel

Variables Resultados

DPV -0.019*** (0.003)

PAT 0.01 (0.10)

ACT -0.00004*** (6.46e-06)

EDAD -0.001*** (0.0002)

AI -1.65*** (0.08)

IPC -0.006 (0.01)

IDEAC 0.008*** (0.0008)

Constante 0.67 (1.07)

n 1 104

Grupos 23

Wald χ2 632.72***

R2 0.39

Nota: * significativa al 10 %, ** significativa al 5 %, *** significativa al 1 %. El valor entre paréntesis es el error estándar.
Fuente: elaboración propia.
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Como fue descrito, las principales 
fuentes de financiamiento en las COAC ana-
lizadas son los depósitos que (dentro del 
Catálogo Único de Cuentas de la SEPS) son 
divididos por su plazo, este factor influye en 
la tasa de interés otorgada a los socios. De 
acuerdo con los resultados de la Tabla 7, la 
variable DPV (que relaciona depósitos de 
corto (a la vista) y largo plazo) presenta un 
valor negativo y estadísticamente significa-
tivo. Esto indica que una mayor proporción 
de depósitos de largo plazo sobre el total 
de depósitos (o una menor proporción de 
depósitos a la vista) implica menor autosu-
ficiencia financiera. Dicho resultado guarda 
relación con los signos de los resultados ob-
tenidos por Bogan (2012), Irimia-Diéguez et 
al. (2016), Cuéllar-Fernández et al. (2015) y 
Chikalipah (2017). No obstante, para Cuéllar-
Fernández et al. (2015), el signo negativo 
entre depósitos y margen financiero tiene 
relación con los costos de regulación de las 
IMF para poder captar, mientras que Chikali-
pah (2017) aduce a ciertos costos de opera-
ción y no a los mayores costos financieros. 
Cabe señalar que, en el caso ecuatoriano, 
los costos financieros incurridos por las 
COAC para pagar mayores tasas de interés 
a los depósitos de mayor plazo, además de 
ser una política para atraer recursos de ter-
ceros a la entidad, implica menor volatilidad 
en el financiamiento. Pues, a mayor plazo en 
los pasivos existe menor descalce de plazos 
con los créditos otorgados, minimizando el 
riesgo de liquidez (SEPS, 2015).

Originalmente, se incluyó una tercera 
variable en la matriz de fondeo X, obligacio-
nes financieras/activo, respaldada en los 
trabajos de Bogan (2012), Kar (2012) e Irimia-
Diéguez et al. (2016). No obstante, su débil 
participación en el fondeo promedio de las 
COAC de la muestra (3 %), así como el hecho 
de ser una fuente de recursos no utilizada 
por algunas entidades en diversos períodos, 
llevó a excluirla del modelo final. Se aclara 

que la supresión de esta variable no afectó 
en el signo o significancia de las otras varia-
bles del modelo empírico.

En relación con la matriz de variables 
de características de las COAC -matriz Y- se 
destaca el hecho de que todas ellas influyen 
negativamente en la autosuficiencia finan-
ciera de dichas entidades y, además, sus 
coeficientes son estadísticamente significa-
tivos al 1 %. El coeficiente de la variable ACT 
indica que, por cada cien millones de dólares 
adicionales en el total de activos, la autosu-
ficiencia financiera de las COAC disminuiría 
0.4 % en promedio, en razón de que el cre-
cimiento de los activos debe ser financiado 
con captaciones del público. Esto termina 
por disminuir la capacidad patrimonial al 
asumir mayor volumen de activos de riesgo 
con un mayor potencial de generar pérdidas 
en el proceso de intermediación financiera.

El signo de este coeficiente coincide 
con los resultados de Bogan (2012) y Kar 
(2012). Sin embargo, este último autor justi-
fica la relación negativa entre las dos varia-
bles en la estructura de fondeo de las IMF. 
Pues, a menor tamaño habría mayor depen-
dencia de donaciones sin costos financieros 
y, por tanto, menor margen entre ingresos y 
gastos. Este análisis no podría ser aplicado 
al caso ecuatoriano, ya que la fuente patri-
monial del sector cooperativo en el Ecuador 
no incluye a las donaciones y está constitui-
da por los certificados de aportación y los 
resultados acumulados no distribuidos, así 
como la posibilidad de requerir a sus socios 
hasta un 3 % del monto de crédito desem-
bolsado a su favor, monto que se destinará 
a fortalecer el Fondo Irrepartible de Reserva 
Legal, conforme lo establece la Resolución 
127-2015-F JPRMF del 23 de septiembre del 
2015 (Junta de Regulación Monetaria y Fi-
nanciera, 2015b).

Llama la atención que el coeficiente de 
la variable EDAD presente en signo negativo, 
puesto que sugeriría que: a mayor tiempo de 
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funcionamiento de la COAC, el indicador de 
autosuficiencia financiera sería menor, re-
sultado contrario a un criterio de mejora de 
desempeño en la IMF por la curva de apren-
dizaje de su giro del negocio. 

No obstante, para el presente caso 
existen dos factores que deben ser conside-
rados para justificar esta relación: 1) el tiem-
po mínimo de funcionamiento de las COAC, 
pues solamente 1 de 23 entidades tiene 
menos de 20 años de operación, mientras 
que el resto tienen dos o más décadas en 
el mercado, con lo cual posiblemente hayan 
alcanzado la curva de aprendizaje necesa-
ria para manejar prudentemente su margen 
financiero. 2) los controles de supervisión 
efectiva, que, al estar basados en las norma-
tivas de Basilea, obligan a todas las COAC de 
la muestra (independiente de su edad) a ce-
ñir sus operaciones a las mejores prácticas 
financieras. Según SEPS (2016), en el aparta-
do Supervisión efectiva, se hace referencia a 
los principios del Comité de Basilea para una 
efectiva supervisión. Esta, en las institucio-
nes del sector financiero popular y solidario, 
“es un componente esencial de un entorno 
sólido, debido al papel que dicho sector jue-
ga en el sistema de pagos y de movilización 
y distribución de ahorros” (SEPS, 2016, p. 5).

Por su parte, el coeficiente de AI tiene 
coherencia con los resultados de los estu-
dios que incluyeron a la morosidad (PAR30) 
como variable de control e indica un aumen-
to de 1 % en la relación de activos impro-
ductivos netos sobre activos totales, lo que 
implicaría una reducción de 1.65 % en la au-
tosuficiencia financiera. Dicho resultado tie-
ne sentido al considerar algunas relaciones: 
1) mayor morosidad eleva los gastos de pro-
visión y disminuye los ingresos financieros, 
2) más casos de cobro judicial implicarían 
mayores gastos administrativos y 3) una ele-
vada cantidad de activos fijos no aumentaría 
proporcionalmente los ingresos financieros 
de las COAC. 

Los coeficientes de las covariables 
macroeconómicas tienen los signos y signi-
ficancia estadística esperada. Pues, por un 
lado, la variación del IPC (tasa de inflación) 
muestra que, frente a un aumento genera-
lizado y sostenido de los precios de la eco-
nomía ecuatoriana, las COAC tendrían me-
nor autosuficiencia financiera en promedio. 
Posiblemente, por menores ingresos finan-
cieros y mayores gastos de provisión vincu-
lados con problemas de morosidad, cuyo ori-
gen, entre otros factores, podría obedecer a 
rentas más bajas en términos reales. No obs-
tante, dicho efecto no debería ser relevante 
en el Ecuador (tal como lo muestra el valor-p 
de la variable), ya que en su economía dolari-
zada la inflación anual se mantiene en nive-
les controlados, encontrándose la serie en-
tre enero 2016 y diciembre 2020 en 0.55 % 
de inflación promedio anual (INEC, 2022). 
Finalmente, el coeficiente del IDEAC mues-
tra que el crecimiento en la economía local 
implica mayor riqueza en todos los agentes 
y que, por consiguiente, repercute en la sol-
vencia del sistema cooperativo y sus indica-
dores financieros. 

Discusión y Conclusiones

La presente investigación, mediante mode-
los econométricos de datos de panel, buscó 
determinar la estructura de fondeo de una 
muestra de COAC del segmento 1 del Ecua-
dor, utilizando información oficial de la SEPS, 
BCE e INEC dentro del período 2016-2019. Su 
relevancia y pertinencia se fundamentan en 
el peso de las COACs dentro del sector finan-
ciero ecuatoriano, ya que dichas entidades, 
más allá de ser la base de la Economía Po-
pular y Solidaria (o microfinanzas como es 
llamada en otros países) son parte funda-
mental del engranaje del sistema financiero 
del Ecuador.

Los resultados de la matriz de varia-
bles de fondeo muestran que los recursos 
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con mayores costos, como es el caso de los 
depósitos a largo plazo, implicarían una re-
ducción de la variable dependiente autosu-
ficiencia financiera. Junto a esto se obtuvo 
una relación positiva (y estadísticamente no 
significativa) entre el patrimonio y la AF de 
las COAC. Estos resultados demuestran que 
las COAC del segmento 1 del Ecuador, más 
allá de pertenecer formalmente al sector fi-
nanciero de la EPS, en su captación de recur-
sos son más cercanas a la dinámica de los 
bancos, instituciones en las que el patrimo-
nio tiene poca incidencia en la generación de 
ingresos financieros y no existen figuras de 
fondeo propias de las microfinanzas como 
son las donaciones (‘grants’). No obstante, 
la necesidad de recursos en las COAC ha 
desembocado en el pago de mayores tasas 
de interés a sus socios depositantes que, si 
bien ha tenido como efecto una mayor pro-
porción de depósitos a plazo en relación a 
depósitos a la vista según la evidencia em-
pírica, tendrían impacto negativo en la au-
tosuficiencia financiera. Por lo cual, toda 
diversificación enfocada a disminuir el apa-
lancamiento costoso contribuiría a mejorar 
dicho indicador. 

El crecimiento del sector cooperativo 
del segmento 1 se explica en la mayor propor-
ción de captaciones en depósitos a plazo fijo 
que constituye su principal fuente de finan-
ciamiento. Si bien dicha estrategia de fondeo 
ha incidido en una mayor participación den-
tro del sistema financiero nacional, su cos-
to es oneroso frente al bancario, el cual se 
enfoca en los depósitos a la vista. La cuenta 
depósitos a la vista (en la que se incluyen 
depósitos de ahorro, depósitos monetarios y 
otros depósitos) representó 62.7 % del total 
de depósitos del sistema bancario ecuato-
riano entre 2016-19 (Asobanca, 2022). 

Para revertir la tendencia del mayor 
costo promedio ponderado de las fuentes de 
fondeo del sector cooperativo es necesario 
invertir en nuevas tecnologías transaccio-

nales que le permitan a los socios y clientes 
reducir el costo transaccional. Dentro de es-
tas tecnologías se pueden considerar la im-
plementación de productos y servicios elec-
trónicos que no impliquen la presencia física 
del socio/cliente, más aún en un contexto de 
distanciamiento social generado a partir de 
la pandemia del Covid-19. Por lo que el reto 
tecnológico será el nuevo paradigma del 
sector cooperativo para los siguientes años.

Por su parte, los signos negativos de 
las variables de la matriz Y son muestra de 
las particularidades de este grupo de COAC 
que, sin ser el segmento con más entidades, 
es el de mayor aporte al sistema cooperati-
vo ecuatoriano. En este contexto, especial-
mente por las rígidas y exigentes normativas 
de gestión de riesgo a las que se someten 
dichas IMF, se ha provocado una suerte de 
estandarización en su manejo financiero sin 
que variables importantes en otros merca-
dos de microfinanzas —como son el tamaño 
(ACT) y tiempo de funcionamiento (EDAD)— 
tengan un comportamiento típico que valide 
la hipótesis de mejor autosuficiencia finan-
ciera en función de su curva de aprendizaje o 
de economías de escala provenientes de un 
mayor tamaño en las operaciones. 

Con relación a las variables de control 
macroeconómicas el resultado de IDEAC deja 
clara la relación entre el crecimiento general 
de la economía y la estabilidad de su siste-
ma financiero. Por otro lado, el coeficiente 
de IPC se alinea con la relativa estabilidad 
de precios que ha existido en el país en las 
últimas dos décadas. Estabilidad generada, 
entre otros factores, por el uso local de una 
moneda fuerte como es el dólar de los Esta-
dos Unidos que, al estar blindada de proce-
sos de devaluación por parte del Gobierno lo-
cal, disminuye la volatilidad y sus impactos, 
especialmente en el sector real y financiero.

Si bien el estudio se enfoca en un grupo 
importante del sistema cooperativo ecuato-
riano (por participación en el mercado), podría 
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no representar las características de otros 
segmentos que agrupan a COAC de menor 
tamaño que, en general, presentan mayores 
dificultades en la búsqueda y diversificación 
de fuentes de financiamiento de bajo costo y 
que tienen menor cobertura geográfica, pero 
también un grado menos estricto de supervi-
sión. En definitiva, considerando a este como 
un estudio inicial sobre las particularidades 
del fondeo en el sistema cooperativo ecuato-
riano se abre un camino para analizar a las en-
tidades no incluidas en la investigación, que 
en el primer trimestre 2022 suman más de 
400 entidades a nivel nacional. 

Finalmente, como recomendación adi-
cional sobre trabajos derivados de esta in-
vestigación, una vez que se obtengan por lo 
menos tres años de datos en la pos pandemia 
(2022-2024), se podría generar un estudio 
comparativo con las mismas entidades y va-
riables. Con la intención de analizar y concluir, 
desde la óptica de la autosuficiencia financie-
ra, los efectos de la pandemia del Covid-19 en 
las COAC del segmento 1 del Ecuador.
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Resumen

La competitividad y su relación con la ciencia es cada vez más estrecha en países en vías de desarrollo, pues en 
naciones desarrolladas es una constante en la implementación de políticas públicas de desarrollo. Medir la com-
petitividad permitirá entender la situación actual de un determinado sector económico frente a otro, dentro de las 
fronteras nacionales o fuera de ellas. El propósito de esta investigación es analizar la eficiencia comercial de la 
malanga como uno de los productos alternativos de exportación no petrolera del país hacia los Estados Unidos. Lo 
anterior encuentra su base en el índice de ventaja relativa de exportaciones (VRE), describiendo la competitividad 
exportable de cuatro países. El resultado establece que Nicaragua y Ecuador son competitivos en la exportación de 
este tubérculo, mientras que México y República Dominicana no logran los niveles de los primeros en el mercado 
analizado, el cual tiene una proyección de consumo atractiva en el mediano plazo. Adicionalmente el VRE determi-
na las ventajas del mercado estadounidense que han permitido incrementar las exportaciones de malanga ecua-
toriana. Lo anterior refleja resultados en un sector que tradicionalmente ha sido dominado por productos históricos 
tradicionales que, en este caso, no han impedido destacar en un mercado que recién está conociendo su potencial.

Palabras Clave

Exportaciones, Competitividad, Malanga, Ecuador, Estados Unidos, Ventaja relativa de exportaciones.

Abstract

Competitiveness and its relationship with science are increasingly narrowing in countries in the process of develop-
ment, but in developing countries it is a constant in the implementation of public policies for development. Measuring 
competitiveness will make it possible to understand the current situation of a given economic sector against another, 
within national borders or beyond. The purpose of this investigation is to analyze the commercial efficiency of malanga 
as one of the alternative export products in the country’s oil sector in the United States, based on the Relative Export 
Advantage Index (REA) describing the exportable competitiveness of four countries. The result establishes that Nica-
ragua and Ecuador are competitive in the export of this tuber, while Mexico and the Dominican Republic have not 
achieved the first levels in the analyzed market, which has an attractive consumption project in the medium market. 
Additionally, the REA determines the advantages of the US market that has allowed the increase in exports of Ecuador-
ian malanga, which reflects results in a sector that has traditionally been dominated by traditional historical products, 
which in this case has not prevented it from being highlighted in a market that is knowing your potential.
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Introducción

La relación de la ciencia con la competitivi-
dad cada vez es más estrecha. Los países 
industrializados y los países en vías de de-
sarrollo buscan mejorar su productividad, 
pues esta repercute en la mejora de vida de 
los ciudadanos. Para ello los gobiernos ela-
boran políticas que coadyuven al progreso 
de los sistemas productivos, dado que, entre 
mayor sea su productividad en la manufac-
tura de bienes y servicios, mayor será la ren-
tabilidad de las empresas del sector. Es así 
que ciertos sectores de un país empiezan a 
establecer las condiciones necesarias para 
internacionalizar sus productos o servicios, 
planteando estrategias a largo plazo para 
mantenerse en aquellos mercados recep-
tores. Esto conlleva a la adaptación de las 
organizaciones al introducirse en el mundo 
del comercio exterior, actividad que evolu-
cionó gracias a la globalización y al avance 
de la tecnología e Internet (Cerda et al., 2011; 
Lugo Arias et al., 2018).

Con este precedente surge a nivel 
mundial la llamada competitividad. Esta 
puede ser generada por una empresa al in-
gresar a los mercados extranjeros o por una 
nación al referirse a su desempeño macro-
económico (Bougrine, 2001). Ecuador, como 
muchos otros países latinoamericanos, ha 
entrado en una competencia internacional, 
varios de sus commodities son apreciados 
en estos mercados. La presente investi-
gación analiza la eficiencia comercial de la 
malanga ecuatoriana (Xanthosoma spp por 
su nombre científico) y de otros países hacia 
los Estados Unidos. Tiene base en el índice 
de ventaja relativa de exportaciones (VRE) 
propuesto por Vollrath (1991), describiendo 
la competitividad de las exportaciones de 
estas naciones.

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe [CEPAL] en su boletín esta-
dístico del comercio exterior da a conocer que: 

En 2017, las exportaciones totales de 
América Latina y el Caribe alcanzaron los 
978 632 millones de dólares y las impor-
taciones fueron de 976 495 millones de 
dólares. El superávit comercial de 2 137 mi-
llones de dólares en el año reflejó el fuerte 
crecimiento de las exportaciones de la re-
gión luego del descenso en 2016. Tanto las 
exportaciones como las importaciones de 
la región aumentaron con respecto a 2016, 
con un crecimiento de las exportaciones 
superior al promedio mundial (+12.8 % vs. 
+10.1 %) y las importaciones se expandie-
ron a un ritmo más lento que el promedio 
mundial (+8.7 % vs. +11.2 %). (CEPAL, 2018)

El boletín de la CEPAL menciona la me-
jora de los precios en el año 2017 para el pe-
tróleo, aluminio, cobre, plomo, carbón entre 
otros, con un incremento sobre el 25 %. Por su 
lado, los precios de los productos agrícolas se 
mantuvieron diferenciados de acuerdo a la de-
manda y el nivel de producción. En este caso, 
los aceites de palma y las semillas oleaginosas 
tuvieron un incremento considerable, no así el 
cacao, el café, el azúcar, el tabaco y el trigo. Es 
importante indicar que las exportaciones de la 
región hacia China ascendieron del 18.1 % en el 
2016 a 20.1 % para el 2017 (CEPAL, 2018).

La Figura 1 muestra las exportaciones 
de bienes realizadas en el año 2017 para 
América del Sur. Se muestra un total de 
$ 508 253 millones de dólares corrientes. 
Sobresalen Brasil con el 43 %, Chile con el 
14 % y Argentina con el 11 %, estos 3 países 
suman el 68 % de las exportaciones. Vene-
zuela, pese a su situación económica y polí-
tica, refleja exportaciones similares a Colom-
bia con $ 37 563 millones de dólares. Por su 
parte, Ecuador evidencia $ 19 127 millones de 
dólares con una participación del 4 %.
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Figura 1. Exportaciones de bienes. América del Sur. Enero a diciembre de 2017
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Fuente: elaboración propia a partir de CEPAL (2018).

Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
[DTTL por sus siglas en inglés] (2022), en su 
análisis del Reporte Global de Competitivi-
dad 2018-2021 elaborado por el World Eco-
nomic Forum (WEF), da a conocer el ranking 
de competitividad mundial en el que Chile 
(33/140) se mantiene como líder de Amé-
rica Latina, seguido por México (46/140), 
Uruguay (53/140) y Costa Rica (55/140), 
mientras que Ecuador se posiciona en el 
puesto (86/140) con tres puntos menos que 
el año anterior 2017. Chile basa su puntua-
ción en la estabilidad macroeconómica, en 
la red de infraestructura de transporte y en 
la libertad económica de bienes. Costa Rica 
presenta productos de solidez institucional, 
calidad del sistema educativo y de salud, no 
así en la infraestructura de transporte. Pa-
namá ostenta la mejor infraestructura por-
tuaria de Latinoamérica (Lugo Arias et al., 
2018; DTTL, 2022). 

Se reconoce que la competitividad de 
un país depende de la habilidad de su indus-
tria para innovar y mejorar. En este contexto 
Bougrine (2001) expresa que:

El desempeño de una industria puede 
compararse con el de la misma industria 
en otra región u otro país. Se ha dicho que 
una industria es competitiva si, como pro-
medio, obtiene las ganancias más altas, 
logra las mayores tasas de crecimiento de 
la productividad o los costos más bajos, 
etcétera. (p. 770)

Estos indicadores empleados para las 
empresas también pueden ser utilizados al 
analizar una nación, sin olvidar que la ven-
taja de la industria de un país depende del 
buen desempeño de las empresas que lo 
conforman (Arrieta Díaz, 2018).

El Banco Interamericano de Desarro-
llo [BID] (2022), en su publicación Hecho en 
Latinoamérica, revela que esta región se ha 
destacado continuamente por sus commo-
dities a nivel mundial. Menciona, además, 
que la inserción de América Latina en la eco-
nomía mundial ha estado históricamente ba-
sada en la especialización en productos pri-
marios y derivados, a partir de sus ventajas 
comparativas. Siendo así que en el 2013 el 
57 % de las exportaciones del mundo fueron 
de América Latina, la soja y derivados evi-
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dencian el 56 %, también el banano con el 
55 %, el maíz y azúcar representan el 36 %, 
el café y tabaco con el 31 % y 30 % respecti-
vamente, la carne bovina y el hierro se acer-
can al 25 %, finalmente, por debajo del 10 % 
están el petróleo, el cacao y el trigo.

Además, realzan la diversificación que 
varios países han desarrollado buscando un 
mayor grado de diferenciación hacia el mer-
cado de exportables. La demanda de estos 
productos influye sobre los ciclos económi-
cos de los países latinoamericanos, cuya 
ventaja será disponer de productos claves, 
puesto que en el futuro se prevé una alta 
demanda a nivel global de bienes primarios. 
En este contexto el BID (2022) expresa que 
los países de la región deben aprovechar las 
bonanzas para fortalecer las bases de cre-
cimiento de sus economías, mejorando la 
capacidad de generar conocimiento e incre-
mentando la disponibilidad de capital huma-
no e infraestructura.

Ecuador, con miras a fortalecer y di-
ferenciar sus commodities para apoyar su 
competitividad, incluyó dentro de su ca-
nasta exportable a la malanga (Xanthoso-
ma spp). Este es un tubérculo de las zonas 
tropicales y subtropicales de América del 
Sur y del Caribe. Aporta con vitaminas C, E, 
B6 y más proteínas y calcio que la papa. La 
malanga es rica en fibra dietética y baja en 
sodio, contiene minerales como magnesio, 
fósforo, cobre y potasio. Su producción es de 
ciclo corto y se da durante todo el año. Para 
el país, las exportaciones de este producto 
en el 2016 fueron del 49 %, siendo el prin-
cipal exportador. La logística empleada para 
el comercio exterior de esta mercancía es 
mayormente por transporte marítimo y una 
pequeña cantidad por trasporte aéreo. 

Por otro lado, la malanga ingresa en la 
Unión Europea con 0 % de arancel y en los 
Estados Unidos de América varía desde 0 % 
al 16 %. Las exportaciones para este último 
país fueron del 94.8 % y con $ 26 millones 

precio FOB (Free on board), equivalente a 17 
mil toneladas. En esta actividad estuvieron 
inmersas 42 empresas exportadoras que se 
componen de 71 % de mipymes y 29 % de 
grandes empresas. El rendimiento por hec-
tárea fue entre 12 y 18 toneladas. Las pro-
vincias que presentaron mayor producción 
de este tubérculo fueron las provincias del 
oriente ecuatoriano con 2 500 hectáreas, 
seguidas de otras provincias como Santo 
Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas, Pi-
chincha y Los Ríos, todas estas con menor 
proporción (PROECUADOR, 2018; Saavedra-
García et al., 2020).

Velasco (2017), destaca el desarrollo 
productivo y exportable de la malanga del 
Ecuador hacia EE.UU. desde la zona de la pro-
vincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La 
actividad inició en el año 1998 con la empre-
sa FG Enterprise S.A., quienes en el año 2016 
representaban en torno al 50 % de participa-
ción de esta marca, con 700 000 cajas que se 
enviaron a Estados Unidos. El país envió a ese 
mercado alrededor de 500 contenedores, de 
los cuales 221 contenedores pertenecieron 
a la empresa. La semilla de malanga fue in-
troducida desde Costa Rica, vale mencionar 
que desde el año 1998 este país ya contaba 
con una alta demanda del producto. Además, 
Velasco (2017) hace referencia sobre la con-
tribución de las seis provincias, detalla que 
Orellana aporta con el 60 % de la producción, 
Sucumbíos con el 35 %, Esmeraldas con el 
3 % y Santo Domingo de los Tsáchilas con 
1 %. Por otro lado, especifica que Pichincha 
y Los Ríos generan 0.8 % y 0.2 %, según el 
Ministerio de Agricultura.

Las naciones de América han desarro-
llado y establecido varios acuerdos comer-
ciales de libre comercio, conocidos como 
sistemas generalizados de preferencia (SGP), 
en un esfuerzo por ampliar su mercado de ex-
portación y mejorar su competitividad. Por lo 
mencionado en los párrafos que anteceden se 
requiere conocer ¿cuál es la competitividad 
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de las exportaciones de malanga ecuatoriana 
hacia los Estados Unidos? teniendo en cuen-
ta que este es un commodity no tradicional. 
La metodología empleada para despejar esta 
interrogante es el índice de ventaja relativa de 
exportaciones, con el cual se realizó un análi-
sis comparativo de este índice en cinco países 
que exportan la malanga a los EE. UU, estos 
son: Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, México y 
República Dominicana. Como resultado se ob-
tuvo la eficiencia comercial de la nación más 
competitiva de este producto entre el 2014 y 
el 2018. Esto coadyuvará a mejorar su comer-
cio internacional, dado que al ser identificados 
los productos en los que un país o región tiene 
considerable eficiencia es posible:

ampliar el intercambio comercial en un 
ambiente de mayor apertura, buscar la 
especialización en actividades más renta-
bles y con mayor valor agregado y evaluar 
el desempeño productivo y comercial que 
ha tenido el país en un período dado, todo 
esto con el fin último de mejorar el bien-
estar general de toda una nación. (Arias 
Segura & Segura Ruiz, 2004, p. 1) 

Además, sobre esta importancia 
enunciada se debe agregar que la teoría de 
la ventaja comparativa constituye que un 
país pueda adquirir beneficios económicos 
al comerciar libremente con otras nacio-
nes. De igual manera, permite que se tengan 
mayores márgenes de eficiencia en algunos 
productos que en otros, permitiendo la es-
pecialización del país en ese producto y pu-
diendo intercambiar por uno diferente en el 
que tenga menos ventaja comparativa (Sán-
chez León, 2018). 

Es oportuno complementar que la 
competitividad del Ecuador se encuentra 
rezagada. La estabilidad macroeconómica, 
la capacidad de innovación y la apertura co-
mercial son algunos de los factores que ori-
ginan su baja competitividad y, aún más, las 
restricciones arancelarias establecidas por 
el país para sostener la dolarización (Líderes, 

2018). El problema de investigación da ca-
bida a realizar un análisis comparativo de la 
competitividad de las exportaciones ecuato-
rianas y de otros países del producto malan-
ga a Estados Unidos, con miras a fomentar la 
apertura de nuevos mercados para produc-
tos diferenciados (Maya Carrillo et al., 2022).

Revisión de la Literatura

La competitividad es considerada por los 
Estados y los sectores productivos como 
un concepto de moda en el lenguaje orga-
nizacional, puesto que considera relaciones 
muy directas con el crecimiento del ingreso, 
el empleo, la inversión y el comercio. Ade-
más, se considera una estrategia para hacer 
frente a los cambios provocados por el fenó-
meno de la globalización que rige las estruc-
turas de los mercados mundiales (Acosta-
Palomeque et al., 2018; Ballina Ríos, 2021).

Como antecedentes estudiados sobre 
la competitividad está la teoría clásica de 
las ventajas comparativas de David Ricardo 
del siglo XVII, quien consideró que las nacio-
nes deben especializarse en los sectores de 
abundancia de recursos naturales y factores 
de producción para minimizar los costos, así 
generar mayores niveles de competitividad 
(Krugman, 1997). 

Por lo tanto, la competitividad la defi-
niríamos en relación con el mundo empre-
sarial, ya que puede entenderse como la 
capacidad de estas por mantenerse o au-
mentar su rentabilidad en las condiciones 
circunstanciales del mercado. El hecho de 
que por parte de una empresa la ganancia 
de cuota de mercado deba ser necesaria-
mente a costa de las demás empresas que 
operan en el mismo sector, otorga a la idea 
de competitividad empresarial la connota-
ción habitual de rivalidad en el logro de unos 
determinados resultados económicos (Mar-
tínez Reig, 2007).
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De la ventaja comparativa  
a la ventaja competitiva

Las principales razones teóricas que impiden 
que la competencia entre países, en el terre-
no del comercio internacional, adquiera un 
sentido similar a la de la competencia entre 
empresas por ganar cuota del mercado se 
encuentra en la teoría de la ventaja compara-
tiva. En lo esencial, esta teoría aduce que las 
ventajas comparativas, cara al comercio in-
ternacional por parte de un país, se explican 
por sus costes marginales de oportunidad 
dependiendo de la productividad. Estos cos-
tes marginales de oportunidad dependen de 
la productividad relativa de las empresas que 
producen un bien respecto a las que produ-
cen otros bienes dentro del mismo país. Son 
empresas del mismo país las que compiten 
entre sí por el uso de recursos disponibles, 
determinado así su patrón de especialización 
frente al comercio internacional con partici-
pación internacional (Martínez Reig, 2007).

Porter (2010), en relación a la venta-
ja competitiva de una nación, considera lo 
siguiente: 

La competitividad de una nación depen-
de de la capacidad de su industria para 
innovar y perfeccionarse. Las empresas 
obtienen ventajas frente a los mejores 
competidores del mundo debido a la pre-
sión y el desafío, a medida que la base de 
competencia se ha desplazado cada vez 
más hacia la creación y la asimilación de 
conocimiento, el papel de la nación ha cre-
cido, la ventaja competitiva se crea y se 
sostiene mediante un proceso altamente 
localizado. Las diferencias en valores, cul-
turas, estructuras económicas, institucio-
nes e historias nacionales contribuyen al 
éxito competitivo. Existen marcadas dife-
rencias en los patrones de competitividad 
en cada país; ninguna nación puede o será 
competitiva en todas o incluso la mayoría 
de las industrias. En último término, las 
naciones tienen éxito en industrias espe-
cíficas porque su entorno local es el más 
visionario, dinámico y desafiante. (p.4)

La competitividad a nivel de países 

Porter (2010) propuso estudiar la competiti-
vidad de una nación considerando factores 
claves de éxito competitivo a nivel de indus-
trias. Por otro lado, usó las exportaciones 
sostenidas en un amplio conjunto de otros 
países o salidas significativas de inversión 
extranjera basados en habilidades y activos 
creados en el país de origen como indicador. 
En su teoría explica la manera en que los 
atributos de una nación determinan el en-
torno económico, provocando o impidiendo 
la creación de ventajas competitivas soste-
nibles en el largo plazo (Cerquera Losada et 
al., 2021).

Además, Krugman (1997) toma como 
referencia la definición más popular de los 
últimos años propuesta por el Competitive-
ness Policy Council de los Estados Unidos 
y señala que “la competitividad se refiere a 
la habilidad de una economía nacional para 
producir bienes y servicios que superen las 
pruebas de los mercados internacionales, al 
mismo tiempo que los ciudadanos pueden 
tener un estándar de vida creciente y sus-
tentable en el largo plazo” (p. 177).

La comisión económica para América 
Latina y el Caribe considera que la competiti-
vidad es el proceso de expansión de la oferta 
exportable y de la penetración de mercados 
externos con el consecuente mejoramiento 
en el nivel de vida de la población (CEPAL, 
2018; Alvarez Medina, 2008).

El índice de ventaja relativa  
de exportaciones (VRE)

El índice VRE propuesto por Vollrath (1991) 
es, en realidad, un replanteamiento del índi-
ce propuesto por Balassa (Muendler, 2007) 
denominado ventaja comparativa revelada 
(RCA en inglés) (Laursen & Santangelo, 2017).

Vollrath, citado por Contreras-Castillo 
(1999), lo menciona en su artículo: 
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ha propuesto un índice para medir las ven-
tajas comparativas reveladas (o ventaja 
competitiva) para productos agrícolas 
específicos usando información de datos 
reales del comercio. Este indicador per-
mite diferenciar a los países que presen-
tan ventaja competitiva en un producto 
en particular con relación a aquellos que 
no la tienen y también permite comparar 
las tendencias de la competitividad reve-
lada entre los países que compiten en el 
mercado de ese producto. Debido a que el 
mercado de la malanga no está muy dis-
torsionado por las políticas gubernamen-
tales o por imperfecciones del mercado es 
muy probable que refleje aproximadamen-
te bien las verdaderas ventajas compara-
tivas. (p.4)

El índice propuesto por Vollrath (1991) 
se denomina ventaja relativa de exportacio-
nes (VRE) y se define como en la Ecuación 1 
(Contreras-Castillo, 1999).

Ecuación 1:

VREai= (Xai/ Xni)/ (Xar/Xnr)

Donde: 
VREai = Ventaja relativa de exportaciones de la 
mercancía a en el país i.
Xai = Valor de las exportaciones de la mercancía 
a en el país i.
Xni = Valor de las exportaciones totales (excepto 
la mercancía a) en el país i.
Xar = Valor de las exportaciones de la mercancía 
a en el mundo (menos el país i).
Xnr = Valor de las exportaciones totales (menos 
la mercancía a) en el mundo (menos el país i).

El índice VRE refleja que determinado 
país tiene una ventaja relativa de exporta-
ción en un producto si VRE es positivo o ma-
yor que 1, mientras que indica una desventa-
ja relativa de exportación si VRE es negativo 
o menor que 1. Así lo explica Contreras-Cas-
tillo (1999):

Mientras más elevado sea el valor de este 
índice mayor será el grado de especializa-
ción del país en este producto y por tanto 

estará “revelando” una mayor competitivi-
dad. Los cambios en este indicador a tra-
vés del tiempo nos dan información acer-
ca de las tendencias en la competitividad 
del producto en un período determinado: 
si crece nos indica que el país está ganan-
do competitividad y si se reduce significa 
que se pierde competitividad. (p.5)

En términos normales, el VRE muestra 
que a medida que su magnitud aumenta, un 
país se considera más especializado y con ma-
yor competitividad (Contreras-Castillo, 1999). 

Se puede también deducir que la com-
petitividad evoluciona e incorpora elemen-
tos como los cambios tecnológicos, produc-
tivos y organizacionales. En consecuencia, 
la competitividad de las exportaciones se 
puede medir a través de indicadores indirec-
tos, tales como la participación de mercado 
o algún índice de ventaja comparativa reve-
lada (Avendaño Ruiz et al., 2007).

El cálculo más utilizado es el índice de 
las ventajas comparativas reveladas o ven-
taja competitiva para productos agrícolas 
específicos. Este índice emplea información 
de datos reales de comercio exterior, permi-
tiendo cuantificar la competitividad de un 
producto o de una industria sobre una base 
de comparación mundial (Vollrath, 1991). 
El diseño original del indicador de ventajas 
comparativas reveladas (VCR) fue creado 
para analizar y describir la asociación entre 
liberalización comercial y desempeño co-
mercial internacional, se lo realizó como par-
te del estudio de los patrones de especializa-
ción del comercio (Balassa & Noland, 1989; 
Muendler, 2007). Este indicador se ha utiliza-
do en investigaciones sobre productos agrí-
colas (Erazo Picón, 2017), hortalizas y frutas 
(Avendaño Ruiz et al., 2007; Jara Collaguazo 
et. al, 2022), granos (Jara Collaguazo et. al, 
2022) y en el subsector agrícola (Zhindon 
Orellana, 2016; López López, 2018). 

Según lo manifiestan Ayvar Campos & 
González Sosa (2017) sobre la propuesta de 
Vollrath (1991), este índice que permite me-
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dir las ventajas comparativas reveladas (o 
ventaja competitiva) propone tres especifi-
caciones alternativas acerca del VCR:

El primero de estos indicadores es la ven-
taja relativa de intercambio (VRI), que 
toma en cuenta tanto importaciones 
como exportaciones, y se calcula como la 
diferencia entre la ventaja relativa de ex-
portación (VRE), que es equivalente al ín-
dice de Balassa, y la ventaja relativa de im-
portación (VRM), dicho índice debe de ser 
mayor a cero para que exista la ventaja de 
lo contrario posee una desventaja (Ayvar 
Campos & González Sosa, 2017), la fórmula 
está basada en un conjunto de indicadores 
que son una adaptación de la metodología 
propuesta por la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL, 2018) y los traba-
jos de Vollrath (1991). (p. 689) 

Exportación de productos  
agrícolas en el Ecuador

En América latina el sector agropecuario tie-
ne su origen en la relación hacienda-minifun-
dio, cuya caracterización se dio en función a 
una clase reducida dominante del mercado 
de trabajo, producción y concentración de 
poder (Michelena et al., 2022). Estas carac-
terísticas se presentaron igualmente para la 
producción destinada al mercado mundial a 
través de la exportación de alimentos y ma-
terias primas. Se reconoce que, a partir de 
1948, el Ecuador experimentó un profundo 
cambio económico a partir de un nuevo mo-
delo agroexportador, sustentado en la pro-
ducción de banano durante la presidencia 
de Galo Plaza Lasso (1948-1952), quien apro-
vechó la ventaja comparativa relacionada 
por la mala situación climática y las plagas 
en Centroamérica. En aquellos años, el país 
consiguió integrarse a los mercados interna-
cionales, luego de superar la crisis cacaote-
ra. El ingreso de divisas por las exportacio-
nes de banano, junto con una estrategia de 
progresivo endeudamiento externo, permitió 
comenzar un modelo de desarrollo basado 

en la industrialización sustitutiva de impor-
taciones (Martín-Mayoral, 2009).

En la actualidad, las agro exportacio-
nes no tradicionales reflejan una nueva in-
serción en los mercados mundiales. Sin em-
bargo, los países importadores son los que 
determinan cuáles productos van a importar 
y en qué momento. La exportación va a de-
pender de diversos factores que inciden en 
la eficiencia y eficacia para llevar productos 
de un lado a otro. Estos factores correspon-
den a volúmenes de producción nacional, 
oferta de otros países vecinos y volúmenes 
de consumo (Ruiz Acosta, 2018).

La malanga. Breve historia 

Se conoce una variedad de alrededor de 50 
especies de distintas plantas tropicales y 
subtropicales que pertenecen a la familia 
Arácea, nativas de América. Entre las que 
nos encontramos con la deliciosa malanga, 
conocida científicamente como Xanthoso-
ma, es una especie que los europeos encon-
traron cuando llegaron al sur del continente 
y que, finalmente, llevaron a África desde 
donde luego se extendió su cultivo (López 
Santos et al., 2018).

En aquellos momentos consistía en un 
tubérculo que era consumido por los aborí-
genes. Sin embargo, la malanga que se con-
sume hoy en día no es la misma, pudiendo 
distinguir entre tres variedades de malanga: 
la blanca y la amarilla (ambas originarias de 
una especie perteneciente a América del Sur 
y a áreas del Caribe) y la malanga isleña (es-
pecie asiática) (Milián-Jiménez, 2018).

En cuanto a las características del 
cultivo, según PROECUADOR (2018) esta se 
describe como una planta perenne con un 
cormo o tallo principal subterráneo en for-
ma de rizoma del que brotan tallos secun-
darios engrosados o cormos del tallo prin-
cipal. De este nacen asimismo varias hojas 
grandes, sagitadas, erectas con largos 
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pecíolos acanalados, así como inflorescen-
cias brotando entre las hojas en espádice 
y provistas de una espata blanca de 12-15 
cm que se cierra en su base en forma de 
cámara esférica y se abre superiormente 
en una lámina cóncava, espádice y, cilín-
drica, ligeramente más larga que la espata, 
con flores femeninas en su porción inferior, 
masculinas en la superior y estériles en la 
media, Los espádices son raramente fér-
tiles, produciendo pocas semillas viables. 
En Ecuador la cosecha se realiza a los 10 
meses de edad para la malanga blanca y a 
los 12 meses para la malanga morada o lila 
(Mazariegos-Sánchez et al., 2017).

En cuanto a los beneficios de con-
sumir este tubérculo consideramos gran-
des propiedades nutricionales, ideal para 
añadir dentro de una dieta variada y equi-
librada como forma de complementar una 
alimentación mucho más completa y salu-
dable (Milián-Jiménez, 2018; López Santos 
et al., 2018).

La malanga como cultivo  
de exportación hacia el mercado 
estadounidense 

La malanga como producto agrícola de ex-
portación se encuentra registrada como par-
tida arancelaria 071490 con la descripción 
‘los demás’, incluida en el capítulo ‘Raíces de 
yuca, arrurruz o salep, aguaturmas, camotes 
y raíces y tubérculos similares ricos en fécu-
la o inulina, frescos, refrigerados, congela-
dos o secos’ (Milián-Jiménez, 2018). El Banco 
Central del Ecuador considera a la malanga 
como el rubro más importante de la partida 
arancelaria antes mencionada. Por otro lado, 
podemos indicar que la malanga en el Ecua-
dor genera entrada de divisas a nivel de los 
productos no tradicionales, inferiores al 1 %. 

Sin embargo, es preciso considerar es que 
más del 80 % de la producción se exporta, 
aspecto que es importante a tener en cuen-
ta, ya que los ingresos que aporta este rubro 
consideran precios internacionales que de 
una u otra manera aportan con más valor a 
las exportaciones ecuatorianas. 

Por otro lado, es importante considerar 
que el país con mayor nivel de importaciones 
de la malanga ecuatoriana es los Estados 
Unidos, país que en el 2016 importó 700 mil 
cajas de malanga desde Ecuador. Estados 
Unidos es el principal punto de desembarque 
de la malanga ecuatoriana. Según cifras del 
Ministerio de Comercio Exterior el 52.2 % de 
la producción nacional de malanga se des-
pacha a Norteamérica (Velasco, 2017).

Perspectiva histórica  
de la malanga en el Ecuador 

En el Ecuador el cultivo de la malanga se 
presentó por primera vez en forma comer-
cial desde el año 1995 en las zonas produc-
toras de Santo Domingo de los Tsáchilas y 
su entorno. La malanga es un tubérculo de 
bajo consumo en el mercado ecuatoriano, 
toda la producción se destina a la exporta-
ción. Esto debido a la falta de información 
sobre sus usos, diferentes modalidades de 
preparación para la alimentación humana y 
la falta de un conocimiento sobre las bon-
dades nutricionales y palatales que en todo 
caso han demostrado ser superiores al res-
to del grupo de tubérculos y raíces (Milián-
Jiménez, 2018).

En la Tabla 1 se evidencia la tendencia 
a la baja en la producción del cultivo hasta 
el año 2014, siendo el año de menor produc-
ción el 2013 y con una leve recuperación en 
año 2014.
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Tabla 1. Producción de malanga en Ecuador

Año Volumen (ton)

2010 15744.97

2011 20767.32

2012 12246.96

2013 4651.3

2014 6025.23

Fuente: Velasco (2017).

Países importadores de malanga  
en el mundo 

En la Figura 2 se muestra que Estados Uni-
dos, Bélgica, Malasia, Mali y Níger se pre-
sentan como los principales consumidores 
de malanga a nivel mundial (PROECUADOR, 
2018). La demanda bajó drásticamente des-
de el año 2012 con una cantidad de 64 760 
toneladas, lo cual representa un 34 %. En el 

año 2013 se obtuvo una considerable subida 
de 69 767 toneladas, lo que representa un 
32 % referente al año 2014 con un declive 
significativo de 52 336 toneladas respecto 
al resto de mundo (Figura 3). También se 
toma como consideración que de los de-
más países disminuyeron sus exportaciones 
(Zhindon Orellana, 2016).

Figura 2. Principales importadores de malanga en el mundo
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Figura 3. Importadores de malanga 2014
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Tabla 2. Principales exportadores de malanga en el mundo, expresado en miles de dólares

País Valor por toneladas Exp. 2013 Valor por toneladas Exp. 2014

1. China 42 695 43 989 38 413 47 082

2. México 39 714 12 047 34 501 10 201

3. Ecuador 4 895 9 192 7 728 9043

4. Costa Rica 2 995 2 866 2 531 3 054

5. Francia 1 293 2 694 1 388 2 852

6. Resto del Mundo 101 340 85 151 96 264 60 623

Fuente: Trade Map (2022).

Como se aprecia en la Tabla 2, en rela-
ción a los países con mayor volumen de ex-
portaciones, China ocupa el primer lugar con 
una participación relativa del 22 %, seguido de 
México con 10 201 millones de dólares y Ecua-
dor en tercer lugar con una exportación de 9 
043 millones de dólares y una participación del 
2 %, finalmente, Costa Rica y Francia con una 
participación del 1 %. Hay que considerar que 
el resto de países en el mundo tienen una par-
ticipación del 52 % (Trade Map, 2022).

Materiales y Métodos

Para realizar este análisis se aplicaron pro-
cesos de recolección de información, con 

la finalidad de advertir el contexto del es-
tudio. Se aplicó investigación exploratoria y 
descriptiva para la búsqueda de datos y su 
análisis, lo cual permitió determinar el indicé 
de ventaja competitiva de las exportaciones 
(VRE). Es preciso reconocer que el método de 
investigación descriptiva permite recabar in-
formación y datos a través de la observación 
y descripción de los patrones que se están 
analizando para su posterior procesamiento.

Para el cálculo de la ventaja relativa de 
exportación, así como de la ventaja competi-
tividad revelada, se emplearon los métodos 
propuestos por Balassa y Noland (1989) y 
Vollrath (1991). Este índice de ventaja relati-
va de exportación VRE es un replanteamien-
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to de la ventaja comparativa revelada VCR, 
que exhibe una correlación positiva. Esto es 
así gracias a que, a medida que la magnitud 
aumenta, el país se considera más especia-
lizado y con mayor competitividad (Contre-
ras-Castillo, 1999).

El modelo VRE, establecido por sus 
autores, permite obtener un índice y com-
pararlo con las naciones objeto de estudio. 
Basado en variables propias de cada país se 
procede a reemplazar estas variables con la 
información individual, con especial fijación 
en que los datos sean fidedignos, proporcio-
nados y avalados por cada país. La ecuación 
aplicada fue:

Ecuación 2:

VREai= (Xai /Xni)/(Xar/Xnr).

Por tanto, las variables a reemplazar 
por cada país a comparar son: 

Xai = Valor de las exportaciones de la mer-
cancía a en el país i.
Xni = Valor de las exportaciones totales 
(excepto la mercancía a) en el país i.

Los valores fijos que no pueden variar 
y deben ser utilizados para cada caso son: 

Xar = Valor de las exportaciones de la mer-
cancía a en el mundo (menos el país i).
Xnr = Valor de las exportaciones totales 
(menos la mercancía a) en el mundo (me-
nos el país i).

El resultado a obtener y comparar para 
los respectivos análisis es:

VREai = Ventaja relativa de exportaciones 
de la mercancía a en el país i.

Análisis y Resultados

Se realizó un análisis de la cantidad de 
malanga exportada en el mundo (Tabla 3). 
Se advierte que en volumen en el 2018 Mé-
xico mantiene el puesto 1 con el 39 % de 
las exportaciones mundiales. Sin embargo, 
hace cinco años mantenía un tercer puesto, 
lo que indica que ha venido evolucionando. 
Ecuador y Costa Rica mantienen una disputa 
por el segundo puesto. Mientras que Nicara-
gua y Costa Rica se encuentran en las dos 
últimas posiciones entre los cinco principa-
les países productores de malanga.

Tabla 3. Exportaciones de malanga en el mundo en toneladas

Exportadores
2014 2015 2016 2017 2018

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

México 10 419.0 22 14 547.0 23 7 578.0 31  21 705.0 32 18 303.0 39

Ecuador 12 708.0 27 17 067.0 27 17 249.0 31 18 486.0 27 13 101.0 28

Costa Rica 10 575.0 22 17 171.0 27 10 250.0 18 10 294.0 15 9 163.0 20

Nicaragua 6 940.0 15 10 293.0 16 3 218.0 6 10 738.0 16 4 383.0 9

República 
Dominicana

1 174.0 2 982.0 2 2 811.0 5 4 320.0 6 490.0 1

Mundo 47 106.0 100 63 946.0 100 56 322.0 100 67 364.0 100 46 635.00 100

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022). Montos en miles de USD.

El gráfico de la Figura 4 permite visua-
lizar que en los últimos cinco años el mayor 
productor de malanga para las exportacio-

nes, con una diferencia muy pequeña, es 
México. Sin embargo, no está muy lejos de 
Ecuador, tomando en cuenta que Ecuador 
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es un país relativamente nuevo produciendo 
este producto, puesto que en el año 2000 no 

refleja exportaciones considerables (Zhin-
don Orellana, 2016).

Figura 4. Principales exportadores de malanga
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Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

En función del volumen total se mues-
tra que las exportaciones en México y Ecua-
dor duplican la producción de Nicaragua y 
República Dominicana, productores históri-
cos en la producción de malanga (Tabla 4). 

Cabe señalar que las diferencias climatoló-
gicas juegan un papel muy importante. Es 
necesario especificar que en el Ecuador no 
consume la malanga, y solo se la produce 
para exportar.

Tabla 4. Exportaciones de malanga en toneladas. Ecuador

Importadores
2014 2015 2016 2017 2018

Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

Estados Unidos 12 654.0 99.57 17 033.0 99.80 17 102.0 99.15 18 322.0 99.11 13 088.0 99.90

Países Bajos 132.0 0.71 7.0 0.05

Reino Unido 2.0 0.01 4.0 0.02 14.0 0.08 6.0 0.05

Bélgica 22.0 0.17 31.0 0.18 136.0 0.79 16.0 0.09

Francia 25.0 0.20

Alemania 5.0 0.04 3.0 0.02

Japón 2.0 0.01

España 2.0 0.02 5.0 0.03

Mundo 12 708.0 100.0 17 067.0 100.0 17 249.0 100.0 18 486.0 100.0 13 101.0 100.0

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022). Montos en miles de USD.
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Haciendo referencia a las exportacio-
nes de Ecuador, sin duda alguna, el mercado 
de Estados Unidos es el principal y práctica-
mente el único mercado importador. Pues 
más del 99 % de la producción ecuatoriana va 
para este mercado, lo que significa que histó-
ricamente la producción ecuatoriana permite 
cubrir una importante necesidad en ese país.

Es difícil realizar un análisis del resto 
de las exportaciones ecuatorianas a otros 

países, ya que son prácticamente nulas y 
que para el año 2017 se empezó a incursio-
nar con nuevos mercados. Así, se logró lle-
gar a cinco países. Por otro lado, para el año 
2018 la tendencia regresa a tres mercados 
que, salvo el caso de Bélgica donde se expor-
to durante cuatro años seguidos, ninguno ha 
sido contante, sin tomar en cuenta a Esta-
dos Unidos (Figura 5).

Figura 5. Exportaciones del Ecuador
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Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

El volumen de exportaciones en los 
años de análisis es acaparado por Estados 
Unidos, seguido por los países bajos. Esto no 
significa que se los pueda considerar como 
importantes, ya que el consumo de malan-
ga en Europa no representa ni el 5 % de la 
producción mundial. Es decir, lejos de ser un 
mercado al que no satisface el Ecuador, no 
representa una alternativa de mercado. 

Exportaciones del principal 
importador: Estados Unidos

En la Tabla 5 se aprecia que Estados Unidos 
se considera un consumidor de la malanga 
por la comunidad de centroamericanos que 

existe en este país, quienes tienen a este 
producto como principal en su dieta (Vega 
Sánchez et al., 2018). Estados Unidos en un 
país más de consumo que de producción, 
además este producto está dirigido solo 
para un sector de la población, que no repre-
senta más del 1 % del total y el 3.5 % de la 
población latina (Escobar & Potowski, 2015), 
lo cual se ve reflejado en sus exportaciones.

Canadá es el país que más compra a 
Estados Unidos y no representa el 1 % de 
todas las importaciones que se realizan del 
producto. Sin embargo, su tendencia es de 
crecimiento, prácticamente triplicando las 
importaciones desde Estados Unidos com-
parativamente entre 2015 y el 2018.
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Tabla 5. Exportaciones de Estados Unidos

Importadores 2014 2015 2016 2017 2018

Canadá 169.00 229.00 752.00 657.00 844.00

Costa Rica 5.00 9.00

República Dominicana 62.00

Hungría 7.00

Mundo 169.00 235.00 822.00 666.00 844.00

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

Las exportaciones tienen su mayor 
pico en al año 2018 (Figura 6). Sin embar-
go, los principales proveedores de malanga 
para Canadá no son los Estados Unidos sino 
México (Mendoza Unda, 2021), lo que podría 

indicar que las exportaciones son esporádi-
cas y no representan un escenario para el 
presente estudio. No obstante, debido a su 
tendencia al crecimiento debería conside-
rarse en un futuro.

Figura 6. Exportaciones. Estados Unidos
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Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

Importaciones de malanga  
de Estados Unidos

Al ser Estados Unidos el mercado de estu-
dio es importante realizar algunos análisis 
en cuanto a su comercio internacional. En 
primer lugar, se destaca que es el princi-
pal importador del mundo, representando 
2 614 273 313 (en miles de USD). Además, es 

el segundo exportador del mundo y tiene una 
balanza comercial negativa del 950 217 732 
(en miles de USD). En tercer lugar, es el prin-
cipal socio comercial del Ecuador en im-
portaciones y exportaciones, con un saldo 
comercial a favor de este último país con 
1 660 884 (en miles de USD), lo que ratifica 
que los principales productos ecuatorianos 
se comercializan en Estados Unidos.
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Respecto a la malanga, para el año 
2018 el total de importaciones realizadas 
por EE.UU. en toneladas fue de 11 323 tone-
ladas y obtuvo un valor de 12 966 (miles de 
USD). Sin embargo, el pico más alto de los úl-
timos cinco años fue en el año 2017, año en 
que se importaron desde EE.UU. 14 400 to-
neladas, pero que en valores no superaron al 
año 2018, lo que indica que el precio de este 
producto mejoró (Mendoza Unda, 2021).

Es importante señalar que el principal 
productor de malanga del mundo es México 
(Tabla 1). Sin embargo, el principal proveedor 

de malanga para EE.UU. (en cantidad y vo-
lumen) es Nicaragua, seguido de Ecuador y 
Costa Rica, juntos representan casi el 65 % 
de todas las importaciones norteamerica-
nas de malanga (Mendoza Unda, 2021).

Del año 2015 al 2017 el precio unitario 
de la malanga fue liderado por Nicaragua. No 
obstante, en el último año el mejor precio fue 
conseguido por Ecuador. Por otro lado, los 
precios más bajos fueron de México que, a 
pesar de esta condición, no entra dentro de 
los tres mayores proveedores (Figura 7).

Figura 7. Importaciones de malanga desde Estados Unidos
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Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

El total de las importaciones de Esta-
dos Unidos en estos últimos cinco años de 
malanga los lidera Nicaragua, superando las 
15 toneladas y representando casi el 30 % 
de la producción total.

Ventaja comparativa revelada  
de la malanga ecuatoriana  
en los cinco países exportadores

De acuerdo al modelo utilizado para me-
dir la competitividad de un producto en un 

país determinado, VRE (valor relativo de ex-
portación) indica que mientras el índice ob-
tenido supere 1 el país es competitivo. Para 
este efecto se separó el análisis por años 
a partir del año 2014. En la Tabla 6 se evi-
dencia que solamente Nicaragua cumple la 
condición, mientras que el resto de países 
(incluido el Ecuador) no alcanza lo indicado. 
Ecuador se encuentra en un tercer lugar de 
competitividad.
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Tabla 6. Obtención del VRE de los principales proveedores  
de malanga a Estados Unidos, año 2014

País Xai Xni Xar Xnr
VREai=(Xai/

Xni)/ (Xar/Xnr)

Nicaragua 2 908 000 1 619 739 992 000 22 627 000 17 378 499 262 000 1.38

Ecuador 1 132 000 1 619 741 768 000 22 627 000 17 378 499 262 000 0.54

Costa Rica 1 307 000 1 619 741 593 000 22 627 000 17 378 499 262 000 0.62

México 512 000 1 619 742 388 000 22 627 000 17 378 499 262 000 0.24

República 
Dominicana

654 000 1 619 742 246 000 22 627 000 17 378 499 262 000 0.31

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

Para el año 2015 el panorama no cam-
bió mucho, salvo que la competitividad del 
principal proveedor se mantiene y Ecuador 

baja este índice aún más, sin embargo, se 
mantiene en una tercera posición (Tabla 7).

Tabla 7. Obtención del VRE de los principales proveedores  
de malanga a Estados Unidos, año 2015

País Xai Xni Xar Xnr
VREai=(Xai/Xni)/ 

(Xar/Xnr)

Nicaragua 3 553 000 1 501 842 311 000 32 483 000 15 057 844 307 000 1.10

Ecuador 1 577 000 1 501 844 287 000 32 483 000 15 057 844 307 000 0.49

Costa Rica 1 682 000 1 501 844 182 000 32 483 000 15 057 844 307 000 0.52

México 432 000 1 501 845 432 000 32 483 000 15 057 844 307 000 0.13

República 
Dominicana

269 000 1 501 845 595 000 32 483 000 15 057 844 307 000 0.08

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

En el año 2016 las exportaciones 
mundiales de malanga suben y ninguno de 
los países proveedores de este mercado son 
competitivos, lo que sugiere factores del 

mercado que no están abordados en esta 
investigación. Es durante el año 2016 que la 
competitividad de la malanga ecuatoriana 
tiene su nivel más bajo (Tabla 8).

Tabla 8. Obtención del VRE de los principales proveedores  
de malanga a Estados Unidos, año 2016

País Xai Xni Xar Xnr
VREai=(Xai/

Xni)/ (Xar/Xnr)

Nicaragua 3 200 000 1 451 020 330 000 46 086 000 14 584 918 628 000 0.70

Ecuador 1 098 000 1 451 022 432 000 46 086 000 14 584 918 628 000 0.24

Costa Rica 1 394 000 1 451 022 136 000 46 086 000 14 584 918 628 000 0.30

México 517 000 1 451 023 013 000 46 086 000 14 584 918 628 000 0.11

República 
Dominicana

4 037 000 1 451 019 493 000 46 086 000 14 584 918 628 000 0.88

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).
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Para el año 2017 las exportaciones mun-
diales disminuyen. Pese a esto los países pro-
veedores aumentan su producción, lo que de-
termina que para este año los tres principales 
proveedores alcancen la característica de ser 

competitivos, teniendo en cuenta que Ecuador 
se mantiene en el tercer lugar de competitividad 
(Tabla 9). En este año México disminuye las ex-
portaciones, lo que lo conllevó a ser el país me-
nos competitivo de los proveedores analizados.

Tabla 9. Obtención del VRE de los principales proveedores  
de malanga a Estados Unidos, año 2017

País Xai Xni Xar Xnr
VREai=(Xai/

Xni)/ (Xar/Xnr)

Nicaragua 3 680 000 1 546 269 281 000 25 989 000 16 181 015 753 000 1.48

Ecuador 2 847 000 1 546 270 114 000 25 989 000 16 181 015 753 000 1.15

Costa Rica 3 253 000 1 546 269 708 000 25 989 000 16 181 015 753 000 1.31

México 954 000 1 546 272 007 000 25 989 000 16 181 015 753 000 0.38

República 
Dominicana

674 000 1 546 272 287.000 25 989 000 16 181 015 753 000 0.27

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

Para el año 2018, según Tabla 10, el pa-
norama ecuatoriano mejora desde todos los 
puntos de vista que van desde aumentar la 
producción hasta mejorar los precios, logrando 
una posición superior en precio que Nicaragua. 
Se mantienen los tres países como competi-

tivos, pero Ecuador alcanza el segundo lugar 
como proveedores más competitivos. Costa 
Rica incrementa su índice de competitividad, 
pero no lo suficiente para mantenerse en esta 
posición y se traslada al tercer puesto. Mientras 
que México sigue siendo el menos competitivo.

Tabla 10. Obtención del VRE de los principales proveedores  
de malanga a Estados Unidos, año 2018

País Xai Xni Xar Xnr
VREai=(Xai/Xni)/ 

(Xar/Xnr)

Nicaragua 4 886 000 1 664 050 695 000 19 658 000 17 563 456 741 000 2.62

Ecuador 3 923 000 1 664 051 658 000 19 658 000 17 563 456 741 000 2.11

Costa Rica 2 782 000 1 664 052 799 000 19 658 000 17 563 456 741 000 1.49

México 480 000 1 664 055 101 000 19 658 000 17 563 456 741 000 0.26

República 
Dominicana

830 000 1 664 054 751 000 19 658 000 17 563 456 741 000 0.45

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

Evolución de la competitividad  
de los principales proveedores  
de malanga a Estados Unidos

Realizado el análisis del índice obtenido de los 
principales proveedores de malanga a Esta-
dos Unidos y su evolución en los últimos tres 

meses, se puede apreciar que Ecuador termi-
na siendo el segundo país más competitivo, 
logrando esta característica para el año 2017 
y 2018. Mientras que su principal competidor 
Nicaragua logra esta calificación en todo el pe-
riodo de análisis, salvo el año 2016 (Tabla 11).
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Tabla 11. VRE de los cinco países exportadores de malanga

𝑉𝑅𝐸𝑎𝑖= (𝑋𝑎𝑖/ 𝑋𝑛𝑖)/ (𝑋𝑎𝑟/ 𝑋𝑛𝑟)

País 2014 2015 2016 2017 2018

Nicaragua 1.38 1.10 0.70 1.48 2.62

Ecuador 0.54 0.49 0.24 1.15 2.11

Costa Rica 0.62 0.52 0.30 1.31 1.49

México 0.24 0.13 0.11 0.38 0.26

República Dominicana 0.31 0.08 0.88 0.27 0.45

Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

En la Figura 8 se muestra que Costa 
Rica, siendo el país más irregular competi-
tivamente, en los dos últimos años logra la 
característica de competitivo, al igual que 
Ecuador. Países como México y República 

Dominicana no logran llegar a ser competi-
tivos en este mercado, lo que da una clara 
idea de que su mercado objetivo es otro, 
pues en el caso de México es el principal pro-
ductor a nivel mundial.

Figura 8. VRE de los cinco países exportadores de malanga
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Fuente: elaboración propia a partir de Trade Map (2022).

Ecuador y Nicaragua mantienen un ín-
dice de crecimiento de competitividad, lo que 
permite iniciar una serie de análisis respecto 
de las oportunidades de mercado y creci-
miento, tomando en cuenta que nuestro país 
es un proveedor nuevo, comparativamente.

Discusión y Conclusiones

El VRE es un índice que permite establecer 
cuándo un país es competitivo respecto a 

un producto en un mercado determinado, 
además permite realizar comparaciones con 
otros países. Sin embargo, el volumen de 
exportaciones no determina si un producto 
es competitivo o no. Por el contrario, deter-
mina que es proporcional a los factores que 
involucra el VRE, lo cual refiere al: valor de 
las exportaciones de las mercancías, valor 
de las exportaciones totales del producto a 
nivel mundial, valor de las exportaciones del 
mercado en referencia, valor de las exporta-
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ciones mundiales del mercado específico y 
del proveedor.

El objetivo sobre el análisis de la efi-
ciencia comercial de la malanga como uno 
de los productos alternativos de exportación 
no petrolera del país hacia los Estados Uni-
dos —con base al índice de ventaja relati-
va de exportaciones (VRE)— da cuenta que 
Ecuador y Nicaragua son los países (de los 
cuatro analizados) que mejor han desarro-
llado este tipo de competitividad exporta-
ble. Pese a que la malanga ecuatoriana no 
presentó este comportamiento sino a partir 
del año 2017, a diferencia de Nicaragua que 
lo viene efectuando desde el 2014 con una 
caída de su ventaja únicamente en el 2016.

El VRE indica que, gracias a las ventajas 
del mercado estadounidense, se ha permiti-
do incrementar las exportaciones de malan-
ga ecuatoriana con los beneficios económi-
cos que trae respecto al fortalecimiento de 
la disposición exportadora, la generación de 
empleo e ingresos. La baja proporción de la 
producción destinada a la exportación indica 
que existe un gran potencial para seguir in-
cursionando en diferentes mercados. Por lo 
tanto, Ecuador es un país competitivo en las 
exportaciones de malanga a Estados Unidos 
desde año 2017. Se concluye en que es pre-
ciso aprovechar esta condición para benefi-
ciarse de las ventajas que trae los negocios 
internacionales para este commodity.
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Resumen

Esta investigación tuvo como finalidad realizar un análisis sobre la cantidad de empleados contratados en el sector 
manufacturero ecuatoriano durante el periodo 2010-2019, dado que es uno de los tres sectores con mayor capa-
cidad para generar plazas de trabajo. Sin embargo, en los últimos años ha presentado un menor dinamismo. Los 
datos proporcionados por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros permitieron establecer variables 
logarítmicas de la masa salarial, ventas como variable proxy de la producción y activo fijo neto como variable proxy 
de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF). Mediante datos de panel se estimó un modelo de efectos fijos por el 
método de mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados mostraron que ante un incremento del 1 % en las ventas, 
ceteris paribus, la cantidad de trabajadores contratados se incrementó en un 0.22 %. Además, la variable ventas fue 
aquella variable que más influyó en la contratación de personal. También se pudo evidenciar que, ante una varia-
ción de la masa salarial del 1 %, ceteris paribus, las contrataciones variaron en 0.33 %. Finalmente, un cambio del 
1 % en la variable activo fijo neto, ceteris paribus, provocó una variación del 0.003 % en la cantidad de empleados. 
Sin embargo, no fue una variable significativa individualmente. 
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Introducción

Los estudios han demostrado la necesidad 
de generar una vida más justa, digna y soste-
nible para las personas y no solo enfocarse 
en el rápido crecimiento económico de los 
países (Gaspar et al., 2017; Mohamed, 2020). 
Una de las vías primordiales que permite 
este desarrollo es el empleo, su importancia 
proviene de la capacidad que tiene para au-
mentar el poder adquisitivo de las personas 
en virtud de que puedan satisfacer sus nece-
sidades. Como consecuencia, se reduce la 
tasa de pobreza y desigualdad. Por lo tanto, 
el reto del mercado laboral es la creación de 
empleos formales para una creciente pobla-
ción económicamente activa (PEA) (Basan-
te-Garcés, 2022).

Las empresas, al ser las principales 
fuentes generadoras de empleo, deman-
dan personal calificado y no calificado para 
realizar distintas labores requeridas en el 
entorno de trabajo. En el corto plazo, esta 
demanda se concretará cuando el producto 
marginal del trabajo, el cual establece una 
variación en la producción generada al con-
tratar un trabajador adicional, sea igual al 
salario pagado por los empleadores (Mankiw, 
2017). Adicionalmente, se ha demostrado 
que el factor trabajo es aquel que más influ-
ye en la producción de bienes y se conside-
ra un insumo crítico y decisivo para la toma 
de decisiones a nivel corporativo y ejecutivo 
(Mejía Matute et al., 2020).

En Ecuador una persona se considera 
empleada cuando tiene al menos 15 años y 
produce bienes o servicios a cambio de un 
sueldo o salario (Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos [INEC], 2019). En el año 
2019, el 96.2 % de la población económica-
mente activa tenía empleo. Este estaba con-
formado principalmente por el empleo pleno 
con 38.8 %, otro empleo no pleno con 28 %, 
subempleo con 17.8 % y el empleo no remu-
nerado con 10.9 %. Al analizar estas cifras 

se observó que el 56.7 % de la población em-
pleada percibía ingresos inferiores al salario 
mínimo o trabajaron menos horas en rela-
ción con la jornada laboral legal, por lo cual, 
se encontraban en una situación de empleo 
inadecuado. Este problema se agudizó en los 
periodos de desaceleración económica en 
los que la principal alternativa de empleo se 
encuentra en el empleo no adecuado (Mene-
ses et al., 2021).

En este sentido, la industria de la ma-
nufactura es de gran relevancia a escala glo-
bal y nacional. Porque, como señala la Orga-
nización Internacional del Trabajo [OIT] (OIT, 
2021), el valor añadido manufacturero en el 
Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial 
se ubicó en 16.6 % en el 2019. En Ecuador, 
el INEC (2019) indicó que la industria manu-
facturera se encontró en la tercera posición 
de generación de empleos, con un 10.3 % de 
la participación laboral. Además, tuvo una 
representación del 14 % en la producción to-
tal ecuatoriana calculada en dólares al 2019. 
También se destaca que la industria manu-
facturera genera una mayor rentabilidad a 
las firmas y promueven una transformación 
en la matriz productiva ecuatoriana (Rodas 
et al., 2022).

Debido al menor dinamismo económi-
co que presentó la industria manufacturera 
con respecto al resto de industrias (durante 
el período 2017-2019) y a la escasa informa-
ción empírica acerca de esta problemática, 
el objetivo de esta investigación fue cons-
truir un modelo econométrico que permita 
esclarecer aquellas variables económicas, 
estadísticamente significativas, que inci-
dieron en la contratación de personal en el 
sector manufacturero durante el periodo 
2010-2019.

Por lo tanto, con el fin de alcanzar este 
objetivo se elaboró una base de datos balan-
ceada con información de la Superintenden-
cia de Compañías, Valores y Seguros (2021) 
sobre el total de ingresos operacionales, 
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masa salarial, activo fijo neto y cantidad de 
empleados de 710 empresas manufacture-
ras. Con base en los datos obtenidos se es-
timó, a través de mínimos cuadrados ordina-
rios (MCO), un modelo de efectos fijos. Este 
modelo ayudó en la búsqueda de aquellas 
variables que explicaron la problemática que 
expone esta investigación.

La presente investigación está com-
puesta por varias secciones. En la primera 
sección se encuentra el marco teórico que 
contiene las definiciones de temáticas que 
se llevarán a cabo a lo largo de este estudio. 
Además, se exponen algunos trabajos rela-
cionados con el tema, tanto a nivel nacional 
como internacional. La segunda sección da 
paso a la metodología usada para determi-
nar aquellas variables estadísticamente sig-
nificativas. En la tercera sección se exponen 
los resultados obtenidos del modelo econo-
métrico. Finalmente, en la cuarta sección se 
presenta la discusión y la conclusión, la cual 
hace referencia al análisis de los resultados 
con respecto a lo dicho por otros autores. De 
manera que permite realizar una reflexión y 
presentación de las debilidades del estudio 
y mejoras para las próximas investigaciones. 

Revisión de la Literatura

La Organización Internacional del 
Trabajo define al empleo como el “trabajo 
efectuado a cambio de pago (salario, suel-
do, comisiones, propinas, pagos a destajo o 
pagos en especie) sin importar la relación 
de dependencia (si es empleo dependiente-
asalariado, o independiente-autoempleo)” 
(OIT, 2021, p. 3). El empleo es considerado 
un pilar fundamental en la economía, razón 
por la cual se han llevado a cabo diversos 
estudios sobre este tema y, de manera par-
ticular, de los factores macroeconómicos y 
microeconómicos que intervienen en la inte-
racción del mercado de trabajo. De acuerdo 
con Lechuga y Varela (2001), el empleo es un 

indicador de bienestar y de riqueza social, el 
cual se ha convertido en un tema central en 
las reformas y planificaciones que toma un 
país. Esto se confirma con el estudio realiza-
do por Beccaria y Maurizio (2008), quienes 
indicaron que en los países de América La-
tina las características del mercado laboral 
son aquellas que afectan de forma directa a 
la transición de los individuos entre condicio-
nes de pobreza y no pobreza, especialmente, 
debido al mecanismo de transferencia y dis-
tribución de los ingresos. 

En la teoría económica se considera 
a la demanda de trabajo como el número 
de personas que las empresas estarían dis-
puestas a contratar por cada nivel de salario 
y, a su vez, está conformada por la demanda 
satisfecha (que refiere los puestos de tra-
bajos ocupados) y la demanda insatisfecha 
(relacionada con las vacantes) (Maleszyk, 
2014). En este ámbito, Ross y Zimmermann 
(1993) afirmaron que, usualmente, las inves-
tigaciones centradas en las firmas utilizan 
encuestas que en la mayoría de las varia-
bles son categóricas, también resaltaron la 
importancia de examinar los determinantes 
de la demanda laboral con datos derivados 
directamente de la fuente empresarial. De 
igual manera, un estudio en Turquía entre 
los años 1992 y 2001 acerca de la demanda 
de trabajo aplicada a 17 462 firmas resaltó 
la importancia de incorporar variables a ni-
vel de empresa como tamaño de la empre-
sa, salarios, volumen de ventas, estado de 
los activos, entre otros (Meschi et al., 2016; 
Tarupi Montenegro, 2018).

Asimismo, debido al incremento de 
investigaciones sobre el empleo, se ha vis-
to la necesidad de incorporar variables ins-
trumentales a los modelos convencionales 
a nivel agregado como consecuencia de la 
insuficiencia de datos por instituciones gu-
bernamentales. Al momento de hacer uso 
de variables instrumentales o proxy se pue-
de incurrir en cierto sesgo, puesto que son 
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variables aproximadas a las variables obje-
to de análisis (Bělín, 2020). Ceballos (2019) 
agregó que incluir una variable proxy como 
una solución permitirá corregir la heteroge-
neidad o endogeneidad, siempre y cuando la 
variable instrumental sea tan buena como la 
variable omitida (Basante-Garcés, 2022; Ro-
das et al., 2022).

La teoría keynesiana establece que el 
mercado de trabajo está estrechamente re-
lacionado con el mercado de bienes y servi-
cios, debido a que un aumento de la demanda 
de bienes o servicios se traducirá en un au-
mento de la producción, por ende, en un re-
querimiento mayor de trabajadores (Mankiw, 
2017). Por lo tanto, la producción, al conside-
rarse como un factor clave para la determi-
nación del empleo (Mejía y Torres, 2020), se 
puede expresar en términos de los ingresos 
operacionales o ventas generadas en una 
compañía, esto, al asumir el criterio de que 
los productos fabricados por cada firma son 
vendidos. Adicionalmente, Farm (2020) de-
mostró matemáticamente que la contrata-
ción de personal por parte de las compañías 
estuvo dada por sus ventas, productividad 
laboral y, en especial, de la demanda efectiva 
de los bienes. A diferencia de estudios tradi-
cionales, como los neoclásicos, que señalan 
al salario real como el factor más influyente 
(Tarupi Montenegro, 2018).

Un estudio realizado por Popov y Ro-
choll (2016) a más de 30 mil empresas pú-
blicas y privadas en Alemania entre los años 
2005 y 2012 —con el fin de determinar la 
demanda de empleo de aquellas empresas 
financiadas por bancos afectados y no afec-
tados por la crisis de hipotecas subprime en 
Estados Unidos— encontró que las empresas 
más grandes, en términos de activos totales 
y ventas, son aquellas que más empleados 
contrataban, al presentar una relación posi-
tiva. Además, las compañías financiadas por 
bancos afectados por la crisis experimen-
taron una disminución en la demanda labo-

ral, en relación con aquellas empresas con 
créditos en bancos saludables. Finalmente, 
concluyeron que tanto el empleo como los 
salarios vuelven a los niveles pre-shock tres 
años después del shock.

De la misma manera, Garin y Silvério 
(2018) —mediante estimaciones de regre-
siones de diferencias a nivel de empresa— 
mencionaron que para el caso de Portugal 
los cambios en las ventas durante el periodo 
2005-2012 se explicaron en su totalidad por 
un cambio en las exportaciones causadas 
por un shock. Por lo que estos autores con-
cluyeron que los shocks, como la recesión 
del 2008, afectaron a la producción, nómi-
na y contratación de personal de las 4 178 
pequeñas, medianas y grandes empresas 
exportadoras manufactureras que se consi-
deraron en ese estudio.

Por otro lado, investigaciones como el 
caso de Tavares y Varela (2018) consideraron 
al PIB como una variable importante para el 
análisis de la demanda de trabajo. Pues, fun-
damentaron este razonamiento en que la de-
manda de trabajo es una demanda derivada, 
es decir, responde al nivel de producción o 
servicios que se oferten. De manera que, para 
comprobar esta afirmación mediante datos 
de panel estimaron un modelo de efectos fi-
jos en los que determinaron que la relación 
que mantuvo el PIB y el nivel de empleo en 
la manufactura mexicana durante el periodo 
2007-2015 fue positiva. De tal modo que, por 
cada 1 % que se incrementó el PIB la deman-
da producto-empleo aumentó un promedio 
de 0.62 %. Este resultado demostró que la 
relación que tiene la cantidad de personas 
empleadas y la producción es sensible a los 
cambios que puedan afectar a la economía.

Otros autores como Tangarife (2013) 
consideraron los ciclos económicos, es de-
cir, las variaciones que presenta el PIB. Esta 
autora, mediante datos de panel, estimó una 
función de tipo Cobb-Douglas a través de 
efectos aleatorios en la que encontró que la 
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demanda de trabajo en la industria colom-
biana, durante el periodo 2002-2009, no 
siguió el mismo comportamiento que los ci-
clos económicos. Pues, en periodos de recu-
peración, el incremento de demanda de tra-
bajo respondió a otros factores distintos a la 
productividad. Por ende, no se contrataron 
empleados debido a que se usó únicamente 
la capacidad instalada que poseía cada em-
presa. Mientras que, en tiempos de expan-
sión o auge, que es cuando el producto está 
por encima del pleno empleo, la demanda de 
trabajo estuvo explicada por la productivi-
dad del capital.

Sin embargo, un estudio llevado a cabo 
por Ariza (2020) demostró que la demanda de 
trabajo mantuvo un comportamiento similar 
a los ciclos económicos. En su investigación 
la autora mencionó que, en Estados Unidos, 
durante el colapso económico 2007-2009 la 
probabilidad de abandonar el mercado de tra-
bajo se incrementó para las personas de 15 a 
64 años, afectando directamente a migran-
tes, personas con poca escolaridad, bajos 
recursos y prestigio social. De igual manera, 
para la crisis del 2016, las tasas de desem-
pleo se incrementaron a niveles casi seme-
jantes a los de la Gran Depresión. La demanda 
de trabajo es importante en el largo plazo por-
que si la oferta de trabajo no es perfectamen-
te elástica en este lapso, la demanda interac-
túa para determinar el nivel de los salarios, 
siendo también una determinante del precio 
de los bienes y servicios. Es decir, conocer la 
operación de la función de la demanda laboral 
permite deducir cómo los cambios exógenos 
en la oferta afectarán a los salarios de los tra-
bajadores (Hamermesh, 1986).

Además, Bonilla (2021) mencionó que, 
para el caso colombiano durante el segundo 
trimestre del año 2020 (a causa de un shock 
externo como la pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2) la velocidad con la que se re-
cuperó la economía y, por tanto, el empleo, 
ha tenido un comportamiento desigual entre 

los sectores económicos, siendo la manu-
factura uno de los sectores más rezagados 
en su recuperación.

Otra variable de interés es el activo 
fijo, como en el caso de Abdullah (2012), 
quien en su investigación en Arabia Saudita 
(con series de tiempo desde 1990 al 2008) a 
través de un enfoque de mínimos cuadrados 
ordinarios totalmente modificados (FMOLS) 
demostró que entre las variables influyentes 
y de relación positiva con la demanda laboral 
se encuentra la inversión en activo fijo. Estos 
hallazgos son contrarios a los encontrados 
por Almonte et al. (2013) en México, Pramu-
sinto y Daerobi (2020) en Indonesia y Liu et 
al. (2021) en China, quienes al utilizar datos 
de panel revelaron que un aumento de la pro-
ductividad laboral provocó una disminución 
en la cantidad de trabajadores contratados 
al ser, en cierta medida, desplazados por el 
progreso tecnológico.

Análogamente, Acemoglu y Restrepo 
(2019) concluyeron, tras comparar dos pe-
riodos de tiempo desde 1947 hasta 1987 y 
desde 1987 al 2017, que en Estados Unidos 
la maquinaria instalada (automatización) ge-
neró un efecto de desplazamiento. De mane-
ra que redujo, ya sea en una industria o en la 
economía, la participación del trabajo y sa-
larios, incluso si la productividad aumentó. 
Sin embargo, el efecto de desplazamiento se 
puede contrarrestar siempre y cuando las in-
dustrias generen nuevas tareas en las que la 
mano de obra obtenga una ventaja compa-
rativa. Por lo tanto, se generará un efecto de 
reintegro elevado a la participación laboral y 
mano de obra.

Paralelamente, Ugur et al. (2018) en su 
estudio sobre los países de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) desde 1980 al 2013, encontró, a través 
de una meta-regresión, que la innovación tec-
nológica en 6 de los 37 países que la confor-
man incrementó la demanda de personal cali-
ficado más que el personal no calificado.
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Dosi et al. (2017) resaltaron la im-
portancia de la masa salarial. Pues, es un 
elemento importante al poseer vínculos di-
rectos con la producción y la demanda agre-
gada en el mercado de trabajo. En otras pala-
bras, las firmas son capaces de pagar dinero 
a sus trabajadores y reembolsar sus présta-
mos bancarios a través de las ventas de los 
bienes o servicios (Cencini et al., 2016).

Bentolila y Saint-Paul (1992), a través 
de una investigación con datos de panel de 
1 214 empresas manufactureras en España 
durante los años 80, encontraron que, si la 
masa salarial del periodo anterior aumenta 
en 1 %, ceteris paribus, la cantidad de em-
pleados se incrementa en 0.24 %, siendo un 
efecto inelástico.

Por otro lado, una investigación en 
Australia en el período de 1975 a 1978 reveló 
que la variable salario tuvo un impacto nega-
tivo y significativo en la demanda de empleo, 
tal como se esperaba. En otras palabras, 
un aumento del salario significa una dismi-
nución de la demanda laboral (Mangan & 
Stokes, 1984). En contraste, un estudio con 
datos de panel y efectos fijos que se llevó a 
cabo en Egipto desde 1990 hasta el 2007 
mostró que los salarios tuvieron una rela-
ción positiva con la demanda de trabajo en 
el largo plazo (Ibrahim, 2013).

Lichter et al., (2015) tomaron en consi-
deración la tasa salarial en una meta-regre-
sión desde 1971 hasta el 2012. Determinaron 
que la respuesta de la demanda ante cam-
bios en esta tasa se vuelve mucho más elás-
tica en el mediano y largo plazo, a diferencia 
del corto plazo en el que los costos impiden 
a las firmas realizar ajustes inmediatos al ni-
vel de empleo óptimo.

Por otra parte, Nazier (2019) llevó a 
cabo un estudio en Egipto para determinar 
la elasticidad de los salarios y la elasticidad 
de la demanda de trabajo según los tipos de 
empleados en la manufactura. A través de 
encuestas a 1 064 empresas (y al analizar 

variables como los salarios, tecnología, ven-
tas, acceso al financiamiento, entre otros) 
encontró que, de manera general, la deman-
da de mano de obra es inelástica, indepen-
dientemente del cargo ocupacional.

Las investigaciones sobre la demanda 
de trabajo en el Ecuador son escasas. Espe-
cialmente, si se desea enfocar la atención 
en el sector manufacturero, como es el caso 
de este estudio. Sin embargo, Carrillo (2019) 
propuso un análisis de series de tiempo en 
base a encuestas, tomando en considera-
ción variables como el número de trabajado-
res que se encontraban afiliados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ni-
vel académico, edad, actividad económica, 
entre otras. Carrillo (2019) concluyó que la 
demanda laboral creció en este sector con 
velocidad en el periodo de estudio que va 
desde el 2010 al 2017 y, de manera particu-
lar, en el 2014.

Materiales y Métodos 

La razón principal de la elección de las varia-
bles que se presentan en este estudio es debi-
do a un cambio realizado por el INEC en la me-
todología de las encuestas industriales a partir 
del 2016. Por lo que no eran homologables con 
las encuestas de años anteriores y se limitó el 
uso de las variables convencionales como el 
personal ocupado en sus ramas, producción, 
formación de capital bruto e inversión. Por lo 
tanto, se usaron variables proxy con base en 
estudios como el realizado por Camino-Mogro 
y Bermúdez-Berrezueta (2021).

Consecuentemente, la variable depen-
diente fue la cantidad de personal ocupado y 
las variables independientes fueron el activo 
fijo neto, total de ingresos operacionales y 
masa salarial como proxy de la formación bru-
ta de capital fijo (FBKF), PIB y salarios, respec-
tivamente. Vale destacar que la FBKF hace 
referencia a las inversiones en propiedad, 
planta y equipo por parte de las empresas.
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Los datos de las variables utilizadas en 
el modelo se obtuvieron del Ranking Empre-
sarial y de los estados financieros publica-
dos por la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros del Ecuador (2021). Se 
justifica este periodo de análisis por cuanto, 
desde el año 2010, se encontraban dispo-
nibles los datos del personal ocupado. Ade-
más, se trató de evitar los sesgos que podría 
generar la pandemia del Covid-19.

Se consolidó una base de datos inicial 
de 4 811 empresas manufactureras que, du-
rante el periodo de análisis, reportaron in-
formación. Posteriormente, se escogieron y 
sumaron las cuentas para obtener las varia-
bles independientes. Se decidió realizar una 
base de datos de panel balanceada con el fin 
de tomar en cuenta el espacio, el tiempo y 
la heterogeneidad existente entre los agen-
tes y, así, realizar una estimación ajustada a 
la realidad. Al ser una base balanceada los 
sujetos, en este caso las empresas, tienen 
igual número de observaciones para los res-
pectivos períodos (Gujarati & Porter, 2010).

A esta base de datos preliminar se le 
aplicaron filtros para mejorar la calidad y 
confiabilidad de la información obtenida. En 
este sentido, se eliminaron aquellas empre-
sas que presentaban valores de 0 o negati-
vos en las cuentas de ingresos totales, total 
de activos fijos, masa salarial y demás. Pos-
teriormente, se aplicó el criterio de Chau-
venet para eliminar los datos atípicos. Este 
criterio consiste en establecer un rango de 
probabilidad con todas las muestras de un 
conjunto de datos, también se especifica el 
valor medio, en el cual todos los datos fuera 
del rango se eliminan (Ni et al., 2019). Final-
mente, se realizó una revisión exhaustiva de 
las cuentas para corroborar que los números 
expuestos tengan concordancia y verificar 
que existió el mismo número de empresas 
todos los años. Después de la aplicación de 
estos criterios la base de datos balanceada 
final estuvo conformada por 710 empresas.

Debido a la forma funcional planteada 
se utilizó el logaritmo natural de las varia-
bles. Pues, permite que los coeficientes de 
las variables independientes se interpreten 
en elasticidades con respecto a la variable 
dependiente (Chiatchoua et al., 2016). Ade-
más, atenúa problemas relacionados con 
la heteroscedasticidad y normalidad de las 
perturbaciones.

En el modelo la variable dependiente, 
LNCE, estableció el Logaritmo Natural de la 
Cantidad de Empleados en cada una de las 
empresas manufactureras e incluyó al per-
sonal administrativo y obrero. La variable 
independiente LNAFN estuvo dada por el Lo-
garitmo Natural de los Activos Fijos Netos, 
presentados en los balances generales de 
las empresas. La variable LNTIO constituyó 
el Logaritmo Natural del Total de Ingresos 
Operacionales percibidos por cada empresa 
y el LNMS estuvo establecido por el Logarit-
mo Natural de la Masa Salarial del personal 
ocupado, siendo este el total de remune-
raciones más las contribuciones sociales 
existentes.

Al trabajar con datos de panel balan-
ceados se consideraron los modelos de 
efectos fijos y efectos aleatorios. En el soft-
ware Eviews 10 se realizaron las pruebas 
de heterogeneidad en los agentes y en el 
periodo.  Además, se aplicó el test de Haus-
man, cuyo resultado determinó que el me-
jor método para estimar el modelo fue el de 
efectos fijos, tanto en las unidades de corte 
transversal como en el periodo. Finalmente, 
se llevó a cabo un test de heterocedastici-
dad. Y, para medir la correlación entre los 
agentes, se efectuaron los tests de Breusch 
Pagan y Pesaran.

El modelo de efectos fijos se basa en la 
suposición de que el término de error se des-
compone en una parte fija que es constante 
para cada agente y una aleatoria que obede-
ce los requisitos de MCO (Montero, 2011). Lo 
cual se representa mediante la Ecuación 1:
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Ecuación 1:

Donde:
i son las empresas.
t es el intervalo de tiempo.
Yit es la cantidad de empleados contratados en 
las empresas manufactureras.
β refleja el vector de k estimaciones de parámetros.
Xit es la observación de la i-ésima empresa en el 
tiempo t para las k variables explicativas.
δi es un efecto fijo atribuido a cada empresa y 
permanece constante en el tiempo.
μit hace referencia al término de error aleatorio 
(Gómez et al., 2019).

La Ecuación 2 representa la regresión 
con las variables a utilizar en el modelo:

Ecuación 2:

La teoría afirma que la variable logarit-
mo natural del total de ingresos y el logarit-
mo natural de la masa salarial deben tener 
un signo positivo con respecto a la variable 
dependiente. Mientras que, el logaritmo na-
tural del activo fijo neto se esperaría que 
tenga un signo negativo que demuestre la 

relación inversa con la cantidad de emplea-
dos contratados.

Análisis y Resultados

Si bien los datos del panel generan ventajas 
como el seguimiento de cada agente (debi-
do a la gran cantidad de datos que se posee) 
también pueden generar una desventaja, ya 
que algunas cualidades de los agentes no 
son observables. Por lo tanto, los errores in-
dividuales estarían correlacionados con las 
observaciones, esta situación es conocida 
como heterogeneidad.

En el caso de este estudio se analizó 
la heterogeneidad entre los agentes y en el 
tiempo para las empresas manufactureras 
ecuatorianas en el periodo 2010-2019, tal 
como se muestra a continuación.

Como se puede observar en las Figuras 
1 y 2 existe heterogeneidad entre agentes y en 
el tiempo. Por lo que, los estimadores median-
te la regresión agrupada (pooled) estarían ses-
gados. Para darle solución a esta problemática 
se proponen modelos alternativos como el 
modelo de efectos fijos y el de efectos aleato-
rios. Para saber cuál de los dos modelos es el 
más adecuado se realizó el test de Hausman.

Figura 1. Heterogeneidad entre los agentes

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019).
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Figura 2. Heterogeneidad en el tiempo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2019).

En la Tabla 1 se presenta el resultado 
con una probabilidad de sección transversal 
y de tiempo de 0.0000. Este valor indica que 

se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, el 
mejor modelo es efectos fijos.

Tabla 1. Test de Hausman

Effect Test Chi-Sq. statistic df. Prob.

Cross-section and period random 783.91542 3 0.0000

Fuente: elaboración propia.

La prueba de suposición clásica en 
una regresión lineal con MCO debe incluir 
linealidad en los parámetros, no autocorre-
lación, homocedasticidad y no multicolinea-
lidad (Gujarati & Porter, 2010). Por tal motivo, 

se evaluaron cada uno de estos supuestos. 
Sin embargo, el investigador puede o no rea-
lizar todas estas pruebas clásicas para sus 
modelos de regresión lineal con MCO (Basuki 
& Yuliadi, 2015).

Tabla 2. Prueba de dependencia transversal

Test Statistic df. Prob.

Breush-Pagan LM 377318.9 250986 0.0000

Pesaran scaled LM 178.31 0.0000

Fuente: elaboración propia.

Con base en la Tabla 2 se puede obser-
var que los resultados de los tests Breush-
Pagan LM y Pesaran scaled LM tienen una 

probabilidad de 0.0000. En consecuencia, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que existe 
autocorrelación.
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Tabla 3. Test de Heterocedasticidad de White

F-Statistic Prob.

2.295102 0.0000

Fuente: elaboración propia.

En vista de que el Test de White que se 
muestra en la Tabla 3 arrojó una probabilidad 
en el estadístico F de 0.0000 (valor inferior 
al 5 %) se rechazó la hipótesis nula. Por lo 
tanto, se pudo determinar que existe la pre-
sencia de heterocedasticidad.

Una vez realizadas estas pruebas se 
procedió a aplicar el método de errores es-
tándares robustos, con el fin de atenuar la 
heterocedasticidad y autocorrelación, dan-
do como resultado los siguientes valores.

Tabla 4. Resultados de la contratación en el sector manufacturero  
ecuatoriano en el periodo 2010-2019

Variable Coefficient Std. Error t- Statistic Prob.

LNTIO 0.220910 0.028563 7.734244 0.0000

LNMS 0.332141 0.033420 9.938332 0.0000

LNAFN 0.003223 0.007037 0.457930 0.6470

C -3.894875 0.401042 -9.711881 0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Period fixed (dummy variables)

R-squared 0.940424  Mean dependent var 3.536673

Adjusted R-squared 0.933689  S.D. dependent var 1.432332

S.E of regression 0.368838  Akaike info criterion 0.939224

Sum square resid 866.4479  Schwarz criterion 1.637489

Log likelihood -2 608.547  Hannan-Quinn criter. 1.179680

F-statistic 139.6344  Durbin-Watson stat. 1.612257

Prob(F-statistic) 0.000000

Fuente: elaboración propia.

Los valores presentados en la Tabla 4 
dan origen a la Ecuación 3.

Ecuación 3:

En cuanto a los resultados presenta-
dos en la Tabla 4 se puede observar que, de 

acuerdo con la probabilidad del estadístico 
F, el modelo en su conjunto es estadística-
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mente significativo. Además, se presenta un 
R2 ajustado de 0.9337, el cual representa 
qué porcentaje de variación de la variable 
dependiente es explicado por las variables 
independientes. En este caso, las variables 
masa salarial, total de ingresos operaciona-
les y total de activo fijo neto explicaron en un 
93.37 % a la cantidad de empleados.

Con el objetivo de conocer cuál variable 
independiente es más efectiva para explicar 
a la variable dependiente se corrió un mode-
lo, tomando en consideración cada variable 
independiente con respecto a la variable de-
pendiente. Este proceso dio como resultado 
que la variable ventas o total de ingresos 
operacionales es efectiva para explicar a la 
variable cantidad de empleados en un 93 %. 
Es decir, ventas fue aquella variable que tuvo 
un mayor impacto sobre la cantidad de em-
pleados que contrataban las empresas ma-
nufactureras durante el periodo 2010-2019.

Debido a la forma funcional usada, los 
coeficientes de la Ecuación 3 vienen dados 
por elasticidades. De manera que la variable 
LNMS tiene un coeficiente positivo de 0.33. 
Por lo tanto, ante una variación del 1 % en 
la masa salarial, ceteris paribus, la cantidad 
de empleados se incrementó en 0.33 %, 
estableciendo así una relación inelástica. 
De igual forma, la variable LNTIO presentó 
un valor positivo de 0.22, por lo tanto, ante 
una variación del 1 % en el total de ingresos 
operacionales, ceteris paribus, la cantidad 
de empleados se incrementó en un 0.22 %, 
estableciendo así una relación inelástica.

Al existir una relación positiva entre 
LNTIO y LNCE se ve reflejado que, efectiva-
mente, mientras más ingresos por concepto 
de ventas tengan los agentes (en este caso, 
empresas del sector manufacturero) mayor 
será la cantidad demandada de empleados.

En cuanto a la variable LNAFN se 
presentó un coeficiente positivo de 0.003. 
Como se puede observar, esta variable es 
poco representativa y no significativa. Pero, 

aun así, presenta una relación inelástica con 
respecto a la cantidad de empleados en el 
que por cada incremento del 1 % en total de 
activo fijo neto, ceteris paribus, la cantidad 
de empleados se incrementó en 0.003 %.

Discusión y Conclusiones

Basado en las evidencias presentadas ante-
riormente, el total de ingresos operacionales 
o ventas es una variable que explicó en un 
93 % a la variación del personal ocupado. 
Por lo cual, se afirma lo ya mencionado por 
Popov y Rocholl (2016) y por Mejía y Torres 
(2020) en cuanto a la gran importancia que 
tiene esta variable al momento de estudiar 
la demanda de trabajo. Pues, las ventas son 
el motivo principal de la existencia de la em-
presa. Además, la relación encontrada en 
esta investigación va acorde a la lógica del 
empresario. Pues, si el negocio genera más 
ingresos estaría en capacidad de contratar 
a más empleados, siempre y cuando la pro-
ducción que genere este último empleado 
(producto marginal) sea positiva.

También se evidenció que las ventas 
son menos sensibles que la masa salarial. 
Debido, principalmente, a que esta variable 
(como representación de la producción) tie-
ne una relación con los ciclos económicos. 
Por tanto, ante cualquier cambio que pueda 
existir en el entorno económico y social se 
va a afectar en menor proporción al creci-
miento de las ventas dentro del sector de 
estudio. Esta afirmación se sustenta en lo 
mencionado por Tavares y Varela (2018) y 
Ariza (2020) sobre la relación ciclo económi-
co-demanda de trabajo. Para el caso de este 
estudio se estaría en contra de lo dicho por 
Tangarife (2013), es decir, el crecimiento de 
la demanda de trabajo en el sector manufac-
turero ecuatoriano siguió un comportamien-
to acorde al ciclo económico. Sin embargo, a 
partir del año 2019, por efectos de la pande-
mia, la manufactura se encontraba entre los 
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sectores más rezagados en cuanto a su re-
cuperación a nivel de empleo (Bonilla, 2021).

Por otro lado, la variable proxy activo 
fijo neto mostró que un aumento de esta va-
riable se traduce en un aumento de la can-
tidad de empleados contratados, lo cual, es 
análogo a lo encontrado por Abdullah (2012), 
a pesar de que los estudios tradicionales 
muestren una disminución de personal al 
ser reemplazados por la tecnología (Almon-
te et al., 2013; Marbun, 2020; Pramusinto & 
Daerobi, 2020; Liu et al., 2021). Sin embargo, 
en este proceso de destrucción de puestos 
de trabajo también se abre la posibilidad de 
una reestructuración de personal en el que 
se crean más cargos para mano de obra ca-
lificada (Brambilla & Tortarolo, 2018; Ugur et 
al., 2018). Finalmente, esta variable no es 
significativa individualmente, lo que indica 
que las empresas invierten en activos fijos 
que no tienen un impacto en la contratación 
de personal.

Por último, está la variable masa sa-
larial que es estadísticamente significativa 
y que, según los resultados, posee una rela-
ción positiva con el número de trabajadores 
contratados, resultado similar a las conclu-
siones del estudio de Bentolila y Saint-Paul 
(1992). La relación positiva que mantienen 
estas variables, si bien es contraria a lo que 
explican muchos autores, se debe consi-
derar que en este estudio se está tomando 
como referencia a la masa salarial. En con-
secuencia, ante una mayor masa salarial, 
mayor cantidad de empleados. Existe un 
nexo importante entre la demanda de pro-
ductos, producción y masa salarial debido a 
que las empresas quieren reducir sus costos 
de producción a través de los salarios pa-
gados. Sin embargo, estos salarios son una 
fuente generadora de demanda y, además, 
las firmas aprovechan las ventas para hacer 
frente a sus obligaciones (Dosi et al., 2017).

En conclusión, la manufactura es un 
sector preponderante dentro de la economía 

ecuatoriana, especialmente, por su aporte al 
PIB y al empleo total. Sin embargo, a partir 
del año 2017 ha presentado un menor dina-
mismo con respecto al resto de industrias, 
principalmente, en el número de empleados 
contratados. Por tal motivo, en esta inves-
tigación se identificaron aquellas variables 
estadísticamente significativas que explica-
ron la determinación de puestos de trabajo 
en el sector manufacturero ecuatoriano du-
rante el periodo 2010-2019.

Se demostró que el total de ingresos 
operacionales o ventas es aquella varia-
ble que más incide en la contratación de 
empleados, indistintamente de qué tipo de 
cualificación tengan estos. Por lo que, este 
hallazgo se convierte en un factor clave para 
los empresarios y para el Estado ecuatoria-
no. Pues, a base de las ventas la empresa es 
capaz de predecir cuánto estaría dispuesta 
a producir en los próximos años y cuántos 
empleados contrataría o inclusive despedi-
ría, como ocurrió a finales del año 2019. En 
este sentido, se destaca la importancia de 
la intervención del gobierno, con el fin de in-
centivar el consumo de los hogares. Puesto 
que, a mayores compras, mayor será la re-
caudación de tributos que, posteriormente, 
se esperaría que se traduzcan en una mejora 
del bienestar social.

Por otro lado, la masa salarial es es-
tadísticamente significativa y repercute de 
manera directa en la determinación de pues-
tos de trabajo. Sin embargo, al ser inelástica, 
las variaciones o cambios que se produzcan 
en esta variable afectarán de una forma me-
nos proporcional a la cantidad de trabaja-
dores contratados. Asimismo, es imperante 
considerar que cada año los salarios tienden 
a subir nominalmente. Por tanto, la masa sa-
larial tiende a incrementarse cada año. Por 
estas razones, y dada la importancia de la 
variable ventas, la teoría keynesiana es la 
que más se ajusta al comportamiento del 
mercado laboral en la industria manufactu-
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rera ecuatoriana, en la que la producción tie-
ne un peso muy importante en el dinamismo 
de la economía.

Debido a las afecciones que ha gene-
rado la pandemia, preservar las fuentes de 
empleo se ha convertido en una actividad 
imperante en los sectores productivos vulne-
rables, especialmente, en los subsectores de 
la manufactura. Por tanto, nace la importan-
cia de crear alianzas público-privadas para 
evitar despidos masivos y la implementación 
de políticas económicas con el objetivo de 
reactivar la economía. De manera particular, 
para incrementar las ventas se esperaría que 
en sus distintos niveles de administración el 
gobierno canalice de mejor manera sus es-
fuerzos para otorgar créditos a bajas tasas 
de interés a aquellas empresas que estén 
atravesando por problemas de liquidez, pero 
que cuenten con un activo fijo representati-
vo, patrimonio y planes para la mejora de sus 
ventas, ya sean online u offline.

En cuanto a las debilidades de esta in-
vestigación se considera el hecho de que las 
variables usadas como las ventas, activo fijo 
neto y masa salarial se encuentran en valo-
res nominales. Por lo que, no se reflejan los 
cambios reales por factores como la infla-
ción dentro de esta demanda estimada. Otra 
debilidad del modelo es que se ha tomado 
como variable la masa salarial y no los suel-
dos y salarios, razón por la cual existe una 
relación positiva entre las variables, a dife-
rencia de la relación negativa que sugiere la 
teoría. Sin embargo, los análisis y resultados 
presentados en este artículo servirán a em-
presarios y a las personas encargadas de la 
formulación de políticas públicas en su com-
prensión del mercado de trabajo ecuatoria-
no y los orientará en la toma de decisiones.

Se recomienda que, para futuras in-
vestigaciones, se incluyan las diferencias 
entre personal calificado y no calificado. 
Para finalizar, es necesario que el Instituto 
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

haga homologables las metodologías de las 
encuestas con relación a los indicadores la-
borales. De tal manera, que se permita a los 
investigadores crear un modelo econométri-
co con base en series de tiempo.
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Resumen

Ecuador mantiene una importante relación comercial con Rusia, uno de los países involucrados en el conflicto 
armado. Rusia es el principal destino de las exportaciones de banano, flores y crustáceos. El banano ecuatoriano 
cubre más del 50 % de la cantidad demandada por Ucrania y, en conjunto con Rusia, captan aproximadamente 
un 23 % de todo lo exportado. Por esta razón, el objetivo de la investigación es analizar los efectos del conflicto 
Rusia-Ucrania en el comercio exterior ecuatoriano. En el desarrollo de la investigación se utilizaron los métodos 
teóricos: histórico-lógico y analítico-sintético. En la búsqueda bibliográfica se usaron palabras relacionadas al título 
del artículo. Para el análisis se emplearon datos de los niveles de exportación e importación con Rusia y Ucrania 
en el periodo del primer quinquemestre durante los años 2017 al 2022. Entre los resultados, posterior al inicio de la 
guerra, se muestra el decrecimiento de las exportaciones, a su vez, el incremento de las importaciones con Rusia 
y Ucrania, respectivamente. Se concluye que el decrecimiento de las exportaciones dejó sin destino a la oferta 
sobrante, mientras que el incremento de las importaciones en FOB y decrecimiento en TM demuestran el encare-
cimiento de los productos ofertados por los países implicados. 
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Abstract

Ecuador maintains an important commercial relationship with Russia, one of the countries involved in the armed 
conflict. It is the main destination for exports of bananas, flowers and crustaceans. The Ecuadorian banana covers 
more than 50 % of the quantity demanded by Ukraine and together with Russia they capture approximately 23 % of 
all exported. For this reason, the objective of the investigation is to analyze the effects of the Russian-Ukraine con-
flict on Ecuadorian foreign trade. In the development of the investigation, the following theoretical methods were 
used: historical-logical and analytical-synthetic, in the bibliographic search, words related to the title of the article 
were used; for the analysis, data from the export and import levels with Russia and Ukraine were used in the period 
from the first five months between 2017 and 2022. Among the results, after the beginning of the war, the decrease 
in exports is shown, to its time, the increase in imports with Russia and Ukraine, respectively. It is concluded that the 
decrease in exports goes to the surplus supply, while the increase in FOB imports and the decrease in TM demon-
strate the increase in the price of products offered by the countries involved.
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Introducción

La guerra interrumpe y modifica el escena-
rio del comercio internacional, los países 
implicados se verán obligados a suspender 
cierto alcance de sus negocios, ello hará que 
el resto de los países se vean afectados de 
manera indirecta. Esto provoca cambios en 
los procesos y consecución de resultados 
eficientes durante el conflicto. El producto 
de una guerra puede tener varias dimensio-
nes, se firman tratados de paz en los que hay 
cesiones de territorios, surgimiento de nue-
vos países en los cuales se deberán estable-
cer nuevas relaciones comerciales o pueden 
terminar los países destruidos, por lo cual 
necesitarán ayuda económica externa. En 
cualquiera de los casos, el comercio interna-
cional tendrá que reanudarse, cuanto más 
pequeño sea el país se dependerá más del 
comercio y sus estragos serán aún mayo-
res (García-Osorio et al., 2017; Macías-Chóez  
et al., 2020). 

La guerra afecta de forma significativa 
al comercio potencial de los países implica-
dos y de los países afectados por la misma, 
constituyendo un obstáculo para posibles 
integraciones comerciales que pueden ser 
claves para el desarrollo económico (Ian-
chovichina & Ivanic, 2014). Es por ello que 
la guerra Rusia-Ucrania es de principal preo-
cupación para la situación económica ecua-
toriana, ya que un 30 % de lo exportado se 
destina hacia esos países. Hay varios fac-
tores que por esta guerra impiden el desen-
volvimiento correcto de las exportaciones y 
tienen consecuencias perjudiciales para el 
comercio mundial. Entre estos factores se 
encuentran el cierre temporal de puertos y 
la exclusión del sistema de transacciones 
financieras Swift a siete bancos rusos por 
parte de la Unión Europea, debido a la inva-
sión a Ucrania. 

Rusia se considera uno de los principa-
les destinos de los productos ecuatorianos y 

ha ocupado este lugar durante varios años, 
sin embargo, hasta la actualidad no existen 
acuerdos comerciales entre estas nacio-
nes que faciliten el comercio internacional. 
Ecuador tiene menor actividad comercial 
con Ucrania y tampoco posee un acuerdo 
comercial que facilite los negocios interna-
cionales. Es por ello que el presente artícu-
lo tiene por objetivo analizar los efectos del 
conflicto Rusia-Ucrania en el comercio exte-
rior ecuatoriano.

Debido a la apertura económica, la re-
lación comercial internacional de los países 
ha ido en aumento. Este aumento se ha dado 
en cuanto a la compra y venta de bienes y 
servicios que, debido a la competitividad, ha 
marcado una diferencia transcendental en 
los mercados. De allí que la eficiencia y la 
innovación sean factores importantes para 
que los productos agraden al cliente. Esa re-
lación de intercambio de bienes y servicios 
de un país a otro se la conoce como balanza 
comercial, este es un indicador de relevan-
cia para tomar decisiones financieras sobre 
el desarrollo económico de una nación (To-
rres Freire & Campuzano Vásquez, 2021).

El comercio internacional es la activi-
dad económica de intercambiar bienes y ser-
vicios entre los países, la apertura comercial 
y su inserción internacional promueve un 
mayor nivel de productividad y bienestar. Al 
permitir la expansión se genera una mayor 
especialización o diversificación en nuevos 
productos innovadores. Esto se debe a que 
las empresas tienen oportunidad de formar 
parte de las cadenas de valor, mediante ca-
pacitaciones sobre tecnologías que permi-
ten que las empresas ofrezcan valor agrega-
do en sus productos (Banco de Desarrollo de 
America Latina [CAF], 2021).

La economía es la ciencia que estudia 
la producción, distribución y consumo de 
los recursos limitados de una sociedad, pro-
ductos que sirven para atender los deseos y 
necesidades de la población, necesidades 
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que son ilimitadas. Debido al entorno en el 
que existe escasez de los bienes, obliga a las 
personas a que exista un consumo seleccio-
nado para cubrir las necesidades en base a 
un nivel de ingresos. Es así que la economía 
también estudia el problema del uso de los 
recursos (Jurado et al., 2017).

Ecuador es un país con una economía 
que no es autosustentable y tiene como 
como moneda actual el dólar americano. Los 
gobiernos de turno contraen obligaciones 
de pago con entidades internacionales para 
contrarrestar en gran medida los proble-
mas de la economía interna. Hasta marzo de 
2022 la deuda del Ecuador llegó a $ 56.19 mil 
millones. Hasta el 2020 el Producto Interno 
Bruto del Ecuador era de $ 98.81 mil millones, 
este valor representa el valor monetario de 
la producción de bienes y servicios del país, 
existiendo un PIB per cápita de $ 5 600.39 
por habitante (Banco Mundial, 2021).

Es importante estudiar la economía 
del Ecuador en su aspecto demográfico y 
económico. El país está situado en América 
del Sur, tiene una superficie de 256 370 km2, 
con una población de 17 511 000 personas, 
su capital es Quito y su moneda es el dólar 
americano. Ecuador pertenece a algunos blo-
ques económicos como: Comunidad Andina 
de Naciones, Fondo Monetario Internacional, 
Organización de los Estados Americanos, 
Organización de Naciones Unidas, Organiza-
ción de Países Exportadores de Petróleo y en 
la Unión de Naciones Suramericanas. 

El Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca es el encargado 
de realizar acuerdos comerciales, en coopera-
ción con el Presidente de la Constitución de la 
República. Hasta junio del 2022, según datos 
oficiales de la página del Ministerio, Ecuador 
no posee algún acuerdo comercial con Rusia 
ni con Ucrania (Ministerio de Producción, Co-
mercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2022).

Ucrania tiene 603 550 km² como su-
perficie, limita en sus fronteras con varios 

países como: Rusia por el norte y este, Bie-
lorrusia por el norte, Polonia y Eslovaquia por 
el oeste, Rumania, Hungría y Moldavia por el 
suroeste. Al sur está el Mar Negro y el Mar 
de Azov. Tiene 43 922 939 de habitantes, su 
lengua oficial es el ucraniano, su monedad 
oficial es el Grivna (UAH). El sistema político 
de Ucrania consta de tres poderes, estos 
son: poder ejecutivo, legislativo y judicial. 
Ucrania es una república, el presidente es 
elegido por democracia, es decir, por voto 
popular, su periodo del mandato es de 5 
años y es el jefe del estado oficial. Por otro 
lado, el primer ministro también forma parte 
importante y es designado por la mayoría del 
parlamento. Desde el 20 de mayo de 2019 el 
presidente es Volodímir Zelenski (Subsecre-
taría de Estado de Economía, Ministerio de 
Hacienda, 2021).

En un análisis económico del país, 
el Producto Interno Bruto de Ucrania es de 
$ 200.09 mil millones para el año 2020, con-
tando así con un PIB per cápita de $ 2 451.60 
por persona, sabiendo que es un indicador 
que mide en valor monetario la producción 
interna. Según el Banco Mundial, en el 2020 
Ucrania tenía como principal producción 
la de servicios con un 55.8 %, en industria 
20.8 %, en manufactura 10.1 % y en agri-
cultura 9.3 %. Como un resultado, los datos 
financieros demuestran que se produjo un 
crecimiento económico de 3.4 %. A su vez, 
el país contrajo una deuda pública de $ 129.9 
mil millones (Banco Mundial, 2021).

Ucrania solo tenía un principal socio 
comercial que era Rusia, pero en la actuali-
dad posee tratados comerciales con otros 
bloques económicos y organismos, entre los 
cuales se pueden mencionar: la Unión Euro-
pea, Fondo Monetario Internacional, Banco 
Mundial, Organización Mundial del Comercio. 
Hasta el 2016 Ucrania y Rusia eran socios 
comerciales, pero por el motivo de la guerra 
comercial Rusia decidió suspender unilate-
ralmente el acuerdo (Banco Mundial, 2020).
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Rusia (o La Federación de Rusia) es el 
nombre actual dado a la disuelta Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), su 
moneda oficial es el rublo ruso. En superficie, 
Rusia es el país más extenso del mundo con 
17 075 400 km2, mientras que su población 
es de 144 868 9021, excluyendo a Crimea. 
Estos datos lo convierten en uno de los paí-
ses más poblados del mundo (Oficina de In-
formación Diplomática, 2021). Rusia tiene 
una de las economías con mayor crecimien-
to en el mundo, al igual que crecimiento en 
armamento militar, poseyendo gran influen-
cia a escala global.

Durante el mandato de Putin la Federa-
ción de Rusia encontró estabilidad económi-
ca y recuperó su papel en el orden mundial. 
La estrategia rusa para que Moscú sea el cen-
tro de la hegemonía se sustenta en tres ob-
jetivos: mantener el estatus como potencia 
mundial, control del espacio post soviético y 
oponerse a la expansión de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (Gon-
zález Levaggi, 2020). En varios documentos 
oficiales los elementos son similares con res-
pecto a la oposición de los Estados Unidos de 
Norteamérica y sus aliados, la importancia 
del poderío militar en la escala mundial y la 
expansión militar de la OTAN.

Crimea ha sido parte de múltiples ce-
siones entre Rusia y Ucrania, dejando atrás 
los variados acontecimientos productos de 
conquistas y guerras en la formación de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
Crimea se la consideró una república autó-
noma no anexada a la entonces República 
Socialista Soviética de Ucrania. En 1954 El 
ex dirigente de la URSS, Nikita Jrushchov, 
cedió Crimea por última vez a la Republica 
Socialista Soviética de Ucrania (ByllK Paras-

chnuk, 2018). Años más tarde, en el manda-
to de Gorbachov, hubo la oportunidad para 
que los pueblos que pertenecían a la Unión 
Soviética defendieran los propios intereses 
nacionales, dando el fin de la URSS y, como 
resultado, que en 1991 Ucrania y Rusia sean 
dos países independientes (Sánchez Ramí-
rez, 2016).

Las numerosas cesiones de Crimea 
solo revelan la ajetreada vida política de 
Ucrania. La inestabilidad interna es resulta-
do de los conflictos de los movimientos lo-
cales nacionalistas y los influenciados por la 
cercanía con Rusia. En 2010 Víktor Yanukó-
vich fue el ganador de las elecciones presi-
denciales, su victoria causaba debate sobre 
el apego a Europa o Rusia. Luego de varios 
acercamientos con la Unión Europea en el 
2013 suspendió el acuerdo, lo que produjo 
manifestaciones entre los bandos ro Rusia 
y Pro Unión Europea (Aguayo Armijo, 2016).

Las manifestaciones causadas por el 
fallido acercamiento con la UE se las deno-
minó Euromaidán, este impulsó la salida de 
Yanukóvich y el inicio a la Guerra del Dombás. 
La Guerra del Dombás es una guerra civil en 
la que grupos ro rusos y separatistas se con-
sideran como no identificados con Ucrania, 
declarándose repúblicas independientes. La 
autoproclamación de las repúblicas de Do-
netsk y Lugansk son el resultado del discur-
so político y de la acción militar. De la misma 
manera, Crimea declaraba su independencia 
en marzo del 2014 como República Autóno-
ma de Crimea y procedió a su anexión con 
Rusia tras la celebración del Referéndum 
con el 96 % de aceptación (Otálora Secha-
gue, 2019). Para mayor comprensión sobre 
las fases de la guerra la Tabla 1 contiene una 
breve descripción de cada una.
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Tabla 1. Fases de la guerra Rusia-Ucrania

Fases Características

Fase de alerta
En el año 2014: episodio del Euromaidán y la anexión de Crimea a Rusia. 
Existen amenazas de sanción por parte de la UE.

Fase de reacción
Rusia es expulsada del G-8. Se produce el derribo del vuelo Malaysia Air-
lines MH7.

Fase de ampliación sancionadora
Comprende desde julio del 2014 hasta la firma de los acuerdos de Minsk. 
Sanciones financieras acompañada de los bajos precios del petróleo. 
Caída del rublo ruso y poco poder adquisitivo de Rusia.

Fase de fatiga sancionadora 
Periodo comprendido desde la firma de los acuerdos de Minsk hasta an-
tes de la invasión de 2022.

Fuente: esta tabla muestra la evolución de la guerra a manera de resumen (Ferrero Turrión, 2020).

El conflicto más reciente fue en febrero 
de 2022, este fue la continuación en cadena 
de los antecedentes previamente menciona-
dos. Volodímir Zelenski, actual presidente de 
Ucrania, desde su llegada al mandato tuvo la 
intención de formar parte de la UE y la OTAN. 
Las Repúblicas Populares de Donetsk y Lu-
gansk son reconocidas por Rusia y, precisa-
mente, en esos espacios autoproclamados en 
febrero del 2022 Putin inició la operación mili-
tar catalogada por el régimen como operación 
militar especial. Las acciones militares son 
el reflejo del deseo por parte de Rusia de que 
exista una barrera (Ucrania) que obstaculice la 
expansión de la OTAN hacia sus fronteras por 
esa parte de Europa (Valle Guerrero, 2022).

El efecto económico puede darse a 
nivel regional, sin duda con golpes más mar-
cados en ciertos países debido a sus depen-
dencias. El aumento de precios de productos 
agrícolas, gas y petróleo tendrán un efecto 
desmedido e irregular. Países como Barba-
dos, El Salvador, Jamaica, Republica Domini-
cana, Belice, Surinam, Honduras y Bahamas 
estarán sujetos a tener problemas en la 
balanza de pagos e inseguridad alimentaria 
al ser importadores netos de gas, petróleo 
y productos agrícolas (Giordano & Michalc-
zewsky, 2022; Raza Carrillo, 2019).

Las economías de los países de Améri-
ca Latina y el Caribe se verán afectadas por 

el conflicto armado, fundamentalmente en 
el ámbito comercial. El comercio internacio-
nal ya se encontraba golpeado debido a la 
pandemia del Covid-19, cuando en mayo de 
2020 tuvo una caída interanual de 16.9 % 
comparado con el 2019 en ese mismo perio-
do, posterior a eso comenzó la fase de recu-
peración en 2021. La UE sufrió estragos debi-
do a su dependencia en materia energética. 
Hay países como Paraguay, Jamaica y Ecua-
dor que en 2020 destinaron el 5.6 %, 5.5 % 
y 4.5 %, respectivamente, de sus exporta-
ciones hacia destinos como Rusia, Ucrania y 
Bielorrusia (Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe [CEPAL], 2022a).

Las principales exportaciones de la re-
gión hacia Rusia y Ucrania comprenden los 
siguientes productos: banano, carne bovina, 
soja y salmón. Por otro lado, las importa-
ciones realizadas por la región se centran y 
muestran dependencia de productos como 
fertilizantes y químicos. Las principales 
afectaciones de la guerra en la región se re-
flejan en el alza de precios en minería, ener-
gía, alimentos y fertilizantes (CEPAL, 2022b). 
El alza de los precios del petróleo, gas y car-
bón pueden beneficiar a países de la región 
como Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela 
y Trinidad y Tobago. Sin embargo, la mayoría 
de los países antes mencionados son impor-
tadores de derivados, lo que provoca que el 
efecto beneficioso no sea el mismo.
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En los últimos años, Ecuador ha su-
frido estragos relacionados a sus negocios 
internacionales. Es uno de los mayores ex-
portadores de petróleo de América Latina 
y representa un 50 % de las exportaciones 
que realiza el país. A pesar de ser un país 
productor no es un país transformador, ya 
que solo vende la materia prima y, de forma 
dependiente, importa productos derivados 
de petróleo para satisfacer la demanda na-
cional. Marzo del 2020 fue la etapa en la que 
decayó el precio del petróleo basado en el 
WTI. Esto surgió debido a que Arabia Saudita 
declaró un aumento de su producción, con 
un 20 % por debajo del valor. Esto, con el ob-
jetivo de presionar a Rusia para que reduzca 
su producción de petróleo y así evitar el ex-
ceso de producción por la falta de demanda 
debido a la pandemia. Al cierre del lunes 20 
de abril del 2020 el precio del barril se ubicó 
en -$ 37.63 (Acosta Roby et al., 2020).

Ecuador es un país con una política 
proteccionista en el que se usan medidas 
arancelarias y no arancelarias. Utilizan salva-
guardias para restringir las importaciones de 
un bien que se produce en el país y así cuidar 
la economía interna. En específico, se ejecu-
taron dos usos de salvaguardias, uno en el 
2009 y otro en el 2015. El gobierno se basó 
en el desbalance que existía en la balanza de 
pagos, entre los principales productos se en-
contraba la categoría de metales comunes y 
sus manufacturas. Esto se impuso para cui-
dar la producción nacional, debió al problema 
sobre el comercio internacional que surgió en 
esos años (Jácome, 2018; Raza Carrillo, 2019).

La emisión de bonos soberanos en el 
mercado internacional es un medio de ingre-
so de dinero a la economía ecuatoriana. Pero 
es un riesgo muy alto, ya que los gobiernos 
de turno realizan la negociación apresurada-
mente. Esto trae consigo el contraer tasas 
muy altas que a larga significan mayor can-
tidad de dinero que el país debe pagar. Las 
condiciones por las cuales se estipula una 

tasa en el bono soberano es por el riesgo 
país. Si este es alto quiere decir que el país 
tiene problemas para solventar deudas exis-
tentes, también va relacionado al precio del 
petróleo en los tiempos de negociación. Esto 
se debe a que es un ingreso para el país y se 
conocería a futuro el valor total que ingresa-
ría por la venta del mismo (Red de Oficinas 
Economicas y Comerciales de España en el 
Exterior, 2020).

Ecuador es un país multiétnico, plu-
ricultural y plurinacional, en el cual se de-
sarrollan diferentes productos o servicios 
característicos, la producción de los mis-
mos está ligada a la demanda internacional. 
Gran parte se exporta al mercado europeo 
y estadounidense, estos destinos tienen de 
particular que no tienen dificultad en pagar 
el valor indicado. El principal servicio que se 
ofrece y se desarrolla en el país tiene que ver 
con proyectos de turismo sostenible, estos 
agradan mucho a los turistas extranjeros 
porque ofrecen una visión ecológica. En la 
pandemia este sector productivo sufrió los 
mayores estragos, porque no tuvo visitas del 
exterior ni tampoco los ecuatorianos podían 
movilizarse entre las diferentes provincias 
(Rovayo, 2010).

Ecuador se caracterizaba por su sen-
sibilidad en el sector externo, debido a la 
dependencia en la exportación de productos 
primarios como fue en el auge cacaotero, 
bananero y, sin duda, el petrolero. La guerra 
como una de las formas más antiguas de 
conflicto trae efectos consigo. En el caso 
ecuatoriano, en el transcurso de la Prime-
ra Guerra Mundial escasearon los medios 
de transporte, lo que dificultó el acceso a 
los mercados internacionales (Abad et al., 
2020). Durante la guerra se perdieron las re-
laciones comerciales de exportadoras ecua-
torianas con varias empresas de los países 
envueltos en el conflicto.

La Guerra del Pacifico, en la que estu-
vieron involucrados Bolivia, Perú y Chile, fue 
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un suceso dado en la región sur del conti-
nente americano. El suceso cobró importan-
cia cuando los países combatientes tuvieron 
como objetivo político el control del océano, 
el cual es fundamental para el traslado de 
tropas y, sin duda, para el comercio naviero 
(Tapia Figueroa, 2016).

La Segunda Guerra Mundial, como era 
de esperar, afectó al comercio realizado por 
Ecuador con países europeos y en parte con 
el mercado asiático. Hubo reducción en las 
exportaciones hacia Europa. Sin embargo, 
se contrarrestó con la intensificación de la 
relación comercial de Ecuador con Estados 
Unidos y el resto de países de la región. En el 
caso norteamericano se convertía en un be-
neficio mutuo, puesto que se convertía en el 
principal socio comercial como demandante 
y ofertante.

Para Ecuador, la Guerra de Rusia-Ucra-
nia no es un conflicto ajeno y mucho menos 
debe ser tomado a la ligera, debido a que 
ambos países son convenientes importado-
res del banano ecuatoriano en esa parte del 
mundo. Dependiendo de la estación a Rusia 
se le destina entre 20 % y 25 % de la produc-
ción, por otro lado, a Ucrania se destina un 
3 % (Asociación de Exportadores de Banano 
del Ecuador, 2022a). Esto representa aproxi-
madamente el 30 % del volumen exportado 
semanalmente, por lo cual, el conflicto esta-
rá influyendo en las ventas y en el precio de 
comercialización.

En el 2021, Ecuador exportó $ 999.79 
millones a Rusia, de los cuales $ 698.86 
millones se concentraron en el banano. 
Por otra parte, Ecuador exportó a Ucrania 
$ 124.32 millones, siendo el banano el pro-
ducto que encabeza con $ 79.46 millones 
(Banco Central del Ecuador, 2022). En total 
se enviaron $ 778 millones, al combinar los 
flujos de ambos países representa un 22 % 
del total de banano exportado en el 2021. En 
el caso del banano, Ecuador destina entre el 
20 % y el 23 % a Rusia de todo lo que se em-

barca semanalmente, posicionándolo como 
valioso importador de la fruta. De modo simi-
lar, Ucrania importa el 56 % de toda la carga 
dirigida a esa zona europea, de todo el bana-
no importado por Ucrania el procedente de 
Ecuador cubre el 57 % del total.

En el tema del banano, hasta marzo 
del 2022 se exportaron 94.08 millones de 
cajas, comparando con los envíos del año 
pasado representa -9.95 %, es decir, se de-
jaron de exportar 10.39 millones de cajas. No 
obstante, este comportamiento también se 
debe a la reducción registrada en Estados 
Unidos de Norte América, África y la región 
norte de la Unión Europea. Rusia importó 
5.42 millones de cajas en marzo del 2022, 
cuando en marzo del 2021 importaron 7.92 
millones, por lo que se dejó de exportar 2.5 
millones de cajas (Asociación de Exportado-
res de Banano del Ecuador, 2022b).

En 2022, después de cinco semanas 
del conflicto, hubo una reducción por ingre-
sos de divisas en las exportaciones hacia 
Rusia y Ucrania, lo que representa una pér-
dida de $ 85 millones equivalente al 6 % del 
total no petrolero que se exportó al mundo 
(Federación Ecuatoriana de Exportadores, 
2022a). Parte de la perdida que se evidenció 
en marzo del 2022 se debe al cobro a com-
pradores que no se pudo realizar por ventas 
efectuadas semanas antes del conflicto por 
el bloqueo en el sistema de transacciones, la 
cifra superó los $ 50 millones por las expor-
taciones de flores y banano.

Las exportaciones de banano ecuato-
riano hacia Rusia tuvieron un incremento del 
18 % en su valor y decrecimiento del 0.3 % 
en el primer trimestre del 2022. Con res-
pecto al mismo periodo del año anterior, las 
exportaciones de flores tuvieron un incre-
mento del 19 % en su valor exportado y un 
2 % en el volumen (Federación Ecuatoriana 
de Exportadores, 2022b). En el periodo de 
enero a mayo del 2022 las exportaciones de 
banano hacia Rusia tuvieron un incremento 
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del 6 % en su valor y un decrecimiento del 
2 % en el volumen con respecto al año an-
terior. Por otro lado, las exportaciones de 
flores tuvieron un comportamiento desalen-
tador debido a los decrecimientos del 27 % 
del valor y 38 % de su volumen (Federación 
Ecuatoriana de Exportadores, 2022c).

Hasta mayo del 2022, las importacio-
nes sufrieron un incremento en el valor en 
términos FOB en los principales productos, 
tales como: máquinas y aparatos, vehículos, 
máquinas y aparatos eléctricos, plásticos, 
alimentos para animales, abonos y cereales. 
Dentro de los productos antes mencionados 
los que más incrementaron su valor son los 
abonos, productos químicos orgánicos, ve-
hículos y alimentos. Estos productos se in-
crementaron a más del 40 %, los abonos tie-
nen un incremento acumulado entre 2022 y 
2021 mayor al 100 % en donde el principal 
proveedor es Rusia (Federación Ecuatoriana 
de Exportadores, 2022d).

La guerra tiene impacto en el comercio 
exterior ecuatoriano, principalmente con los 
implicados. El conflicto se torna en la zona 
del Mar Negro, zona en la que Ucrania recibe 
toda la carga importada. Además, debido a 
las sanciones impuestas a Rusia, navieras 
como Mediteranean Shipping, Maersk Lines, 
Hapag Lloyd, entre otras suspendieron en-
víos hacia la zona del conflicto, lo que com-
plica la búsqueda de espacios en buques. 
Por ese motivo los gastos en las empresas 
exportadoras incrementaron un 25 %. 

La suspensión de la cadena de pagos 
con Rusia a través del sistema SWIFT acu-
mula cerca de $ 50 millones de las cuentas 
por cobrar por parte de los exportadores 
(Federación Ecuatoriana de Exportadores, 
2022e). La depreciación del rublo ruso fren-
te al dólar cerró en junio con 60 rublos por 
dólar norteamericano. Esto, sumado al in-
cremento del costo de materias primas para 
el agro, provocará que los productos ecuato-
rianos sean poco competitivos. 

Materiales y Métodos 

La investigación tiene alcance descriptivo. 
En su realización se utilizaron los métodos 
teóricos histórico-lógico para la conceptua-
lización de los efectos de las guerras en el 
comercio internacional, también se usó el 
método analítico-sintético para conocer la 
incidencia en el comercio exterior ecuato-
riano a través de datos estadísticos, lo que 
permitió cumplir con el objetivo de analizar 
los efectos del conflicto Rusia-Ucrania en el 
comercio exterior ecuatoriano.

Se realizó una revisión bibliográfica 
en conjunto al análisis de artículos científi-
cos con indexación en bases de datos como 
Latindex, Scielo, Scopus y Redalyc. Para la 
revisión de los artículos se hizo una búsque-
da a través de Google Académico con el uso 
de las siguientes palabras ‘Guerra Rusia-
Ucrania’, ‘origen de la Guerra Rusia-Ucrania’, 
‘efecto de la Guerra Rusia-Ucrania en la eco-
nomía global’ y ‘efecto de las guerras en la 
economía’. Para la selección se realizó una 
lectura del resumen, introducción y conclu-
siones de los artículos encontrados.

Para el apartado de análisis y resulta-
dos la recolección de datos se hizo de bases 
estadísticas como: BCE, PRO ECUADOR, FE-
DEXPOR y AEBE. Los datos corresponden a 
las exportaciones e importaciones realiza-
das por Ecuador con Rusia y Ucrania, en este 
se tomó como periodo de tiempo el primer 
quinquemestre desde el año 2017 hasta el 
2022. Los resultados se basan en la compa-
ración de las variaciones de los flujos mone-
tarios y en toneladas métricas (TM). 

Análisis y Resultados

En la Tabla 2 se encuentra la información co-
rrespondiente a las exportaciones e importa-
ciones con Rusia. Se tiene como periodo de 
tiempo el primer quinquemestre desde 2017 
hasta 2022, con el fin de poder realizar la com-
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paración y análisis sobre el comportamiento 
de los flujos en miles de dólares americanos. 
Para mayor compresión se tiene la Figura 1 que 

evidencia un decrecimiento en las exportacio-
nes ecuatorianas hacia Rusia, especialmente 
en el 2022, año en cual empezó la guerra.

Tabla 2. Exportaciones e importaciones con Rusia en miles de USD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Exportaciones 393 098.56 403 402.68 386 650.63 402 766.82 434 336.13 404 825.91

Importaciones 54 942.74 72 530.41 92 481.21 98 336.38 146 691.88 225 924.49

Comercio 448 041.30 475 933.09 479 131.84 501 103.20 581 028.01 630 750.40

Fuente: elaboración propia basado en (Banco Central del Ecuador, 2022). Primer quinquemestre de cada año.

Figura 1. Exportaciones e importaciones con Rusia
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Fuente: elaboración propia basado en (Banco Central del Ecuador, 2022). En miles de USD.

En el primer quinquemestre de 2018 
las exportaciones tenían un incremento del 
2.62 % comparado al mismo periodo del 
2017. En el 2019 hubo decrecimiento del 
4.15 %. Posterior, en el 2020 hay una recu-
peración con crecimiento del 4.17 %. En el 
2021, la economía mundial tuvo una recupe-
ración que se demostró con el crecimiento 
del 7.84 % en las exportaciones con respec-
to al primer quinquemestre 2020. Por otro 
lado, en el 2022 hay una reducción en las ex-
portaciones ecuatorianas, en el primer quin-

quemestre se exportaron $ 404.82 millones, 
lo que significa una variación de -6.79 %.

Los productos que encabezan la lista 
de la oferta ecuatoriana al mercado ruso 
son las bananas, flores y crustáceos, esto 
se muestra en la Figura 2. En todos los pe-
riodos analizados dichos productos son 
los tres más exportados. Con precisión, el 
banano y las flores son los principales pro-
ductos exportados, aunque en el 2021 las 
exportaciones de crustáceos ocuparon el 
segundo puesto.
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Figura 2. Principales productos ecuatorianos exportados  
a Rusia primer quinquemestre 2021-2022
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Fuente: elaboración propia basado en (Banco Central del Ecuador, 2022). En miles de USD.

En el sector bananero, en el primer 
quinquemestre del 2022 hay incremento del 
6.05 % del valor con respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. En el primer trimestre 
no se encuentran variaciones negativas de-
bido al incremento del 17.51 %. En abril hay 
un decrecimiento del 18.2 % con respecto 
al año pasado. Como resultado se observa 
que abril es el mes con mayor decrecimiento 
dentro del periodo de estudio.

En el sector florícola en el periodo 
del primer quinquemestre de 2021-2022 la 
variación sigue la tendencia negativa con 
26.94 %. La primera preocupación se centró 
en los envíos de febrero para la celebración 
del día de la mujer en Rusia. A pesar de que 
la mayoría de los pedidos se concretaron, el 
problema radica en el cobro, debido a que va-
rios bancos rusos se encuentran excluidos 
del sistema SIWFT. Además, se pueden iden-
tificar los meses más críticos del 2022, sien-
do estos abril y mayo con decrecimiento del 
94 % y 98.9 %, respectivamente, compara-
dos con los mismos meses del año anterior.

Las exportaciones de crustáceos tu-
vieron un decrecimiento de 41.01 %, siendo 
esta categoría de producto la que presenta 
mayor decrecimiento, considerando el com-

parativo primer quinquemestre de 2021-
2022. Así mismo, el comportamiento de las 
exportaciones de crustáceos tiene un por-
centaje negativo, en marzo del 2022 el de-
crecimiento fue de 94.6 % contra el 2021.

En el caso de las importaciones, en el 
primer quinquemestre del 2022, hay un in-
cremento de 54.01 % del valor en términos 
FOB. Sin embargo, el peso en toneladas mé-
tricas (TM) se redujo un 25.93 %. Hay enca-
recimiento de productos como: aceites de 
petróleo, abonos, papel y cartón Kraft. Espe-
cíficamente, en las importaciones de abonos 
minerales o químicos nitrogenados hubo un 
decrecimiento del 52 % en TM, en compara-
ción con el periodo del primer quinquemes-
tre de 2022 respecto al 2021. Por otro lado, 
incrementó un 32 % del valor. 

La Tabla 3 refleja información referen-
te a las exportaciones e importaciones con 
Ucrania, con un periodo de tiempo en el quin-
quemestre desde 2017 hasta 2022 los datos 
(al igual que el cuadro anterior) están en miles 
de USD. La Figura 3 ilustra a la tabla y permite 
conocer brevemente su comportamiento. El 
primer quinquemestre del 2022 tiene un no-
table decrecimiento producto de la guerra, en 
comparación a los periodos anteriores.
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Tabla 3. Exportaciones e importaciones con Ucrania en miles de USD

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Exportaciones 44 468.14 30 561.64 43 054.30 43 846.90 59 075.47 26 786.75

Importaciones 428.82 403.86 621.21 796.66 541.90 1 116.66

Comercio 44 896.96 30 965.50 43 675.51 44 643.56 59 617.37 27 903.41

Fuente: elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2022). Primer quinquemestre de cada año.

Las exportaciones del primer quinque-
mestre del 2018 tienen un decrecimiento 
del 31.27 %. Comparado al año anterior, en el 
2019 hay incremento del 40.88 %. El 2020 
tiene un comportamiento similar al 2019, 
con una variación del 1.84 %, la pandemia no 
afectó de forma significativa a las exporta-
ciones con destino a Ucrania, lo que sí ocu-
rrió con otros socios comerciales. El primer 

quinquemestre del 2021 fue el más alentador, 
puesto que las exportaciones incrementaron 
34.73 %, siendo uno de los periodos con me-
jores flujos comprendidos dentro del análisis. 
No obstante, como resultado de la guerra hay 
un impacto en las exportaciones del 2022, 
dicho porcentaje de variación representa el 
decrecimiento de 54.66 %, comparado con el 
primer quinquemestre del 2021.

Figura 3. Exportaciones e importaciones con Ucrania
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Fuente: elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2022). En miles de USD.

Los tres primeros productos exporta-
dos a Ucrania son banano, flores y crustá-
ceos, bastante similar al de Rusia, pero con 
niveles diferentes. El producto más deman-
dado por los ucranianos es el banano, en el 
primer quinquemestre 2021 (que fue el año 
con mayor flujo de exportaciones) se expor-
taron $ 39.37 millones, mientras que en ese 
mismo periodo del 2022 la cifra descendió 
a $ 11.47 millones. Es decir, hubo un decre-

cimiento del 70.87 %. El mes con mayores 
exportaciones del primer quinquemestre del 
2022 es enero con $ 6.59 millones. Por otro 
lado, el mes con peores cifras es marzo del 
2022, mes en el que el decrecimiento fue de 
99.89 %, en comparación a marzo del año 
pasado. En la Figura 4 se ilustra el compor-
tamiento de los tres productos ecuatorianos 
mayormente exportados a Ucrania durante 
el primer quinquemestre de 2021-2022.
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Figura 4. Principales productos ecuatorianos exportados  
a Ucrania primer de quinquemestre 2021-2022
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Fuente: elaboración propia basado en Banco Central del Ecuador (2022). En miles de USD.

Las exportaciones de flores se re-
dujeron conforme al paso del tiempo de la 
guerra. En el primer bimestre del 2022 las 
exportaciones de dicho producto no estuvie-
ron comprometidas, como lo fue en marzo 
cuando solo se exportaron $ 301 miles. La 
reducción, en comparación al mismo mes 
del año pasado, fue de 76.81 %. En mayo del 
2022 hubo otro decrecimiento del 57.31 % 
con respecto al mes del 2021.

En el primer quinquemestre del 2022 
solo se exportaron $ 7.21 millones en la ca-
tegoría de crustáceos. Dentro de la catego-
ría, estos tipos de productos presentan los 
mayores decrecimientos, debido a que en 
marzo y abril no existen registros de expor-
taciones hacia Ucrania. 

Las importaciones a productos ucra-
nianos realizadas por Ecuador dentro del pe-
riodo primer quinquemestre del 2022 tienen 
un incremento del 106 %, respecto a los flu-
jos monetarios, lo cual tiene relación directa 
con el incremento de 168 % en TM. Como no 
sucede con las importaciones desde Rusia 
en las que las TM se redujeron y los flujos 
monetarios incrementaron.

Discusión y Conclusiones

Al analizar los efectos del conflicto Rusia-
Ucrania en el comercio exterior ecuatoria-
no la presente investigación encontró, en 
el apartado de análisis y resultados, que las 
exportaciones ecuatorianas con destino a 
Rusia decrecieron un 6.79 % del valor en el 
2022 durante el periodo primer quinquemes-
tre respecto al año anterior. Las variaciones 
de los principales productos exportados son: 
incremento del 6 % en exportaciones de ba-
nano, decrecimiento de 26.94 % en flores 
y decrecimiento de 41 % en crustáceos. 
Las importaciones de productos rusos in-
crementaron un 54 % del valor en el primer 
quinquemestre del 2022.

Por otra parte, dentro del mismo perio-
do de estudio, las exportaciones ecuatorianas 
hacia Ucrania tuvieron un decrecimiento del 
54.66 % del valor en el 2022 y las importacio-
nes un incremento del 106 %. Esto significa 
que la guerra influye en la actividad comercial 
de Ecuador con Rusia y Ucrania, debido al de-
crecimiento de las exportaciones con destino 
a los dos países. Al inicio del conflicto no se 



Revista Economía y Negocios - Año 2022 - Vol. 13 - Núm. 02 - 109-123.

GUERRA RUSIA-UCRANIA Y EL COMERCIO EXTERIOR ECUATORIANO 121

encuentra mayor efecto negativo en las ex-
portaciones hacia Rusia, debido a que en los 
primeros dos meses hay un incremento en las 
exportaciones, en especial de banano. A partir 
de abril empezaron los decrecimientos más 
notables en las tres categorías de productos 
mayormente exportados a Rusia. El banano es 
el tipo de producto con menor decrecimiento 
en términos FOB, si se lo compara con las flo-
res y crustáceos. El sector florícola tiene un 
decrecimiento superior al 98 % en el mes de 
mayo comparado con el año anterior, mien-
tras que las exportaciones de crustáceos tie-
nen el mayor decrecimiento en abril.

La relación comercial con Ucrania tie-
ne un escenario similar, con la diferencia de 
que la cantidad exportada es menor. Es no-
table el decrecimiento en las exportaciones, 
puesto a que se redujo alrededor del 54 %. 
El banano presenta el mayor decrecimiento, 
debido a que a partir de abril las reducciones 
superaron el 98 %. Las exportaciones de flo-
res tienen reducciones importantes compa-
radas con la del año anterior. La comerciali-
zación de crustáceos no tiene aporte en los 
meses de marzo y abril, esto explica por qué 
dichos meses son los más afectados.

Los resultados son corroborados por 
el reporte estadístico realizado por la Fede-
ración Ecuatoriana de Exportadores (2022a), 
el cual se muestra:

incremento del 6 % en el valor del banano 
exportado hacia Rusia y el decrecimiento 
del 2 % en su volumen en el primer quin-
quemestre del 2022. Así mismo, el decre-
cimiento notable de las exportaciones de 
flores de 27 % del valor y 38 % del volu-
men dentro del mismo periodo. (p. 2)

Las importaciones de productos ru-
sos realizadas en el primer quinquemestre 
de 2022 sufrieron incremento en el valor en 
términos FOB mayores de 40 % (Federación 
Ecuatoriana de Exportadores, 2022d).

Analizando los resultados se encuentra 
que la balanza comercial de Ecuador con Ru-

sia y Ucrania está en superávit, debido a que 
las exportaciones superan a las importacio-
nes dentro del periodo de estudio. Se eviden-
cia una reducción significativa de la cantidad 
exportada (en TM) de los productos estudia-
dos. Esta reducción no pudo ser absorbida 
inmediatamente por los exportadores, por lo 
que debieron buscar otros destinos en que 
puedan colocar su producción. Sin embargo, 
esta producción debió ser colocada en luga-
res donde el precio resultaba considerable-
mente menor, debido al aumento relativo de 
la oferta. Por otro lado, en términos moneta-
rios, el aumento de las importaciones desde 
Rusia con respecto a aceites de petróleo y 
abonos refleja el incremento de los precios de 
dichos productos en el mercado global. El in-
cremento del precio de abonos agrícolas para 
importaciones repercute en el sector agrario 
ecuatoriano, el cual se encuentra debilitado 
por la baja competitividad que tienen los pro-
ductos respecto a los costos.

Las sanciones internacionales im-
puestas a Rusia y los bloqueos bancarios 
provocan que la rotación de cuentas por 
cobrar de empresas exportadoras ecuato-
rianas acumule millones de dólares, no so-
lamente de las negociaciones realizadas a 
inicio de la guerra, sino de aquellas que se 
cerraron meses atrás. Con respecto a las 
limitaciones el estudio, este se realizó con 
el periodo quinquemestre debido a que la 
información presentada en la base de datos 
del BCE se actualiza transcurrido varios días 
del cierre de mes. Por tal razón, no se hizo un 
análisis semestral que hubiese aportado en 
los resultados.

La Guerra Rusia-Ucrania no solo afec-
ta al comercio realizado por Ecuador con 
ambos países, dificulta la llegada de produc-
tos ecuatorianos demandados por países 
euroasiáticos, los cuales están cercanos a 
la zona de guerra. Por esta razón, las líneas 
de investigación futuras pueden considerar 
la afectación de la guerra en el comercio ex-
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terior ecuatoriano con países euroasiáticos. 
De igual forma, el incremento de los precios 
de productos importados por Ecuador desde 
Rusia y Ucrania afectan la producción inter-
na. De allí que este último sea es otro llama-
do a la investigación del estudio de la Matriz 
Insumo Producto (MIP).
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Resumen

La evolución del mundo global ha sido propulsada principalmente por el comercio internacional, mejorando la 
calidad y nivel de desarrollo de las naciones que intervienen en este proceso. Desarrollo por el cual las empresas, 
mediante un plan detallado, crean condiciones para ingresar al mercado internacional. No obstante, a raíz del ini-
cio de la pandemia se fueron implementando medidas drásticas de bioseguridad y cierre de fronteras, lo que a su 
vez dio origen a un gran atascamiento comercial alrededor del mundo, ocasionando una crisis de contenedores 
para exportar productos. La investigación tuvo como objetivo analizar la crisis internacional de contenedores en las 
exportaciones de banano en el Ecuador durante el año 2021 y se realizó a través de la revisión documental. Este 
tipo de estudio tiene un enfoque cualitativo a través de los métodos teóricos analítico-sintético, síntesis e inductivo-
deductivo. Los resultados obtenidos indican que la industria bananera sufrió una disminución considerable en sus 
exportaciones y producción, a causa del retraso del envío de materiales y materias primas y de la escasa oferta 
de contenedores como tal. Sin embargo, el sector se ha logrado adaptar a todas las medidas internacionales e ir 
recuperando progresivamente la actividad comercial y la estabilidad económica de este pilar fundamental.
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Comercio internacional, Mercado internacional, Pandemia Covid-19, Crisis de contenedores, Industria bananera. 

Abstract 

The evolution of the global world has been driven mainly by international trade, improving the quality and level of 
development of the nations that intervene in this process, development by which companies through a detailed 
plan creating conditions to enter the international market; however, the beginning of the pandemic was due to the 
implementation of drastic biosecurity measures and border clearance, which in turn gave rise to a large commercial 
activity around the world, causing a crisis of containers for exporting products. The investigation aims to analyze 
the international crisis of containers in banana exports in Ecuador during the year 2021, through the documentary 
review. This type of study has a qualitative approach through analytical-synthetic, synthetic and inductive-deductive 
theoretical methods. The results obtained indicate that the banana industry has suffered a considerable reduction 
in its exports and production, as a result of the delay in the shipment of materials and raw materials, and the limited 
supply of containers as such; However, the sector has managed to adapt to all international measures and gradually 
recover the commercial activity and economic stability of this fundamental pillar.
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Antecedentes de la Crisis 
Internacional de Contenedores

En la actualidad, la mayoría de los países es-
tán en proceso de recuperación tras la crisis 
de la pandemia del Covid-19 que se sigue vi-
viendo alrededor del mundo, pero sobre todo 
en países en vías de desarrollo. Estos han 
sido los más afectados porque su comercio 
depende, en gran parte, del comercio inter-
nacional. Tal como lo menciona Jorge-Martín 
(2022): “el nivel de desarrollo en la produc-
ción de bienes o servicios y del tráfico marí-
timo es gracias al comercio mundial que se 
formó entre los siglos XVI y XVII debido al sur-
gimiento del capitalismo comercial” (p. 248).

El comercio internacional se vio afec-
tado a total escala por el virus del Covid-19, 
debido a que, en su totalidad, el proceso de 
intercambio comercial global depende de las 
diferentes formas de transporte y de los ne-
xos que estas generan en el mundo. En con-
secuencia, la crisis de contenedores es una 
secuela de la pandemia, cuyo origen especí-
fico parte de la elevada demanda de produc-
tos y los exuberantes costos de traslado por 
la escasez de espacio para exportar. Como 
lo menciona Palau (2021), las empresas no 
han tenido otra opción que subir el precio de 
sus productos para asumir el costo del in-
cremento progresivo de los fletes de Oriente 
a Occidente (p. 49).

Como lo explican más concretamente 
Estrada Vidal y Reyes Hidalgo (2017), en la 
crisis de contenedores las empresas navie-
ras, al no conseguir abastecerse de suficien-
te carga cuando operan con buques más 
grandes y de alta capacidad para ahorrar, 
ocasionan la elevación de precios de los fle-
tes para compensar el costo del traslado vía 
marítima (p. 18).

En una revisión general del primer tri-
mestre del 2020 y del segundo, con el único 
objetivo de controlar la pandemia del Covid-19 

con la toma de medidas altamente estrictas, 
Sánchez y Weikert (2020) mencionan: 

Los sistemas de transporte y comercio 
internacionales se han visto sometidos a 
una gran tensión. 
Las compañías navieras, por su parte, re-
accionaron tomando sus propias medidas 
preventivas. Como resultado de las cir-
cunstancias actuales, los volúmenes de 
comercio de contenedores han variado de 
manera importante durante los siete pri-
meros meses de 2020. (p. 36)

La crisis de los contenedores en el 
Ecuador se vio reflejada en mayor concen-
tración en las exportaciones, especialmente 
del banano. Según datos redactados por la 
Cámara Marítima del Ecuador (2021): “Ecua-
dor exportó hasta el primer semestre de 
junio del 2021; 194.64 millones de cajas de 
banano; 9.32 millones menos que en el mis-
mo periodo del 2020” (p. 1). Las cifras regis-
tradas fueron las más bajas en los últimos 
años, representando el 4.57 % de declive.

Una de las causas más notables que 
ocasionaron las terribles consecuencias en 
la exportación del banano, como lo redac-
tó también la Cámara Marítima del Ecuador 
(2021), se encuentra en la preferencia de 
China por adquirir el producto de sus países 
vecinos luego de encontrar muestras del vi-
rus en los contenedores ecuatorianos.

Por tal razón, este trabajo tiene como 
objetivo, a través de revisión documental, 
analizar la crisis internacional de contene-
dores en las exportaciones de banano en el 
Ecuador durante el año 2021. La importancia 
del presente análisis radica en identificar 
cuán afectado se vio el comercio internacio-
nal por la elevación de los costes logísticos, 
provocando una serie de eventos sociales 
que llegaron a tener efecto directo sobre el 
bolsillo de los ciudadanos.

El resultado es una sorprendente es-
casez de disponibilidad de espacio para la 
comercialización de mercancías de Orien-
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te a Occidente, específicamente de Asia a 
Oriente. Principalmente, después de que en 
la principal potencia exportadora, China, se 
desencadenara la última pandemia. 

Los productos demandados a gran 
escala no pueden ser comercializados por 
la falta de contenedores. Mientras el mun-
do padecía de la primera oleada de la pan-
demia provocada por el Covid-19 se produjo 
un atascamiento total global a causa de las 
medidas tomadas por cada nación para tra-
tar de evitar la propagación del virus, la más 
grande de ellas fue el cierre de fronteras. 

La actividad económica permaneció 
prácticamente inmóvil por el confinamien-
to y las fronteras cerradas, la demanda de 
productos también bajó. Esto fue un golpe 
enorme para toda la economía, como con-
secuencia de esto varias empresas colapsa-
ron y, en lo posterior, cerraron. Situación que 
desencadenó el frene del transporte maríti-
mo con menos barcos de carga en actividad 
y menos contenedores, dando como último 
efecto (en cadena del 2020) el encareci-
miento desorbitado de los preciosos.

En la lucha contra los picos de conta-
gios, en el 2021 el avance en el proceso de 
inoculación en las poblaciones y el indudable 
esfuerzo por reactivar la economía permitie-
ron que vaya creciendo paulatinamente la 
demanda de toda mercancía. Sin embargo, 
el problema con la crisis de contenedores 
seguía vigente, haciendo que todo el proce-
so colapse o no logre desarrollarse aún con 
bajas expectativas. 

El surgimiento de las nuevas variantes 
del virus mantuvo el temor a reactivar la eco-
nomía como lo era antes del surgimiento de 
la pandemia, lo cual provocó en el mundo y, 
especialmente en los grandes puertos como 
los de China, operar bajo niveles muy altos en 
restricciones de seguridad. Sin embargo, esto 
no aseguró que se eviten los estancamientos 
comerciales, puesto que los cierres tempora-
les de puertos siguen a la orden del día.

El consumo en importaciones era más 
costoso por el aumento de los precios en los 
transportes, debido al costo logístico inter-
nacional que representa entre el 15 % y 20 % 
del valor del comercio exterior. La razón de 
esta crisis fue por el aumento en la deman-
da de contenedores por la postpandemia y 
la imposibilidad de poder actuar ante ella, 
dando como resultado que la logística bus-
que las rutas más rentables entre Asia y el 
hemisferio norte, lo restante iría dirigido a los 
tráficos menos rentables del sur global. 

Debido a la pandemia del Covid-19 se 
desataron una serie de eventos negativos en 
todo el mundo y en las diferentes áreas socia-
les que lo manejan, como lo son principalmen-
te las economías de las naciones, el cierre de 
fronteras, confinamiento total provocando 
desabastecimientos de productos de primera 
necesidad, materias primas, estancamiento 
en los puertos marítimos e incluso el cierre 
de muchas empresas. De esta manera, se 
entiende a la crisis de contenedores como la 
escasez de espacio disponible para transpor-
tar mercancías como consecuencia de todos 
los factores mencionados, debido a ello los 
exorbitantes precios del transporte marítimo 
(Acosta-Palomeque et al., 2018). 

Luego de conjeturar sobre el alza de 
los precios de los fletes navieros está la 
llamada crisis de contenedores, que se tra-
duce en una inusitada falta de espacios dis-
ponibles para exportar mercadería de Asia a 
Occidente. Si antes se pagaba $ 2 000 por 
mover un contenedor desde China hasta la 
costa oeste de Estados Unidos, ahora se tie-
ne que pagar $ 20 000 (Barría, 2021).

China, potencia mundial, al imponer 
estrictas reglas para mantener un control 
en los contagios y nuevas oleadas del virus, 
provoca un doble efecto de retraso en la lo-
gística y producción cuando en determina-
dos sitios existen rebrotes, provocando que 
los plazos de entrega sigan extendiéndose 
(Barría, 2021).
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En efecto, la crisis logística mundial 
golpeó fuertemente al Ecuador, cuya econo-
mía depende mucho de la comercialización 
de banano y camarón hacia el mundo. Soltan-
do un eslabón esencial de la cadena producti-
va, la falta de contenedores afecta el proceso 
de producción y exportación de los dos pila-
res económicos del país que generan más de 
6 000 millones de dólares al año y 770 000 de 
empleos directos e indirectos (España, 2021).

El atasco en los fletes navieros por la 
crisis logística provoca el retraso de la entre-
ga de materias primas indispensables para la 
producción, sumando a esta el encarecimien-
to de las mismas, disminuyendo las ganancias 
y frenando a gran escala el flujo del comercio. 
Sin embargo, nadie se atreve a dar cifras (en 
dólares) aproximadas sobre estas pérdidas.

A lo largo de los siglos, la humanidad 
ha atravesado por varios episodios epide-
miológicos, de los cuáles como resultado 
solo se ha dado un proceso evolutivo bajo 
presión en la sociedad en el sector científico 
y tecnológico. Justo antes de comenzar la 
segunda década del siglo 21, la gran mayoría 
de países en el mundo se vieron afectados 
por el surgimiento de un virus letal llamado 
Covid-19, golpeando fuertemente las áreas 
más importantes del desarrollo como lo es 
el comercio (que mueve a toda economía), la 
sociedad por el aislamiento físico impuesto 
en casi todo el mundo y el impacto sanita-
rio, como lo mencionan Navarro Rubio et al. 
(2021), “los efectos de la postpandemia que 
aún se viven en la actualidad no son solo de 
aislamientos, repercute en todas las áreas 
de la sociedad” (p. 356). Sin embargo, pese 
a todos los esfuerzos posibles por regresar 
a la estabilidad comercial y económica, co-
menta Laurell (2020), es irrefutable que la 
mayor concentración de recursos se deba 
destinar a la atención médica y de suminis-
tros para la salud, a fin de lograr salvar vidas.

Una de las características más reco-
nocidas de Ecuador es ser mundialmente 

conocido por tener la capital bananera del 
mundo. Ecuador sostiene su economía en 
las exportaciones del petróleo y de produc-
tos no petroleros como lo son principalmen-
te el banano y el camarón, con mayor énfasis 
en el sector bananero. Según el Ministerio de 
Comercio Exterior (2017) la exportación ba-
nanera representa el 2 % del Producto Inter-
no Bruto en general y aproximadamente el 
35 % del Producto Interno Bruto agrícola.

Prácticamente, el sector bananero es 
un eje principal en el desarrollo comercial 
y económico del país por ser generador de 
miles de puestos de trabajo, especialmente 
en la región costa por el sector agrícola y en 
la parte del comercio al por mayor y menor 
de esta materia prima. Según datos otorga-
dos hasta el 2020 por la herramienta Trade 
Map de la International Trade Centre-ITC, 
Ecuador se mantendría en primera posición 
de los países exportadores de banano, esto 
para entender mejor su rol como pilar funda-
mental en la economía.

En el 2021 solo el sector bananero 
tuvo una recesión en sus ventas de hasta un 
5.5 % en toneladas y un 9.1 % en dólares. En 
comparación al 2020, casi al finalizar el se-
gundo semestre del año los puertos registra-
ron una salida de 5 253 toneladas de fruta, 
traducida en ingresos representan $ 2 598 
millones de dólares a nuestra economía, ge-
nerando 500 000 empleos (España, 2021)

Análisis de los Efectos de la Crisis 
Internacional de Contenedores 

Partiendo del objetivo planteado y a los ante-
cedentes expuestos, los siguientes resulta-
dos exponen la sistematización de los prin-
cipales hallazgos encontrados en diferentes 
investigaciones científicas consultadas so-
bre la crisis de contenedores, también lla-
mada efecto post pandemia Covid-19 en las 
exportaciones de banano del Ecuador.

El presente trabajo de investigación es 
de tipo documental, con un enfoque cualita-
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tivo y con un alcance exploratorio. Los mate-
riales utilizados han sido publicaciones cientí-
ficas coherentes, de total afinidad al tema de 
investigación, así como informes de organiza-
ciones internacionales y nacionales, los cuales 
tuvieron una elección por identificación de ba-
ses de datos y análisis de las referencias de los 
artículos científicos consultados previamente.

Las bases de datos consultadas fue-
ron Dialnet, Redalyc, Doaj, Scielo, Science 
Direct, entre otras bases de datos. Así tam-
bién como la ayuda de Google académico 
para la búsqueda de información. Las bús-
quedas en los diferentes servidores se reali-
zaron por título y palabras claves, utilizando 
las siguientes frases de búsqueda: ‘crisis 
comercial internacional’, ‘comercio interna-
cional, ‘efectos comerciales post pandemia’, 
‘exportación de banano’, ‘sector bananero 
ecuatoriano’, ‘crisis de mercado internacio-
nal’. Estas búsquedas se realizaron en idio-
mas como el portugués, inglés y español.

En el proceso del desarrollo de la inves-
tigación fue esencial leer el resumen e intro-
ducción de cada artículo científico para or-
denar y clasificarlos en una tabla de revisión 
de literatura. En su selección se procedió a 
revisar las referencias bibliográficas a través 
de la lectura y el método de análisis para su 

posterior elección de fuentes de información 
pertinentes y coherentes a la investigación, 
verificando su indexación en base de datos o 
fuentes oficiales de las diferentes organiza-
ciones internacionales y nacionales.

Los métodos científicos utilizados para 
el marco teórico, resultados y discusión son 
el analítico-sintético e inductivo-deductivo. 
Explicándolo de una forma más clara, se usó 
el análisis para la obtención de información 
pertinente y relevante, así como una sínte-
sis para clasificar y relacionar la información 
obtenida. Como última herramienta se usó el 
método inductivo-deductivo en la verificación 
de literatura sobre la crisis internacional de 
contenedores en el comercio internacional.

Análisis de la crisis en las 
exportaciones de banano en Ecuador 
en el año 2021

En base a lo planteado se establecen cinco 
estudios de casos de exportaciones que se 
han visto afectadas por la crisis de contene-
dores. Los resultados están sistematizados 
en la Tabla 1, misma que dispone el autor y 
año, muestra, crisis de contenedores y expli-
ca el efecto que ha tenido en las exportacio-
nes de banano y otros. 

Tabla 1. Estudio de casos de crisis de contenedores  
en exportaciones de diferentes productos

Autor / año Muestra Crisis de contenedores

Álvarez Cañares et 
al. (2021)

Estudio documental: 
Ecuador

Para la fecha de diciembre del 2020 la libra de camarón tuvo 
un precio de $ 2.31, cuya diferencia con el mes de enero fue de 
0.27 centavos menos a causa de la prohibición del consumo de 
camarón ecuatoriano en algunas provincias de China.

Ulloa Barre et al. 
(2021)

Datos estadísticos: 
exportaciones 
Ecuatorianas

Café y elaborados: en el sector cacaotero se ve una notable 
reducción del 2 % durante el primer semestre del año 2020 en 
comparación al año anterior. En cuanto a la comercialización 
y distribución del producto, los principales problemas que se 
presentaron fueron en el mes de marzo, por otra parte, los pro-
blemas logísticos fueron claros por las restricciones en cuanto 
al transporte.
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Tabla 1. Estudio de casos de crisis de contenedores  
en exportaciones de diferentes productos. Continuación

Autor / año Muestra Crisis de contenedores

De Armas Águila et 
al. (2021)

Estudio documental:
Cuba

Afectación total en la cadena de suministros provocando una activi-
dad productiva debilitada y acumulación de problemas domésticos.

Acaro et al. (2021)
Estudio documental: 
datos del Banco 
Central del Ecuador

Mediante el análisis se determinó que el decrecimiento de las expor-
taciones continuaría para el 2021 a causa de la crisis pandémica.

García y Vite (2021)
Estudio documental: 
análisis del Banco 
Central del Ecuador

Pese a la emergencia sanitaria, las medidas de bioseguridad y 
nuevas formas de trabajo en el 2020 se evidenció una variación 
positiva de $ 297.1 millones de dólares más que el 2019, con 
un porcentaje de 17.41 % que indica el crecimiento de ba nano ex-
portado del 2020 en comparación con el primer semestre 2019.

Fuente: elaboración propia

El transporte de contenedores está es-
trechamente relacionado con el desarrollo 
económico mundial, la actividad del consumi-
dor y las cadenas de suministro, este es uno de 
los sectores más golpeados por las restriccio-
nes impuestas por la pandemia. Como resul-
tado, el impacto de la oferta y la demanda de 
servicios de envío ha tenido un impacto negati-
vo, ya que los volúmenes de carga han estado 
bajo presión desde 2020. Ecuador depende del 
sector bananero y del camarón, pero con la cri-
sis logística mundial se ha perdido un eslabón 
clave en la cadena productiva. La escasez de 
contenedores ha interrumpido los procesos 
de fabricación y exportación de los dos prin-
cipales pilares económicos del país, desvian-
do más de $ 6 mil millones anuales y creando 
770 000 empleos directos e indirectos.

De acuerdo a los estudios analizados se 
identifica que el precio de camarón decreció 
(Álvarez Cañares et al., 2021), que la deman-
da del café y sus derivados disminuyó un 2 % 
en ventas internacionales (Ulloa Barre et al., 
2021), también se evidenciaron problemas en 
la cadena de suministro (De Armas Águila et 
al., 2021), decrecimiento en las exportaciones 
totales (Acaro Chamba et al., 2021) y, final-
mente, se establecieron nuevas medidas de 
trabajo (De la Torre, 2021; García & Vite, 2021).

A tal efecto, en los últimos dos años 
las exportaciones no han beneficiado al de-

sarrollo económico del Ecuador. En compa-
ración del año 2020, el 2019 no fue un año 
muy productivo por la recesión económica 
a causa del Covid-19 (Acaro Chamba et al., 
2021). La trayectoria histórica del sector ba-
nanero determina su papel vital como uno 
de los ejes económicos más importantes 
para el desarrollo del Ecuador, porque gene-
ra puestos de trabajo en cientos de familias 
del sector rural, generando también divisas 
que benefician aún más el intercambio de 
bienes y servicios, además de la construc-
ción de infraestructuras que facilitan el co-
mercio local y exterior (Andrade Arteaga et 
al., 2020; Poveda Burgos et al. 2021).

Analizando los diversos eventos histó-
ricos del Ecuador desde el año 1998 hasta la 
actualidad, se pueden recapitular las crisis 
económicas más severas del Ecuador y su 
impacto con el sector comercial, determi-
nando que la pandemia del Covid-19 ha sido 
la crisis de mayor efecto negativo de la his-
toria (Banco Central del Ecuador, 2020).

Muchos de los sectores industriales no 
esperaron a que la situación empeorara para 
tomar medidas y, sin necesidad de una orden 
del Estado, comenzaron a desarrollar su pro-
ducción bajo protocolos de bioseguridad ade-
cuados ante el Covid-19. Sin embargo, todo el 
sector productivo estuvo llamado a direccio-
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nar sus medidas con base en la plena preven-
ción y protección de todo el personal vincu-
lado con el desenvolvimiento de su actividad. 

Por otra parte, en el sector de la agri-
cultura y pesca siempre se han mantenido 
medidas de bioseguridad por el riesgo salud, 
riesgo que nunca ha dejado de estar pre-
sente en el trabajo de campo. Desde años 
atrás, esto ha garantizado un estado óptimo 
y adecuado de la salud de sus trabajadores 
y el cuidado de los productos agropecuarios 
(Andrade Rodríguez & Meza Lino, 2017).

Retomando el tema de los problemas 
de la cadena de suministros, en efecto, la ma-
yoría de países exceptuó esta área de trabajo 
del confinamiento, debido a que la logística 
de suministro de alimentos es una actividad 
de primera necesidad para la sociedad, para 
el desarrollo del día a día de todos los habi-
tantes ejerciendo su derecho a la vida, salud y 
supervivencia. Esta excepción se realizó con 
el objetivo de que las plantaciones y demás 
sectores productivos mantengan sus opera-
ciones con el cumplimiento de normas de bio-
seguridad emitidas por las autoridades perti-
nentes de cada nación (León et al., 2020).

Teniendo en cuenta lo analizado hasta 
aquí se puede plantear que las consecuencias 
provocadas por la crisis pandémica y de los 
contenedores trajo consigo el desabasteci-

mientos de insumos, así como problemas en 
las exportaciones referente al traslado de las 
mercancias. En cuanto al sector bananero, las 
exportaciones cayeron un 3.8 % entre enero y 
julio del año 2021, tal como se muestra en la 
Tabla 2, las causas se dieron por falta de con-
tenedores y espacio en las navieras (Poveda 
Burgos et al., 2021). El aumento de los fletes 
responde a las causas anteriores, por lo que 
entre febrero de 2020 hasta agosto 2021 los 
fletes navieros subieron en un 100 %. 

De enero a mayo del presente año 
Ecuador exportó 158.15 millones de cajas 
de banano, en comparación con el mismo 
período de 2021. Esta cifra representa una 
disminución de los envíos del 6.36 %, lo que 
corresponde a una disminución de 10.74 mi-
llones de cajas (Poveda Burgos et al., 2021).

Según las cifras comentadas, el im-
pacto del precio de los insumos agrícolas ha 
sido fuerte, especialmente en los precios de 
los fertilizantes. Otras materias primas como 
agroquímicos, fertilizantes líquidos o solu-
bles, plásticos para envases o empaques, ma-
quinarias y equipos agrícolas en general aún 
no han reflejado un incremento inesperado, 
posiblemente por existencias en los almace-
nes de proveedores locales e internacionales, 
pero esto puede ocurrir por el agotamiento de 
estas reservas de materias primas. 

Tabla 2. Exportaciones de banano por destino a julio, años 2020 y 2021 

Destino 2020
Ponderado 
2020 (%)

2021
Ponderado 
2021 (%)

Cambio 
2020-2021

Variación 
2020-2021

Unión Europea 65 687 799 28.3 63 162 924 28.30 −2 524 875 −3.8 %
Rusia 46 221 984 19.9 43 444 832 19.4 −2 777 152 −6.0 %
Medio Oriente 36 570 700 15.7 29 771 967 13.3 −6 798 733 −18.6 %
Estados Unidos 22 974 905 9.9 24 459 990 10.9 1 485 085 6.5 %
Europa del Este 12 151 722 5.2 15 366 420 6.9 3 214 698 26.5 %
África 10 674 183 4.6 15 148 706 6.8 4 474 523 41.9 %
Cono Sur 13 889 130 6.0 14 156 499 6.3 267 368 1.9 %
Asia Oriental 16 652 566 7.2 12 143 643 5.4 −4 508 923 −27.1 %
Reino Unido 4 218 548 1.8 2 970 782 1.3 −1 247 766 −29.6 %
Oceanía 2 051 881 0.9 1 893 177 0.9 −158 704 −7.7 %
EFTA 1 193 162 0.5 1 012 908 0.5 −180 254 −15.1 %
Canadá 115 202 0.1 65 718 0.0 −49 483 −43.0 %

Fuente: elaboración propia con base en Poveda Burgos et al. (2021). Valores expresados en cajas de 18.14 kg
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Consideraciones Finales

En el futuro se podría llegar a tener menos 
áreas cultivables, menos inversión e incluso 
menor rendimiento por hectárea y, por lo tan-
to, menos oferta en el mercado mundial. Esto 
último se espera y, debido a las leyes de la 
oferta y la demanda, eventualmente aumen-
tarán los precios de los productos agrícolas 
ecuatorianos en los mercados locales y mun-
diales. Ya comenzó en productos como el tri-
go, el azúcar, la carne, los aceites vegetales 
y los productos lácteos. Lo mismo se espera 
para los productores de piña, banano, café y 
cítricos, pero no es posible predecir cómo los 
nuevos precios de estos productos compen-
sarán los altos costos de producción.

La crisis de contenedores es un tema 
del cual se ha ido tomando conciencia de ma-
nera progresiva en las empresas y entidades 
financieras, debido a que fue un evento en ca-
dena a raíz del origen de la pandemia. A pesar 
de la grave situación a la que llegó la econo-
mía ecuatoriana, hasta cierto límite se pudo 
sobrellevar esta crisis, gracias a un sistema 
de desarrollo bien plasmado como lo es la ex-
plotación y exportación de materias primas, 
no solo del banano que es su mayor referente.

La crisis ha llevado a repensar el mo-
delo de producción ‘justo a tiempo’, una 
estrategia que anima a los fabricantes a 
mantener un inventario mínimo en sus fábri-
cas para ahorrar espacio y costos. En la fa-
bricación justo a tiempo, si un componente 
se retrasa o es difícil de obtener, puede inte-
rrumpir todo el ciclo de producción. A efec-
tos de la capacidad agrícola, de tecnología y 
ventaja altamente competitiva en el mundo 
en la industria bananera, los compradores 
potenciales del banano ecuatoriano van re-
cuperando paulatinamente los porcentajes 
de importaciones del producto. De tal ma-
nera que esta crisis de contenedores y post 
pandemia Covid-19 sería la peor trayectoria 

registrada en las exportaciones de banano 
que, a su vez, ya ha sido estabilizada. 
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Resumen

La gastronomía tradicional es importante en la identidad de un pueblo o nación, es ahí donde el marketing es un aliado 
que permite la difusión de la cultura y las tradiciones alimentarias. El objetivo de este estudio se centra en la necesidad 
de conocer la influencia directa del marketing relacional con la gastronomía. Se realizó una revisión bibliográfica, apli-
cando el método deductivo y descriptivo que permitió la identificación de los constructos a investigar, también se reunió 
la información necesaria que apoyará este estudio. La investigación de campo determina que el marketing relacional y 
el boca a boca tienen influencia en la gastronomía tradicional. Los resultados evidencian el beneficio que trae consigo la 
implementación del marketing relacional en los establecimientos de comidas típicas. Con esto, se pudo corroborar las 
hipótesis planteadas que dictan que existen determinadas especialidades de marketing, así como también estrategias que 
ayudan a impulsar el reconocimiento de este tipo de gastronomía. Por lo tanto, es muy importante reconocer que dentro 
de toda la variedad de especialidades de marketing hay, en específico, dos especialidades que se emplean a menudo para 
que los establecimientos de comida tradicional tengan una clientela que le sea fiel y, sobre todo, que ayude a propagar 
las percepciones satisfactorias o positivas sobre los servicios mediante la recomendación de persona a persona.
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Gerencia de marketing, Marketing relacional, Gastronomía tradicional, Comunicación boca a boca, Cultura y tra-
diciones alimentarias.

Abstract

Traditional gastronomy is important in the identity of a pueblo or a nation, it is where marketing is an ally that allows the dif-
fusion of culture and food traditions. The objective of this study is centered on the need to know the direct influence of re-
lational marketing on gastronomy. A bibliographic review was carried out, applying the deductive and descriptive method 
that allowed the identification of the constructs to be investigated, from which the necessary information that will support 
this study was gathered. The field investigation determines that relational marketing and word of mouth have an influence 
on traditional gastronomy, the results evidence the benefit that brings with it the implementation of relational marketing in 
typical food establishments. With this, it was possible to corroborate the hypotheses raised that dictate that there are cer-
tain marketing specialties, as well as strategies that help to promote the recognition of this type of gastronomy. Therefore, 
it is very important to recognize that within all the variety of marketing specialties, there are specific 2 that are used so that 
the traditional food establishments have a clientele that remains loyal and above all that helps to propagate the percep-
tions. satisfactory or positive about the services through the recommendation of persona in persona.
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Marketing management, Relational Marketing, Traditional gastronomy, Word of mouth communication, Culture and 
food traditions.
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Introducción 

La alimentación es parte fundamental de la 
cultura de cualquier sociedad (Castillo-Villar, 
2020). La relación con los recursos natura-
les comestibles y el desarrollo tecnológico 
han ido evolucionando lo que comemos y 
en cómo obtenemos y preparamos los ali-
mentos (Nyoman Udayana et al., 2021). Es 
evidente que comer proporciona una sensa-
ción de placer. Prueba de ello es el paso del 
hambre al apetito y de la alimentación a la 
gastronomía (Cervera et al., 2001). En este 
sentido, la alimentación debe ser pensada 
como un hecho social complejo en la que se 
pone en escena un conjunto de movimientos 
de producción, cuya finalidad de mantener 
los hábitos tradicionales en la comida (La-
sater-Wille, 2018). La costumbre alimentaria 
de un grupo social esconde años y años de 
tradición, recuerdos, momentos, persona-
jes, técnicas y ambientes que hacen que 
cada uno sea singular y especial (Valcárcel 
García & Venegas Pardo, 2015). Por lo tan-
to, la comida es una parte importante de la 
cultura (Castillo-Villar, 2020), pues implica 
unión con el pasado y el presente. Este es un 
legado de otras civilizaciones, forma parte 
de la identidad y refleja la esencia que lle-
gan a transmitir las personas y sociedades 
(Eroğlu Pektaş, 2019).

Dentro los propósitos de la gastrono-
mía, la actividad más importante es darse a 
conocer al mundo (Björk & Kauppinen-Räisä-
nen, 2017), ya que así será posible obtener 
un mayor alcance y, como tal, un aumento 
en el reconocimiento. Por eso, es necesario 
conocer aquello que se considera como una 
marca personal que distingue unos produc-
tos del resto que, a su vez, es un detonan-
te para la atracción de más consumidores 
potenciales (Espinoza Espinoza, 2020). No 
solo es el acto de probar la comida lo que 
atrae turistas, sino la posibilidad de conocer 
los rituales y los hábitos asociados a la gas-

tronomía de un pueblo (Björk & Kauppinen-
Räisänen, 2014). La gastronomía es un com-
ponente cultural importante en la historia 
de un pueblo (Björk & Kauppinen-Räisänen, 
2014). La mayoría de las experiencias me-
morables de una persona se adquieren du-
rante el consumo de alimentos, pues las 
personas cada vez buscan más experiencias 
y están dispuestas a pagar un mayor precio 
por ellas (Levitt et al., 2019). De modo que, 
la gastronomía tradicional se encarga de 
facilitar la comercialización de productos o 
servicios ofrecidos en la localidad, lo logra a 
través de distintas tácticas que se pueden 
aplicar para el diseño, creación y distribución 
(Nicula & Popșa, 2018).

Para poder aplicar la estrategia de 
marketing relacional a este estudio es ne-
cesario tomar en cuenta varios factores que 
permitan el éxito del servicio (Eroğlu Pektaş, 
2019). Estos factores se basan en la autenti-
cidad del producto, la publicidad de la organi-
zación y la ubicación del atractivo culinario, 
con el fin de difundirlos generando beneficios 
emocionales (Gómez-Bayona et al., 2020; 
Maulani & Presetyo, 2018). Aquí se detallan 
las estrategias más relevantes utilizadas 
para fomentar el crecimiento de la gastrono-
mía: crear relaciones con los comensales, el 
posicionamiento de la marca, la influencia de 
figuras importantes y la recomendación (Ce-
vallos, 2020; Lasater-Wille, 2018). 

Si el cliente se ‘siente a gusto’ ape-
nas hace contacto con el establecimiento, 
consecuentemente, generará una relación 
positiva (Camacho Castellanos, 2008), lo-
grando un bienestar para la organización 
e individuos que hacen vida en ella. Lograr 
este efecto se da gracias a mecanismos 
como la publicidad y percepciones de boca 
a boca de otros consumidores (Carpio et al., 
2021; Tenorio-Vilaña & Mideros-Mora, 2022). 
Este es uno de los fenómenos más destaca-
dos de nuestro tiempo y es uno de los ele-
mentos que sirve para atraer y mantener 
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clientes (Campanario et al., 2001). Además, 
estas personas utilizan las experiencias pa-
sadas para planificar fututos regresos (Mori-
llo Moreno, 2011).

La esencia del marketing gastronó-
mico radica en conocer el valor del cliente y 
quien lo ofrece debe hacer que este se sien-
ta identificado con las sensaciones que vive 
al entrar y estar dentro de un determinado 
establecimiento, dándole un mayor valor a 
los gustos, saberes y sabores ancestrales 
(Ponce, 2019). El objetivo es analizar si exis-
te una influencia del marketing dentro de la 
gastronomía tradicional mediante un estu-
dio bibliográfico e investigación de campo, 
implementando un cuestionario aplicado a 
establecimientos enfocados en la gastro-
nomía. El fin es determinar que el marketing 
siempre tendrá influencia dentro de la gas-
tronomía tradicional. 

Este estudio está estructurado por una 
revisión literaria que evidencia una amplia 
información sobre la gastronomía, el marke-
ting, estrategias de marketing y marketing 
gastronómico, seguido de la aplicación del 
instrumento de medición, la interpretación y 
significado de los resultados obtenidos y, al 
final, la respectiva validación de las hipóte-
sis planteadas para el desarrollo del presen-
te estudio. La metodología utilizada se basó 
en el diseño bibliográfico, implementando un 
tipo de investigación documental. Esta es 
una investigación de carácter cuantitativo, 
encargada de recopilar y seleccionar la in-
formación de revistas, documentos y libros 
(Hernández Sampieri et al., 1997).

La gastronomía necesita ser com-
prendida y analizada desde sus inicios con 
el propósito de poder definir los criterios y 
mecanismos que se obtienen con ella (Björk 
& Kauppinen-Räisänen, 2017), así como el 
cognoscitivismo de la identidad y cultura 
de un sector determinado, población o país 
(Castillo-Villar, 2020). El consumo de die-
tas tradicionales se ha visto abandonado o 

disminuido debido a la modernización y glo-
balización económica, ocasionando que los 
consumidores se inclinen a favor de otras 
opciones más comerciales y rápidas, lo que 
se evidencia en zonas rurales y urbanas 
(Nyoman Udayana et al., 2021). Es importan-
te conocer que la evolución del ser humano 
está relacionada directamente con la evo-
lución de los hábitos alimentarios, eso se 
expresa en conceptos que evolucionan con 
esos hábitos alimenticios (Sánchez & Ramo, 
2011). Por ejemplo, el dominio del fuego 
constituye uno de los más grandes avances 
de la civilización humana, permitiendo coci-
nar los alimentos que hasta ese entonces 
se consumían crudos sin alternativa alguna 
(Adler, 2013). En estos últimos tiempos se 
posee mucha información de la importancia 
de la alimentación, lo culinario y la gastrono-
mía (Lasater-Wille, 2018) en el turismo inter-
no y externo, tanto en términos económicos 
como socioculturales (Bahls et al., 2019). 

Las recetas culinarias de un pueblo, 
transmitidas por generaciones, no son más 
que el reflejo de la cultura y las materias pri-
mas de la zona (Espinoza Espinoza, 2020). 
Es el patrimonio de las sociedades siendo 
parte de su identidad reflejada a través del 
cultivo, los productos y los platos típicos, así 
como formas de servir y consumir (Dossena 
et al., 2021). Esta es la clave en el turismo y 
su promoción, al igual que la competitividad 
de los destinos turísticos. Acle-Mena et al. 
(2020) proponen que a través del tiempo las 
sociedades han recreado diferentes conoci-
mientos, tecnologías y prácticas para proce-
sar, condimentar o cambiar la textura de los 
alimentos. Dependiendo del estilo de la coci-
na en la que se enfoque, varía la realización 
de este proceso de transición cultural de los 
alimentos (Nyoman Udayana et al., 2021). Es-
tas ideas han perdurado hasta la actualidad 
y, de a poco gracias a la globalización, se han 
ido acentuando. En la gastronomía hay mu-
chos platos de diferentes partes del mundo 
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que pueden contrastarse con los ofrecidos 
por los ciudadanos, dejando de lado a la gas-
tronomía tradicional que es la identidad para 
los habitantes (Valcárcel García & Venegas 
Pardo, 2015).

El intercambio de experiencias, bienes 
y servicios es una función de la especializa-
ción de las herramientas del marketing en la 
restauración (Dossena et al., 2021). Se men-
ciona dos tipos de marketing: el marketing 
relacional y boca a boca, estos se identifican 
como los más principales en la gastronomía 
tradicional (Maulani & Presetyo, 2018). El 
factor importante para crear una clientela 
fiel es crear un modelo de relación durade-
ra con los clientes y que estos difundan la 
marca mediante la recomendación (Eroğlu 
Pektaş, 2019). En otros términos, también 
nace como una opción para brindar una 
mano a los restaurantes que se dispongan 
a diseñar estrategias originales que vayan 
dirigidas hacia el progreso (Castillo-Villar, 
2020). El objetivo inicial son las ventas direc-
tas e indirectas de los restaurantes. La mez-
cla de mercadeo abarca ciertos aspectos 
como: producto, precio, plaza, promoción, 
personas y proceso (Maulani & Presetyo, 
2018). El uso del marketing relacional y boca 
a boca en el arte culinario tradicional, desde 
el punto de vista del producto integrado, se 
origina en la atracción de los distintos con-
sumidores ansiosos de nuevas experiencias 
y dispuestos a pagar por un producto origi-
nal (Dossena et al., 2021). 

Se torna vital tomar medidas para ge-
nerar propuestas innovadoras y competiti-
vas para lograr la estabilidad de las empre-
sas en el mercado (Díaz, 2007). Es necesario 
implementar estrategias de marketing para 
asegurar el funcionamiento del negocio y la 
rentabilidad equilibrada (Mengual-Recuerda 
et al., 2021). Actualmente, cualquier negocio 
gastronómico existente reconoce la necesi-
dad del desarrollo de una estrategia de mar-
keting (Pintado Blanco & Sánchez Herrera, 

2010). Se ha comprobado que el concepto 
del negocio, así como una buena comunica-
ción de este, es tan indispensable como el 
producto final (Cabrera, 2019). El marketing 
está encargado de orientar la comerciali-
zación de productos o los servicios de las 
empresas que integran el sector turístico 
(Acle-Mena et al., 2020), mediante estrate-
gias que se aplican para el diseño, creación, 
distribución y comunicación de productos 
y servicios (Mengual-Recuerda et al., 2021). 
La planeación estratégica de un estable-
cimiento internacional de comida como 
McDonald’s, con sus múltiples divisiones y 
unidades de negocio, es más elaborada que 
la de una empresa de propiedad individual 
(Mengual-Recuerda et al., 2021). Aunque los 
temas difieren, el proceso de planeación es 
el mismo, variantemente. Finalmente, las 
metas y objetivos pueden ser muy similares 
(Ferrell & Hartline, 2012).

“Comprende la selección y análisis 
del mercado, es decir, la elección y el estu-
dio del grupo de personas que son su obje-
tivo, como la creación y permanencia de la 
mezcla de mercadotecnia que las satisfaga” 
(Fusté-Forné, 2018, p. 89). Para la aplicación 
de las estrategias en la gastronomía tradi-
cional se realiza un cambio y ampliación en 
concordancia al nuevo entorno que se vive 
en la actualidad (Guadarrama Tavira & Ro-
sales Estrada, 2015), mediante la aplicación 
de estrategias más comunes como: estrate-
gias nacionales, regionales y locales, estra-
tegias estacionales, competitivas, mercado, 
producto, precio, penetración, distribución, 
cobertura, entre otros (Maulani & Presetyo, 
2018). La gastronomía tradicional tiene un 
gran vínculo cultural e histórico en los terri-
torios autóctonos (Nasimba & Guanoluisa, 
2018). Por ejemplo, en Semana Santa la fa-
nesca es el plato principal, para su elabora-
ción se utilizan productos nativos de la zona 
como los granos y verduras frescas, además 
el molo de papa, dulce de higos, arroz de 
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leche (Camacho Castellanos, 2008). Exis-
ten fechas importantes en las que crece la 
atracción y el interés por los alimentos de 
distintas regiones, las distintas estrategias 
de marketing hacen que la gastronomía tra-
dicional o local no vaya a desaparecer con el 
tiempo (Acosta & Cornejo, 2021).

Materiales y Métodos

Se empleó un estudio bibliográfico a través 
de la aplicación del método descriptivo que 
se caracteriza por la utilización de los datos 
secundarios como fuente de información 
(Hernández Sampieri et al., 1997). Este fue 
empleado para la elaboración de la revisión 
de literatura, se efectuó una exhaustiva bús-
queda entre las distintas revistas científicas 
como Web of Science, Smithdonian Maga-
zine, Scielo, Scopus, entre otros artículos 
científicos y libros. 

Para la investigación de campo se apli-
có el método deductivo que permitió obte-
ner un resultado fiable para comprobar las 
hipótesis planteadas, utilizando preguntas 
con base en la escala tipo Likert a partir de 
un cuestionario validado y confiable. Esto se 
realizó para “obtener de manera sistemática 
y ordenada, información sobre las variables 
que intervienen en una investigación en re-
lación con una población o muestra determi-
nada” (Dencker, 2007, p. 105) y comprobar las 
hipótesis planteadas. El cuestionario cuenta 
con 10 preguntas y fue aplicado a propieta-
rios de establecimientos de comidas típicas 
del Ecuador, enfocado en las capitales de 
las provincias de Tungurahua (20 estable-
cimientos), Pastaza (18 establecimientos), 
Orellana (8 establecimientos) y Azuay (20 
establecimientos), los establecimientos fue-
ron seleccionados a partir de los resultados 
que proporciona Google Maps. De este uni-
verso (66 establecimientos) se obtuvieron 
45 cuestionarios válidos, correspondientes 
a la muestra seleccionada. La fórmula para 

determinar la muestra de una población (Mo-
rales Vallejo, 2012) es la siguiente:

Ecuación 1:

Donde:
N: Suma de restaurantes típicos de las ciudades 
principales = 66
E: 0.12
Z: 1.96
pq: (0.66) * (0.34) = 0.2244

Ecuación 2:

Planteamiento de hipótesis

En la gastronomía típica y tradicional se en-
cierra una parte importante del patrimonio 
intangible de la nación, cultura o sociedad. 
De tal manera, que cualquier servicio o es-
tablecimiento gastronómico que incida con 
cualquier tipo de marketing, o en este caso 
el marketing relacional, va a ir de la mano 
con el hecho irrefutable de que actualmen-
te todo negocio o emprendimiento se ve in-
fluenciado por el marketing (Valcárcel García 
& Venegas Pardo, 2015). En base a eso se 
puede recalcar que existen varios cambios 
turísticos, entre lo más destacado que po-
demos relacionar con la recuperación de la 
herencia cultural y el conocimiento de varias 
costumbres de las comunidades propias de 
la localidad. 

Cabe recalcar que cada vez es mayor 
la importancia de la gastronomía, ya que 
esta promueve varias ideas sobre el cono-
cimiento que puede ser y, a menudo, lo que 
es respecto de la cultura y la identidad (Ló-
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pez-Guzmán & Jesús, 2011). La aproximación 
del marketing relacional en la gastronomía 
como elemento clave habla específicamen-
te sobre la importancia dentro de la cocina, 
relacionando nuevas rutas y diferentes ex-
periencias personales o ajenas como base 
de la tradición existente en determinados lu-
gares o destinos (Nicula & Popșa, 2018). Por 
ello se plantea la siguiente hipótesis: 

H1: En la actualidad existe una gran influencia 
del marketing relacional y el boca a boca en la 
gastronomía tradicional.

El proceso de fijación de estrategias 
comienza con una revisión de los proble-
mas y oportunidades. Hay que mirar con aire 
creativo, dando múltiples soluciones para 
cada problema (Ferrell & Hartline, 2012). 
Después de revisar los objetivos de marke-
ting se construyen las estrategias a apli-
car, mismas que deben ser sencillas en su 
formulación (Espinoza Espinoza, 2020). El 
marketing actual se preocupa por el cliente 
de diferentes formas, desde lo que quiere, 
lo que busca, lo que necesita, la forma en 
que le gustaría adquirirlo, sus expectativas, 
la medición de su satisfacción, entre otros 
aspectos. Burbano Pérez et al. (2018) men-
cionan que uno de los beneficios que se ob-

tiene de la aplicación de las estrategias es 
la reducción de la tasa de pérdida de clien-
tes. Otro beneficio se refiere a que el clien-
te genera más beneficios para la empresa, 
a medida que la relación entre ambos se va 
reforzando con el pasar del tiempo. Por últi-
mo, habitualmente, los clientes satisfechos 
se convierten en aquellas personas que se 
van a encargar de recomendar el producto o 
servicio, haciendo referencia en este último 
al marketing boca a boca (Pintado Blanco & 
Sánchez Herrera, 2010). Por ello se plantea 
la siguiente hipótesis: 

H2: Hay estrategias de marketing específicas 
que ayudan a impulsar el reconocimiento de la 
gastronomía tradicional.

Análisis y Resultados

Mediante el instrumento de medición aplicado 
se pudieron obtener los siguientes resultados:

Se establece que, indirectamente, en 
aquellos establecimientos que sí han tenido 
la oportunidad de usar este tipo de publici-
dad las ventas han tenido un aumento que 
demuestra la importancia que el marketing 
tiene en la gastronomía (Figuras 1 y 2).

Figura 1. Influencia del marketing en la gastronomía tradicional

31%

42%

11
%

16%

P2. En ocasiones, su negocio o establecimiento habrá hecho una publicación en redes sociales, televisión o radio. 
Luego de esto, ¿sus ventas han aumentado? 

Aumentó considerablemente Aumento un poco Se mantuvo igual No aplica

Fuente: elaboración propia
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Figura 2. Influencia del marketing en la gastronomía tradicional

Si No

91%

9%

P3. Existe una estrategia de marketing que se llama “marketing relacional”, que consiste en crear buenas relaciones con los clientes, 
sembrando así en ellos la �delidad. ¿Cree usted que ese tipo de estrategia se ha implementado en su negocio? 
  

Fuente: elaboración propia

En la Figura 3 y 4 se muestran dos 
comportamientos muy similares con res-
pecto a las respuestas que dieron los en-
cuestados, ya que las preguntas empleadas 
fueron hechas para poder corroborar que la 
hipótesis dos (H2) sea cierta. Esto se debe 
a que se menciona que existen estrategias 
específicas que se aplican en la gastronomía 

tradicional, afirmando este hecho con un 
91 % de respuestas positivas con respecto a 
la Figura 3 (que pregunta si se ha empleado 
el ‘marketing relacional’) y el 100 % de res-
puestas positivas en el Figura 4 (que indaga 
sobre si ha empleado la estrategia de marke-
ting conocido como ‘boca a boca’). 

Figura 3. Influencia del marketing en la gastronomía tradicional

Si No

P4. Existe una estrategia de marketing que se llama “boca a boca”, que consiste en que su negocio se dé a conocer mediante 
la recomendación entre personas. ¿Cree usted que ese tipo de estrategia se ha implementado en su negocio? 

100%

0%

Fuente: elaboración propia
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Figura 4. Influencia del marketing en la gastronomía tradicional

1 2 3 4

P5. A pesar de que, en los establecimientos de comida tradicional, su fuerte son los platos típicos. En la escala de 1 al 4, indique cuál cree 
que es el nivel de descenso en su consumo  

9%

60%

28
%

3%

Fuente: elaboración propia

El nivel de descenso en el consumo de 
la comida tradicional no se refleja como un 
punto alarmante, ya que la mayoría de las 

respuestas reflejan que el descenso no es 
significativamente alto.

Figura 5. Influencia del marketing en la gastronomía tradicional

P6. Pudiendo elegir, ¿Qué opción elegiría?  

58%
11%

31%

Comida tradicional Comida vanguardista FastFood

Fuente: elaboración propia

Según encuestados, la mayor parte de 
las personas siempre van a optar por una co-
mida tradicional. También hay un porcentaje 
grande que elige algo más rápido (Figura 5).

La importancia de este estudio radica 
en reafirmar la influencia que tiene el mar-
keting sobre la gastronomía tradicional me-
diante el uso de un instrumento de medición 
(cuestionario). Los resultados mencionan 

que la gastronomía tradicional, aparte de ser 
influenciada en gran medida por el marketing 
(Figura 1), emplea el marketing relacional y el 
boca a boca para su entorno (Figura 2 y 3, 
respectivamente). Esto quiere decir que la 
cocina típica tiene una posición estable en 
el mercado gastronómico. 

A pesar de que los establecimientos 
que impulsan este tipo de gastronomía (tra-
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dicional) puedan percibir un abandono parcial 
por parte de los consumidores, esto no es del 
todo cierto según los resultados arrojados 
por la investigación (Figura 4). Por lo tanto, 
se planteó en la primera hipótesis (H1) que en 
la actualidad existe una gran influencia del 
marketing en la gastronomía tradicional, hi-
pótesis que fue fácilmente respaldada por los 
resultados obtenidos en la Figura 1. En cuanto 
a la segunda hipótesis (H2), también fue res-
paldada por los resultados mostrados en las 
Figuras 2 y 3, ya que estas reflejan la existen-
cia de dos tipos de marketing en los que, para 
su aplicación, emplean distintas estrategias 
que se acoplan a la gastronomía tradicional.

Discusión y Conclusiones

Según la investigación realizada por Fusté-
Forné (2018), en su artículo titulado “La 
gastronomía en el marketing turístico”, se 
afirma la existencia e influencia del marke-
ting relacional y el boca a boca en la gas-
tronomía. De esta manera, caben señalar 
dos puntos importantes: 1) el primero viene 
a ser cómo la gastronomía es un factor de 
alto impacto para impulsar el turismo y 2) el 
segundo advierte la necesidad que la gas-
tronomía tiene de tener como el mayor de 
sus aliados al marketing relacional, que con-
secuentemente tendrá apoyo del marketing 
de boca a boca. Del mismo modo, el artículo 
publicado por Guadarrama Tavira y Rosales 
Estrada (2015) menciona que las empresas 
actuales buscan relacionarse con sus clien-
tes para elevar la satisfacción, la confianza 
y lealtad, así el valor del cliente alcanza una 
dimensión real y contribuye de forma afec-
tiva a la rentabilidad. En relación con el aná-
lisis y resultados expuestos se confirma la 
importancia que tiene el marketing relacio-
nal al momento de crear fidelización con los 
clientes. El mercado de la restauración, que 
siempre está en un constante cambio, hace 
que sea necesario que los establecimientos 

tengan la necesidad de innovar y, de tal ma-
nera, mantener una clientela fiel que tam-
bién recomiende la marca.

El estudio realizado por Küster Boluda 
et al., (2008) detalla que lo más importante 
para las empresas y establecimientos es que 
deben preocuparse por conocer a sus clien-
tes y turistas, anticiparse a sus necesidades, 
personalizar la oferta y dirigir correctamente 
las acciones del marketing. En este sentido, 
el marketing relacional y boca a boca se plan-
tean de una manera conjunta como una op-
ción excelente y capaz de dar a los consumi-
dores lo que buscan y necesitan. En definitiva, 
los estudios realizados sobre el marketing 
relacional y boca a boca llegan a la misma 
conclusión que es la de crear satisfacción 
y fidelidad en los clientes. Es en base a este 
punto que se aclaran los resultados obteni-
dos en este estudio que, básicamente, dictan 
que necesariamente la gastronomía tradicio-
nal del Ecuador tiene que ir de la mano de la 
aplicación correcta y planificada del marke-
ting relacional y el marketing de boca a boca. 
De esta manera se crea una base sólida para 
que el auge constante de la gastronomía típi-
ca siga en ascenso a lo largo de los años, aún 
con la aparición de nuevas cocinas. 

El propósito del marketing relacional es 
crear fidelización a través de los comentarios 
que se generan en las diferentes plataformas 
o redes sociales conocido como boca a boca, 
lo cual contribuye en el incremento del núme-
ro de clientes que hacen que la gastronomía 
tradicional no desaparezca. Lo anterior permi-
te que el consumidor se decida por consumir 
alimentos tradicionales. Así mismo, el alcance 
que surge de la aplicación correcta del marke-
ting de boca a boca es aún mayor en el sector 
gastronómico. El reconocimiento de la comi-
da tradicional representa una ventaja compe-
titiva sobre los establecimientos de ‘cocina 
moderna’, lo que se deriva en clientes fieles y 
leales. De manera semejante, la relación que 
tiene el consumidor con el establecimiento es 
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de gran influencia en el nivel de satisfacción 
del mismo. Mientras que el restaurante cum-
pla con las necesidades que el cliente deman-
de podrá obtener los resultados esperados 
de manera continua. Esto se refleja como un 
gran beneficio en un mundo totalmente mo-
dernizado en el que lo tradicional y autóctono 
se percibe en menor proporción, logrando de 
esta manera que se distinga como una exclu-
sividad única que no se encuentra en cual-
quier lugar, sin importar la lejanía de este.

En el sector académico este estudio 
permitirá utilizar los resultados obtenidos 
como referencia bibliográfica, dada la re-
lación que existe entre la gastronomía y el 
marketing. También se podrá extraer más 
información que haga referencia a la influen-
cia presente del marketing relacional y el 
boca a boca con el patrimonio alimentario 
autóctono de las regiones. En el sector de la 
restauración los gerentes o propietarios de 
restaurantes podrán implementar estrate-
gias como el marketing relacional que deriva 
en la satisfacción y fidelidad de los clientes. 

Como limitaciones del presente estu-
dio, es preciso detallar que la pandemia trajo 
consigo dificultades que impidieron poder 
realizar la visita a los dueños de los restau-
rantes y la aplicación de la respectiva en-
cuesta para obtener la información que se 
utilizó en este estudio. Luego, se presenta 
como dificultad la falta de estudios realiza-
dos en el Ecuador sobre la influencia del mar-
keting en la gastronomía tradicional. Como 
futuras líneas de investigación se pueden 
realizar investigaciones sobre la gastrono-
mía tradicional en otras regiones y culturas, 
así como una mayor población con respecto 
a este estudio y el uso de otra metodología. 
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Resumen

El presente trabajo está orientado a realizar un análisis a través de una encuesta destinada a conocer y explorar las 
repercusiones del teletrabajo en tiempos de la pandemia del Covid-19 en el ámbito educacional, específicamente 
para el caso de los docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala. Es 
decir, determinar los retos y problemas que enfrentaron ante la implementación de la modalidad de teletrabajo 
a raíz de la declaración del gobierno del distanciamiento social por el posible contagio del virus del Covid-19 en 
2020. El trabajo de investigación se realizó con un enfoque descriptivo-exploratorio, considerando las respuestas 
a la encuesta enviada vía online a los docentes de la Facultad de Ciencias Empresarial de la Universidad Técnica 
de Machala. Los resultados obtenidos apuntan a un incremento de las jornadas y sobrecarga laborar, los docentes 
manifiestan sentirse cansados de manera física y mental, muchos de ellos han presentado dolencias y malestares 
por el constante tiempo que pasan sentados frente a sus computadores. La encuesta también evidenció un desba-
lance entre el tiempo destinado para el trabajo y el desarrollo de obligaciones personales y familiares, esto debido 
al exceso de las jornadas del trabajo de docencia. 
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Abstract

The present work is oriented to carry out an analysis through a survey aimed at knowing and exploring the re-
percussions of teleworking in times of the Covid-19 Pandemic in the educational field, specifically for the case of 
teachers of the Faculty of Business Sciences of the Technical University of Machala. That is, to determine the chal-
lenges and problems they faced in the implementation of the teleworking modality as a result of the government’s 
declaration of social distancing due to the possible contagion of the Covid-19 virus in 2020. The research work 
was carried out with an approach descriptive-exploratory, considering the responses to the survey sent online to 
teachers of the Faculty of Business Sciences of the Technical University of Machala. The results obtained point to an 
increase in working hours and work overload, teachers say they feel physically and mentally tired, many of them 
have presented ailments and discomfort due to the constant time they spend sitting in front of their computers, the 
survey also showed a imbalance between the time allocated for work and the development of personal and family 
obligations. This is due to the excess of teaching work days.
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Introducción

Sin duda alguna, el teletrabajo representa la 
forma de trabajo más inusual de esta genera-
ción. Nuestra realidad de realizar las activida-
des en el día a día se detuvo abruptamente a 
inicios del 2020 por causa del anuncio del 11 
de marzo por parte de Organización Mundial 
de la Salud (OMS), anuncio que instaba a los 
gobiernos del mundo afrontar la emergencia 
sanitaria de manera seria y adoptar medidas 
de contención drásticas, las cuales resultaron 
en el confinamiento en la mayoría de los paí-
ses (Bernal-Álava et al., 2020).

Según el informe emitido por la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 
el teletrabajo durante y después de la pan-
demia del Covid-19, a medida que entraban 
en vigor las medidas para el confinamiento 
resultó primordial que los ciudadanos per-
manezcan en casa de manera obligatoria 
e indefinida. Por lo tanto, una gran parte de 
los trabajadores de los diversos sectores del 
país debieron quedarse en casa y trabajar a 
distancia, en la medida que sus puestos de 
trabajo y las funciones que desempeñaban 
se lo permitían (Flores-Carvajal, 2022; Pé-
rez-Calle et al., 2021). 

A raíz del confinamiento, una de las 
medidas por las que optó el gobierno ecua-
toriano fue la suspensión de clases y el cie-
rre indefinido de las unidades educativas en 
todos sus niveles, lo que resultó en grandes 
desafíos para el cuerpo docente que tuvo, en 
su mayoría, que aprender el uso y manejo de 
los recursos tecnológicos necesarios para 
el desarrollo de las clases online, así como 
modificar sus modelos de enseñanza ajus-
tándolos al contexto de la pandemia (Guaya-
samín-Cantos & Ramos-Alfonso, 2020).

Con la nueva modalidad de teletraba-
jo, las actividades del sistema de educación 
—en el régimen educativo de las universida-
des privadas y públicas— se vieron perjudi-
cadas por el entorno sanitario, provocando 

la suspensión de clases en cada una de las 
unidades educativas. Ello retrasó el inicio del 
período académico debido a que las unida-
des educativas no se encontraban prepara-
das para esta nueva normalidad (Díaz Vera 
et al., 2020).

La Universidad Técnica de Machala, 
al igual que las demás instituciones edu-
cativas, decidió suspender sus actividades 
durante tiempo indefinido, debido al perio-
do de cuarentena decretado por el gobier-
no nacional en marzo del 2020 a causa de 
la pandemia global (Santiago Bazán, 2021). 
Se aplicó la permanencia domiciliaria y tele-
trabajo para el personal docente y adminis-
trativo, teniendo que acelerar los procesos 
para la transición de su modalidad de clases 
presenciales por una modalidad virtual que 
garantice el acceso a la educación y que per-
mita precautelar la salud de la comunidad 
universitaria (Martínez Minda et al., 2019; 
Morillo Revelo & Morales Puruncaja, 2022).

Una vez puesta en marcha la moda-
lidad de teletrabajo y las clases virtuales 
se han presentado numerosas dificultades 
para los docentes los estudiantes. Esta uni-
versidad, al igual que las demás del país, ha 
tenido múltiples obstáculos (Arteaga-Agui-
rre et al., 2021), desde la baja conectividad 
hasta la falta de capacitación de los docen-
tes frente a la implementación de las tec-
nologías de la información y comunicación 
(TIC), tales como las aplicaciones Zoom, 
Google Meet, aulas virtuales, entre otras he-
rramientas tecnológicas necesarias para el 
desarrollo de las clases online (Maza Santos 
et al., 2021).

Por lo tanto, la presente investigación 
tiene como objetivo analizar las repercusio-
nes que tuvo la modalidad de trabajo virtual 
en tiempos de coronavirus en el ámbito edu-
cacional en los docentes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad 
Técnica de Machala. Esto se llevó a cabo a 
través de una encuesta online. 
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Revisión de la Literatura

El teletrabajo, o ‘home office’, es la actividad 
no presencial en la que los empleados y los 
empleadores cumple con las obligaciones y 
responsabilidades designadas por sus pues-
tos de trabajos, realizando las mismas desde 
sus hogares en un espacio que cumpla con 
los requisitos tecnológicos requeridos (Meo 
& Dabenigno, 2020).

Por otro lado, la OIT ha definido al te-
letrabajo como la realización de las activi-
dades designadas en una ubicación alejada 
a la de la empresa o de las instalaciones de 
producción. Separando así al trabajador del 
contacto con sus compañeros de oficina, así 
como del empleador y aplicando las Tics ne-
cesarias para llevar a cabo el trabajo desig-
nado (Terán Villacís et al., 2021).

El termino teletrabajo surgió por pri-
mera vez en 1973, fue acuñado por el físico 
estadounidense Jack Nilles en plena crisis 
petrolera. Nilles buscaba dar una solución 
para la reducción del consumo de combus-
tibles que los trabajadores producían en el 
traslado diario de su casa a su lugar de tra-
bajo. La diferencia es que en esa época no 
existían las herramientas necesarias para 
desempeñar el teletrabajo de manera ade-
cuada, el Internet de la época era deficiente 
y no fue hasta los años 90 que la era digital 
se desarrolló de la manera en la que actual-
mente la conocemos, lo cual fue posible gra-
cias a la creación del lenguaje HTML. Fue, a 
partir del desarrollo de la tecnología en los 
años 90, que el teletrabajo fue más factible 
para las empresas de Estados Unidos. De allí 
en adelante muchas empresas comenzaron 
utilizarlo (Orrego Tapia, 2022).

El aparecimiento del virus Covid-19 
obligó a todo el mundo a entrar en confina-
miento por el temor de contraer la enferme-
dad, provocando que se paralicen todo tipo 
de actividades. Frente a ello se propusieron 
varias alternativas que permitieron, de cierta 

manera, poder continuar con la actividad la 
laboral (Guiñez-Cabrera et al., 2022). Por tal 
motivo, el teletrabajo dejó de ser un medio 
de elección y se lo impuso de manera obliga-
toria, sin requerir el consentimiento del tra-
bajador. Esto constituyó un experimento a 
escala mundial y en nuestra actual realidad 
(Carrillo-Condoy & Gutierrez-Franco, 2021).

En la actualidad, el 80 % de las empre-
sas tienen a su personal teletrabajando, lo 
cual ha constituido un experimento a escala 
mundial para no detener su actividad labo-
ral por el confinamiento. Ante esta situación, 
varios trabajadores han tenido que ingeniar-
se para transformar un lugar de su casa en 
una pequeña oficina que les permita realizar 
su trabajo (Henríquez-Basurto et al., 2022). 

El impacto económico del Covid-19 
en todo el mundo se considera irreversible 
y catastrófico. Según la Comisión Económi-
ca para América Latina y el Caribe [CEPAL] 
(2020), en su informe especial, las medidas 
de autoaislamiento, aislamiento y distancia-
miento social han tenido efectos directos 
sobre la oferta y la demanda, provocando 
suspensión de actividades productivas y au-
mento de las tasas de desempleo. Lo mismo 
ocurre con la disminución global de la educa-
ción, el comercio, el turismo, el transporte, la 
manufactura y los recursos naturales. Según 
expertos económicos, esta pandemia agudi-
za la crisis mundial que azota desde 2008. 

La decisión de cerrar temporalmente 
las instituciones de educación superior es-
tuvo motivada por el principio de protección 
de la salud pública, tomando en cuenta el 
hecho de que grandes acumulaciones de 
personas, por la naturaleza de la pandemia, 
generan graves riesgos. Hasta el momento, 
el panorama económico está más que esti-
mado y, según las previsiones, se aplicarán 
las medidas y estrategias correspondientes 
para solucionar el problema. Sin embargo, en 
educación esto no es así, en el sector de la 
educación, no parece haber una estrategia 
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clara sobre cómo gestionar los impactos en 
esta área. Según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura [UNESCO] (2020), cerca del 70 % 
de los estudiantes del mundo se ven afecta-
dos, entre preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y superior. 

Según con los autores López Ortiz et 
al. (2022, p. 410), se puede observar que la 
crisis sanitaria ha expuesto la pobreza ins-
titucional en educación en América Latina, 
continente en el que la educación es un 
comercio “depreciado y de servicios especí-
ficos para poblaciones vulnerables”. Asimis-
mo, ha puesto de manifiesto la diferencia de 
los servicios a los que tienen acceso los gru-
pos privilegiados, dejando como resultado 
las deficiencias estructurales, exacerbadas 
y enraizadas en crisis económicas y socia-
les anteriores, también persistentes en el 
tiempo. En referencia a estos aspectos, para 
todos los países latinoamericanos implican 
problemas de carácter institucional con un 
gran número de contradicciones que condu-
cen con urgencia a que virtualmente surjan 
contingencias, principalmente de carácter 
financiero por falta de infraestructura ade-
cuada. Por otro lado, crea una crisis para los 
docentes y para los estudiantes, quienes no 
tienen las habilidades ni la capacidad para 
trasladar sus actividades profesionales y 
académicas en el entono de sus hogares. 
Vale mencionar que tampoco se realizó una 
valoración adecuada que refleje que existen 
hogares en los que más de un miembro de la 
familia están cursando sus estudios.

En Ecuador, desde marzo de 2020 tras 
la declaratoria de emergencia sanitaria cau-
sada por la pandemia del Covid-19, varios 
trabajadores no pudieron laborar de manera 
presencial (Hernández Tenorio, 2021). Por tal 
motivo se adoptó al teletrabajo como una 
nueva modalidad de trabajo que permita 
precautelar la salud de los trabajadores sin 
que exista una paralización del trabajo. Pero 

esta nueva forma de trabajo ha traído un sin-
número de confusiones para el empleador y 
para el trabajador (Ponce-Alencastro et al., 
2022). Por todos estos motivos, varios do-
centes y funcionarios públicos han tenido 
que sujetarse al teletrabajo emergente. Por 
esta razón, el Ministerio de Trabajo ha expe-
dido tres acuerdos para implementar esta 
nueva forma de organización laboral (Rol-
dán-Bazurto & Díaz-Macías, 2021).

La pandemia cambió el día a día de 
toda la población e, inclusive, la forma de 
estudiar, dado que de un rato a otro se tu-
vieron que dejar las aulas vacías y pasar al 
uso de las computadoras. Desde el inicio de 
la implementación del teletrabajo los cen-
tros de enseñanza tuvieron que acelerar los 
procesos de uso de las herramientas tec-
nológicas para impartir las clases. Es decir, 
las aulas han sido sustituidas por espacios 
emergente como: dormitorios, comedores, 
salas de estar, salas de estudio u otros espa-
cios similares. Los contactos sociales entre 
compañeros de clase, amigos o profesores 
se limitaron a los contactos entre familiares 
del entorno diario (Santiago Bazán, 2021).

Debido a la brecha digital uno de los re-
tos más grandes que tuvieron que enfrentar 
las universidades fue que todos los docen-
tes lograran capacitarse para poder llevar a 
cabo el impartir las clases vía online. Ade-
más de usar diferentes herramientas didác-
ticas como: Kahoot, Zoom, Microsostf Team, 
Webinar, Scribd, Cmap Cloud, Google Meets, 
Google Classroom o Google Calendario, he-
rramientas que ayudan a crear dinamismo a 
las clases virtuales. 

Sumado a esto, las universidades no 
proporcionaron a los docentes las herra-
mientas necesarias que ayuden en el de-
sarrollo de las clases online, ya que nos es 
suficiente solo con las aulas virtuales. Las 
clases virtuales necesitaban ser más diná-
micas, ya que los estudiantes se aburrían o 
se distraían cuando estaban por largas jor-
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nadas de tiempo sentados frente a una com-
putadora (Flores-Carvajal, 2022).

El surgimiento de la pandemia ha obli-
gado a varias empresas a reinventarse. Una 
de las alternativas fue el teletrabajo como 
una modalidad que permitió flexibilizar la ac-
tividad laboral, siempre y cuando al trabaja-
dor se le garantice las condiciones óptimas 
para que pueda trabajar vía online (Quiroz-
Zambrano & Vega Intriago, 2020)

El cambio repentino en la realización 
de las diversas actividades laborales oca-
sionó un desequilibrio entre la vida laboral 
y personal. Aunque desde el inicio el llamo 
‘home office’ representó ciertas ventajas 
para las diversas organizaciones y sus cola-
boradores (como ahorrar tiempo y dinero en 
movilidad o flexibilidad de horarios) (Aceve-
do-Duque et al., 2021).

Sin embargo, con el pasar del tiempo 
representó una dificultad al momento de la 
desconexión del horario laboral. Es decir, la 
complejidad de poder lograr una convivencia 
entre las tareas laborales y la vida personal, 
sumando que el espacio y ambiente que po-
seían los trabajadores no estaban destinados 
para este fin y estaban teniendo dificultades 
para despejar la línea entre el trabajo y la vida 
privada (Villavicencio-Ayub et al., 2021).

Se puede decir que, gracias a la co-
municación digital producto del teletrabajo, 
hasta cierto punto se volvió normal contac-
tar con los empleados fuera del horario la-
boral y esperar que estos realicen diversas 
tareas (Orrego Tapia, 2022). Es por ello que 
se conoce que se generó una elevada de-
manda de trabajo ininterrumpido y una alta 
localización de los empleados en cualquier 
momento y lugar, lo que afecta de manera 
negativa a la salud física, mental y el bien-
estar de los trabajadores. Es por todo ello 
que OIT recomendó que es muy importante 
implementar el “derecho a desconectarse” 
(Carrión-Bósquez et al., 2022).

El teletrabajo representó un aumento 
de las consultas por padecimientos osteo-
musculares de trabajadores, debido al uso 
del computador en muebles y sillas con poca 
ergonomía y que, de cierto modo, fomentan 
malas posturas durante un tiempo prolon-
gado (Arce Espinoza & Rojas Sáurez, 2020a, 
2020b), lo que ha llevado al aumento de ries-
gos de padecer dolores osteoarticulares y 
musculares. Sumando a todo esto, el seden-
tarismo generado por el teletrabajo puede 
terminar en enfermedades crónicas que, en 
un largo plazo, necesitarán de terapias (en 
las instancias más leves) u operaciones (en 
las de más gravedad) (Flores-Carvajal, 2022).

Se conoce que las enfermedades que 
han ido en aumento a raíz del teletrabajo 
son: dolor patelofemoral (es el dolor de la 
parte delantera de las rodillas, derivado por 
estar sentado durante un tiempo prolongado 
frente al computador en una posición de la 
rodilla en 90 grados), dolor cervical (es do-
lor más común que se presenta en cuello y 
hombros), dolor en las muñecas por el cons-
tante uso del teclado y mouse del computa-
dor, nervio ciático, síndrome del túnel carpo, 
problemas mentales, trastornos digestivos y 
disminución de concentración (Terán Villacís 
et al., 2021).

Los riesgos de sufrir enfermedades er-
gonómicas se incrementaron, debido a que 
los docentes tuvieron que adaptar una ofici-
na o aula de trabajo improvisada sin tener las 
herramientas o espacios adecuados (Arce 
Espinoza & Rojas Sáurez, 2020a, 2020b). 
Esto provocó dolores musculares y articula-
res ocasionados por las posturas incorrec-
tas, movimientos repentinos o el mantener 
la misma postula, por un tiempo prolongado, 
en mesas de trabajo inadecuadas, en sillas 
no ergonómicas, teclado o pantalla y sin rea-
lizar un descanso adecuado para estirar los 
músculos y descansar la vista (Maza Santos 
et al., 2021). 



Revista Economía y Negocios - Año 2022 - Vol. 13 - Núm. 02 - 145-163.

150 TELETRABAJO Y PANDEMIA EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL

Según la Organización Mundial de la 
Salud, el estrés laboral es el resultado de un 
desequilibrio de demandas. Por un lado, están 
las presiones a las que se enfrentan los indivi-
duos y, por otro lado, sus conocimientos y ha-
bilidades. El estrés laboral puede conducir a 
disfunciones y comportamientos anormales 
en el trabajo, también puede conducir a una 
mala salud física y mental del individuo (Cha-
pilliquin-Torres, 2021; Flores-Carvajal, 2022).

Según Quiroz-Zambrano y Vega Intriago 
(2020), en ciertas ocasiones el teletrabajo pue-
de resultar favorable, pero en otras ocasiones 
se torna perjudicial. Esto último, al combinar al 
teletrabajo con una carga familiar, responsabili-
dades del hogar y ocupaciones personales que 
desencadenan un gran estrés sobre el teletra-
bajador. Esta dificultad se da cuando las horas 
de trabajo que son utilizadas para realizar ocu-
paciones del hogar se intentan recuperar en 
momentos destinados a la familia.

Por otro lado, cuando la organización 
laboral no garantiza la tecnología adecuada 
existe tendencia a que los teletrabajado-
res se sobrecarguen por exceso de trabajo, 
con el consiguiente estrés y demás ries-
gos psicosociales. Este criterio y análisis es 
compartido por los autores Roldán-Bazurto 
& Díaz-Macías (2021), quienes incorporan, 
como causas generadoras de estrés, el no 
contar en casa con condiciones adecuadas 
para teletrabajar y la falta de preparación 
previa para asumir el cambio que representa 
pasar a esta modalidad de trabajo. También 
se asocia, al incremento del estrés, la dificul-
tad de los teletrabajadores para desconectar 
del trabajo y la adicción al trabajo, lo que pue-
de representar uno de los principales riesgos 
psicosociales de esta modalidad de trabajo. 

Un tema que llama la atención es 
aquel relacionado a la seguridad y salud del 
teletrabajador, la manera en la que este se 
enfrentaría a los posibles riesgos de trabajo 
desde su trabajo en casa. Este tema es bas-
tante delicado, sobre todo frente a la respon-

sabilidad ante los riesgos laborales que, si 
bien es obligación del empleador la correcta 
adecuación del lugar y las indemnizaciones, 
en los casos del teletrabajo surge la interro-
gante de cómo se determina si el trabajador 
tuvo el incidente durante el desempeño de 
su labor y no fuera del mismo.

Las condiciones laborales relaciona-
das con la exposición a productos químicos, 
la hipoacusia inducida por ruido o la audición 
eran las más comunes en Ecuador desde 
hace muchos años. Pero, con el uso intensi-
vo de las nuevas tecnologías por parte de las 
empresas, esta situación ha cambiado en 
el país. Según los datos más recientes de la 
Dirección de Riesgos de Trabajo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), las 
afecciones profesionales que más se repor-
taron fueron las del sistema óseo-muscular 
relacionadas con la tensión. Los profesio-
nales del área médica explican que estas 
enfermedades se relacionan con el diseño 
del lugar de trabajo y las malas posturas en 
las áreas operativas y administrativas de 
las empresas, sobre todo en las que se de-
sarrollan frente a un computador. Estas son 
lumbalgia crónica (dolor en la espalda baja), 
hernia discal (dolencias de la columna ver-
tebral), síndrome del túnel carpiano (presión 
sobre los nervios que se transmiten a la mu-
ñeca), lumbalgia y hombro doloroso (uno de 
los casos de tendinitis). Juntas sumaron el 
69 % del total de enfermedades reportadas 
(Quiroz-Zambrano & Vega Intriago, 2020).

Se puede destacar que los docentes 
también desempeñan sus actividades la-
borales en preparar y diseñar las clases y 
en calificar las tareas designadas para los 
estudiantes. De cierta manera, terminan ha-
ciendo su trabajo en sus hogares en los que 
no hay un horario establecido, trabajo que 
antes lo realizaban en sus puestos de traba-
jo hasta cierta hora. Vale decir que muchos 
docentes trabajan dos horas más en sus 
jornadas laborales ordinarias, lo que provo-



Revista Economía y Negocios - Año 2022 - Vol. 13 - Núm. 02 - 145-163.

TELETRABAJO Y PANDEMIA EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL 151

ca otra causa de estas lesiones que refieren 
a las herramientas y lugares de trabajo mal 
diseñados o inadecuados. Esto incluye la ilu-
minación, el diseño de herramientas, asien-
tos, mesas, el no hacer pausas y eliminar el 
trabajo por turnos, entre otros elementos 
(Castañeda-Santillán & Sánchez-Macías, 
2022; Roldán-Bazurto & Díaz-Macías, 2021).

Materiales y Métodos 

El presente trabajo de investigación se realizó 
con un enfoque descriptivo- exploratorio, con-
siderando las respuestas a la encuesta envia-
da vía online a los docentes de la Facultad 
de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Técnica de Machala. La encuesta fue dirigida 
a una muestra de 100 de una población de 110 
docentes contratados en esta facultad, los 
resultados se exponen a continuación

Determinación de la muestra 

Para la determinación de la muestra se utili-
zó la Ecuación 1:

Ecuación 1:

n = 100 docentes

Donde:
N: Población total docentes de la facultad estu-
diada: 110.
Z: 1.96; p: 0.5; q: 0.5; e: 0.03

Caracterización de la muestra

Por cuestiones de viabilidad y disponibilidad, 
la encuesta aplicada para el presente estu-
dio se dirigió a una población de 110 docen-
tes. Esta base de datos corresponde a la 
planta docente de la FCE de la UTMACH. Se 
envió un mensaje a los correos electrónicos 
de los docentes, invitándolos a participar en 
el estudio de manera voluntaria. Se recibió 
la respuesta de los 100 docentes encuesta-
dos, quienes para contestar el cuestionario 
solo tuvieron que pulsar en un enlace que 
los direccionaba a un cuestionario de Google 
Forms que registra y archiva respuestas.

Es de esta manera (y mediante la de-
terminación de la muestra que se obtuvo) 
el perfil de los encuestados corresponde a 
las siguientes características mostradas en 
las Tablas 1 y 2. El 45 % de los docentes se 
encuentran en un rango de 25 a 34 años de 
edad, mientras que el 27 % se establece en 
el rango de 35 a 44 años, el 19 % entre 45 
a 54 años, mientras que el restante 9 % se 
ubica en el rango de edad de 55 a 64 años.

Tabla 1. Caracterización de la muestra según edad

Rangos de edades Frecuencia % % Acumulado

De 25 a 34 años 45 45 % 45 %

De 35 a 44 años 27 27 % 72 %

De 45 a 54 años 19 19 % 91 %

De 55 a 64 años 9 9 % 100 %

De 65 años o mas 0 0 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia
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Tabla 2. Caracterización de la muestra según género

Género Frecuencia % % Acumulado

Masculino 45 45 % 45 %

Femenino 55 55 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

El 45 % de los encuestados son del 
género masculino, mientras que el restante 
55 % son del femenino. 

Determinación de variables 

La encuesta está conformada por pregun-
tas cerradas que indagan sobre las siguien-
tes áreas: 1) el contexto de los docentes en 
funciones, 2) las actividades que están rea-
lizando para continuar con el aprendizaje, 
3) el nivel emocional frente al Covid-19, 4) 
la salud ocupacional en relación al teletra-
bajo, 5) la satisfacción frente al teletrabajo, 
6) los retos de la enseñanza en línea. En el 
área contextual, el cuestionario identifica 
quienes son los sujetos que respondieron la 
encuesta (sexo, edad), así como su ejercicio 
en la docencia. 

Recolección y análisis de datos

Las respuestas fueron recibidas a través 
de formularios de Google y procesadas me-
diante Excel. La sistematización de los ítems 
cuantitativos se hizo de manera automática 
en la plataforma antes mencionada y tam-
bién se calculó la media con los resultados 
de cada ítem. La sistematización de las en-
tradas cualitativas se hizo de forma manual, 
utilizando la codificación de las categorías 
de todas las respuestas. Posteriormente, 
fueron calculadas en Excel utilizando la fór-
mula CONTAR.SI.

Análisis y Resultados

El teletrabajo en la UTMACH

En cumplimiento con la resolución del COE 
nacional y el decreto presidencial emitido el 
16 de marzo del 2020, a raíz de la situación 
por la emergencia sanitaria por la que atrave-
saba el país, el Consejo Universitario de la Uni-
versidad Técnica de Machala resolvió suspen-
der la jornada laboral presencial del personal 
académico, administrativo y de trabajadores 
(Iturralde Durán & Duque Romero, 2021).

En dicha resolución también se seña-
laba que existía personal que no tenía las 
condiciones necesarias para adoptar la mo-
dalidad de teletrabajo por la falta de equipos 
o documentos físicos que se requieren para 
ejecutar los procesos. Sin embargo, el Vice-
rrectorado Administrativo, en conjunto con 
la Dirección Administrativa, se comprometía 
a resolver todos estos inconvenientes en 
medida que se vayan solicitando y presen-
tando (Ruperti-Lucero et al., 2021).

Dado que el contexto de la emergencia 
sanitaria tomó por sorpresa a la institución 
educativa, no hubo una planificación ni dise-
ño para llevar a cabo la modalidad de trabajo 
a distancia. Por el contrario, sobre la marca se 
adecúo un plan para cambiar de lo presencial 
a lo virtual. Es por esto que surgieron varios in-
convenientes y problemáticas en el uso de las 
TIC, las cuales el docente tuvo que resolver 
con los elementos y recursos que tenía dispo-
nibles en su hogar (López Ortiz et al., 2022). 

http://CONTAR.SI
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Por otro lado, también tuvieron que 
adecuar un espacio de su casa para poder lle-
var a cabo su ‘home office’, en donde pudie-
ran establecer una comunicación adecuada 
y concisa con sus estudiantes sin tener inte-
rrupciones. De igual manera, debieron ajus-
tar su tiempo y contenido y elaborar material 
didáctico para la nueva modalidad de clases 
(Castellanos Pierra et al., 2022). 

Además, al inicio de las clases virtuales 
surgieron varias inconsistencias en las plata-

formas virtuales utilizadas para la realización 
de las clases sincrónicas. En estas platafor-
mas los docentes subían sus syllabus para evi-
denciar y supervisar el proceso de aprendizaje 
que se desarrollaba cada semana y, de igual 
manera, cargaban las tareas a realizar para los 
estudiantes (García-Rubio et al., 2021). 

Al realizar la aplicación de la encuesta, 
que se basa en 19 preguntas, los resultados 
tabulados obtenidos arrojaron la siguiente 
información a analizar: 

Tabla 3. ¿Cuenta con espacio tranquilo y libre en su casa  
para realizar teletrabajo de manera eficiente?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Totalmente en desacuerdo 55 55 % 55 %

Algo en desacuerdo 30 30 % 85 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 10 % 95 %

Algo de acuerdo 5 5 % 100 %

Totalmente de acuerdo 0 0 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

Según Tabla 3, el 55 % considera que 
cuenta con un espacio en condiciones nece-
sarias para llevar a cabo su home office, el 
30 % está algo de acuerdo con esta afirma-
ción, en cambio el 10 % manifiesta que no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo, mien-
tras que el restante 5 % dice que es está 
algo de acuerdo con esta interrogante. 

La mayoría de los docentes manifiestan 
que en sus casas no hay un espacio exclusivo 

para trabajar, la línea que separa el trabajo de 
la vida personal es imperceptible. Lo adecua-
do es que el espacio tenga luz natural, poco 
ruido, ventilación y temperatura adecuada. 
El principal desafío en el lugar de trabajo está 
relacionado con el ruido que afecta su con-
centración. Cabe señalar que durante esta 
cuarentena todos los miembros de la familia 
permanecieron en casa, al igual que los veci-
nos de la comunidad y demás focos de ruido.

Tabla 4. ¿Se siente motivado trabajando desde casa?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Si 40 40 % 40 %

No 60 60 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia
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Se puede evidenciar en la Tabla 4 que 
solo el 40 % de los encuestados se encuen-
tran motivados al trabajar desde su casa, en 
cambio el 60 % no está conforme con esta 
condición. En este sentido, los psicólogos 
observan que durante la pandemia muchos 
trabajadores quisieron volver a su trabajo 
físico para salir de sus espacios interiores 

y mezclarse con los demás. Una necesidad 
que va de la mano con una posible sobre-
carga de tareas de trabajo remoto, horarios 
extendidos, estrés, miedo a ser despedidos, 
entre otros. No obstante, la pandemia obli-
ga a mantener el distanciamiento social y la 
posibilidad de un regreso a las actividades 
presenciales no es una opción para muchos.

Tabla 5. ¿Cuán capacitado se siente para manejar de forma apropiada las plataformas virtuales?

Niveles de capacitación Frecuencia % % Acumulado

Nivel 1 0 0 % 0 %

Nivel 2 0 0 % 0 %

Nivel 3 0 0 % 0 %

Nivel 4 17 17 % 17 %

Nivel 5 83 83 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

En materia del nivel de capacitación 
que perciben sobre el manejo de las plata-
formas para las clases virtuales (Tabla 5), 
el 83 % de los encuestados afirman que 
se sienten altamente capacitados para su 
manejo, mientras que 17 % no se sienten 
totalmente aptos. La generación actual se 

desenvuelve hoy en un escenario tecnológi-
co e inestable en el que no basta con saber 
manejar la tecnología, sino también el ser 
competente digitalmente, así como ser au-
todidactas para poder manejar alternativas 
a las diversas demandas formativas y de de-
sarrollo que se le presenten. 

Tabla 6. ¿Dispone del equipamiento tecnológico necesario para llevar a cabo las clases virtuales?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Si 93 93 % 93 %

No 7 7 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

Como se observa en la Tabla 6, el 93 % 
de los encuestados cuentan con los equipos 
necesarios para llevar a cabo las clases onli-
ne, en cambio el restante 7 % considera que 
aún no cuenta con los equipos requeridos. 
En un principio, se le llamó home office por-
que tener tecnologías como computadoras 

e Internet en casa abría la posibilidad de tra-
bajar fuera del lugar habitual de trabajo. Lue-
go, se fijó el concepto de ‘oficina móvil’, ya 
que los teléfonos móviles, las computadoras 
portátiles y las tabletas hacen posible tra-
bajar de forma remota no solo desde casa, 
sino desde cualquier lugar con conexión 
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a Internet o red de datos. La etapa final de 
esta evolución es la ‘oficina virtual’ que am-
plía el concepto anterior con la llegada de los 
teléfonos inteligentes y la posibilidad de te-

ner información en la nube. Hoy, todo lo que 
necesitamos para comunicarnos está en la 
palma de nuestra mano.

Tabla 7. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta al trabajar como docente desde casa?

Opciones de respuesta Frecuencia %
% 

Acumulado

Mantener un horario regular 57 57 % 57 %

Ansiedad sobre el impacto del Covid-19 en el entorno familiar 12 12 % 69 %

Conectividad a Internet 3 3 % 72 %

Demasiadas distracciones en el hogar 10 10 % 82 %

Cuidado de los niños 7 7 % 89 %

Cuidado de personas enfermas 3 3 % 92 %

No contar con un espacio físico disponible para realizar el trabajo online 8 8 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

La Tabla 7 muestra que el 57 % de 
los docentes considera que el mayor reto 
que deben enfrentar al llevar a cabo su 
trabajo de manera virtual es mantener un 
horario regular. El 12 % piensa que el reto 
se encuentra en la ansiedad que genera el 
impacto del Covid-19 en el entorno familiar. 

Para el 3 % se encuentra en la conectividad 
del internet. En el 10 % en las distracciones 
del hogar. En el 7 % en el cuidado de los ni-
ños. En el 3 % en el cuidado de personas 
enfermas. Y el 8 % considera que no contar 
con un espacio físico apropiado es uno de 
los mayores desafíos. 

Tabla 8. ¿El teletrabajo ha supuesto una ampliación en su horario de trabajo?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Sí, más de 3 horas diarias 52 52 % 52 %

Sí, entre 1 y 2 horas diarias 38 38 % 90 %

Mantengo el mismo horario 10 10 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

Teniendo en cuenta los resultados de 
la Tabla 8, el 52 % de los docentes considera 
que su horario de labores se incrementó en 
más de tres horas al día, el 38 % manifiesta 
que entre una y dos horas, el restante 10 % 
de los encuestados mantiene su horario de 

trabajo. Las tecnologías de la información y 
las comunicaciones facilitan esta modalidad 
de trabajo, estén donde estén, incluso duran-
te lo que podría considerarse un horario de 
trabajo no esencial. Los estudios que mues-
tran por qué los maestros remotos trabajan 
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más horas son, de hecho, bastante consis-
tentes. Las expectativas de los empleadores 
de poder contactar o comunicarse con em-

pleados remotos es un factor central para 
extender sus horas de trabajo.

Tabla 9. ¿Se siente abrumado por las responsabilidades laborales  
y familiares mientras trabaja desde casa?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Totalmente de acuerdo 79 79 % 79 %

Algo de acuerdo 15 15 % 94 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 6 % 100 %

Algo en desacuerdo 0 0 % 100 %

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

En función de la Tabla 9, el 79 % de los 
docentes se sienten totalmente abrumados al 
impartir clases de manera virtual, el 15 % se 
siento algo abrumado, en cambio el 6 % res-
tante no está ni de acuerdo ni en desacuerdo 
con esta afirmación. A menudo, trabajar desde 
casa hace que se difuminen las líneas entre el 

trabajo y la vida personal y que se trabaje más 
y más duro. Por lo tanto, trabajar desde casa 
puede interferir con la vida privada y causar 
conflictos en la vida y el trabajo, lo que puede 
afectar la felicidad de los trabajadores y su efi-
ciencia laboral. El tiempo de trabajo y tiempo 
libre es la principal desventaja del teletrabajo.

Tabla 10. ¿Se ha sentido más cansado y agotado mentalmente con el teletrabajo?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Totalmente de acuerdo 65 65 % 65 %

Algo de acuerdo 20 20 % 85 %

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 15 15 % 100 %

Algo en desacuerdo 0 0 % 100 %

Totalmente en desacuerdo 0 0 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

Como se aprecia en la Tabla 10, el 
65 % se siente totalmente cansado o ago-
tado mentalmente al realizar home office, el 
20 % se siente algo cansado, en cambio el 
15 % no está de acuerdo ni en desacuerdo 
con esta afirmación. El burnout es un síndro-
me que se presenta como respuesta al es-
trés laboral crónico y se caracteriza por una 

desmotivación emocional y cognitiva. Se da 
en situaciones en las que el trabajador se 
siente agotado emocionalmente, con falta 
de energía y sin interés de trabajar, debido 
a: el exceso de tiempo frente a las pantallas, 
la extensa duración de las videollamadas, la 
falta de una división clara entre los momen-
tos destinados al trabajo y a la vida personal 
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y la dificultad de atender a la familia mien-
tras se trabaja.

Como resume la Tabla 11, el 86 % ha 
presentado un incremento elevado en su es-
trés laboral a raíz del teletrabajo, el 9 % ha 
manifestado que su estrés se ha incremen-
tado medianamente, el restante 5 % no ha 

presentado ni mucho ni poco incremento de 
estrés. Los docentes también afirmaron que 
sus rutinas diarias han sido interrumpidas, 
lo que puede causar mucho estrés, tensión, 
agotamiento físico y mental. El impacto de 
estos factores estresantes es aún mayor en 
el clima económico actual.

Tabla 11. ¿Su estrés laboral se ha incrementado?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Mucho 86 86 % 86 %

Suficiente 9 9 % 95 %

Medianamente suficiente 5 5 % 100 %

Poco 0 0 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

En el caso de las empresas afectadas 
negativamente podría haber aumentos en los 
despidos, lo que hace que los trabajadores es-
tén más ansiosos e inseguros, a su vez, esto 
puede conducir a cuadros depresivos. La situa-
ción empeoró cuando las personas fueron obli-
gadas a trabajar desde casa y fueron expues-
tas al trabajo prolongado cuando la detención 
impidió salir de casa y limitó la vida social.

Teniendo en cuenta los resultados 
mostrados en la Tabla 12, el 40 % presentó 

afecciones en relación a dolores de espalda 
y lumbares, el 30 % desarrolló rigidez mus-
cular, el 11 % presentó desviación de colum-
na vertebral, 8 % túnel de carpo y problemas 
de muñeca, el 6 % dolores y lesiones en 
hombros y cuellos, mientras que el restante 
5 % mala circulación de sangre en piernas. 
Para la mayoría de las personas que trabajan 
desde casa por primera vez configurar co-
rrectamente una computadora de escritorio 
es un desafío. 

Tabla 12. ¿En el trascurso de la realización de las clases virtuales, usted presento síntomas  
de haber desarrollado alguna de las siguientes afecciones en su salud?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Desviación de columna vertebral 11 11 % 11 %

Rigidez muscular 30 30 % 41 %

Mala circulación de sangre en las piernas 5 5 % 46 %

Dolores de espalda y lumbares 40 40 % 86 %

Túnel carpo y problemas de muñeca 8 8 % 94 %

Dolores y lesiones en hombros y cuello 6 6 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia
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A veces apenas tienen espacio o el es-
pacio que usan como oficina también funcio-
na como comedor, encimera de cocina o es-
pacio de servicio. En otros momentos puede 
haber disponible un escritorio y una silla, pero 
no las comodidades necesarias para un en-
torno de trabajo permanente adecuado. Los 
riesgos ergonómicos pueden verse exacer-
bados porque es posible que los trabajadores 
no tengan acceso a los mismos dispositivos 

ergonómicos que en las instalaciones de la 
empresa. Los empleadores y los empleados 
pueden pasar por alto la importancia de una 
buena ergonomía cuando practican el trabajo 
desde casa durante la pandemia del Covid-19, 
lo que podría aumentar el riesgo de lesión de 
los empleados o problemas de salud para 
trabajadores. Los empleadores deben consi-
derar cómo reducir el riesgo de lesiones corri-
giendo cualquier deficiencia ergonómica.

Tabla 13. ¿En el transcurso de la realización de su home office requirió  
incurrir en la compra de algún tipo de silla o mueble ergonómico?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Si 80 80 % 80 %

No 20 20 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 13 se observa que el 80 % 
tuvo que incurrir en el gasto de compra de 
silla o mueble de tipo ergonómico, en cam-
bio el otro 20 % no tuvo esta necesidad. Los 
escritorios y sillas ergonómicas de oficina 
se han convertido en artículos esenciales 

para las personas que trabajan desde casa 
debido a la pandemia del coronavirus. Según 
cifras de la industria, estos muebles son ac-
tualmente los más demandados porque en 
muchos casos las personas no están prepa-
radas para trabajar largas horas en casa.

Tabla 14. Considerando los cuestionamientos anteriormente respondidos  
¿bajo qué modalidad prefiere trabajar?

Opciones de respuesta Frecuencia % % Acumulado

Presencial 90 90 % 90 %

Semipresencial 0 0 % 90 %

Virtual 10 10 % 100 %

Total 100 100 %

Fuente: elaboración propia

La Tabla 14 muestra que el 90 % de 
los docentes prefiere trabajar mediante la 
modalidad de docencia presencial, en cam-
bio un 10 % se siente más a gusto realizan-
do home office. Los beneficios de trabajar 
desde casa para los trabajadores a menudo 
incluyen menos desplazamientos, menos 

interrupciones y más flexibilidad. Como re-
sultado, trabajar desde casa puede mejorar 
el rendimiento y aumentar la productividad 
y los niveles de compromiso, lo que puede 
mejorar la satisfacción de los empleados y 
reducir la rotación de los mismos. Sin em-
bargo, de acuerdo con las medidas de con-



Revista Economía y Negocios - Año 2022 - Vol. 13 - Núm. 02 - 145-163.

TELETRABAJO Y PANDEMIA EN EL ÁMBITO EDUCACIONAL 159

tención del Covid-19 trabajar desde casa 
puede ser diferente en la práctica real. Es 
más probable que los trabajadores con niños 
vean que sus obligaciones de cuidado au-
mentan considerablemente debido al cierre 
de las escuelas. Esto se debe a que deben 
participar en la enseñanza, supervisar y cui-
dar a sus hijos en edad escolar o a más de 
un miembro de la familia, compartiendo el 
mismo espacio para la enseñanza en línea 
o el teléfono. Las responsabilidades familia-
res de un trabajador se comparten con las 
responsabilidades y el espacio de trabajo, el 
estrés en las relaciones puede interferir con 
las responsabilidades laborales, alterar los 
horarios de trabajo y afectar la productividad 
de los empleados.

Discusión y Conclusiones

La pandemia del Covid-19 plantea importan-
tes desafíos a los sistemas educativos y so-
ciales de países de Latinoamérica y el mundo, 
los cuales deben ser abordados de manera 
explícita. También deja lecciones valiosas 
sobre lo que realmente es una prioridad para 
la comunidad. Estos desafíos y lecciones 
nos brindan hoy la oportunidad de repensar 
el propósito de la educación y su papel en el 
sostenimiento de la vida y la dignidad huma-
na para que nadie se quede atrás. En otras 
palabras, mientras los países consideran la 
mejor manera de lidiar con las incertidum-
bres y reabrir de manera segura sus institu-
ciones educativas, esta crisis presenta una 
oportunidad sin precedentes para aumentar 
la resiliencia de los sistemas educativos na-
cionales y transformarlos en sistemas equi-
tativos e inclusivos que contribuyan cumplir 
y lograr el compromiso colectivo.

Los docentes y el personal educativo 
en general son actores fundamentales en la 
respuesta a la pandemia del Covid-19 y han 
tenido que responder a un conjunto diferen-
te de necesidades emergentes durante la 

crisis sanitaria. Una parte importante de la 
planta docente tuvo la responsabilidad de 
realizar modificaciones en la planificación y 
ajuste de los procesos educativos, incluyen-
do ajustes metodológicos, reorganización 
curricular, diseño de materiales y diversifi-
cación de métodos, conveniencia, formato y 
plataforma de trabajo, entre otros aspectos. 

Mediante la investigación se logró es-
tablecer que un 90 % de los docentes de 
la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
UTMACH prefieren llevar a cabo sus clases 
de manera presencial, ya que el home offi-
ce ha producido muchos desafíos para ellos. 
Entre el más frecuentes y de mayor impacto 
se encuentra el mantener un horario regu-
lar, ya que el 57 % de los encuestados cree 
que esta es la dificultad que más enfrentan 
debido a que muchos de ellos aún no saben 
cómo desconectarse al 100 % de su horario 
de docencia. 

Otro punto importante de destacar es 
que el 85 % de docentes se siente motivado 
trabajando desde casa, un 83 % considera 
que pude manejar de forma satisfactoria la 
plataforma de desarrollo de las clases, un 
95 % cuenta con una buena red de internet, 
el 93 % considera que poseen los equipos 
necesarios para llevar a cabo las clases vir-
tuales. Pero, aun así, solo el 55 % cuenta 
con un espacio tranquilo y libre en su casa 
para poder realizar home office de manera 
eficiente (Díaz Vera et al., 2020).

Por otro lado, existe una disparidad en-
tre el progreso tecnológico y las habilidades 
para aprender y enseñar, es decir, habilida-
des para la sociedad del conocimiento. De 
allí que los docentes manifiesten la necesi-
dad de apoyo y vean el enfoque emergente 
como una barrera para asistir a clases de 
manera virtual. Esto quiere decir que la edad 
o la generación no es un factor determinan-
te para saber más o menos sobre tecnología. 
Este hecho demuestra lo que han señalado 
expertos en el campo de las tecnologías del 
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aprendizaje y el conocimiento (TAC), referen-
te a que la educación actual está en crisis 
debido al desajuste entre el avance tecnoló-
gico, el currículo curricular, la metodología y 
las necesidades de los estudiantes 

A raíz de no saber desconectar de su 
horario de trabajo se evidencia que el 52 % 
de los docentes han tenido un aumento en 
sus horarios de trabajos en más de tres ho-
ras al día. Esto se puede deber al alto grado 
de localización que se tiene en la actualidad, 
ya sea mediante redes sociales, correos 
electrónicos o llamadas. Es debido a esto 
que el 65 % de los docentes ha manifesta-
do que se siente totalmente más cansado y 
abrumado mentalmente, ya que el 89 % ha 
tenido dificultades para gestionar su tiempo 
para llevar a cabo sus obligaciones persona-
les. Esto provocó que el 79 % se sienta más 
abrumado y con demasiadas responsabili-
dades, tanto laborales como personales. Por 
consiguiente, el 85 % de los encuestados 
afirma que sus niveles de estrés se incre-
mentaron en gran manera. 

De igual manera, se comprobó que, si 
bien el 70 % de los docentes de la facultad 
consideran que la administración universita-
ria les ha facilitado mucha de las herramien-
tas tecnológicas para ejercer su trabajo de 
manera eficiente y eficaz, el 81 % está total-
mente de acuerdo en que tuvo que incurrir en 
el uso de herramientas adicionales para po-
der desarrollar las clases impartidas de ma-
nera más beneficiosa para los estudiantes. 

Por otra parte, el 40 % de los docentes 
encuestados ha manifestado que a raíz de la 
imposición del teletrabajo presentaron do-
lencias en espalda y cuello, mientras que el 
30 % presenta rigidez muscular. Todo esto, 
a raíz de estar por tiempo prolongado en una 
misma posición frente al computador y no to-
mar descanso para estirar las piernas, suma-
do al no contar con un tipo de silla o mueble 
que ayude a mantener una postura adecuada 
para tratar de evitar este tipo de malestares 

que, al pasar del tiempo, pueden empeorar 
la salud física de la persona. Es por ello que 
80 % de los encuestados declara que tuvo 
que incurrir en la compra de una silla o mueble 
ergonómico para poder prevenir o aliviar en 
algo las dolencias y malestares presentados. 

A la luz de la información recabada se 
puede concluir que la Universidad Técnica de 
Machala logró una respuesta adecuada para 
el desarrollo de las clases frente al panorama 
de la pandemia, panorama que colocó a los 
docentes en la posibilidad de experimentar 
una nueva modalidad de trabajo. No obstan-
te, ante esta nueva modalidad la universidad 
debe atender las dudas, inconformidades y 
preocupaciones de los docentes, realizando 
los ajustes necesarios para cada una de las 
actividades que conforman el trabajo de do-
cencia universitaria. 

Finalmente, se deben destacar los 
desafíos que enfrentan los docentes, estu-
diantes y administrativos en el contexto ac-
tual de la educación superior. Si bien para la 
parte administrativa el reto más importante 
es entregar un servicio con la calidad ade-
cuada mediante la búsqueda de estrategias 
que le permitan atender los problemas que 
plantean las brechas digitales y las condi-
ciones socioeconómicas de los estudiantes, 
los docentes se encuentran en un estado de 
aprendizaje constante, al igual que los es-
tudiantes. Ambos agentes advierten que es 
necesario desarrollar habilidades de autoa-
prendizaje y autocontrol, así como habilida-
des socioemocionales. 

En síntesis, es necesario repensar que 
el rol de cada actor en el proceso de formación 
en la educación superior requiere un cambio 
de paradigma. Asimismo, convertir nuestras 
limitaciones en fortalezas y hacernos car-
go de nuestras responsabilidades. Más que 
nunca, en tiempos de pandemia la educación 
debe adoptar un enfoque complejo, ya que el 
todo a menudo supera la suma de sus par-
tes. Por eso, es necesario estar preparados 
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para la incertidumbre. Suele decirse que en 
toda crisis siempre hay una oportunidad. Qui-
zás, en este caso, se trate de la revisión de la 
pedagogía y la reestructuración del progra-
ma de formación en educación superior. En 
este sentido, se puede esperar que muchas 
instituciones emprendan el camino de la ne-
cesaria innovación educativa, abogando por 
la calidad y por la equidad.
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