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Introducción

La inserción de las ciencias económicas y empresariales 
aportan los elementos necesarios en la identificación e inter-
pretación de los instrumentos de política económica: comer-
cial, monetaria y fiscal, en el entorno empresarial frente a sus 
implicaciones sociales y productivas.

Los conocimientos y actualizaciones del texto académico 
demuestran las reseñas más relevantes de la economía, inte-
gración económica, formas de emprendimiento con criterios 
de sentido crítico y cualitativo para la formación universitaria.

Los lectores  encontrarán en el desarrollo de este texto ilus-
traciones con ejemplos o casos reales del contexto nacional 
e internacional que permiten una mejor comprensión del 
impacto de las políticas económicas en el sector empresarial.

El texto de política económica en la gestión empresarial 
es una obra inédita por su contexto nacional y externo, con 
recuento de las medidas gubernamentales que han afec-
tado al sector productivo privado.

El objetivo de este libro es determinar la influencia de la 
política económica mediante el estudio del desarrollo eco-
nómico, empresarial, organizacional, emprendimiento y 
tributario con el fin de conocer la productividad y compe-
titividad de las empresas.  Dirigido a docentes y estudiantes 



del área de ciencias económicas y empresariales, y personas 
interesadas en las temáticas que aborda el texto.

El presente texto relata la incidencia de las políticas eco-
nómicas en el entorno empresarial. El abordaje de los ocho 
capítulos del libro se realiza a partir de consultas bibliográfi-
cas y experiencias previas de los autores en empresas públi-
cas y privadas, tanto nacionales como extranjeras.

En  las temáticas que se examinan en los capítulos del 
texto están las bases conceptuales e instrumentos de la polí-
tica económica en la gestión empresarial, mediante el análi-
sis de instrumentos de política monetaria, cambiaria y fiscal 
para incentivar la productividad en las empresas;  el entorno 
económico en el que se desarrolla el sector empresarial, lo 
cual define el nivel de competitividad en el mercado, la pro-
ductividad de bienes y servicios.

En otro de sus apartados se determina cómo las políti-
cas fiscales establecen decisiones tomadas por el gobierno 
nacional que implican tanto el financiamiento, uso de recur-
sos y gastos, así como las decisiones de cambio en la ges-
tión gubernamental necesarios para el logro de los objetivos 
macroeconómicos propuestos. De igual manera, se exa-
mina si las políticas públicas es un medio a favor o en con-
tra del emprendimiento, considerando las limitaciones que 
poseen los negocios en cuanto a innovación y consolidación, 
a pesar de ser Ecuador uno de los países con mayor índice 
de emprendimiento. Es decir intenta determinar hasta qué 
punto las políticas económicas inciden en la generación de 
nuevas oportunidades de negocios.

Continuando, en otro de sus capítulos se analiza cómo las 
empresas y sus representantes toman acciones frente  a las 
medidas que los gobiernos adoptan en el ámbito econó-
mico y la manera que consolidan los beneficios de toda una 
nación, como doctrina gubernamental.

Por otra parte, se hace referencia a la información que 
presenta la Balanza de pagos, la misma que sirve para la 
adopción de medidas económicas, monetarias, comerciales 
y fiscales aplicadas por los gobiernos de turno como parte 



importante de su gestión, por lo que su elaboración, com-
prensión e interpretación resultan indispensables para estu-
diantes universitarios, profesionales, empresarios y público 
en general que desean conocer y analizar la situación de un 
país con respecto al resto del mundo. Al mismo tiempo,  se 
examina la integración y globalización en países que han 
logrado un buen nivel de crecimiento y desarrollo econó-
mico con el comercio internacional y, finalmente, se indaga 
la relación entre conglomerados de empresas de uso inten-
sivo del conocimiento, universidades y políticas públicas en 
materia de economía y de educación superior.

Cabe reiterar que el interés central de este trabajo es tra-
tar temáticas relacionadas con política económica y gestión 
empresarial, que generalmente se encuentran en bibliogra-
fía separada y no son discutidas en un solo texto, pero que 
son abordados en este caso, así mismo,  información sobre 
países latinoamericanos como Ecuador y México.



La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE, 2013), menciona que la solidez de las polí-
ticas macroeconómicas en países del Sur y el prolongado 
crecimiento económico para llegar a un positivo nivel de 
empleo, ha sido parte de las posturas de los gobiernos en 
consolidar un desarrollo sostenido, a pesar de las presiones 
inflacionarias ocasionadas por la estrechez del mercado 
laboral. 

Las actuaciones económicas en un contexto globalizado, 
con búsquedas de entornos competitivos, ha establecido 
planteamientos en puestas de mesa de líderes para discu-
sión y propuestas enmarcadas en prioridades de productivi-
dad empresarial de las naciones con un enfoque macroglo-
bal. Entre las implicaciones de las políticas económicas que 
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inciden en los factores y procesos inherentes en las empre-
sas, está la macro-fiscal, monetaria y cambiaria así como la 
crediticia y comercial. Las directrices generadas por tales 
políticas ofrecen en su posibilidad empleo, capacitación, 
dotación de recursos, y respaldo a la productividad con el 
de mejorar los niveles de capacidad administrativa y niveles 
de producción (Reyes, 2012).

Cabanilla y Cabanilla (2011), plantean que las sucesivas  cri-
sis de diferentes economías, dejan cuestionamientos sobre los 
modelos económicos planteados y sus efectos en los mercados 
abiertos. Las diferentes características de las crisis confirman la 
estrecha interrelación del sistema económico mundial desde 
hace varias décadas. Si bien muchas economías consideradas 
potencialmente mundiales han dejado atrás esa marca por la 
coyuntura del fortalecimiento económico de otros países en 
crecimiento y desarrollo.

De acuerdo a Ezquer (2016), la dinámica de la influencia de 
las políticas macroeconómicas en los mercados impuestos por 
el predominio de las grandes potencias, ha provocado que los 
países más pobres obtengan pérdidas mayores que las ayu-
das que reciben por el desarrollo, desde esta perspectiva el 
contexto de las relaciones socio-económicas que enmarcan 
situaciones sobre los modelos al amparo gubernamental, no 
permiten una expresión igualitaria a los intereses de la libertad 
y democracia, es así que parte de las direcciones económicas 
adoptadas buscan una generación de empleos que permitan 
a las empresas desarrollarse, con el papel del empresario de 
decidir y precautelar el futuro de la empresa y de quienes ahí 
laboran.

Los más beneficiados de la adopción de ciertas políticas res-
trictivas o expansivas, son los sectores empresariales por las 
relaciones comerciales con el resto del mundo, asociados con 
el capital extranjero y en la búsqueda de encontrar un mayor 
equilibrio socioeconómico (García & Pulgar, 2010). 

Según Bedoya (2009), añade la globalización como un pro-
ceso continuo orientado en la preparación de trabajadores 
idóneos, basados en satisfacer sus necesidades de bienestar, 
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como prerrequisito a nivel macro económico, por lo tanto, este 
aspecto es imposible de alcanzar si no se comienza desde la 
empresa. La gestión empresarial analizada desde una con-
cepción económica ofrece ventajas para los clientes y demás  
grupos de la empresa, contribuye en reducir la pobreza con 
nuevas ideas para todas las áreas de la organización e incor-
pora a los ciudadanos en las cadenas de valor, en una relación 
de beneficio para todas las partes. Ante esta posibilidad Gam-
boa, Meleán y López  (2008), plantean que las estrategias que 
desarrollan ciertas empresas responden a las condiciones del 
contexto socioeconómico en un entorno globalizador, pro-
piciando la internacionalización de las actividades de grupos 
económicos que hace varios años tenían un alcance nacional, 
sin embargo esta concentración de actividades como las alian-
zas de mercado, fusiones y adquisiciones permiten reducir los 
costos laborales. 

En base a lo anterior, la relación entre economía y empre-
sas está ligada con la determinación de medidas y paquetes 
económicos que incentivan la producción, optimizan costos y 
mejoran la oferta laboral en beneficio de la calidad de vida de 
los trabajadores. Esta determinante es la causal de los creci-
mientos y decrecimientos económicos, en especial de los paí-
ses en vías de desarrollo que mantienen niveles sostenidos de 
empleo.

La fundamentación del capítulo se centra en conocer los ins-
trumentos de política económica que afectan mayormente al 
entorno empresarial. Considerando los antecedentes de la teo-
ría  de política económica y la gestión empresarial, el análisis de 
los instrumentos de política económica en el desarrollo del sec-
tor productivo, los efectos causados por las medidas aplicadas 
en relación al rol de la gestión empresarial, así como los proble-
mas presentados en la práctica económica, forman parte del 
estudio de las bases conceptuales de la dinámica. 
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Antecedentes de la teoría de Política Económica y la 
Gestión Empresarial

El estudio de la historia de los hechos pasados, son parte de 
la ciencia humana. La economía es el estudio de la forma 
en que se producen, consumen y distribuyen los bienes y 
servicios en función de los recursos escasos. Bajo esta línea, 
el diseño de la política económica |es una tarea de discusión 
generada por diferentes escuelas de pensamiento de eco-
nomía, cada una de ellas busca determinar qué variables se 
deben considerar para encontrar un marco de estabilidad 
económica que fomente el bienestar social y empresarial. 
La intervención de los agentes económicos es la pieza clave 
para modelar las diferentes estrategias para evitar incerti-
dumbres (Galán, 2015).  

Es así que, Tinbergen (1952), define a la política económica 
como los actos de comportamiento económico, incluyendo 
la teoría económica para comprender las actuaciones de los 
individuos y empresas.  Esta política económica trata aspec-
tos en el diseño y aplicación de medidas, considerando tres 
aspectos: a) determinar el interés general de la sociedad, b) 
seleccionar las políticas cuantitativas o cualitativas que con-
lleven a satisfacer el punto anterior, y c) seleccionar la teoría 
económica ad-hoc que permita identificar las preferencias 
de los agentes y estas puedan ser consideradas en la for-
mulación de la política óptima. De acuerdo a Galán (2015), 
algunos trabajos de Jan Tinbergen y de John Muth sostie-
nen que las autoridades deben consolidar sus habilidades 
para alcanzar el máximo beneficio social con el menor costo 
y equilibrio en la distribución.

Esta forma de distribuir y maximizar el beneficio  social es 
parte de los procesos de producir y consumir ante los facto-
res de producción  limitados (Aparicio, 2011a). Las coyuntu-
ras políticas llevaron a muchos países a pasar por momen-
tos de crisis económicas serias, con un efecto que dominó al 
resto de economías. Europa y Japón, luego de recibir ayudas 
financieras por organismos internacionales, comenzaron un 
período de recuperación en sus economías, sumado a Esta-
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dos Unidos que ya experimentaba un acelerado crecimiento 
por el impulso de la guerra. Las transiciones permitieron a la 
producción industrial alcanzar niveles sin precedentes, es así 
que por los años 1948 y 1971, se alcanzó un crecimiento econó-
mico del 5%, la producción creció más rápido que el número 
de habitantes, aumentando el bienestar y calidad de vida de 
las personas. Este auge se mantuvo por algunos años debido 
a la disponibilidad de capital, energéticos baratos y un impor-
tante gasto público Wee (citado por Aparicio, 2014b).

A principios de los años ochenta, México experimentó 
una grave crisis de endeudamiento y bajos niveles de creci-
miento generados por la aplicación de un nuevo modelo de 
desarrollo económico, aperturas comerciales y reestructura-
ción de las fallas por la participación del Estado con exce-
sivos niveles de gasto gubernamental. La crisis económica 
interna impulsó la aplicación de políticas económicas espe-
cíficamente de estabilización y ajuste estructural. Las políti-
cas monetarias y fiscales trataron de reducir los altos niveles 
de inflación, equilibrar la balanza comercial y disminuir el 
déficit público (Torres & Rojas, 2015). 

La crisis económica mundial comenzó antes del 2007 y se 
profundizó en el 2008, las repercusiones no fueron del todo 
negativas, pues se experimentó una elevada tasa de creci-
miento, mejorando el sector financiero con las innovaciones 
que contribuyeron a expandir los mercados de capitales, el 
aumento exponencial de las utilidades de los intermediarios 
financieros en 40% (2007), en relación al 5% en 1980 de las 
empresas de la lista de la Bolsa de Nueva York, esta explosión 
del negocio financiero favoreció muchos sectores a costa del 
debilitamiento estructural (Machinea, 2009). Las múltiples 
relaciones causales entre el crecimiento y la desigualdad 
aclaran implicaciones para la estabilidad económica y social 
sobre la comprensión de las crisis actuales, que afectan a las 
economías domésticas y al sector empresarial  (Molero, 2016) 

La política macroeconómica anticíclica surgió en América 
Latina como resultado de las crisis generadas y los compor-
tamientos por los diferentes determinantes del ciclo econó-
mico. Con el pensamiento keynesiano de estabilización de la 
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demanda agregada mediante políticas fiscales y monetarias, 
su foco de atención se desplazó hacia la balanza de pagos, 
ante estos aspectos, la necesidad persiste en generar estrate-
gias de desarrollo productivo entre dinamismo económico y 
diversificación de las estructuras productivas (Ocampo, 2011). 

Galán (2015), explica que mantener el equilibrio entre indi-
viduos es un reto, este factor permitiría a la economía fun-
cionar como un sistema y de acuerdo a las metas que la 
sociedad desea alcanzar. La interacción de aspectos norma-
tivos y positivos dan paso al proceso y diseño de la política 
económica; un gran economista Jan Tinbergen se dedicó a 
diseñar mecanismos para que las autoridades estatales pue-
dan crear modelos capaces de conocer y explicar el estado 
actual de la economía para formular estrategias orientadas 
al bienestar social y empresarial. 

La actuación económica conlleva a diversos cambios en el 
rol empresarial,  Jaramillo (2012) menciona que las teorías 
administrativas modernas desarrolladas enfatizan la natura-
leza de la actividad empresarial, relacionándola con la teo-
ría económica, en el que se cataloga a las empresas como 
organismos sociales estructurados alrededor de la produc-
ción de un bien o servicio, permite ponderar los agrega-
dos macroeconómicos como la producción y demanda. El 
componente económico del entorno empresarial, denota 
los postulados de la ciencia económica compuesto por 
diferentes tipos de mercados: bienes y servicios y por otra 
parte los factores productivos, desempeñando la empresa 
como demandantes. En efecto, cada una de las áreas de la 
estructura básica de la organización se confronta día a día a 
los condicionantes externos que restan la independencia al 
funcionamiento de las mismas. Uno de estos condicionan-
tes es la política económica, que en la mayoría de los casos 
afecta directamente a la empresa, a través de los diferentes 
tipos de mercados productivos. 

Con base a lo anterior, las decisiones gubernamentales 
están sujetas a los modelos económicos planificados al ini-
cio de sus actividades, considerando las expectativas de las 
empresas y consumidores, el comportamiento a lo largo de 
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los efectos de las políticas económicas adoptadas, que bus-
can el bienestar común de la sociedad y la correcta distribu-
ción de la riqueza, en planes de gobierno óptimos.

Instrumentos de Política Económica 

Inicialmente, la Economía Clásica consideraba la regla de 
conducta del Estado en favorecer la libertad del mercado. 
Años más tarde, el liberalismo económico acabó disolvién-
dose por la toma de conciencia de los fallos del mercado. 
Con el concepto de  estado de bienestar, supuso la ruptura 
con el enfoque de la escasa participación del Estado en la 
vida económica. A partir de estas premisas, Pigou y Pareto, 
explicaron que la intervención estaba condicionada por las 
desigualdades de renta y riqueza, deficiencias en el suminis-
tro de bienes colectivos y los factores externos. Esta situación, 
cuestionaba las funciones a desempeñar por los gobiernos, 
para luego apoyarse en las teorías de la Economía Clásica 
del Bienestar y en las corrientes de la Nueva Economía del 
Bienestar (Fernández, y otros, 2006). 

Las consecuencias del crecimiento económico se remon-
tan  hasta la época de Thomas Malthus (1766-1834), quien 
expuso que la población crecería exponencialmente, de 
modo que los recursos crecerían constantes o lentamente, 
significando que los seres humanos estarían condenados a 
vivir en la pobreza. Parte de las problemáticas sociales son 
por los obstáculos para la formulación de políticas económi-
cas en varios países especialmente los pobres, así como tam-
bién la debilidad y la falta de recursos financieros, humanos, 
capacitación y tecnología  (Sterner, 2007). 

La diferenciación entre economía positiva y normativa, fue 
apoyada indirectamente por David Ricardo y promulgada 
por grandes economistas como Mill, Neville Keynes y Mar-
shall, entre otros. Aunque en el siglo XX, la teoría renueva 
un nuevo enfoque con Friedman/Myrdal, en el que pueden 
darse paralelamente. Desde esta perspectiva, la política eco-
nómica trasciende más allá que otras teorías, es decir, inves-
tiga las causas de un hecho económico y los medios que se 
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deben utilizar para lograr los fines propuestos, es decir se 
la menciona como una ciencia normativa, para la acción. 
La aplicación de modelos económicos es imprescindible, 
afianzan los mecanismos para predecir comportamientos 
cuantitativos de las variables que se enfocan en los plantea-
mientos normativos, en efecto, la aplicación de las políticas 
económicas, buscan resultados concretos en el seguimiento 
de su implementación y las evaluaciones de las mismas 
(Gutiérrez, 2009). 

La política económica como disciplina radica en compren-
derla como el conjunto de prácticas sociales cuyos propósi-
tos están explícitos en materia económica con la finalidad 
de proteger una hegemonía o determinada estructura de 
poder. Estos objetivos son los que singularizan esta disciplina, 
por su rol regulador de ciertos problemas económicos y el de  
salvaguardar la estabilidad económica (Lichtensztejn, 2008). 

De acuerdo a Fernández, y otros (2006, pág. 26),  las polí-
ticas económicas son diseñadas para el contexto social y las 
instituciones existentes, su utilidad  debe basarse en la for-
mación de capacidad. Los instrumentos deben cumplir tres 
condiciones:

 a. Ser utilizados por los agentes de Política Económica.

 b. No deben ser considerados como fines deseables por sí 
mismos.

 c. Su función consiste en permitir la cuantificación de los 
objetivos.

De acuerdo con Kirschen (citado por Fernández y otros, 
2006), se agrupan en algunas clases de mayor prioridad:

 a. Políticas Fiscales, incluyen los gastos y los ingresos públi-
cos, la deuda pública y la política presupuestaria.

 b. Políticas Monetarias,  trata la variación de la cantidad de 
dinero en circulación.

 c. Tipo de cambio, las apreciaciones/depreciaciones o 
revaluaciones/devaluaciones de la moneda nacional, según 
el tipo de cambio aceptado en la economía nacional.
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 d. Cambios en el marco institucional, requiere cambios 
legales para la aplicación, como reformas educativas, agra-
rias, privatizaciones, etc.

A estos tipos de instrumentos, se añade la política de ren-
tas: variación de salarios, alquileres y beneficios (Fernández, 
y otros, 2006).

Política Fiscal 

En el marco de las administraciones públicas, la política fis-
cal consiste en determinar los ingresos y gastos públicos 
para conseguir objetivos de estabilidad, eficiencia y redis-
tribución, además que configura el Presupuesto del Estado 
como variable de control para asegurar una estabilidad 
económica y evitar momentos de inflación o desempleo. 
Muchos teóricos han considerado el manejo fiscal como 
una herramienta de estabilización económica, para enten-
der mejor, los impuestos que afectan a la producción y al 
empleo de un país, así como los efectos multiplicadores 
de ciertas variables fiscales como es el caso de la inversión; 
la política fiscal es uno de los elementos claves del Estado 
para moderar fuertes fluctuaciones. La corriente keyne-
siana propuso que con precios fijos, el nivel de la demanda 
determina el producto, además que con tasas de interés  
nominales fijas, el nivel de demanda agregada  está en 
función del gasto público, los impuestos, el ingreso futuro 
esperado y la productividad marginal del capital (Pacheco, 
2006).

La política fiscal, de acuerdo a Dornbusch y Fischer, es una 
rama de la política económica, que configura el Presupuesto 
del Estado y se mantiene en dos tipos:

• Política fiscal expansiva, (déficit en los Presupuestos del 
Estado) uno de los mecanismos de apalancamiento es la 
deuda pública, otros factores coadyuvantes son el incre-
mento de la inversión del gasto público o el aumento del 
gasto privado disminuyendo los impuestos para gene-
rar una mejora en la renta disponible de las familias, el 
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efecto se prevé en un aumento del consumo de las per-
sonas y el incremento de la inversión del sector privado, 
para el agregado de empleo.

• Política fiscal restrictiva, (superávit en los Presupuestos del 
Estado), son medidas diferentes a la política fiscal expan-
siva, por la reducción del gasto público, para disminuir la 
demanda y la producción, y bajar el gasto privado con el 
aumento de la recaudación tributaria, la renta percibida 
es baja, disminuye el consumo de los usuarios. Esta polí-
tica ayuda a la disminución de la inflación.

Parte de los objetivos de la política económica es la esta-
bilización económica, la comprensión de los problemas del 
paro de trabajadores, inflación y su influencia sobre el gasto 
público o privado (Espacio Público, 2013).

En América Latina, las iniciativas fiscales para promover la 
formación de capital han ocupado un papel en la agenda 
de políticas, ante los esfuerzos analíticos para exponer los 
factores que afectan la inversión. A lo largo de los años, se 
han puesto de manifiesto las estrategias con instrumen-
tos y objetivos de medida fiscal, para promover el cambio 
estructural en ciertos sectores con el apoyo a la inversión 
extrajera directa y reducir el gasto público expuesto por 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal, 2013a).

Un abordaje específico en cuanto a la clase media de 
Latinoamérica ha demostrado su capacidad para afectar al 
desarrollo social del continente, la realidad socioeconómica 
que enfrenta no ha permitido el avance económico en cier-
tas clases sociales, es así que el cuestionamiento a la sosteni-
bilidad del pacto fiscal traducido en impuestos, gasto social 
y subsidios demuestran el desequilibrio en las aristas econó-
micas que podrían terminar afectando el desarrollo social y 
la democracia (Cepal, 2012b).

Según Dávalos (2012), el Código Orgánico de las Finanzas 
Públicas, que rige en el Ecuador desde el mes de septiem-
bre de 2010, señala que los gastos fiscales permanentes 
se financian con ingresos permanentes, desplazando a los 
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ingresos petroleros que oscilan entre el 20% y 40% de los 
ingresos totales del presupuesto del Estado, dejando fuera 
del financiamiento de los gastos permanentes. Los precios 
del petróleo dependen del precio internacional del crudo 
que son altamente volátiles en el corto plazo, así como pue-
den ocasionar desfinanciamiento del Presupuesto General 
del Estado, con situaciones de falta de liquidez en la caja fis-
cal, afectando a los gastos permanentes, como el pago de 
sueldos y salarios a los funcionarios públicos.

Levy (2016a) explica el efecto en el sector empresarial, las 
constantes intervenciones públicas llevan a largos periodos 
de crecimiento económico con reducción del desempleo, 
se fortalecen las organizaciones sindicales, se aplican incre-
mentos salariales y se generan condiciones de distribución 
del ingreso a favor de los trabajadores. Estos periodos de cre-
cimiento pueden provocar efectos negativos, por el exceso 
de intervención estatal. El argumento de la intervención 
estatal en el gasto privado, no garantiza el pleno empleo, es 
decir puede estar acompañado de subempleo, reduciendo 
el ahorro interno de las empresas, el desaliento a la inversión 
y los endeudamientos del sector empresarial. 

Una de las economías que se caracterizó por la desigual-
dad económica y social en tiempos anteriores al siglo XXI, fue 
Ecuador, la acumulación de capital, escasas oportunidades 
para la población haciéndola más vulnerable, la enorme ines-
tabilidad política, niveles de inflación altos, refutaron a cam-
bios fundamentales. Con el desarrollo del socialismo en el 
Buen Vivir, basado en la eficiencia del gasto público, incenti-
vos al sector empresarial y con una fragilidad extrema a largo 
plazo en los precios de los recursos naturales de exportación, 
en especial del petróleo por la gran volatilidad internacional 
de los precios, se establecieron cambios de estructura econó-
mica. El elevado gasto público aumenta los niveles de déficit 
fiscal y deuda, los cuales pueden ser una carga incontrolable 
con el modelo de crecimiento (Arévalo, 2014).

Las aplicaciones de instrumentos fiscales son medidas 
para mejorar periodos de crisis económicas, en ajustes del 
gasto público, en la búsqueda de la estabilización del sector 
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empresarial y también público, con la intención de ampliar 
las capacidades productivas, aumentando la masificación 
del empleo, mejorando las oportunidades para los empren-
dedores y la exportación de los productos ecuatorianos con 
apoyo gubernamental.

Política Monetaria

Las acciones que disponen las autoridades monetarias (bancos 
centrales) para ajustar el mercado de dinero, se plantean para 
dirigir la economía y alcanzar los objetivos macroeconómicos. 
Esta aplicación de medidas se utiliza para el control de la can-
tidad de dinero como variable reguladora de la economía.

De acuerdo a la historia, el Banco de Inglaterra fue fundado 
en 1694, la Reserva Federal de los Estados Unidos en 1914 y 
otros bancos centrales fueron considerados los más sofisti-
cados en su momento, a pesar de sus avances sus tareas se 
limitaban a imprimir, distribuir billetes y monedas respalda-
dos por oro. Un recuento de los años veinte, posterior a la 
gran depresión, consideraba el concepto del papel macro-
económico como parte del estudio de la política monetaria, 
debido a los errores suscitados por la excesiva emisión de 
dinero, dicha situación que propuso la evaluación de la polí-
tica monetaria aplicada, no obtuvo los resultados esperados. 
Más adelante los choques inflacionarios de los años setenta, 
impulsaron replantear la relación entre política monetaria, 
crecimiento e inflación, para establecer en los noventa, el 
consenso de la estabilización de los precios, la importancia 
de estandarizar las diferencias entre los bancos centrales, y 
la mejora del planteamiento de los objetivos en la comuni-
cación, manteniendo como prioridad la relación gobierno y 
parlamento con base a propuestas sobre estrategias y tácti-
cas (Bénassy, Coeuré, Jacquet, & Pisani, 2010).

Las medidas monetarias pueden controlar la inflación, 
haciendo presiones sobre las empresas y utilidades, pues 
una actuación de dichas medidas es reducir la demanda 
agregada, aunque con efectos negativos en la inversión y 
crecimiento; los empresarios se mantienen tolerantes frente 
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a una inflación antes que disminuir sus utilidades (Gutié-
rrez & Zurita, 2006).  En los últimos años, se ha generado la 
desregulación financiera ocasionando la aparición de dis-
tintos productos financieros, con mayores apalancamientos 
y periodos de inestabilidad de los mercados. En el caso de 
los productos financieros derivados como instrumentos de 
arbitraje, especulación y cobertura, son negociados en dis-
tintos mercados, en la cual los agentes pueden utilizar cier-
tos instrumentos para asumir riesgos en búsqueda de una 
rentabilidad superior, este estudio ha cobrado influencia en 
la gestión de política monetaria por parte de los bancos cen-
trales. La capacidad de la política monetaria ha generado un 
consenso acerca de la innovación financiera en función de 
alcanzar los objetivos establecidos, en el caso del compor-
tamiento de los mercados es una variable importante para 
el diseño de tales medidas (Barros, Pateiro, & Salcines, 2016).

La política monetaria constituye un mecanismo de relevan-
cia  para alcanzar la estabilización de la economía, con el 
apoyo del  banco central. La política monetaria puede ser 
expansiva o restrictiva.

La política monetaria expansiva, “…produce un incremento 
de la oferta monetaria…un efecto expansivo sobre el nivel de 
producción y empleo, ya que, como veremos, provocan una 
disminución del tipo de interés del mercado favoreciendo 
la inversión privada y consecuentemente el nivel de produc-
ción y empleo…”. Del mismo modo, cuando el Banco Central 
lleva a cabo una política monetaria contractiva, se produce 
una disminución de la oferta monetaria, produciendo, en 
este caso, un aumento del tipo de interés, lo que reduce la 
inversión privada y por tanto el nivel de producción y empleo” 
(Herrarte, 2016, pág. 5).

La oferta monetaria explica el comportamiento bancario 
y las implicaciones para análisis monetario. Las explicacio-
nes suelen estar relacionadas con procesos de creación de 
dinero, esta distinción habitual de la oferta de dinero es pro-
porcionado por el banco central, comprendido por billetes, 
reservas de las entidades de crédito y los depósitos (Banco 
de España, 2011).
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Algunos elementos de control como las operaciones de 
inyección ilimitada de liquidez, operaciones de absorción, 
encaje legal y tasas de interés explican los alcances de la 
oferta monetaria.

La medida monetaria no convencional, como las operacio-
nes de inyección ilimitada de liquidez, consideran que “…se 
adjudica una cantidad determinada en función de las nece-
sidades totales de liquidez del sector bancario y el coste 
variable según la demanda de liquidez” (Banco Bilbao Viz-
caya Argentina, 2015). Otro instrumento es  “la absorción pri-
maria de dinero se produce cuando el Banco Central realiza 
operaciones que reducen la base monetaria (H), como por 
ejemplo: Intervención no esterilizada en el mercado cam-
biario mediante la venta de oro y/o divisas. En este caso el 
Banco Central vende divisas (reduce su activo) debido, por 
ejemplo, al incremento en la demanda de moneda extran-
jera, reduciéndose en forma equivalente la base monetaria” 
(Iunnisi, 2003, pág. 110).

El encaje bancario es un porcentaje que reciben los ban-
cos, el cual lo conservan de forma permanente en efectivo o 
en cuentas de los Bancos Centrales, parte de los objetivos es 
garantizar el retorno del dinero a los clientes de  institucio-
nes financieras (Economía simple, 2016). Desde el punto de 
vista de la política económica  (Mankiw, 2012), explica que 
un cambio en el aumento de las tasas de interés después 
de impuestos en los ahorradores, produciría un aumento 
en el ahorro, es síntesis (Ortiz, 2001, pág. 127) “…define a la 
tasa de interés como el rendimiento porcentual que se paga 
durante algún período contra un préstamos seguro, al que 
rinde cualquier forma de capital monetario en un mercado 
competitivo…”.

De acuerdo al (Banco de Pagos Internacionales, 2010a), el 
establecimiento de marcos macroprudenciales es ideal para 
consolidar las bases del sistema financiero, limita el riesgo 
sistémico y controla los riesgos financieros; más adelante el 
(Banco de Pagos Internacionales, 2016b), explica la dismi-
nución de la incertidumbre sobre la regulación, ajustando 
los modelos de los bancos referente al mercado actual. Otra 
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cuestión macroeconómica es si los altos niveles de capitali-
zación generan ventajas desde una perspectiva macro, así 
mismo, una característica estructural de los mercados es la 
renta fija. Aspectos fundamentales es equilibrar las adecua-
ción de políticas dando mayor atención a la política mone-
taria, en el caso de la política prudencial determina la apli-
cación de reformas considerando las circunstancias de cada 
economía, en especial a los países que han pasado por crisis 
con saneamientos de los balances. En los periodos 2015 y 
2016  los mercados financieros globales presentaron etapas 
de estabilidad, los precios en los principales mercados de 
activos se mostraron sensibles a la política monetaria y como 
consecuencia de la caída de los rendimientos de deuda.                                                                                                      

Si el mercado de crédito deja de funcionar, la actividad 
económica puede colapsar, debido a las varias actividades 
comerciales, de consumo de bienes duraderos y la inversión 
dependen del crédito. El aumento de despidos, la incerti-
dumbre sobre las rentas futuras, el alto endeudamiento de 
los hogares con el temor de perder su empleo provoca una 
reducción del nivel de gasto de consumo. Las empresas y los 
negocios recortan los precios, aunque sea una disminución 
significativa, los consumidores disminuyen sus expectativas y 
postergan sus decisiones de consumo, resultando una caída 
del gasto privado y de la demanda de crédito en un pano-
rama de deflación (Novales, 2010). Uno de los instrumentos 
valiosos es la tasa de interés, permite determinar las varia-
ciones y a partir de estas fluctuaciones crear condiciones 
que beneficien la actividad económica, por consiguiente, las 
reducciones en la tasa de interés tiene un bajo impacto en 
el crecimiento económico, según la teoría clásica existe una 
relación directa entre tasa de interés e inversión, el gasto de 
consumo está en función del ingreso especialmente en las 
remuneraciones de los trabajadores (Levy N. , 2014b).

Casos como los países de América Latina, especialmente 
Brasil y Argentina, en la que el mercado interno pesa mucho 
en las decisiones estratégicas de las empresas, se enfocó en 
la crisis del 2002 que golpeó ambos países, Brasil optó por 
un proceso de apertura de la economía con el aumento de 
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las exportaciones, control de gastos de gobierno  e inflación, 
mientras que Argentina se mostró más apropiada en conte-
ner los efectos sobre la multiplicación de la deuda, ambas 
situaciones presentaron bajos niveles de desempeño eco-
nómico, para esta situación fue necesario mejorar la coor-
dinación de las políticas monetarias con el incentivo de las 
exportaciones y sea sostenible en el largo plazo (Mancuello, 
2015).

La estabilidad de precios forma parte del objetivo principal 
de la política económica y de la estabilización monetaria, 
es un elemento necesario para un crecimiento sostenido y 
las mecanismos necesarios para bajar los niveles de desem-
pleo, la atención a los indicadores de los distintos mercados, 
el comportamiento de los precios de los activos financieros 
y la multiplicidad de los elementos buscan regular la ocu-
rrencia de burbujas financieras (Bénassy, Coeuré, Jacquet, & 
Pisani, 2010). Otro aspecto de la política monetaria en el sec-
tor empresarial es prioritario al momento de establecerlas, el 
relativo estancamiento del gasto de inversión con respecto 
al producto está acompañado de una disminución de la tasa 
activa por temas de créditos, esto indica que las menores 
tasas de interés no incentivan la inversión en las empresas 
y en diferentes actividades empresariales, desmotivando el 
aumento del empleo en ciertas economías (Levy N. , 2016a).

Tipo de Cambio

En el siglo XVI, un grupo de teólogos y juristas interesados 
por el comercio internacional  formularon la primera versión 
de la teoría de la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA), así 
mismo Suecia, Francia e Inglaterra en los siglos XVIII y XIX 
se interesaron por esta hipótesis del PPA. Posteriormente en 
los primeros años de la década de los setenta del Siglo XX, se 
registraron en la historia momentos de extrema volatilidad 
en los tipos de cambios bilaterales y desequilibrios interna-
cionales, constituyendo uno de los mercados financieros 
más importantes del mundo, por su volumen de comercio 
diario, así como por el comportamiento de los mercados de 
activos financieros y de bienes y servicios   (Sosvilla, 2011). El 
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papel del tipo de cambio en una época o en otra, ha tomado 
un centro de controversias en varias comunidades, el tipo 
de cambio más que un precio de divisas, refleja la oferta y 
demanda, la oferta proviene de las exportaciones y flujos de 
entrada de capitales y la demanda de la necesidad de com-
prar o importar bienes y servicios. El tipo de cambio también 
responde a las tasas de inflación interna por el incremento 
en los precios nacionales superior al incremento de precios 
en los socios comerciales, por lo tanto los tipos de cambios 
en los países se modifican por la diferencia entre las tasas de 
inflación interna y externa. La depreciación es un factor que 
encarece las importaciones, en este sentido la inflación se 
puede controlar con políticas fiscales y monetarias apropia-
das para alcanzar movimientos en los tipos de cambio, dismi-
nución de la tasa inflacionaria y alcanzando en los períodos 
determinados la estabilidad de los precios, mencionado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (Fao, por sus siglas en inglés, 2004). 

Según Dornbusch, Fischer, & Startz (2008) el tipo de cam-
bio es el precio de una divisa en términos de la moneda 
nacional, un ejemplo es el tipo de cambio entre el dólar esta-
dounidense y el yen japonés en junio de 2006, en la práctica 
las autoridades encargadas de varios países intervienen para 
establecer un control, es así que los tipos de cambio nunca 
son fijos puros ni flotantes puros. 

En los regímenes o sistemas de tipos de cambio fijos, los 
bancos centrales se mantienen alertas para comprar y ven-
der sus divisas a un precio fijo en dólares, es decir los tipos 
de cambio operan como cualquier otro esquema de sostén 
de los precios, para asegurar de que el precio se mantenga 
fijo, es necesario tener monedas extranjeras que se entre-
guen a cambio de la moneda nacional. El banco central 
debe tener las reservas necesarias para mantener constante 
el tipo de cambio, si un país tiene un déficit persistente en la 
balanza de pagos, el banco central quedaría sin reservas y no 
se puede intervenir, a esta altura, es probable que el banco 
central decida que no puede mantener el tipo de cambio y 
devalúe su moneda. En un  sistema de tipo de cambio flexi-
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ble o flotante, los bancos centrales dejan que el tipo cambia-
rio se ajuste para equiparar la oferta y demanda de divisas.

Normalmente el tipo de cambio fijo se establece ante la 
inestabilidad de una divisa, para mejorar o corregir una eco-
nomía inestable, dependiente del valor de la moneda, estas 
variaciones no mejoran el crecimiento económico, por la 
incertidumbre en la economía. 

La evolución del tipo de cambio en Colombia se ha basado 
en regímenes de volatilidad, en la cual identifica de forma 
endógena la relación con la actuación del banco central. A 
pesar de que el banco central como agente de estabilizador 
financiero, extiende las intervenciones para controlar la vola-
tilidad del tipo de cambio nominal mediante mecanismo 
de intervención directa, dichos mecanismos se basan en 
medidas de carácter macro-prudencial, en la creación de 
fondos de divisas en épocas de liquidez internacional que 
favorezcan la estabilidad de la economía, y en períodos de 
menor liquidez con un mayor control de la entrada de capi-
tales al portafolio económico y de precios. Una mayor esteri-
lización monetaria de las divisas que ingresan, establece una 
delimitación más concreta de  las participaciones por los 
inversionistas institucionales, como los bancos comerciales 
que afecta al sector empresarial en sus niveles de inversión 
(Uribe, Jiménez, & Fernández, 2015).

El impacto sobre los países emergentes, entre ellos México, 
expresando que los grandes flujos de capital sobre las econo-
mías generan efectos de burbujas financieras, reduciendo  la 
tasa de interés, sobrevaluando el tipo de cambio1 con perio-
dos de recuperación en la producción y empleo. Parte de los 
objetivos de política monetaria, fue el incremento de la tasa 
de interés por el Banco de México entre diciembre 2016 y 
Marzo 2017, junto al análisis del Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte, como medidas adoptadas para forta-
lecer y  ventilar el tipo de cambio mexicano (Levy N. , 2017c) .

1      “El Tipo de Cambio Fijo sobrevaluado es una estrategia en la que predominan los motivos 
políticos y también económicos de corto plazo, pues la sobrevaluación permite una mejoría de la 
situación de la población al incrementar los ingresos de los trabajadores en moneda extranjera, 
aunque no se hubiesen modificado los salarios en moneda nacional” (Vargas, 2010, pág. 12).
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Una tasa de interés menor, amplía el gasto privado, por 
que abarata los créditos y un efecto posterior sobre los pre-
cios, para no afectar al sector inversionista empresarial (Levy 
N. , 2017c). El efecto empresarial se da cuando existen altos 
riesgos en los mercados, especialmente en las operaciones 
de tipo de cambio generando en las empresas nuevos esce-
narios de obstáculos, uno de ellos son las elevadas tasas de 
inflación, la incertidumbre genera un ambiente de mante-
ner tasas de interés en equilibrio que respondan al mercado, 
por lo tanto, la actuación estatal en controlar debe ser de 
carácter inmediato para evitar posibles aumentos de oferta 
monetaria ante una salida de regulación de precios.

Cambios en el marco institucional

Desde las últimas décadas, parte de las corrientes principa-
les de la ciencia económica contempla el estudio de la rea-
lidad económica, en la que se trata de no repetir situaciones 
referentes a la Gran Depresión de los años treinta, más bien 
dando el inicio de la globalización y la prosperidad como un 
avance conjunto entre naciones, de modo que las políticas y 
propuestas de reforma institucional comenzaron adaptarse 
en escenarios nuevos. En este sentido, el papel de las institu-
ciones, empieza con el inicio de la regularidad de comporta-
miento, unen las nociones de instituciones y organizaciones, 
basadas en la dinámica de cambio y persistencia de equili-
brios institucionales. Las instituciones no fueron considera-
das factores importantes en la ciencia económica, pues más 
adelante, el desarrollo de la Nueva Economía Institucional 
se basa en el consenso académico y político.  Es así que el 
marco institucional establece una determinada matriz para 
especificar la ejecución de contratos, derechos de propiedad 
y las normas informales existentes. Las instituciones esta-
blecen una estructura de incentivos para los agentes eco-
nómicos, este papel de la Nueva Economía Institucional se 
centra en la eficiencia y elaboración de políticas económicas 
con perspectivas de progreso (Caballero, 2011). Las investi-
gaciones revelan que las instituciones constituyen un factor 
relevante para el crecimiento económico, sobre todo para 
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explicar las diferencias de desarrollo en distintos países, es 
decir si cambian las instituciones cambia la trayectoria del 
país, situación que ha pasado en las últimas décadas. Este 
paso ha sido idóneo para conocer y resolver los problemas 
de desarrollo de los países de América Latina, en la que gran 
parte de las reformas estructurales de los años noventa, ori-
ginaron severas crisis económicas (Bermúdez, 2011).

Bolivia ha presentado periodos de debilidad institucional 
por la ausencia de un marco institucional estatal que ha 
afectado al crecimiento económico y conflictos sociales por 
distintos grupos.  En el  caso Boliviano  las nacionalizacio-
nes y demás emprendimientos estatales han ido en caída, 
es decir que mientras Bolivia no logre construir instituciones 
eficientes, que promuevan la dinámica de la producción, la 
economía tendrá la misma tendencia de crecimiento en 
los últimos quince años. Con base en lo anterior un marco 
institucional de buena calidad atrae la inversión debido a la 
seguridad de cumplimiento en las normas y derecho a los 
agentes (Díaz & Lordemann, 2010).

La participación fuerte del  Estado sirve para estimular la 
extensión de las relaciones de mercado, como un proceso de 
transformación. Rusia fue una de las economías que experi-
mentó dificultades en la construcción de una economía de 
mercado (March & Sánchez, 2000). 

Consideraciones finales

La teoría económica explica la importancia de la política fis-
cal, en la reducción de los efectos de las fluctuaciones del 
producto sobre la sociedad, los hacedores de política esta-
blecen escenarios que cuantifican los efectos de los cambios 
en el gasto o en los impuestos que afectan a la economía. 
La relación entre inflación contra los ingresos y los gastos fis-
cales impactan sobre los precios de los bienes y servicios, 
un aumento de la inflación afecta las cuentas nacionales 
de forma directa, la aplicación de efectos estabilizadores 
como el impuesto a la renta, y las contribuciones a la segu-
ridad social, ayudan a mantener un efecto redistributivo en 
la economía (Pacheco, 2006).  Ciertamente la aplicación de 
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medidas conllevan a la búsqueda de un bienestar social con 
la estabilización de precios, pleno empleo, equilibrio exte-
rior, crecimiento económico y una distribución equitativa de 
la renta nacional, formas importantes de intervención del 
Estado a través de sus marcos institucionales, que juegan un 
rol fundamental en la viabilidad de las regulaciones de con-
trol social, económico y  jurídico.

El diseño de políticas económicas monetarias, cambiaria 
y de marco institucional, perfeccionan el resultado de coor-
dinarlas sobre componentes de déficit estructural que pro-
mueven el aumento de la eficiencia de las funciones del 
sector público. Una correcta política monetaria permite un 
mantenimiento de las tasas de inflación así como de los 
tipos de interés en el corto plazo y la flexibilidad del mer-
cado laboral en el aumento de la formación ocupacional 
para reducir la segmentación de trabajadores permanentes 
y temporales de negociación colectiva (Fernández, y otros, 
2006). Un incentivo en el sector empresarial, recae en la acti-
vación de tasas de interés atractivas para la adquisición de 
créditos en maquinarias, materia prima e insumos de pro-
ducción, con un sector laboral remunerado en función de las 
horas legales de trabajo.

Más allá de la legalidad y de los indicadores económicos, 
la necesidad de cambios de marco institucional en países 
Latinoamericanos, representa la pared por saltar, el inicio de 
políticas con responsabilidad social son los grandes apor-
tes de países europeos que lideran en estos procesos, para 
bienestar de la comunidad desde el sector empresarial. El 
empresario, como el ciudadano, tiene la corresponsabilidad 
de aportar con su sociedad la mejora social, familias bien 
remuneradas, productos nacionales de calidad y una alta 
esperanza de vida  de la mano con la actuación estatal.
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Antecedentes

El Estado a través de sus distintos entes ejerce un papel fun-
damental en la planificación, promoción, regulación y control 
de la economía en sus diferentes ámbitos. La intervención 
del Estado permite fomentar el desarrollo de los diferentes 
sectores económicos, para lo cual tiene un rol que procura 
equilibrar, regular y estabilizar la economía cuyo principal 
objetivo es el bien común y la redistribución de la riqueza. 

El Estado-Nación, es un tipo de organización que posee el 
monopolio de la fuerza dentro del territorio, supeditado a 
que sus objetivos sean de integración y homogeneización 
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de la población (Max Weber). En ese sentido, las funciones 
del Estado desde el punto de vista económico, están iden-
tificadas con acciones de regulación,  provisión de bienes 
y servicios, establecimiento de políticas de carácter fiscal, 
monetario y cambiario, con la finalidad de realizar una ade-
cuada  redistribución del ingreso, estabilizando los grandes 
agregados económicos (evitando fluctuaciones), generando 
un aumento en el nivel de empleo,  procurando alcanzar  
una tasa positiva de crecimiento económico, al incrementar 
la capacidad productiva del propio Estado para impulsar su 
accionar y el de la Nación como un todo. 

El Estado debe instrumentar políticas públicas en aras de 
actuar sobre la realidad económica, estableciendo  planes 
de acción para alcanzar objetivos de interés público en fun-
ción de programas y proyectos que en conjunto, justifiquen 
el gasto público como obligante del apalancamiento finan-
ciero de las políticas de Estado, en el marco de un definido 
proceso de planificación estratégica de desarrollo.

De igual modo, se debe considerar que el Estado tiene la 
responsabilidad  de  garantizar que la mayoría de los ciuda-
danos puedan vivir bien; es decir condicionar las relaciones 
económicas para una mejor satisfacción de las necesidades 
de la población. Es por ello, que el Estado se encarga de 
regular la actividad económica mediante la instrumentación 
de políticas y reglas claras en las áreas de monetaria y fiscal al 
establecer un comportamiento obligatorio en aras de definir, 
la marcha de la economía, al tiempo de supervisar y corregir 
las fallas del mercado. En síntesis, desde el ángulo econó-
mico, el Estado actúa para influir en la actividad económica 
con la finalidad de alcanzar objetivos sociales vinculados con 
el bienestar de la población. 

La participación del Estado en la Economía va a depen-
der del tipo de economía que maneja cada país, es por ello 
que debe hacer uso de la regulación como instrumento para 
influir en la actividad económica (inversión, empleo, etc.) 
con la finalidad de alcanzar objetivos económicos y socia-
les vinculados con el bienestar de la población, asumiendo 
un papel de regulador de la demanda agregada lo cual es 
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mucho más importante y trascendente que el de simple 
regulador de precios. En el caso de la economía de Ecuador, 
la misma está caracterizada por un sistema mixto y en defi-
nitiva el Estado busca el crecimiento estable lo cual está rela-
cionado con el Producto Interno Bruto (PIB), el pleno empleo 
con eficiencia en la utilización de los recursos con estabilidad 
política y social, la estabilidad de precios evitando la inflación 
y el equilibrio exterior con una balanza de pagos adecuada.

Ahora bien, el Estado debe emplear los mecanismos ade-
cuados para hacerle frente  a  las oscilaciones recurrentes 
de la economía, en las que una fase de expansión econó-
mica va seguida de otra de contracción, seguida a su vez de 
expansión y así sucesivamente, lo cual se denomina  ciclos 
económicos,  ciclos comerciales o fluctuaciones cíclicas de 
la actividad económica. Es por ello, que también las empre-
sas experimentan ciclos de crecimiento económico y su 
variación depende de distintos factores como el comporta-
miento del mercado, las preferencias de los consumidores y, 
de forma directa o indirecta, de las políticas económicas que 
asuma el gobierno de turno.

Características que poseen las empresas públicas y 
privadas.

Según Hernández & Rodríguez (2012) empresa es una enti-
dad legal, económica, social y moral, donde inversionistas, 
empresarios, e individuos capacitados se unen con el fin de 
producir bienes y servicios que satisfagan una o varias nece-
sidades de los consumidores en el mercado.

De igual forma Méndez, (2012) describe a la empresa como 
la unidad básica de producción, que representa un tipo de 
organización económica que se dedica a cualquiera de las 
actividades económicas fundamentales en alguna de las 
ramas productivas de los sectores económicos.

En definitiva, el papel de las empresas en un país es suma-
mente importante debido a que poseen fines económicos, 
comerciales o sociales, con el propósito de satisfacer las 
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necesidades y deseos de los individuos mediante la produc-
ción de bienes y servicios, a la vez que dinamizan la econo-
mía de una nación.

El Estado debe garantizar y promover el desarrollo tanto de 
empresas públicas como privadas en los diferentes sectores 
económicos y en las diversas actividades.  Entre empresas 
públicas y privadas existen diferencias, como por ejemplo, 
la empresa pública tiene como propósito el servicio público, 
mientras que la empresa privada posee fines de lucro. Debido 
a esto analizaremos brevemente en qué consiste cada una 
de este tipo de empresas. 

Las empresas públicas

De acuerdo a la Constitución del Ecuador (2008: p.149) en 
el artículo 315 “Las empresas públicas estarán bajo la regu-
lación y el control específico de los organismos pertinen-
tes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades 
de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía 
financiera, económica, administrativa y de gestión, con 
altos parámetros de calidad y criterios empresariales, eco-
nómicos, sociales y ambientales”.

El objetivo principal de las empresas públicas es el servi-
cio a la comunidad, mediante el uso de los bienes y recur-
sos públicos. Su creación se realiza mediante decretos pre-
sidenciales y sus actividades son financiadas generalmente 
por el Estado y por las actividades que realizan a través de la 
explotación de algún producto, sus resultados se miden por 
la calidad de los servicios que prestan. 

Algunas características de las empresas públicas son:

• El Estado invierte capital con el propósito de satisfacer 
necesidades sociales y  proteger áreas o sectores en los 
que el sector privado no está interesado en intervenir 
porque no obtienen ganancias.

• La finalidad de las empresas públicas no es obtener 
ganancias, sino satisfacer necesidades colectivas.
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• Muchas empresas públicas no tienen competencia, razón 
por la cual forman monopolios.

• Se ubican generalmente en el sector de los servicios, 
especialmente en la infraestructura económica, como 
por ejemplo vialidad, transporte, servicios básicos, comu-
nicación, energía, educación, entre otros.

• El Estado toma las decisiones económicas, ejerciendo con-
trol en los precios, propiedad de los medios de producción, 
volumen de producción, segmento de mercado, etc.

Las empresas privadas

Por otra parte, las empresas privadas son organizaciones que 
pertenecen a inversionistas privados, generalmente confor-
mados por varios socios o un  inversionista que sólo buscan 
el beneficio monetario. Este tipo de empresas suelen ser el 
pilar primordial de la economía de un país y trabajan parale-
lamente a las empresas públicas.

Según Méndez, (2012) la empresa privada es una entidad 
eminentemente económica, que desempeña sus activida-
des con el fin de obtener ganancias, además produce con el 
propósito de comercializar, por lo que es fundamental tomar 
en cuenta los costos de producción y los precios de venta con 
un margen de ganancia conveniente para el inversionista.

Estas empresas son importantes para el desarrollo de un 
país, debido a que generan ingresos al Estado por medio de 
los impuestos, que son calculados con base a los ingresos 
que la empresa obtiene al momento de vender sus bienes 
y/o servicios en el mercado.

La empresa privada se distingue por las siguientes caracte-
rísticas:

• Los particulares invierten capital con el fin de obtener 
ganancias.

• La toma de decisiones se hace de acuerdo al objetivo 
de la ganancia, los riesgos y el mercado al cual dirige la 
producción.
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• Los empresarios evalúan  la competencia y priorizan 
según el principio de racionalidad económica, el cual 
es usado para entender los comportamientos sociales 
y económicos, suponiendo que el consumidor tiende a 
maximizar sus beneficios en detrimento de los costos.

• Los medios de producción pertenecen a los empresarios, 
ya que aportan con el capital, asumiendo el riesgo y fun-
ciones de dirección como la planificación, organización 
y control, promoviendo el desarrollo económico de una 
Nación. 

Cuadro 1: Diferencias empresas públicas y privadas.

Fuente: Méndez, 2012

Empresa Pública Empresa Privada

Es controlada por el Estado. Es una empresa de propiedad de 
particulares o controlada por ellos.

Las ganancias son canalizadas hacia 
la empresa o las arcas de gobierno.

Se distribuyen las ganancias entre 
los propietarios o accionistas.

Funcionan con leyes de derecho 
público.

Funcionan con leyes civiles y mer-
cantiles.

Su finalidad esencial es atender 
necesidades sociales.

Su principal objetivo es el lucro, el 
cual se obtiene a través de activida-
des propias.

Posee capital del Estado o mixto. Posee capital exclusivamente pri-
vado.

Su creación se realiza por mandato 
legal.

Su creación se realiza por acuerdo 
entre particulares.

El gobierno tiene la última palabra 
sobre los directivos de la empresa y 
las principales decisiones políticas.

El gobierno no tiene voz directa en el 
funcionamiento de la empresa.

Proporciona ingresos al Estado, lo 
que le permite reforzar su interven-
ción en la economía.

Efectúa operaciones financieras que 
le permite contar con recursos nece-
sarios para desarrollar sus activida-
des.
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La principal diferencia entre la empresa pública y privada 
radica en su propietario, la empresa pública pertenece al 
Estado, en cambio la empresa privada es de propiedad de 
inversionistas particulares, perteneciendo a más de uno o 
en algunos casos a un solo propietario, considerándose a 
las empresas privadas como la base de la economía de un 
país. Además, a diferencia de la empresa privada, la empresa 
pública no busca la maximización de sus propios intereses, 
sino que busca el interés general de la comunidad a la que 
pertenece.

Entorno en el que se desenvuelven las empresas y 
tipo de competencia que enfrentan

El Estado debe promover la competencia entre las empre-
sas en cuanto a precio y calidad de los bienes y servicios, por 
medio de un marco jurídico que garantice su normal funcio-
namiento en el mercado, impidiendo y sancionando prácti-
cas de monopolio y oligopolio.

De acuerdo a Hernández & Rodríguez (2012) la adminis-
tración como disciplina radica en coordinar los elementos 
internos de la empresa y de los organismos sociales hacia un 
determinado propósito en el entorno, el cual no puede ser 
administrado debido a que las variables externas  dependen 
de factores económicos, sociales, políticos, tecnológicos, etc., 
los cuales no son posibles controlar. En tal virtud, la empresa 
y las organizaciones sociales analizan el entorno y sus ten-
dencias para el desarrollo de sus estrategias.

El análisis del entorno político, jurídico, económico, es pri-
mordial para el desarrollo de las actividades empresariales, 
lo cual repercute directamente en su desenvolvimiento, pro-
vocando en muchas ocasiones oportunidades y amenazas, 
mismas que deben ser identificadas a tiempo, con el propó-
sito de tomar medidas que permitan anticiparnos y prepa-
rarnos de mejor manera.

Un claro ejemplo de cómo el entorno influye en el desarro-
llo empresarial se puede evidenciar en  Ecuador, cuando en 
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marzo del año 2015 el gobierno ecuatoriano estableció las 
llamadas Salvaguardias que consistía en sobretasas arance-
larias en rangos del 5% al 45% para la importación de más 
de 2.800 partidas, lo cual afectó a muchas empresas que se 
aprovisionaban de bienes de consumo importados, o mate-
rias primas y bienes de capital incluidos en la salvaguardia, lo 
que les generó el ajuste de sus presupuestos de ventas por 
aumento de los costos y disminución de inventarios. Pero en 
cambio esta disposición fue asimilada de una forma distinta 
en otras empresas que vieron la oportunidad de incrementar 
su participación de mercado, al poseer producción nacional.

Según Thompson, Peteraf, Gamble & Strickland (2015) todas 
las empresas se desenvuelven en un gran macroambiente que 
consta de seis componentes principales como son los facto-
res políticos, condiciones económicas (nacional e internacio-
nal), fuerzas socioculturales, factores tecnológicos, factores del 
entorno (respecto al medio natural) y factores legales/regula-
torios. ( Ver, gráfico 1 y cuadro 2).  Estos componentes influyen 
en el ambiente competitivo empresarial de una manera dis-
tinta, puesto que algunos tendrán mayor impacto que otros, 
cuyo análisis de repercusión se denomina análisis PESTEL.

Gráfico 1: Componentes Macro ambientales de una empresa.

Fuente: Thompson et.al, 2015
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Cuadro 2: Los seis componentes del Macroambiente

Fuente: Thompson et.al, 2015

Componente Descripción

Factores políticos Abarcan las acciones y procesos políticos, el grado 
en que un gobierno interviene en la economía de un 
país. Incluye políticas de gravámenes, fiscales, arance-
les, clima político, etc.

Condiciones
económicas

Comprende el clima económico general y factores 
específicos: tasas de interés, tipos de cambio, tasa 
inflacionaria y de desempleo, tasa de crecimiento 
económico, déficit o superávit comercial, tasa de aho-
rro y producto interno per cápita. Además incluyen 
condiciones en los mercados para acciones y bonos, 
los cuales afectan la confianza del consumidor y el 
ingreso discrecional.

Fuerzas
Socioculturales

Son los valores, actitudes, factores culturales y estilos 
de vida de la sociedad que impactan a los negocios y 
factores demográficos como el tamaño, tasa de cre-
cimiento y distribución de la población. Las fuerzas 
socioculturales varían por localidad y cambian con el 
tiempo

Factores
tecnológicos

Se refiere al ritmo del cambio tecnológico y los avan-
ces técnicos que llegan a tener grandes efectos en 
la sociedad, como la ingeniería genética y la nano-
tecnología. Incluyen actividades e instituciones que 
intervienen en la creación de nuevo conocimiento y 
control del uso de la tecnología. El cambio tecnoló-
gico puede generar el nacimiento de nuevas indus-
trias y perturbar otras.

Factores del
entorno

Comprende los factores ecológicos y ambientales 
como el clima y cambio climático, además factores 
asociados como la escasez de agua. Tienen impacto 
directo en industrias de seguros, agricultura, produc-
ción de electricidad y turismo. Además afectan indi-
rectamente al transporte y los servicios públicos.

Factores legales y 
reguladores

Son las normativas y leyes que las compañías deben 
cumplir, como las del consumidor, las laborales, anti-
monopolios y regulaciones sobre seguridad. Además 
algunos factores como la desregulación bancaria, la 
legislación sobre salarios mínimos, entre otros.
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Los componentes del Macroambiente intervienen notable-
mente en el desarrollo y desenvolvimiento de las empre-
sas, ya que se encuentran en continua evolución, razón por 
la cual es necesario considerar el progreso de los diferentes 
componentes y examinar su posterior influencia.

El análisis del entorno nos permite entender las razones 
que tiene el gobierno para adoptar diferentes medidas y 
además identificar los factores económicos y políticos que 
condicionan el desarrollo empresarial en el país.

La relación de intercambio que existe entre las empresas y 
el mercado se desenvuelve dentro de un sistema comercial, 
donde existen factores exógenos que por su naturaleza no 
pueden ser controlados por las empresas, los mismos que 
influyen en el comportamiento del mercado, de la compe-
tencia, en las decisiones empresariales adoptadas y determi-
nan el desarrollo de las relaciones de intercambio.

Medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano en 
los últimos 10 años (2007-2017)

Según información del Banco Central del Ecuador (BCE, 
2017), durante los últimos 10 años la economía del país ha 
tenido un crecimiento positivo del PIB, en promedio un cre-
cimiento anual del 3,86%, siendo el mejor año el 2011 donde 
se obtuvo el 7,9% de crecimiento, mientras que el peor año 
fue el 2015 donde apenas hubo un crecimiento del 0,3%,  
debido a la caída del precio del petróleo y la fuerte apre-
ciación del dólar entre otras causas, lo cual generó una des-
aceleración en el crecimiento empresarial. En el cuadro 3, se 
detalla las variaciones anuales del PIB en Ecuador.

Cuadro 3: Variación Anual del PIB de Ecuador (2007-2015)

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Validación anual 
del PIB

2,2% 6,4% 0,6% 3,5% 7,9% 5,6% 4,6% 3,7% 0,3%
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Basándose en el hecho de que el sistema tributario es un 
instrumento fundamental de la política económica, además 
proporciona recursos al Estado y busca contribuir a la esta-
bilidad económica, el Gobierno Nacional de Ecuador en los 
últimos diez años impulsó varias reformas tributarias, entre 
las cuales tenemos: Impuesto a la Salida de Dividas (ISD), Ley 
para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, donde se promovió 
el incremento al Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 
de bebidas azucaradas, gaseosas y cervezas. Además, creó un 
ICE para telefonía móvil y fija de las sociedades de 15%.

Adicionalmente, se creó la Ley de Solidaridad y de Corres-
ponsabilidad Ciudadana para la reconstrucción y reactiva-
ción de las zonas afectadas por el terremoto de 16 de abril 
de 2016, que suscitó contribuciones a salarios, utilidades, 
inmuebles, patrimonio e incrementó en dos puntos porcen-
tuales el Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 12 al 14% por 
el tiempo de un año a partir del 1 de junio de 2016.

Estas reformas, según información del Servicio de Rentas 
Internas (2017), generaron incremento de contribuyentes, así 
como también de recaudación de impuestos, lo cual pro-
vocó además gastos adicionales a las personas naturales y 
empresas al contratar personal especializado, con el propó-
sito de cumplir con las nuevas disposiciones tributarias.

En cuanto al Impuesto a la Salida de Divisas, se considera 
que no ha cumplido con su finalidad de evitar la salida de 
divisas de Ecuador, sino más bien al contrario se ha conver-
tido en una herramienta recaudatoria, perjudicial para el 
consumidor nacional, puesto que encarece los bienes y ser-
vicios importados hacia Ecuador.  

En el año 2016,  la Asamblea Nacional del Ecuador aprueba 
la Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para varios secto-
res productivos e interpretativa del artículo 547 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descen-
tralización, como una alternativa para mantener el equilibrio 
fiscal frente a la crisis general, la caída del precio del petróleo 
y para preservar a la empresa privada, como generadora de 
fuentes de empleo y procesamiento de productos.
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El gobierno ecuatoriano del Econ. Rafael Correa Delgado 
(15 de enero 2007 al 24 de mayo de 2017), realizó una serie de 
políticas encaminadas a ampliar el papel del Estado, con el 
fin de aumentar el gasto social, la inversión pública y regular 
las actividades privadas en el país.

En el caso ecuatoriano, los altos precios del petróleo y 
otras exportaciones como banano, camarón, cacao, permi-
tieron reforzar la dolarización. Los altos niveles de liquidez 
y la expansión de la demanda interna, debido al gasto y la 
inversión pública con su efecto multiplicador sobre las acti-
vidades privadas y el consumo, favorecieron a las empresas 
que capturaron oportunidades en un mercado en expan-
sión. Pero en el año 2015 el precio del barril de petróleo se vio 
gravemente afectado, evidenciando el gran nivel de depen-
dencia que tiene el presupuesto general del Estado respecto 
a este recurso. Los consumidores evidenciaron una menor 
confianza respecto a la situación económica del país, lo que 
generó mayor cautela en sus decisiones de compras en esos 
meses, de acuerdo a la evolución del índice de confianza al 
consumidor calculado por el BCE, que alcanzó mínimos de 
cuatro años en el año 2015. El gráfico 2, muestra el compor-
tamiento del precio del petróleo y el crecimiento del PIB 
ecuatoriano.

Gráfico 2: Precio del petróleo y crecimiento del PIB de Ecuador.

Fuente: Banco Central del Ecuador, 2017
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El gobierno dio señales de acercamiento al sector empre-
sarial, con el propósito de impulsar la inversión privada, y 
de disminuir el nivel de la inversión pública. De igual modo, 
promovió alianzas público - privadas para inversionistas en 
sectores estratégicos, así como también estableció reformas 
para disminuir los trámites para la constitución y funciona-
miento de empresas. Se generó el cambio en la matriz pro-
ductiva, a través de la sustitución de importaciones con pro-
ducción local, lo cual fue percibido favorablemente por los 
empresarios.

Además, la recuperación del crecimiento en los principales 
mercados de destino de los productos no petroleros del país 
como Estados Unidos (EE.UU) y Unión Europea (UE), fue otra 
fuente de optimismo para el sector exportador ecuatoriano, 
que vio como una gran posibilidad de oportunidades la fina-
lización de negociaciones del acuerdo comercial con la UE. 
Al mismo tiempo, el gobierno apostó por la promoción de 
los sectores de la construcción y el turismo, debido a que son 
sectores intensivos en el uso de la mano de obra y evitan la 
salida de divisas, lo cual benefició a las empresas relaciona-
das con estas actividades.

Por otro lado, también se establecieron medidas que han 
creado cierto tipo de resistencia y expectativa en el sec-
tor empresarial como algunos proyectos de ley que fueron 
enviados a la Asamblea Nacional del Ecuador que regulan 
aspectos básicos para el desarrollo de las empresas en Ecua-
dor, como por ejemplo el régimen de propiedad intelectual, 
la estructura del sistema de salud y el régimen de seguridad 
social. Además se envió un proyecto económico urgente que 
modificaba el impuesto a las herencias con el propósito de 
promover la distribución de la riqueza y la democratización 
a favor de los trabajadores. Adicionalmente, se promovió un 
proyecto de ley para el pago de un tributo sobre las ganan-
cias extraordinarias en la venta de bienes raíces (plusvalía).
Aunque los proyectos de herencia y plusvalía fueron suspen-
didos temporalmente, los agentes económicos han man-
tenido cierta incertidumbre por el fuerte impacto de estas 
regulaciones en las empresas. Además, otras instancias esta-
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tales han promovido controles y regulaciones sobre las acti-
vidades empresariales. La Superintendencia de Control de 
Poder de Mercado inició investigaciones sobre casos de con-
trol de poder de mercado y elaboraron manuales para regu-
lar a ciertos sectores de la economía como supermercados, 
farmacias, venta directa, entre otros. Este tipo de acciones 
durante el año 2015 implementadas por el gobierno, gene-
raron desconfianza en el sector privado y disminución de la 
inversión, lo que de alguna manera se evidenció en el PIB de 
ese año.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto cabe realizar un 
análisis de las siguientes medidas adoptadas:

Impuesto al Valor Agregado

La política tributaria es un instrumento poderoso que tiene 
un Estado para garantizar la equidad social y financiar el 
gasto público. En lo que se refiere a Ecuador, su sistema 
impositivo está sostenido sobre tres grandes impuestos: Uno 
directo que es el Impuesto a la Renta y dos indirectos como 
son Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a Consu-
mos Especiales (ICE).

Con respecto al IVA, es uno de los impuestos que más ingre-
sos le genera al Estado, el que menos evasión posee y el de 
más fácil recaudación. Según Fernández & Campiña (2012) el 
IVA es considerado uno de los impuestos más importantes, 
puesto que se obtiene una mayor recaudación como efecto 
de que se paga cada vez que una persona compra o recibe 
un bien y/o servicio.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el Gobierno 
Nacional del Ecuador dispuso el incremento en dos pun-
tos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado del 12 al 
14% según la Ley de Solidaridad y de Corresponsabilidad 
Ciudadana por el lapso de un año a partir del 1 de junio de 
2016. Lo que, de acuerdo a la percepción de algunos miem-
bros del sector empresarial, generó preocupación, debido 
a la presión tributaria en detrimento del incremento de las 
ventas.
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Por otro lado, se generó un aumento en el precio final de 
los productos, a través del incremento del IVA, lo que creó 
una afectación en el empleo, debido a que sucedió durante 
una contracción del consumo de los hogares sobre bienes y 
servicios.

Según el análisis de la Cámara de Comercio del Ecuador 
(2017) sobre los resultados del incremento del IVA, los secto-
res como el comercio, la construcción y el turismo se vieron 
afectados con este incremento y por varias medidas adopta-
das por el Gobierno Nacional como el incremento de aran-
celes con el fin de recaudar más dinero.

Otro impacto económico, que se generó en la economía 
de Ecuador, fue la compra de productos en países vecinos 
como Colombia y Perú promoviendo la desaceleración del 
comercio ecuatoriano, sobre todo en las fronteras, donde se 
hizo más fácil movilizarse a los países vecinos para la adqui-
sición de varios productos.

Salvaguardias

En el año 2015 Ecuador presentó problemas económicos, 
debido a que el precio del petróleo tuvo variaciones negati-
vas, llegando el barril a costar USD. 26,09 de dólares, lo cual 
generó grandes desequilibrios en la economía ecuatoriana, 
debido a que es altamente dependiente de las exportacio-
nes de este recurso. La devaluación de las monedas a nivel 
general como el peso chileno, el peso mexicano, el real bra-
sileño, el yen japonés y el peso colombiano fue otro factor 
que provocó grandes impactos a la competitividad de pro-
ductos ecuatorianos, ya que al no contar con una política 
monetaria no se dispone de suficientes instrumentos para 
enfrentar estos hechos cambiarios.

Con estos antecedentes el gobierno ecuatoriano, tomó una 
medida de salvaguardia por balanza de pagos con el pro-
pósito de fortalecer la dolarización, restringir el volumen de 
importaciones, proteger la industria nacional y equilibrar la 
balanza de pagos.
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Las limitaciones a las importaciones son medidas de 
Comercio Internacional que salvaguardan la industria nacio-
nal, se adoptan por las autoridades gubernamentales con el 
fin de contrarrestar los efectos negativos de crisis económi-
cas.  Al hablar de salvaguardia se hace referencia a un arancel 
que Ecuador estableció para los productos que ingresaban 
al país de otras latitudes, considerando el 5% para los bienes 
de capital y materias primas no esenciales, 15% para bienes 
de sensibilidad media, 25% para neumáticos, cerámica, par-
tes de televisores y de motos, y 45% para bienes de consumo 
final lo cual incluía alimentos y bebidas, televisores y motos, 
de acuerdo a Resolución del Comité de Comercio Exterior 
No. 011-2015. Esta medida temporal (15 meses), fue una res-
tricción al comercio exterior adoptada por el Gobierno Nacio-
nal y entró en vigencia el 11 de marzo de 2015 afectando a 
2.800,  subpartidas de productos.

Ventajas y desventajas de las salvaguardias 

De acuerdo a  Dueñas (2015) es necesario identificar las 
ventajas y desventajas que generan al sector empresarial 
este tipo de restricciones a las importaciones:

Ventajas:

• La industria nacional se beneficia, debido a la restricción 
a las importaciones, lo que promueve el consumo de 
productos nacionales.

• El fortalecimiento de la inversión interna, lo que da como 
resultado mayores fuentes de trabajo.

• El dinamismo de la industria local, a través del desarrollo 
industrial debido a que los empresarios buscan mejorar 
el proceso productivo con tecnología avanzada.

Desventajas:

• Incremento de los precios de los productos importados.

• Disminución de disponibilidad de productos importados.

• Aumento del índice de contrabando, lo que beneficia a 
la economía subterránea, afectando a la industria nacio-
nal y al Estado.
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Según Manzano & Pérez (2017) en el transcurso del 2015, las 
salvaguardias redujeron la salida de dólares al exterior, pero 
por otra parte, las materias primas y bienes de capital con 
salvaguardias afectaron al nivel de actividad económica y 
al sector comercial, debido al enfoque del gobierno en la 
reducción de compras, más que en el incremento de las ven-
tas. Las empresas ecuatorianas que necesitaban de materias 
primas importadas para la elaboración de sus productos se 
vieron afectadas, en el año 2015, las importaciones bajaron 
presentando un saldo negativo en la adquisición de mate-
rias primas, bienes de capital, combustibles y lubricantes, 
afectando a varias empresas ecuatorianas que dependen de 
estos insumos para el proceso de fabricación de sus produc-
tos. La economía ecuatoriana posee una gran dependencia 
del comercio exterior, debido a la cantidad de importacio-
nes de materias primas y bienes de capital que realizan.

En los últimos años en Ecuador, han existido reformas tri-
butarias creadas para mantener las regulaciones en todas 
las actividades que gravan ingresos en el país. Estas reformas 
han permitido que los impuestos analizados incrementen 
en su tarifa porcentual, lo cual beneficia al Gobierno en su 
proceso de recaudación de fondos por medio del Servicio de 
Rentas Internas (SRI).

De acuerdo a Játiva & Bozano (2016)  con respecto al sector 
empresarial, los cambios en las partidas tributarias generan 
un impacto negativo en sus negocios, debido a que se consi-
dera como un limitante para que las empresas incrementen 
sus ingresos, por lo que en algunos casos buscan alternativas 
de solución para ellos, trasladando el valor por incremento 
tributario hacia los consumidores finales.

Consideraciones Finales

Es necesario indicar, que se requieren políticas públicas 
que incurran en lo tributario, en la logística, en los acuer-
dos comerciales, en el financiamiento, en lo laboral, entre 
otras, con el objeto de brindar mejores condiciones al sector 
empresarial; así como también se requiere la capacitación 
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del personal de las empresas, compra de nueva tecnología y 
abrir nuevos mercados, con el fin de que diversificar los pro-
ductos, enfocándose no sólo en productos primarios lidera-
dos por el petróleo, entre otros.

Para ello con el propósito de mejorar las exportaciones no 
petroleras y obtener más divisas por exportaciones, se puede 
considerar tres aspectos fundamentales:

• Mejorar la competitividad.

• Buscar nuevos mercados.

• Mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales 
vigentes.

Todo lo mencionado hasta ahora, demuestra la importancia 
que posee el entorno político, económico, legal y regulato-
rio, para la definición de estrategias empresariales sólidas, de 
acuerdo a las políticas económicas y políticas públicas dis-
puestas por el gobierno de turno. De acuerdo a ello, cada 
vez más empresas suman criterios políticos, económicos y 
escenarios regulatorios a sus análisis estratégicos y de riesgos 
empresariales, lo cual les permite aprovechar oportunidades 
y disminuir amenazas. 

De igual manera, es importante destacar que el contexto 
internacional, las políticas económicas y políticas públicas 
influyen en el desempeño de una economía nacional e inci-
den en las decisiones gubernamentales con impacto directo 
sobre el sector empresarial. En este marco el escenario eco-
nómico de Ecuador se ve reflejado por las variaciones políti-
cas y regulatorias que afectan el desarrollo de los negocios, 
debiendo las empresas lidiar con el entorno y la búsqueda 
de oportunidades.
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Fundamentación Teórica 

El estudio de la actividad fiscal del Estado constituye una 
parte muy trascendental  de la teoría económica general. 
La teoría fiscal entiende: el análisis de los  impuestos, tasas y 
contribuciones, de las otras fuentes de entrada del Estado, 
de los ingresos extraordinarios que provienen principal-
mente del crédito publico, del gasto público, el presupuesto 
general de ingresos y gastos públicos y del control  fiscal.

Para enunciar las políticas fiscales es preciso entender 
cómo han evolucionado las economías en el pasado y cómo 
funcionan hoy,  esto  ha de hacerse un esfuerzo para inter-
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pretar la realidad de cada situación concreta.  Se desprende 
en efecto, que la misma historia de la evolución de la eco-
nomía, es un fragmentado valioso para formular políticas fis-
cales en virtud que es la suma de experiencias  pasadas y 
presentes.

La definición de Política fiscal1. El agregado  de medidas 
relativas al régimen tributario, al gasto, al endeudamiento 
público, a las situaciones financieras de la economía y al 
manejo por parte de los organismos públicos, tanto cen-
trales como entes que tienen relación con el  Estado y en  
el ámbito nacional en lo referente a todos los niveles de 
gobierno como rama de la política económica comprende el 
presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público 
y los impuestos, como variables de control para asegurar y 
mantener la estabilidad económica, amortiguando las varia-
ciones de los ciclos económicos, y contribuyendo a mante-
ner una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación 
alta. Los impuestos son fondos recaudados por los gobiernos 
para financiar proyecto de obras públicas como carreteras, 
escuelas y defensa nacional. Son un instrumento de política 
muy importante los mismos que  afectan a  nuestras vidas 
(Mankiw, Principios de economía, 2014)

Las normas de política fiscal  orientan ostensiblemente el 
comienzo de la teoría macroeconómica keynesiana. Ade-
más  debe analizar cómo afectan las externalidades al bien-
estar de la economía, las mismas que evidencian como estas 
originan que los mercados asignan los recursos de manera 
eficiente. 

Externalidad Negativa.- Se los llama costes externos y sur-
gen cuando determinadas personas no asumen el costo 
integro de sus decisiones y acciones en el mercado, sino que 
una parte importante de esos costes los hacen  recaer sobre 
el resto de los agentes económicos 

1       El agregado de medidas relativas al régimen tributario, al gasto, al endeudamiento público, 
a las situaciones financieras de la economía y al manejo por parte de los organismos públicos, 
tanto centrales como entes que tienen relación con el  estado y en todo el ámbito nacional y en 
lo referente a todos los niveles de gobierno (Musgrave & Musgrave, 1992)
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 Un ejemplo de una externalidad negativa es en la produc-
ción de energía nuclear trae beneficios para el generador de 
la electricidad pero trae impactos negativos sobre el medio 
ambiente con la creación de desechos radioactivos que son 
perniciosos para la sociedad.

Externalidad Positiva.- Es un beneficio que perciben  otros 
individuos que no están directamente vinculados en la pro-
ducción o el consumo y, además,  no pagan por ello. Como 
ejemplo de externalidades positivas se puede citar la educa-
ción, la investigación y Desarrollo o los jardines bien cuidados 
de un barrio 

La teoría fiscal y la política derivada de ella  tratan al finan-
ciamiento del gobierno, el mismo que  cumple tres funcio-
nes básicas: imposición de tributos, ordenación de gastos y 
manejo o administración de la deuda pública

El Estado y los demás entes públicos son los protagonis-
tas de la actividad financiera, que tiene como objeto la rea-
lización de gastos públicos encaminados a satisfacer el bien 
común. Para realizar estos objetivos el Estado necesita unos 
ingresos que se obtienen mayoritariamente a través de los tri-
butos. Se deduce al  espacio de la política fiscal como ingreso 
y gasto público y también la participación del sector privado 
en forma directa o indirecta en las funciones de la economía. 

La política fiscal se determina por el gobierno en conforma-
ción con la participación de los particulares, su enfoque se 
desplaza en torno de las finanzas públicas. La política fiscal 
como parte de la política económica del país busca el equi-
librio entre lo recaudado por los impuestos,  otros concep-
tos  y los gastos gubernamentales y los realizados con dichos 
ingresos.

Elementos de la política fiscal

El gráfico 1, muestra los diferentes elementos que conforman 
la política fiscal. En  los párrafos sucesivos se indican como 
son usados, si se utiliza una política fiscal expansiva o restric-
tiva. 
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Gráfico 1: Elementos de la política fiscal

Fuente: (Kassandra, 2015)

La política fiscal expansiva y restrictiva 

Política fiscal expansiva.- Se emplea cuando el objetivo es 
estimular la demanda agregada, especialmente cuando la 
economía  está cruzando un periodo de recesión y necesita 
un presión para expandirse. Como resultado se tiende al 
déficit o incluso puede provocar inflación.  Los componen-
tes a usar son: expandir  el gasto público para aumentar la 
producción y reducir el desempleo; disminuir los impuestos,  
para aumentar la renta disponible de las personas físicas, lo 
que estimulara un mayor consumo y una mayor inversión 
de las empresas, en conclusión un desplazamiento de la 
demanda agregada  en sentido expansivo. 

Política  fiscal restrictiva

Se produce cuando el gasto neto del gobierno se reduce ya 
sea a través mayor recaudación fiscal o reducción del gasto 
público o una combinación de los dos.  Esto llevaría a un 
déficit fiscal menor o un mayor superávit que el gobierno se 
había propuesto, o un superávit si el gobierno se habría esti-
mado un presupuesto equilibrado. La política de contrac-
ción  fiscal  se asocia   generalmente con un superávit.  Los 
mecanismos son los contrarios que en la expansiva. Reducir 
el gasto público para bajar la demanda agregada  y, por lo 
tanto, la producción.
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Organización política Administrativa 

La necesidad de entender  algunas de las claves de los suma-
rios  que se están desarrollando en los países latinoamerica-
nos como consecuencia de la movilización de algunos sec-
tores populares y su acceso al poder político tras recibir el 
apoyo electoral en las urnas: y la implementación de políticas 
promotoras de cambios fundamentales en la organización 
social, económica, política y cultural en el interior de dichos 
estados, ha llevado a los investigadores/as a realizar trabajos 
sobre varias de las cuestiones relativas a la organización del 
Estado desde una perspectiva comparativa.  Si inicialmente 
nos interesaron los aspectos relativos a la organización polí-
tica-administrativa del Estado, las características de sus gru-
pos dirigentes y las políticas desarrolladas por éstos en el 
largo plazo. (García Jordan , 2013)

La administración pública2 , como parte del aparato admi-
nistrativo se rige por el principio del Estado  de Derecho y en 
virtud de su actividad se encuentra subordinada al mando 
de la norma jurídica. Toda actividad del  Estado en materia 
administrativa  es objeto del Derecho  Administrativo, por lo 
que es preciso establecer su definición.  

Los impuestos correctivos, las regulaciones ambien-
tales y el presupuesto.

Todos los gobiernos utilizan los impuestos para recaudar fon-
dos para financiar proyectos de obras públicas como carrete-
ras, escuelas y defensa nacional. Los Impuestos son un instru-
mento de política muy importante los cuales afecta la vida 
de muchas maneras, así como a la economía, a los vendedo-
res y a los compradores.

Podemos indicar un ejemplo: el uso del transporte privado  
genera problema, a la  vez que reducirá el consumo  por el 
efecto del aumento en el precio. 

2        La administración pública está conformada por un conjunto de instituciones y de organiza-
ciones de carácter público que disponen de la misión de administrar y gestionar el Estado 
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 Todas estas decisiones de consumo, producción e inversión 
que toman los  individuos, los hogares y  las empresas y que 
afectan a terceros que no participan  directamente en estas 
transacciones se denominan externalidades. A veces  estos 
efectos indirectos, son minúsculos pero cuando son grandes 
pueden resultar problemáticos. Estas externalidades son 
una de las principales razones que llevan a los gobiernos a 
intervenir  en la  economía. Lo que está relacionado con el 
Teorema de Coase (Krugman , Microeconomia, 2007) que 
dice que: los actores económicos privados pueden resolver 
entre ellos el problema de las externalidades. Sin importar 
cual haya sido la distribución inicial de los derechos, las par-
tes interesadas pueden siempre llegar a un acuerdo en el 
que todos estén mejor y el resultado sea eficiente.

La aplicación de instrumentos económicos en la ges-
tión ambiental 

En América Latina y  el Caribe, los organismos reguladores 
en materia ambiental son  efectivos y económicamente efi-
cientes para lograr las metas ambientales, que se han pro-
puesto los países en los planos nacional y local.  Se impone 
la necesidad de cumplir los objetivos que implica la mejoría 
de la calidad ambiental al menor costo económico posible.  

Como consecuencia de lo anterior, el medio ambiente se 
convierte en un componente de la política económica y ésta,  
a su vez, se va a articular en torno a instrumentos de polí-
tica económica, lo  cual incluye impuestos indirectos sobre 
la contaminación, subvenciones o instrumentos variados de  
naturaleza  legislativa industrial. Es cierto que el principio de 
desarrollo sostenible no agota su repercusión en relación 
con el bien jurídico ambiente, sino que tiene mayores efec-
tos jurídicos, pero implica una postura de síntesis entre pos-
tulados de la economía y de la ecología (Mora Ruiz , 2007) 

Esto se vuelve particularmente evidente ante la percep-
ción de que los esquemas regulatorios tradicionales no han 
conseguido responder en forma adecuada a los procesos 
de deterioro ambiental que aquejan a la región.  Además, 
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en el contexto de restricciones fiscales que predomina en 
la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños, las 
autoridades ambientales ven limitadas las posibilidades de 
fortalecer su capacidad mediante la obtención de mayores 
asignaciones presupuestarias y deben explorar otras opcio-
nes para autofinanciar los avances en la gestión ambiental 
(León & Miranda, 2003)

En el microambiente existen fuerzas que una empresa 
puede intentar controlar y mediante las cuales se pretende 
lograr el cambio  deseado.  Afectan a una empresa en parti-
cular, y a pesar de que generalmente no son controlables, se 
puede influir en ellos. A partir del análisis del microambiente 
nacen las fortalezas y debilidades de la empresa. 

Una de las fuerzas es la mercadotecnia, su ambiente es 
cambiante, limitante e incierto tiene un  gran efecto sobre 
las empresas. Este ambiente está en movimiento constante 
y ofrece todo el tiempo oportunidades y amenazas nuevas.

Mientras que  el macroambiente   está constituido por varias 
fuerzas como  Geográficas,  Sociales,  Económicas,   Cultura-
les, Demográficas,  Ambientales,  Culturales y  Políticas, que 
establecen  cambios  y afectan directamente al desarrollo de 
las actividades de las empresas en el país.

Gestión de los Ingresos Públicos 

Políticas y Líneas de Acción

Ingresos Públicos3 fiscales y parafiscales recaudados del sis-
tema económico denotan una incidencia en la actividad 
económica privada. Los ingresos fiscales corresponden a 
los ingresos tributarios, no tributarios, aportes y cotizacio-
nes, rentas parafiscales, ingresos por fondos  especiales y sus 
correspondientes devoluciones y descuentos. Ver gráfica 2.

3        Ingresos que recibe el Estado para fomentar el gasto público y cumplir su función dentro 
de la sociedad los cuales satisfacen la necesidad de la colectividad. 
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Los ingresos parafiscales son determinados como graváme-
nes establecidos por la ley que afectan un determinado y único  
grupo social y económico y se utilizan para beneficio propio del 
sector. Los fondos especiales corresponden a recursos a recur-
sos definidos en la ley para la prestación de un servicio público 
específico, por parte de un ente público especializado  y que 
son clasificados presupuestalmente en forma independiente 
aunque no tengan personaría jurídica. (Enrique , 2013) El obje-
tivo de la política fiscal es por lo pronto amortiguar el llamado 
ciclo de los negocios; a la larga, lo es el evitar el terrenal estan-
camiento y la secular inflación mientras que, al mismo tiempo, 
se crea un ambiente favorable para el progreso económico.  

Los sistemas tributarios 

Se conocen como el conjunto de impuestos establecidos por 
la Administración Pública, cuyo fin principal es la obtención 
de ingresos para el sostenimiento del Gasto Público, es decir, 
el cubrimiento de las necesidades de la sociedad en general.

La determinación de las características generales del 
impuesto constituye una tarea delicada. Los conocimientos 
a los cuales las autoridades encargadas de la política fiscal 
deben acudir son sobre economía política, la psicología, y 
la filosofía política disciplinas que no brillan siempre por su 
exactitud, la existencia y utilidad, de las reglas de política fis-
cal son igualmente con frecuencia  mal conocidas.

Gráfica 2: ingresos Públicos

Fuente: (Madrid, 2012)
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El sistema tributario es un conjunto sistematizado y cohe-
rente de tributos que atendiendo a los postulados de los 
principios constitucionales contribuye a alcanzar un nivel 
suficiente de ingresos con los que satisfacer las necesidades  
públicas, sirviendo como  esencial instrumento de política 
económica. (Romero García, 2005)

Marco Metodológico 

En el orden internacional, las actuales crisis económicas, 
colocan a la mayoría de los países en la urgencia  de estu-
diar y cambiar sus políticas generales  de ingreso y gasto en 
virtud de que lo que un tiempo fue benéfico, en el presente 
ocasiona resultados negativos.

La falta de orden, seguridad, justicia, entre otros en una 
estructura de gobierno, puede ser el principal obstáculo a 
resolver mediante un sistema jurídico, adecuado a la evolu-
ción social, por consecuentemente  la política fiscal depende, 
de manera muy importante, de la legislación y ha de atender 
a su transformación cuando signifique un obstáculo, para 
convertirla en apoyo de sus pretensiones.

El riesgo o la existencia de crisis sociales, conflictos de 
poder, guerra, golpes de Estado, inestabilidad política, pre-
sentan un costo al cual  debe ser adecuada la política fiscal 
y seleccionar dentro de los criterios elegibles los que signifi-
quen menor perjuicio para la colectividad.

Los sistemas de gobierno, sus órganos, y su aparato admi-
nistrativo, de una buena parte de países, no posibilitan el 
desarrollo económico por no disponer de un marco teórico 
de política fiscal omitiendo su evaluación para concebirle y, 
sobre todo, para ponerle en práctica. (Melamud, 2010)

Justificativo de Ingresos 

Según expresa Harold M. Somers, citado por (Lopez J. , 1989)  
los ingresos y egresos públicos así como los empréstitos y 
la amortización de la deuda se estudian, no por su impacto 
sobre el erario, sino por su  impacto en la economía en gene-
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ral, se reconoce ahora más que nunca  que cada aspecto 
de las finanzas públicas puede usarse como instrumento de 
política económica  a fin de influir en el monto del ingreso 
de la nación o alterar el carácter del producto nacional.

Primero los problemas surgidos  de la depresión y luego 
las necesidades de la guerra, han convertido a las finanzas 
gubernamentales en política fiscal. Una política fiscal que se 
puede fundamentar en las teorías  realizados por Musgrave 
que indica que la  hacienda pública clásica consiste en el 
estudio de los efectos que los ingresos y los gastos públi-
cos tienen sobre la actividad económica desarrollada en el 
mercado, a fin de determinar las actuaciones y medidas de 
política fiscal que debe llevar a cabo el gobierno para alcan-
zar los objetivos de una asignación eficiente de los recursos, 
la estabilidad del nivel de actividad económica y el creci-
miento de esta y la distribución de la renta que la sociedad 
considere deseable.    Mientras que una hacienda pública 
moderna se  base en   la elección pública  y  la decisión 
colectiva, proponiendo como objeto de estudio de aquella 
el análisis de los aspectos económicos y políticos de estas 
así como los mecanismos y procesos políticos por los que 
se adoptan   La teoría de la política fiscal acida de nuevo 
durante la depresión, nutrida en la recuperación y madura 
durante la guerra, se ha convertido en auxiliar del funciona-
rio gubernamental y del economista.

Esta ciencia moderna refiriéndose a la política fiscal se 
considera  una respuesta a las antiguas teorías que consi-
deraban que el presupuesto del  gobierno debería de ser 
equilibrado equiparándolo a los presupuestos individuales; 
cuando bajen sus ingresos deben reducir los gasto, este con-
cepto se formó durante los años que siguieron al de 1930, 
cuando economistas y políticos se esforzaron por hacer 
frente a la crisis de depresión… en esta forma, la política 
fiscal exige que el gobierno internacionalmente desequi-
libre su presupuesto en los periodos inflacionistas y defla-
cionistas; que aumente sus gastos  y reduzca los impuestos 
cuando el gasto privado  baje a niveles de depresión, y eleve 
los impuestos y reduzca sus gastos durante los tiempos de 
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prosperidad (no inflacionista) del ciclo de los negocios. Los 
partidarios de este sistema lo creen también de una filoso-
fía favorable al presupuesto equilibrado pero con base en un 
equilibrio cíclico no anual.

Por su parte quienes siguen la tesis tradicional oponen 
los desajustes en la economía considerándolos como auto 
corregibles mediante el funcionamiento automático del 
mecanismo de precios.

En tanto que los socialistas declarados veían como única 
meta la propiedad social de los medios de producción, el 
curso de los acontecimientos  forjo inesperadamente un 
poderoso instrumento para la socialización de los ingresos.  
Las grandes necesidades de la defensa nacional pusieron de 
manifiesto las extraordinarias posibilidades de los impues-
tos progresivos sobre el ingreso y la herencia, preparando 
así el terreno para el uso de medidas fiscales  encaminadas 
a lograr fines sociales de gran alcance, tales como una dis-
tribución más equitativa de los ingresos y el aumento del 
consumo colectivo por la comunidad como un todo. (Lopez 
J. , 1989)

La política fiscal Actual 

Justificativo de Gastos 

En los  últimos años los subsidios a los sectores económi-
cos han adquirido una importancia creciente. Este concepto 
comprende las  transferencias que realiza la Administración 
Pública para financiar gastos corrientes y/o de capital de 
algunos agentes económicos. Pueden perseguir objetivos 
tales como mantener el precio de determinados bienes y 
servicios (como es el caso de los subsidios al transporte, al 
sector energético, y a la industria agroalimentaria), atender 
el funcionamiento de las empresas públicas, o bien impulsar 
el desarrollo de determinados sectores (como es el caso de 
la asistencia financiera a las pequeñas y medianas empresas 
y a los productores agropecuarios). 
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Por su parte, los subsidios sociales comprenden las trans-
ferencias que realiza la Administración Pública  para la pres-
tación de servicios de salud, promoción y asistencia social, 
educación, trabajo y vivienda, ya a través de la ayuda social 
directa a personas, o bien mediante la intervención de otros 
agentes económicos (gobiernos provinciales y municipales, 
instituciones sin fines de lucro, universidades y empresas), 
excluyendo las prestaciones de la seguridad social (jubilacio-
nes, pensiones y transferencias a instituciones de seguridad 
social provinciales), las asignaciones familiares ( con excep-
ción de la Asignación Universal por Hijo para protección 
social), las transferencias a universidades (con excepción de 
las realizadas para obras de infraestructura).

En el lado de los gastos el vender una entidad o empresa 
del sector público se dejará de pagar remuneraciones y otros 
gastos de operación. Las privatizaciones forman parte de las 
políticas de ajuste estructural.

Por otro lado, el déficit se puede reducir disminuyendo los 
gastos públicos por ejemplo: reduciendo o eliminando sub-
sidios, eliminando gastos superfluos, bajando los gastos de 
inversión, comprando renuncias, racionalizando las activida-
des, etc.

El déficit fiscal tiene varias implicaciones en la economía 
según sea el tipo de financiamiento. 

Existen tres fuentes para financiar el déficit: 

• La primera, es a través de la acumulación de adeudos fis-
cales de ejercicios anteriores-también conocidos como 
adefas. Este mecanismo de financiamiento tiene la par-
ticularidad de que provoca inestabilidad macroeconó-
mica, es decir, el gobierno financia  a través de posponer 
el pago a los proveedores, los sueldos de los servidores 
públicos, los pagos de intereses de la deuda las contri-
buciones a seguridad social como empleador, las contri-
buciones a seguridad social como empleador (o pago de 
pensiones).
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• La segunda fuente de financiamiento es a través del mer-
cado doméstico  de dinero o bien del crédito del Banco 
Central al Gobierno.

• La tercera fuente de financiamiento es el crédito externo 
o la emisión de bonos en los mercados internacionales 
de capital. (Amieva Huerta, 2003)

Conducción de las Finanzas Públicas 

Dentro de cualquier esquema de política económica, un 
principio valido para conseguir equilibrios macroeconómi-
cos consiste en que el sector público mantenga sus cuentas 
balanceadas. Con un esquema cambiario flexible, o con la 
extremadamente rígida dolarización, una política fiscal que 
incurra en permanentes déficit primarios no es sostenible en 
el largo plazo.

La historia del Ecuador durante los últimos años, viola este 
principio general. Esto ha conducido a que el sector público 
trate de suplir la insuficiente recaudación de ingresos 
mediante un constante endeudamiento interno y externo o, 
en su defecto, con el recorte del gasto público destinado a los 
sectores políticamente más débiles que, por principio, debe-
rían ser los beneficiarios de la atención estatal. Se puede veri-
ficar, en el cuadro 1, la distribución de los recursos del Estado 
en los diferentes rubros, para el período  (2008-2015)

Cuadro 1: Distribución de las Finanzas Públicas

Ingresos / Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos
Permanentes

8,132 12,544 13,982 15,371 18,647 22,491 23,205 24,413

Gastos
Permanentes

7,371 11,423 13,444 14,825 16,773 19,543 20,672 20,695

Deficit / Superavit
Permanentes

761 1,121 538 546 1,874 2,948 2,533 3,718

Ingresos no
Permanentes

6,883 3,098 4,478 5,619 5,742 3,157 3,109 1,667
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Millones de dólares

Fuente: Ministerio de Finanzas (Finanzas, 2014)

De esta forma, parte de los principales desequilibrios, tanto 
económicos como sociales, puede ser atribuida a este tipo 
de conducción de las finanzas públicas. 

Pero, ¿cuáles han sido las razones que explican que el pago 
de los tributos no sea parte constitutiva  del a cultura ciuda-
dana? Una de ellas es la marginalización y exclusión econó-
mica resultante de los sucesivos planes de ajuste estructural 
aplicados desde principios de los ochenta; otra es la estruc-
tura desigual de la distribución del ingreso. Pero la razón 
más importante radica en la concepción del Estado sobre 
quienes deberían contribuir de acuerdo a su elevado nivel 
de ingreso.

A partir de la bonanza que experimentaron las cuentas fis-
cales por la exportación de petróleo en la década de los 70, 
buena parte de los agentes económicos consideraron que la 
riqueza natural del país era tan grande,  que la sola explota-
ción de dichos recursos era suficiente para financiar el gasto 
público. Se formó una suerte de ¨enfermedad holandesa¨4  
en la relación Estado- Contribuyente, según la cual no es 
necesario cumplir con las obligaciones con el fisco para con-
formar una sociedad mínimamente organizada sino que, al 
contrario, el gobierno debe afrontar sólo los problemas que 
se derivan de la eventual insuficiencia de los ingresos petro-
leros, reservando sus actuaciones para cuando ciertos seg-
mentos del sector privado enfrentan problemas económicos.

4        Enfermedad Holandesa: fenómeno de expansión del ingreso de divisas por auges en la 
exportación de recursos naturales (petróleo y minerales) que, sin las medidas adecuadas, genera 
revaluación de la moneda local y contracción y pérdida de empleos en otros sectores producti-
vos. 

Gastos no
Permanentes

6,471 7,520 8,367 9,308 11,207 11,156 10,585 10,754

Deficit / Superavit
Permenentes

412 -4,422 -3,889 -3,689 -5,465 -7,999 -7,476 -9,087

Deficit / Superavit
Global

1,173 -3,301 -3,351 -3,143 -3,591 -5,051 -4,943 -5,369
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De esta manera, se puede afirmar que el sector público 
presenta problemas, principalmente por el lado de los ingre-
sos, pues, como muestra la evidencia histórica, no se puede 
depender de los volátiles recursos generados por las expor-
taciones de petróleo, como tampoco acumular deuda inde-
finidamente. El destino del gasto no ha sido sino una conse-
cuencia de la falta de cultura de tributación, uno de cuyos 
elementos subyacentes es el compromiso global con la dis-
tribución del ingreso nacional. 

Ahora bien, también es verdad que los recursos no siempre 
se utilizan eficientemente, es decir no se obtienen los resul-
tados esperados. Por ello en lugar de ser un gasto productivo, 
se convierte en un desperdicio de los fondos  públicos. Un 
ejemplo típico es la educación, según evaluaciones realiza-
das por el propio Ministerio de Educación y Cultura- MEC- 
y por organizaciones internacionales como United Nations 
International Children’s  Emergency Fund -UNICEF, existe 
una reducción notable en las destrezas de los estudiantes en 
los campos de matemáticas y lenguaje. Lo propio se podría 
aplicar a otros ámbitos como el bienestar social o la salud, 
aunque en menor medida. De ahí que los escasos recursos 
que se destinan a estas tareas, no tengan efectos en la acu-
mulación de capital humano de la sociedad. 

Además con una lectura errónea del papel del Estado, 
se procedió a la reducción del aparato administrativo del 
Gobierno y al congelamiento del gasto en varias de las enti-
dades públicas,  con lo que se les restaron las condiciones 
necesarias para que fuesen técnicas y  autónomas de los inte-
reses de grupos de presión; este debilitamiento se tradujo 
en una menor regulación a nombre de las fuerzas de mer-
cado. La experiencia ecuatoriana dista mucho de parecerse 
a cualquier vivencia exitosa como la chilena por ejemplo, 
pues la reducción del tamaño del Estado no vino acompa-
ñada de mecanismos para asegurar un papel regulador, que 
incrementa la eficiencia al mitigar la incertidumbre propia 
de cualquier organización económica. Este debilitamiento 
se relaciona con los beneficios que pueden obtener ciertos 
grupos por la ausencia o diferencia de la acción del Estado. 
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Gaste o no eficientemente el sector público, el peso de su 
deuda ha crecido notoriamente en los últimos quince años. 
La carga de la deuda externa se ha constituido en el princi-
pal rubro de gasto, en desmedro de la atención de otros sec-
tores. Este es el reflejo de la ausencia  de una política fiscal, 
pues la deuda contratada en la época de los 70 debió ser 
servida en los 80 a través de más deuda y así sucesivamente; 
este es un claro ejemplo de la falta de responsabilidad con 
las futuras generaciones que ha primado en la administra-
ción de los fondos públicos.

Podemos apreciar en el cuadro 2 un comportamiento de 
la deuda ecuatoriana desde 1992 con la referencia de los 
presidentes de la república que estuvieron al frente de la 
conducción del país

Cuadro 2: Relación deuda total y externa de Ecuador por  cada presi-
dente  (1992-2016)

Fuente: Ministerio Coordinador de la Política ecuatoriana

Nota: Cada cifra corresponde al último año completo de man-
dato

Deuda Ecuador

Año Presidente
% (Deuda/PIB)

Total Externa
1992 RODRIGO BORJA 74,0 % 69,3 %

1996 SIXTO DURÁN BALLEN 55,9 % 50,1 %

1997 ABDALA BUCARÁN 49,4 % 44,7 %

1999 JAMIL MAHUAD 85,5 % 70,1 %

2002 GUSTAVO NOBOA 49,6 % 39,9 %

2004 LUCIO GUTIERREZ 39,8 % 30,2 %

2006 ALFREDO PALACIOS 28,8 % 21,8 %

2016 RAFAEL CORREA 26,9 % 25,7 %
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A principios  de la década de los años noventa se reestruc-
turaron las obligaciones con el exterior, pero con mecanis-
mos que volvieron a posponer el problema bajo el supuesto 
que en el futuro la situación iría mejor, que la economía cre-
cería cerca del pleno empleo  de los recursos disponibles 
y que, por tanto, el peso de la deuda se aliviaría. (Falconí & 
Oleas Montalvo, 2004)

Efectos en la Gestión Empresarial 

Gracias a las comunicaciones se puede situar dinero a miles 
de kilómetros de distancia en solo unos minutos. Un turista 
mexicano que se encuentra en la ciudad de Paris y necesita 
dinero, saca su tarjeta de crédito internacional, se acerca a 
un cajero automático, teclea su número confidencial y pide 
una determinada cantidad de Euro €.

Los números que  marca en el cajero son transmitidos por 
computadora a una central del banco de la ciudad. Al reco-
nocer que son de otra parte, envía los datos a una central en 
Bélgica en la cual detectan  que no es una tarjeta de Europa. 
De ahí lo mandan a un centro de datos en Estados Unidos y 
posteriormente a México. 

Los datos llegan al  banco mexicano, localizan la cuenta, 
descuentan de su saldo la cantidad que solicito y la infor-
mación por la misma vía. El cajero automático en París le 
entrega en moneda europea el dinero que retiro. Esta opera-
ción se realiza en 16 segundos.

Esto es globalización, producto de la tecnología, de las 
innovaciones de la competencia por atender clientes y no 
de una ideología o sistema.

Innovaciones en los transportes 

En la economía del mundo de hoy, los transportes impli-
can un factor relevante desde el punto de vista funcional, 
pues donde el transporte no existe o es mínimo, la activi-
dad económica se reduce a niveles de subsistencia y auto-
consumo. En cambio durante el proceso de avances del 
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transporte se han incrementado los recursos naturales 
distantes, estableciendo una intercomunicación con los 
diversos grupos sociales, de ahí que la  función principal 
de estos sea la integración de todos los elementos tanto 
de personas como de bienes en ámbitos geográficos más 
extensos. Es así que  con los avances tecnológicos y técni-
cos se crean medios de transporte de carga más eficientes 
y estandarizados. 

La introducción de los contenedores, enormes recipientes 
de acero del tamaño de un carro de ferrocarril y parecidos a 
la caja de un tráiler, revoluciono el transporte. Los contene-
dores se llenan de mercancías, son sellados desde su origen 
y abiertos en su destino final.

De igual manera los medio para trasladar los mismos 
como son la creación de barcos de alto callado que pueden 
transportar un gran número de contenedores. En el sector 
de la aeronáutica la creación de aviones de alta capacidad 
de carga que facilitan el transporte de mercancías en corto 
tiempo y en largas distancias. 

Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles – Gene-
ral Agreement on Tariffs an Trade (GATT)  a la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC).

Al abaratamiento y a la mayor rapidez del transporte tam-
bién hay que sumarle la progresiva reducción de tarifas y 
desregulación promovida por el acuerdo general de Tarifas 
y Comercio (GATT). Esta organización que en 1986 contaba 
con 92 países miembros, cambio de nombre en 1993 .Ahora 
se le conoce como Organización Mundial de Comercio 
(OMC) cuenta con 126 países afiliados.

 Hoy día, los aranceles o impuestos a los artículos de impor-
tación se han reducido a menos de 4% promedio. En los 
países industrializados existen varios tratados comerciales, 
como el de México-Canadá-Estados Unidos  que prevén en 
pocos años reducir estos aranceles o impuestos a cero. 
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No existe un acuerdo jurídicamente vinculante en el que 
se establezcan los objetivos en materia de reducciones 
arancelarias (por ejemplo, en qué porcentaje habían de 
reducirse como resultado de la Ronda Uruguay). En lugar 
de ello, los distintos países enumeraron sus compromisos 
en listas anexas al Protocolo de Marrakech anexo al Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 
Este es el acuerdo jurídicamente vinculante con respecto 
a la reducción de los tipos arancelarios. Desde entonces se 
han contraído compromisos adicionales en el marco del 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información, de 1997 (OMC, 
2015)

Costo de Gobierno y Globalización 

Impuestos e Inflación destruyen la civilización 

Milton Friedman famoso economista afirmó que la política 
monetaria debería tener por objetivo alcanzar una deflación 
constante, como forma de minimizar los costes de conver-
sión de los activos no monetarios. 

Como se explica en la sección Friedman reitera que la única 
manera de eliminar estos costes por completo seria que el 
público fuera indiferente a la decisión de mantener dinero. 
El propósito se cumple si  el tipo de interés nominal llegue 
a encontrarse  cercano a 0%. Sin embargo si el tipo de inte-
rés real es positivo, un tipo de interés nominal cercano a 0% 
requiere que la tasa de inflación sea negativa 

En la práctica, ningún Banco Central ha puesto en direc-
ción  la propuesta de Friedman. La mayoría de ellos fijan 
como objetivo la estabilidad de precios, que se define habi-
tualmente como una tasa de inflación positiva y baja. (Krug-
man & Wells, 2006)

La inflación, que es un impuesto disfrazado al ahorro de 
la comunidad, junto con los impuestos directos e indirectos, 
son las principales causas de la miseria y atraso de muchos 
países del tercer Mundo.
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Los que más lamentan y sufren con la inflación son los 
pobres, por tanto, si el gobierno de México, como los demás 
gobiernos latinoamericanos, en realidad busca sacar de 
pobres a los pobres, antes de cualquier cosa debe de reducir 
a cero el fenómeno inflacionario.

Reducir la inflación implica por fuerza un equilibrio en 
las finanzas públicas vía disminución de gastos y un control 
férreo y permanente sobre la emisión monetaria.  Sin esos 
cambios, cualquier programa de beneficio a las mayorías, a 
los pobres, es ilusorio, demagógico e inoperancia.

Desarrollo y bajos Impuestos 

La vieja economía del desarrollo, a diferencia de la econo-
mía neoclásica y la nueva teoría del crecimiento endógeno, 
se ha resistido a aceptar al libre mercado como la vía para 
que los países pobres se desarrollen y accedan a mejores 
condiciones de crecimiento y consumo. Po el contrario, su 
percepción es que a través de comercio y el libre flujo de 
capitales, se perpetúan las diferencias iniciales en niveles de 
desarrollo entre países ricos y pobres. En consecuencia, se 
opone a la especialización productiva basada en las ventajas 
comparativas y propone en su lugar, el fomento a la indus-
trialización para incrementar las actividades productivas con 
rendimientos crecientes a escala, reducir las necesidades de 
importación de insumos  intermedios y de capital, y elevar el 
potencial exportador de manufacturas. (Ocegueda , 2000)

En el caso del crecimiento acelerado de los llamados  tigres 
asiáticos: Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea en la década 
de los 70 y 80  fue la presentación de  los bajos impuestos.

En el caso de México, la crisis de los años 70,80 y 90, se 
relaciona con una mayor presión fiscal. Hasta finales de la 
década de los 60, los impuestos eran bajos y un reducido 
porcentaje de la población los  pagaba. Gracias a ello, en 
los años 50 y 60 se aumentó el ahorro interno y se lograron 
altos crecimientos económicos. 
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A partir de la década de los 70, se empezó a complicar la 
legislación fiscal y el gobierno acudió al más cruel e injusto 
de los impuestos: le emisión monetaria o inflación. (Guerrero 
Reyes & Galindo Alvarado, Administración, 2014)

Impuestos y Globalización 

Altos impuestos se reflejan en mayores precios al consumi-
dor, menos empleos y un menor nivel de vida real para la 
mayoría de los habitantes de un país. 

La globalización es un proceso transformacional de todos 
los estamentos que integran nuestras sociedades y que 
define, como proceso, la naturaleza del final del siglo XX e 
inicios del actual. Tiene sus orígenes a mediados del siglo 
pasado, aunque cuando nos referimos a procesos históricos 
tan complejos, como es el caso del que aquí se describe, 
resulta difícil acotar con precisión todas las fechas y datos 
que giran en torno a ellos.

Sin embargo, algunas claves las encontramos en la década 
de los años  sesenta, cuando comienzan a operar importan-
tes indicios de que este proceso estaba en gestación. En este 
sentido, ya en las postrimerías de los años sesenta y comienzo 
de los setenta, tanto Touraine (1971) como Bell (1994) esboza-
ban las ideas fundamentales sobre lo que en ese entonces 
se daba en llamar El postindustrialismo, avizorando los cam-
bios que a todos los niveles afectan en la actualidad a nues-
tra sociedad. En este sentido, decían que este se sustenta 
en los siguientes planteamientos. Las ganancias (o aumento 
de la productividad) estaban íntimamente asociadas al uso 
intensivo de conocimientos e información. Desplazamiento 
de la actividad productiva del sector industrial al sector ser-
vicios. Generación de actividades ocupacionales con un alto 
manejo de tecnologías y conocimientos. (Tejada Fernán-
dez, Giménez Marín , Viladot Voegli, Gan Bustos , & Fandos 
Garrido, 2007). Se puede considerar en el cuadro 3  a varios 
de los  países con mayores ingresos a nivel mundial en la cual 
se presenta el Producto Interno Bruto para el año 2012.
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La globalización tiende, a la larga, a igualar los costos de 
todas las mercancías y servicios y a desplazar  aquellos cuyos 
precios están arriba de los promedios del comercio inter-
nacional. Ahora  los altos impuestos no solo encarecen los 
productos, sino también generan la quiebra de empresas y 
desempleo. (Guerrero Reyes & Galindo Alvarado, Administra-
ción, 2014)

Países Ordenados según el 
índice de Globalización

PIB 2012 (en  millones de USD)

1. Irlanda 224,652

2. Holanda 828,947

3. Bélgica 497,816

4. Austria 407,373

5. Singapur 289,269

19. Reino Unido 2.630,000

25. Grecia 235,574

27. Alemania 3.540,000

34. Estados Unidos 16.155,000

39. Chile 265,232

53. Rusia 2.170,000

55. Uruguay 51,265

75. China 8.462,000

77. Brazil 2.461,000

85. Argentina 604,378

Cuadro 3: Países con mayor PIB para el 2012

 Fuente:     (Federico & Agresti, 2017)
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La productividad 

Peculio

Es la respuesta a la generación de riqueza sustentada por 
la ética y la moral con lo que obtenemos beneficio social 
en armonía con la relación del planeta, sin embargo, si la 
generación del  peculio no resguarda estas necesidades y 
solo cumple con la premura y la  prudencia en el manejo 
de los recursos para producir en masa, faltaría la  parte fun-
damental que es tener un bienestar integral colectivo. En 
otras palabras llanas, la economía debe estar acorde con la 
política social de país; y debe incluir el cuidado del medio 
ambiente para no afectar el equilibrio ecológico; y reducir el 
uso de combustibles fósiles, con la tecnología de fuentes de 
energía limpia cero hidrocarburos para abatir el sobrecalen-
tamiento de la tierra, además controlar los desechos tóxi-
cos que contaminan  a la cadena alimenticia de la vida.  La 
generación de fuentes de energía y su aplicación para crear 
riqueza, debe reunir los requisitos antes mencionados; así 
queda establecido con mayor claridad, que la tecnología 
es la mejor solución siempre y cuando, este en completa 
armonía con la naturaleza y la sociedad.  (Lopez Herrera, 
2013)

Los aumentos de la productividad del trabajo (es decir, el 
incremento de la producción por trabajados) conseguidos 
gracias al uso de tecnologías que reducen la utilización de 
mano de obra se traducen en la creación de puestos  de tra-
bajo  solo cuando las empresas interesadas pueden conquis-
tar mayores partes de mercado o cuando la economía puede 
diversificarse hacia nuevos productos o nuevos mercados. En 
el proceso general de desarrollo las presiones competitivas 
fomentan la inversión, la innovación, el perfeccionamiento de 
las competencias profesionales y otros factores. Ahora bien, 
incluso en los casos en que el aumento de productividad 
estimula el crecimiento económico y que se produce una 
expansión general del empleo, la utilización de innovaciones 
tecnológicas con bajo índice de mano de obra sumada al 
crecimiento o el declive relativo de algunos sectores espe-
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cíficos tiene como consecuencia la pérdida de puestos de 
trabajo en algunas localidades y sectores de la economía, en 
perjuicio de trabajadores, empresas y comunidades concre-
tas.

La formación profesional es un componente vital de toda 
preparación socialmente responsable para afrontar los cam-
bios provocados por el aumento de la productividad y adap-
tarse a los mismos, tanto en el plano individual como de la 
empresa y de la comunidad. 

La situación financiera y el análisis financiero

El análisis Económico Financiero se apoya básicamente en 
los dos estados contables fundamentales: Balance y Cuenta 
de Pérdidas y Ganancias, resultantes del proceso de registro 
contable. 

El marco del Análisis Económico Financiero se ceñirá al 
estudio de estos dos estados, introduciendo, sin embargo, 
dos elementos importantes: 

 a) Una instrumentación numérica materializada en pre-
sentaciones gráficas, ratios, índices,  y estados especiales 
derivados de los dos estados contables fundamentales 

 b) La descripción de los fenómenos específicos de (causa 
–efecto) que describen las relaciones y movimientos más 
importantes sobre las magnitudes económico financieras 
de la empresa. Este aspecto es el más difícil  del Análisis Eco-
nómico Financiero,   pero es el que asegura la plena validez 
del mismo para no convertirlo en una pura enumeración de 
datos o realización de cálculos sin mayor alcance.

Ambos aspectos componen este texto, aunque la habilidad 
y capacidad de la persona que deba enfrentarse a proble-
mas de Análisis Económico Financiero  depende, no solo de 
los conocimientos adquiridos a través de la formación en 
Finanzas, sino también de una reflexión y experiencia prác-
tica cotidiana. (Massons y Ribassa , 2014)
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El análisis  financiero, ayuda a estudiar todos y cada uno 
de los resultados de la empresa, separada en sus partes para 
después poder generar un diagnóstico integral del desem-
peño financiero de la misma. Con este estudio  se puede dis-
tinguir cuáles fueron las causas del problema, y así  tomar 
acciones correctivas.

 Las áreas a considerar para su estudio son: la productivi-
dad de la empresa, la eficiencia en la utilización de activos, el 
cumplimiento de las obligaciones y, en términos generales, 
sus finanzas.

Productividad implica  eficiencia, es decir,  qué tantos pro-
ductos o servicios de calidad se producen en la empresa. La 
productividad se logra a través de la administración efectiva 
de los recursos con la mayor calidad y eficiencia posible.

Si una empresa es productiva generalmente obtiene utili-
dades, en consecuencia sería una empresa rentable.

Con base en lo anterior, se puede entender por productivi-
dad el beneficio integral que obtiene la empresa y su  perso-
nal al satisfacer las necesidades de sus clientes y contribuir al 
resultado social y económico  de su  país.

Los activos se distinguen por representar un valor del que 
la empresa dispone, al ser un valor puede reflejarse en unida-
des monetarias y se clasifican en:

• Activos Corrientes : como su nombre lo indica, tienen el 
propósito de rotar dentro de la misma empresa, ya que 
están directamente relacionados con la razón de ser de 
la empresa, es decir, pueden ser  convertidos rápida-
mente en efectivo.  Entre ellos se distinguen las cuentas 
de clientes, bancos, inventarios, cuentas por cobrar.

• Activos no Corrientes: son los que tienen la finalidad de 
usarse en la empresa, no de venderse.  En este concepto 
mencionaríamos al mobiliario, maquinas, equipo de 
transporte, etc. Es importante mencionar que este tipo 
de activos se distinguen por sufrir depreciaciones en el 
tiempo.



Incidencia de la Política Fiscal en la Gestión Empresarial 87

Ambos tipos de activos forman parte del Estado de Situa-
ción Financiera de la empresa que se estudiará más ade-
lante.

Cuando una empresa es eficiente en el uso de  los acti-
vos, hablamos entonces de que su nivel de inventarios no se 
mantiene ocioso, sus clientes le pagan, y a tiempo, que sus 
activos corrientes son capaces de cubrir sus obligaciones de 
corto plazo; pero también, esta eficiencia implica que sus 
máquinas están siendo bien utilizadas, ya que producen la 
mayor cantidad posible al menor costo.

De tal forma, que la unión  de productividad, y eficiencia 
del uso de los activos en la empresa repercutirá positiva-
mente en la generación, de ingresos totales, lo cual se tra-
duce en rentabilidad. 

 Lo anterior, implica   que la empresa será capaz de cubrir 
sus obligaciones, tanto de corto como de largo plazo. Las  
obligaciones  son los compromisos de pago, que tiene la 
entidad con sus acreedores, proveedores, instituciones ban-
carias e incluso con sus mismos accionistas 
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La política pública es la acción del Estado en el campo eco-
nómico (Fernández Arufe, 2006), siendo una de sus orien-
taciones el hecho de estimular la capacidad productiva 
de manera eficiente, en este sentido el presente capítulo 
pretende analizar de qué forma la qha contribuido a dina-
mizar la producción local por medio del emprendimiento. 
Según el Global Entrepreneurship Monitor,  en el año 2015, 
en Ecuador uno de cada tres adultos desarrolla un negocio 
propio,  frente a esta dinámica surge la interrogante de ana-
lizar hasta qué punto las políticas contribuyeron en la gene-
ración de nuevas oportunidades de negocios, en el período 
2010- 2016.
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En el presente capítulo, se realiza un análisis de las políticas 
públicas del país durante el gobierno del presidente Rafael 
Correa, para conducir la economía en torno al emprendi-
miento, en función de las metas plasmadas en el Plan Nacio-
nal del Buen Vivir vinculadas con el crecimiento económico, 
así mismo, tomando como referencia publicaciones del Banco 
mundial. Asimismo, se efectúa un análisis respecto a la genera-
ción de nuevos negocios, donde se contrasta información esta-
dística de páginas oficiales de índole nacional e internacional 
como Banco Central del Ecuador, Banco Mundial, entre otros.

La política pública en el Ecuador, período 2010 al 2016.

La asunción del mando presidencial el Econ. Rafael Correa Del-
gado, trajo consigo cambios profundos del sistema económico, 
político y social de Ecuador, orientados al desarrollo nacional y 
emancipación de la población menos favorecida. Los ecuato-
rianos vieron en este personaje al salvador de un país hastiado 
de administraciones anteriores que tenían la visión de favorecer 
a pequeños grupos de poder que hacían y deshacían a sus más 
grandes acomodos de acciones deslindadas del beneficio de 
la gran mayoría, lo cual marcaba un representativo sentido de 
inequidad. Las políticas aplicadas  hasta antes del 2007 esca-
samente habían favorecido el despegue económico, no habían 
podido solucionar los problemas de pobreza,  ni mucho menos 
impulsaban la industrialización.

Frente a este desfavorable escenario y bajo el discurso de 
superación de la triste y larga noche neoliberal surgió la figura 
de Rafael Correa, quien en su gobierno se dirigió por los mode-
los económicos e ideológicos alternativos llamados “Socialismo 
del siglo XXI” y  “Revolución Ciudadana”.

Según Hamburger Fernández A (2014) y García Rojas J & Gar-
cía Rojas L (2014) el Socialismo del siglo XXI es una tendencia 
que nace a raíz de los problemas de subdesarrollo de algunas 
naciones que han vivenciado desequilibrios sociales, injusticia 
derivada de prácticas políticas instauradas por el capitalismo 
cuya esencia está dada por el ánimo de lucro, dominación y 
marginalización de la mayoría de las personas, depredación de 
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recursos naturales que busca generar la conversión de todo 
en mercancía por acrecentar la satisfacción de riqueza. Por 
su parte Lalander (2011) expone que este tipo de socialismo 
apareció progresivamente en los años 90 como resultado 
del neoliberalismo, suscita un fortalecimiento del rol del 
Estado en la regulación económica y como autoridad en la 
estructura política democrática, propende ante toda la efi-
ciencia y equidad en la distribución de recursos económicos 
e incita a participar a grupos tradicionalmente relegados.

Bajo este enfoque, la nueva administración establece su 
planificación de trabajo por medio del Plan Nacional de 
Desarrollo 2008-2010, denominado “Plan para la Revolución 
Ciudadana” y Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, los 
cuales se orientaron el crecimiento y desarrollo del país por 
medio de:

• Una estrategia económica incluyente, sostenible y demo-
crática.

• Recuperar el Estado para facilitar el uso eficiente de los 
recursos públicos, en la perspectiva de más Estado y 
menos mercado.

• Modelo de crecimiento para promover la igualdad y la 
justicia social.

• Desarrollo endógeno y sostenible.

• Política fiscal ágil y transparente para promover la inicia-
tiva privada (economía solidaria) y el crecimiento “desde 
abajo”.

• Mayor cantidad de inversión productiva para el desarro-
llo científico que transforme la “matriz productiva”

• Aumentar el gasto en función social en rubros de la edu-
cación, salud y nutrición, que mejoren el capital humano 
y disminuyan la pobreza.

Empero, para el año 2010 la percepción es negativa en los 
ecuatorianos en temas de políticas gubernamentales en 
torno a emprendimiento, pues según Lasio, Arteaga, & Cai-
cedo (2012) las normas son consideradas un factor limitante 
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en cuanto a la creación de nuevos negocios dado que, hasta 
aquel entonces en el país se visualiza rigidez laboral, inci-
pientes incentivos para los inversionistas, ausencia de política 
comercial y las reformas tributarias son consideradas como 
barreras de entrada para los emprendedores.

Reformas normativas

Durante el período 2010 al 2016 se llevaron a cabo una serie 
de cambios normativos los cuales se plasman a continua-
ción:

El Código Orgánico de la Producción, vigente desde el 29 
de diciembre del 2010 y publicado en el Registro Oficial 351, 
se orientó a regular  el proceso productivo en cuanto a la 
producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, 
manejo de externalidades e inversiones productivas. La visión 
positiva está dada por la aplicación de incentivos entre los 
que destaca la reducción progresiva de tres puntos porcen-
tuales del impuesto a la renta para quienes estén ubicados 
en zonas de desarrollo especial y exoneración del impuesto 
a la renta por cinco años para las nuevas inversiones, en este 
sentido el expresidente Correa Delgado (2016) sostuvo que el 
2012 al 2016 se aprobaron 95 contratos de inversión por un 
monto de $6.624 mil millones de dólares de los cuales el 20% 
responde a inversionistas del país en áreas de agroindustria, 
turismo, agroforestal entre otros. Así mismo este marco nor-
mativo incluyó facilidades de pago de gravámenes al comer-
cio internacional, exoneración de impuestos a la salida de 
divisas en operaciones de financiamiento externo, además 
de generar beneficios por la creación de nuevos empleos a 
personas con discapacidad. 

En cuanto a la dinamización de los ingresos del Estado 
se plantearon reformas tributarias, 22 cambios en el marco 
normativo entre 2006 y 2016, los cuales fueron amparados 
según los principios rectores del artículo 300 de la Constitu-
ción de la República que menciona que “la política tributaria 
promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la pro-
ducción de bienes y servicios y conductas ecológicas, socia-
les y económicas responsables” (Constitución de la Repú-
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blica del Ecuador, 2008). Estos cambios de Ley requerían 
también de un conjunto de acciones que apoyaran la visión 
propuesta, es así que Paz y Miño Cepeda (2015) señalan que 
para esto, el exmandatario se sustentó en el fortalecimiento 
del Servicio de Rentas Internas, efectividad en el cobro de 
impuestos, persecución a la evasión y elusión tributaria, polí-
tica tributaria para la redistribución de la riqueza y orienta-
ción impositiva para el desarrollo de la producción nacional, 
como líneas de acción (pág. 205).

El control a la elusión y evasión tributaria para mejorar la 
recaudación de impuestos es una iniciativa de especial aten-
ción (Arévalo Luna, 2014), las reformas conllevaron a incre-
mentar el nivel de ingresos públicos no petroleros que hasta 
el año 2014  representó el 23.73% referente del PIB, mismo 
que creció en 7.8% en 10 años, atribuido a la eficiencia de la 
recaudación tributaria; los ingresos tributarios pasaron del 
9,83% en el 2004 al 14,33% del PIB en el 2014, los cambios en 
la Ley propiciaron el sostenimiento de los gastos públicos, el 
porcentaje de incremento del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA)  del 2010 al 2014 pasó del 5,4% al 6,32% respectiva-
mente, mientras que el Impuesto a la Renta del 3,38% en 
el 2010 ascendió a 4,12% entre el 2010 y 2014, los impuestos 
aplicados a los 1.665 bienes que son objeto de importación 
en el 2010 disminuyeron en 1,34% del total de productos, 
su descenso es explicado en vista de que este impuesto es 
cargado a aquellos bienes que se transan en el mercado 
internacional mismos que se deben a las normas de comer-
cio exterior, lo cual incidió de una u otra forma (Velásquez 
Reina, 2016).

Las transiciones normativas generan impacto en la genera-
ción de ingresos en el país, tanto así que durante el período 
2010-2016 la recaudación paso de USD 8.357 millones a USD 
11.135 millones de dólares (SRI, 2017). Durante el régimen de 
Correa se introdujeron cambios que mejoraron la gestión 
recaudatoria del Estado, pero el incremento de cifras no sólo 
es referente a términos monetarios, sino también en la can-
tidad de contribuyentes cuya evolución creció de 1.200 a 1,9 
millones en el mismo período (SRI, 2016).  Quienes se contra-
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ponen aducen que estas medidas desalentaron la inversión 
y que fueron impuestas por la necesidad de recursos finan-
cieros por parte del gobierno sin medir impacto o efectos en 
la economía, según Sanz J (2014) el aumento de impuestos 
genera incremento en los ingresos estatales, pero se puede 
alcanzar cierto punto en el que los tributos a consecuencia 
de la presión fiscal no generen resultados positivos; lo cual 
tiene armonía con lo reflejado en la curva de Laffer que 
señala que los incrementos en las tasas impositivas propen-
den acrecentar la recaudación fiscal hasta llegar a un punto 
óptimo (Laffer, 2004).

En este sentido, los detractores de Rafael Correa mostraron 
su postura a favor de la supresión de los impuestos directos, 
punto de vista que difería con el mandatario de turno, pues 
su administración estuvo enmarcada en representativos gas-
tos e inversiones públicas para financiar educación, seguro 
social, obras de infraestructura, entre otras, para la cual asu-
mió la decisión de elevar impuestos directos a la población 
privilegiada de capital, bajo esta perspectiva su visión fue el 
hecho de contribuir en la “reducción de brechas entre pobres 
y ricos” para “vencer el cáncer de la desigualdad”, bajo esta 
perspectiva modificó el impuesto a las herencias desde 2,5% 
hasta alcanzar un tope del 77,5%  (Paz y Miño Cepeda, 2015). 
Además, generó cambios en la tabla de impuesto a la renta 
en personas naturales que conllevó a elevar el techo máximo 
de impuestos del 25% al 35% para aquellos contribuyentes 
que generan más ingresos (Chiliquinga & Ramírez, 2017).

La salida de divisas también estuvo en la mira, el Impuesto 
a la Salida de Divisas (ISD) vigente desde el 2008 con un 
porcentaje inicial 0,5%, sufrió en el 2011 nueva modificación 
mediante la promulgación de la  Ley de Fomento Ambien-
tal y Optimización de los Ingresos del Estado en el Artículo 
19 se  sustituye el incremento del 2 al 5% en el 2012, lo cual 
tiene incidencia en el aumento de la recaudación fiscal de 
USD 31 millones a  944,1 millones de dólares entre 2008-
2012, según, Carlos Max Carrasco, exdirector del Servicio de 
Rentas Internas, esta medida fue adoptada para controlar el 
flujo de divisas que salen desde el Ecuador al exterior, la enti-
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dad administradora de la recaudación tributaria consideró 
que es necesario “penalizar la salida de capitales golondri-
nos y posibilitar que las divisas provenientes de la actividad 
económica se inviertan en el territorio nacional” (Servicio de 
Rentas Internas, 2012, pág. 298), lo cual fue visto de manera 
negativa por algunos empresarios del país porque conside-
raron que esta medida también aplica a determinados bie-
nes de capital y materia prima requeridos para procesos de 
producción y, que además, afecta en la atracción a la inver-
sión extranjera.

También está el anticipo al Impuesto a la Renta, mismo 
que tiene su génesis en la Ley de Régimen Tributario, en el 
2009 se agregó una reforma que establece el pago mínimo 
del Impuesto a la Renta, calculado sobre la base del anticipo 
del tributo, mismo que se deslinda de las fuentes de renta 
de las empresas propendiendo a que los contribuyente 
probablemente sacrifiquen la capacidad económica (Vélez 
Berrezueta, Ramón Chuchuca, & Pulla Piedra, 2011).

El descenso del precio de comercialización de barril de 
petróleo a límites inferiores a los  $ 37,7 a $ 20 entre 2015 y 
2016 (Correa Delgado, 2017) ha sido también un causal para 
llevar adelante reformas para aumentar ingresos al Estado 
por otras vías, tal es el caso de la Ley Orgánica de Incentivos 
a la Producción y Prevención al Fraude Fiscal promulgada 
mediante Registro Oficial 405 en el 2014, la cual trae consigo 
incentivos para las micro y medianas empresas, así como 
también la de economía popular y solidaria. En lo inherente 
a lo fiscal, establece reforzamiento al sistema tributario, Ley 
Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 
para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas 
por el terremoto de 16 de abril de 2016, emitida mediante 
Registro Oficial 759, fueron implantadas contribuciones por 
medio de salarios y utilidades.

Es importante mencionar que la Ley Orgánica para el 
Equilibrio de las Finanzas Públicas, emitida mediante Regis-
tro Oficial 744 en abril del 2016, trajo consigo la reforma a 
los siguientes cuerpos normativos: Ley Régimen Tributario 
Interno (LRTI), Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 
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Ley de Reforma Tributaria, Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Públicas.

Para algunos empresarios ciertas medidas económicas 
han tenido esquema negativo, pues desde su punto de 
vista se desincentiva al emprendimiento, ahorro y la inver-
sión. Para citar un caso en alusión a las herencias exponen 
que estas son fruto del esfuerzo generado por los ante-
cesores, quienes se preocuparon a través del tiempo por 
generar patrimonio que beneficie a sus generaciones, las 
cuales han sido objeto de pago de impuestos y, por ende, 
generación de empleo. En un boletín con fecha del 29 de 
diciembre del 2014, los empresarios del país muestran su 
rechazo a la Ley de Fomento a la Producción, en el sentido 
de que esta normativa escasamente se apega a la nece-
sidad de incrementar la competitividad y productividad, 
punto de vista contrario al que mantuvo el exmandatario 
Rafael Correa quien sostuvo que los diferentes marcos nor-
mativos se elaboraron en beneficio de país, dado que la 
Ley anteriormente señalada se plasmó para impulsar a las 
micro y pequeñas empresas, así como también se estable-
ció rebaja de impuesto a la renta para las compañías, ade-
más de que exoneró del pago de tributos para proyectos de 
reforestación y se plasmaron incentivos para las inversiones 
en las industrias básicas como petroquímica, siderúrgica, 
metalúrgica, las cuales se eximen de pagar impuestos por 
diez años si las inversiones alcanzasen más de $ 100 millo-
nes (Vela, 2015).

La infraestructura en el país es considerada también un 
punto a favor de los emprendimientos, por ejemplo la 
mejora de carreteras ha tributado a optimizar el traslado de 
productos para ser negociados. Los alcances en materia de 
colegios y universidades han generado trascendencia, pues 
algunas de éstas obras se levantaron en zonas apartadas de 
la zona urbana, lo cual fue posible al aprovechamiento de 
la comercialización de petróleo, en el período 2010 al 2014 
tasa promedio de crecimiento económico se ubicó en un 5% 
resultado de la impresionante inversión pública. 
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En temas de educación, el país ha dado giros impresio-
nantes tanto en inversión como construcción de escuelas de 
milenio y organización en la educación superior a través del 
marco normativo Ley Orgánica de Educación Superior puso 
en ejecución una serie de reformas orientadas a fortalecer 
la investigación para generar desarrollo económico desde la 
academia (Revista Dinero, 2013). Es importante destacar que 
la cátedra de emprendimiento se conjuga como materia en 
la oferta académica a nivel superior lo cual se planteó con 
la finalidad de estimular la capacidad creadora de nuevos 
negocios.

Programas de estimulación al emprendimiento

En el período de análisis, en el país con la finalidad de esti-
mular la actividad emprendedora en armonía con la trans-
formación de la matriz productiva se han ejecutado los 
siguientes programas:

A través del Ministerio Coordinador de la Producción, 
Empleo y Competitividad (MCPEC), se lanza:

• Emprende Ecuador en el 2010,  el cual tiene la finalidad 
de apoyar a micro emprendedores con ideas innova-
doras, es decir tengan en mente iniciar un negocio con 
características diferenciadoras y que además muestren 
potencial de crecimiento. Entre los sectores que están 
como principales beneficiarios se identificó  al turismo, 
alimentos frescos y procesados, tecnología, construcción 
entre otros (Padilla-Martínez, Quispe-Otacoma, Noguei-
ra-Rivera, & Hernández-Nariño, 2015).

Mientras que el Ministerio Industrias y Productividad 
(MIPRO), ha impulsado:

• Fondepyme, creado en el 2008 es un proyecto integral 
para el fomento productivo y competitivo para las micro, 
pequeñas y medianas empresas, sea que estén bajo un 
marco de asociatividad u operen de manera individual 
que generen producción de bienes y servicios con valor 
agregado y que se encuentren conformadas por artesa-
nos, entre los sectores priorizados están: alimentos fres-
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cos y procesados, metalmecánica, plásticos y cauchos 
sintéticos, confecciones y calzado, carrocerías y partes, 
cadena agroforestal sustentable y sus productos elabora-
dos. (Cortés Valiente & Cisneros Viteri, 2014)

Es importante destacar que el 2009 se detectó alta inver-
sión del Estado en sectores estratégicos, como el eléctrico, el 
industrial y el comercial lo que alguna manera trajo consigo 
resultados positivos a la inversión societaria, pues según datos 
emitidos por la Superintendencia de Compañías, se incre-
mentó en 385.6 millones de dólares de entre 2008 al 2009.

En el 2011, la evaluación en torno a la estimulación de 
emprendimientos es positiva, hasta cierto punto, en cuanto 
a programas gubernamentales, pues el país califica como 
positivos los programas impulsados por MIPRO y MCPEC; 
sin embargo aún existe cierto descontento en cuanto a la 
estimulación de las empresas con potencial de crecimiento, 
tanto así que se maneja la percepción que no es tema prio-
ritario en la política pública la creación de empresas. (Lasio, 
Caicedo, & Ordeñana, 2012)

Matriz productiva y matriz energética

Los sectores productivos nacionales califican como media-
namente positiva, la transformación de la Matriz Productiva, 
rescatan el hecho de que la misma está encaminada a gene-
rar mayor valor agregado de los bienes de producción pri-
maria bajo un marco de competitividad según las exigencias 
de la demanda externa para diversificar la oferta de exporta-
ción y que además su quehacer genera de paso la incorpora-
ción de talento humano a las diversas esferas de producción 
(Ordóñez Iturralde & Hinojosa Dazza, 2014). 

Bajo este enfoque el Gobierno Nacional a través de BanE-
cuador, antes Banco de Fomento, en el 2014 abrió líneas de 
crédito para estimular la creación de nuevos negocios en 
metalmecánica, industria maderera y agropecuaria, comer-
cio y producción de biojoyas, en concordancia con el cambio 
de la matriz productiva.
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Sumada a esta iniciativa y como soporte a la matriz pro-
ductiva también se vivenció el cambio de la matriz energé-
tica, la misma que resulta imprescindible para el desarrollo 
de actividades productivas, es así que está dirigida a incre-
mentar de forma óptima y sustentable las fuentes primarias 
de energía y paralelamente a esto cambiar las estructuras de 
consumo en el sector de transporte, residencial, comercial, 
para que su uso sea racional y eficiente (Ministerio Coordi-
nador de Sectores Estratégicos, 2013, pág. 4), este cambio se 
plantea con la visión de que el país disminuya la dependen-
cia del petróleo y aproveche las fuentes de energía hidráu-
lica limpias, renovables y amigables para la conservación del 
medio ambiente.

Paralelamente a esto, es menester señalar que el impulso 
de la matriz productiva y energética obedece a la búsqueda 
de cambios en el modelo de crecimiento del Ecuador, el 
cual está fundamentado en la explotación de los recursos 
naturales especialmente del petróleo (recurso no renovable) 
la dependencia en gran medida de la comercialización de 
este recurso tiene efectos en los ingresos fiscales, pues los 
mismos están condicionados a la volatilidad del precio del 
petróleo en el mercado internacional, dado que el conocido 
oro negro es el abanderado en exportación. 

Entidades involucradas en la estimulación al empren-
dimiento

En el año 2010 aparece el Sistema Emprende Ecuador, 
impulsado por el MCPEC como parte de los lineamien-
tos establecidos por la política nacional de emprendi-
miento, su quehacer generó la interrelación entre el 
sector público, privado y la academia con el objeto de 
canalizar iniciativas productivas, para lo cual se asociaron 
con ideas de negocio, habilidades, recursos financieros y 
no financieros, para efectuar con más efectividad su acti-
vidad. El sistema se enfocó en las áreas de información, 
financiamiento, educación emprendedora entre otras 
(Padilla-Martínez, Quispe-Otacoma, Nogueira-Rivera, & 
Hernández-Nariño, 2015).
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Programa Innova Ecuador, es complementario de 
Emprende Ecuador, su quehacer radica en financiar 
mediante fondos concursables una parte de un proyecto 
privado de empresas con al menos dos años de vida en el 
mercado, es importante destacar que nació con la mira de 
fomentar la innovación productiva, la gestión de los recursos 
económicos, acompañamiento técnico, servicios especiali-
zados y transferencia tecnológica (Salinas, Machado, Ordo-
ñez, & Aquino, 2012)

El Centro de Desarrollo Empresarial (CDEAE) tiene sus 
inicios el 12 de octubre del 2012, el proyecto nace por el 
patrocinio de MCPEC en el cual intervienen los Gobiernos 
autónomos descentralizados como Municipios, Consejos 
Provinciales entre otras instituciones como Universidades, 
Corporación Financiera Nacional CFN, BanEcuador. 

Este centro se creó con la finalidad de impulsar la red nacio-
nal de apoyo al emprendimiento mediante asesoría para la 
creación y consolidación de empresas, además de estable-
cer una plataforma de acceso a información empresarial, 
mercados interrelación con demandantes y encadenamien-
tos productivos que este a disponibilidad del emprendedor 
(Castro Espinoza & Castillo Arredondo, 2016). Tiene la finali-
dad de acerar las iniciativas emprendedoras mediante ase-
soría técnica y capacitaciones para desarrollar habilidades y 
destrezas en quienes tienen la chispa creadora de generar 
nuevas oportunidades de negocio (MIPRO, 2017)

El proyecto emblemático Ciudad del conocimiento Yachay, 
gestionado desde el Ministerio Coordinador de Conoci-
miento y Talento Humano y administrado por la empresa 
pública Yachay, se creó con la finalidad de realizar actividad 
científica, académica y económica mediante la interrelación 
de la investigación, generación, transferencia y desagrega-
ción de tecnología e innovación asociada a la empresa, bajo 
este enfoque esta empresa pública Yachay también busca 
asegurar y brindar las facilidades necesarias para que per-
sonas emprendedoras, así como empresas del país y del 
exterior generen trabajos de índole  tecnológico, industrial y 
logístico, los cuales se han llevado adelante a través de talle-
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res denominados “Desarrollo del Emprendedor”, espacio 
de capacitación para generar habilidades que propendan 
crear emprendedores, con el fin de desarrollar proyectos de 
emprendimiento. (YACHAY, 2017).

En el año 2009 surgió la línea de crédito Socio Empresa 
de la Corporación Financiera Nacional, el cual está dirigido 
a estudiantes del último año de formación superior como 
también a discentes de cuarto nivel, es importante acotar 
que es imprescindible que los aspirantes a esta alternativa 
de financiamiento deberán demostrar que no tiene nego-
cio alguno (Juna Cabrera, 2013). Así mismo a finales del 2015 
esta entidad hizo el lanzamiento la línea financiera denomi-
nada Capital de riesgo, mismo que tiene el objeto de impul-
sar instrumentos financieros para que mediante la banca 
pública se canalice fondos para aquellas ideas de negocio 
que tengan la característica de innovación (CFN, 2017).

Evaluación económica del Ecuador

Una vez que se ha analizado las políticas públicas y progra-
mas establecidos en el país entre 2010 al 2016, a continua-
ción se presenta una evaluación del contexto ecuatoriano 
desde la óptica del PIB y Valor Agregado Bruto generado por 
la industria tradicional, así como del empleo y desempleo.

Producto Interno Bruto

En la gráfica 1, se visualiza que el Producto Interno Bruto 
muestra una tendencia leve decreciente, la misma que se 
denota con la tasa de variación. Entre los años 2010-2011 
se registra un representativo crecimiento del PIB (7.9%), sin 
embargo en los años siguientes 2012, 2013, 2014 se evidencia 
crecimiento económico pero a niveles bajo en promedio de 
4.5% hasta llegar a una tasa de 0.2% en el 2015 positiva, pero 
para el 2016 se evidencia cierta desaceleración que provoca 
una disminución del -1.5%, los últimos resultados son atri-
buibles al precio de comercialización del petróleo el mismo 
que al 2016 llego a niveles bajísimos inferiores a $30.
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Gráfico 1. PIB Nominal del Ecuador y Tasa de Variación del PIB

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario por años.

En miles de dólares y tasa de variación Periodo 2010-2016

Según el exgerente del Banco Central del Ecuador Diego 
Martínez, un factor externo que generó incidencia en el 2016 
obedeció a factores exógenos difíciles de controlar por parte 
del país, tal es el caso de la pérdida de competitividad de 
las exportaciones a causa de la apreciación del dólar, lo que 
generó disminución de las exportaciones y derivó  reducción 
en el flujo de dólares que ingresan al país e incidió en el pro-
ductor local pues ante la escasez de circulante el consumo 
decae.

Valor agregado bruto por Industria Tradicional

El sector más dinámico de aporte al país ha sido el manufac-
turero, el cual tiene más influencia con la actividad empren-
dedora, seguido al sector comercial actividad de intermedia-
ción con notable representatividad en los inicios de ideas de 
negocio. Ver gráfico 2.
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Gráfico 2. Valor Agregado Bruto por Industria Tradicional. Período: 2010 
– 2016

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario por años.

Las actividades primarias tienen muy bajo valor agregado 
bruto, significa que se venden con bajo nivel de elaboración, 
la actividad de manufactura también ha representado opor-
tunidades para emprendedores y fue fortalecida a través de 
la  política pública de fomento productivo impulsada por el  
expresidente Rafael Correa, es así que, la  producción artesa-
nal dejó atrás el rol de ser un arte manual destinado a elabo-
rar “adornitos” para representar un marcado crecimiento en 
el país, tanto así que en el año 2012 el 32.7% de la población 
económicamente activa, estaba vinculada directa e indirec-
tamente a esta actividad (MIPRO, 2013).

Empleo y desempleo

El comportamiento del empleo y desempleo en el período 
de análisis tiene un comportamiento similar con tendencia 
a la baja entre los años 2010 al 2012, mismo que levemente 
se recupera entre el 2013-2014 para decaer entre 2015-2016, 
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lo cual resulta positivo desde la óptica del empleo, más no 
del desempleo. Ver gráfico 3.

Sin embargo es importante mencionar que la relación 
entre emprendimiento y empleo no es directa pues en el 
2016 el 72.8% de los nuevos negocios eran unipersonales con 
baja generación de fuentes de trabajo (MIPRO, 2017)

Gráfico 3. Empleo y desempleo en el Ecuador.

Período: 2010 – 2016

Fuente: Banco Central del Ecuador. Boletín Anuario por años.

Breve análisis de creación de empresas y apertura de 
negocios, en el período 2010 al 2016.

A continuación se plasman resultados de la evolución de 
emprendimientos en el país, en torno a los emprendimien-
tos que se abren en el mercado, negocios con actividad eco-
nómica de más de 3 años.
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Emprendimientos nacientes

En el período de estudio se visualiza que en el año 2013 
se produce mayor repunte en cuanto a la generación de 
emprendimientos nuevos en el país, en este año se identi-
fica mayor dinamismo en cuanto a la creación de negocios, 
tanto así que se establece que 1 de cada 3 personas inicia 
actividad económica en el país. Los años siguientes la tasa 
decae lo cual guarda coincidencia con la caída del precio 
de comercialización del barril de petróleo, en tal sentido se 
dejó entrever la afectación a la planificación del gobierno 
en materia de apoyo al emprendimiento por la variación de 
ingresos y  afectó los rasgos progresistas del proyecto polí-
tico del exmandatario. Ver cuadro 1.

Cuadro 1. Tasa de emprendimientos nacientes 2010-2016

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Ecuador, 2017.

2010 2012 2013 2014 2015 2016

10.4 11.68 13.6 9.9 9.8 11

Negocios establecidos

En cuanto al porcentaje de personas que tienen negocios 
establecidos, se refleja que en el 2016 se detecta que existe 
menor cantidad de emprendedores con actividad econó-
mica de más de 42 meses, según GEM,  Ecuador es un país 
de emprendedores pero con alta tasa de mortalidad, tanto 
así que de cada 100 emprendimientos sólo sobreviven el 
17.7%, debido a la escasa innovación en el sentido de que 
muchos negocios surgen de la necesidad, más no por la 
oportunidad, evidenciándose ante esta circunstancia que la 
educación emprendedora es una materia pendiente en el 
país. Ver cuadro 2.
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Cuadro 2.  Tasa de negocios establecidos

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor Ecuador, 2017.

2010 2012 2013 2014 2015 2016

14.7 18.92 18 17.7 17.4 14.3

Ecuador frente a la facilidad de crear negocios.

A continuación, se presenta una perspectiva de evaluación 
en torno a seis factores vinculados con el emprendimiento 
en las fases de la vida empresarial. Esta evaluación se realiza  
en un orden cronológico  desde el 2010 hasta el  2016.

• En el año 2010, ver gráfico 4, en el país se abría una 
empresa en 64 días, tiempo en el cual se requería de 
cumplir con un total de 13 procedimientos entre los que 
estaban: Reservar nombre en la Superintendencia de 
Compañías, tramitar  estatutos, solicitar Registro único 
de Contribuyentes (RUC), entre otros. En aquel enton-
ces,  Ecuador ocupa el puesto 163 de entre 183 países 
para iniciar un negocio. En un contexto comparativo 
con otras economías se observa que en Nueva Zelanda 
y Chile existe un margen diferenciador con nuestro 
país, tanto en el tiempo requerido para abrir un nego-
cio, así como en cuanto al número de trámites, pues en 
el primer caso en el país de Oceanía tan sólo conlleva 
efectuar un solo procedimiento en un día apertura un 
nuevo negocio, en el caso del país de América del Sur 
se requiere de 9 procedimientos ejecutables en 27 días. 
En caso de que el nuevo emprendedor tenga la necesi-
dad de construir un lugar para realizar su actividad eco-
nómica en aquel entonces demandaba de 19 procedi-
mientos que se cumplían en 155 días en el país.  (Banco 
Mundial C. F., 2009).
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Gráfico 4. Doing Business Ecuador, año 2010

Fuente: Banco Mundial, 2011.

• En el 2011, ver gráfico 5, comparando al Ecuador con 
otras economías en el sentido de iniciar un negocio en 
función del número de trámites y tiempo en días, estaba 
muy distante de países desarrollados, en similar escena-
rio que el año anterior; es así que el país en aquel enton-
ces los 13 procedimientos requerían un promedio de 56 
días para realizar la gestión.

Sin embargo, es importante mencionar que para este año 
en Ecuador se introduce un sistema de registro en línea para 
la seguridad social. (Banco Mundial B. , 2011)
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• En el 2012, ver gráfico 6, Ecuador alcanzo el lugar 164, el 
requerimiento para abrir un emprendimiento requería 
de 13 trámites superior a Dinamarca que  tan solo nece-
sita de  5 trámites. Mientras que Nueva Zelanda ocupa 
el primer puesto de entre 183 naciones en cuanto a la 
medición de apertura de negocio, a nivel de América 
Brasil está en el lugar 120.

En cuanto al registro de propiedad conlleva de 16 días efec-
tuar 9 procedimientos, a nivel mundial Ecuador ocupa el 
lugar 75 en el ranking, aspecto en el que se sobresale ante 
Bolivia ( 138) y Argentina (139).

Mientras que en la facilidad de obtención de crédito el país 
ocupa el lugar 78 por encima de Venezuela (182). (Banco 
Mundial B. , 2013)

Gráfico 5. Doing Business Ecuador, año 2011

Fuente: Banco Mundial, 2012.
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Gráfico 6. Doing Business Ecuador, año 2012

Fuente: Banco Mundial, 2013.

• La apertura para iniciar un negocio ubica al país en el 
puesto 169 en el año 2013; y   se requiere cumplir 13 pro-
cedimientos en 56 días, puesto que dista mucho de 
Colombia, ubicado en el puesto 61. El gráfico 7, mues-
tra el comportamiento de Ecuador en los cinco  factores 
considerados.
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Entre los pasos que tiene que cumplir un emprendedor se 
identifican: Reservar el nombre en la Superintendencia de 
Compañías, contratar abogado para preparar documentos 
de constitución de la empresa, solicitar RUC, inscribirse en 
línea para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
para pagos de seguridad social entre otros.

A nivel mundial el país ocupa el puesto 139 de protección 
a los inversionistas de entre 185 economías, en este aspecto 
sobresale Colombia, ocupando el puesto  seis (6) y México el 
lugar 4. En lo relacionado al pago de impuestos las empresas 
en aquel entonces cancelan 8 cargas impositivas al año, es 
así que Ecuador ocupa el lugar 84 de otorgar facilidad en el 
pago de impuestos, en un margen muy distante están Boli-
via en el puesto 180. (Banco Mundial B. , 2014). 

• Ecuador ocupa el puesto 176 de en cuanto al inicio de 
nuevos negocios en el año 2014, el número de proce-
dimientos es igual a 13 y toma un promedio de 56 días 
realizarlos. En cuanto a los permisos de construcción se 
requieren de 16 trámites ejecutables en 115 días, de entre 
189 países el país ocupa el puesto 64 sobresaliendo entre 

Gráfico 7. Doing Business Ecuador, año 2013

Fuente: Banco Mundial, 2014.
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Chile (101) y Brasil (130), mientras que lo relacionado con 
el registro de la propiedad conlleva 8 procedimientos 
ejecutables en 39 días, esto hace situar a la nación en 
el puesto 91 sobre Argentina (138) y México (150). En la 
obtención del crédito Ecuador el puesto 86 lo ubica por 
debajo de Chile (55) y Colombia (73). (Banco Mundial B. , 
2015), ver gráfico 8.

Gráfico 8. Doing Business Ecuador, año 2014

Fuente: Banco Mundial, 2015.

• En el 2015 el número de procedimientos y los días reque-
ridos para iniciar un negocio en el Ecuador se mantienen 
igual que el año pasado 13 y 56 días, lo cual lo hace situar 
en el lugar 165 de 189 países, sobresaliendo antes que 
Brasil (167) y Bolivia (171)..

En lo concerniente la protección de inversionistas que 
requieren de crecer, innovar, diversificar y competir, el país 
tiene se ubica en el puesto 117 de entre 189 economías, una 
ubicación que dista de Colombia (10), Brasil (35) (Banco Mun-
dial B. , 2016). En el gráfico 9 se observa la situación de los 
elementos considerados para la ubicación de Ecuador en los 
aspectos evaluados. 



Marcia Jaramillo Paredes; René Garzozl Pincay; Lady León Serrano114

Gráfico 9. Doing Business Ecuador, año 2015

Fuente: Banco Mundial, 2016.

• Para el 2016 el número de procedimientos para iniciar 
un negocio se reduce a 12 y 50 días por lo cual el Ecua-
dor (166) sobresale antes que Brasil (174) y Bolivia (178) en 
el ranking de iniciar un negocio. Este proceso se simpli-
ficó en Ecuador en el registro y se eliminó el depósito 
del 50% del capital mínimo en una cuenta especial. En 
lo referente al registro de la propiedad se requería de 7 
procedimientos que toman 38 días de efectuar, entre los 
procesos aplicables están: elaboración de la minuta por 
parte del abogado, obtener certificado libre de graváme-
nes, cancelar impuestos municipales, notarizar escritura 
pública, entre otros, ver gráfico 10.

•A nivel mundial el país ocupa el puesto 139 de entre 189 
economías en cuanto a la facilidad de pagar impuestos 
por sobre Argentina (170). (Banco Mundial B. , 2017)
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Gráfico10. Doing Business Ecuador, año 2016

Fuente: Banco Mundial, 2017.

Es así que, según el Banco Mundial en relación a las facili-
dades que ofrece  Ecuador para hacer negocios, se detectó 
en el período de análisis 2010 al 2016 esta nación  ha estado 
en los últimos lugares de competitividad en el sentido de 
iniciar nuevos negocios, siendo el 2012 el más crítico, pues 
de 185 países, el país ocupó en aquel entonces el lugar 183, 
mientras que el 2011 fue el resultado que más sobresalió al 
alcanzar el puesto 158, sin embargo; esta última cifra no es 
del todo alentadora, dado que; este estado ha tenido cier-
tos tropiezos en algunos factores, entre los cuales están los 
trámites, mismos que en nuestro medio han sido extensos 
y engorrosos para citar un ejemplo en el 2013 era necesario 
de un promedio de 56 días para abrir una empresa; aunado 
a esto también se identifica a los permisos para la construc-
ción, en donde en el 2015 del puesto 59 (gráfico 9) pasó al 
74 en el 2016 (gráfico 10), es decir 15 lugares en retroceso, así 
mismo el registro de propiedad entre los años 2011 al 2012 el 
país ocupó los lugares 69 y 75 respectivamente (gráficos 5 y 
6), en panorama  similar ocurrió en la obtención de crédito 
en los años 2015 y 2016 cuya ubicación fue del 89 al 97
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Conclusiones

En América Latina, algunos países se han preocupado con 
impulsar el emprendimiento, para lo cual han aplicado 
medidas para impulsar a nuevas oportunidades de negocios 
(García-García, 2015) pues los programas públicos brindan 
beneficios, entre los que se identifica la disponibilidad de 
recursos financieros para los nacientes negocios (Arias Arci-
niegas y Giraldo Bedoya, 2010) para generar mayor plazas de 
trabajo y tributar al crecimiento económico de una localidad 
(Valencia Agudelo, 2012). Es así que Lasio at. el., (2015), men-
ciona que los Estados requieren de políticas para fomentar  
el emprendimiento

En Ecuador en el período de estudio (2010-2016) las políti-
cas públicas tienen su fundamento en el Plan Nacional del 
Buen Vivir 2009-2013, el cual se desprende de lo establecido 
en la Constitución de la República que en su artículo 283 
prevalece instaurar un sistema económico, social y solidario 
para elevar la calidad de vida de los habitantes. Es así que 
bajo este marco normativo surge el Código de la Produc-
ción que da pie a la matriz productiva canalizada a superar 
la producción primaria y generar productos con valor agre-
gado especialmente en zonas vulnerables para estimular de 
alguna forma a la producción nacional que a futuro conlle-
ven a mitigar la gran dependencia de ingresos a las fuentes 
petroleras. La cual se apoya en la matriz energética, recurso 
importante para generar actividades productivas y por ende 
llevar al crecimiento económico (Torres & Emilia, 2007)

La estimulación de emprendimiento en el Ecuador ha sido 
llevada a cabo por programas como Emprende Ecuador, 
Innova Ecuador, el primero que brinda asesorías al empren-
dedor y el segundo se creó para generar innovación y diversi-
ficar la oferta productiva.

Según los resultados GEM Ecuador, se plasma que en el 
país existe madera de emprendedor lo que deriva del espí-
ritu empresarial (Afandi, Kermani, & Mammadov, 2017) (Reza 
& Afshar, 2017), pero su nivel de incidencia en cuanto a la 
generación de trabajo es limitado, pues en el período de 
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estudio el porcentaje promedio de desempleo en el país es 
del 4.49% (Banco Mundial, 2017) lo que deja entrever que los 
emprendimientos muestran poca necesidad de contratar 
personal y por ende existe escasa apertura a contactos que 
fortalezcan la dinámica emprendedora (Delgado-Márquez & 
Hurtado-Torres, 2013)

Aun cuando en el país existe el programa Innova Ecua-
dor, es evidente que aún no sobresalen nuevos negocios en 
esta dinamia, por lo cual reluce el hecho que los empren-
dimientos nacientes estén enmarcados bajo la innovación 
(Baños-Monroy, Ramírez-Solís, & Rodriguez-Aceves, 2017), 
por tanto es claro que todavía hace falta mucho por hacer, 
pues aun cuando los resultados reflejan altos índices de 
emprendimiento muchos de éstos no sobreviven a largo 
plazo. (Araque, 2015).

El ecosistema emprendedor, tiene sus ramas pero aún 
requiere impulsarse (Brown & Mason, 2017) pues es un fenó-
meno diversificado y  genera incidencia en el crecimiento 
económico (Bruns, K, Bosma, Sanders, & Schramm, 2017).

La visión de los organismos internaciones en temas de 
negocios no tan favorable para el país, pues según el análi-
sis del Banco Mundial, Ecuador como país subdesarrollado 
está a la cola frente a otras economías de la región, donde 
encuentra algunos factores que inciden en este aspecto; 
tales como, los trámites burocráticos que son necesarios 
para crear una empresa provocan tardanza para abrir un 
nuevo emprendimiento.

Si bien es cierto el GEM Ecuador hace hincapié que  Ecua-
dor es un país de emprendedores, lo cual es detectado en 
los años de estudio, se propende a intuir que las acciones 
del exmandatario Rafael Correa han tenido incidencia, pero 
requiere de fortalecer al emprendedor de políticas que de 
manera directa influyan en este aspecto.
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Las empresas que propician los cambios, junto a una polí-
tica económica orientada al bienestar, y que al mismo 
tiempo reduzca la incertidumbre, derivados de la existencia 
de los ciclos económicos, impactan el desenvolvimiento de 
la economía de los países; especialmente en la actualidad, 
donde la interconexión instantánea y la economía del cono-
cimiento han diluido de tal forma sus fronteras  que prácti-
camente todos pertenecen a una gran aldea: la aldea global, 
en la cual las reglas casi han desaparecido, y el capital fluye 
de formas tan variadas que es difícil determinar su naciona-
lidad. 
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En este contexto de innovación continua, donde la cons-
tante es el cambio constante; y la incertidumbre la variable 
determinante de una ecuación que se escribe a diario, las 
empresas que pretendan permanecer en el mercado deben 
procurar no sólo estar o adaptarse al cambio; sino ser propi-
ciadoras del mismo. Esas son las líderes, y sobre las que más 
presión existe.

Estas empresas, las líderes, están sumergidas en un entorno 
cambiante donde cada una de ellas adopta un modelo de 
producción distinto, el cual gira en torno al aprendizaje del 
talento humano, los objetivos planteados por la organiza-
ción, las políticas gubernamentales, su ciclo de negocios y 
los retos que tienen que afrontar cada día. El desafío que 
enfrentan, entonces, para mejorar continuamente y ser com-
petitivas en el mercado, conlleva a que tomen medidas 
orientadas al éxito continuo, donde el reto, no es adaptarse, 
sino cambiar el entorno en el cual se desempeñan.

En todo este proceso la gestión empresarial juega un papel 
importante, ya que es la responsable de diseñar las estrate-
gias para que la empresa sea viable, sustentable y sostenible 
en el tiempo, a objeto de enfrentar los vaivenes casi naturales 
derivados del ciclo económico en el cual se mueve el nego-
cio en cuestión; y las políticas económicas aplicadas, tanto en 
el ámbito macro, como al sector productivo que le es propio.

Precisamente, el objeto de este trabajo de investigación es 
determinar la vinculación entre la política económica, el ciclo 
de los negocios y la gestión empresarial, a través del estu-
dio de caso de la empresa Corporación Favorita, C.A., para 
el periodo 2012-2016, la cual, según la Revista EKOS (2017), 
lidera el ranking de las 100 mejores empresas del Ecuador 
con ingresos superiores a $ 1.800 millones, y utilidad superior 
a los $ 200 millones para el año 2017.

El presente capítulo ha sido estructurado en cinco partes: 
La primera parte da cuenta del problema de investigación, la 
definición de sus objetivos y su justificación. La segunda toca 
lo relativo a los antecedentes de la empresa Corporación 
Favorita, C.A., y las consideraciones teóricas que sustentan la 
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investigación. La tercera se refiere a los elementos metodoló-
gicos que guiaron el proceso investigativo. La cuarta muestra 
los resultados de la investigación, aplicados a la empresa., los 
cuales fueron medidos a través de indicadores financieros 
y de gestión, pudiéndose determinar las principales falen-
cias que se han presentado en la labor administrativa en los 
últimos cinco años (2012-2016). Por último, se muestran las 
conclusiones.

Planteamiento del problema

En el mundo empresarial, y Ecuador no es la excepción, 
muchas empresas desaparecen de los mercados por mala 
administración de sus recursos, especialmente los de carác-
ter tecnológicos, humanos y financieros; darle poca impor-
tancia a las herramientas cognoscitivas que permiten las 
teorías sobre la conducción exitosa de las empresas; desco-
nocer los efectos que generan las crisis propias de entornos 
cambiantes, sujetos a los ciclos económicos; y básicamente 
por ignorar las políticas económicas que siguen los gobier-
nos, lo que les impide prepararse para enfrentar sus efectos. 

Así, la diferencia entre una empresa líder, una que sigue 
y otra rezagada, es el diseño de una estrategia empresarial 
que tome en consideración tres aspectos de vital importan-
cia: la gestión empresarial, el ciclo económico y la política 
económica llevada a cabo por los gobiernos. Es la combi-
nación estratégica de estos elementos, aunados a una acti-
tud propositiva a asumir riesgos calculados, lo que permitirá 
enfrentar los desafíos que depara el futuro, donde el cam-
bio, la innovación, la globalización, signan el día a día de las 
empresas.

En efecto, Sen & Cowley (2013) y Desouza & Awazu (2006), 
refiriéndose al tema del entorno, sostienen que las empresas 
son juzgadas por los agentes económicos con los cuales se 
vinculan directamente, tales como las instituciones de cré-
dito, inversionistas, proveedores, clientes, entre otros. Estos 
agentes, que no son otra cosa que el entorno específico, 
pueden llegar a imponer, de manera soterrada o abierta, cri-
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terios y experiencias sobre su gestión. De esa forma evalúan 
si están capacitadas (tanto en experiencia como en conoci-
miento), para aprovechar el “Know How”. Si estas empresas 
no están aptas para afrontar los retos del cambio provocados 
por dichos agentes pueden afrontar consecuencias futuras, 
con el riesgo, en el menor de los casos, de quedar a la cola 
en el nicho del mercado que atienden; y en el peor de los 
casos, de desaparecer, circunstancia ésta muy común, en 
economías emergentes, que adolecen de recursos (huma-
nos, técnicos y financieros) para hacer frente a los desafíos 
que impone el entorno.

Precisamente esto último, es decir, las carencias en cuanto 
al manejo y disponibilidad de recursos, es otro de los factores 
que inciden en el desempeño exitoso de las empresas. Al 
respecto, Cassells & Lewis (2011), consideran que las empresas 
pobres en recursos, especialmente financieros, tecnológicos 
y gerenciales, pueden ver afectada su capacidad de gestión, 
impidiendo su crecimiento, o capacidad para para ir más allá 
de la idea principal de negocio, lo cual hace que no puedan 
recurrir de manera eficaz a los recursos que proveen la inno-
vación y la economía del conocimiento enfrentándose, por 
tanto, con los límites de sus organizaciones más temprano 
que tarde. 

En ese escenario, cuando el capital humano no está lo sufi-
cientemente preparado, especialmente el vinculado a las 
funciones gerenciales y de toma de decisiones, se hace difi-
cultoso aprovechar y explotar las innovaciones que proviene 
del entorno. Otro de los factores a tomar en cuenta a la hora 
de evaluar el desempeño de las empresas, es el impacto que 
sobre su gestión tiene la política económica de los gobier-
nos, en sus diferentes vertientes: fiscal, monetaria, cambiaria, 
comercial, de estabilización o estímulo al aparato productivo 
nacional. 

Como se puede observar, la política económica no es neu-
tral, al contrario, en la generalidad de los casos marca el des-
tino de la economía de los países, en el ámbito de lo macro; 
y el desarrollo de los sectores productivos, y más específica-
mente en las empresas, en lo micro, reflejándose sus efec-
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tos en el comportamiento de los ciclos económicos de los 
países, y más específicamente sobre el comportamiento de 
la actividad económica y financiera de las empresas, la cual 
también, pasa por periodos de auge, estancamiento depre-
sión, y recuperación. Por tanto, seguir de cerca los alcances 
de la política económica, sus características, sus efectos, es 
tarea que un gerente vanguardista debe seguir, si quiere, no 
sólo mantenerse en el mercado, sino liderarlo. Por ello, una 
empresa abocada al conocimiento y la innovación, debe 
considerar estos factores como prioridad política para optar 
a un proceso de mejora continua que conduzca a una ges-
tión empresarial de excelencia.

En ese orden de idea, y visto que la Corporación Favorita, 
C.A., es uno de los conglomerados empresariales más impor-
tantes del Ecuador, cabe preguntarse, ¿cómo lo logró? Esta 
simple interrogante, puede sistematizarse en la siguiente 
pregunta de investigación.

Formulación del problema de investigación

¿Cuál ha sido la estrategia empresarial seguida por Corpora-
ción Favorita C.A., que le ha permitido mantener su liderazgo 
como empresa innovadora, orientada al cambio, durante el 
periodo 2012-2016?

Sistematización del problema

• ¿Cuáles son los procesos que la organización realiza en 
cuanto al manejo de su gestión empresarial, en los sub-
sistemas financiero, recursos humanos y operativos, en el 
periodo 2012-2016?

• ¿El comportamiento de la economía ecuatoriana 
(periodo 2012-2016), impactó el desarrollo de las activi-
dades de Corporación Favorita C.A.?

• ¿La política económica (periodo 2012-2016), afectó el 
desarrollo de las actividades de Corporación Favorita 
C.A.?
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Objetivo general

Analizar la estrategia empresarial seguida por Corporación 
Favorita C.A., que le ha permitido mantener su liderazgo 
como empresa innovadora, orientada al cambio, durante el 
periodo 2012-2016.

Objetivos específicos

• Describir los procesos que la organización realiza en 
cuanto al manejo de su gestión empresarial, en los sub-
sistemas financiero, recursos humanos y operativos, en el 
periodo 2012-2016.

• Analizar el impacto del comportamiento de la economía 
ecuatoriana (periodo 2012-2016), sobre el desarrollo de 
las actividades de Corporación Favorita, C.A.

• Analizar el efecto de la política económica (periodo 2012-
2016), sobre el desarrollo de las actividades de Corpora-
ción Favorita, C.A.

Justificación de la Investigación

Es evidente que existe una relación significativa entre la 
forma cómo se manejan las empresas y su entorno, por ello 
la importancia de conocer cómo se imbrican sistémica-
mente las diferentes actividades que se siguen en las organi-
zaciones, cuáles son sus procesos gerenciales, la relación del 
talento humano y su compromiso con la empresa. Ello con el 
objeto de que se puedan aplicar mejoras que se constituyan 
en ejemplo para el resto de las organizaciones. Asimismo, 
la presente investigación ayuda a identificar de las fortale-
zas presentes en la organización, cuáles son las principales 
falencias y debilidades que pueden frenar su desarrollo. De 
esa manera se ofrece al lector un panorama real sobre su 
comportamiento, dejando el campo abierto a futuras inves-
tigaciones.
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Aspectos Teóricos

Los aspectos teóricos describen el conjunto de ideas, con-
ceptos, antecedentes y teorías que permiten sustentar la 
investigación, cual es la de establecer la relación entre ges-
tión estratégica empresarial, ciclo de negocios y política 
económica, en la empresa Corporación Favorita C.A., a tra-
vés de la interpretación de sus resultados de gestión, para el 
periodo 2012-2016. 

Gestión Empresarial

La gestión empresarial hace referencia a las medidas y estra-
tegias llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa 
sea viable económicamente. Una buena gestión empresa-
rial debe contar con una serie de herramientas cognoscitivas 
en diversas áreas (financiera, recursos humanos, producción, 
mercadeo y ventas), que puedan garantizar que las condi-
ciones de operatividad y excelencia de la organización se 
mantengan en el tiempo.

Al respecto Louzao (2015, pág. 3), sostiene que la gestión 
empresarial es la “unificación de los procesos de planeación, 
organización, dirección y control necesarios para crear, desa-
rrollar y alcanzar metas en una empresa”. Partiendo de dicha 
definición, se puede decir que la gestión empresarial toma 
en consideración los principios administrativos como partes 
del proceso de gestión de las empresas. Un buen proceso de 
gestión empresarial implica obtener rendimientos positivos 
en todos los aspectos organizacionales. 

En cuanto a los elementos administrativos que deben 
estar presentes en toda gestión empresarial exitosa, el IDE 
(2016), señala: 

• Planeación. - Implica que se piensen en los objetivos y 
acciones. 

• Organización. - Es disponer y destinar el trabajo, la auto-
ridad y los recursos entre los miembros de una organiza-
ción en una forma tal que pueda logra los objetivos. 
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• Dirección. - Es impulsar, coordinar y vigilar las acciones 
de cada miembro y grupo, con el fin de que el conjunto 
de todas ellas realice del modo más eficaz los planes 
señalados.

• Control. - Consiste en el establecimiento de sistemas que 
permitan medir los resultados actuales y pasados, en 
relación con los esperados.

Los principios de la gerencia moderna juegan un papel 
importante para la consecución de las metas empresariales 
y el cumplimiento de la filosofía propuesta en su creación. El 
alcance de las metas requiere de la aplicación de estrategias 
en cada uno de los procesos aplicados en la gestión finan-
ciera, operativa o producción, recursos humanos y mercadeo 
y ventas (Ver Gráfico 1).

Gestión Empresarial

Factores Externos (Económicos, Político-Legal, Socio-Cultural)

Para el cumplimiento
de METAS y a través de:

OrganizaciónPlaneación

Gestión Estratégica Tecnología

Dirección Control

Gestión Financiera Información

Gestión de RR.HH. Gestión de Proyectos

Gráfico 1: Gestión empresarial

Fuente: Louzao J., 2015, pág. 2. Disponible en: https://es.scribd.com/docu-
ment/320375960/Clase-1-Gestion-Empresarial-2015-pdf
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A los fines de esta investigación, sólo se evaluarán los indi-
cadores de gestión relacionados con la gestión financiera, 
de recursos humanos, y operativa, incluida esta última en la 
gestión de proyectos.

Gestión financiera

La gestión financiera tiene por objeto velar por el cumpli-
miento y buen uso de los recursos del presupuesto apro-
bado. 

Una buena gestión financiera implica tener rentabilidad 
sobre los estados financieros; reduciendo al máximo sus 
costos y gastos. Para su evaluación, es necesario utilizar indi-
cadores financieros que reflejen la realidad económica de la 
empresa; proceso que debe ser aplicable en sus de distintas 
fases, iniciándose con la autorización del gasto y terminando 
con su pago material

Se denomina Gestión Financiera a todos los procesos que 
consisten en conseguir, mantener y utilizar el dinero, sea 
físico (billetes o monedas) o a través de instrumentos, como 
cheques y tarjetas de crédito. La gestión financiera es la 
que convierte en realidad la visión y misión en operaciones 
monetarias (Torre, 2014, pág. 14).

Gestión operativa

La gestión operativa o de proyectos, va ligada a un conjunto 
de actividades y procesos enfocados a la mejora interna de 
la empresa, con el único objetivo de que la gestión empre-
sarial incremente su capacidad para alcanzar los objetivos 
operativos los cuales se derivan de la cadena de valor. Por 
lo tanto, la gestión operativa juega un papel importante 
en la gestión empresarial, ya que se encarga de analizar la 
empresa desde un punto de vista estratégico en los sectores 
de la producción. Dentro de la gestión operativa se manejan 
varios conceptos que se usan con mayor frecuencia, en los 
cuales se menciona la cadena de valor, indicador de opera-
ción, análisis de procesos, siendo estos lo más importantes 
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a tratar en el presente capítulo para la posterior evaluación, 
respecto a la gestión de operaciones.

Para efectuar el análisis de la gestión operativa es impor-
tante conocer los procesos de producción que maneja la 
empresa, de tal manera que se pueda determinar las prin-
cipales falencias que conllevan al despilfarro de recursos, o 
bien conocer la ventaja competitiva que hacen a la organi-
zación más productiva y diferenciada del mercado. Dichos 
procesos, se refieren a una serie de actividades que se desa-
rrollas con el fin de producir un bien final. Para efectuar este 
proceso se necesita de recursos materiales, financieros, tec-
nológicos, talento humano, entre otros, los cuales generan 
costos, a los cuales se los denomina costos de producción.

Neri, González, González Aarón, & González (2017), defi-
nen el proceso productivo como un procedimiento que se 
aplica a aquellas industrias cuya transformación representa 
una corriente constante en la elaboración del producto, en 
donde se pierden los detalles de la unidad producida, cuan-
tificando la producción por metros, litros, etc., y refiriendo 
esta producción a un periodo determinado. 

Por su parte, Hase, Jacobs, & Aquilano (2009, pág. 160), sos-
tienen que el proceso productivo se refiere a “una parte cual-
quiera de una organización que toma insumos y los trans-
forma en productos que, según espera, tendrán un valor más 
alto para ella que los insumos originales”. Una buena gestión 
de operaciones se refleja por su eficiencia, eficacia y el valor 
que aporta al proceso productivo de la empresa y que dará 
soporte a la cadena de valor de la empresa (Chase, Jacobs, & 
Aquilano, 2009, pág. 6):

• Eficiencia. - Significa hacer algo al costo más bajo posible.

• Eficacia. - Significa hacer lo correcto a efecto de crear el 
valor máximo posible para la compañía.

• Valor. - Está ligado a la eficacia y la eficacia, pudiendo 
definirse como la calidad dividida entre el precio. En otras 
palabras, el valor es la riqueza incrementada en la organi-
zación por la realización de la actividad económica, esto 
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es, la combinación de los distintos factores productivos 
que intervienen en el proceso de creación de riqueza. 

Este conjunto de actividades entrelazadas, conforman lo que 
se conoce como Cadena de Valor, ver gráfico 2. En efecto, un 
buen proceso productivo está marcado por su cadena de 
valor, la cual puede ser definida como conjunto de activida-
des (primarias y de apoyo al proceso productivo), que realiza 
la empresa o negocio para crear un valor agregado en los 
bienes o servicios que vende. Los resultados de esta cadena 
de valor se reflejan en los réditos económicos que muestren 
los estados financieros de la empresa.  (Renzo, 2014, pág. 7).  

Dentro de las actividades primarias y de apoyo que compren-
den la cadena de valor, Burke (2001), señalar las siguientes:

Gráfico 2: Cadena de valor

Fuente: Renzo D, 2014, Ventaja Competitiva y Cadena de Valor, pág. 7. Dis-
ponible en: http://www.ingcomercial.ucv.cl/sitio/assets/publicaciones/Apun-
tesDocentes/ApunteDocenteVentajaCompettivayCadenadeValorRD.pdf
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Actividades Primarias

• Logística Interna o de Entrada: Actividades asociadas 
con recepción, almacenaje, y entrega de insumos del 
producto.
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• Núcleo de Operaciones: Actividades asociadas con la 
transformación de insumos en la forma final del pro-
ducto.

• Logística Externa o de Salida: Actividades asociadas con 
la recepción, almacenamiento y distribución física del 
producto a los compradores.

• Marketing y Ventas: Actividades asociadas a la venta y su 
inducción, como publicidad, promoción, fuerza de ven-
tas, etc.

• Servicio: Actividades asociadas con la prestación de servi-
cios para realzar o mantener el valor del producto.

Actividades de Apoyo

• Infraestructura de la Empresa: Incluye actividades como 
las de administración general, planeamiento, finanzas, 
contabilidad, que apoya la cadena completa y no a acti-
vidades individuales.

• Humanos: Consiste en las actividades de búsqueda, con-
tratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones 
de todo el personal.

• Desarrollo Tecnológico: Cada actividad de valor repre-
senta tecnología, sean conocimientos (know how), proce-
dimientos o la tecnología dentro del equipo del proceso. 

• Abastecimiento: Se refiere a la función de comprar los 
insumos requeridos por la empresa. El Gráfico 2, resume 
la cadena de valor de una empresa.

Gestión de recursos humanos

La gestión de los recursos humanos implica establecer una 
idea de interrelación e integración entre el personal de la 
empresa, y entre éstos y la empresa. En ese sentido, todos son 
responsables de las decisiones que se tomen, de las acciones 
que surjan, de las relaciones que tienen los empleados entre 
sí, y las que se establecen entre ellos y la empresa. Por esta 
razón, una buena gestión de recursos humanos implica que 
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las acciones desarrolladas serán coherentes y facilitarán la 
consecución de los objetivos organizativos. 

Chiavenato (2009, pág. 42), define la gestión de recursos 
humanos como las actividades operativas que se ocupan de 
proporcionar asesoría interna para que el gerente del área 
asuma las actividades estratégicas de orientación global, 
de frente al futuro y al destino de la organización y de sus 
miembros. Las personas dejan de ser agentes pasivos a quie-
nes se administra, y se convierten en agentes activos e inte-
ligentes que ayudan a administrar los demás recursos de la 
organización.

Una gestión de recursos humanos que promueve el mejor 
desempeño del talento humano, debe moverse tanto al 
interior de la organización, como fuera de ella. En ese sen-
tido, dentro de las principales actividades que desarrolla, 
pueden señalarse las siguientes:

En el ámbito externo  

• Investigación de mercado de Recursos Humanos.

• Reclutamiento y selección.

• Investigación de salarios y beneficios. 

• Relaciones con sindicatos. 

• Relaciones con entidades de formación profesional.

• Legislación de trabajo.

En el ámbito interno

• Análisis y descripción de cargos.

• Evaluación de cargos.

• Entrenamiento.

• Evaluación del desempeño. 

• Plan de carreras.

• Política salarial.

• Higiene y seguridad. 
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Son estos tres conceptos de la gestión empresarial (financiera, 
operativa y de recursos humanos), los que permitirán evaluar, a 
través de la construcción de indicadores de gestión, el desem-
peño de Corporación Favorita, C.A., durante el periodo 2012-
2016, a fin de contrastar los resultados con los posibles efectos 
que sobre dicha evaluación haya tenido la política económica 
para el mismo periodo. A continuación, se muestran los prin-
cipales indicadores a ser utilizados en el proceso investigativo.

Indicadores de medición

Los indicadores de medición son utilizados como un ins-
trumento que permite evaluar hasta qué punto, o en qué 
medida la empresa está siendo eficiente o ineficiente. A los 
fines de la investigación, los mismos han sido clasificados en: 
indicadores financieros, de operación y de recursos huma-
nos. Seguidamente su descripción.

Indicadores financieros y de operación

Los ratios financieros y de operación son indicadores de 
medición que tienen como objetivo analizar el estado de la 
empresa desde un punto de vista individual, comparativa-
mente con la competencia o con el líder del mercado. Sus 
cálculos parten de información suministrada por los estados 
financieros. A partir de dichos datos se pueden analizar las 
tendencias y generar estadísticas que permitan realizar un 
estudio a profundad. 

Los indicadores financieros se pueden clasificar de acuerdo 
a la información que proporcionan. Los siguientes tipos de 
indicadores se utilizan con especial frecuencia: 

Ratios de liquidez

Los ratios de liquidez son indicadores que mide la capaci-
dad de la empresa para afrontar los compromisos de pago 
a corto plazo, es utilizada como una herramienta que sirve 
para controlar la tesorería y ayuda a prever si se podrán aten-
der a esos pagos con los recursos actuales (BBVA, 2017).
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Ratios de endeudamiento

Muestran la cantidad de recursos que son obtenidos de ter-
ceros para el negocio, y expresan el respaldo que posee la 
empresa frente a sus deudas totales. Permiten conocer qué 
tan estable o consolidada es la empresa en términos de la 
composición de los pasivos y su peso relativo con el capital y 
el patrimonio (Arcoraci, 2015). 

Ratios de operación

Los ratios de operación miden la efectividad y eficiencia de 
la gestión operativa. Evidencian cómo se manejó la empresa 
en lo referente a cobranzas, ventas al contado, inventarios y 
ventas totales, y dependen netamente de la capacidad de 
producción de la empresa. Estos ratios implican una com-
paración entre ventas y activos necesarios para soportar el 
nivel de ventas, considerando que existe un apropiado valor 
de correspondencia entre estos conceptos (Arcoraci, 2015).

Ratios de recursos humanos

Los indicadores de desempeño de los recursos humanos son 
medidas que describen cuán bien se están desarrollando los 
objetivos de una institución, a qué costo y con qué nivel de 
calidad (Armijos, 2010).  La Tabla 1, resume los principales 
indicadores utilizados en la investigación.

Tabla 1: Indicadores de medición

Ratios de Liquidez Ratios de Endeudamiento

Liquidez Corriente Endeudamiento L.P.

Prueba Ácida Endeudamiento C. P.

Activo corriente
Pasivo Corriente

Pasivo no corriente
Patrimonio

100*

Activo corriente - Inventario
Pasivo Corriente

Pasivo corriente
Patrimonio

100*
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Fuente: Elaboración Propia

Prueba Superácida Endeudamiento Total

Capital de Trabajo Endeudamiento Activo

Endeudamiento Neto

Ratios de Operación Ratios RR.HH.

Rotación de Cobro Costo por Empleado

Periódo de Cobro Ingreso por Empleado

Rotación por Pagar Proporción de Gastos de Personal

Periodo de Pagos

Rotación Inventario

Rotación Activo Total

Caja y Bancos
Pasivo Corriente

Pasivo
Patrimonio

100*

Activo corriente - Pasivo Corriente
Pasivo
Activo

100*

Patrimonio
Activo

100*

Ventas
Cuentas por Cobrar

Gasto de Personal
Nº de Empleados

Cuentas por Cobrar
Ventas

Ventas
Nº de Empleados

Compras
Cuentas por Pagar

Gasto de Personal
Ventas

Cuentas por Pagar
Compras

Costo de Ventas
Inventario

Ventas
Activo Total
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Ciclos económicos

Uribe & Carbonell (2014, pág. 15), definen a los ciclos econó-
micos como un tipo de fluctuaciones que se presentan en 
la actividad económica agregada de las economías cuyo sis-
tema productivo descansa principalmente en las empresas. 
Un ciclo consta de expansiones que ocurren aproximada-
mente al mismo tiempo en muchas ramas de la actividad 
económica, seguidas de recesiones, contracciones y recupe-
raciones, también de carácter general, que conducen a la 
fase de expansión del siguiente ciclo; esta sucesión de fases 
es recurrente pero no periódica.

Alcívar (2010, págs., 4-16), en su análisis sobre las quiebras 
de pequeñas y medianas empresas en Ecuador en el año 
2010,  sostiene que la vida útil promedio de las empresas 
es de 3 años, el progreso dentro de estos sectores produc-
tivos se ve limitado, debido a la competencia, por lo que 
se propone hacer uso innovación tecnológica, para nuevas 
propuestas de valor, esto implica que la mayor parte de las 
empresas ecuatorianas no hace mucho énfasis en la gestión 
empresarial, siendo esta uno de los factores más importan-
tes a considerar para alcanzar el éxito deseado.

En el ámbito de la empresa, el ciclo económico se trans-
forma en el ciclo del negocio, y aunque trata sobre los mis-
mos conceptos (auge, recesión, depresión y recuperación), 
sus efectos se limitan específicamente a la empresa. En 
efecto, el ciclo de vida de la empresa juega un papel impor-
tante en el desempeño organizacional, formaliza un proceso 
a través de las diversas actividades, y depende netamente de 
la gestión empresarial su buen funcionamiento y las fluctua-
ciones económicas que se desprendan de ella. Una buena 
gestión implica desarrollo y rendimiento positivo en los esta-
dos financieros, pudiéndose, a partir de ello determinar la 
etapa del ciclo de negocios en la que se encuentra. 

Los ciclos de negocios son comportamientos fluctuantes 
en la actividad económica que desarrolla la empresa, aun-
que sobre ella ejerce influencia el comportamiento general 
de la economía del país. En tal sentido, identificar la etapa 
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en la que se encuentra la empresa permitirá determinar las 
posibles causas y consecuencias de su estabilidad o inesta-
bilidad, y las posibles soluciones que deben implementarse 
para superar las crisis, si esa es la situación. 

Los ciclos de los negocios están compuestos por fases 
ascendentes y descendentes. Dependiendo del proceso de 
gestión empresarial en el que se encuentre la empresa, se 
las puede clasificar de cuatro formas: 

• Auge o pico: Es el momento más elevado del ciclo eco-
nómico.

• Recesión o desaceleración: Es la fase descendente del 
ciclo. Cuando se presenta un crecimiento negativo, se le 
denomina recesión, pero si se trata de una disminución 
en la tasa de crecimiento, se le denomina desacelera-
ción.

• Depresión o valle: es el punto más bajo (mínimo) del ciclo 
económico.

• Recuperación o expansión: Es la fase ascendente del ciclo. 
Mientras se presente un signo negativo se le denomina 
recuperación, pero cuando se evidencia un crecimiento 
positivo, se le denomina expansión (Ver Gráfico 3). 

Gráfico 3: Ciclos económicos

Fuente: Enciclopedia Financiera, 2015. Disponible en: http://www.enciclope-
diafinanciera.com/teoriaeconomica/macroeconomia/ciclo-economico.htm
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Política económica

La gestión empresarial, en general, constituye el centro de 
la problemática organizacional, reflejando sus rendimientos 
descendientes en el ciclo de negocios, su mala práctica; sin 
embargo, sus resultados, positivos o no, no dependen sólo 
de factores internos, también están influenciados por la polí-
tica económica que llevan a cabo los gobiernos, en sus dife-
rentes vertientes (fiscal, monetaria, cambiaria, comercial, y 
de estabilización). 

En efecto, aunque, teóricamente, la política económica 
tiene la finalidad incidir positivamente en el desenvolvi-
miento de la actividad económica privada, creando las con-
diciones necesarias para que la empresa en lo particular, o 
el aparato productivo en general, aprovechen al máximo su 
capacidad productiva, buscando incrementar de manera 
sostenible la producción para lograr el crecimiento eco-
nómico, mejorar las condiciones de vida de la población y 
redistribuir la riqueza de la forma más eficiente; sin embargo, 
también puede generar resultados negativos, si ésta no 
toma en cuenta las condiciones objetivas de la situación del 
país, o las características intrínsecas del aparato productivo 
nacional, lo cual, por supuesto, también afecta a los diferen-
tes sectores, y en lo específico, a las empresas.

Navarrete (2012, pág. 12), define la política económica 
como “el conjunto de instrumentos, procedimientos y medi-
das que se aplican en un sistema político para controlar el 
crecimiento económico”; mientras que Beltrán (2008, pág. 
20) la define como el estudio de los diferentes instrumentos 
de las áreas fiscal, monetaria y cambiaria, con los que los 
hacedores de política (ejecutivo, Banco Central, entre otros), 
tratan de ayudar a que los mercados generen equilibrios. Los 
objetivos prioritarios de la política económica son el creci-
miento y la estabilidad. En otras palabras, la política econó-
mica evalúa diversas variables, para tomar la decisión más 
óptima que beneficie al mercado, generando sostenibilidad 
y sustentabilidad económica. Dentro de los aspectos que 
trata la política económica, y que inciden sobre el desenvol-
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vimiento de la actividad económica de las empresas, y que 
se deben tomar en consideración para una posterior evalua-
ción, se encuentran: 

• Aspectos macroeconómicos: Inflación, Déficit fiscal, Altas 
tasas de inversión y de ahorro, Gasto público y Economías 
a escala.

• Aspectos microeconómicos: Apertura substancial al 
comercio internacional, Aranceles, Dumping y Mercados 
de capitales.

En síntesis, la evaluación conjunta de la gestión empresarial, 
en términos financieros, operativos y de los recursos huma-
nos; el ciclo de negocios y la política económica, inciden en 
el desenvolvimiento de las actividades de las empresas. 

Una sana gestión empresarial, que visualice las oportuni-
dades y desafíos que imponen las políticas económicas; y 
que al mismo tiempo evalúe el entorno donde se mueve la 
empresa, puede ser garantía de éxito; sin embargo, cuando 
las empresas no monitorean el entorno donde desarrolla sus 
actividades, y además desconoce los efectos de las políticas 
económicas, que le pudieran afectar, positiva o negativa-
mente, pudieran correr el riesgo, no sólo de perder las opor-
tunidades de crecimiento, sino, lo que es peor, ser proclives 
a desaparecer o quedar rezagadas en el nicho del mercado 
que atienden. Es esto, precisamente, lo que pretende cono-
cerse al evaluar el estudio de caso de Corporación Favorita, 
C.A.

La empresa: Corporación Favorita C.A.

Corporación Favorita C.A. es un conglomerado empresarial 
ecuatoriano, cuyo concepto de negocio, está vinculado al 
área comercial, siendo ésta, su principal área de influencia, 
aunque tiene presencia en el sector industrial e inmobiliario. 

En el ámbito comercial, su actividad la desarrolla, principal-
mente, en tiendas de autoservicio en las que se ofrecen ali-
mentos, productos de primera necesidad y otros. Cuenta con 
133 locales a nivel nacional los cuales están distribuidos entre 



Vinculación entre Gestión Empresarial, Ciclo de los Negocios y Política Económica, como deter-
minantes del éxito empresarial: Caso Corporación Favorita C.A.

143

Supermaxi, Megamaxi, AKÍ, Gran Akí, Super AKÍ, Juguetón, 
entre otros, en los que oferta más de 16.000 ítems para satis-
facer todas las necesidades de sus clientes. 

A nivel industrial, la corporación cuenta con empresas 
denominadas Enermax, Maxipan, Agropesa, Pofasa, entre 
otros. A nivel inmobiliario cuenta con grandes centros comer-
ciales como son: Mall El Jardín, Mall de Los Andes, Mall del 
Sol, Mall del Sur, etc. (Corporación Favorita, C.A., 2017).

Sus principales clientes son las familias ecuatorianas, y visi-
tantes extranjeros, y su oferta se caracteriza por la diversidad 
de productos, donde se encuentran: productos de primera 
necesidad, carnes, flores, materiales de Limpieza, juguetes, 
cosméticos, entre otros. 

Misión

Mejorar la calidad y reducir el costo de la vida de nuestros 
clientes, colaboradores, asociados, proveedores, accionistas y 
la comunidad en general, a través de la provisión de produc-
tos y servicios de óptima calidad, de la manera más eficiente 
y rentable, brindando la mejor experiencia al público.

Visión

Ser la mejor cadena comercial de América.

Según la Revista Ekos Negocios, Corporación Favorita, C.A., 
está considerada como empresa líder, no sólo por el nivel de 
sus ingresos y utilidades, sino por su disposición al cambio y 
al aprendizaje constante. 

Metodología

El cumplimiento del objeto planteado en la investigación 
requirió la recolección de datos de origen secundario, 
mediante diferentes técnicas de investigación, que permi-
tieron describir, analizar y finalmente interpretar el desem-
peño de la empresa Corporación Favorita, C.A., en el periodo 
2012-2016. En tal sentido, esta Investigación es esencial-
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mente Descriptiva, aun cuando el proceso investigativo per-
mitió conclusiones a partir del análisis e interpretación de 
Datos Cuali-Cuantitativos, obtenidos a partir de las Técnicas 
de Indagación Bibliográfica utilizadas de la Investigación 
Documental; ello en virtud a que, en la generalidad de los 
casos, la Investigación Bibliográfica sirve como sustento teó-
rico y estadístico al proceso investigativo.

La revisión bibliográfica estuvo orientada a la recolección 
de Datos bibliográficos y hemerográficos Secundarios, rela-
cionados con los aportes teóricos sobre gestión empresarial, 
ciclo de los negocios y política económica; las investigacio-
nes puntuales, realizadas por otros autores, sobre el compor-
tamiento de la economía ecuatoriana, el diseño de la política 
económica del gobierno del expresidente Rafael Correa y sus 
resultados sobre el conjunto de la economía ecuatoriana en 
el periodo considerado en la investigación (2012-2016); y la 
información institucional aportada por la empresa Corpo-
ración Favorita, C.A., tanto en términos de su filosofía como 
de los resultados de su gestión. En ese sentido, se revisaron 
páginas WEB de organismos públicos y privados, incluida la 
propia de Corporación Favorita, C.A., medios de comunica-
ción, revistas electrónicas, institutos de educación superior, 
entre otras publicaciones.

Análisis de resultados

Como ha sido señalado, la investigación trata de indagar 
sobre la relación entre la gestión desarrollada por las empre-
sas, el ciclo de los negocios y los resultados derivados de la 
aplicación de la política económica por parte de los gobier-
nos; dado que una mala gestión empresarial, cerrada, poco 
innovadora, que desconoce los aportes de sus mejores alia-
dos, que son, indiscutiblemente, sus trabajadores, pudiera 
desaprovechar los periodos de auge y recuperación del ciclo 
económico, y los aportes que una política económica orien-
tada a favorecer la actividad económica privada. De igual 
manera, los periodos de depresión o estancamiento econó-
mico, aunados a políticas económicas erráticas, inconsisten-
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tes, que persiguen la iniciativa privada, redundan negativa-
mente sobre la gestión de las empresas, por muy innovadora 
y proclive al cambio que sea; por lo que deben redoblar el 
esfuerzo para seguir en el liderato. Por supuesto, aquellas 
empresas seguidoras o rezagadas sufren las consecuencias 
de la crisis con más rigor. La pregunta es, ¿Cuál ha sido el 
resultado de la gestión empresarial de Corporación Favorita, 
C.A., cuando se compara con el ciclo de la actividad econó-
mica y la política económica, durante el periodo 2012-2016?

Los ciclos económicos y la política económica, en el 
periodo 2012-2016

Antes de dar una respuesta a los resultados de la gestión 
de Corporación Favorita, C.A., se hace necesario hacer algu-
nas consideraciones sobre el comportamiento del ciclo eco-
nómico y la política económica para Ecuador, durante el 
periodo 2012-2016. Para ello, se toma como punto de partida 
la investigación realizada al respecto por el Banco Central 
de Ecuador (BCE),  el cual puede visualizarse en el siguiente 
enlace: https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadis-
ticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIT2016.pdf; y 
el Informe a la Nación 2007-2017 del Expresidente Rafael 
Correa, y cuya coordinación final estuvo a cargo de la Secre-
taría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), el 
cual puede ser visualizado en la dirección http://www.pla-
nificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/
Informe-a-la-Nacion.pdf. 

En efecto, el BCE, aplicando la metodología desarrollada 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), para el periodo 1993-2016 (primer trimes-
tre), identificó cinco (5) ciclos económicos, con duración, 
promedio de 40 meses, comenzando el último de ellos en 
enero de 2010, y cuya duración se estimó en 78 meses. 

El Gráfico  4, muestra el comportamiento del PIB y su ten-
dencia, en el periodo estudiado; sin embargo a los fines de 
esta investigación, interesa sólo analizar el comportamiento 
del  ciclo 5, el cual comenzó, según la investigación del 
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BCE en el 2010, el cual se corresponde con la consolidación 
del gobierno continuado del Presidente Rafael Correa, Es 
bueno señalar, que el comportamiento del ciclo del PIB, está 
anclado al comportamiento de los precios de los commodi-
ties, especialmente del petróleo, ya que el Ecuador, a pesar 
de los esfuerzos por modernizar y diversificar su economía, 
sigue dependiendo de sus exportaciones primarias, casi sin 
valor agregado. 

Gráfico 4: Ciclo de PIB 1993-2016

Fuente: BCE, 2016. Disponible en:  https://contenido.bce.fin.ec/documentos/
Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIT2016.pdf.

En el Gráfico 5, se puede observar, como a pesar de los 
esfuerzos del gobierno para depender menos de los vaive-
nes del mercado petrolero, el comportamiento del PIB, sigue 
estando íntimamente relacionado al comportamiento de los 
precios del petróleo. Sin embargo, según declaraciones de la 
presidenta de BCE, luego de dos años de contracción.
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Gráfico 5: Producción nacional de petróleo crudo 

Fuente: BCE, 2016, disponible en:  https://contenido.bce.fin.ec/documentos/
Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIT2016.pdf

Otro de los comportamientos dignos de ser mencionado 
es el referido a las importaciones de bienes de consumo 
duradero e insumos industriales (Gráfico 6 y 7), así como de 
equipos de capital para la producción agrícola e industrial 
(Gráfico 8 y 9); y esto tiene que ver con el proceso de moder-
nización que experimentó la economía ecuatoriana impul-
sada por el comportamiento alcista en el PIB, condicionado 
éste por los precio del petróleo, En otras palabras la econo-
mía ecuatoriana, pudiera decirse, se apertrechó en su cre-
cimiento, a partir de la disponibilidad de la renta petrolera; 
sin embargo, en la fase depresiva o de contracción el com-
portamiento de las variables que se comparan con el PIB, 
sufren, ya sea rezagada o adelantada los rigores de la crisis, 
especialmente luego del terremoto que afectó a Ecuador y 
que produjo una contracción en el PIB; aun cuando, según 
declaraciones de la titular del BCE, Ecuador ha recuperado 
su ritmo de crecimiento al aumentar en 3,3%  el PIB, res-
pecto al año 2016.   
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Gráfico 6: Importación de bienes de consumo duradero

Gráfico 7: Importaciones de materias primas industriales

Fuente: BCE, 2016, disponible en:  https://contenido.bce.fin.ec/documentos/
Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIT2016.pdf

Fuente: BCE, 2016, disponible en:  https://contenido.bce.fin.ec/documentos/
Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIT2016.pdf
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Gráfico 8: Importaciones de bienes de capital agrícola

Gráfico 9: Importaciones de bienes de capital industriales

Fuente: BCE, 2016, disponible en:  https://contenido.bce.fin.ec/documentos/
Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIT2016.pdf 

Fuente: BCE, 2016, disponible en:  https://contenido.bce.fin.ec/documentos/
Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IDEAC/CicloEconIT2016.pdf
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A manera de resumen, seguidamente se muestran el Gráfico 10, y 
la Tabla 2, derivados de dos estudios, a saber: perspectivas macro-
económicas del Ecuador 2015-2016 (2015); y el ciclo económico 
del ecuador y  la realidad que afrontamos (2016);  realizados por 
la firma tablero económico, encargada de hacer proyecciones 
y pronósticos sobre la economía, finanzas y de mercado, tanto 
en Ecuador como en el mundo, liderada por el Econ. Segundo 
Camino Mogro, el cual luego de analizar el comportamiento 
de las variables económicas, como el consumo privado, expor-
taciones y especialmente el gasto del gobierno, al cual critica, 
por no establecer políticas anticíclicas que aminoren los efectos 
de la crisis; recomienda políticas públicas anticíclicas de carácter 
fiscal (expansiva y contractiva), a través de la política tributaria, 
disminuyendo algunos impuestos para impulsar el consumo, y 
el gasto público para promover un modelo de economía mixta 
donde sea el sector privado participe en una magnitud elevada.

Así mismo, y dado que el anclaje de la economía ecuatoriana 
al dólar americano, le impide al gobierno nacional y al BCE tra-
bajar políticas cambiarias y monetarias anticíclicas. Sin embargo, 
y esta es la gran recomendación del autor, si se pudieran esta-
blecer políticas de estabilización y comerciales que pudieran, 
no sólo aminorar los efectos recesivos sobre la economía de 
Ecuador de los vaivenes de la renta petrolera y otros productos 
exportables provenientes del sector agrícola con poco valor agre-
gado; orientadas a estimular el desarrollo autónomo de lo que 
él denomina la Productividad Total de los Factores (PTF), lo cual 
puede ser logrado estimulando las exportaciones no tradiciona-
les vinculadas a la generación de valor, promoviendo el apren-
der-haciendo (learning by doing), el desarrollo de la  innovación 
tecnológica, el estímulo a las asociaciones estratégicas con capi-
tal trasnacional que lleve a Ecuador nuevos procesos de hacer 
cosas, la educación incluyente y de calidad, estabilidad laboral, 
y transparencia en el manejo de las instituciones, entre otras. Al 
respecto ver los análisis realizados en la dirección electrónica 
de Tablero Económico en la siguiente dirección web https://
tableroeconomico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-econo-
mico-del-ecuador-y-la-realidad-que-afrontamos/ // https://table-
roeconomico.wordpress.com /2015/12/12 /perspectivas-macro-
economicas-del-ecuador-2015-2016/ 
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Gráfico 10: Ciclo económico del Ecuador, Período 2000-2015

Fuente: Segundo Camino Mogro, 2016, Disponible en: https://tableroecono-
mico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-economico-del-ecuador-y-la-rea-
lidad-que-afrontamos/

Tabla 2: Perspectivas Económicas de Ecuador 2015 Y 2016

Variables BCE FMI Propio

2015 2016 2015 2016 2015 2016

PIB 0.38 % N/A -0.60 % 0.10 % 0.13 % -1.02 %

Consumo Final 
Hogares 0.77 % N/A -3.10 % 0.30 % -0.11 % -2.65 %

Formación 
Bruta de Capital -11.13 % N/A N/A N/A -3.28 % -4.39 %

Exportaciones -3.62 % N/A -26.90 % -1.30 % -25.10 % -28.45 %

Exportaciones 
no Petroleras -0.26 % N/A -8.00 % 1.70 % -5.85 % -9.97 %

Importaciones -7.64 % N/A -19.80 % -1.10 % -21.35 % -18.33 %

Gastos del 
Gobierno 1.55 % N/A N/A N/A 1-24 % 1.12 %

Fuente: Segundo Camino Mogro, 2016, Disponible en: https://tablero-
economico.wordpress.com/2016/04/06/el-ciclo-economico-del-ecua-
dor-y-la-realidad-que-afrontamos/



Linda Núñez Guale; José Lucas Saltos152

Respecto a la política económica llevada a cabo por el gobierno 
del Expresidente Rafael Correa, la cual resumió en tres docu-
mentos, a saber Plan Nacional de Desarrollo (2007-2010), Plan 
Nacional para el Buen Vivir (2009-2013), y Buen Vivir, Plan 
Nacional (2013-2017), se puede señalar que pese a que no se 
rompió con el esquema primario exportador, especialmente 
en el sector petrolero, lo que ha hecho muy dependiente al PIB 
de los vaivenes del mercado petrolero, Ecuador, en términos 
generales,  muestra un buen comportamiento en su economía.

En efecto, a pesar de la caída experimentada en el PIB, la 
cual arrastró otras variables macroeconómicas, tal y como se 
evidenció en el comportamiento del ciclo económico, previa-
mente analizado, la Revolución Ciudadana, en términos de la 
actividad económica fue relativamente exitosa. El Expresidente 
Rafael Correa logró posesionar al Estado en el conjunto de la 
economía, pero no lo hizo a expensas del gran capital; sino 
apoyando la iniciativa de los otros sectores, especialmente del 
sector trabajo, mejorando la distribución del ingreso, tanto sec-
torial, como geográficamente, a través de grandes planes de 
inversión, las cuales todavía están en fase de maduración. Cre-
ció el Estado, es cierto, pero no asfixió a la iniciativa privada; por 
el contrario, en muchas oportunidades la convirtió en su aliada. 
La imagen 1, muestra loa tres planes nacionales 2007—2017.

Imagen 1: Planes Nacionales 2007-2017

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 2017.
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La Revolución Ciudadana, como fue denominada el proceso 
político, institucional, económico y social liderado por Rafael 
Correa, fue analizado por Jácome Estrella, H. (2007), en un 
trabajo que apareció en la Revista Electrónica La Tendencia, 
en el año 2007, a pocos meses de instaurado el Gobierno de 
Rafael Correa, titulado La Política Económica del Gobierno 
de Rafael Correa. En general, este autor, hace una síntesis de 
los objetivos estratégicos, en el ámbito económico del novel 
gobierno; así como de las políticas económicas que debe-
rían permitir alcanzarlo, a saber: a) aumento de la produc-
ción y la productividad de manera sustentable, tomando 
como centro la satisfacción de las necesidades más sentidas 
de la población; potenciando para ello la economía familiar, 
comunitaria, asociativa, de base local y territorial, así como 
las micro, pequeñas y medianas empresas e industrias; b) 
promover la generación de empleo digno, estimulando el 
reconocimiento social del trabajo productivo y reproductivo, 
como sustento de la economía y el bienestar de la población; 
c) posesionar estratégicamente el país en los procesos de 
integración regional y de la Cuenca del Pacífico; d) promo-
ver la inclusión productiva, la redistribución del ingreso y la 
riqueza, para lo cual debían modificarse las tendencias con-
centradoras, reparando, de esa manera las injusticias socia-
les y las desigualdades económicas y sociales; y por último, 
generar confianza en las políticas del gobierno a través de la 
cohesión social, la participación ciudadana y la transparen-
cia

Como se señaló, estos objetivos, debían cumplirse a tra-
vés de los siguientes instrumentos de política económica: 
a) política productiva para fomentar del sector real de la 
economía; b) política comercial y de integración, buscando 
diversificar y fortalecer el sector externo; c) política fiscal 
expansiva, para dinamizar la economía nacional y local; (d) 
política financiera para democratizar el acceso al crédito; y e) 
política social inclusiva, orientada a brindar oportunidades 
de empleo digno, a objeto de reducir la brecha salarial. Todo 
ello con la finalidad última de reposicionar al Estado como 
rector del proceso económico. ¿Se lograron estos objetivos? 
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En parte, todavía hay retos que hay que superar; sin 
embargo, la estabilidad económica y política, hacen augu-
rar que es difícil que el modelo de economía mixta se des-
ande, a lo sumo, pudiera reinventarse, replantearse, pero 
sin lugar a dudas no será desechado. En general, el informe 
que el Expresidente Rafael Correa presenta a la nación para 
el periodo 2007-2017, da cuenta de los resultados que en 
materia económica tuvo. 

Estos resultados; así como los retos que quedan plantea-
dos, se muestran en las secciones: Política Económica (págs. 
53-65); Sectores Estratégicos, que abarca las grandes inver-
siones del gobierno, con su efecto multiplicador positivo 
sobre la economía, donde destacan: hidrocarburos, mine-
ría, electricidad y energía renovable, telecomunicaciones 
y ambiente, lo que aunado a otras medidas de inclusión 
económica y social, dan cuenta de un Ecuador orientado a 
superar sus trabas estructurales, para construir una econo-
mía prospera y diversificada que pueda enfrentar los retos 
que impone la economía del conocimiento. Es por ello que 
este documento es de obligada lectura y análisis, ya que per-
mitirá indagar realmente, si este discurso este netamente 
populista, o si, lo que allí se plasma, es la realidad.

Gestión empresarial de Corporación Favorita, C.A.

Corporación Favorita C.A. se destaca como una de las empre-
sas referentes de la economía ecuatoriana. Su dinamismo 
y resultados la han llevado al éxito. Hoy en día es conside-
rada como una organización sólida, con gran trayectoria y 
con modelos de negocio únicos, que operan con su propia 
infraestructura y maquinaria. Constantemente le apuestan 
a la inversión. Sus estrategias bien planteadas e inteligente-
mente ejecutadas, son factores que la han conllevado al lide-
rar el ranking empresarial en el Ecuador.

Corporación Favorita, C.A., es la empresa más grande del 
Ecuador al registrar los mayores activos, ventas, patrimonio y 
utilidad; además, los activos y el patrimonio se expandieron 
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en los últimos 5 años (2012-2016). Esto se lo puede compro-
bar en sus estados financieros. En tamaño relativo, es más 
del doble que cualquier otra empresa ecuatoriana, que, a 
pesar de afrontar un año complejo en el año 2015 por la 
caída del precio del petróleo, el impacto de la rebaja del 
circulante y la apreciación del dólar, logró, alcanzar ingre-
sos $ 189 mil millones en ventas, que en la actualidad (2017) 
se mantienen. Además, por la aplicación de su buena ges-
tión empresarial se consolida como la empresa con la mejor 
reputación corporativa. 

Gestión financiera

Los resultados en la gestión empresarial en su conjunto, los 
ratifica la gestión financiera, la cual hace que la distribución 
de los recursos económicos sea más eficiente. En tal sentido, 
la planificación es importante tanto para una buena gestión 
a futuro, como también para poner en evidencia las posibles 
faltas o excesos de dinero que puedan ocurrir. 

El análisis de la gestión financiera de Corporación Favo-
rita, C.A., se hace a través de la evaluación de su situación 
financiera, mediante la observación de las principales cuen-
tas tanto del Balance General (activos, pasivos y patrimonio), 
como del Estado de Resultado (ingresos, costos y gastos), ya 
que reflejan la situación financiera de la empresa, incluida 
su liquidez, y el nivel de la utilidad a fin de determinar si 
hubo crecimiento, estancamiento o decrecimiento en la 
economía para dicha empresa. A continuación, se expone 
el Balance General y Estado de Resultados, para el periodo 
2012-2016. Las  tablas, 3,4,5 y 6, muestra los resultados finan-
cieros de la corporación.  
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Tabla 7: Indicadores de liquidez

Gráfico 11: Indicadores de liquidez

Fuente: Estados financieros Corporación Favorita C.A., 2012 – 2016.

Fuente: Estados Financieros Corporación Favorita C.A., 2012 – 2016. 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016
Capital de 
trabajo

$143.510.346,90 $190.724.608,16 $242.643.906,70 $226.455.983,18 $274.272.339,07

Liquidez 
corriente

$1,54 $1,73 $1,89 $1,89 $2,04

Prueba ácida $0,92 $1,05 $1,19 $1,01 $1,24

Según se desprende de la investigación, la administración de 
Corporación Favorita C.A. cumple con las obligaciones que 
tiene para con terceros, lo que permite afirmar que es res-
ponsable a la hora de cumplir con sus funciones. Esto le ha 
permitido lograr una gestión eficiente, efectiva y eficaz, orien-
tada a la obtención de excelentes resultados, en lo atinente a 
la gestión financiera, lo que ratifica su posición de líder en la 
fracción de mercado que atiende. La planificación estratégica, 
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como eje de su política para de toma de decisiones, a partir 
de la cual se combinan sus recursos para producir nuevos 
proyectos que sean redituables; su distribución geográfica 
y organización casi plana, distribuida entre muchas empre-
sas, con altos niveles de descentralización, le ha permitido 
agrupar todos aquellos recursos con los cuales cuenta para 
promover el trabajo en conjunto y en línea, de forma que 
pueda obtener de ellos un mejor aprovechamiento. El con-
trol de la gestión aplicado en los diversos componentes del 
conglomerado, ha permitido cuantificar el progreso, lo cual, 
como ya fue mencionado, se ve reflejado en el resultado que 
muestran los estados financieros.

En tal sentido, se puede concluir que los indicadores finan-
cieros de liquidez demuestran el buen manejo de los aspec-
tos financieros de la Corporación, en virtud a que dispone, en 
promedio, de $ 1,80 como promedio por cada $ adeudado, 
de tal manera que logra cubrir las obligaciones a corto plazo 
al 100%. Esto significa que la gestión empresarial efectuada 
en las actividades ejecutadas por los directores instituciona-
les, consultores, productores, gerentes, colaboradores, etc., 
en el periodo analizado está siendo eficientes; ello gracias 
a la mejora continua en la productividad y la competitivi-
dad de la empresa. En tal sentido y debido a esto, principal-
mente, se infiere que la corporación cumpla de manera efi-
ciente con los acreedores en los plazos convenidos con sus 
obligaciones, ya que existe la suficiente holgura de efectivo 
para cumplir, sin caer en exceso de liquidez. 

Por otro lado, se desprende del Balance General que, alrede-
dor del 59% de los Activos Corrientes corresponde a los Activos 
Financieros, es decir valores que están pendientes de cobro y 
que deben hacerse efectivo en el corto plazo, y que puedan ser-
vir para enfrentar los compromisos derivados de las deudas. Este 
comportamiento en la disponibilidad de recursos ha tenido una 
evolución positiva, en el periodo considerado. Así, mientras que 
para el año 2012 la empresa tenía muy poco efectivo, lo cual se 
pudo determinar a través de la prueba ácida, ya que sólo solo 
lograba cubrir el 90% de las obligaciones contraídas; a partir del 
año 2013, debido a la mayor rotación de los inventarios se logró 
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una mejor posición, hasta mostrar números francamente favora-
bles, ya que para 2016, a pesar de saldar las deudas dispone de $ 
0.24 centavos adicionales para atender pagos imprevistos.

Los activos de la empresa, especialmente los activos 
corrientes, donde destacan las cuentas por cobrar (activos 
financieros), han tenido un comportamiento cíclico. Esto sig-
nifica que se han visto afectados por el comportamiento de 
la actividad económica general, aumentando en épocas de 
caída en la actividad económica, ya que su cobro depende 
de cómo se comporten las variables macroeconómicas, 
como lo son el empleo, la inflación, la renta, regulaciones 
estatales, y demás factores que alteran el comportamiento 
de los consumidores.

En efecto, entre los años 2012 y 2014 el PIB baja, como con-
secuencia de la caída de los ingresos petroleros, el consumo 
del gobierno se vio afectado, induciendo una mayor caída 
en el consumo privado, ya afectado por la caída general de 
la actividad económica, lo cual, indudablemente afectó el 
ingreso disponible; por lo que los consumidores tuvieron que 
recurrir al crédito comercial, para satisfacer sus necesidades 
perentorias, antes de que la variable consumo privado reac-
cionara con retraso, ya que ella es una variable procíclica. En 
ese tiempo de crisis, se comienzan a generar cuentas pen-
dientes de cobro debido al uso de tarjetas de créditos de 
los clientes, y otros instrumentos de financiamiento a corto 
plazo.

Tabla 8: Indicadores de endeudamiento

Fuente: Estados financieros Corporación Favorita C.A., 2012 – 2016.

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016

Endeudamiento 
Neto 70,96% 74,05% 74,79% 75,40% 68,45%

Endeudamiento a 
corto plazo 35,00% 30,43% 28,26% 25,12% 24,00%

Endeudamiento a 
largo plazo 5,93% 4,61% 5,37% 7,45% 7,20%
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Gráfico 12: Indicadores de endeudamiento

Fuente: Estados Financieros Corporación Favorita C.A., 2012 – 2016. 

Respecto al ciclo del negocio de Corporación Favorita, C.A., 
este se vio influenciado por el comportamiento de la activi-
dad económica general; no obstante, siendo una empresa 
altamente innovadora y conocedora de su entorno, pudo 
aminorar los efectos del ciclo económico general de Ecua-
dor aplicando estrategias anticíclicas.

En efecto, en el periodo de estudio, el cual coincidió 
con la fase de caída general de la actividad económica, 
la empresa tuvo comportamiento diferenciado en su pro-
ceso de endeudamiento. Por un lado, disminuyó el nivel 
de endeudamiento a corto plazo, el cual tiende a ser alta-
mente oneroso, cambiándolo por endeudamiento a largo 
plazo, esto con la finalidad de apalancar su proceso pro-
ductivo, creando la capacidad instalada, para asumir el 
reto de la transformación, la innovación, siempre creyendo 
en el país; pese al comportamiento mostrado en el año 
2016, donde los dos tipos de endeudamiento caen, pro-
ducto de varios acontecimientos, donde resaltan la trage-
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dia del terremoto, la caída de los precios de los commodi-
ties, entre otros de carácter institucional. Es así como, en el 
año 2016 en relación al 2015 se evidenció una disminución 
en la razón de endeudamiento neto del 6,95 %, lo que sig-
nifica que los activos fueron financiados con una menor 
proporción de deuda en el 2016, cayendo ambos compo-
nentes (endeudamiento a corto plazo y a largo plazo). Res-
pecto al endeudamiento a corto plazo, se logra determinar 
que alrededor del 30% del patrimonio es solventado por 
los pasivos corrientes; y al igual que el patrimonio neto no 
sufre mayores variaciones a lo largo de los períodos. Por su 
parte, el endeudamiento a largo plazo experimenta un cre-
cimiento hasta el año 2015, disminuyendo en el año 2016. 
Esto significa que el patrimonio de la empresa está repre-
sentado por los pasivos no corrientes en un 8% respectiva-
mente.

Seguidamente, se procede al análisis de la gestión opera-
tiva y de recursos humanos, de la Corporación Favorita, C.A., 
para lo cual se tomó exclusivamente el área comercial de 
la empresa, ya que es ella la que marca las actividades de 
la organización.

Gestión operativa

Corporación Favorita, C.A., ha optado por grandes cambios 
durante su vida empresarial, no solamente en su cadena 
de valor, sino también en los procesos internos, lo cual 
tiene una notable influencia en el comportamiento de sus 
colaboradores en el desempeño de sus actividades. De 
igual forma, la gestión operativa influye en los procesos de 
capacitación del personal, las relaciones entre los circuitos 
organizativos y la tecnología y la introducción de innova-
ciones tecnológicas y estratégicas acordes con los proyec-
tos empresariales.
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La cadena de valor

Para que una empresa sea más competitiva, constante-
mente debe evaluar la parte operativa, ayudando a mejo-
rar su cadena de valor al dar mayor soporte a sus activida-
des. Para medir su eficiencia, se debe dar seguimiento a la 
suma de los beneficios percibidos por el cliente al adqui-
rir cualquier producto o servicio, esto se efectúa con una 
buena gestión operativa o estratégica. En el caso de Cor-
poración Favorita, C.A., esto se cumple plenamente, pues 
deja el campo abierto para que las personas que deseen 
ser parte de su equipo de trabajo se integren; siendo 
el talento humano el actor que tiene mayor peso en la 
cadena de valor. En ese sentido, el personal de la empresa 
goza de privilegios, como horarios rotativos, prestaciones 
y beneficios sociales acorde a las regulaciones oficiales, 
capacitación constante; todo lo cual tiene como finali-
dad que a través de ellos se vea reflejado el prestigio de la 
organización.

Dentro de las actividades primarias de la cadena de valor, 
la prestación de servicios de apoyo juega un papel priorita-
rio; sin embargo, se pudo determinar que existen proble-
mas con la capacitación del personal; motivado a que las 
agencias de reclutamiento de personal se encuentran en 
las grandes ciudades como Guayaquil, lo que no permite 
que exista una interacción directa con el alto mando y el 
personal seleccionado. Muchas veces no se está al tanto 
de las necesidades y deficiencias que puedan existir en 
los centros comerciales de Corporación Favorita, C.A. Sin 
embargo, esto no ha limitado el crecimiento constante 
de la organización. De igual forma, la tecnología e infor-
mación han jugado un papel importante en el comporta-
miento de la cadena de valor, puesto que les ha permitido 
ingresar al mercado con productos importados, posicio-
nándose como empresa pionera por la diversidad de pro-
ductos ofertados. En  el gráfico 13 se muestra la cadena de 
valor de la corporación.
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Gráfico 13: Cadena de valor

Fuente: Corporación Favorita C.A., 2017.
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Proceso productivo

La buena gestión empresarial no solo depende de su cadena 
de valor, sino también de las actividades que se ejecutan en 
sus procesos internos, los materiales que se utilizan y la capa-
cidad del talento humano frente a la gestión estratégica de 
la empresa. 

Como se puede observar en la gráfica 14, está compuesta 
por cinco etapas, de las cuales la que presenta mayor incon-
veniente es la etapa de distribución a sucursales por los altos 
costos de transportación, al menos si se toman en conside-
ración los productos importados. Referente al almacenaje 
interno, esto tiene relación con la cadena de valor, especial-
mente en lo atinente a la capacitación del personal, ya que 
muchas veces suele haber productos en bodegas y perchas 
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Gráfico 14: Proceso productivo

Fuente: Corporación Favorita C.A., 2017.

vacías, lo que se traduce que el personal no sea eficiente, 
reflejándose esta realidad en la cuenta de inventarios, la cual 
muestra altos valores monetarios por la poca rotación de 
productos, circunstancia esta que se evidenció con mayor 
énfasis entre los años 2012 al 2014 (Ver Gráfico 14).

Adquisición de
productos

terminados o
semiterminados

Distribución a
sucursales del

Ecuador

Almacenaje
interno

Exposición
al público

Para determinar la eficiencia de la gestión operativa de la 
empresa se emplearon indicadores de medición, a partir de 
los valores aportados por los estados financieros presenta-
dos (Ver Tabla 9).

Tabla 9: Indicadores de operación

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016

Rotación de cuentas por cobrar 116 122 0 0 0

Días de rotación de cuentas por 
cobrar 3,14 2,99 0,00 0,00 0,00

Rotación de Inventarios 7,48 7,48 7,48 6,61 6,62

Rotación de cuentas por pagar 6,60 8,05 8,27 9,40 8,20

Días de rotación de cuentas por 
pagar 55,28 45,32 44,15 38,82 44,53

Rotación total de activos 1,49 1,51 1,45 1,43 1,16

Fuente: Estados financieros Corporación Favorita C.A., 2012 – 2016.
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La medición de indicadores de gestión operativos propor-
ciona una medida precisa del ciclo de negocios, a veces 
es difícil realizar comparaciones entre períodos, porque los 
cambios en la magnitud de recursos son específicos de cada 
período. En el desarrollo de las operaciones el ciclo se rei-
nicia muchas veces; y en esto consiste el giro de negocio 
en generar picos altos y bajos de comportamiento, depen-
diendo también de las políticas fiscales que se apliquen a la 
economía.

La duración del ciclo en el que se encuentra el negocio, 
depende del plazo en que se venden los productos o servi-
cios, se pagan las compras y los gastos, y se cobran las ven-
tas. Esta duración es un condicionante de la liquidez de la 
empresa; por tanto, la rotación de los inventarios y de las 
cuentas por cobrar proporciona la duración total del ciclo, 
es decir, en cuántos días los bienes se convertirán en dinero.

Para los periodos en análisis se observó, una rotación de 
inventario poco fluctuante de 6 y 7 veces. Para el caso parti-
cular del año 2016 la rotación del inventario fue de 6,62 veces 
siendo inferior a períodos anteriores. En lo atinente a las cuen-
tas por pagar se observaron desembolsos de fondos moneta-
rios entre 44 y 45 días, mientras que los cobros se hacen como 
máximo cada 3 días. Es necesario mencionar que a partir del 
año 2014 no existen cuentas pendientes de cobro.

A partir de lo anterior, se puede determinar que la situa-
ción de Corporación Favorita es estable y ha hecho frente a 
sus obligaciones gracias a su perseverancia por permanecer 
en el mercado y a su innovación empresarial. De esa forma, 
ha logrado generar rentabilidad y cumplir con sus obligacio-
nes ello, pese a las regulaciones estatales. Por las políticas 
gerenciales que ha seguido Corporación Favorita, C.A.; por 
su concepto de negocio, el cual se sustenta en ofertar pro-
ductos de primera necesidad; su innovación constante, la 
responsabilidad de la gerencia en su gestión financiera, el 
desarrollo de su cadena de valor y la estructura descentra-
lizada de su proceso productivo, se puede decir que es una 
empresa solvente, líder del nicho de mercado que atiende, 
lo cual se observa en la magnitud de sus ventas y utilidades.
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 Gestión del recurso humano

La gestión del talento humano tiene un ciclo de gestión: inte-
grar, organizar, retener, desarrollar y evaluar a las personas 
a través de estrategias que motiven a alcanzar los objetivos 
organizacionales, Corporación Favorita C.A., no es la excep-
ción. En la Tabla 10, se muestran los indicadores de gestión 
del recurso humano calculados a Corporación Favorita, C.A.

Tabla 10: Indicadores de gestión RR.HH.

Indicadores de 
RR.HH.

2012 2013 2014 2015 2016

Costo por 
empleado

$7.024,03 $7.779,26 $8.551,62 $7.819,97 $7.754,19

Ingreso por 
empleado

$159.622,47 $174.548,89 $186.004,42 $192.315,47 $185.535,22

Proporción de Gas-
tos de Personal

4,40% 4,46% 4,60% 4,07% 4,18%

Fuente: Estados financieros Corporación Favorita C.A., 2012 – 2016.

La gestión del recurso humano, parte fundamental de la 
gestión empresarial, exige el manejo efectivo y eficaz del 
talento humano. En tal sentido, la buena gestión del recurso 
humano permite que la organización diagnostique y mejore 
la función de su área demostrando a través de indicadores la 
eficiencia de la mejora continua.

En el caso de la Corporación Favorita, C.A., los indicadores 
demuestran que para el año 2012 el costo promedio de cada 
empleado se colocó en $ 7.024,23 anuales, mejorando los 
años 2013 y 2014, cuando se colocó $ 8.551,62; para comen-
zar a disminuir en los años 2015 ($ 7.819,97 anuales por 
empleado) y 2016 ($ 7.754,19 anuales por empleado), lo que 
da cuenta del impacto de la recesión económica que afectó 
a Ecuador que se reflejó en las remuneraciones al personal 
de Corporación Favorita, C.A. 



Linda Núñez Guale; José Lucas Saltos170

Esta caída en las remuneraciones del personal en la fase 
depresiva del ciclo económico, contrastó con el ingreso pro-
medio obtenido por la corporación por las actividades lle-
vadas a cabo por los trabajadores. En efecto, la mejora en 
las remuneraciones permitieron una participación mayor de 
los trabajadores en los ingresos de la empresa; sin embargo, 
esta mejora fue compensada con un aumento importante 
en el ingreso aportado a la empresa; circunstancia que se 
hace más evidente en el año 2015, cuando, a pesar de que 
las remuneraciones promedio disminuyeron  ($ 7.819,97 el 
ingreso promedio anual por trabajador), el ingreso aportado 
por cada trabajador aumentó ($ 192.315,47), el más alto de 
la serie, el cual se contrastó con la menor participación de 
los trabajadores en el ingreso por ellos generados (4,07%). 
Todo esto en un contexto de caída en la actividad económica 
tanto de la empresa, como del país

En general, los gastos destinados al pago de sueldos y sala-
rios respecto a las ventas no sufrieron mayor variación, su ten-
dencia se mantiene en un 4% de representatividad. En tal 
sentido, se puede decir que el valor de las remuneraciones 
se mantiene, y en caso de un incremento en las mismas, la 
empresa como medida preventiva realiza reducción de per-
sonal a fin de no incrementar en demasía gasto; tal y como se 
puede observar en el estado de resultados, cuando el gasto 
total se mantiene entre los $ 260 y $ 280 millones anuales.

La explicación a este fenómeno habría que buscarla, tanto en 
las mejoras continuas que establece la empresa lo que hace 
que aumente la productividad de los trabajadores; la reduc-
ción del número de los trabajadores; sin que afecte la produc-
tividad del trabajo; pero también en la caída en el PIB, la cual 
arrastró al consumo privado y público, y al ingreso disponible, 
todo lo cual afectó al conjunto de las remuneraciones. 

Para el año 2016, el ingreso aportado por los trabajadores 
este se reduce a $ 185.535,22; lo que tuvo su origen en el 
comportamiento que experimentaron las ventas, las cuales 
disminuyeron afectando las utilidades.

Los resultados mencionados, evidencian que el desarrollo 
de la empresa está relacionado con la eficiencia y correcta 
distribución de recursos destinados a los empleados, por 
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lo tanto, cualquier aplicación dirigida a potenciar al capi-
tal humano, necesariamente va a beneficiar su gestión 
final, mientras más preparado este el recurso humano de 
una empresa, es lógico pensar que más satisfecho estará el 
cliente al final, siendo este el principal factor en el que se ha 
enfocado Corporación Favorita.

Ciclos de negocios

Además de una buena gestión empresarial, es muy impor-
tante enfocarse en el ciclo de los negocios, a objeto de deter-
minar la etapa en que se encuentra la empresa para tomar 
las mejores decisiones que respondan a los cambios y nue-
vas tendencias del mercado. 

Para analizar el ciclo de negocios de Corporación Favorita, C.A, 
se tomó como referencia el comportamiento de la utilidad neta.

Como se observa en la Tabla 11, las utilidades de Corpo-
ración Favorita, C.A., no refleja cifras negativas durante el 
periodo 2012-2016, siendo sus variaciones mínimas. Para 
el año 2012 el nivel de utilidades se colocó en un monto 
cercano a los $ 114 millones anuales, constituyéndose este 
monto en el mínimo, mientras que para el año 2014 sobre-
pasó $ 157 millones. En el resto del período los montos se 
encontraron dentro de los límites.

Tabla 11: Margen Bruto

Años Ganancia Bruta

2012 $113.933.845,57

2013 $131.499.894,07

2014 $155.711.330,42

2015 $147.131.056,72

2016 $133.622.032,40

Fuente: Estados financieros Corporación Favorita C.A., 2012 – 2016.

Entre los años 2015 y 2016, la economía de la empresa sufre 
una desaceleración, coincidiendo con la fase de decreci-
miento de la actividad económica general; la productividad 
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Gráfico 15: Ciclo de negocio Corporación Favorita C.A.

Fuente: Corporación Favorita C.A., 2017.

empieza a decaer, los costos de materias primas se tornan 
más elevados debido a la inflación, haciendo que los precios 
de los productos se incrementen y sean menos atractivo para 
los clientes, por lo tanto no se cuenta con el efectivo líquido 
para futuras inversiones y una gestión de calidad marcada en 
la producción, como se notó anteriormente en los estados 
financieros existen documentos pendientes de cobro para 
dichos periodo, los cuales generan costos financieros e incre-
mentan los pasivos de la empresa y se comienza a desatar 
la desestabilidad económica, esto se puede contrastar con 
los ratios de endeudamiento referente a la capacidad de la 
empresa para asumir obligaciones es muy baja; lo que da 
cuenta de la estrecha relación entre el comportamiento de la 
actividad económica general, y el desenvolvimiento de la ges-
tión empresarial de Corporación Favorita, C.A., la cual, pese a 
liderar el ranking de las empresas más exitosas de Ecuador, 
no por eso dejó de sentir los rigores de la crisis en su propia 
actividad. Se espera que la mejora en la actividad económica 
del país, con sus fases de recuperación y auge, se refleje en 
los resultados de Corporación la Favorita, C.A. (Ver Gráfico 15).
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Política económica

Los nuevos enfoques administrativos adoptados por Cor-
poración Favorita han permitido eliminar el concepto de 
autosuficiencia y han optado por la interdependencia 
con el entorno empresarial, abarcando variables políticas 
y económicas, que determinan la calidad de la gestión de 
la empresa. En efecto, muchas empresas se ven afectadas 
por las regulaciones establecidas por los gobiernos, ya sean 
locales, regionales o nacionales, por la política económica, 
en cualquiera de sus vertientes (fiscal, monetaria, comer-
cial, de estabilización), especialmente en economía donde 
el rol del Estado es determinante, como sucedió durante el 
gobierno del Expresidente Rafael Correa. En ese sentido, las 
acciones que los gobiernos repercuten en la actividad eco-
nómica de los privados. Corporación Favorita, C.A., no fue la 
excepción, como pudo verse en sus resultados; sin embargo, 
su modelo de negocio, su gestión empresarial, su visión 
enfocada al futuro, y su misión de atender las necesidades 
de la población con la cual se vincula (clientes, proveedores, 
trabajadores, accionistas y el mismo Estado), le permitieron 
sortear los obstáculos, de una política económica orientada 
básicamente a posesionar al Estado como rector del pro-
ceso económico, no se convirtió en su oponente; sino que 
en la generalidad de los casos dejó funcionar, aunque con 
regulaciones al gran capital privado, mientras favorecía la 
inclusión de sectores sociales que tradicionalmente habían 
quedado rezagados del progreso económico. 

En síntesis, se puede afirmar que Corporación Favorita, C.A., 
es una organización empresarial ecuatoriana que participa 
en el mercado local como oferente, que se ha adaptado a 
los cambios políticos, reinventándose a través del cambio en 
la gestión del talento humano mediante procesos de con-
tratación laboral que reflejan las tendencias de la fuerza de 
trabajo en Ecuador, ajustándose a las regulaciones emitidas 
por el Ministerio de Relaciones Laborales. 

Cabe mencionar, que a partir del año 2010 el país adoptó 
un nuevo modelo de desarrollo económico, sustentado en 
permitir que las fuerzas del mercado interno y externo sean 
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las que decidan el crecimiento económico nacional, sin que 
el Estado haya renunciado a su rectoría, pero sin afectarla 
grandemente. Por lo tanto se ha establecido una relación 
simbiótica, tácita, donde la gestión empresarial y la política 
económica se complementan, las limitaciones y restriccio-
nes de ésta última desempeña un papel fundamental en el 
ejercicio de la primera, por lo tanto la calidad de las decisio-
nes que se han tomado en Corporación Favorita han depen-
dido en gran medida del conocimiento del entorno, pero 
muchas veces la escasa capacidad predictiva de la política 
ha otorgado un bajo nivel de credibilidad y por ende, repre-
senta muchas veces una debilidad al momento de formular 
nuevos proyectos empresariales generados por la empresa. 

Los activos corrientes netamente se vieron afectados por 
la política económica, ya que su cobro depende de cómo 
se comporten las variables macroeconómicas, como lo es el 
empleo, la inflación, la renta, regulaciones estatales, y demás 
factores que alteran el comportamiento de los consumido-
res. Así, entre el año 2012 y el año 2016, la fase depresiva del 
ciclo económico, aunado a una deficiente política anticíclica, 
impactó en general la actividad económica del país, y en lo 
particular a Corporación Favorita, C.A., lo que se reflejó en 
el comportamiento del ingreso y la utilidad de la empresa, 
especialmente en los años 2015-2016, todo ello a pesar de los 
esfuerzos realizados para enfrentar la crisis, lo que permite 
afirmar que el comportamiento de los ciclos económicos, 
especialmente cuando no se diseña una verdadera política 
anticíclica,  no solo alteraran las cuentas macroeconómicas, 
sino que también se reflejan en el comportamiento de los 
ciclos de negocios en el tiempo, por muy innovadora, y pro-
clive al cambio que sea una gestión empresarial.

Conclusiones

El compromiso por Corporación Favorita con el talento 
humano, ha resultado ser importante para su desempeño, 
un colaborador o empleado motivado es mucho más pro-
ductivo que un empleado descuidado. El personal es el cora-
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zón de la empresa; una rama de la empresa ya sea área ope-
rativa o administrativa que no aporte valor, implica el inicio 
de una mala gestión empresarial que reflejará rendimientos 
negativos en los ciclos del negocio por su ineficiencia, cuyos 
valores monetarios se verán reflejados en los estados finan-
cieros Para fortalecer la gestión de la empresa se necesario 
que profundice en los procesos de innovación, organización 
y procesos, motivación al personal a través de diferentes 
medios, donde la mejora en sus remuneraciones es de vital 
importancia.

Asimismo, la empresa debe profundizar en el conoci-
miento de su entorno, el cual es cambiante y lleno de desa-
fíos; para lo cual debe evaluar constantemente el comporta-
miento de la economía del país, la política económica. Es la 
única forma de mantener el liderazgo.

Para finalizar, en el campo económico y la gestión de las 
empresas, nada está dicho. Todos los días hay que reinven-
tarse, porque, ya es un axioma: Lo único permanente es el 
cambio. 
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Los países son el equivalente a grandes organizaciones que 
se encuentran amparadas por un marco legal constitucio-
nal en los que se registran operaciones de orden económico 
y financiero. Estas operaciones se realizan bajo un sistema 
de registro ordenado y sistematizado tal cual lo realizan las 
empresas en general denominado Contabilidad Nacional, 
que contiene un importante segmento dedicado al Sector 
Externo conocido como Balanza de Pagos.

El presente capítulo abordará temas que permitirán al lec-
tor conocer los fundamentos teóricos y las aplicaciones prác-
ticas usando métodos sencillos que faciliten la comprensión 
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de cada uno de los procedimientos que ayudan a construir 
la balanza de pagos.  

El mismo está compuesto por temas que abordan de 
manera simple los pasos a seguir para elaborar la balanza 
de pagos, analizar e interpretar sus resultados y diseñar las 
medidas necesarias para mantener o mejorar la situación de 
un país.

Los temas parten de un marco teórico para luego ir a una 
visión de la balanza de pagos de Ecuador a través de un caso 
práctico que permita al lector tener un primer acercamiento 
con este importante tema de interés general.

La Balanza de Pagos

Para Kozikowski (2013), la balanza de pagos es el resumen de 
todas las transacciones económicas de un país con el resto 
del mundo en determinado periodo de tiempo, en la que 
se registran todos los ingresos y egresos de divisas, con el 
propósito de informar al gobierno sobre la situación y servir 
de ayuda en la formulación de políticas monetarias, fisca-
les y comerciales. Según Carbaugh (2009), es el registro de 
las transacciones económicas de los residentes de un país 
con el resto del mundo, entendiéndose como transacción 
internacional el intercambio de productos, servicios o acti-
vos. Para Salvatore (2013) es el conjunto de transacciones 
entre los residentes de un país con los residentes de todas 
las demás naciones del mundo registradas en determinado 
periodo de tiempo que suele ser de un año.

El ente que elabora con carácter de exclusividad la balanza 
de pagos de cada país es el Banco Central o Banco de Reser-
vas, para el caso de Ecuador es el Banco Central del Ecua-
dor. La construcción de la balanza de pagos se realiza en 
base a criterios metodológicos normados en el Manual de 
Balanza de Pagos que en la actualidad está en su sexta edi-
ción, denominándose como MBP6, y que es propuesto por 
el Fondo Monetario Internacional (FMI).  
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Residentes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda medir 
las transacciones entre un país y el resto del mundo bajo 
el enfoque de “residencia”, registrándose de esta manera, 
transacciones entre residentes y no residentes de un país; es 
decir, operaciones que realizan los residentes de un país con 
el resto del mundo. Un residente de un país es aquel que 
mantiene sus intereses económicos en territorio de ese país 
en un periodo no menor a un año. La residencia es indepen-
diente del lugar de nacimiento. Por ejemplo, un ciudadano 
nacido en Ecuador y que desarrolla sus actividades en este 
país y un ciudadano nacido en el exterior pero que igual-
mente reside en Ecuador y tiene sus actividades en este país 
por más de un año, son residentes de la economía ecuato-
riana y las transacciones que hagan con no residentes serán 
consideradas en la balanza de pagos de Ecuador; mientras 
que un ecuatoriano que nació en Ecuador pero que emigró 
y vive desde hace dos año en Estados Unidos, por ejemplo, es 
considerado como un no residente para la economía ecua-
toriana y un residente para la economía de Estados Unidos, 
por lo que sus transacciones con no residentes en ese país, 
serán registradas en la balanza de pagos de Estados Unidos 
(Alvarado & Velásquez, 2014). 

Los residentes son las empresas, individuos y agencias 
gubernamentales con domicilio legal en el país. Para el caso 
de una corporación se considera residente en el país en el 
que está desarrollando sus actividades, pero su sucursal en 
el extranjero o subsidiaria, no lo es. Los ciudadanos que emi-
gran de manera temporal como los diplomáticos, personal 
militar, turistas y trabajadores son considerados como resi-
dentes del país en el que mantienen una ciudadanía (Carb-
augh, 2009).

Periodicidad de la Información

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2007) los 
datos de la balanza de pagos se divulgan dentro del plazo 
trimestral. Estas publicaciones trimestrales deben ser objeto 
de un cuidadoso estudio de parte del gobierno, empresarios, 
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especuladores y de todos los tomadores de decisiones (Kozi-
kowski, 2013).

En la práctica realmente se comparan diversos periodos 
que pueden ser mensuales, trimestrales y anuales. Conforme 
va pasando el tiempo y se van actualizando los registros, se 
va realizando los análisis comparativos entre los diferentes 
periodos; por ejemplo, el mes de enero del año actual se 
analiza y compara con el mes de enero del año anterior para 
determinar si presenta una mejora o desmejora en determi-
nada balanza, cuenta o saldo. Luego, cuando se completa el 
tercer mes, entonces, se procede al análisis con el periodo 
trimestral del año anterior y se ve el comportamiento al 
tiempo que se va observando y analizando la evolución de 
las cifras (Figura 1). 

Figura 1. Periodicidad de la Balanza de pagos

Periocidad mensual, trimestral y anual de la balanza de pagos

Año Actual

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4

Año Anterior

Realizado por: José Ollague Valarezo.

Contabilidad de la Balanza de pagos

El sistema contable que se aplica para la confección de la 
balanza de pagos, es el principio de contabilidad por par-
tida doble, que tiene como característica principal el origen 
de por lo menos dos asientos, de  crédito y débito (Fondo 
Monetario Internacional, 2009).
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Los países registran los egresos e ingresos procedentes del 
exterior por medio de las cuentas de la balanza de pagos.  
Los pagos o egresos al exterior se registra en balanza como 
un débito con signo negativo (-), mientras que cualquier 
transacción que se traduzca como ingreso, se anota como 
crédito con signo positivo (+) (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 
2012). O lo mismo pero desde la perspectiva de Eun & Res-
nick, (2007), quien expone que  todo pago generado por 
una transacción proveniente del extranjero, es un abono y se 
registra con signo positivo (+) en la balanza de pagos, mien-
tras que toda transacción que produce un pago que se debe 
realizar al extranjero, es considerado un cargo y se asentará 
en los registros con signo negativo (-).

La balanza de pagos es un estado financiero similar a un 
estado financiero típico. El sistema contable por partida 
doble que se aplica en la balanza de pagos es similar al que 
se utiliza en la contabilidad empresarial, es por ello que se 
usa el término crédito para indicar una reducción de activos 
o un aumento de pasivos y débito para la disminución de 
pasivos o aumento de activos (Banco Central del Ecuador, 
2017).

Posición.

La posición significa el nivel de activos o pasivos financieros 
que un país presenta en determinado momento (Fondo 
Monetario Internacional, 2009).

Estructura de la Balanza de Pagos

La balanza de pagos presenta, en resumen, la siguiente 
estructura:

Tabla 1. Estructura de la Balanza de Pagos, según el MBP6.

Balanza de Pagos (BP)

1. Cuenta Corriente (CC)

1.1 Bienes (mercancía)

1.2 Servicios (transporte, viajes, otros servicios)
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Realizado por: José Ollague Valarezo.

1.3 Renta

1.4 Transferencia

2. Cuenta Capital y Financiera (CCF)

2.1 Transferencia de capital

2.2 Inversión directa

2.3 Inversión de cartera

2.4 Otra inversión

3. Errores y Omisiones (E y O)

4. Saldo de la balanza de pagos (SBP) = Variación de activos de 
reserva en poder del BCE

Equilibrio contable de la balanza de pagos

SBP (4) = CC (1) + CCF (2) + EyO (3) = Variación de activos de 
reserva en poder del BCE.

La balanza de pagos está compuesta por varias cuentas 
que se les denomina sub-balanzas que registran movimien-
tos de diferentes rubros clasificados adecuadamente. Cada 
sub-balanza se debe analizar de manera independiente y 
luego de manera global. (Tabla 1).

Balanza por cuenta corriente

La balanza por cuenta corriente es aquella porción de la 
balanza de pagos que registra los movimientos más impor-
tantes de un país, esta balanza es la que determina si un país 
es eficiente o no generando riqueza desde la producción de 
bienes y servicios. Según Carbaugh (2009), son los registros 
monetarios de los flujos internacionales relacionados con 
transacciones de bienes y servicios, flujos de ingresos y trans-
ferencias unilaterales. Es la porción de la balanza de pagos 
que contabiliza las importaciones y exportaciones de bie-
nes y servicios, ingresos y egresos por renta de los factores y 
transferencias corrientes (Nova, 2014).. 
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Para un mejor estudio, la balanza de pagos divide las expor-
taciones e importaciones en tres categorías, en bienes que son 
las mercancías que se exportan e importan; en servicios, con 
partidas como pagos por asistencia legal, gastos por turismo 
y costes de transporte; y, las rentas, que están compuestas por 
los intereses y dividendos pagados entre países y beneficios 
repatriados por las empresas que operan en el extranjero y son 
propiedad de residentes (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012).

Se puede decir que la diferencia entre importaciones y 
exportaciones de bienes y servicios se conoce como balanza 
por cuenta corriente, o sencillamente la cuenta corriente 
(CC) (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012). 

La balanza por cuenta corriente se compone de cuatro gru-
pos, cuentas o sub-balanzas que son: Balanza de bienes o 
mejor conocida como Balanza comercial; la Balanza de ser-
vicios, la Balanza de Rentas y la Balanza de transferencias 
unilaterales (Banco Central del Ecuador, 2017).  

- Balanza comercial o Bienes

Registra todo tipo de mercancías que un país compra o 
vende. El manual de balanza de pagos los define como artí-
culos físicos y producidos por un país que pueden ser traspa-
sados mediante transacciones, que pueden ser utilizados para 
satisfacer una necesidad o deseos de los hogares o la comuni-
dad o para producir bienes y servicios (Fondo Monetario Inter-
nacional, 2009). El Banco Central del Ecuador en su página 
oficial en el apartado “metodología” describe la siguiente cla-
sificación de los bienes (Banco Central del Ecuador, 2017):

Mercancías generales. Bienes que los residentes exportan a 
no residentes o importan del resto del mundo. Se desagrega 
en petrolera y no petrolera.

Bienes para transformación. Bienes que son destinados 
para transformación en el extranjero y luego son reimporta-
dos o reexportados.

Reparación de bienes. Se refiere a reparaciones realizadas 
a embarcaciones, aeronaves, etc., efectuadas dentro o fuera 
del país.
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Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte. 
Incluye los bienes que las empresas de transporte adquie-
ren en puerto para su operación (combustibles, pertrechos, 
víveres y suministros).

Oro no monetario. Registra los movimientos de oro que no 
es considerado como activo de reservas.     

- Balanza de servicios.

Otro de los elementos de la cuenta corriente son los servi-
cios que resultan de una actividad productiva que modifica 
el estado de los consumidores o facilita el intercambio de 
productos o activos financieros (Fondo Monetario Interna-
cional, 2009). Forman parte de este rubro:

Transportes. Incluye todos los medios de transporte de 
carga y pasajeros.

Viajes. Se refiere a los bienes y servicios que el viajero con-
sume durante la estancia en una economía o país.

Otros servicios. Comprende servicios de comunicación, 
construcción, seguros, financieros, informática y de informa-
ción, otros servicios empresariales, personales, culturales y 
recreativos y, servicios del gobierno.

- Balanza de rentas

El Banco Central del Ecuador (2017), detalla las siguientes:

Remuneración a empleados. Incluye los sueldos, salarios 
y otras prestaciones que perciben las personas que residen 
fuera de su país originadas por el trabajo que realicen.

Renta de la inversión. Generada por la propiedad de acti-
vos financieros en el exterior. La renta se desagrega en:

• Renta de la inversión directa, procedente de acciones 
y otras participaciones de capital y de la deuda entre 
empresas afiliadas.

• Renta de la inversión de cartera, originadas por la tenen-
cia de acciones, bonos, pagarés e instrumentos del mer-
cado monetario.
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• Renta de otra inversión, que incluye ingresos y pagos de 
los demás intereses a fin de periodo.

Balanza de transferencias (transferencias corrientes)

Es la última subcuenta de la balanza por cuenta corriente y 
son las transferencias unilaterales, que son transferencias que 
no tienen contraparte; es decir, que no se entrega a cambio 
algún bien o servicio como el caso de las ayudas extranjeras 
o donaciones (Kozikowski, 2013).

Gobierno general. Comprende la cooperación internacio-
nal en efectivo o especies que se realizan entre gobiernos y 
organismos internacionales.

Otros sectores. Registra las transferencias corrientes que se rea-
lizan entre particulares como el caso de las remesas familiares.

Balanza de cuenta de capital y financiera

El segundo grupo que conforma la balanza de pagos es el 
que corresponde a las cuentas Capital y Financiera, siendo 
esta ultima la que alberga los movimientos más relevantes.

Cuenta de capital

Registra las transferencias de capital y adquisición o enaje-
nación de activos no financieros.

Transferencia de capital, transacciones de capital unilate-
rales; esto quiere decir, que no se entrega ni recibe nada a 
cambio, como por ejemplo la condonación de deudas de 
acreedores. Se destinan para la adquisición de bienes de 
inversión, infraestructuras principalmente.

Adquisición o enajenación (venta) de bienes no financieros. 
Como el caso de la tierra, recursos del subsuelo o la compra-
venta de activos intangibles como marcas, patentes, etc.

Balanza de cuenta financiera.

Mide la diferencia entre la adquisición de activos de parte de 
los extranjeros y la acumulación de pasivos, cuando un país 
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toma prestado dinero de un residente extranjero, está ven-
diendo un activo como una promesa de pago amortizada 
en el futuro por el mismo valor más los respectivos intere-
ses. Igualmente sucede cuando un país otorga préstamo a 
un extranjero, adquiere un activo que es el derecho a exigir 
una devolución futura de parte de los extranjeros (Krugman, 
Obstfeld, & Melitz, 2012).

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador (2017), la 
cuenta financiera se clasifica en categorías funcionales que 
son: inversión directa, inversión de cartera, instrumentos 
financieros derivados, otra inversión y activos de reserva. A 
continuación su breve definición.

Inversión directa. La inversión duradera que se realiza por 
parte de un residente de un país en otro país participando 
en la dirección y gestión de la misma. Incluye inversión en 
inmuebles.

Se considera como significativo e influyente cuando un no 
residente adquiere la propiedad de, al menos, el 10% de las 
acciones de una organización. Si la participación accionaria 
es inferior al 10%, se considera inversión de cartera (Banco de 
la República - Colombia, 2015).

Inversión de cartera. Inversión referida a títulos de parti-
cipación en el capital (acciones) y títulos de deuda (bonos, 
pagarés e instrumentos del mercado monetario).

Otra inversión. Inversiones no comprendidas en las anterio-
res y se clasifican por tipos de instrumentos: créditos comer-
ciales, préstamos, moneda y depósito y otros pasivos.

Activos de reserva. Entre estos activos se registran el oro 
monetario, derechos especiales de giro, posición de la reserva 
en el FMI, activos en divisas (moneda, depósitos y valores).

Cuenta de errores y omisiones.

Se constituye en una cuenta de ajuste contable a fin de cua-
drar la balanza de pagos. Resume las operaciones no regis-
trada por múltiples razones.
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La cuenta de reservas

Antes de firmar el Acuerdo de Bretton Woods en 1945, el 
activo considerado como reservas internacionales era el oro, 
pero a partir de la firma de este Acuerdo, se incrementaron 
estos activos considerados de reserva y ahora son: el oro, las 
divisas, los Derechos Especiales de Giro (DEG) y la posición 
de reservas en el FMI (Eun & Resnick, 2007).

En sistemas de tipo de cambio fijo, de flotación controlada 
o desliz cambiario, es el Banco Central quien absorbe parte 
o el total del desequilibrio financiero, al acumular o desacu-
mular reservas internacionales, en virtud de que la reserva es 
parte de la base monetaria, que al aumentar se refleja en un 
crecimiento de la oferta monetaria presionando la tasa infla-
cionaria al alza; mientras que su disminución reduce la oferta 
monetaria y la inflación, alcanzando el equilibrio mediante el 
mecanismo de ajuste automático del déficit o superávit de la 
balanza de pagos (Ortiz, 2001), ver figura 2.

Como recordatorio es importante señalar que si el creci-
miento de la base monetaria es similar a la del producto, no 
se genera inflación. Si se está en una economía petrolera con 
tipo de cambio fijo y se tienen ingresos extraordinarios vía 
precio del petróleo, con toda probabilidad se generara infla-
ción debido a que la velocidad de producir bienes y servicios 
es menor a la de la creación de dinero.

Resultados: Superávit o déficit
Figura 1. Periodicidad de la Balanza de pagos

Realizado por: José Ollague Valarezo.

Superávit

Ingresos

Egresos

Los ingresos pesan 
más que los egresos.

Ingresos

Egresos

Los egresos pesan 
más que los ingresos.
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Desde una perspectiva muy común, la balanza de pagos 
puede estar en superávit o déficit (Figura 2). Cuando las 
importaciones de un país superan las exportaciones, ese 
país está en déficit. Cuando sucede lo contrario; esto es, que 
las exportaciones de un país superan a las importaciones, 
entonces se dice que ese país está en superávit (Krugman, 
Obstfeld, & Melitz, 2012). En realidad el país puede estar en 
déficit o superávit en balanza comercial, que es la balanza 
más popular y que es la utilizada en la mayoría de comenta-
rios económicos y por discursos políticos, lo que constituye 
una deficiencia, si se conoce que la balanza comercial es 
solo una de las varias sub-balanzas que constituye la balanza 
de pagos.

Es importante destacar que para realizar un comen-
tario de la posición de un país, se debe aclarar de qué 
sub-balanza se está comentando. No obstante, vale 
la pena aclarar que ciertamente un país es eficiente 
cuando su balanza comercial está en superávit; es decir, 
que produce y vende más al extranjero de lo que com-
pra a no residentes, por tanto, si es desde esta perspec-
tiva que se usa la expresión exclusiva de esta porción de 
la balanza de pagos, resulta apropiado, incluida la acla-
ración de que se refiere a los niveles de producción y por 
tanto de eficiencia de un país con respecto al resto del 
mundo.

Formas de presentación.

La de balanza pagos se puede elaborar de dos mane-
ras; la primera en tipo reporte, con columnas para los 
egresos, salidas o débitos, otra para los ingresos, entra-
das o créditos y otras para los subtotales y totales. La 
segunda es la utilizada para presentación en los boleti-
nes informativos oficiales, consiste en la disposición de 
las cuentas en tipo reporte con una sola columna por 
año, diferenciando los ingresos de los egresos mediante 
la utilización de los signos positivos (+) para ingresos y 
negativos (-) para salidas.
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Balanza de pago de Ecuador

El documento contable que recoge las transacciones econó-
micas entre Ecuador y el resto del mundo en tres balanzas, 
es la balanza de pagos (Acosta & Martín, 2013). 

La República del Ecuador ha tenido variaciones impor-
tantes en la balanza de pagos en los últimos años, debido a 
las variadas políticas adoptadas que han repercutido en los 
resultados de cada una de las cuentas o sub-balanzas (Tabla 
2). La Balanza por cuenta corriente presenta déficit, debido a 
que la balanza comercial, de servicios y rentas son negativas, 
siendo únicamente la balanza por transferencias unilaterales 
la que presenta saldo positivo.

La balanza comercial o balanza de bienes. Esta sub-balanza 
es la más importante de todas, sin desmerecer la importancia 
de cada una de las otras sub-balanza, la Balanza de Bienes 
o Balanza Comercial, representa la producción nacional de 
un país. Representa todo lo que es capaz de producir para, 
primeramente, satisfacer las necesidades de sus habitantes 
y los excedentes vender al resto del mundo. Lo ideal es que 
el rubro de exportaciones que registra está sub-balanza, esté 
compuesto por varios productos para satisfacer la demanda 
internacional. El rubro exportaciones representa además la 
capacidad de satisfacer las necesidades internas en gran 
medida para tener capacidad de exportar el excedente, aun-
que suele suceder muchas veces que por diferentes razones, 
algunos productos son mayoritariamente para exportación y 
no para consumo nacional.

Tabla 2. Balanza de pagos de la República del Ecuador, periodo 2016.

Balanza de Pagos Resumida
Ecuador 2016

Millones de dolares

1 CUENTA CORRIENTE -2.114,0 

  - 

1.1 BIENES  -1.649,9 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 2016.

Elaborado por: Jose Ollague Valarezo.

-

1.2 SERVICIOS -805,2 

1.3 RENTA -1.736,7

1.4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.077,8 

  - 

2 CUENTA DE CAPITAL Y FINANCIERA 2.078,7 

  - 

2.1 CUENTA DE CAPITAL -48,8 

2.2 CUENTA FINANCIERA 2.127,5 

  - 

3 ERRORES Y OMISIONES 35,3 

Es importante destacar que para efectos de análisis en el 
caso de Ecuador, se trabaja  con dos balanzas de pagos, una 
petrolera y otra no petrolera. 

La Balanza comercial petrolera se denomina así porque 
incluye todo lo que produce y exporta el país, incluido como 
principal producto de exportación el petróleo, este producto 
le da mucha ventaja al saldo de la balanza comercial, puesto 
que es un producto requerido internacionalmente y el Ecua-
dor produce por miles de barriles al día, elevando el rubro 
exportaciones. Dependiendo de los precios del petróleo, 
esta balanza petrolera (comercial), puede resultar superavi-
taria cuando los precios del petróleo están elevados, o algu-
nas veces deficitaria cuando los precios del petróleo están 
muy disminuidos. Según el SIISE (2017) la balanza comercial 
petrolera mide la diferencia entre el saldo neto de las expor-
taciones de petróleo y derivados del petróleo del país con el 
resto del mundo; y, las importaciones de derivados de petró-
leo desde el resto del mundo.  

La Balanza comercial no petrolera, denominada así porque 
no incluye para efectos de análisis al petróleo, permitiendo 
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evidenciar la realidad de la producción nacional, que resulta 
muy disminuida con respecto a la balanza de pagos petro-
lera. Esta balanza permanentemente resulta altamente defi-
citaria. Para el SIISE (2017) la balanza comercial no petrolera 
mide el saldo neto de las exportaciones de bienes distintos 
del petróleo del país al resto del mundo, menos las impor-
taciones de bienes, distintos de los derivados del petróleo, 
desde el resto del mundo en un periodo determinado de 
tiempo.

Las autoridades deben utilizar la balanza de pagos no 
petrolera como referencia para la adopción de medidas que 
impulsen la producción motivando a la industria nacional 
para mejorar estos rubros y elevar el verdadero crecimiento 
interno de la economía ecuatoriana. En el Boletín mensual 
de Comercio Exterior (PRO ECUADOR, 2016), se presentan 
los denominados productos no petroleros que son los que 
representan más del 60% de las exportaciones, estos gru-
pos de productos son el banano y plátano, la acuacultura, la 
pesca y, las flores y plantas.

Otro factor a considerar en esta sub-balanza comercial 
es que los productos de exportación además del petróleo, 
no son muchos los que resultan representativos, conocidos 
como productos tradicionales, denominados así porque son 
los que tradicionalmente se han producido y exportado. 
Ante esta deficiencia, se ha intentado impulsar los denomi-
nados productos no tradicionales pero con pocas o ninguna 
política fiscal ni comercial que realmente genere el impulso 
que necesitan estos sectores para generar suficientes niveles 
de producción como para alcanzar los requerimientos míni-
mos para exportación, es así como en los últimos periodos su 
tendencia ha sido decreciente. 

En cuanto a la Balanza de Servicios, referente al pago de 
fletes, no es favorable a Ecuador, puesto que existen muchas 
empresas de transporte extranjeras que generan movimien-
tos desfavorables en este rubro, la mayoría de los pocos pro-
ductos que se exportan se lo realiza pagando fletes a empre-
sas extranjeras.
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En cuanto al Turismo, el Ecuador tiene mucho potencial 
pero aún no cuenta con la infraestructura adecuada para 
promover turismo receptivo. Internacionalmente Ecuador 
es visitado más por el Archipiélago de Colón o Islas Galápa-
gos como se las conoce en el mundo, y no por otros atrac-
tivos con los que cuenta. Países vecinos absorben mucho 
turismo como el caso de Perú, que además de su emble-
mático Machu Picchu, atrae turismo a las playas, las demás 
ciudades, principalmente la capital Lima, los nevados, la gas-
tronomía. Colombia por el norte con varias ciudades dota-
das de grandes atractivos y el beneficio de contar con playas 
en los dos océanos, pero sobre todo, el mar caribe, grandes 
competidores de Ecuador en este campo. El país requiere 
generar políticas que promuevan la inversión local en luga-
res destacables dotándolos de la infraestructura necesaria 
para promoverlos al mundo. El rubro turismo para el caso 
de Ecuador es alentador y se constituye en una fuente de 
divisas importante con posibilidad de mejorar.

El pago por servicio de la deuda; es decir, intereses, es ele-
vado y consume mucho de los escasos recursos con los que 
cuenta la nación, por lo que resulta indispensable el refinan-
ciamiento de la deuda en mejores términos de plazos pero 
sobre todo intereses más bajos.

La renta no resulta muy significativa para el país debido a 
que no existe inversión extranjera de residentes ecuatoria-
nos en el extranjero por lo que no hay repatriación de utili-
dades que aporten con el ingreso de dólares a la economía 
ecuatoriana.

La sub-balanza por Transferencias unilaterales, repre-
senta un rubro importante para la economía ecuatoriana. 
La importante cantidad de migrantes ecuatorianos por el 
mundo, principalmente Estados Unidos y Europa, simbo-
liza una fuente onerosa de ingreso de divisas al país que 
ha ayudado mucho a mantener la dolarización, Este rubro 
es generado por la masiva salida de compatriotas a buscar 
mejores días por el mundo, encontrando buenas posibilida-
des laborales en Norteamérica y Europa, logrando ingresos 
suficientes que le permiten capacidad de ahorro y de envío 
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de remesas a sus familiares en Ecuador. Aunque este rubro 
ha decaído con el tiempo por varios factores como la satura-
ción de las plazas de trabajo motivadas por la confluencia de 
migrantes de otros países que han disminuido las posibilida-
des a nuestros compatriotas, la ruptura de los lazos familiares 
o el traslado de las familias a esos países, sigue siendo impor-
tante para la economía ecuatoriana. 

En cuanto a la Balanza Financiera se destaca la Inversión 
Extranjera, principalmente la Directa (IED) o también deno-
minada permanente, puesto que representa la transferencia 
de recursos por mucho tiempo al país de destino, en este 
caso Ecuador. Este rubro tiene muchas aristas, para algunos 
analistas y críticos del capitalismo, representa la invasión 
de países desarrollados a países como Ecuador, tomando 
el control de la economía y ampliando el supuesto impe-
rio; otros extremistas, consideran que la inversión extranjera 
directa consiste en que las grandes potencias vienen con 
sus fábricas a destruir nuestras tierras y contaminar nuestros 
territorios con la basura que queda luego de los procesos de 
producción. La realidad de la inversión extranjera directa, es 
que significa ingreso de divisas al país receptor, además de 
generación de empleo y por tanto de ingresos permanentes 
a la economía, generación de impuestos al estado receptor, y 
transferencia de tecnología para facilitar el know how de los 
que  laboran en esas industrias. Por supuesto que todo esto 
resulta positivo en un país que tenga reglas claras amparadas 
en Leyes y Reglamentos capaces de direccionar y adminis-
trar bien estos importantes y necesarios recursos que ingre-
san al país. Con normas claras que protejan al trabajador, al 
medio ambiente, al consumidor y en general al país recep-
tor, la IED se constituye en un gran pilar para el desarrollo de 
los países. Existen varias experiencias en la región en los que 
la IED ha convertido a países no tan desarrollados en paí-
ses en desarrollo, como Perú, Colombia, Chile, entre otros. El 
Ecuador al ser un país dolarizado debe abrir definitivamente 
esta posibilidad. La IED que ha recibido el Ecuador con rela-
ción al tamaño de su economía, está entre las más bajas de 
la región (Alvarado J. , 2014).
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La Inversión de Cartera, que es una forma de inversión 
extranjera, igualmente importante, aunque algunos críticos 
no la consideran apropiada para permitir que ingrese al país 
recursos de corto plazo, resulta que es beneficiosa debido 
a que igualmente significa el ingreso de divisas a la econo-
mía del país receptor, aunque no sea por mucho tiempo, el 
dinero que ingresa a una economía genera actividad eco-
nómica, activa alguno de los ciclos económicos. Aunque 
sea temporalmente, esa inversión puede convertirse en el 
impulso que alguna empresa nacional necesitaba para des-
pegar y empezar a producir. Cuando la Inversión en Cartera 
ingresa al sistema financiero nacional, representa una regu-
larización de las tasas de interés, al existir ingentes sumas de 
dinero en depósitos, las tasas pasivas bajan y paralelamente 
empujan a la baja a las tasas activas, lo que redunda posi-
tivamente en los receptores de los recursos vía préstamos, 
debido a que sus gastos financieros serán menores y su ren-
tabilidad mayor.

Los préstamos que reciben los países tienen un gran peso 
en la balanza de pagos, puesto que significan ingresos para 
el país receptor, pero son ingresos que deben ser devueltos 
en su integridad más los respectivos intereses. Los préstamos 
recibidos temporalmente mejoran la balanza de pagos de 
un país, siendo condición ideal, que esos recursos sean utili-
zados para mejorar la infraestructura nacional y crear las con-
diciones apropiadas para que los residentes de esa economía 
puedan producir y atraer divisas, de tal suerte que, cuando 
se devuelva el capital más los intereses, perdure la infraes-
tructura y genere desarrollo. Existen también inversiones que 
realiza el Estado cuyo beneficio no es necesariamente eco-
nómico sino social, para estos casos la utilidad es el bienestar 
de los habitantes, sin embargo, como en toda economía, el 
Estado debe igualmente devolver esos recursos.

Caso de aplicación

A continuación se desarrolla un caso práctico para mejor 
comprensión de lo expuesto. Este caso es elemental y con 
fines ilustrativos, cuyo objetivo es lograr que el lector tenga la 
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idea básica de cómo se elabora el documento, su interpreta-
ción y medidas que pueden surgir para corregir o potenciar 
una posición en balanza de pagos.

Se plantearán supuestas transacciones entre países apli-
cando algunos de los rubros para  elaborar el documento, 
interpretarlo y sugerir medidas de ajuste. Las transacciones 
serán numeradas y muy simples de registrar debido a que se 
plantean en el orden de las cuentas de la balanza de pagos. 

El nombre del país es Ilustralandia, es ficticio así como las 
transacciones y muchos de los actores.

Transacciones

El país Ilustralandia presenta los siguientes movimientos en 
el sector externo:

 1. El país vende (exporta) banano a Rusia por USD 1.000,0.

 2. Ilustralandia exporta atún a México por un valor de USD 
500,0.

 3. Estados Unidos compra (importa) a Ilustralandia petró-
leo por USD 2.000,0.

 4. Perú vende (exporta) a Ilustralandia limones por USD 
500,0.

 5. Estados Unidos exporta a Ilustralandia tecnología por 
monto de USD 1.800,0.

 6. Ilustralandia compra (importa de) a Korea del Sur auto-
móviles por USD 2.200,0.

 7. Ilustralandia importa de China misceláneos por USD 
1.100,0.

 8. Ilustralandia paga por transporte a empresas de carga 
extranjeras USD 300,0 para movilizar el petróleo.

 9. Los ciudadanos de Ilustralandia gastan por turismo fuera 
del país USD 500,0.

 10. Ilustralandia paga por servicios de telecomunicaciones 
a México, USD 300,0.
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 11. Ilustralandia paga por servicios de televisión por cable a 
España USD 100,0.

 12. Estados Unidos paga por transporte de petróleo a Ilus-
tralandia USD 300,0

 13. Los europeos visitan Ilustralandia para conocer sus 
atractivos turísticos y gastan USD 600,0.

 14. Ilustralandia paga remuneraciones a trabajadores chi-
nos en una hidroeléctrica por USD 400,0.

 15. Balmart procede a repatriar utilidades provenientes de 
sus inversiones en acciones que adquirió a Ilustrasariato S.A. 
El valor de las acciones adquiridas por Balmart representa 
el 25% del paquete accionario de Ilustrasariato, que suman 
USD 200.0, con rentabilidad esperada de 19%. 

 16. Paga Falibella S.A., empresa chilena, repatria utilidades 
por inversión de USD 80.0 en acciones, que representa el 7% 
del paquete accionario de Multicomercios S.A., por el que 
recibe el 17% de retorno.

 17. Ciudadanos de Ilustralandia residentes en Europa por 
más de cuatro años envían a sus familiares en Ilustralandia 
dinero producto de sus actividades, por valor de USD 500,0.

 18. Como parte de un programa de ayuda económica a 
países en desarrollo programado por el gobierno de Canadá, 
dona a Ilustralandia la cantidad de USD 600,0.

 19. Auto Motors International S.A., invierte en el sur de 
Ilustralandia en la construcción de una nave industrial para 
realizar trabajos de ensamblaje de vehículos para América 
Latina, por un valor de USD 900,0, con una rentabilidad 
esperada del 18%.

 20. La Corporación Andina de Fomento CAF, otorga un 
préstamo a Ilustralandia por valor de USD 700,0, con una 
tasa del 4% anual.

 21. The Green go Chase Bank de norteamérica, presta a 
Ilustralandia para desarrollo industrial la cantidad de USD 
400,0, a una tasa de interés del 5% anual.
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 22. Ilustralandia mantiene activos de reserva en oro mone-
tario y DEG en organismos internacionales por USD 800,0.  

Explicación de algunas de las transacciones

Se procede a elaborar la balanza de pagos de Ilustralandia 
para lo cual se ha desarrollado algunas transacciones para 
que el lector pueda comprender, de manera elemental, el 
procedimiento; en la práctica, tales procedimientos difieren 
un poco en cuanto a complejidad, sin embargo, el principio 
es el mismo.

Para el caso de las exportaciones se debe sumar los valores 
de las exportaciones o ventas que realiza el país durante el 
periodo de análisis, según detalle:

1. El país vende (exporta) banano a Rusia por USD 1.000, 0
2. Ilustralandia exporta atún a Mexico por un valor de USD   500, 0
3. Estados Unidos compra (importa) Ilustralandia petroleo por USD 2.000, 0
Subtotal exportaciones USD 3.500,0

Al ser una exportación o venta, la transacción corresponde a 
un ingreso, siendo su registro en la columna de ingresos por 
valor de USD 3.500,0. 

Para el caso de las importaciones se debe sumar los valores 
de las importaciones o compras que realiza el país durante 
el periodo de análisis, según detalle:

4. Perú vende (exporta) a ilustralandia limones por USD   500, 0
5. Estados Unidos exporta a Ilustralandia Tecnología por monto de USD  1.800, 0
6. Ilustralandia compra a Korea del Sur automóviles por USD 2.200,0
7. Ilustralandia compra de China misceláneos por USD  1,100, 0
Subtotal exportaciones USD 5.600, 0
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Al ser una importación o venta, la transacción corresponde 
a una salida de divisas, debiendo realizar su registro en la 
columna de salidas o débitos (egresos) por valor de USD 
5.600,0.

Para encontrar la renta en los casos de Inversión Extranjera 
Directa (IED) se realizan cálculos más exhaustivos, pero para 
efectos ilustrativos en el presente ejercicio se procederá a un 
cálculo de interés simple del valor de la inversión multipli-
cado por la tasa de rentabilidad esperada. La idea es com-
prender la desagregación de valores y registro en las diferen-
tes cuentas de la balanza de pagos. Las transacciones 15 y 19 
forman parte de este rubro y se debe considerar el valor de 
la IED en una cuenta y la renta en otra cuenta.

15. El valor de la inversión que realiza Balmart en Ilustrasa-
riato S.A., asciende a USD 200.0, en acciones con una renta 
esperada del 19%, lo que da como resultado el valor de USD 
38.0 

19. Auto Motors International S.A., invierte en el sur de Ilus-
tralandia en la construcción de una nave industrial para 
realizar trabajos de ensamblaje de vehículos para América 
Latina, por un valor de USD 900,0, con una rentabilidad 
esperada del 18%.

CALCULO (elemental):

Valor de la Inversión Directa USD 900,00.

Rentabilidad anual esperada: 18%.

Renta = Inversión x rentabilidad.

Renta = 900,0 x 0,18.

Renta = USD 162,0. 

La suma de lo obtenido como renta en la transacción 15 
y 19, va a la cuenta Renta de la Balanza de Pagos, mientras 
que el valor de las inversiones va a IED de la cuenta Capital y 
Financiera de la Balanza de Pagos.

Para el caso de los préstamos, se procede igualmente a 
realizar la operación bajo régimen de interés simple, con el 
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propósito de facilitar la comprensión de la distribución de 
los valores. Para el ejemplo práctico se tomará la operación 
Nº 20: La Corporación Andina de Fomento CAF, otorga un 
préstamo a Ilustralandia por valor de USD 700,0, con una 
tasa del 4% anual.

CALCULO (elemental):

Valor del Préstamo USD 700,00.

Tasa de interés: 4%.

Interés = C. t. i.

Interés = 700,0 x 0,04. 

Interés = USD 28,0. 

El lector buscará resolver cada transacción del caso plan-
teado, comparando los resultados con los presentados en la 
Balanza de pagos, ver cuadro 1..  

Cuadro 1: Balanza de pago , república de Ilustralandia

Balanza de Pagos
República de Ilustralandia

20XX
Salidas 
(Débito)

Entradas
(Crédito)

Subtotal Total

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE -1.861,6

Bienes -2.100,0

Inportaciones 5.600,0

Exportaciones 3.500,0

SERVICIOS 1.148,0 900,0 -248,0

Transporte 200,0 300,0

Viajes 500,0 600,0

Telecomunicaciones 400, 0,0

Otros servicios 48

            Financieros
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RENTA 613,6 0,0 -613,6

Remuneraciones 400,0 0,0

Inversión 213,6 0,0

IED 200,0

Inversión de cartera 13,6

Otra inversión

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 0,0 1.100,0 1.100,0

Gobierno general 0,0 600,0

Otros Sectores 0,0 500,0

Remesas de trabajadores 500,0

Otras transferencias corrien-
tes 0,0

CUENTA DE CAPITAL Y 
FINANCIERA 1.480,0

CUENTA CAPITAL 0,0 0,0 0,0

Transferencias de Capital 0,0 0,0

Enajenación de activos finan-
cieros no prod. 0,0 0,0

CUENTA FINANCIERA 800,0 2.280,0 1.480,0

Inversión directa (IED) 0,0 1.100,0

Inversión de cartera 0,0 80,0

Otra Inversión 0,0 1.100,0

Activos

Pasivos 1.100,0

Activos de reserva 800,0

ERRORES OMISIONES 381,6
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Análisis e interpretación de la Balanza de Pagos de Ilustra-
landia.

La interpretación se realiza por sub-balanzas y luego por gru-
pos. Empezando por la Balanza por cuenta corriente, que 
permite una visión general de situación del país en cuanto a 
estos cuatro rubros que la componen. El país del caso prác-
tico se encuentra en déficit en Balanza por cuenta corriente.

Luego, se procede con cada una de las sub-balanzas e ini-
ciamos con la Balanza de Bienes o Balanza Comercial. Las 
importaciones superan a las exportaciones, lo que la pone en 
posición de déficit en balanza comercial. Significa que este 
país compra más productos extranjeros y vende menos su 
producción a países extranjeros. La balanza comercial repre-
senta la salida de divisas del país, en este caso, Ilustralandia 
pierde USD 2.100,0 de sus arcas, lo que significa que ahora su 
circulante habrá disminuido en esa proporción.

Las medidas a tomar en casos como el ilustrado que resulta 
muy familiar con los resultados de nuestro país, deben diri-
girse a alentar la producción sobre todo de productos expor-
tables, mediante políticas fiscales que beneficien a los pro-
ductores, como reducción de algunos impuestos; también 
apoyo con líneas de créditos preferenciales, generalmente 
con tasas más bajas y plazos más largos; asistencia técnica 
por parte de los organismos existentes en el país especiali-
zados en cada sector de la economía como los Ministerios, 
Secretarias y Subsecretarias.

Aprovechar los tratados y convenios activos para ampliar 
los mercados aumentando así el número de consumidores 
potenciales y aplicando economías de escala para volverse 
más competitivos internacionalmente. 

Otra medidas por el lado de la demanda nacional puede 
ser la identificación de los productos importados de mayor 
consumo y tratar de promover industrias que sustituyan esas 
importaciones, promoviendo el modelo de Industrialización 
por Sustitución de Importaciones (ISI) ya aplicado anterior-
mente,  en la medida de lo posible.
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Atraer la inversión extranjera para desarrollar productos 
de exportación y que parte de los ingresos de las empre-
sas extranjeras, se queden en el país receptor en forma de 
la inversión misma, sueldos y otros gastos, además de los 
impuestos.

Evitar elevar los aranceles, aplicar medidas no arancelarias; 
en general, evitar poner barreras al comercio internacional 
puesto que este tipo de medidas genera problemas como el 
contrabando y mercados negros de los productos afectados.

Balanza de Servicios. El país presenta resultados favorables 
en transporte y turismo. En servicios financieros presenta 
déficit debido a que recibe prestado y paga intereses, pero 
no otorga préstamos por lo que no cobra intereses, resul-
tando en este caso desfavorable el rubro de servicios finan-
cieros.

Renta. La renta pagada a trabajadores extranjeros como 
remuneraciones, refleja una salida de divisas del país.

El análisis de la cuenta renta por inversión es interesante y 
de aquí nacen muchas confusiones y distorsiones en lo con-
cerniente con la IED.

Este país presenta un déficit en la cuenta renta por inver-
siones; esto es, que los egresos superan a los ingresos, debido 
a que las utilidades que generan las inversiones, regresan a 
su país de origen; sin embargo, como ya se expuso anterior-
mente, también significa ingresos al país receptor por la vía 
de la inversión, por pago de sueldos y otros gastos generales 
e impuestos al Estado.

Las transferencias corrientes, son transacciones unilaterales 
que se constituyen en fuente importante de divisas para el 
país receptor. En el caso ilustrativo, resulta en un rubro que 
ayuda mucho a diezmar el déficit de las otras sub-balanzas. 

Analizando el primer grupo, se tiene que la Balanza por 
Cuenta Corriente es deficitaria.

El segundo grupo lo conforman la Balanza de Capital y 
Financiera, con movimientos en la Cuenta o Balanza Finan-
ciera, que en el presente caso, se ve fortalecida por inversión 



José Ollague Valarezo206

extranjera así como préstamos de organismos financieros, 
dejando un saldo favorable. En el presente periodo la Balanza 
de Capital o Financiera resulta superavitaria.

El país cuenta con alguna reserva en oro monetario; es 
decir, oro que respalda la emisión de moneda o que sirve 
como medio de compensación y, Derechos Especiales de 
Giro, que son emitidos por el FMI.

Finalmente se ajusta los dos grandes grupos de cuentas 
usando la cuenta Errores y Omisiones quedando la balanza 
cuadrada.
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La globalización

El fenómeno de la globalización está originando un nuevo 
contexto económico y empresarial. Según el Fondo Mone-
tario Internacional (2017), la globalización económica es un 
proceso histórico, resultado de la innovación humana y el 
progreso. Este hecho se refiere a la forma progresiva de inte-
gración de mercados a todo el mundo a través de la cultura, 
la política, el medio ambiente, el comercio y los flujos finan-
cieros.

La globalización representa como el símbolo de red mun-
dial, es un sistema que permite una mayor eficacia en los 
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procesos productivos así como nuevas y mejores relaciones 
entre empresas, proveedores y clientes, (Brunet & Belzune-
gui, 2000)

Para Bradley & Calderón (2006), se define como el creci-
miento exponencial del comercio internacional y con él, de 
las grandes preocupaciones a causa de las consecuencias 
sociales que provoca. 

Por otra parte, la globalización también plantea algunos 
retos para las empresas. Uno de esos desafíos es la creciente 
presencia de empresas extranjeras en los mercados locales 
por la vía de la exportación o por la inversión directa. Otro 
reto es la creciente competencia entre precios que exige a 
las empresas mayores niveles de productividad (Canals Mar-
galef, 1994).

Globalización económica

La globalización es un proceso continuo que presenta opor-
tunidades, riesgos y desafíos.

Según Beck (2008), considera que se contraponen, por un 
lado, la revolución industrial entre los siglos XIX y XX, y por 
otro los cambios, de ahí se desprenden dos derivaciones de 
la globalización la de producción y la de mercados.

En la globalización de la producción se muestra el flujo 
de inversión entre países, es decir, cómo las empresas, bus-
cando reducir costos (por ejemplo: mano de obra, transporte 
y regulaciones legales, etc.) para acercarse a los mercados o, 
incluso, rivalizar con sus competidores, desplazan etapas de 
su cadena de suministro a otros países.

En la globalización de los mercados tiende a aumentar el 
acceso a ellos, esto trae ventajas importantes y considerables 
como el abrir nuevas oportunidades de producción e inver-
siones  o aumentar la competencia, lo cual fuerza a los pro-
ductores a mejorar su productividad.

Por los avances de la tecnología de la información, el desa-
rrollo en las comunicaciones, la integración en los mercados  
y el desarrollo de mercados financieros las Pymes y, en gene-
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ral, las empresas de todo el mundo pueden estar globali-
zadas.

Este proceso ha patrocinado a una mayor prosperidad y 
ha aumentado el potencial de los países para beneficiarse 
de ese crecimiento. Sin embargo, la globalización también 
promueve el riesgo de marginalización de algunas econo-
mías, sobre todo, de las menos desarrolladas, lo que eleva a 
su vez el riesgo de brechas en el ingreso entre países. (Beck, 
2008)

La globalización según autores

Según varios autores, se hace referencia a la globalización 
con varios nombres:

• Theodore Levit.- En 1983 introdujo el término de Globa-
lización

• Profesor de la Escuela de Negocios de Universidad de 
Harvard, estableció el término de Globalización por 
primera vez en un artículo llamado Globalización de 
los Mercados, generando el término de globalización. 
Según este artículo, la globalización sería una correla-
ción de mercados que permitiría a las empresas mul-
tinacionales vender los mismos bienes de la misma 
manera en el mundo.

• Kenichi Ohmae.- Popularizó la globalización

• Considerado como uno de los cinco grandes gurús del 
Management a nivel mundial. En el 2008, en su libro 
llamado “El próximo escenario global”, detalla a la glo-
balización como la instrumentación de una estrategia y 
de una forma de gestión totalmente integrada a escala 
mundial de sus actividades y control total de la cadena 
creativa: investigación y desarrollo, ingeniería, produc-
ción, marketing, financiamiento, y servicios.

• Braudel.- Economía – Mundo

• En su obra “Civilización Material”, economía y capita-
lismo publicado en 1984, introduce el concepto de eco-
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nomías mundo, en donde existe un centro y una perife-
ria. La economía mundo tiene tres rasgos importantes:

•  Ocupa un espacio geográfico determinado

• Acepta siempre un polo representado por una ciudad 
dominante

• Toda economía mundo se divide en zonas sucesivas peri-
feria.

• Joseph E. Stiglitz.- Somos una comunidad global

• En el 2002, establece que la globalización es una inte-
gración más estrecha de los países producida por una 
enorme reducción de costos de transporte y comunica-
ción y el desmantelamiento de las barreras artificiales a 
los flujos de bienes, servicios, capitales, conocimientos y 
en menor grado personas a través de las fronteras.

• Marshall McLuhan.-  Aldea Global

• La aldea global propone la producción de una economía 
mundial, concretada en las realizaciones y posibilidades 
de comunicación información y electrónica.

• Stanley Hoffman.- La globalización económica, cultural y 
política.

• Octavio Ianni.- La globalización del capitalismo

• La globalización del capitalismo está siendo cortejada 
por la alineación de varios sistemas económicos regiona-
les, en los que las economías nacionales se integran en 
un todo más amplio, estableciendo condiciones diferen-
tes para la organización y el desarrollo de las actividades.

Índice de globalización 

El índice de política exterior de globalización, (Atkearney, 
2017) muestra no solo que algunos países están más glo-
balizados que otros sino que también un país determinado 
podría estar altamente globalizado en una dimensión y no 
en otra.
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Este índice califica  a los países en cuatro dimensiones:

• Económica, comercio e inversión internacionales

• Tecnológica, conectividad e internet

• Contacto personal, viajes y turismos internacionales

• Política, participación en organizaciones internacionales 
y transferencias monetarias gubernamentales, ver grá-
fico 1.

Gráfico 1: Índice de Confianza de IED, de Inversión extranjera directa 2017 

Fuente: (www.opportimes.com, 2017)

Según el gráfico 1, el índice de confianza fue encabezado por 
Estados Unidos, seguido por Alemania, China, Reino Unido, 
Canadá, Japón, Francia, India, Australia, Singapur.

Beneficios

Entre los beneficios permite que los países desarrollados 
logren un mayor acercamiento comercial, financiero, social, 
cultural con los países desarrollados, generando una mayor 
tasa de empleo, oportunidades tecnológicas, económicas, 
acuerdos de integración, con el fin de que las naciones se 
desarrollen de una manera uniforme y eficiente.
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La globalización también puede reducir los costos mun-
diales promoviendo el libre comercio entre países, de esta 
manera no se pagarían tasas arancelarias, tanto en exporta-
ciones como en las importaciones.

Ejemplo: UEA, MERCOSUR, NAFTA,  en estas agrupacio-
nes se van consolidando acuerdos para establecer aranceles 
comunes y en el futuro eliminar las barreras arancelarias.

Las alianzas estratégicas clave son una alternativa fuerte para los 
visionarios de pequeñas empresas. Estas alianzas ayudan a afron-
tar la maravilla de la globalización y a mantenerse a flote frente 
a la competencia creada por las organizaciones transnacionales.

Causas de la globalización

Entre las causas de la globalización, están las detalladas en 
la tabla 1

Tabla 1: Causas de la Globalización

CAUSAS DEFINICIÓN

Mejora de los trans-
portes

Facilita el traslado de personas y mercancías a escala 
mundial

Generalización del 
sistema capitalista

Extiende las inversiones y las áreas de compraventa 
de bienes económicos y culturales, Globaliza el mer-
cado laboral
Incrementa el uso de recursos naturales

Progreso de las tele-
comunicaciones

Permite recibir y emitir información de forma ins-
tantánea.
Conecta y coordina a personas y empresas
Difunde decisiones, comportamientos sociales, 
ideas y modelos artísticos y culturales

Extensión de la ideo-
logía neoglobal

Elimina las barreras comerciales y facilita los inter-
cambios

Actuación de agen-
tes internacionales

Las Multinacionales actúan con una estrategia glo-
bal y ejercen una enorme influencia en el mercado 
de bienes y servicios
Las organizaciones internacionales favorecen la glo-
balización política y económica: OMC, FMI, Banco 
Mundial, ONU.

Fuente: (Beck, 2008)
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Característica de la globalización

Entre las características de la globalización se encuentran:

• El crecimiento del comercio 

• La mundialización de la producción

• El boom de los flujos financieros.

Algunos ejemplos de mundialización de la producción

• Ejemplo 1:

• Hoy en día, en el comercio internacional de manufactu-
ras, lo que se ve ya no se corresponde con la realidad: la 
etiqueta “fabricado en” puede ser engañosa.

• Es el caso del nuevo invento de Apple, el iPad. Según un 
informe reciente, en los Estados Unidos el costo de un 
iPad de gama media importado de China es de unos 
290 dólares. Ahora bien, el contenido chino sólo repre-
senta el 5 por ciento del valor comercial registrado por 
la aduana, mientras que la mayoría del contenido elec-
trónico procede de hecho de Corea del Sur, Japón y los 
Estados Unidos, y las baterías han sido fabricadas en 
China por una empresa japonesa.

• Ejemplo 2:

• Los productos electrónicos de consumo no son el único 
ejemplo de mundialización de la manufactura:

• En el caso del primer Airbus 380, que despegó de la ciu-
dad de Toulouse, Francia, rumbo a su destino final de 
exportación en Singapur, las alas se habían fabricado en 
el Reino Unido y en España, mientras que la mayor parte 
de la cabina y el fuselaje en Alemania. Incluso se podría 
impugnar el origen “europeo” de Airbus Industries, dado 
que los motores eran de fabricación estadounidense y la 
compañía tiene más de 1.500 proveedores en 27 países.
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Consecuencias de la globalización

Entre las consecuencias de la globalización se tienen las eco-
nómicas, políticas, sociales, culturales, en la tabla 2, se seña-
lan las mismas.

Tabla 2: Consecuencias de la globalización

Consecuencia Positiva Negativa

Económicas
Aumenta la posibilidad de 
comercio y de negocio para 
las empresas

Incrementa el peso de las 
grandes multinacionales 
en perjuicio de las empre-
sas nacionales y de  las 
pequeñas empresas

Políticas
Colabora a difundir las 
libertades, los derechos de 
la mujer, la democracia

Limita la autonomía de los 
países, que se encuentra 
condicionada por las deci-
siones de las grandes insti-
tuciones internacionales 

Sociales

Incrementa el nivel de vida 
y el empleo 
Facilita la movilidad de la 
población 
Difunde avances médicos

Impulsa la flexibilidad, la 
inestabilidad laboral 
Origina los grandes movi-
mientos migratorios entre 
países ricos y pobres
Divulga problemas, como 
la delincuencia internacio-
nal

Culturales Difunde la ciencia, la tecno-
logía y la cultura

Provoca la pérdida de la 
identidad cultural de algu-
nos pueblos al imponer los 
modelos occidentales

Fuente: (Beck, 2008)

Integración Económica

La integración económica manifiesta varias etapas donde se 
puede estimar que el mantenimiento de una política comer-
cial y el control estatal sobre las políticas monetaria y fiscal 
comienzan a perderse por parte de los países miembros 
a medida que avanza, se fortalece y aplica el concepto de 
supranacionalidad donde los estados miembros empiezan a 
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Tabla 3: Principales formas de integración

Acuerdo 
preferen-

cial

Zona 
de libre 

comercio

Unión 
Aduanera

Mercado 
Común UEM

Conjunto de 
preferencias 
establecidas 
a determina-
dos produc-
tos e inclui-
das en una 
línea otor-
gada a los 
países miem-
bros.

Tratado que 
elimina los 
a r a n c e l e s 
entre países.

A c u e r d o 
entre países 
miembros 
en el que 
se establece 
una política 
c o m e r c i a l 
común en 
materia de 
m e d i d a s 
arancelarias

Pacto que 
elimina las 
b a r r e r a s 
naturales y 
g u b e r n a -
m e n t a l e s 
entre los 
flujos fac-
toriales de 
los países 
miembros

Territorio for-
mado por distin-
tos países euro-
peos que han 
eliminado los 
aranaceles entre 
ellos y que man-
tienen una polí-
tica comercial 
externa común 
y una misma 
moneda.

Fuente: (Caballero Miguez & Padín Fabeiro, 2012)

ceder atribuciones y competencias de su soberanía nacional 
que conlleva a la formación de “organismos supranaciona-
les”; para llegar fundamentalmente, a la conformación de 
una Unión Económica Total o Plena.

Principales formas de integración económica

Cada forma de integración genera un impacto en relación 
con el control estatal de la política comercial, monetaria y 
fiscal de cada país miembro, como se detalla en la  tabla 3:

Ventajas de la Integración

Existen numerosas razones que justifican los procesos de 
integración, las más representativas desde la óptica empre-
sarial son:

• Economía de Escalas

• Se obtienen mediante una mayor eficiencia basada en 
la dimensión adecuada del proceso de producción con 
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costos unitarios más bajos. Llegar a estos costos solo se 
consigue cuando la producción se realiza masivamente, 
es decir, haciendo uso de plantas de gran dimensión y 
con un fuerte desarrollo tecnológico. 

Gráfico 2: Economía de escalas

Fuente: (Avila Y Lugo, 2004)

ECONOMIA DE
ESCALAS

NACIONALES INTERNACIONALES

Son internas a la empresa
y dependen del tamaño

de la fabrica

Son externas a la empresa y
dependen del tamaño del

mercado mundial

• Apertura de nuevos mercados

• Resultado de la integración se abren nuevas posibilida-
des a la empresa, pero también significa una intensifica-
ción de la competencia

• Posibilidad de desarrollar actividades de forma conjunta 
entre empresas de varios países

• tLa cooperación e integración ofrece desplegar nue-
vas actividades conjuntas entre varios países, sea en el 
campo tecnológico e industrial, que no podrían propo-
nerse a escala nacional.
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Política Comercial

La política comercial comprende la toma de decisiones 
orientada a mejorar la estructura de las exportaciones que 
faculta conocer los sectores productivos con mayor poten-
cial de venta en el extranjero de productos tradicionales, 
junto al desarrollo de las exportaciones no tradicionales  (en 
el caso de Ecuador puede destacarse las flores y productos 
para el sector industrial), como el régimen jurídico de las 
importaciones y exportaciones, el  grado de proteccionismo 
que permite asegurar la estabilidad y permanencia de sec-
tores productivos mediante el establecimiento de medidas 
no arancelarias, la promoción del comercio exterior por el 
sector público, el régimen de libre, previa y prohibida impor-
tación y la agenda de negociaciones del Gobierno.

La política comercial se perfecciona al utilizar un conjunto 
de instrumentos o mecanismos que permiten alcanzar un 
mejor comportamiento del sector externo y corregir los des-
equilibrios de la balanza de pagos.

A continuación se detallan las principales medidas que 
impactan el normal desarrollo del comercio exterior y que 
hacen parte de esta política.

Política de comercio exterior

La política de comercio exterior puede otorgar grandes 
incentivos o desincentivos a la producción, influenciando en 
los precios y cantidades de los productos competidores que 
se importen al país y los efectos sobre los precios internos 
recibidos por las exportaciones. Las políticas que encarecen 
los precios de las importaciones en el mercado local pro-
veen  protección económica. Los componentes trascenden-
tales del enfoque de la política comercial son los derechos 
arancelarios y las cuotas sobre las importaciones, cuando se 
trata de las exportaciones existen  diversos tipos de incenti-
vos.
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Medidas No Arancelarias en materia de exportaciones

Promoción a las exportaciones

El aporte conjunto del sector público y privado para incen-
tivar y promocionar los productos nacionales en nuevos y 
exigentes mercados internacionales, es importante para 
mantener un crecimiento sostenido del sector externo, en 
particular de las exportaciones.

Prefinanciación de exportaciones

Se relaciona con el otorgamiento de líneas de crédito con 
tasas de interés bajas de prefinanciación de exportaciones 
y enfocadas principalmente a las pequeñas y medianas 
empresas.

Seguros a las exportaciones

Las garantías establecidas a favor del exportador son parte 
primordial y requisito para la obtención de operaciones 
de prefinanciamiento de exportaciones. Para la ejecución 
de estos recursos, existen entidades estatales o mixtas que 
afianzan estas operaciones crediticias, lo que posibilita el 
acceso rápido.

Registro y Licencias de exportación

El registro se aplicará  a los productos que no requieran de 
permiso o aprobación previa y de licencia para aquellas mer-
caderías que determine el Gobierno. Algunas mercancías del 
reino animal y vegetal requieren de certificado fito y zoosani-
tario, así como licencias de venta, expedidos por la autoridad 
competente.

Restricciones a las exportaciones

El crecimiento de exportaciones de un producto determi-
nado con un alto valor agregado, podría afectar la economía 
interna al originar escasez de ese producto y el aumento de 
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su precio interno. De la misma forma, se producen proble-
mas de optimización en la cadena de abastecimientos y 
reducción de la oferta laboral y exportable. 

Fijación y control de precios

El precio de un producto debe estar establecido después de 
analizar los factores internos y externos a la empresa expor-
tadora. Entre los factores externos se tiene la inflación que 
actúa sobre el costo de las materias primas e insumos en el 
mercado local.

Tipo de cambio

La volatilidad de la tasa de cambio afecta el coste final de 
una compra o una venta internacional. En un régimen de 
tasa de cambio flexible, la depreciación puede beneficiar a 
exportadores y perjudicar a importadores.

Otras medidas de política comercial.

Dentro de otras medidas de política comercial se detallan:

• Monopolio de Estado: son aquellos organismos y empre-
sas públicas en los cuales el Gobierno tiene absoluta par-
ticipación en la determinación de precios de las mer-
caderías y servicios, así como un dominio absoluto del 
mercado (Eco-finanzas, 2017) 

• Control de competencia: son aquellos organismos que 
tratan sobre el abuso de poder del mercado que se 
genera cuando uno o varios operadores económicos 
distorsionan la competencia, mediante acciones u omi-
siones que afecten la participación de otros operadores, 
aumenten márgenes de ganancia de forma no compe-
titiva. Además se regula el abuso de posición de dominio 
defendiendo a proveedores y consumidores. (Superin-
tendencia de Control del poder de mercados, 2017) 

• Propiedad Intelectual: se refiere a las creaciones de la 
mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones 
científicas e industriales, así como los símbolos, nombres 
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e imágenes utilizadas en el comercio. La propiedad inte-
lectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de 
ser reconocido como titular de su creación o invento y, 
por consiguiente, ser beneficiario del mismo. (Instituo 
Ecuatoriano de la propiedad intelectual, 2017) 

El comportamiento del sector externo  

Integra todo tipo de oferta y demanda que trasciende las 
fronteras de un país. Incluye tanto a las exportaciones como 
importaciones de bienes y servicios, movimientos de dinero 
y capitales y, los pagos derivados de las transacciones.

Las exportaciones.

Según la Organización Mundial de Comercio, OMC (2005), 
la exportación consiste en la obtención de beneficios por la 
venta de productos y servicios a otros países. De ahí que los 
vendedores (exportadores) dispongan de tener clientes fuera 
de sus fronteras (importadores) y por supuesto se,  deben 
considerar las normas aplicables al mercado meta en cues-
tión.

Engloba el valor de los bienes y servicios producidos inter-
namente, obtenidos por no residentes durante el período  
de referencia. La utilidad de observar esta variable radica en 
el hecho de que las exportaciones generan divisas para el 
país. Al mismo tiempo, implican un aumento de la produc-
ción nacional. De igual forma es un elemento para evaluar el 
grado de competitividad del país.

El progreso del comercio exterior en Ecuador ha sido todo 
un proceso, que ha concebido al país beneficios comerciales, 
políticos y sociales.

Exportación como estrategia

La estrategia que permite alcanzar  las oportunidades que 
proponen los mercados internacionales y afrontar a la com-
petencia global, es lo que se conoce como exportación, se 
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trata de reconocer los productos que los consumidores 
internacionales demandan para satisfacer sus necesidades, 
qué hacer y cuando hacerlo.

El autor David, (2013), establece que la estrategia son los 
medios a través de los cuales se alcanzaran los objetivos a 
largo plazo, con posibles cursos de acción que requieren de 
decisiones por parte de los altos directivos y de grandes can-
tidades de recursos de la empresa. 

Táctica, se refiere a planes más concretos, que se elaboran 
en cada uno de los departamentos o áreas de las empresas 
y que se subordinan a los planes estratégicos. (Munch, 2005)

Según reseña el Instituto Español de Comercio Exterior, 
(2017) hay dos términos que se deben conocer a profundi-
dad en la exportación, como son las estrategias y las tácticas, 
como se detalla en el gráfico:

Gráfico 3: Éxitos para la exportación

Fuente: (Caballero Miguez & Pudín Fabeiro, 2013)

La estrategia

La Táctica
Es el sistema, procedimiento,

método, menera

Qué es lo que hay 
que hacer

Cómo hay que 
hacerlo

Es importante para la mejora continua de la estrategia expor-
tadora aplicar la metodología realizada por Edward Deming 
de planear, hacer, verificar y actuar (PHVA) (Walton, 2004), 
que consiste en:

• Planear: bosquejar los objetivos y los recursos necesarios 
dirigidos a la implementación de una adecuada estrate-
gia de exportación

• Hacer: poner en marcha los procesos y los objetivos dise-
ñados anteriormente, documentando la información 
obtenida
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• Verificar: analizar si se ha producido una mejora mediante 
la comparación y el posterior análisis, para obtener retro-
alimentación

• Actuar: realizar los ajustes necesarios, aplicar nuevas 
mejoras y documentar.

Análisis FODA

FODA, es el resumen de cuatro variables. Las fortalezas y 
debilidades hacen referencia a los factores internos mientras 
que las amenazas y oportunidades hacen relación a los fac-
tores externos que afectan.

El propósito del análisis FODA es crear, reforzar o perfec-
cionar un modelo de negocio especifico de las compañías 
que intensifique, adecue, o combine mejor sus recursos y 
capacidades con las demandas del ambiente en que operan 
(Munch, 2005)

Gráfico 4: FODA

Fuente: (Hitt , Ireland, & Hoskisson, 2015)

Fortalezas

Capacidad especiales
y caracteristicas de las 
empresas, que le 
permiten contar con 
una ventaja sobre la 
competencia.

Oportunidades

Aspecto positivo del 
entorno exterior y su 
proyección futura 
hechos del entorno 
que resultan positivos 
para la empresa, si es 
capaz de detectarlos 
y explotarlos a su 
favor.

Debilidadesad

Aquellos factores que 
la sitúan en una 
psición dasafavorable 
con respecto a sus 
competidores.

Amenazas

Situaciones que 
provienen del exterior 
(de la empresa) y ue 
pueden afectar 
negativamente en el 
desempeño de la 
actividad.
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Forma de ingreso a los mercados internacionales

Las exportaciones se pueden dar de cinco formas, (Minervi, 
2014)

 - Exportación Indirecta: se realiza a través de intermedia-
rios, representa para los productores una venta doméstica.

Existen dos clases:

• Intermediarios independientes

• Comerciante exportador o distribuidor

• Comisionista de exportación

• Agente de exportación

• Tradings.

 - Exportación directa: ejecutada por medio de venta 
directa, agentes y distribuidores y subsidiarias de venta

 - Exportación Concertada: consiste en una colaboración 
entre empresas fabricantes para introducirse en un mercado 
exterior cuyo interés común es el incremento de sus ventas

• Pigyyback. Un fabricante o productor utiliza sus canales 
o subsidiarias de distribución en otros mercados, para 
vender los productos de otros conjuntamente con los 
suyos

• Consorcios de Exportación. Es un conjunto de producto-
res para la comercialización vinculada en el exterior de 
los diversos productos

• Joint Ventures. Son empresas creadas por dos o más 
compañías procedentes de distintos países para el desa-
rrollo conjunto de una actividad.

 - Exportación compensada: se desarrolla a través de un 
sistema de compensación, lo cual significa la utilización de 
varios mecanismos que pueden ayudar como los acuerdos 
offset de compensación comercial, industrial y tecnológica

•  Offset o Compensación. Es un acuerdo recíproco que 
radica en la venta de equipos de tecnología media o alta, 
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en los que se exige al vendedor una prestación adicional, 
además del suministro del bien en cuestión 

• Buyback o Compensación Industrial. Comprende aquellas 
operaciones  que implican el intercambio de transacciones 
o suministros de equipos, instalaciones o plantas industria-
les a  cambio de los productos fabricados en la misma

• Swap o Permuta. Es el trueque de productos entre com-
pañías privadas. No se debe confundir con el Barter, que 
se realiza entre gobiernos

• Jumktim. Se da cuando el país que realiza la exporta-
ción principal adelanta la compra de productos  del 
país importador, por lo que éste le abrirá un crédito que 
se aplicará a la futura exportación. (Ballesteros Roman, 
2003).

• Exportación productiva: significa producir en el exterior 
mediante figuras tales como:

• Licencias de fabricación

• Se entiende por una concesión, autorización, permiso. Es 
un acuerdo contractual entre dos partes instituidas en 
donde se concede o autoriza fabricación de productos 
o la utilización de la propiedad intelectual bajo ciertas 
condiciones bien definidas, a cambio de una retribución

•  Subcontratación industrial 

• Es una operación en  la cual una empresa (contratista) 
solicita a otra empresa (subcontratista) que efectúe, bajo 
determinadas detalles, la transformación, fabricación, 
acabado adicional de materiales o piezas, ensambles o 
subensambles para su integración a un producto final 
que será utilizado o comercializado por el contratista. 
(Minervi, 2014).

Factores estratégicos

Para tener éxito como exportador es crucial contar con una 
serie de elementos que deben complementarse con accio-
nes, así como se detalla en el gráfico 5
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• Contar con un producto para ofrecer en el extranjero

• Localización de mercados

• Realizar promoción y contratación internacional

• Desarrollo de la logística de exportación.

Gráfico 5: Factores estratégicos

Fuente: (Estrada Heredia, 2016 )

Desarrollo y actualización de
productos para el mercado

internacional

Análisis de
competitividad

Prospección de
mercados

Promoción de
exportaciones

Logísticas de 
exportacionesTramitación

Transporte

Inteligencia comercial

Negociación y contratación
internacional

Fijar un precio
adecuado

Ferias Comerciales

Misiones comerciales

Correo e internet

Ventas personales

Seguros

Formas internacionales
de pago

El análisis de la competitividad.

Comprende contrastar las fortalezas y debilidades del pro-
ducto potencial contra el perfil de la competencia que se 
encuentran en el mercado meta. 

Inteligencia Comercial

Está alineada a obtener, registrar, el proceso de la utilización 
de la información, de las características de las estrategias, 
planes, fortalezas, y debilidades de la competencia, favorece 
la utilización de ferias comerciales como fuente de informa-
ción, estudios de mercados, entre otros.
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Mercado meta

Segmento de mercado que la empresa quiere captar, para 
alcanzarle se deben considerar  los siguientes factores:

• Necesidad, gusto o interés por el producto a ofertar

• Suficiente poder de compra

• Ausencia de barreras comerciales infranqueables 

• Existencia de Tratado o Acuerdo Comercial que facilite el 
ingreso del producto

• Facilidades logísticas

• Cultura comercial de negocios y acceso 

•  Volumen y valor de negocio atractivo.

La gestión de ventas 

Los objetivos primordiales de la gestión de ventas son: infor-
mar, persuadir y recordar por ende comprende la  promo-
ción de exportación a través de ferias comerciales, mailings, 
envío de muestras, etc. Seguido de la negociación interna-
cional, finalizando con la figura jurídica, que sería la contrata-
ción por medio de convenios internacionales. 

Logística de exportación

Es un conjunto de acciones tales como el manejo de la mer-
cancía, transporte internacional y local, tramitación adua-
nera, contratación de seguros, que intervienen en la cadena 
de suministro para que la mercancía llegue a su destino.

Sistema de pago internacional

En un acuerdo comercial de compraventa de mercancías 
o servicios entre un exportador e importador, el medio de 
cobro y pago que deberá necesariamente pactarse entre 
ambas partes presenta varias alternativas y modalidades.
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Clasificación de los medios de pagos

Los medios de pagos más utilizados en el comercio interna-
cional según Róde Bach, (2017) son los siguientes, ver gráfico 6:

Operaciones de bajo riesgo

• Cheque: Documento que se extiende al comprador y 
entrega al vendedor, el cual lo entrega a su banco, quien 
lo hará efectivo

• Pagaré: Documento semejante al cheque, que debe 
hacerse efectivo en la fecha de vencimiento

• Transferencia u orden de pago simple: Orden de pago 
directa que efectúa el comprador a su banco, para que 
entregue un importe al vendedor

Operaciones de medio riesgo

• Orden de pago documentaria: Es aquella que está con-
dicionada a la presentación de documentos

• Remesa Simple y documentaria: Instrucción dada al 
Banco para que gestione el cobro ante el importador

Operaciones de alto riesgo

• Crédito documentario: Compromiso de pago del banco 
condicionado a la presentación de documentos

• Obligación de pago bancario (BPO): Obligación irrevo-
cable del pago condicionada a la conciliación digital de 
datos del importador y exportador

Operaciones híbridas de medio de pago y financiación 

• Factoring: Forma de pago que incluye la gestión de 
cobro y financiación

• Forfaiting: Mecanismo especial que supone la adquisi-
ción de la deuda por el banco

• Confirming: Operación que combina la garantía del pago de 
las grandes empresas con la financiación de sus proveedores.
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Gráfico No 6: Clasificación de medios de pagos internacionales

Fuente: (Ródes Bach, 2017)

Gestión de Importaciones

Importaciones

Significa el ingreso de bienes y servicios al territorio de un 
país con fines de consumo, también de  insumo (materia 
prima para producir, por ejemplo). (Cabello Pérez, 2009)

La importación como negocio

La importación puede ser un gran negocio y si se lo hace 
correctamente puede ser uno de los negocios más lucrativos 
y rentables por dos razones:

• Permite vender un producto con valor agregado, lo que 
significa que tiene una operatividad logística

• Posibilita satisfacer necesidades que los consumidores 
tienen sea de productos, nuevos, productos de moda o 
productos que simplemente requiere el mercado.

Con la importación las empresas sustituyen su perspectiva 
del suministro a la contratación. El empresario tiene que 

Medio de pagos

Remesa documentaria Crédito documentarioPago simple (cheque,
transferencia, pagaré)

Nivel de seguridad
medio

Nivel de seguridad
alto

Nivel de seguridad
escaso

Costes operativos
medio

Costes operativos
alto

Costes operativos
bajos
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Gráfico 7: Pasos para importar

Fuente: (Estrada Heredia, 2016 )

identificar los mercados que producen los insumos o mate-
riales esperados o que tienen potencial de hacerlo. Es opor-
tuno evaluar las capacidades y posición competitiva de las 
empresas de otros países. 

De ahí, que es muy valioso que el importador observe todo 
lo relacionado a los términos internacionales del comercio 
INCOTERMS, los regímenes aduaneros, los trámites, proce-
dimientos y declaraciones de importación, (pasos, formas 
de pagos, documentos requeridos, el pago de aranceles e 
impuestos), el levante de las mercaderías en las aduanas y el 
financiamiento en importaciones.

Pasos para importar

Cuando se inicia en actividades de importación es impor-
tante conocer los pasos que se detallan en el gráfico 7:

2.- Conseguir proforma
del vendedor o

solicitar una cotización

3.- Nota de
pedido

4.- Póliza de
seguro

7.- Proceso de
Nacionalización

6.- Declaración
aduanera de 

Importación DAI

5.- Declaración
aduanera de valor

DAV

Es imperioso evaluar las capacidades y posición competitiva 
de las empresas de otros países. Por ejemplo, el importador 
necesita conocer lo siguiente:

• El mercado meta y sus complejidades

• La confiabilidad de un proveedor de otro país

• La solidez del producto o la calidad del servicio

• La garantía del producto o servicio

• El tiempo de entrega

• La forma de pago.
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El comercio internacional y las Pymes

Las pymes se benefician del comercio internacional de dife-
rentes maneras:

• Forman parte de la cadena de valor de grandes exporta-
dores locales

• Exportan productos y servicios para nichos especializa-
dos del mercado

• Importan y distribuyen productos de Pymes extranjeras

• Proporcionan servicios de soporte en la cadena de tran-
sacciones del comercio internacional.

Uno de los puntos críticos que demandan atención para 
aumentar el rol de los fabricantes Pymes en el comercio inter-
nacional está dado por los requerimientos de calidad y con-
formidad. La orientación de las Pymes hacia el comercio inter-
nacional, principalmente en las economías en desarrollo, está 
determinada muchas veces por la cadena de valor, en la cual 
la Pyme desarrolla su actividad comercial, la coyuntura macro-
económica, a partir del tipo de cambio y las políticas públicas 
de desarrollo y promoción comercial, y la calidad del producto 
o servicio en cuestión, los factores claves están dados por las 
capacidades de dirección y por el conocimiento del mercado.

Los principales problemas que enfrentan las pymes en el 
comercio internacional, se detallan en la Tabla 4:

Tabla 4: Problemas de las pymes

Barreras Internas Barreras externas

Falta de información Restricciones técnicas al comercio

Falta de capital Procedimientos burocráticos

Falta de dirección especializada en el 
área de Comercio Internacional

Problemas de Marketing y Distribu-
ción

Políticas de incentivo incompletas y 
reaccionarias 

Falta de cobertura de riesgo

Fuente: (Orlandi, 2017)
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Internacionalización 

La decisión de internacionalización involucra la colaboración 
directa de las empresas en otros países y es un proceso que 
fortalece la integración de las naciones a la economía global 
a través del progreso  de la productividad de sus empresas. 

La internacionalización implica:

 - Representación comercial o de distribución en el exterior

 - Presencia en centros de exposición o distribución

 - Creación de una sociedad con una empresa extranjera

 - Adquisición de una firma en el exterior

 - Participación en licitaciones internacionales

 - Operación de franquicias

 - Construcción y operación de instalaciones productivas 
en otro país.

El alcance de la internacionalización es muy rico y diverso, 
existiendo tres grandes: 

•  La exportación

• La concesión de licencia 

• Un acuerdo de licencia es una asociación entre un titular 
de derechos de propiedad intelectual (licenciante) y otra 
persona que está aprobada para utilizar dichos derechos 
(licenciatario) a cambio de un pago convenido de ante-
mano (tasa o regalía)

•  Inversión directa en el exterior 

• La exportación puede ser directa e indirecta, según se 
trata de vender en el exterior a clientes de otros países. 
Operaciones que pueden ser precisas o frecuentes en el 
tiempo pero que darán unos altos ratios de penetración 
en el mercado objetivo o una visión detallada del mismo.

• La internacionalización de una empresa es un proceso 
más amplio, más centrado en el largo plazo. No se trata 
de vender, sino de implantar una marca en un mercado, 
en su penetración, adaptación y posicionamiento.
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Las Pymes y la internacionalización

En un mundo globalizado, en un mercado altamente com-
petitivo y dinámico, no hay espacio para las Pymes que no 
se diferencian por calidad, diseño e innovación, para mante-
nerse en el mercado se deben integrar, entre otros factores, 
competencias. Muchos de los desafíos de la exportación para 
las Pymes no son posibles de alcanzar si no hay asociación, 
sinergias, reducción de costos, volúmenes de producción e 
inversiones en I+D.

El crecimiento empresarial se define como el incre-
mento en la capacidad productiva  de la empresa o en 
su dimensión, así como modificaciones en su estruc-
tura tanto económica como organizativa. (Menguzzato & 
Renau, 1991).

Las Pymes,  según Minervi, (2011),  personalizan, casi el 
95%, de las empresas existentes en Latinoamérica, pero 
hay una mortalidad durante los primeros cinco años de 
vida, dado que algunas no logran superar con éxito los 
desafíos como:

•  Resistencia al cambio cultural

• Innovación tecnológica y diseño

• Tamaño de las empresas

• Gestión de la información

• Calidad de la promoción

• Competencia interna y/o externa.

¿Hacia dónde dirigirse?

Los criterios finales de la decisión surgirán de la relación 
estratégica entre empresa y mercado, de los criterios de seg-
mentación y posicionamiento, sin embargo, los escenarios 
de mercados se detallan en el gráfico 8:
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Gráfico 8: Escenarios de mercados

Fuente: (Estrada Heredia, 2016 )

En materia de competitividad, es necesario definir las princi-
pales posiciones. Al respecto, Porter (2015), considera que en 
términos empresarios la ventaja competitiva surge del valor 
que una firma es hábil  de crear para sus clientes que exce-
den los  costos de la firma de crearlo.

En la formulación de unas estrategias competitivas es nece-
sario comprender la situación y ubicación de la empresa res-
pecto de su entorno, lo que significa ajustar los parámetros a 
su planeación estratégica competitiva.

Proceso de Internacionalización

Los empresarios consideran el proceso de internaciona-
lización como un paso complicado y costoso, pero a fin 
de cuentas necesario para evitar el estancamiento de la 
empresa. Una vez asumida la decisión de internacionaliza-
ción, se debe llevar a cabo un análisis estratégico detallado 
tanto del mercado, como de la organización, para conocer 

Países
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En bloques

Global

Como único
mercado
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integración

Sin procesos de
integración

Competencia por
regiones
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con anterioridad los requisitos que plantea cada mercado y 
poder prever posibles consecuencias (Claver Cortes, 2000), 
para ello, el proceso de internacionalización sigue un plan 
como se detalla en el gráfico 9:

Gráfico 9: Proceso del plan de internacionalización

Fuente: (Claver Cortes, 2000)

1.- Incentivos para
Internacionalizarse

2.- Decisión de
competir a nivel

internacional

3.- Potenciar el
mercado de destino

6.- Seleccionar una
estrategia

5.- Fijarse unos
objetivos en ese

mercado tanto a corto
y largo plazo

4.- Encomendar a una
persona que conozca

las caracteristicas
del pais de destino

7.- Seleccionar un
modo de entrada

8.- Elaborar un plan
de negocios

9.- Analizar la
competividad

estratégica

Tipos de estrategias

Cada estrategia de internacionalización posee ciertas carac-
terísticas que se analizan y valoran para seleccionar y ajustar 
las más favorables que permitan cubrir los requerimientos 
de cada empresa. (Dess & Lumpkin, 2003)

Como estrategias de crecimiento internacional, se citan tres: 

• Estrategia global: el planteamiento estratégico competi-
tivo utilizado es el  mismo en todos los mercados en los 
que la empresa tiene presencia, pero con especial orien-
tación hacia las estrategias de bajo coste, diferenciación 
y focalización. (Kotler & Armstrong, 2012), como por ejem-
plo; el desarrollo de las operaciones internacionales del 
mismo modo que se lleva a cabo en el mercado de ori-
gen, la transmisión de conocimientos desde la empresa 
matriz a las filiales o el sostenimiento de la identidad 
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nacional manteniendo al personal del país origen de la 
matriz ocupando posiciones directivas en las operacio-
nes internacionales

• Estrategia multidoméstica: cada unidad podrá actuar 
de forma independiente dado que dispone de su pro-
pia infraestructura tanto comercial como de producción 
fomentando el uso de métodos de entradas en merca-
dos internacionales que otorguen mayor flexibilidad glo-
bal como franquicias o licencias internacionales, o incluso 
empresas mixtas, también conocidas como Joint Venture.

• Estrategia transnacional: se puede decir que se trata de 
la mezcla entre las dos estrategias anteriores dado que 
utiliza la integración y la adaptación local para enfren-
tarse a la diversidad de un entorno global, tomaría la 
similitud de un modelo de negocio global con ligeras 
adaptaciones locales

• Estrategia de diversificación internacional: el nivel de la 
diversificación mide el número de mercados o países 
diferentes en los cuales trabaja una empresa, la expan-
sión, más allá de las fronteras del país, de actividades 
diferentes zonas geográficas que son nuevas para la 
empresa. (Hitt , Ireland, & Hoskisson, 2015).

Tipos de Diversificación

Los diferentes tipos de diversificación se detallan a continuación:

• Diversificación horizontal: el nuevo mercado tiene clien-
tes similares al antiguo mercado, independientemente 
que el producto esté o no relacionado con los productos 
anteriores. (Dess & Lumpkin, 2003)

• Diversificación vertical: también conocida como integra-
ción vertical, se resume en que la empresa se convierte 
en su propio vendedor o su propio cliente. En conexión 
a ello (Navas López & Guerras Martín, 2015), señalan que 
esta estrategia se produce cuando la introduce en nue-
vos negocios que están relacionados con el ciclo com-
pleto de explotación de su producto principal, por lo que 
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se convierte en su propio proveedor o cliente empren-
diendo actividades que antes eran cubiertas con opera-
ciones de mercado

• Diversificación concéntrica: la empresa produce nuevos 
productos y los vende en nuevos mercados, similares o 
no similares, al mercado original

• Diversificación conglomerada: tanto los nuevos produc-
tos, como mercados no tienen nada que ver con los anti-
guos, es el tipo de diversificación que implica mayores 
cambios.

La importancia de los clústers para la competitividad 
de las Pymes

Algunos autores han planteado diferentes significados de lo 
que constituye un clúster, su funcionamiento, su compro-
miso con la eficiencia productividad y competitividad, y las 
opciones estratégicas de organización y mejora industrial 
que la idea permite.

Los clústeres alientan la competencia, la cooperación y la 
relación informal entre las empresas y las instituciones, es 
un sistema al que pertenece la empresa y ramas industriales 
que establecen vínculos de interdependencia funcional para 
el desarrollo de sus procesos productivos y para la obtención 
de determinados productos.

Según, Ramos (1998), de la CEPAL, define el clúster como 
“una concentración sectorial y/o geográfica de empresas en 
las mismas actividades o en actividades estrechamente rela-
cionadas, con importantes y acumulativas economías exter-
nas, de aglomeración y especialización de productores, pro-
veedores y mano de obra especializada, de servicios anexos 
específicos al sector con la posibilidad de acción conjunta en 
búsqueda de eficiencia colectiva”.

Los beneficios de agruparse las Pymes son:

• Sobrevivir a la globalización

• Generar mayor valor agregado
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• Disponer de mayor poder adquisitivo

• Ejercer poder de negociación en los mercados

• Acceder a nuevos mercados.

Entre los elementos para su implementación se detallan 
tres importantes:

• La integración:  basada en un nuevo modelo de hacer 
negocios, nueva cultura que  emplee los recursos de otra 
empresa acoplada o no para un beneficio en común

• Agrupaciones y Alianzas: son agrupaciones de empresas 
de un mismo producto las cuales se concentran con el 
objetivo de mejorar su flujo informático, adquirir poder 
adquisitivo, intercambiar ideas e implementar innova-
ciones que beneficien a todos como grupo

• Infraestructura: implica grandes empresas industriales, 
su ubicación, zonificación y regulaciones, El compromiso 
es la contratación de los beneficios que este brinda bajo 
la contratación bilateral y equitativa

Fortalezas de los clúster

• Alcanzar la estandarización de los productos

• Suscripción de convenios de compra-venta por adelan-
tado, garantizando la salida en el mercado de la produc-
ción

• Reconocer al cliente final garantizando su abasteci-
miento regular

• Menor costo unitario de los insumos

• Mejor manejo del servicio de logística

• Manejo descentralizado, pero coordinado de las opera-
ciones

• Importante nivel de desarrollo y competitividad

• Mejoras en calidad y consistencia de los productos. 
(López Eguila & Bermejo Ruiz, 2104)
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Introducción 

En este capítulo se analiza la relación entre conglomerados 
de empresas de uso intensivo del conocimiento, universida-
des y políticas públicas en materia de economía y de edu-
cación superior en el centro de México y su aportación al 
desarrollo social y humano. 

De ello se deriva que toda actividad emprendedora en 
materia empresarial, política económica o de articulación de 
la universidad con el mundo empresarial con el sector eco-
nómico y productivo debe trascender la visión de corto plazo 
y el contexto local; lo cual puede ser de interés de empresa-
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rios y emprendedores nóveles, así como de académicos y de 
tomadores de decisiones en materia de políticas públicas. 

En el marco conceptual y analítico se emplea el enfoque 
de la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) y se pri-
vilegia una mirada de tiempo de media y larga duración 
(Braudel, 1953), en el marco de la sociedad del conocimiento 
(UNESCO, 2005) y la teoría analítica del sistema mundial 
(Wallerstien, 2005), por lo que se considera en general que:

 a) El desarrollo económico nacional o de regiones intrana-
cionales (provincias, estados, municipalidades) está sufriendo 
un desplazamiento desde el sector primario, hacia el secun-
dario, hasta situarse principalmente en el sector terciario, 
de tal manera que la economía del conocimiento toma un 
papel central con sus empresas, conglomerados, parques de 
innovación, clusters, etc. 

 b) De manera similar, las relaciones entre las políticas públi-
cas en materia de economía y educación dentro del contexto 
de la globalización y de la sociedad del conocimiento deben 
plantearse con una visión prospectiva y con estrategias de 
mediano y largo plazos.

 c) Las universidades asumen nuevas funciones, tal y como 
la UNESCO lo planteó desde 1988, pero su inserción en la 
economía del conocimiento es vital para aportar “capital” 
humano, gestionar conocimientos, transferir tecnología e 
impulsar innovaciones tecnológicas y sociales.

Lo anterior permite realizar inferencias sobre la articulación y 
sinergia de estos tres componentes del desarrollo socioeco-
nómico que sean útiles para impulsar iniciativas de políticas 
públicas de economía, crear nuevas carreras o reorientar las 
funciones universitarias, así como generar empresas de base 
tecnológica o de uso intensivo del conocimiento.

Por otra parte, sin menoscabar la aportación del enfoque 
de la triple hélice al desarrollo y  asumiendo una perspectiva 
crítica sobre el mismo, es necesario puntualizar que el sen-
tido final de estas acciones emprendedoras es su aportación 
al desarrollo humano y social. 
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En consecuencia, es necesario superar el modelo de la tri-
ple hélice incorporando en toda su amplitud al sector social, 
de tal manera que se asuma un nuevo enfoque, suscepti-
ble de integrarse con el paradigma del desarrollo humano 
y social, conceptualizado a través del instrumento analí-
tico denominado Índice de Desarrollo Humano (IDH). Un 
esfuerzo de este tipo puede ubicarse dentro del horizonte 
de construcción de un modelo de cuádruple hélice para el 
desarrollo.

La sociedad del conocimiento

El escenario que se construye a comienzos del siglo XX está 
marcado por profundos procesos que globalmente, desig-
nan un real viraje histórico, siendo a partir de la década de 
los ochenta cuando el mundo entero empezó a registrar 
transformaciones aceleradas en el ámbito económico, que 
sin duda, impactaron en el terreno de las organizaciones. 
Entre los procesos de transformación que tuvieron lugar, se 
pueden subrayar dos de ellos: el primero, es  el denominado 
proceso de globalización del mundo y de las sociedades; y 
el segundo es un elemento de substrato, conocido como la 
revolución científico-tecnológica mundial Silva (2010). 

Indudablemente, el proceso de globalización unido a la 
implementación de nuevas tecnologías ha fortalecido las 
variaciones experimentadas por el tiempo y el espacio. Es por 
ello frecuente, el intercambio que a grandes distancias efec-
túa la comunidad del ciberespacio, en la que el tiempo y el 
espacio son simplemente vacíos. De allí, que la conformación  
de una nueva noción del tiempo y del espacio está presente 
en toda actividad que se desarrolla en la esfera terrestre. Con 
respecto a la globalización,  Roitman (2004:3) la define  como: 

El  proceso basado en nuevas tecnologías que 
incrementan el auge de los medios de comu-
nicación, permitiendo acercar más a las per-
sonas o dando a conocer hechos remotos en 
tiempo real, desde cualquier parte del mundo. 
Todo ello, logrado a través de las plataformas 
tecnológicas circunscritas al proceso de  globa-
lización.
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Al calificar a esta actual etapa como globalización (poniendo 
énfasis en el aumento del comercio, de los movimientos de 
capital y de la interdependencia global), no se debe perder 
de vista que la sociedad actual considere los cambios más 
profundos que se están presentando a nivel tecno-produc-
tivo, siendo precisamente estos cambios los que han dado 
lugar en la realidad contemporánea a la antes denominada 
revolución científico- tecnológica. 

Por otra parte, en el seno del sistema-mundo desde la 
segunda mitad del siglo XX se ha desarrollado la sociedad 
del conocimiento (SC) como una entidad emergente que 
al ser parte del sistema-mundo, incluye sus características 
fundamentales; en consecuencia, la SC es multidimensional, 
gloncal, con un funcionamiento estructural desigual y una 
organización constituida por diversos centros, semiperife-
rias y periferias. En la enunciación anterior, incorporamos las 
categorías estelares de los trabajos de Wallerstein (2005) y el 
principio hologramático de los sistemas complejos que pos-
tula Morín (2008). 

La sociedad del conocimiento es una entidad multidimen-
sional, ya que integra la sociedad de la información con su 
red digital, la economía del conocimiento con los diversos 
agrupamientos de empresas de uso intensivo del conoci-
miento (conglomerados, parques de innovación, clusters tec-
nológicos, etc.), el entramado jurídico de la propiedad inte-
lectual, un entorno cultural particular constituido por bienes 
simbólicos y artefactos tecnológicos, sistemas nacionales de 
ciencia-tecnología-innovación, procesos de gestión de cono-
cimiento, entre otros componentes y dimensiones.

La revolución informática y la sociedad de la información 
que emerge de ella se pueden considerar como los ante-
cedentes directos de la SC; actualmente el hardware, el 
software, las redes de fibra óptica, los diversos artefactos y 
dispositivos digitales (entre ellos los satélites) y el espacio 
radioeléctrico se han integrado como elementos infraestruc-
turales de la sociedad del conocimiento, como una dimen-
sión básica de la misma.
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La economía del conocimiento expresa el desplazamiento 
del desarrollo económico capitalista de una sociedad y del 
propio sistema-mundo, desde un desarrollo inicial centrado 
primero en el sector primario y luego en el secundario, hasta 
el sector terciario de la economía, cuyo desarrollo se revierte 
hacia los dos primeros sectores e impacta enormemente el 
propio hábitat de la especie humana. En esta economía glo-
bal del conocimiento, lo central no son los bienes y servicios 
agropecuarios, ni industriales, sino el conocimiento que se 
constituye en el principal elemento que se produce, circula, 
gestiona y usa en empresas de base tecnológica (EBT) y de 
uso intensivo del conocimiento (EUIC). Tales empresas para 
mantener y mejorar su posición en el mercado y sus ventajas 
competitivas buscan diversas formas de integración, por lo 
que se agrupan en conglomerados de diversa índole, entre 
ellos los distritos, parques y clusters industriales.

Diversos estudios cuya unidad de análisis y comparación 
es la economía nacional de algunos países asiáticos, indican 
que el valor del conocimiento se estima en dos tercios del 
valor total de la economía, siendo el tercio restante el que 
suman el capital físico y el capital financiero, aunque el pro-
pio Banco Mundial suele interpretar el desarrollo económico 
de estas naciones como una aplicación exitosa de su receta-
rio neoliberal, tesis que es desmentida por las experiencias 
china y vietnamita. (Griffin, Rahman and Ickowitz, 2001) 

Dada la primacía del conocimiento como componente 
esencial de la economía, resulta muy relevante centrar en el 
capital intelectual los diagnósticos, la planeación y el propio 
desarrollo de una empresa u organización, e inclusive del 
subsistema económico de una región o de una nación. Lo 
anterior implica incluir varios aspectos junto al capital inte-
lectual, como son: la creatividad y capacidad de innovación 
en ramas específicas en las que existe una cierta ventaja 
competitiva, la potencial diseminación, transferencia y per-
formatividad de las innovaciones, entre otros aspectos.

Las diversas sociedades nacionales del conocimiento ocu-
pan una posición particular dentro de la sociedad mundial 
del conocimiento, ya sea en el centro, la semiperiferia o la 
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periferia, y contienen sus mismos componentes y dimensio-
nes pero en escala nacional. Puede considerarse que el eje 
del desarrollo de una sociedad nacional del conocimiento 
se encuentra en su propio sistema de ciencia, tecnología 
e innovación (SCTI) y en su capacidad de articulación con 
las empresas y conglomerados de la economía del conoci-
miento y con otros componentes, como las universidades, 
otras entidades de gobierno y de la sociedad civil.

Los sistemas nacionales de ciencia, tecnología e innova-
ción (SNCTI) pueden ser analizados de diversas maneras, una 
puede ser desde el paradigma: insumo-proceso-producto, 
así como por sus vínculos con el entorno, abarcando otras 
dimensiones y componentes de la sociedad del conoci-
miento y del resto de la sociedad; otra forma de analizarlos 
puede ser desde el modelo de triple hélice: sistema produc-
tivo, sistema de educación superior, ciencia y tecnología, y 
sistema gubernamental (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) o de 
cuádruple hélice al integrase organismos de la sociedad civil. 
Además puede desarrollarse un nuevo paradigma de mayor 
complejidad y potencialidad analítica. 

Algunas aportaciones desarrolladas desde el paradigma 
insumo-proceso-producto son muy útiles en el conocimiento 
de aspectos específicos de este sistema (SNCTI). Entre ellos 
destaca el modelo de la Red de Indicadores de Ciencia y Tec-
nología (RICYT), desarrollado por Albornoz (1994) y su equipo 
de colaboradores que opera desde 1995 e incluye distintos 
componentes: 

 a) Indicadores de contexto como la PEA y el PIB. 

 b) Indicadores de insumos: recursos económicos destina-
dos a la ciencia y la tecnología, recursos humanos en ciencia 
y tecnología y educación superior.

 c) Indicadores de resultado: productos como las patentes, 
publicaciones registradas y otros indicadores (innovación, 
dependencia tecnológica). 

Por otra parte, para conocer los SNCTI son igualmente valiosas 
las investigaciones en el campo de la Circulación Internacio-
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nal del Conocimiento (CIC) que desarrollan la bibliometría 
por países, disciplinas, co-autorías, índices de citación y otros 
componentes, que pueden formar parte de los indicadores 
de resultado del sistema. De la misma manera los diversos 
modelos de medición del capital intelectual (CI) que inclu-
yen al capital relacional, estructural y humano, pueden ser 
componentes que enriquezcan a la RICYT o a la triple hélice 
como modelos de análisis de este sistema. 

A estas aportaciones, para comprender tanto los sistemas 
de CyT, como a la propia SC, se suman los estudios sobre 
los modos de producción de conocimiento (Gibbons, M., 
Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P. y Trow, M. 
(1994) y sobre la gestión del conocimiento (Nonaka y Takeu-
chi, 1999) donde se identifican algunos procesos: interioriza-
ción, exteriorización, socialización, codificación de diversos 
tipos de conocimiento. 

Tanto los modos de producción, como la gestión de cono-
cimiento pueden ser aplicables a organizaciones educati-
vas y gubernamentales, a empresas, sus conglomerados y 
variantes de vinculación (clusters, parques tecnológicos, etc.) 
y como ya se mencionó, incluso a sistemas y naciones toma-
das como unidades de análisis. 

La incidencia de la economía del conocimiento hacia la 
cultura genera la inclusión de nuevos componentes en ésta 
y posibilita la recreación y reinterpretación de la misma con 
nuevos elementos. La narrativa acerca del surgimiento de la 
sociedad del conocimiento en los países centrales del sis-
tema-mundo se construye con un paradigma-raíz basado 
en la historia de Silicon Valley y con personajes protagónicos 
como Steve Jobs y Bill Gates. 

Otra dimensión de la sociedad del conocimiento se con-
forma por sus aspectos jurídicos. La legislación sobre pro-
piedad intelectual sintetiza ese andamiaje jurídico sobre el 
producto intelectual y, generalmente, se deriva en derecho 
moral y derecho económico desagregándose este último en 
dos ramas: el derecho autoral y el de la propiedad industrial. 
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Dada su relevancia, la propiedad intelectual suele ser un 
capítulo específico de los tratados comerciales internaciona-
les y puede abarcar no solo los requisitos para registro de 
patentes y marcas, las condiciones de explotación de los 
derechos adquiridos y la distribución de sus beneficios. Los 
tratados internacionales inciden ocasionalmente en el trán-
sito del capital intelectual regulando la migración y la circula-
ción de profesionales entre los países signatarios, afectando 
el visado y los requerimientos para el ejercicio profesional, la 
emisión y alcances de las cédulas profesionales, entre otros 
aspectos. 

En algunas ocasiones la política de open access (acceso 
abierto a la información y al conocimiento) se opone a la pro-
piedad intelectual, cuando ésta se reduce a una propiedad 
privada contrapuesta al interés público que no reconoce la 
aportación social en todos los aspectos del proceso de inves-
tigación, la generación de patentes y la producción de inno-
vaciones derivadas de las tecnociencias.

La economía del conocimiento en algunas regiones 
de México

La economía del conocimiento y los clústers

Los trabajos acerca de la economía del conocimiento se ori-
ginan desde la segunda mitad del siglo XX. Aunque ya había 
sido percibida la importancia del conocimiento como factor 
económico (Hayec, 1936; Polanyi, 1958) incluso en los clásicos 
como Marx (1972), fue quizá Drucker el primero en emplear 
el término de sociedad del conocimiento en 1957 para des-
cribir los rasgos del nuevo capitalismo en la sociedad nortea-
mericana. Posteriormente una pléyade de autores estelares 
han abonado al estado del conocimiento de estas realida-
des emergentes vinculadas a la nueva economía global del 
conocimiento, entre los que se cuentan: Machlup (1962), Tou-
raine (1969), Bell (1973), Toffler (1980), Freeman y Pérez (1988), 
Lundwall and Johnson (1994), Mandel (1996), Castells (1999), 
Foray (2000), Stiglitz (2000), Burton-Jones (2001), Baily and 
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Lawrence (2001), Dabat y Rivera (2004), Moulier Boutang 
(2007).

Se reconoce la aportación de Schumpeter (1939) a la teoría 
de la innovación y al papel del emprendedor en economía, 
en el marco de un horizonte evolucionista y endógeno del 
desarrollo; sumando sus contribuciones a las antes mencio-
nadas.

Una de las aportaciones teóricas es el modelo de la triple 
hélice, que expresa la articulación entre los sistemas pro-
ductivo, gubernamental y de Educación-Ciencia-Tecnología 
y, aunque ya se empieza a desarrollar el nuevo modelo de 
la cuádruple hélice al incluir el sector de la sociedad civil, 
sigue siendo válido para analizar el desarrollo de la econo-
mía del conocimiento o para impulsarla como eje de la polí-
tica pública en materia de desarrollo económico. 

El desarrollo de este nuevo tipo de economía centrada en 
el conocimiento se concreta no solo en Empresas de Uso 
Intensivo del Conocimiento (EUIC) o de Base Tecnológica 
(EBT), sino en formas de agrupamiento de las mismas que 
generan diversos tipos de conglomerados de empresas, 
como son los polígonos tecnológicos, los parques de inno-
vación y los clusters.

En concordancia con los planteamientos de M. Porter 
(1990), un clúster se define como un conglomerado de 
empresas de una rama económica en un territorio espe-
cífico, generalmente en torno a una o más ciudades, que 
desarrollan acciones coordinadas a fin de fortalecerse, para 
lo cual pueden adquirir diversas formas jurídico-administra-
tivas e institucionalizarse para poder interactuar con otras 
instituciones. Por lo anterior, la concentración territorial es 
considerada en sí misma como una ventaja comparativa, 
mientras que la articulación o integración entre las EUIC y 
EBT es otra ventaja que agrega un valor relacional al con-
junto de empresas participantes en el clúster.

La Comisión Económica para América latina (CEPAL) en 
2007 propuso un “Set” de indicadores que permiten analizar 
los datos relacionados con los clústers y que llevan a iden-
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tificar su gran homogeneidad interna y su diferenciación al 
exterior (Álvarez, 2010 en: Almaraz, Gómez y Banda, 2016).

En este orden de ideas y a decir de Hall (citado por Cas-
tells, 2003), desde la época de la antigüedad en Grecia hasta 
la actualidad en Silicon Valley, las ciudades y los centros de 
innovación son la base de la creatividad y la productividad 
económica, a lo que el propio Castells (op. Cit.) añade dos 
elementos: que los medios de innovación (redes o centros de 
innovación) en la época de la sociedad de la información se 
encuentran territorialmente concentrados y que las universi-
dades que son formadoras de dichos medios, están concen-
tradas también territorialmente. 

En relación a las universidades, no se debe olvidar el hecho 
de que en un mundo como el actual, caracterizado por cam-
bios incesantes e inesperados y por una fuerte tendencia 
hacia la globalización, ésta conlleva a que las  universidades 
que operan bajo un sistema tradicional, sean inmutables y 
a la vez,  incongruentes a las nuevas realidades, demandas 
sociales y científicas que requiere el entorno existente. En 
este escenario, el sector universitario requiere de manera 
inmediata transformar los esquemas operativos de sus insti-
tuciones individuales, así como de sus sistemas y redes, con 
las cuales funcionan. Dado que, innumerables investigacio-
nes concluyen en que las  universidades son un eje motor 
para el  desarrollo y progreso de toda sociedad. 

En otro orden de ideas, se puede afirmar que el clúster 
puede integrarse bajo el modelo de la triple o cuádruple 
hélice incorporando las empresas, las instituciones guberna-
mentales vinculadas a ellas y los centros de investigación y 
universidades que forman profesionales expertos en las áreas 
de trabajo; asimismo, las organizaciones de la sociedad civil 
pueden verse involucradas en las actividades de las ante-
riores. Bajo esas consideraciones el clúster puede facilitar el 
desarrollo de cadenas productivas, proveedurías de insumos 
locales con ahorro de costos, capacitación en aspectos espe-
cíficos, proyectos de investigación y desarrollo de aplicabili-
dad inmediata, establecer perfiles ad doc de profesionistas y, 



Políticas Públicas, Económicas del Conocimiento y Universidades 253

desde luego, potenciar el desarrollo local en materia urba-
nística, cultural o educativa, entre otros aspectos. 

Respecto a la relación entre innovación tecnológica y desa-
rrollo territorial y a partir de un estudio de caso realizado en 
conjunto con P. Hall sobre las “15 principales regiones metro-
politanas de innovación en el mundo”, Manuel Castells (en 
Villalta y Pallejá, 2002: 31) concluye que:

En contra de la idea de que los medios de 
innovación surgen en torno a cualquier lugar 
–que declara que es un parque tecnológico, 
un nuevo medio de innovación-, encontramos 
que lo esencial de la innovación tecnológica y 
de la industria tecnológica y de servicios avan-
zados (la innovación y la aplicación industrial) 
estaba en grandes regiones metropolitanas 
del mundo, y que el proceso era acumulativo.

De hecho solo ha habido dos grandes excepcio-
nes que se están corrigiendo rápidamente […] 

Lo que encontramos es que los dos elemen-
tos más decisivos en este aspecto eran, por 
un lado, la calidad urbana en general y, sobre 
todo, la calidad de relación con el sistema cul-
tural y con el sistema de educación. Y, por otro, 
como segundo elemento, la universidad.

Algunos conglomerados y clústers en México 

En México, como en los países latinoamericanos en general, 
desde la época colonial el desarrollo del sector primario de 
la economía sirvió de base a la existencia de una sociedad 
virreinal predominantemente rural, rasgo que se mantuvo 
como característica principal en el México independiente 
hasta la primera mitad del siglo XX. 

La industrialización, si bien tiene antecedentes en los obra-
jes y talleres artesanales del virreinato, se impulsó propia-
mente hasta la segunda parte del siglo XIX constituyéndose 
inclusive en una política de Estado que tuvo su mayor impulso 
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a partir de los años 60 del siglo pasado con el modelo de 
“sustitución de importaciones”, con lo que México pasa a ser 
una sociedad  más urbana que rural, rasgo que se profundiza 
en décadas posteriores en el marco de la inserción nacional 
en la globalización. 

La cultura nacional, ha tenido un predominio campesino e 
indígena en tanto su población y procesos fueron propios de 
la sociedad rural o tradicional; posteriormente, esos rasgos 
culturales han dado paso a una cultura urbana, mestiza y 
de clase media, aunque se mantienen algunos elementos 
surgidos en aquellas épocas, como es el caso del folklore y la 
religiosidad popular. 

Igualmente prevaleció la educación tradicional que se tras-
tocó hacia finales del siglo XIX con la aparición del modelo 
lancasteriano y finalmente sufrió transformaciones profun-
das, principalmente hacia los años 40 del siglo XX al desa-
rrollarse el proyecto de educación rural, para dar paso en los 
años 60 a instituciones, procesos y contenidos pedagógicos 
acordes a una clase media urbana. 

El desarrollo económico y la transformación social inclui-
dos los cambios en educación, como fenómenos fundamen-
talmente endógenos, no fueron suficientes para mejorar la 
posición del país en la estructura del sistema-mundo. Si bien 
México dejó de ser colonia de la corona española, paso a una 
posición subordinada y hasta dependiente de los Estados 
Unidos, formando parte de la periferia y semi-periferia del 
sistema mundial.

México profundiza su integración económica con EU y 
Canadá mediante el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) vigente desde los años 90, época en la 
que busca integrarse activamente a los procesos de la globa-
lización económica y en otros órdenes privilegiando su rela-
ción con EU. En este contexto, la cultura nacional mexicana 
adquiere elementos más cosmopolitas y su educación vive 
distintas reformas bajo el impulso de organismos internacio-
nales, inscribiéndose paulatinamente en la agenda educa-
tiva mundial de la OCDE.



Políticas Públicas, Económicas del Conocimiento y Universidades 255

A pesar de los esfuerzos mexicanos por integrarse en la 
globalización y participar activamente en el TLCAN, la eco-
nomía y cultura del conocimiento y la educación articulada 
a la sociedad del conocimiento son apenas embrionarias en 
la sociedad mexicana.

Existe una estrecha relación entre la integración econó-
mica de México en el TLCAN y la instalación de empresas 
ancla y el incremento de proveedores de autopartes para las 
empresas ensambladoras y el mercado interno, que Jimé-
nez e Izquierdo (2007:2)  señalan en los siguientes términos:

Sin lugar a dudas, fue con la entrada en vigor 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), en 1994, cuando el sector auto-
motriz inicia una segunda etapa de adaptación 
y configuración, sobre todo cuando los reque-
rimientos de las empresas ensambladoras se 
vuelven más estrictos y llegan, mediante sumas 
importantes de inversión, nuevas tecnologías. 
Como resultado de lo anterior, las firmas de 
autopartes desarrollan e implementan nuevos 
procesos de producción, como la manufactura 
esbelta o lean manufacturing, que se convier-
ten en un requisito indispensable para compe-
tir. Junto con ello, las compañías demandaron 
mano de obra más calificada, propiciando una 
constante capacitación del personal. Dichas 
prácticas dieron como resultado, la especializa-
ción de proveedores, quienes debieron asumir 
la tarea de investigación e innovación de nue-
vos productos, lo que coadyuvó a incrementar 
los niveles de valor  agregado y elevar la cali-
dad de los insumos, todo bajo una perspectiva 
de mejora continua de procesos.

Surgimiento de clústers en esta rama económica, que for-
man parte de los 38 clústers existentes en México, los cuales 
que abarcan diversas ramas industriales agrupando a más 
de 2000 empresas.
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Diversas entidades gubernamentales mexicanas han pro-
piciado la formación de clústers principalmente en la rama 
automotriz, los cuales se encuentran en el centro del país en 
los siguientes estados: Querétaro, Puebla, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Estado 
de México.

Los estados mexicanos que siendo vecinos conforman un 
“territorio automotriz” y reciben la mayor inversión extranjera 
en esta materia son: Guanajuato, San Luis Potosí, Jalisco y 
Aguascalientes; mientras que en Querétaro sobresalen las 
empresas nacionales dedicadas a este ramo. Históricamente 
lo anterior ha permitido constituir primero un eje o cordón 
industrial que tiende a configurarse como una red entre las 
ciudades medias y sus conglomerados industriales en esta 
amplia región; dicha integración territorial potencializa la 
capacidad de innovación (Corona, Leonel, 2001).

Con relación a los clústers automotrices de este conjunto 
territorial, el de San Luis Potosí se constituyó como asociación 
civil en 2017, el de Jalisco se creó en 2016 y al 2017 genera el 
18.55% de las exportaciones de este sector, el de Aguascalien-
tes se creó dos años antes y se conforma por 22 empresas y 
2 universidades; el de Guanajuato se ha formalizado adqui-
riendo la personalidad jurídica de una asociación civil, se con-
forma por 71 empresas armadoras transnacionales (OEMS) y 
proveedoras directas e indirectas de autopartes (TI y T2), ade-
más de 19 instituciones educativas y dependencias guberna-
mentales y al 2015 generó 16,5 MMD en exportaciones.

El clúster automotriz de Guanajuato: política pública, 
investigación y educación superior 

El presente apartado tiene la finalidad de describir de manera 
sencilla el clúster automotriz de Guanajuato, así como su rela-
ción con la política pública del gobierno estatal y con los cen-
tros de investigación y de educación superior de la entidad. 

Para ello se describen  algunas tendencias del sector auto-
motriz en el mundo para ubicar en ese contexto la región 
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de interés. Posteriormente, se atenderán los aspectos de 
generación del conocimiento en instituciones de educación 
superior a través de la investigación. 

Las tendencias actuales del sector automotriz

Las tendencias recientes en el sector automotriz en el 
mundo, destacan una menor proporción de valor agregado 
en los procesos de fabricación, mostrando un mercado hete-
rogéneo con experiencia en imaginación y creatividad para 
una atención más personalizada de consumidores, como 
es el interés hacia el género femenino, los grupos étnicos 
minoritarios, resaltando características específicas de los 
vehículos, ante una demanda casi paralizada. Se trata de un 
escenario representado por una diversificación interesante 
de productos con precios limitados a causa de la compe-
tencia intensiva, adelantos tecnológicos, impacto ambiental, 
asistencias de navegación, etc. 

Para darnos una idea del alcance de estas orientaciones, 
con base en información del Bureau of Transportation Sta-
tistics, se puede afirmar que en 1961, los Estados Unidos pro-
ducían el 48% de vehículos a nivel mundial; cuatro décadas 
más tarde (2004) redujeron su participación hasta un 10%, 
en cambio Japón aumentó su participación del 2 al 20%, 
estas pérdidas en la manufactura automotriz norteameri-
cana fueron aprovechadas por países como España, Brasil, 
Corea del Sur y China (Jiménez, 2006). 

De acuerdo con datos de la Organisation Internationale 
des Constructeurs d’Automobiles, (OICA, (2015), la produc-
ción total de vehículos a nivel mundial durante 2014 fue 
de 89.747.430  unidades, los principales productores fue-
ron China, Estados Unidos y Japón, pues en conjunto, ma¬-
nufacturaron casi el 50% del total mundial de vehículos. 
México por su parte logró en 2014 una producción total de 
3.365.306 vehículos, lo cual representó 3.7% de la produc-
ción mundial, además de que la producción automotriz en 
este país presentó la segunda mejor tasa de crecimiento de 
los países referidos (Carvajal y Vergara, 2015, pág.31). Para ese 
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año México se ha posicionado como el octavo ensambla-
dor de automotores a nivel mundial y se espera que pueda 
llegar hasta el quinto en los próximos años, desplazando a 
Brasil, India y Corea del Sur. Llegará entonces a producir por 
encima de los 4 millones de automotores (AMIA, 2015, en 
Peniche y Mireles: 2015: 31). 

Actualmente una proporción importante de las exporta-
ciones, el empleo y el PIB de países productores de autos 
depende de la industria automotriz, por ejemplo, entre el 7% 
(Estados Unidos) y el 20% (Japón) de las exportaciones depen-
den de ella; asimismo entre el 0.6% (Italia y Francia) y el 3.4% 
(Alemania) del PIB y entre el 0.6% (Reino Unido y EUA) y el 
2.1% del empleo total (Alemania). (Covarrubias, 2014, pág. 6)

La industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de 
atención en la escena global, según la opinión de Francisco 
N. González Díaz Director General Pro México (Secretaría de 
Economía, Pro México, 2016: 8), debido a que vive un proceso 
de transición desde un perfil orientado principalmente a la 
manufactura, hacia uno en el que la innovación y el diseño 
juegan un papel preponderante. 

De 1994 a 2015, el PIB de la industria automotriz creció 3.8 
veces más que el PIB manufacturero y el PIB nacional (INEGI, 
2014, en AMIA, AMDA, ANPACT, INA). Además México se sitúa 
como el octavo productor del mundo, el cuarto exportador 
y uno de los nueve mayores captadores de inversión extran-
jera directa (IED); entre 2007 y 2012, globalmente  el sector 
terminal recibió 14,649 millones de USD (Secretaría de Eco-
nomía en Covarrubias, 2012: 3). 

El crecimiento del sector automotriz está apuntalado a las 
empresas más importantes, que según la Revista Expansión 
(2013) son: General Motors de México, Volkswagen de México, 
Ford Motor Company, Nissan Mexicana y Chrysler México 
Holding; estas empresas concentran el 68.49% de las ven-
tas netas, el 48.39% de las utilidades netas, el 60.38% de los 
activos totales y el 31.08% de empleados, dentro de las 100 
grandes empresas automotrices y de autopartes para el año 
2012 (González, 2015, pág. 6).
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Particularmente, una importante concentración geográ-
fica dedicada a la industria automotriz se ubica en la región 
centro-occidente del territorio mexicano, en lo que se ha lla-
mado “Diamante mexicano” o “Territorio automotriz” cons-
tituido por el corredor industrial en el centro del país, que 
comprende las ciudades de Aguascalientes, Guadalajara, 
Lagos de Moreno, León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Sala-
manca, Celaya, Querétaro y San Luis Potosí, formando buena 
parte del Bajío. 

Desde la llegada de Nissan a Aguascalientes en 1982 y de 
General Motors a Silao en 1995, se ha ido creando paulatina-
mente un nicho de ensambladoras, hasta detonar su empla-
zamiento en los últimos años con la instalación de Honda, 
Volkswagen y Mazda en Guanajuato; GMC y Koito Manufac-
turing en San Luis Potosí; y Bombardier, Hitachiy Eurocopter 
en Querétaro; originando la creación de diversos clusters.

Política pública del gobierno estatal, investigación y 
educación superior

Entre los documentos de política pública que consideran a 
la ciencia, tecnología e innovación (CTI), según los Diagnós-
ticos Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación elabora-
dos por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) 
y el Consejo de Ciencia y Tecnología de Guanajuato (CON-
CYTEG), destaca específicamente el Plan de Ciencia y Tec-
nología del Estado de Guanajuato (PCITEG) 1998-2020, en el 
cual se definen las metas para corto, mediano y largo plazos 
en materia de Ciencia y Tecnología (CyT) y donde se estable-
cen dos tipos de políticas. 

El primer tipo de políticas para CyT se refiere a Políticas 
de fortalecimiento de la CTI que corresponden a los mode-
los planteados como “políticas hacia la ciencia” y “políticas 
orientadas a la difusión”, cuyo objetivo es contar  con un 
sistema de investigación dinámico y competitivo, generar y 
adquirir tecnología para utilizar en procesos productivos y 
sociales, así como desarrollar la capacidad innovadora de las 
empresas. El segundo tipo de políticas se refieren al aprove-
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chamiento de la ciencia, las cuales están orientadas a apoyar 
el modelo de desarrollo de Guanajuato. 

Estas políticas deberán traducirse en proyectos de inves-
tigación y desarrollo en todas las disciplinas de carácter 
científico y tecnológico, la formación de recursos humanos, 
para ello la estrategia más importante consiste en determi-
nar campos prioritarios como el medio ambiente y recursos 
naturales, modernización tecnológica, planeación del desa-
rrollo, calidad de vida, investigación tecnológica de frontera y 
ciencia básica (FCCyT, CONCYTEG, 2014: 24).

Los principales indicadores estadísticos de CTI según el 
FCCyT y CONCYTEG (2014) para el estado de Guanajuato 
se encuentran en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), la matrícula de Licencia-
tura Universitaria y Tecnológica (LUT), el número de becas 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), los 
programas de nivel de licenciatura, maestría y doctorados 
acreditados, el registro de patentes y los artículos científicos 
publicados; los que se abordan a continuación.

• Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (RENIECYT)

Es un registro que identifica a las instituciones, centros, orga-
nismos, empresas y personas físicas o morales de los sectores 
público, social y privado que llevan a cabo actividades relacio-
nadas con la investigación y el desarrollo de la CyT en el país. 
En Guanajuato se registraron en el RENIECYT 424 agentes 
en 2012; el promedio nacional en ese mismo año fue de 218. 
En Guanajuato la tendencia en el registro fue ascendente de 
2007 a 2012, con una tasa de crecimiento promedio de 4.8% 
anual. Guanajuato está por arriba del registro nacional por 
millón de habitantes. 

• Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

En 2013 se identificó a 681 investigadores en Guanajuato; 
este número representa 3.6% de la población nacional en el 
SNI en dicho año. Existen 119 investigadores registrados en el 
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SNI por cada millón de habitantes. La composición del SNI 
fue de 25% de candidatos a investigador, 50% en el Nivel I, 
17% en el Nivel II y 7% en el Nivel III, que es el más alto. El por-
centaje de investigadores en el Nivel I ha ido decreciendo en 
el periodo analizado, con una caída de 14 puntos porcentua-
les, contrario a los niveles Candidato y II, en los cuales se ha 
registrado un incremento porcentual de 9% y 4% respecti-
vamente (FCCyT, CONCYTEG, 2014: 30). 

• Presencia en las áreas científicas

En el estado de Guanajuato, el área con mayor presencia es la 
de Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra, con un promedio 
anual de 152 investigadores registrados, las dos áreas de cono-
cimiento que le siguen, son Ingenierías con un promedio de 
78 investigadores y Biología y Química con un promedio de 68 
investigadores registrados por año, con una tasa de crecimiento 
promedio anual de 5.8%,11.7% y 14.5% respectivamente.

• Formación de recursos humanos

En la formación de recursos humanos de licenciatura y pos-
grado, durante el ciclo escolar 2011-2012 Guanajuato regis-
tró una matrícula total de 88.758 estudiantes en el nivel de 
Licenciatura Universitaria y Tecnológica (LUT) y 10.742 estu-
diantes en el nivel de posgrado, representantes de 3.2%  y 
4.7% de la matrícula total nacional, respectivamente. 

• La cobertura de Licenciatura Universitaria y Tecnológica (LUT)

En Guanajuato, la cobertura de LUT a nivel estatal alcanzó 
sólo 17.0% de la población de referencia, porcentaje menor 
al nacional de 26.8%. En el nivel de posgrado en el ciclo 
escolar 2011-2012, la cobertura estatal de posgrado alcanzó 
el 11.0% de la población de referencia, mientras que a nivel 
nacional se ubicó en 11.7%. 
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• El número de becas del CONACYT

El número de becas ha pasado de 370 en 2002 a 1.243 en 
2012, con una tasa de crecimiento promedio anual de 12.9%, 
por debajo de la tasa de crecimiento promedio anual nacio-
nal de 16%. Por ejemplo, en 2012 la entidad alcanzó la tasa 
de 219 becas muy por debajo del promedio nacional de 356.

• Infraestructura

En relación con la infraestructura, durante el ciclo escolar 
2010-2011 Guanajuato contó con una infraestructura de 92 
instituciones a nivel de posgrado y 165 a nivel de licenciatura, 
posicionando a la entidad en el puesto 18 en escuelas de 
nivel posgrado y 22 en instituciones de nivel licenciatura.

• Programas de nivel de licenciatura acreditados

Guanajuato registró 112 programas de nivel de licenciatura 
acreditados en 2013, por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior, A.C. (COPAES), los cuales representan 
16.8% del total de programas de licenciatura de la entidad. 
En el nivel de postgrado se registraron 55 posgrados del 
PNPC del CONACYT en 2012, que representan 19% del total 
de programas de postgrado de la entidad. Finalmente, se 
encuentra que la entidad cuenta con 56 programas perte-
necientes al PNPC en 2013 concentrados en su mayoría en 
la Universidad de Guanajuato; del total de programas 20 son 
de doctorado, 3 de especialidad y 33 de maestría. Además, 
20 de los programas son de carácter consolidado, 18 en desa-
rrollo y 8 son de reciente creación. La entidad cuenta con 10 
programas de competencia internacional.

• Patentes otorgadas

En Guanajuato se registraron 51 patentes otorgadas acumu-
ladas de 2005 a 2012. El número de patentes otorgadas por 
un millón (1.000.000) de habitantes en Guanajuato se man-
tiene todo el periodo por debajo del valor nacional, aunque 
en 2012 el valor es similar. 
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• Número promedio de artículos publicados

En el periodo 2002-2011, la participación en el número de artí-
culos del estado con respecto al total nacional aumentó lige-
ramente con respecto al primer periodo revisado hasta alcan-
zar 3.4%, con un total de 34.051 citas. El factor de impacto 
incrementó en 1.1 puntos. El número promedio de artículos 
publicados por investigador del SNI ha pasado de 1.07 en 
2003 a 2.36 artículos en 2011, por encima de la productividad 
científica nacional a lo largo de todo el periodo mencionado.

• Gasto privado en Investigación + Desarrollo (I+D)

El gasto privado en I+D de las empresas de Guanajuato para 
2011 representó 71.46%, cifra que está por encima de la tasa 
nacional que se encuentra alrededor de 58% en el mismo 
año, mientras que en innovación el gasto de las empresas en 
Guanajuato representó apenas 2.18% para 2011.

• Inversión privada en estudios de posgrado

En este indicador, México no se ha desempeñado como se 
esperaría, pues la tasa nacional del gasto en las empresas 
en estudios de postgrado en 2011 fue de alrededor de 10% 
sobre el gasto privado en CTI. Guanajuato por su parte pre-
senta una tasa de 1.95%.

Discusión y reflexiones

De acuerdo a lo que implica la conformación del clúster 
automotriz en Guanajuato como elemento estratégico del 
desarrollo, se observa que las empresas y los centros de 
investigación no han logrado tener la vinculación fuerte y 
pertinente que cabe esperar para potencializarse mutua-
mente.

La situación anterior tiene su origen en el hecho de que 
los distintos elementos que deben conformar la triple hélice 
van por caminos poco encontrados, sin acabar de producir 
la sinergia suficiente. Lo anterior se debe a que no se plan-
tean problemáticas en el área de investigación y desarrollo 
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de la ciencia y la tecnología, que atiendan las necesidades y 
prioridades de las empresas de base tecnológica y uso inten-
sivo del conocimiento en la rama automotriz. 

El gobierno local ha sido poco eficaz en la convocatoria 
para hacer eficiente un modelo de la triple hélice; también 
se necesita un tipo de universidad emprendedora con un 
cambio de actitud de los investigadores y de los empresarios 
hacia ella, así como el otorgamiento de mayores recursos en 
becas, infraestructura, patentes, etc.

Igualmente,  es necesaria la participación de las empresas 
proporcionando recursos para la I+D, de otra manera tanto la 
retención y la cualificación con alto nivel y experticia, como 
la repatriación de talentos para su inserción en los sectores 
productivos estratégicos en el estado, será muy lenta y escasa.

Reconociendo las cifras sin precedentes arriba documen-
tadas, al analizar reflexivamente los discursos oficiales que 
difunden los logros en materia de incremento de las empre-
sas ensambladoras automotrices y la constitución del clús-
ter de la industria automotriz en Guanajuato, así como las 
ventajas competitivas de la localización geográfica estraté-
gica, la mano de obra calificada y la gran captación de inver-
sión extranjera directa (IED), nos preguntamos cuales son los 
impactos directos favorables para el Estado de Guanajuato 
y la nación mexicana que se pueden manifestar en el bien-
estar y desarrollo integral de la población. La respuesta está 
en el enfoque de desarrollo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD):

El desarrollo humano es un proceso en el cual 
se amplían las oportunidades del ser humano. 
En principio estas oportunidades pueden ser 
infinitas y cambiar con el tiempo.  Sin embargo, 
a todos los niveles del desarrollo, las tres más 
esenciales son disfrutar de una vida prolon-
gada  y saludable, adquirir conocimientos y 
tener acceso a los recursos necesarios para 
lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen 
estas oportunidades esenciales, muchas otras 
alternativas continuarán siendo inaccesibles.
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Pero el desarrollo humano no termina allí. 
Otras oportunidades altamente valoradas por 
muchas personas, van desde la libertad polí-
tica, económica y social, hasta la posibilidad de 
ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo 
y disfrutar de la garantía de derechos huma-
nos. (PNUD, 1999: 32) 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH),  es el desarrollo 
humano potencial que podría alcanzarse si los logros se 
distribuyeran de manera equitativa entre toda la población 
y se puede evaluar de diversas maneras, por ejemplo com-
parando la tasa de crecimiento anual promedio del IDH en 
el país o contrastando sus indicadores con respecto a los 
logrados por otros países en el mismo período cronológico. 
El IDH en general se descompone en otros indicadores más 
específicos que, desde Informe de 2010, son cuatro índices 
compuestos: Índice de Desarrollo Humano (IDH), Índice de 
Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad (IDH-D), 
Índice de Desigualdad de Género (IDG), Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM), siendo éstos dos últimos, índices 
experimentales.

El IDH para México en el año de 2012 se localizaba con 70 
puntos en el 8° lugar de Latinoamérica por debajo de países 
como Cuba, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Uruguay y 
Venezuela. Para el año de 2014 México bajó tres puntos para 
situarse en el mismo lugar (Expansión, 2014). 

Para el caso del estado de Guanajuato el IDH en el año de 
2012 tuvo un valor de 0.720  por debajo de la media nacio-
nal que tiene un IDH de 0.746, lo que ubica a esta entidad 
federativa en el lugar número 26. Específicamente, en el 
Índice de Salud (IS. Referente a la esperanza de vida) para 
ese mismo año en Guanajuato es de 0.845 un poco superior 
a la media nacional que es de 0.835 y lo ubica en la posición 
número 13 a nivel nacional. El Índice de Educación (IE. Tasa 
de alfabetización de adultos) es de 0.553 por debajo de la 
media nacional de 0.625 y se sitúa en la posición número 28 
del país. Respecto al Índice de Ingreso (II. PIB per cápita) es 
de 0.783 por debajo del promedio del ingreso nacional de 
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0.794 y que lo coloca en el lugar 19 (PNUD, 2015).  Esto nos 
da una idea, de que el estado de Guanajuato ocupa el lugar 
número 89 a nivel mundial en el año de 2012, junto a Tailan-
dia y muy por debajo de México; mientras que para 2014 se 
ubica en el 7° lugar en la participación estatal del PIB nacio-
nal con un 4.2% (INEGIa, 2014).  

Como puede apreciarse, no todo es miel sobre hojuelas, 
existen otras interpretaciones divergentes de las complacen-
cias jubilosas, ya que no toda la población obtiene beneficios 
de estos logros en el ramo automotriz.

En este orden de ideas, existen procesos muy relevantes 
que es necesario destacar: 

• Primero el desplazamiento de los centros de produc-
ción y consumo de esta industria a los países emergen-
tes debido a la gran crisis terminal de los sectores en los 
países en desarrollo denominada motorización tardía 
coincide con la crisis energética, ambiental e industrial 
de estos países. 

• El segundo aspecto está relacionado con los costos de 
producción, particularmente con los bajos salarios en 
México y otros países emergentes.

• El tercero que tiene que ver con la pérdida del domi-
nio mundial y de su propio mercado de las tres grandes 
automotrices estadounidenses Chrysler, Ford y General 
Motors.  

• Por último, lo relacionado con la demanda de recur-
sos ambientales, económicos, sociales y laborales, que 
genera la mayor producción y consumo de autos priva-
dos, tocante con el desplazamiento y conectividad, así 
como el diseño de ciudades y hábitats, el llamado urba-
nismo segmentante (Covarrubias, pág.4, 5) y segmen-
tado. 
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Conclusiones y recomendaciones

De acuerdo con lo antes expuesto, en el contexto de la socie-
dad del conocimiento como realidad mundial emergente, 
resulta muy importante impulsar la economía del conoci-
miento en sus diversos aspectos como un eje fundamental 
de la política económica a nivel nacional e intranacional con 
una mirada de mediano y largo plazo.

Lo anterior implica, entre otros elementos, el impulso a 
la creación de clústers desde la esfera de la administración 
pública y de los órganos legislativos del Estado, como opción 
de integración entre las unidades económicas para poten-
cializar la circulación de sus productos y servicios y con ello, 
incrementar su productividad.  

En concordancia con lo anterior, otra recomendación se 
refiere al desarrollo de una estrecha vinculación entre el sis-
tema de educación superior, ciencia y tecnología y los sec-
tores productivo y gubernamental, incluyendo organizacio-
nes de la sociedad civil; de tal manera que todos los actores 
potenciales del desarrollo formen parte del mismo como 
protagonistas y colaboradores, superando las diferencias o 
contradicciones que les pudieran ubicar como antagonistas. 
Al menos las recientes experiencias mexicanas con relación 
a los clústers señalan la conveniencia y hasta ahora los resul-
tados modestos o muy satisfactorios, han sido siempre posi-
tivos; de hecho se inicia el tránsito de una visión de triple 
hélice a una de cuádruple hélice.

El desarrollo de clústers y de los modelos de hélice anterio-
res no implica la subordinación de ninguno de sus sectores 
al otro, sino su contribución a un apoyo mutuo basado en la 
conveniencia recíproca. De hecho, todos pueden aprender 
de todos, por lo que la universidad sin renunciar a su función 
crítica puede asumir la relación empresa-gobierno-sector 
educativo, como oportunidad de crecimiento y de creación 
de alternativas y programas de formación, de oficios y pro-
fesiones resultantes de los nichos que se generan en la inte-
racción entre las partes.



José Martínez Rosas; Sergio Alejo López; Luis López Ferruzca268

Acerca de la innovación en las empresas constituidas, cabe 
resaltar, la importancia de desarrollar tanto su base tecno-
lógica, como los procesos de gestión de conocimiento para 
incrementar su capital intelectual y, desde luego, el uso 
intensivo del conocimiento. Respecto al emprendimiento de 
nuevas empresas y, dadas las experiencias históricas, parece 
necesario invertir el máximo de los esfuerzos y recursos en 
generar empresas sostenibles orientadas al desarrollo de 
productos innovadores en el mercado nacional e internacio-
nal, sin descuidar la propiedad intelectual de las patentes y 
marcas.  

Los aprendizajes acerca de los procesos de gestión de 
conocimiento y de los modos novedosos de producción y 
de conocimiento indican que la investigación y desarrollo 
ya no es una tarea eventual, sino una función permanente 
que posibilita mantener o desarrollar ventajas competitivas. 
De ahí la relevancia del desarrollo de la investigación apli-
cada desde las universidades y desde las empresas, con el 
respaldo y apoyo del sector gubernamental. En la era de la 
sociedad y de la economía del conocimiento, generar cono-
cimiento aplicable es de importancia capital para todos.

Finalmente, uno de los resultados visibles del desarrollo 
económico sostenible es la mejora de los indicadores de 
desarrollo humano, por lo que es responsabilidad social asu-
mir un compromiso expreso con este paradigma desde la 
esfera gubernamental, educativa o empresarial. En el largo 
plazo, el desarrollo económico sostenible solo es posible si es 
sustentable en el desarrollo social y humano.
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