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Resumen 

El primer libro de investigación contemporánea desde una vi-

sión multidisciplinar, ciencias sociales, abarca seis capítulos producto 

del trabajo científico de docentes e investigadores referentes a pro-

blemáticas sociales, económicas, políticas, educativas, contables, 

entre otras. Este nuevo planteamiento de libre difusión a través de la 

presente obra contribuirá a los lectores, bibliotecarios, estudiantes 

universitarios, docentes e investigadores, encontrar respuestas opor-

tunas y actualizadas de exploraciones especializadas que han sido re-

sueltas y que han tomado de referencia los lineamientos del método 

científico. Mediante el alcance global y la colaboración multidiscipli-

nar, esta obra pretende incluir el debate académico en diferentes dis-

ciplinas. Esta nueva propuesta pertenece a la colección investigación 

multidisciplinaria con publicaciones seriadas trimestrales, siguen pro-

ceso editorial minucioso, revisión inicial, control antiplagio, revisión por 

pares, corrección y revisión de nuevo borrador, planificación del ma-

nuscrito final, diagramación y maquetación, solicitud y asignación de 

ISBN y código de barras de la Cámara Ecuatoriana del Libro, con sello 

editorial de la Red Editorial de Investigación contemporánea. Felicita-

mos el aporte de los investigadores del primer Libro de investigación 

contemporánea desde una visión multidisciplinar, ciencias sociales.
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1.  INTRODUCCIÓN

A fines de 1980 y tras ser publicado el Informe de la Comisión Mundial so-

bre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Informe Brundtland), por la Orga-

nización de las Naciones Unidas ONU (1987); los científicos económicos 

empezaron a utilizar frecuentemente el término “desarrollo sostenible” para referirse al 

crecimiento de las naciones, enfocándose especialmente en cumplir las expectativas de 

su población sin comprometer los recursos de las generaciones venideras; garantizando 

por consiguiente un especial equilibrio entre la tranquilidad social, el desarrollo econó-

mico y la preocupación por la naturaleza.  Posteriormente, el año 2015, representantes de 

193 países firmaron la Agenda 2030 que integra 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 

metas, así como 230 indicadores para verificar su cumplimiento: ONU (s.f.).  Los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible están estrechamente ligados al Índice de Desarrollo Humano, 

considerando que aquellos países que poseen un mayor IDH tienen brechas más reduci-

das y han alcanzado o están por alcanzar la paridad y la equidad.  

Desde el 2016, la Agenda 2030 y los ODS son aspectos clave para la formulación 

de políticas públicas y de desarrollo en el Perú, país que en los años 2017 y 2020 presentó 

dos “Informes Nacionales Voluntarios”.  El Informe Nacional Voluntario 2017: Centro Na-

cional de Planeamiento Estratégico CEPLAN (2017), desarrolló un marco teórico donde la 

sostenibilidad en el bienestar de los ciudadanos fue el aspecto primordial y para lograrlo 

se consideró el patrón de bienestar y el contexto de políticas de inversión de la OCDE, la 

construcción de una visión de futuro basada en la prospectiva y como no; la propia Agen-

da 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Con respecto al seguimiento de la implementación de la Agenda 2030, éste fue 

organizado en tres niveles complementarios y altamente integrados.  Primero, el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) desarrolló un “Sistema de Monitoreo y Segui-

miento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” tomando como 
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sustento un trabajo previo de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas titulado 

“Marco global de Indicadores”. Luego, el CEPLAN planteó una serie de indicadores de la 

mano con la propuesta de visión nacional tomando en cuenta las cinco dimensiones de 

la Agenda 2030 (Personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas), a fin de promover la difu-

sión y el diálogo acerca de su visión país al 2030.

Según CEPLAN (2020) en el segundo Informe Nacional Voluntario 2020 titulado 

“La protección de la Vida en la Emergencia y después” se han resumido los esfuerzos 

principales como país para proteger la vida de los ciudadanos como primer paso para 

lograr un desarrollo integral, el cual se conecta con las políticas nacionales, el PEDN (Plan 

Estratégico de Desarrollo), la visión a largo plazo y la política de gobierno.  El compromi-

so asumido por el Estado Peruano en este segundo informe es encarar la corrupción en 

todas sus formas y niveles buscando con esto que los recursos estatales no se pierdan 

pagando coimas y por ende reduciendo oportunidades de que la población acceda a 

servicios básicos y a una mejor calidad de vida.  El informe concluye en la formulación de 

la visión del Perú al 2050, cuya síntesis es la siguiente: 

Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la 

institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garan-

tiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio na-

cional.  Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, 

cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, 

y protegemos nuestra biodiversidad.  El Estado constitucional es unitario y des-

centralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con 

enfoque intercultural.  Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad 

de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha 

permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia. 

(CEPLAN, s. f.) 

El Perú tiene una responsabilidad compartida para alcanzar los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible (ODS), esto se debe a que el país es una de las naciones más vulnerables 

a los efectos de cambio climático, desigualdad económica y desarrollo inclusivo. En este 
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contexto, el gobierno del Perú ha estado trabajando para lograr los ODS mediante la adop-

ción de políticas y estrategias que apoyen la protección del medio ambiente, el empode-

ramiento de la mujer, el desarrollo de infraestructura, el acceso a la educación de calidad y 

el fortalecimiento de la seguridad alimentaria, dichas políticas y estrategias se encaminan 

a mejorar significativamente las condiciones de vida de los peruanos, así como de contri-

buir a alcanzar los ODS: Béjar (2018). Es por ello, que es necesario analizar el impacto de 

lo recorrido como país en cuanto a la consecución de la Agenda 2030, permitiendo com-

prender las brechas existentes y las tareas que aún faltan completar.

2.   Metodología

Esta investigación ha sido realizada bajo el paradigma pragmático propuesto por 

Charles Peirce y William James en el siglo XIX.  Dichos autores sostienen que, si un proce-

dimiento tiene utilidad y funciona bien, su empleo se valida.  Según Tashakkori y Teddlie 

(1998), el paradigma de investigación pragmático está basado en la proposición de que 

los investigadores deben utilizar el enfoque filosófico y/o metodológico que funcione 

mejor para el problema de investigación particular que está siendo investigado.  

El estudio se ha realizado bajo la metodología cualitativa, utilizando como diseño 

de investigación el no experimental (descriptivo), bajo el método de investigación siste-

mático que, de acuerdo a Aguilera (1987) permite una visión más crítica utilizando recur-

sos electrónicos tales como bases de datos, usándose para el recojo de dichos datos 

instrumentos como la guía de revisión bibliográfica.  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el Perú en el marco de la Agenda 

2030 (www.pods.pe) fueron analizados para definir lo propuesto versus lo avanzado pre-

viamente y así obtener conclusiones y resultados originales y lógicos. La información 

utilizada para la elaboración de este capítulo de libro de revisión proviene de páginas 

web gubernamentales oficiales, así como bibliografía obtenida íntegramente en Google 

Scholar, Scielo, Latindex, Redalyc, DOAJ, Ebsco y Scopus; acopiándose y trabajándose la 

información entre mayo y diciembre de 2022.  Con la finalidad de facilitar el manejo de 

datos se ha utilizado ATLAS.ti y el gestor bibliográfico EndNote.

http://www.pods.pe
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3.   Desarrollo

3.1. Brechas existentes a nivel país

3.1.1. Brechas de género

Una brecha de género puede ser definida como “una medida que muestra la dis-

tancia entre mujeres y hombres respecto a un mismo indicador”: Inmujeres México (2022).  

Bajo esta definición, en el mundo; existen y persisten brechas en el acceso y el control de los 

recursos principalmente económicos y en la participación de grupos vulnerables en la socie-

dad, la cultura o la política.  Estas desigualdades se materializan en visibles y no visibles y es 

justamente, estas últimas a las que los Estados deberían prestarles más atención porque son 

las más difíciles de abordar y de reducir.  Y es justamente en este sentido que el Foro Eco-

nómico Mundial alerta en The Global Gender Gap Report 2021 que la paridad de género se 

logrará aún en 135,6 años, cifra que se ha aumentado respecto al año anterior principalmente 

influenciada por los impactos de la pandemia del COVID 19 en todo el mundo.

Figura 1

El árbol de las desigualdades. 

Fuente: Elaboración por Marlene Zapata Carnaqué a partir del material del curso Lide-
razgo transformacional de género para directivas públicas” – Autoridad Nacional del 
Servicio Civil SERVIR (2022)
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3.1.2. Brechas educacionales

El Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI en junio de 2021 publicó 

el informe titulado “Estadísticas con Enfoque de Género”, en el que presenta data inte-

resante respecto a la participación de niños (varones y mujeres) en clases presenciales 

durante el 2019 y clases virtuales en el 2020.  La menor participación de las mujeres se 

debe principalmente a las brechas existentes en el acceso a internet y a las TIC.  Un pri-

mer aproximamiento lo encontramos en el estudio elaborado por World Wide Web Foun-

dation, ONU Mujeres e Hiperderecho (2019) donde se concluye que en acceso a internet 

y empoderamiento de la mujer el puntaje es de 5/10, en contenido y servicios pertinentes 

para las mujeres alcanza el 2/10, en habilidades digitales y educación 7/10, en asequi-

bilidad 7/10 y en seguridad en línea 5/10.  Esto le otorga al Perú una calificación de 44% 

por lo que se le exhorta al país a integrar habilidades digitales en el sistema educativo e 

impulsar capacidades digitales en las mujeres para impulsar la creación de contenido de 

acuerdo con lo que les interesa y necesitan.

En cuanto a mujeres participando en tecnología, innovación y ciencia en el Perú, 

el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA) manejado por el Consejo 

Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC data en 34% la 

cantidad de profesionales mujeres investigadoras registradas en este directorio.

3.1.3. Brechas sanitarias

Son muchas las limitaciones sanitarias que las mujeres sufren en nuestros países, 

entre estas tenemos la limitada posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos inclu-

yendo la píldora del día siguiente, los embarazos infantiles y adolescentes, muchos de 

ellos producto de violaciones sexuales con la consiguiente mortalidad materna, la impo-

sibilidad de acceso al aborto en estos casos o cuando su salud y sobrevivencia requiere 

concluir el embarazo, la alta posibilidad de contagiarse de VIH – SIDA y otras ETS debido 

principalmente al inicio temprano de actividad sexual, el cáncer ginecológico, entre otras.

Por otro lado, la salud mental en las mujeres también se ha visto seriamente afec-

tada en Latinoamérica, esto debido principalmente al estrés laboral por exceso o por 

falta de trabajo, subempleo, informalidad y empleo precario en sectores volátiles como 
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el comercio principalmente, el temor al contagio debido a la sobreexposición al virus por 

su trabajo en la primera línea del sector sanitario o como cuidadoras y voluntarias muchas 

veces no remuneradas de personas contagiadas con el virus, pertenecientes a su entor-

no: CEPAL (2021).

Finalmente, es importante hablar también que muchas de las mujeres pobres del 

Perú que no tienen acceso o tienen acceso limitado a agua potable y desagüe son las que 

junto a sus hijos sufren en mayor cantidad de enfermedades estomacales e intestinales 

tales como el cólera, disentería, fiebre tifoidea, lombrices intestinales y poliomielitis; lo 

que sumado a desnutrición debido al pobre consumo de alimentos y al limitado acceso a 

las medicinas que por sus precios las hacen prohibitivas, coadyuva a empeorar su situa-

ción sanitaria y las de sus familias.

3.1.4. Brechas sociales

Son tres los aspectos que golpean directa y desproporcionadamente a las pobla-

ciones vulnerables: La pobreza, el trabajo no remunerado y el impacto de la pandemia.  

Con respecto a la pobreza, CEPAL (2004) señala que la pobreza es un fenómeno de múl-

tiples dimensiones que no solo afecta a las mujeres sino también a otros grupos vulnera-

bles tales como adultos mayores, pobladores de ciertas zonas geográficas como la sierra 

o la selva, afrodescendientes o indígenas, en quienes la limitada autonomía, la violencia y 

la discriminación repercute más.  

ONU Mujeres (2020) concluye que el COVID 19 influirá negativamente en todos 

los niveles de pobreza, especialmente la extrema, siendo las mujeres las golpeadas más 

fuertemente, profundizándose la desproporción en las mujeres en edad fértil.  Así, en el 

Perú en el 2021, en el sector de extrema pobreza (aquellos que sobreviven con siete soles 

o menos por día o lo que equivale a 1,90 dólares) por cada 100 hombres del grupo etario 

entre los 25 y 34 años habrá 118 mujeres, cifra que posiblemente aumente a 121 mujeres 

por cada 100 hombres en el 2030 (el subrayado es nuestro).

En cuanto al trabajo no remunerado, la última encuesta elaborada por el Instituto 

de Estudios Peruanos, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y el Centro de 

la Mujer Peruana Flora Tristán (2021) arroja cifras interesantes de analizar: En el 82% de 
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los hogares peruanos son las mujeres las que asumen la mayor carga doméstica como la 

preparación de alimentos, el aseo, el lavado y la atención de sus hijos, adultos mayores, 

personas con discapacidad y enfermos de COVID 19, asimismo apoyan a sus hijos en edad 

escolar y en un 53% además de lo descrito anteriormente, laboran de forma remota.  Por 

otro lado, el mismo estudio muestra que las mujeres destinan más de veintisiete horas a 

la semana en el cuidado de la familia en comparación con los varones y en la mayoría de 

los casos es ad honorem.

Figura 2

Impacto social de la pandemia en las mujeres peruanas durante el año 2021.

Figura 2: Impacto social de la pandemia en las mujeres peruanas durante el año 2021. 
Fuente: Elaboración por Marlene Zapata Carnaqué a partir del Estudio elaborado por IEP 
para el MIMP y Flora Tristán (2022)

3.1.5.	 Brechas	económicas,	financieras	y	laborales

Cerrar las brechas financieras de las mujeres es la base del crecimiento y el de-

sarrollo económico debido a que son ellas quienes son la piedra angular en el bienestar 

de sus núcleos familiares, sus comunidades y la sociedad en general y, porque pese a su 

importancia; son también las que más riesgo corren de ser pobres.  La evidencia empírica 
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sugiere que una mujer empoderada y generadora de sus propios ingresos utilizará la ma-

yor parte de sus ingresos en el bienestar de sus hijos, enfocándose principalmente en su 

educación y el cuidado de su salud.  Una mujer capaz de emprender y obtener ingresos 

propios corta la espiral de violencia, la vuelve partícipe activa en las decisiones familiares 

y cocreadora de equilibrio en el hogar.  

En sociedades machistas como la peruana el trato diferenciado entre varones y 

mujeres se manifiesta en: (1) Mayor informalidad en las actividades económicas que desa-

rrollan, (2) Menor remuneración (aunque hagan el mismo trabajo o cuenten con la misma 

capacitación) respecto a los varones, (3) Limitados ingresos inclusive menores a los de la 

línea de extrema pobreza, (4) Empleos en actividades menores y sin beneficios sociales (5) 

Ausencia o muy limitados ingresos propios, y 6) Trabajo en casa no remunerado.

INEI (2020) ha establecido que en las últimas décadas el cambio más importante 

que se ha producido en el mercado de trabajo peruano ha sido la reducción en las bre-

chas de participación laboral.  Las mujeres especialmente las casadas o en convivencia 

han aumentado su participación laboral debido principalmente a la importancia de contar 

con un segundo ingreso familiar, el aumento en la demanda que requiere mayor mano de 

obra, los cambios en la cadena productiva, la necesidad de desarrollo personal y profe-

sional y el sistema de incentivos.

Otro punto no menos importante de tratar en este rubro es la generación de “em-

pleos verdes” tales como los productos y servicios ambientales (Reciclaje, tratamiento de 

aguas, actividades protectoras y conservadoras de agua y energía, energías renovables, 

productos limpios tales como los de bajas emisiones o producidos con menor consumo 

de agua).  En el Perú, el 2018, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo con el 

apoyo de Partnership for Action on Green Economy, inició la elaboración del “Plan Nacio-

nal de Empleos Verdes” con la finalidad de reducir la degradación del medioambiente y 

palear el cambio climático.  Esta iniciativa se relaciona estrechamente con el Acuerdo de 

París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas del MINAM (2016), que busca, 

para el año 2030; reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta en un 30%. 
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3.1.6. Brechas alimentarias

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-

tura – FAO (2019) entre los años 2016 al 2018 en el Perú alrededor de 3 millones 100 mil 

peruanos debido a la pobreza y a la pobreza extrema en que viven se encuentran des-

nutridos, de los cuales cerca del 80% son niños menores de edad con anemia crónica.  

Frente a esta situación resulta lamentable que tal como lo sostiene De la Barrera (2021), 

a lo largo de la cadena de abastecimiento alimentaria (desde el agricultor o fabricante 

hasta el consumidor o usuario final) se pierdan al año alrededor de 12 millones 800 mil 

toneladas de alimentos lo que representa casi la mitad de la oferta total del país.

3.1.7. Brechas políticas

Con algunas limitantes; las mujeres han sido reconocidas como ciudadanas al 

permitírseles ejercer el voto femenino, recién hace sesenta y seis años.  En 1956 consti-

tuían la tercera parte del electorado y con esta norma, solo las mujeres mayores de edad 

y alfabetas podían votar.  En esas elecciones aún existía la bicameralidad, presentán-

dose tres candidatas para senadoras y veintiséis para diputadas, resultando electas una 

senadora y ocho diputadas, esto es aproximadamente 4% del total de los escaños en el 

Parlamento nacional.

Desde ese entonces, los pasos han sido muy lentos.  En la década de 1990 se 

aprobó la primera cuota de género que ascendía al 30% de participación femenina en 

las listas de candidaturas y casi treinta años después se aprobó la Ley para Garantizar la 

Paridad y Alternancia de Género en las Listas de Candidatos que establece que las listas 

de candidaturas tienen que estar ocupadas de forma alternada por la misma proporción 

de hombres y mujeres, por lo que; en las elecciones generales de 2021 donde según data 

de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, 50.36% de padrón electoral eran 

mujeres; hubo un aumento de representación femenina en el Congreso de la República 

que pasó del 26% a 37%.

3.1.8. Brechas en el acceso a la justicia

Un aspecto imprescindible que debo tratar en este punto es que a nivel país las 

mujeres son también violentadas por las autoridades en varias ocasiones. En la Policía 
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Nacional cuando demoran o se niegan a recabar sus denuncias por violencia familiar o por 

violación sexual, en el Instituto de Medicina Legal cuando la mujer violentada en cualquier 

forma sufre revictimización con los exámenes físicos y entrevistas carentes de empatía 

que se realizan, en el Juzgado por las penas diminutas e incluso bajo el mínimo legal cuan-

do los agresores se acogen a la confesión sincera o realizan una terminación o una con-

clusión anticipada. Asimismo, las mujeres reciben en mayor proporción, requerimientos 

de las autoridades a fin de que a cambio de favores sexuales reciban ayuda legal, un fallo 

favorable, una reducción de pena, una pensión alimenticia mayor o incluso justicia célere.

He dejado para el final el asunto del feminicidio.  A enero de 2022, la Defensoría 

del Pueblo en Perú reportó un 19 % más de niñas, adolescentes y mujeres adultas desa-

parecidas en comparación con el mes de enero de 2021.

3.1.9.	 Brechas	de	infraestructura	y	acceso	a	servicios	básicos

Como señala Espinoza (2018) en las últimas décadas, las grandes ciudades del Perú 

se han expandido incluso alrededor del 50%, siendo que en el período comprendido entre 

los años 2001 y 2018, 43 de las ciudades más grandes del país han logrado una expansión 

de hasta 68 mil hectáreas en desmedro de tierras agrícolas y zonas forestales para albergar 

a alrededor de 3 millones 500 mil habitantes.  Sin embargo, debido a que esta habilita-

ción urbana es informal las zonas de tipo 1 y 2 no cuentan con acceso a servicios básicos, 

infraestructura adecuada, estructuración ordenada, pavimentación ni título de propiedad.  

Esta informalidad se traduce en limitado acceso a servicios básicos tales como agua pota-

ble, alcantarillado y energía eléctrica, presencia de enfermedades endémicas tales como 

hepatitis A, cólera o fiebre tifoidea, colapsos ante fenómenos climatológicos (El Niño, La 

Niña, sismos, etc.) y aumento de la inseguridad y la delincuencia.

3.2. Avances hacia la consecución de la Agenda 2030

Al 2017 aún faltaban más de 100 indicadores que midieran el avance del Estado 

peruano hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin embargo; tal como 

lo sostiene Guabloche (2018), es alentadora la perspectiva de avance país.
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Tabla 1

Avance en la identificación de indicadores para los ODS

Esfera crítica para el 

Desarrollo Sostenible

Problemática Sistema INEI Por construir

Metas Indicadores Indicadores 

Personas (ODS 1 al 5) 47 77 47 30

Planeta (ODS 6 y 12 al 15) 46 55 12 43

Prosperidad (ODS 7 al 11) 45 61 33 28

Paz (ODS 16) 12 23 10 13

Alianzas (ODS 17) 19 25 8 17

Total 169 241 (*) 110 131

Nota (*): 11 indicadores se repiten en más de una meta.  Fuente: INEI (2017)

3.2.1.	 ODS	1:	Fin	de	la	pobreza

Para 2030, el país debería alcanzar el nivel de pobreza monetaria de 10,9%.  Hasta 

antes de la pandemia el nivel de reducción se había mantenido en -1,5% de forma soste-

nida.  Al 2020 se había alcanzado ya el 21,7% por lo que es bastante probable que el Perú 

alcance con holgura este ODS antes del 2030.

3.2.2.	 ODS	2:	Hambre	cero

Desde el año 2009 el indicador “tasa de desnutrición crónica infantil” se ha reduci-

do en 1,4% al año, por lo que con este avance se prevé que se alcance el ODS 2 antes del 

2030, sin embargo; es imprescindible tener en cuenta que además de medir la desnutri-

ción, es preciso fomentar la permacultura1 y la seguridad alimentaria.

3.2.3.	 ODS	3:	Salud	y	bienestar

Probablemente este ODS sea al más difícil de alcanzar debido a la multiplicidad 

de indicadores tales como la mortalidad infantil, presencia de enfermedades como la 

TBC, malaria y hepatitis, la cobertura universal sanitaria con especial énfasis en la salud 

1 El término permacultura es una contracción de permanente y agricultura. Por lo tanto, 
semánticamente es un sinónimo de agricultura sostenible.
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sexual y reproductiva, etc.  Si bien el avance es lento, más aún si se tienen en cuenta fac-

tores como la salud mental y la salud oncológica; iniciativas como la implementación del 

Sistema Integral de Salud (SIS) y la disminución sostenida de enfermedades endémicas 

dan cuenta que estamos en buen camino.

3.2.4. ODS 4: Educación de calidad

La educación básica es gratuita en el Perú, sin embargo, como ya se ha desarro-

llado, las brechas durante la pandemia se han ampliado si analizamos las brechas en el 

acceso a la tecnología y el internet para la población más vulnerable.  En este contexto, lo 

positivo es que desde el año 2009 se tiene un crecimiento sostenido de 1,9% anual en el 

acceso a la educación básica, asimismo se ha mejorado sostenidamente en comprensión 

lectora y matemáticas. Según resultados recientes de la Evaluación PISA se ha pasado de 

330 puntos en el 2000 a 402 puntos el 2018.

Tabla 2

Uso de las TIC en Perú (Cantidad en %)

Indicador Data

Acceso a internet Accedieron a redes de conexión a internet el 2022: 51,9% de 

habitantes entre 6 y 11 años incrementándose en 15,7% a compa-

ración del mismo trimestre del 2020, 79,2% de habitantes entre 12 

y 18 años, incrementándose en 9,1% y 62,4% de adultos mayores, 

evidenciándose un aumento de 7,8% 

Frecuencia de uso de 

internet

En el primer trimestre del 2021, el 86,6% de la población de 6 años 

a más hace uso diario de internet en comparación del mismo 

trimestre del 2020 aumentado en 5,4%. Además, existen los que 

usan el internet una vez a la semana con un 12,5% y los que usan 

una vez al mes o cada varios meses 0,9%

Medio de acceso a 

internet

En el primer trimestre del 2021, 88,5% de ciudadanos tiene acceso 

a una conexión a internet a través de un dispositivo móvil, el 16,7% 

de una laptop portátil, 14% de una computadora de escritorio, 2% 

utiliza tablet y el 7,9% mediante televisores smart.

Fuente: Elaboración por Moisés Vallejos Tapullima a partir de datos obtenidos por el INEI (2021)
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3.2.5.	 ODS	5:	Igualdad	de	género	y	ODS	10:	Reducción	de	desigualdades

El IDH 2021 a nivel Perú muestra un avance sostenido.  Así, el IDH según género 

alcanzó el 0,957, poniendo al país en el grupo 2, es decir entre los Estados con avances 

medio a alto en desarrollo humano.  Asimismo, el Índice de Desigualdad de Género llegó al 

0,395 y ubica al Perú en la ubicación 87 de 162 puestos en el ranking de países.  Asimismo, 

el Perú redujo a 19,2% los ajustes por desigualdad, lo que lo ubica por encima del prome-

dio del grupo con IDH alto (17,9%), aunque aún más bajo que el promedio regional que 

llega al 22,2%.  Por otro lado, lograr que la población en extrema pobreza acceda al empleo 

autosostenible, pueda crear y mantener microempresas, acceder al crédito y capacitarse 

resultan la base para reducir efectiva y sosteniblemente las desigualdades.

3.2.6.	 ODS	6:	Agua	limpia	y	saneamiento	y	ODS	7:	Energía	asequible	y	no	contaminante

Los servicios públicos de agua potable y electricidad tienen una cobertura del 89 y 

95,2% respectivamente, sin embargo; el sistema de saneamiento aún es inadecuado ya que 

alrededor del 20% de hogares aún no cuenta con desagüe doméstico, cifra que aumenta si 

se considera regiones donde está concentrada la pobreza y la pobreza extrema tales como 

Huancavelica, Cajamarca, Loreto y Puno, donde la cobertura apenas llega al 50%.

3.2.7.	 ODS	8:	Trabajo	decente	y	crecimiento	económico

Se está trabajando arduamente en la reducción de los “Ninis”2 que representan el 

17% de la población de jóvenes peruanos y la eliminación del trabajo infantil el cual si bien 

se ha reducido desde el 2012 en -1,4% aún es limitado, más aún considerando los efectos 

de la pandemia en la pérdida de empleo por parte de los adultos y al desaceleramiento 

del crecimiento del PBI.

2 Ninis: Terminología que se aplica a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.  En el Perú, 
más de 1.3 millones de jóvenes pertenecen a esta generación: Instituto Peruano de Economía 
(2019).
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Tabla 3

Trabajo decente y crecimiento económico: Principales limitantes hacia el crecimiento eco-

nómico

Indicador Problemática

PEA 2019 Empleo informal 75,3%: Urbano 68,4% y rural 96,1%.  Empleo 

formal 24,7%: Solo el 57,1% cuenta con contrato laboral

Tasa de desempleo 7,4% en el año 2020 versus el 3,6% del 2019.  Desempleo en 

adultos mayores de 25 años en el 2020 llegó al 3,2% mientras 

que en menores de 25 años alcanzó el 14,7%

Refugiados y migrantes Impacto fiscal de la inmigración llega al 0,08% del PBI (promedio 

de los años 2018 y 2019).  Gana 37% menos que sus pares nacio-

nales (promedio anual 2019)

Población ocupada Según ramas de actividad en el año 2019: Agricultura, pesca y 

minería (25,3%), comercio (19,1%), manufactura (8,9%), transpor-

tes y comunicaciones (8,4%), construcción (6,2%)

Fuente: Elaboración por Augusto Juarez Burgos a partir de datos obtenidos del PNUD (2020)

3.2.8.	 ODS	9:	Industria,	innovación	e	infraestructura	y	ODS	12:	Producción	y	consumo	

responsables

La exigencia de la Superintendencia de Mercado de Valores ha reforzado el com-

promiso de los empresarios en la incorporación de los ODS a las actividades empresa-

riales, se está apostando por la innovación y la mejora de los productos y los procedi-

mientos, ejemplos de ello son la fabricación de biocombustibles en base a la caña de 

azúcar, el manejo adecuado de los envases plásticos de agroquímicos, la compensación 

de huella de carbono mediante la siembra y cuidado de árboles, entre otros.

3.2.9.	 ODS	11:	Ciudades	y	comunidades	sostenibles

Probablemente sea el objetivo más difícil de conseguir porque la migración y la 

inmigración han traído el aumento muy rápido de los barrios marginales, ubicados en las 

laderas de los cerros, con muy difícil acceso especialmente a niños, adultos mayores, 
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gestantes y personas con discapacidad y la alta vulnerabilidad frente a desastres natura-

les como inundaciones o huaycos por la precariedad de las construcciones.

3.2.10.	 ODS	13:	Acción	por	el	clima,	ODS	14:	Vida	submarina	y	ODS	15:	Vida	de	ecosiste-

mas terrestres

Municipios de capital de provincia tales como Lima, Arequipa, Cusco o La Libertad 

han elaborado sus planes locales de cambio climático, se está incentivando el reciclaje 

de productos orgánicos para la fabricación del compost y otros abonos, así como el re-

cojo, tratamiento y depósito de los residuos en lugares correctamente manejado y se han 

endurecido las penas para quienes trafican con flora o fauna nativa.

3.2.11.	 ODS	16:	Paz,	justicia	e	instituciones	sólidas

Lamentablemente la pandemia con sus efectos de inestabilidad y aumento de la 

pobreza, la coyuntura política caracterizada por su inestabilidad en los últimos 20 años, el 

aumento del riesgo país que aleja las inversiones, el centralismo excesivo y la corrupción 

son limitantes muy fuertes para alcanzar este ODS, si bien se están haciendo esfuerzos, 

es complicado alcanzarlo al 2030.

3.2.12.	 ODS	17:	Alianzas	para	lograr	los	objetivos	

Hoy más que nunca existe la certeza que se necesita trabajar en equipo realizando 

alianzas entre el Estado y las organizaciones privadas, entre el Estado y los organismos 

internacionales y entre el Estado y sus ciudadanos.  La interconexión facilita este proceso.

4.   Conclusiones

Desde el año 2016, la Agenda 2030 y los ODS son los pilares para la formulación de 

las políticas de desarrollo del Perú.  El Gobierno ha presentado dos Informes Nacionales 

Voluntarios (2017 y 2020).  Ambos informes buscan dar a conocer cuáles son las acciones 

que el Estado Peruano está implementando para llegar a la meta así como establecer pun-

tos de comparación respecto a su ubicación frente a los avances de otros Estados.

Para lograr una educación de calidad, es imprescindible enfatizar en los currícu-

los que desarrollen todas las inteligencias por igual, dándoles además el mismo valor en 

cuanto a calificación.  Permitir que los niños sean varones o mujeres jueguen los mismos 
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juegos y trabajen en equipos, valorando las características que los hacen diferentes y los 

aportes que cada uno puede ofrecer para lograr resultados. Asimismo, capacitar en el 

uso de tecnologías y permitir que los estudiantes de todos los niveles puedan acceder a 

internet de calidad.

La pandemia ayudó a darnos cuenta como país de la falencia en la interconecti-

vidad y si bien muchos centros educativos de todos los niveles privados pudieron palear 

la situación, diferente fue el caso de los colegios estatales. Además de la limitada fami-

liarización con la virtualidad, el aspecto económico también fue un obstáculo tanto como 

para los docentes, alumnos y padres de familia. Los niños se conectaban normalmente 

del celular de los padres quienes debían recargar su saldo para tener internet.

En el aspecto sanitario, el Estado Peruano ha implementado acciones para redu-

cir la mortalidad materna, neonatal y de los niños menores de 4 años, el tratamiento digno 

y oportuno a las personas infectadas con VIH – SIDA y con tuberculosis.  Sin embargo, en 

este punto importante es comentar que son los varones los que tienen mayor acceso a la 

seguridad social debido a la mayor formalidad en sus empleos, por tanto son muchas las 

limitaciones sanitarias que las mujeres sufren, entre estas tenemos la limitada posibilidad 

de acceder a métodos anticonceptivos incluyendo la píldora del día siguiente, los emba-

razos infantiles y adolescentes, muchos de ellos producto de violaciones sexuales con 

la consiguiente mortalidad materna, la imposibilidad de acceso al aborto en estos casos 

o cuando su salud y sobrevivencia requiere concluir el embarazo, la alta posibilidad de 

contagiarse de ETS sobre todo el VIH – SIDA debido principalmente al inicio temprano de 

actividad sexual y el cáncer ginecológico.

Reducir la desnutrición en la primera infancia, fomentar la participación de la em-

presa privada para que a través de mecanismos tales como obras por impuestos cons-

truyan centros educativos y hospitales para mejorar el acceso de la población vulnerable 

a educación y salud de calidad; fomentar la formalización empresarial para que aquellas 

actividades económicas que más trabajo les dan a las personas vulnerables se cons-

tituyan como empresas formales para que puedan otorgarles todos los derechos que 

corresponden.
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Enseñar a las mujeres y los varones desde el inicio de su ciclo reproductivo, las al-

ternativas existentes para prevenir embarazos no deseados y reducir la posibilidad de enfer-

medades de transmisión sexual, inculcar además valores de respeto, igualdad, comunica-

ción abierta y tolerancia entre hombres y mujeres por el hecho básico de ser seres humanos.

En el 2021, el Estado peruano a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE) aprobó la Política Nacional de Empleo Decente (PED), la cual estará vi-

gente hasta el 31 de diciembre del 2030. Con esta PED se pretende alcanzar a través de 

políticas institucionales, económicas y sociales asegurar que mujeres y hombres inte-

grantes de la PEA ocupada que no tengan un contrato de trabajo, ingresos superiores 

al salario mínima vital, acceso a sistemas de asistencia y seguridad social y una jornada 

laboral de 48 horas semanales, tengan acceso equitativo y sin discriminación a un trabajo 

productivo y de calidad. Así mismo, la PED propone que se trate como un problema pú-

blico, la escasez de trabajo digno y decente para mujeres y hombres en diversos campos. 

El trabajo decente y la consiguiente reducción de desigualdades debe empezar 

con el incentivo a la creación de empresas mediante el otorgamiento de microcréditos 

con tasas especiales para emprendedores y bajo condiciones de asociatividad, corres-

ponsabilidad y pago solidario en caso de incumplimiento.  Apoyo tributario en los prime-

ros doce meses bajo ciertas condiciones, como por ejemplo contratar a más mujeres o 

personas con discapacidad.

Eliminación del puntaje adicional por servicio militar en los concursos públicos: La 

Ley 29248 vigente desde el año 2008 modificada por el Decreto Legislativo 1146 emitido 

el año 2012, establece que aquellos dados de baja por haber cumplido con el Servicio 

Militar activo se le otorgará por única vez (el subrayado es nuestro) en su condición de 

licenciados; “una bonificación de 10% en concursos para puestos de trabajo en la admi-

nistración pública” y si consideramos que son los varones los que en un 98% de los casos 

han realizado este servicio, la brecha se abre aún más.

Licencias a los padres de familia con la obligación que ambos padres de forma 

consensuada y en períodos rotativos iguales se dividan el cuidado efectivo del hijo hasta 
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que éste cumpla al menos un año, generar incentivos fiscales para las organizaciones 

que contraten más mujeres o personas con discapacidad, legislar a favor de otorgar una 

bonificación en el puntaje final en concursos públicos para profesionales mayores de 50 

años que postulen a puestos jefaturales de segundo nivel o superiores y con la finalidad 

de quebrar la exclusión y los techos de cristal, en concursos a puestos jefaturales, así 

como exigir la presentación de currículos ciegos.

Con respecto al manejo de la violencia contra la mujer y la familia, además de la 

normativa existente, se debe trabajar en prevenir más que en corregir y esto se lograría si 

se incluyera en el proceso no solo al sujeto violentado y al agresor sino más bien a toda la 

familia, con la finalidad de que entendieran cómo darse cuenta a tiempo de que se está 

en una relación violenta, cómo prevenirla y cómo concluirla.

En el caso de administración de justicia, especialmente en los delitos que afec-

ten específicamente a mujeres, niños y niñas tales como violencia familiar, feminicidio o 

violación sexual, probablemente la atención exclusiva de mujeres ayudaría a reducir la 

revictimización y aseguraría empatía y asertividad.

En Perú se viene implementados programas de apoyo de economía verde, que 

buscan generar impacto de conciencia ambiental en las empresas, evaluar el impacto 

de las políticas peruanas y prácticas de compra en los pequeños fabricantes, así como 

los precios que pagan a los proveedores y trabajadores. El programa “Perú avanza” tiene 

como objetivo una mirada de economía circular en la industrialización manufacturera y el 

sector pesquero, esta iniciativa fue impulsada por el Ministerio de la Producción (PRODU-

CE) y por el Ministerio del Ambiente (MINAM) desde el año 2020.

Finalmente, los departamentos con mayor índice urbano son Lima, Piura, La Li-

bertad y Arequipa. Esto trae consigo ciertos desafíos que se presentan y que dificultan su 

sostenibilidad como la creciente motorización con la consiguiente congestión y el estrés, 

mucho tiempo de desplazamiento, consumo en su mayoría de energías no renovables ta-

les como combustibles fósiles, emisiones de gases que deterioran el medio ambiente y la 

salud, aumento de accidentes de tránsito y la delincuencia.  Sin embargo, probablemen-

te el mayor desafío es el otorgamiento de títulos de propiedad y acceso a los servicios 
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básicos tales como agua, alcantarillado, luz y gas natural, así como infraestructura de ca-

lidad para el transporte público en sectores que carecen de habilitación urbana integral.

5.   Contribución de los autores

EMZC: Elaboración de resumen, metodología, desarrollo, elaboración de tablas y 

figuras, revisión final del documento.

MESS: Recolección de datos, desarrollo, elaboración de tablas y figuras, elabora-

ción de conclusiones.

TMLG: Recolección de datos, desarrollo, elaboración de tablas y figuras, elabora-

ción de conclusiones.

ANJB: Recolección de datos, desarrollo, elaboración de tablas y figuras, elabora-

ción de conclusiones.

MVT: Recolección de datos, desarrollo, elaboración de tablas y figuras, elaboración 

de conclusiones.

AJRA: Recolección de datos, desarrollo, elaboración de conclusiones, compilación.
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1.  INTRODUCCIÓN

Las artesanías son reconocidas como una cultura popular tradicional. Estas se 

han transformado a lo largo del tiempo por la preocupación de los artesanos de conser-

var sus legados y generar ingresos. Las artesanías permiten crear relaciones externas y 

generar prestigio, además de consolidar identidades. La materia artesanal no solo repre-

senta recuerdos de un viaje a un nuevo país, sino que se constituyen como objetos de uso 

cotidiano por la población local (Maza, 2004).

Según Rivas (2018), las artesanías provienen del instante en que las personas re-

quieren plasmar su concepción sobre la vida. Resultan de la imaginación y creatividad de 

los individuos, transformando componentes materiales naturales que poseen. Los arte-

sanos, al querer simplificar la vida cotidiana, diseñan sus propias herramientas, utensilios, 

vestimenta, entre otros artefactos, por medio de procedimientos manuales apoyados de 

valores culturales. Es así que, la artesanía permite diferenciar a una población de otra.

En el contexto latinoamericano se ha determinado un estudio sobre la historia de 

los ponchos, chamantos y balandres. Esta investigación brinda aquellos conocimientos 

muy relevantes sobre la existencia de estos tejidos dentro de la sociedad hispanocriolla, 

demostrando su importancia tanto económica como social, sus características cromá-

ticas y sus ciclos históricos. De esta manera, se manifiesta la posición de la cultura del 

tejido dentro de la sociedad mestiza dentro del Valle Central de Chile y sus lazos tradi-

cionales sobre el tejido centralizado principalmente en el mundo indígena. (Lacoste & 

Adunka, 2018).

Las culturas latinoamericanas se han mantenido a lo largo de la historia mediante 

el arte y la artesanía, esto a manera de ratificar lo propio, las costumbres, la vida diaria, 

las tradiciones, entre otros aspectos. La artesanía popular o también denominado arte 
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latinoamericano, se traduce como un elemento lingüístico que produce símbolos que re-

presentan la realidad y las vivencias de una comunidad. El arte popular es el mejor medio 

para la resistencia y autoafirmación cultural (Recanati, 2022).

En el ámbito ecuatoriano existe una gran variedad de actividades artesanales que 

actualmente son consideradas como símbolos de manifestación artística ya que repre-

sentan una afinidad distribuida tanto en objetos como en el trabajo arduo de seres hu-

manos. El trabajo artesanal se ha convertido en un medio significativo de turismo cultural. 

Por lo que, se destaca que Ecuador es uno de los países que dispone de características 

únicas en cuanto a la persistencia de los distintos trabajos manuales considerando que 

las artesanías expresan simplicidad en sus técnicas productivas. Además, contribuyen a la 

subsistencia y revitalización de la cultura autóctona ecuatoriana (Solórzano, 2023).

En los cantones de Azogues y Biblián- Ecuador existe un estudio sobre la artesa-

nía del sombrero de paja toquilla. El estudio de la innovación incremental se realiza con 

un modelo de regresión lineal múltiple y se encuentra evidencia estadística que permite 

afirmar que la autonomía, la recompensa por innovación y la asociatividad son factores 

que inciden en la innovación incremental de la manufactura del sombrero de paja toqui-

lla. Se concluye que la política pública tiene que orientarse al desarrollar planes, pro-

gramas, proyectos y actividades orientadas a potenciar la innovación incremental para 

impactar en el sector de la manufactura (Solis, et al., 2020).

¿Es posible lograr un portafolio de proyectos a nivel de pre-inversión para el 

sector artesanal de Azogues y Biblián, provincia de Cañar, Ecuador? En consecuencia, 

el objetivo de investigación es evaluar los proyectos de pre-inversión contenidos en un 

portafolio para el sector artesanal de Azogues y Biblián, Ecuador, mediante investigación 

aplicada para la generación de alternativas de inversión.

2.   Materiales y Métodos

El paradigma recurrido en la presente investigación es el positivista. El tipo de 

estudio es cuantitativo de alcance exploratorio y descriptivo. La investigación es probabi-

lístico y transversal. Se parte de un marco conceptual sobre el emprendimiento innovador 
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con base en tres proyectos de pre inversión realizados en el aula. Los proyectos parten 

de la idea, la gran visión y el análisis de la pre-inversión: viabilidad de mercado, técnica, 

administrativa y económica – financiera. Se recurrió a artículos indexados en bases de da-

tos científicas como Scopus, Web of Science, Google Académico. El instrumento para el 

estudio de mercado fue validado por opinión y expertos. Los indicadores de los proyectos 

del portafolio son el valor neto actual y la tasa interna de retorno comparada con la tasa 

de descuento (Hernández, et al., 2016).

3.   Resultados de la Investigación

Se presenta el informe de la evaluación de los proyectos de pre-inversión. Se 

trata de describir los principales componentes de la evaluación de proyectos que básica-

mente son: Balance General, Inversión Inicial, Costos Totales, Punto de Equilibrio, Ventas, 

Flujo de Inversión Inicial, Tabla de Amortización, Flujo de Producción, Flujo Neto de Caja y 

Evaluación Financiera (Camilloni, 2016).

3.1.  Balance General Proforma

Consta en el lado de los Activos de las inversiones en activos fijos, las inversiones 

en activos diferidos y en la cuenta caja se registra el valor del capital de trabajo. Los pro-

yectos de pre-inversión de velas aromatizantes naturales, fundas biodegradables y miel 

de agave constan en su estructura con financiación bancaria. Por tanto, en el lado de los 

Pasivos se registra el crédito bancario y el aporte de los socios (Sánchez, 2001).

3.2. Inversión Inicial

Los flujos se registran con signo negativo porque son salidas de dinero. Consta de 

la inversión fija, que son los activos, la inversión diferida y el capital de trabajo calculado 

por el método del ciclo operativo (Contreras y Marín, 2022).

3.3.  Costos Totales

En primer lugar, se desglosan el costo de producción, el costo administrativo y 

el costo financiero. En esta estructura se deben tener presente los elementos del costo. 

Una vez que se cuenta con la descripción de costos se los agrupa en costos fijos y varia-

bles. Los costos fijos son aquellos que se generan independientemente de que se haya 
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iniciado o no el proceso productivo. En contrario, los costos variables se registran desde 

el momento en que se inicia la actividad operativa del proyecto. El costo total resulta de 

sumar los costos fijos más los costos variables. El costo unitario de producción se obtuvo 

dividiendo el costo total para las unidades a producir del año 1 del plan de producción 

(Farías, 2017). 

El precio de venta se obtuvo sumándole al costo unitario un margen de utilidad.

3.4.  Punto de equilibrio

El punto de equilibrio o punto muerto es la intersección de los costos totales y 

los ingresos. En este punto ni se gana ni se pierde desde el punto de vista contable, pero 

desde el punto de vista económico si existe recuperación de factores antes de llegar al 

punto de equilibrio. Se calcula el punto de equilibrio tanto en unidades de producción 

como en unidades monetarias (Fernández, 2018).

3.5.  Ventas

El balance de las ventas tiene que ver con el precio y la cantidad en el horizonte 

del proyecto y se obtiene multiplicando el precio por la cantidad: P x Q. (Johnston & Mar-

chall, 2009)

3.6. Flujo de Inversión Inicial 

Se trabaja desde el año 0 hasta el año de liquidación del proyecto. Si el horizonte 

es 5 años, el año 6 corresponde al año de liquidación del proyecto. En el año 0 se registra 

con signo negativo la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. El crédito 

bancario se registra con signo positivo. La inversión fija en el año 6 se estima recuperar 

en un 40% y el capital de trabajo en un 100%. De lo que se obtiene el saldo del flujo de 

inversión inicial (Caiza, Valencia y Bedoya, 2020).

3.7.  Tabla de Amortización

La tabla de amortización permite calcular los dividendos o cuotas de pago a la 

institución financiera y también los valores del costo financiero, es decir, del interés (Alia-

ga V., Carlos, Aliaga C., Carlos, 2017).
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3.8.  Flujo de producción

Se lo presenta en una estructura de un estado de resultados proforma: se re-

gistran las ventas en el horizonte del proyecto, solamente de los años de operación, se 

restan los costos totales y se obtiene la utilidad bruta antes de impuestos. En el caso de 

Ecuador, las MiPymes están exoneradas en sus primeros años de operación del impuesto 

a la renta. De no ser este el caso, el porcentaje de aplicación es del 22%, por lo que se 

obtiene la utilidad antes de las reservas. Se aplica un 10% para la reserva legal y se obtie-

ne la utilidad a distribuir. Como en los costos totales están implícitas las depreciaciones 

y tributariamente se lo maneja como un escudo fiscal se debe sumar el importe de las 

depreciaciones, el importe de la reserva y el importe de las amortizaciones diferidas, con 

lo que se obtiene el saldo neto del flujo de producción (Cabrera de Palacio, 2018). 

3.9.  Flujo neto de caja

Por principio el flujo de caja es igual a las entradas menos las salidas. En conse-

cuencia, el flujo neto de caja es una comparación entre el saldo del flujo neto de la inver-

sión inicial y el saldo del flujo neto de producción. Sobre este balance se calcula el VAN y 

la TIR (Castañeda, Sánchez y Porras, 2021).

3.10.  Evaluación Financiera

Se utilizan los indicadores del Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno. El 

VAN nos permite comparar entre diferentes proyectos para determinar cuál es la mejor 

inversión, es el resultado de lo que se va a ganar después de los costos y gastos. La TIR 

nos dice a qué tasa y en qué tiempo la empresa recuperará su inversión sin comparar 

entre proyectos, es el porcentaje en el que se reditúa un proyecto (Mayett, Zuluaga y 

Guerrero, 2022).

Proyecto: Velas aromatizantes naturales

El proyecto se basa en elaborar y comercializar velas aromatizantes compuestas 

por ingredientes naturales, libres de químicos y sustancias nocivas para la salud, cuyos 

elementos principales son: la cera de soya y esencias naturales, mismos que sirven como 

des estresante para las personas. A la vez, aporta a la disminución del impacto ambiental. 

La viabilidad comercial, técnica y económica se muestra en las tablas de la 1 a la 10.
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Balance General

Activos Valores Pasivo y Patrimonio Valores

Inversión Fija 1890 Crédito Bancario 3023,34

Inversión Diferida 1225 Aporte de Socios 9161,01

Caja 9069,34

Total Activo 12184,34 Total Pasivo +Patrimonio 12184,35

Flujo de inversión inicial

0 1 2 3 4 5 6

Inversión fija $     -1.890,00 $       756,00

Inversión diferida $     -1.225,00 $                -

Capital de trabajo $     -9.069,34 $    9.069,34

Flujo de inversión inicial $   -12.184,34 $    9.825,34

Costo de producción

Detalle Cantidad Precio unitario Costo total

Cera de soya 4060,2  $                10,00  $ 40.602,00 

Hilo de algodón 83  $                  0,05  $          4,15 

Aceite esencial natural 254  $                  1,25  $      317,50 

Recipientes de cristal 35987  $                  0,30  $ 10.796,10 

Energía eléctrica 12  $                10,00  $      120,00 

Consumo de agua 12  $                  5,00  $        60,00 

Mano de Obra Directa 2  $              573,75  $ 13.770,00 

Tabla 1

Balance Proforma: Velas aromatizantes naturales

Tabla 2

Flujo de Inversión Inicial: Velas aromatizantes naturales

Tabla 3

Costos de Producción: Velas aromatizantes naturales

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)
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Punto de equilibrio

PE unidades monetarias Pe unidades de producción

Costo Fijo  $   1.773,03 Costo fijo  $ 1.773,03 

Costo Variable  $ 65.489,75 Precio de venta unitario  $        2,25 

Ingresos  $ 80.038,22 Costo de venta unitario  $        1,89 

Pe unidades monetarias  $   9.754,32 Pe unidades producción          4943

Balance de ventas

Costo total            $ 67.262,78 

Unidades a producir                  35628

Costo Unitario            $         1,89 

Margen de utilidad                     19%

Utilidad            $         0,36 

Precio de venta            $         2,25 

Flujo de inversión inicial

 0 1 2 3 4 5 6

Inversión fija  $     -1.890,00       $       756,00 

Inversión diferida  $     -1.225,00       $                -   

Préstamo bancario  $       3.023,34       $                -   

Capital de trabajo  $     -9.069,34       $    9.069,34 

Flujo de inversión 
inicial

 $     -9.161,01       $    9.825,34 

Tabla 4

Punto de equilibrio: Velas aromatizantes naturales

Tabla 5

Balance de Ventas: Velas aromatizantes naturales

Tabla 6

Flujo Inicial de Inversiones: Velas aromatizantes naturales

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)
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Tabal de amortización

        Deuda     $ 3.023,34  

    Tasa         13%

Periodos                   5

Cuota fija        $859,58

Periodos Saldo Inicial Cuota fija Intereses Abono de 
capital

Saldo final

0      $    3.023,34 

1  $    3.023,34 $859,58  $       393,03 $466,54  $    2.556,79 

2  $    2.556,79 $859,58  $       332,38 $527,20  $    2.029,60 

3  $    2.029,60 $859,58  $       263,85 $595,73  $    1.433,86 

4  $    1.433,86 $859,58  $       186,40 $673,18  $       760,69 

5  $       760,69 $859,58  $          98,89 $760,69  $            0,00 

Flujo de producción

 Precio  $ 2,25    

Período 1 2 3 4 5

Producción 35628 35984 36344 36708 37075

Precio $                2,25  $              2,25  $                2,25  $ 2,25  $              2,25 

Ventas $      80.038,22  $    80.838,60  $      81.646,99  $    82.463,46  $   83.288,09 

Costos totales  $      67.262,78  $     67.917,68  $      68.579,13  $     69.247,19  $    69.921,93 

Utilidad bruta antes 
de impuestos

 $       12.775,44  $     12.920,92  $      13.067,86  $     13.216,27  $    13.366,16 

Impuesto 22%  $        2.810,60  $      2.842,60  $        2.874,93  $      2.907,58  $      2.940,56 

Utilidad después de 
impuestos

$        9.964,84  $     10.078,32  $       10.192,93  $    10.308,69  $    10.425,61 

Reserva Legal 10% $           996,48  $       1.007,83  $         1.019,29  $      1.030,87  $      1.042,56 

Utilidades por dis-
tribuir

$        8.968,36  $      9.070,49  $         9.173,64  $       9.277,82  $      9.383,05 

Más amortizaciones 
de diferidos

$           245,00  $         245,00  $           245,00  $         245,00  $         245,00 

Más Reserva Legal $           996,48 $       1.007,83  $         1.019,29  $      1.030,87  $      1.042,56 

Flujo Ajustado de 
Producción

 $      10.209,84  $     10.323,32  $       10.437,93  $    10.553,69  $    10.670,61 

Tabla 7

Tabla de Amortización: Velas aromatizantes naturales

Tabla 8

Flujo de Producción: Velas aromatizantes naturales

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Flujo de Producción: Velas aromatizantes naturales
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Flujo Neto de Caja

 0 1 2 3 4 5 6

Flujo ajustado de 
Inversión inicial (Io)

 $-9.161,01       $ 9.825,34 

Flujo ajustado de 
Producción

  $10.209,84  $10.323,32  $10.437,93  $10.553,69  $10.670,61  

Flujo ajustado de 
Caja

 $-9.161,01  $10.209,84  $10.323,32  $10.437,93  $10.553,69  $10.670,61  $ 9.825,34 

Evaluación económica y financiera

Valor Actual Neto (VAN)  $ 36.944,97 

Tasa Interna de Retorno (TIR)         111%

Tabla 9

Flujo neto de Caja: Velas aromatizantes naturales

Tabla 10

Evaluación económica y financiera: Velas aromatizantes naturales

Tabla 11

Balance Proforma: Bolsas Biodegradables

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Proyecto: Fundas biodegradables

El proyecto de pre inversión de fundas biodegradables parte de la necesidad de 

cuidado del medio ambiente y la generación de cultura de preservación con prácticas 

ambientalmente amigables y el aprovechamiento de las áreas de oportunidad en los ne-

gocios. En las tablas desde la 11 a la 20 se muestra la viabilidad del proyecto. 

Balance General

Activos Valores Pasivo y Patrimonio Valores

Inversión Fija 3205 Crédito Bancario 3205

Inversión Diferida 455 Aporte de Socios 12251

Caja 11796

Total Activo 15456 Total Pasivo +Patrimonio 15456
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Tabla 12

Flujo de Inversión Inicial: Bolsas Biodegradables.

Tabla 13

Costos de Producción: Bolsas Biodegradables

Tabla 14

Costos de Producción: Bolsas Biodegradables

Flujo de Inversión Inicial

0 1 2 3 4 5 6

Inversión fija -3205 1282

Inversión diferida -455 0

Capital de trabajo -15060 11796

Flujo de inversión inicial -18720 13078

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Costo de producción

 Cantidad Precio/unitario Costo total

Materia prima (bolsas biodegradables) 12661 9,80 124078

Costo de mano de obra directa 1 7156 7156

Costo de mano de obra indirecta 0 0 0

Envases para envasar bolsas biodegradables 283 0,10 28

Fuerza y energía eléctrica global 40 480

Consumo de agua global 10 120

Costos de mantenimiento 1 80 80

Gastos de depreciación 4 288 1154

Gastos de amortización 4 321 133096

Punto de Equilibrio

P.E unidades monetarias P.E unidades de producción

Costo fijo  $         1.570,45 Costo fijo 1570

Costo variable  $     131.942,11 Precio de venta unitario 1,10

Ingresos  $     154.516,16 Costo de venta unitario 0,95

P.E unidades monetarias  $       10.749,51 P.E unidades de producción 10470
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Tabla 15

Balance de ventas: Bolsas Biodegradables

Tabla 16

Flujo Inicial de Inversiones: Bolsas Biodegradables

Tabla 17

Tabla de Amortización: Bolsas Biodegradables

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Costo total 133513

Unidades de producción anual 140024 0,95 Costo Unitario

Margen de utilidad 15% 1,10 Precio de Venta

Flujo de Inversión Inicial (con financiamiento)

 0 1 2 3 4 5 6

Inversión fija -3205      1282

Inversión diferida -455      0

Préstamo bancario 3205      0

Capital de trabajo -15060      11796

Flujo de Inversión Inicial -15515      13078

Tabla de Amortización

 Deuda 3205    

 Tasa 13%    

 Periodos 5    

 Cuota Fija $911,23    

Periodos Saldo Inicial Cuota Fija Intereses Abono de Capital Saldo Final

0      $    3.205,00 

1  $    3.205,00 $911,23 416,65 $494,58 $2.710,42

2 $2.710,42 $911,23 $352,35 $558,87 $2.151,55

3 $2.151,55 $911,23 $279,70 $631,53 $1.520,02

4 $1.520,02 $911,23 $197,60 $713,63 $806,40

5 $806,40 $911,23 $104,83 $806,40 $0,00
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Tabla 18

Flujo de Producción: Bolsas Biodegradables

Tabla 19

Flujo neto de Caja: Bolsas Biodegradables

Precio  1,10    

Flujo de producción

Periodo 1 2 3 4 5

Cantidad 140024 141424 142838 144267 145710

Precio 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Ventas 154516 156061 157622 159198 160790

Menos costos totales 133513 134832 136165 137511 138870

Utilidad bruta antes de impuestos 21004 21229 21457 21688 21920

Impuesto22% 4621 4670 4721 4771 4822

Utilidad después del impuesto 16383 16559 16737 16916 17098

Menos reserva legal 10% 1638 1656 1674 1692 1710

Utilidades por distribuir 14745 14903 15063 15225 15388

Mas depreciaciones 1154 1154 1154 1154 1154

 Más amortizaciones de diferido /5 455,00 91,00 18,20 3,64 0,73

Mas reserva legal 1638 1656 1674 1692 1710

Flujo ajustado de producción 17992 17804 17909 18074 18252

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Flujo neto de caja

 0 1 2 3 4 5 6

Flujo ajustado de 
inversión inicial

-15515      13078

Flujo ajustado de 
producción

 17992 17804 17909 18074 18252  

Flujo ajustado de 
caja 

-15515 17992 17804 17909 18074 18252 13078
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Tabla 20

Evaluación económica y financiera: Bolsas Biodegradables

Tabla 21

Balance Proforma: Jarabe de agave

Tabla 22

Flujo de Inversión Inicial: Jarabe de agave

Evaluación económica y financiera 

Valor actual neto (VAN)  $    64.056,22 

Tasa interna de retorno (TIR) 114%

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota.Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Proyecto: Jarabe de agave

El proyecto de pre inversión Jarabe de agave muestra la viabilidad a nivel comer-

cial, técnica y económica- financiera en términos de satisfacer la necesidad de un pro-

ducto saludable derivado de la penca que existe en gran cantidad en el entorno próximo. 

Las tablas desde la 21 hasta la 30 detallan los valores.

Balance General

Activos Valores Pasivo y Patrimonio Valores

Inversión Fija 862 Crédito Bancario -7943,47

Inversión Diferida 850 Aporte de Socios 17598,94

Caja 7943,47

Total Activo 9655,47 Total Pasivo +Patrimonio 9655,47

Flujo de Inversión Inicial

0 1 2 3 4 5 6

Inversión fija -862 344,80

Inversión diferida -850

Préstamo bancario 2466,07

Capital de trabajo -7.943,47 7943,47

Flujo de inversión inicial -7189,40 8288,27
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Tabla 23

Costos de Producción: Jarabe de agave

Tabla 24

Punto de equilibrio: Jarabe de agave

Tabla 25

Balance de ventas: Jarabe de agave

Costo de producción

 Cantidad Precio/unitario Costo total

Shawarmiski 7011,93 2,50 17529,81

Envases para Jarabe de agave 28048 0,90 25242,93

Costo de mano de obra indirecta 2 573,75 13770

Costo de mano de obra indirecta 1 573,75 6885

Fuerza y energía eléctrica 12 3 36

Consumo de agua 12 7 84

Gastos de depreciación (cocina) 1 150 150

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Punto de Equilibrio

P.E unidades monetarias P.E unidades de producción

Costo fijo  $         1640,59 Costo fijo 4641

Costo variable  $     56542,74 Precio de venta unitario 2,50

Ingresos  $     69529,08 Costo de venta unitario 2,10

P.E unidades monetarias  $       8783,74 P.E unidades de producción 4016

Costo total 58183,33

Unidades de producción anual 27770 2.10 Costo Unitario

Margen de utilidad 20% 2,50 Precio de Venta
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Tabla 26

Flujo Inicial de Inversiones: Jarabe de agave

Tabla 27

Tabla de Amortización: Jarabe de agave

Nota. Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Flujo de Inversión Inicial (con financiamiento)

 0 1 2 3 4 5 6

Inversión fija --862      344,80

Inversión diferida -850      0

Préstamo bancario 2466,07      0

Capital de trabajo -7943,47      7943,47

Flujo de Inversión Inicial -7189,40      8288,27

Tabla de Amortización

 Deuda 2466,07    

 Tasa 13%    

 Periodos 5    

 Cuota Fija $701,14    

Periodos Saldo Inicial Cuota Fija Intereses Abono de 
Capital

Saldo Final

0      $2.466,07 

1  $    2.466,07 $701,14 320,59 $380,55 $2.085,52

2 $2.085,52 $701,14 $271,12 $430,02 $1.655,50

3 $1.655,50 $701,14 $215,21 $485,92 $1.169,57

4 $1.169,57 $701,14 $152,04 $549,10 $620,48

5 $620,48 $701,14 $80,66 $620,48 $0,00
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Tabla 28

Flujo de Producción: Jarabe de agave

Tabla 29

Flujo neto de Caja: Jarabe de agave

Tabla 30

Evaluación económica y financiera: Jarabe de agave

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Nota. Fuente: Lazo, Muyudumbay & Palaguachi (2023)

Precio  1,10    

Flujo de producción

Periodo 1 2 3 4 5

Producción 27770 28048 28328 28611 28898

Precio 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50

Ventas 69529,08 70224,37 70926,62 71635,88 72352,24

Menos costos totales 58183,33 58748,76 59319,84 59896,63 60479,19

Utilidad bruta antes de impuestos 11345,75 11475,61 11606,78 11739,25 11873,05

Impuesto22% 2496,06 2524,63 2553,49 2582,63 2612,07

Utilidad después del impuesto 8849,68 8950,98 9053,28 9156,61 9260,98

Menos reserva legal 10% 884,97 895,10 905,33 915,66 926,10

Utilidades por distribuir 7964,72 8055,88 8174,96 8240,95 8334,88

Mas depreciaciones 70,83 70,83 70,83 70,83 70,83

 Más amortizaciones de diferido /5 884,97 895,10 905,33 915,66 926,10

Flujo ajustado de producción 8.920,52 9.021,81 9.124,12 9.227,45 9.331,81

Flujo neto de caja

 0 1 2 3 4 5 6

Flujo ajustado de 
inversión inicial

-9.161,01      9.825,34

Flujo ajustado de 
producción

 10.209,84 10.323,32 10.437,93 10.553,69 10.670,61  

Flujo ajustado de 
caja 

-9.161,01 10.209,84 10.323,32 10.437,93 10.553,69 10.670,61 9.825,34

Evaluación económica y financiera 

Valor actual neto (VAN)  $    33.112,57 

Tasa interna de retorno (TIR) 124%
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4.  Discusión

Según Ferro (2017), se da a entender que, en Ecuador las artesanías jugaron un 

papel importante en la economía del país, puesto que fueron una fuente de ingreso de 

gran impacto, sin embargo, con la llegada de las industrias y el constante progreso del 

país, los campesinos y artesanos se vieron envueltos a migrar hacia las grandes ciuda-

des en busca de nuevas oportunidades de trabajo, no obstante, las industrias tenían una 

oferta laboral muy limitada, por ello, muchos de los artesanos se convirtieron en obreros 

y los que no consiguieron ningún tipo de oficio alimentaron los cinturones de la pobreza, 

llegando al punto que se evidenció la disminución en gran magnitud de la producción 

artesanal, por tal razón, el país pasó a ser importador con una baja producción nacional, 

ya sea en productos artesanales o industriales teniendo como resultado la posible des-

ventaja ante otros países latinoamericanos. 

Por otro lado, en palabras del autor Chuquin (2011), da a entender que el empren-

dimiento está altamente relacionado con las artesanías en la provincia de Carchi-Ecuador 

ya que tiene una alta incidencia con respecto a los productos que elaboran y se han visto 

afectados por las personas intermediarias que presentan un impacto mayor en la zonas 

oportunistas comerciales de los artesanos locales, por tal motivo se ha desarrollado una 

idea en dónde los principales dueños sean los encargados de comercializar y generar 

una mayor ganancia y rendimiento económico, pero desde luego se necesita de un im-

pulso para sacar adelante esta actividad que por años ha sido la representación viva de 

los pueblos y nacionalidades de nuestro Ecuador con relación a las artesanías producidas 

en todo el ámbito nacional, es así que se idealiza un proyecto de planificación estratégica 

en dónde se dé a conocer cuál es la marca del producto, la oferta y demanda que puede 

llegar a tener y sobre todo también la promoción y posicionamiento de la marca que sirva 

como reconocimiento cultural de nuestro territorio.
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5.   Conclusiones

En conclusión, tenemos que a través de los resultados obtenidos del análisis se 

observó que los proyectos de pre-inversión son viables. Por ello, es necesario que en el 

futuro se los implemente siempre teniendo en cuenta los gustos y preferencias de los 

consumidores, pues hoy en día se puede apreciar que el entorno es cada vez más com-

petitivo y cambiante.

 A partir de la investigación y el análisis de los negocios propuestos podemos 

destacar que el emprendimiento es uno de los factores más dinámicos que dinamiza 

actividades productivas valiosas y promueve el desarrollo económico y social. La riqueza 

artesanal que posee el Ecuador es muy diversa a través de esto se pretende cultivar y 

mejorar artesanos hábiles que hayan heredado los conocimientos y técnicas artesanales 

tradicionales de sus antecesores.

Los diversos proyectos que se presentan a lo largo de esta investigación tienen 

un objetivo en común que es un estudio crítico y exhaustivo que empieza con la indaga-

ción de un producto que sirva como un proyecto de inversión y sobre todo que sea viable 

dentro del entorno, en este sentido se llegó a identificar diversos aspectos relevantes a 

tener en cuenta como por ejemplo de dónde se debe conseguir la materia prima, cuál 

será nuestro mercado objetivo y sobre todo cuáles serán los elementos a utilizar para que 

funcione de manera correcta y sobre todo sea viable. 

En este sentido, se llega a presentar los resultados obtenidos con la información 

aplicada de diversos cuadros representativos que muestran los flujos, estado de resultado 

y sobre todo los balances generales de cada uno de los proyectos artesanales que involu-

cran todo un ámbito específico de estudio que puede ser cubierto por la implementación 

de estos proyectos de pre-inversión y sobre todo que pueden aportar de manera positiva 

a una economía local y sobre todo también al consumo de productos artesanales que im-

pulsen al crecimiento de los pequeños y medianos emprendedores zonales.

6.   Contribuciones de los autores

MPLA, sistematización del marco teórico y estudio de campo.

LFML, metodología y análisis de resultados.

KNPT, anclaje del capítulo de libro de acuerdo a la guía para autores.
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1. Introducción

C
uando un problema surge puede ser el momento para cambiar ciertos 

estilos o políticas que no funcionan, reforzar ciertas normas o estable-

cer mejores medidas de comunicación o seguridad, es necesario tener 

cuidado en el manejo de los conflictos ya que si se manejan mal puede repercutir en la 

organización de la empresa, su productividad y en el rendimiento del área donde está 

presente el problema, cuando existe control y arreglo positivo de estas situaciones pro-

blemáticas, los empleados aumentan su bienestar (Salud Laboral, 2021). Es necesario sa-

ber qué es un conflicto laboral y cómo solucionarlo debe ser una prioridad dentro de las 

organizaciones, está comprobado que las empresas que no brindan un buen ambiente 

laboral corren un gran riesgo, ya que 59% de los empleados podrían aceptar un rol similar 

en otra empresa por el mismo pago y beneficios, es decir no dudarían en cambiarse inme-

diatamente hacia otra empresa, cuando hay discusiones hay conflictos laborales, falta la 

confianza entre los miembros del equipo de trabajo, baja la producción, hay un ambiente 

laboral tenso o existen bandos enfrentados (Bizneo, 2021). Las causas de los conflictos se 

derivan de las diversas formas de trabajar, opiniones, valores personales, percepción de 

los problemas, diferentes caracteres, objetivos, incompatibilidad entre conductas, idio-

sincrasia, usos y costumbres diferentes, afectos individuales, grupos con metas incom-

patibles, situaciones que propician rivalidades, inconformismo, disputas, ambiente de 

trabajo tenso, la pluralidad de personas que trabajan en las organizaciones tiene formas 

distintas de pensar o actuar, las condiciones laborales pueden se diferentes o la habilidad 

de los trabajadores varia lo que puede ocasionar molestias o malos entendidos, el área 

de recursos humanos debe estar preparada para prevenir y solucionarlos lo más rápido 

posible. Un conflicto laboral es un factor de riesgo de origen psicosocial, organizacional y 
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gestión del trabajo que influye en el contexto social y ambiental causando daños físicos, 

sociales o psicológicos. El conflicto laboral se conceptualiza como un combate, lucha, 

pelea, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, problemas, material de discusión, 

competencias, de jurisdicción, o tendencias contradictorias capaces de generar angus-

tia y trastornos neuróticos, no hay un número especifico de personas para que exista un 

conflicto (Gómez, 2013).

Desarrollo

El impacto de los conflictos en las personas pueden ser el estrés, hipertensión 

arterial, alteraciones metabólicas, consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, 

desórdenes músculo-esqueléticos, trastornos cardiovasculares, ansiedad e irritabilidad. 

El lugar de trabajo en muchas ocasiones es el segundo hogar para muchas personas, 

por el número de horas que se permanece en él, es un lugar de convivio, están los ami-

gos, compadres, confidentes, de ahí la importancia de tener un ambiente laboral sano sin 

conflictos, y dejar a un lado el pensar que los trabajadores van solo por un salario, cada 

persona tiene su propia personalidad y diferentes valores de acuerdo al lugar de donde 

proviene, lo que puede causar diferencias en cuanto a la forma de aceptarse, comportar-

se o forma de ser, cuando empiezan a surgir relaciones de amistad pueden surgir tam-

bién discusiones, las disputas laborales son habituales en una empresa y hay que estar 

atentos a ello para evitar que crezcan y se conviertas en serias dificultades (SAP, 2021).

Prevención de los conflictos

Los trabajadores deben tener comunicación respetuosa, tener claro lo que tienen 

que realizar, el tiempo para desarrollarlas, ubicar quienes son los lideres, conocer los 

objetivos, vías de autoridad y comunicación. Si se detectan a tiempo los conflictos se pue-

den evitar problemas mayores, en primer término se debe analizar y averiguar las causas 

que lo originaron, quienes están implicados, por qué surgió el problema y considerar la 

versión de cada parte, valorar la situación sin ponerse a favor de alguien y preguntarse 

que se necesita que suceda para seguir avanzando. Para resolverlos rápido o evitar que 

existan lo ideal siempre es tener un plan de actuación elaborado en base a experiencias 
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o propuestas con estrategias y soluciones efectivas y rápidas ya que siempre es mejor 

prevenir que recurrir a instancias legales (Irene, 2022). Debe existir personal responsable 

para evitar discusiones, las causas que las provocan, ser tolerantes, tener empatía, ser 

conscientes, buenos negociadores, identificando quien está a favor o en contra de so-

lucionar el malentendido en un ambiente de paz, optimismo para facilitar los acuerdos, 

concediendo o cediendo para llegar a una solución, manteniendo la calma, escuchando 

con atención, evitar los ataques personales y aplicando el ganar-ganar en ambas partes 

(Gómez, 2013). La platica se debe guiar, planteando estrategias de solución por escrito 

con acciones para alcanzarlas, dar seguimiento a los resultados esperados y en caso de 

que existan desviaciones corregirlas de manera efectiva y consciente, esto fortalecerá 

las relaciones humanas y previene una nueva aparición conflictiva, para ello es necesario:

• Generar un espacio propio para resolver conflictos

• Generar un diálogo natural y tranquilo para hablar con sinceridad.

• Proponer un objetivo en común entre las partes en el que todos puedan encon-

trarse para avanzar.

• Cuando las partes estén más relajadas y hayan encontrado algo en común, invi-

tarlas a reconocer sus fallas.

• Dar seguimiento a los resultados y evaluar el cumplimiento de las soluciones 

planteadas.

• En cualquier relación humana es normal que surjan desacuerdos o diferencias de 

pareceres, que afecten a un negocio.

• Los conflictos pueden ser problemas pero también son imprescindibles para el 

crecimiento profesional de cada empleado y de la empresa.

• En caso de que no se resuelvan a tiempo pueden generar riesgos para la empre-

sa o trabajadores implicados.

• Es necesario saber el motivo del conflicto de boca de ambas partes, para hacerse 

una idea de las causas y la naturaleza que lo provoco.
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• No se puede hacer caso de todo lo que digan los compañeros, ya que a veces 

sus declaraciones estarán influenciadas por la afinidad con un compañero u otro, 

pero pueden guiar sobre el motivo del conflicto.

• Es necesario que las partes afectadas comenten el porqué del conflicto cara a 

cara, para que cada uno comente su malestar.

• El tomar una decisión debe satisfacer a ambas partes, en caso de que la decisión 

afecte exclusivamente a una de las partes involucradas, debe ser tomada en base 

a pruebas irrefutables.

• Posteriormente se elaborara, mecanismos o planes de acción para evitar su repe-

tición para tener soluciones más efectivas en el futuro.

• Cuando no hay objetivos claros y el equipo de trabajo maneja metas diferentes, 

esto conlleva a que los trabajadores lleven adelante sus tareas con un propósito 

personal y no para el bien común de la organización.

• En ocasiones los recursos de la empresa son limitados, por diversas causas, como 

aumento de la producción, de tareas, personal como por ejemplo proyectores, 

equipos de trabajo, impresoras u hojas de papel, y si estas se utilizan al mismo 

tiempo el problema entonces se genera en el retraso de alguno ellos ocasionan-

do malestar.

• Cada persona trabaja de diferente manera y puede desempeñar distintos traba-

jos a su cargo, y puede existir incompatibilidad con sus compañeros y posible-

mente surjan conflictos o discusiones por ello.

• Cuando la gente interpreta las palabras a su entender y desde su propio punto de 

vista pueden surgir enfrentamientos o rumores.

• Cuando existe duplicidad de funciones en los objetivos con los directivos o jefes 

y confunden al personal al dar órdenes de trabajo.

• Cuando hay presión de entrega del trabajo en un término determinado y no se 

cumple en tiempo o forma.
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• Cuando hay mala distribución de las actividades o roles en los puestos de trabajo.

• Cada persona tiene valores y principios personales y pueden entran en conflicto 

con los organizacionales.

• Cuando hay cambios impredecibles en las políticas sin avisar a los trabajadores 

e involucrados en ellas.

• Es esencial que los directivos traten de forma correcta a todos los empleados, no 

de forma despectiva o como si fueran máquinas.

• El mobbing o acoso laboral en el que una o varias personas ejercen violencia 

psicológica de manera repetida sobre uno u otros individuos en un periodo largo 

de tiempo, normalmente los acosadores son los mismos compañeros de trabajo, 

superiores o directivos, debido a ello la víctima puede llegar a padecer ansiedad, 

depresión, estrés o desmotivación laboral.

• El síndrome del Burnout, o síndrome de quemarse en el trabajo, es un trastorno 

emocional que padece un trabajador a causa de la carga excesiva de tareas o la 

poca autonomía que tiene en su empresa, provocando estrés crónico, baja auto-

estima, insomnio, bajo rendimiento o absentismo laboral.

Es necesario establecer una base de datos para evitar que se repitan los conflic-

tos, plantear mejoras en las tareas, en la comunicación interna, establecer líneas de se-

guimiento de órdenes y resultados de manera general, evitando que cada departamento 

cree su propio modelo, comentar cada parte del conflicto con sus compañeros, para evi-

tar posiciones y/o comentarios que en lugar de calmar el ambiente fomentan la evolu-

ción del conflicto negativo (Bizneo, 2021), el empresario debe ser positivo promoviendo 

una cultura de trabajo evitando rumores, se respeten las ideas de otros compañeros, se 

use el dialogo constructivo y se favorezca un ambiente óptimo de trabajo (Salud Laboral, 

2021).

Etapas de un conflicto laboral (Irene, 2022)

• Origen.
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• Intervención de una o varias personas expertas para valorar y recomendar, se 

aconseja realizarla antes de la negociación.

• Si no es detectado a tiempo o no se toman las medidas necesarias para evitarlo 

lo más probable es que aumente su gravedad.

• Una persona neutral puede contribuir al dialogo, pero sin dar solución al conflic-

to, ya que ésta vendrá dada por el consenso entre dichas partes.

• El conflicto puede entrar en crisis cuando las partes no actúan rápido y el tiempo 

se alarga sin resolverse.

• Puede llegar una fase de negociación en donde las partes de manera pacífica y 

respetuosa llegan a una solución que resuelva el problema.

• Fase de resolución se da cuando ambas partes procuran establecer el ganar-ga-

nar y evitar o reducir el riesgo de ganar-perder.

Diferencias entre mediación, negociación, conciliación y arbitraje:

• Mediación: interviene una tercera persona imparcial, no propone ni toma solucio-

nes diferentes a las propuestas por alguno de los implicados, facilita el diálogo, 

empatía y escucha a las partes procurando que ellas dejen de centrarse en sus 

posiciones, busca alternativas de solución que puedan satisfacer necesidades e 

intereses, facilitando la solución.

• En la conciliación hay propuestas de solución justas que pueden ser aceptadas 

por las partes.

• En el arbitraje existe la capacidad de tomar una decisión, si el conflicto se man-

tiene, se pueden llegar a situaciones que generen daños a alguno de los traba-

jadores, puede existir violencia, entrando en una fase negativa y destructiva para 

el trabajador.

Consecuencias positivas y negativas de los conflictos laborales

• Positivas: fomenta la cooperación y el interés de alcanzar acuerdos, si cada uno 

pone de su parte, se mejoran las relaciones con los trabajadores, directivos y em-

presa.
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• Negativas: enrarece el clima laboral, se convierten en una fuente de rencores, 

rencillas, rumores y hostilidad entre las partes involucradas, dificulta que las per-

sonas se involucren en proyectos, limita la libertad, eficacia del grupo, reduce 

la productividad, genera desgaste de tiempo y energía, esta situación propicia 

inconformidad, hastío, estrés, ansiedad, depresión, ausentismo o rotación de per-

sonal y se pierde tiempo haciendo esfuerzos para obtener resultados, el abuso de 

poder genera violencia laboral y maltrato verbal recurrente.

Para evitar los conflictos laborales se debe (Salud laboral, 2021)

• Definir y comunicar de manera general todas las políticas de empresa, normas, 

valores y códigos de conducta de la organización.

• Conocer a los empleados a traves de entrevistas para ver que les preocupa, con 

qué aspectos de la empresa no están de acuerdo y la opinión que tienen de sus 

compañeros.

• Construir equipos de trabajo para realizar actividades y tener un acercamiento 

entre los integrantes y aumentar la confianza entre el equipo.

• Elegir un líder que se encarguen de dirigir o coordinar las actividades y tareas del 

personal.

• Entender que los trabajadores tienen diferentes opiniones y una forma de ser de-

terminada y que no siempre coinciden unos con otros, por ellos los responsables 

deben tener capacidad para negociar y hacer entrar en razón a los trabajadores 

antes de que surja el conflicto.

Consecuencias de los conflictos

• Son considerados una oportunidad de mejora, por lo tanto su aparición es nece-

saria para ajustar los problemas del equipo de trabajo y darles una solución.

• El 80% de los colaboradores manifiesta que los conflictos laborales producen 

dificultades en sus trabajos actuales.

• 14% de los trabajadores mencionan que la falta de comunicación con su jefe/a 

fue el motivo del conflicto.
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• 7 de cada 10 empleados valoran la colaboración en el lugar de trabajo. Sin em-

bargo, solo 1 de cada 10 siente que esto es una realidad.

• 62% de los profesionales entre 22 y 65 años a nivel mundial afirma que trabajar en 

equipo, los juegos y las dinámicas tanto virtuales como presenciales, construyen 

vínculos duraderos.

• El 69% de los empleados tiene más probabilidades de quedarse en una empresa 

después de una gran experiencia de inducción, si el proceso de bienvenida tiene 

éxito, es más probable retener trabajadores talentosos.

• La implementación de dinámicas de integración grupal forma alianzas desde el 

primer día.

• 7 de cada 10 profesionales sienten que no están utilizando todo su potencial en el 

trabajo debido a la falta de oportunidades de desarrollo.

• El 81% de los empleados está pensando en dejar sus trabajos por mejores ofertas 

en otras empresas.

• Cuando existen incentivos para los empleados se genera 79% de éxito en la pro-

ductividad y calidad.

• Aumenta el compromiso de los colaboradores en un 34% y su disposición a per-

manecer en su puesto en un 41%.

El común denominador de la insatisfacción laboral es la falta de motivación origi-

nada por la falta de dinamismo en el puesto de trabajo o actividades rutinarias que pue-

den volverse insoportables, cuando esto sucede se pueden implementar algunos juegos 

de trabajo y dar lugar a relaciones más positivas en la organización (Borges & Bruno 2017).

Fases de evolución de un conflicto

Hay que saber escuchar, respetar otras ideas y saber dialogar hasta encontrar un 

punto intermedio que satisfaga a todas las posiciones, saber decir no ante algo que pue-

da ir en contra de las convicciones personales, creencias o experiencia, debe ser desde 

una posición positiva de entendimiento no de imposición, cuando el conflicto se agranda 
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y crece de forma exponencial, genera daños en la salud de las personas implicadas, las 

personas afectadas pueden necesitar ayuda psicológica (Amador, 2021).

El personal puede responder al conflicto con una respuesta hostil o de alerta, has-

ta una respuesta de entendimiento, sumisión, cooperación o de huida del conflicto para 

evitar afrontarlo y con ello enfrentarse a sus compañeros. La salud, la gestión, cultura y 

política de la empresa será fundamental para que los conflictos se gestionen y resuelvan 

adecuadamente, a traves de un protocolo de resolución de conflictos con políticas de 

prevención, que enriquezcan al grupo de trabajo y la empresa (Merino, 2014).

Tipología de los conflictos laborales

El conflicto es una tensión latente generado por una mala interpretación de las 

palabras, mala comunicación, percepciones diferentes, actuaciones pasivas, emociones 

fuertes, falsas percepciones, estereotipos, conductas negativas repetitivas, controversias 

irreales, innecesarias o falsas, imposición de puntos de vista (Álvarez & Negrón, 2015). El 

empresario debe afrontar esta situación reuniendo a los trabajadores/as para tomar medi-

das rápidas y oportunas, mediar con armonía y evitar un ambiente de frustración y resigna-

ción de ambas partes. Lo ideal es ofrecer igualdad de intereses en escuchar los problemas 

e imparcialidad, aunque no se coincida en los pensamientos, ejemplos:

• Discusiones.

• Cuando un trabajador se sale de los estándares de producción o es más hábil que 

los demás causa molestias y enojo porque tienen que trabajar más.

• Cuando un trabajador es comparado con el más diestro y tienen que entregar 

más producción.

• Intrigas.

• Chismes.

• Rumores mal intencionados.

• Jefes con poca capacidad para estar en su puesto.

• Percepciones diferentes sobre determinadas situaciones.

• La empresa debe establecer objetivos claros, un malentendido puede ocasionar 

que el trabajador busque alcanzar sus objetivos personales y no los de la empresa.
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• Cada empleado debe tener por escrito sus tareas, ya que si ejerce funciones que 

no corresponden a las exigidas en su puesto de trajo, puede dar lugar a conflictos 

laborales por desempeñar tareas de otros compañeros de trabajo.

• La mala comunicación crea un mal ambiente laboral evita que las tareas no se 

desarrollen bien, exista frustración, retrasos, insatisfacción, rumores e informa-

ciones falsas.

• Cada empleado tiene sus propios valores personales, diferencias culturales o re-

ligiosas.

• Formas distintas de desempeñar sus tareas, esto puede originar problemas de 

competencia laboral.

• La presión de entregar trabajos antes de la fecha programada puede provocar 

presión y problemas entre los trabajadores y clientes.

• Cuando no se reparten equitativamente las funciones y no hay armonía en el tra-

bajo.

• Cuando las personas tienen más jerarquía y lideran alguna área de la empresa sin 

resultados positivos, no tienen empatía, son autoritarios, déspotas o desordena-

dos.

• Trabajadores impuntuales, incumplidos en las reuniones o entrega de trabajos 

genera descontento con sus jefes o sus pares.

• Cuando un trabajador hace más rápido su trabajo puede generar rivalidades y 

envidias que dañan el ambiente.

• Cualquier empleado cuando percibe que trabaja más de lo que debería o lo es-

tipulado en su contrato, genera desmotivación, disgusto y mala disposición en el 

día a día.

• El acoso laboral o mobbing se da cuando un miembro de la empresa molesta a 

sus compañeros, no permite su desarrollo, critica la tarea de sus compañeros, 

generando sentimientos de inseguridad, miedo, desmotivación o lograr que re-

nuncien a su trabajo.
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• La desventaja laboral entre hombres y mujeres en la asignación de roles.

• Cuando un trabajador se siente excluido, rechazado o incluso burlado por su co-

lor, tendencia sexual, religión, prejuicios, lugar de origen, raza o etnia.

• En un equipo de trabajo, existen dificultades porque alguien no hace lo suficiente 

o no ayuda a los demás.

• Cuando de manera constante existen recortes de personal reducción de trabajo, 

hay miedo e inseguridad, lo cual puede aumentar la rotación de personal o re-

nuncias.

• Cuando no hay suficiente herramienta para realizar su tarea.

• No hay identificación con los objetivos, valores o forma de hacer las cosas.

• Los trabajadores no tienen claras sus funciones ni cómo están aportando al creci-

miento de la empresa; o cuando se vuelve regular la asignación de tareas que no 

están pactadas en el contrato ni tienen que ver con sus cargos.

• Algunos empleados deciden abandonar su trabajo e irse para la competencia 

porque sienten que sus jefes no les reconocen su esfuerzo o logros.

• No hay planes de beneficio social o hay salarios bajos.

• Cuando no se otorgan días de descanso o vacaciones, o existen jornadas de tra-

bajo largas y les deja poco tiempo para la vida personal que puede resultar en 

renuncias y pérdida de talentos.

• Cuando se involucran los asuntos personales, amorosos o familiares, hay pro-

blemas con su pareja, se asumen cargos para los cuales no están preparados, 

o interfieren en el trabajo de los demás sin autoridad alguna, o lo demuestran 

trabajando más rápido ocasionando accidentes, o el trabajador no se integra bien 

a su familia, son factores que interfieren en la productividad.

• No existe apoyo entre compañeros.

• Los compañeros tóxicos que pretenden ser el centro de atención, difunden ru-

mores falsos, crear mal ambiente en la empresa, se convierten en la alfombra 

del jefe llevándoles cualquier rumor o comentarios, son una fuente inagotable de 

conflictos.
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• El hecho de ser un superior no otorga el derecho a tratar de forma despectiva y 

humillante a los empleados.

• La competitividad no es algo negativo, el problema es cuando se está dispuesto 

a todo para lograr los objetivos personales, incluso a pisotear al de al lado.

• Las personas que no cumplen con sus tareas entorpecen el trabajo del grupo y 

repercuten negativamente en el rendimiento global.

• Cuando una organización empresarial pone en marcha cambios en su estructura 

o procesos de trabajo, se necesita un período de adaptación y los empleados no 

están de acuerdo con los cambios propuestos.

• Cuando existe sobrecarga de trabajo a los empleados sin recibir nada a cambio, 

no tienen descanso, no tienen tiempo para su familia o cuestiones personales, 

andan como zombis trabajando, se trabaja bajo la administración del terror, aquí 

no sobra el que se queda ni hace falta el que se va.

• Las diferencias o disputas no pueden ser negativas, siempre y cuando se llegue a 

una resolución cuyo objetivo sea el bien común.

• Poner a trabajar jóvenes con personas adultas para compartir conocimientos, 

pero hay renuencia a ello o cuando quieren que un trabajador se vaya de la em-

presa lo ponen a trabajar con gente joven presionándolo o sobrecargándolo de 

trabajo.

• La falta de integridad originada por las personas que persiguen el éxito a como 

dé lugar, omitiendo información, mentir, tomar atajos o engañando a sus com-

pañeros, perdiéndose la confianza entre los colaboradores, en situaciones como 

estas es necesario promover la colaboración del trabajo colectivo para lograr los 

objetivos comunes.

• La falta de formación y desarrollo de los miembros del equipo de trabajo puede 

generar pérdidas y rendimiento bajo, lo que puede generar rotación de personal, 

para darle solución a este problema se pueden ofrecer programas de capacita-

ción personalizados, actualizar habilidades y satisfacción del empleado.
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• Falta de reconocimiento e incentivos.

• Cuando hay incertidumbre laboral, económica y social paralizan a las personas a 

tal punto, que no logran completar tareas en un corto plazo, la cual se puede re-

ducir teniendo una buena comunicación interna para mantener informados a los 

trabajadores sobre los cambios que se presentan en la organización.

• Los trabajadores ganan un salario y son dados de alta con menor salario para 

pensionarse con bajo salario, creando una imagen negativa de la organización.

• Cuando no hay buenas relaciones afectan a la estructura organizativa, las relacio-

nes jerárquicas, la distribución de los recursos o responsabilidades.

• Es necesario plantear estrategias y comunicarlas cuando la compañía modifica su 

estructura, jerarquía, recursos o distribución de competencias.

• Cuando el personal ocupa puestos similares en línea horizontal y ven afectado 

su trabajo por trabajadores de un mismo nivel, por las condiciones laborales, de 

trabajo, cultura o clima organizacional.

• Cuando se generan conflictos en forma vertical desde el nivel más alto que afecta 

el orgullo de los trabajadores y retrasan actividades.

• Cuando existen problemas psicológicos causados por estrés, presión laboral, 

mobbing, enfermedades mentales, desórdenes afectivos, depresión, baja auto-

estima, desmotivación, percepciones de confianza, jugar o no limpio, deseo de 

participación o falta de respeto.

• Cuando el trabajador tiene grandes cargas laborales que le impiden cumplir con 

las responsabilidades familiares y le genera niveles bajos de compromiso, ansie-

dad, consecuencias psicológicas y hostilidades en casa.

• Un conflicto laboral mal llevado puede derivar en violencia o incluso en prácticas 

de acoso laboral.

• Cuando no existe un buen desarrollo del trabajo entre personas, grupos de traba-

jo o departamentos debido a tensiones derivadas de diferentes intereses de las 

unidades organizativas o la Dirección.
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• Cuando hay desgaste de las relaciones por una mala comunicación.

• Cuando existen rumores, información falsa, malentendidos y roces entre los cola-

boradores de una organización.

• Cuando existe favoritismo y se perjudican los intereses propios para favorecer los 

intereses de otros.

• Cuando existen roces o problemas entre los empleados, jefes o gerentes que 

surgen en ocasiones al trabajar en equipo.

• Cuando existen marcadas diferencias entre varios trabajadores que pertenecen 

al mismo grupo de trabajo.

• Cuando un empleado tiene problemas consigo mismo, a causa de su inconformi-

dad con las tareas encomendadas, falta de capacidad o habilidad y la incapaci-

dad para solventarlas.

• Cuando hay problemas entre diferentes personas de la empresa por una mala 

interacción social.

• Los conflictos que surgen entre grupos por diferencias laborales entre las áreas 

o departamentos de la empresa.

• Cuando hay problemas con otras empresas por motivos diversos, como falta de 

entrega a tiempo de materiales, competencia, precios, económicos o de calidad.

• Cuando existe inconformidad que afecta a los trabajadores por alguna decisión 

tomada por la dirección de la empresa.

• Cuando un trabajador tiene determinadas necesidades u obstaculiza los intere-

ses de otros compañeros.

• Cuando se generan conflictos sin una base objetiva, creados de la nada, para 

desestabilizar a una de las partes, o ambas.

• Cuando los conflictos son verídicos, con una causa probada y es reconocido por 

una o varias de las partes implicadas.

• Cuando hay conflictos contingentes, desplazados o mal atribuidos que no llegan 

a alcanzar mayor gravedad, se detectan en una fase temprana o las partes no son 

conscientes que existen desavenencias o luchas de intereses.
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• Cuando hay conflictos latentes que no se identifican pronto o no se han percibido.

• Los conflictos de procedimiento se dan cuando las partes involucradas quiere 

hacer su trabajo de manera diferente a lo estipulado.

• Cuando hay problemas entre los roles, desigualdad de poder, cultura, educación, 

desigual acceso de recursos, limitaciones geográficas, mala gestión del tiem-

po, creencias o valores incompatibles en las que unas intentan imponerse por la 

fuerza a otras.

• Cuando hay conflictos disfuncionales o destructivos que alejan a la empresa de 

sus metas y ponen en peligro la productividad.

• Existen conflictos donde las partes afectadas llegan a un acuerdo que satisface 

a ambas partes.

• Cuando se tienen diferentes formas de trabajar o de realizar los proyectos.

• Es frecuente que las personas no estén de acuerdo en su manera de ver las co-

sas.

• No todo el mundo tiene la misma ambición o está dispuesta a ciertas cosas para 

alcanzar sus metas.

• Cuando existen exigencias excesivas de la dirección o del encargado del depar-

tamento.

• Cuando hay desacuerdos por diferencias de principios éticos y morales de los 

trabajadores.

• Existen comparaciones entre trabajadores/as.

• Problemas por causas ambientales

• Incertidumbres futuras en el puesto de trabajo, problemas económicos, cultura-

les, tecnológicos o causas personales.

• Posicionamientos contrarios, frustraciones profesionales, prejuicios, trastornos o 

desequilibrios emocionales y/o mentales que bloqueen al trabajador/a y no le 

permitan ver otros puntos de vista (Merino, 2014).

Tener que estar sometido a las condiciones laborales que establece la empresa 
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puede entrar en conflicto con las personas ya que han de realizar órdenes y/o tareas que 

van en contra de sus necesidades y/o principios, que realizan más por miedo a perder su 

puesto de trabajo que por gusto (Borges & Bruno 2017). Los conflictos no se pueden evi-

tar, pero si se pueden minimizar cuando hay una deficiente organización y originan riesgos 

psicosociales que por lo general no son tenidos en cuenta, ni evaluados ni gestionados, y 

es deber del empresario preverlos, la resolución de conflictos no exime a las empresas de 

sus obligaciones de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales, cuando 

aparecen los conflictos no es necesaria la presencia de la fuerza física o verbal sobre otra 

persona, o un daño intencionado, pueden ser círculos viciosos o posiciones antagónicas 

contrarias, pero si el conflicto se gestiona adecuadamente, puede tener aspectos tanto 

positivos como constructivos (FuquenAlvarado, 2003). Las empresas deben de tener po-

líticas de prevención que incluyan todos los riesgos derivados de factores psicológicos, 

si la parte más alta de la organización no sabe gestionarlos correctamente tanto la parte 

productiva como la parte humana abra infinidad de conflictos laborales (Armas, 20023).

Evaluación del clima laboral

Los problemas psicosociales derivados de la no resolución de conflictos se mani-

fiestan cuando el trabajador realiza aportaciones o ideas no se toman en cuenta o siem-

pre son cuestionadas, le cuesta trabajo levantarse en las mañanas sin ilusión, por el mero 

hecho de pensar en ir a trabajar en una actividad desmotivante, siente frustración, no 

hay perspectivas de crecimiento (Gestiopolis aportes, 2009), existe agotamiento, tiene la 

percepción que los demás están obstaculizando sus actividades, generándose un am-

biente negativo que afecta, a los demás trabajadores/as, no se involucra en el equipo de 

trabajos y el grupo pierde eficacia, y todas las energías se concentran en ganar discusio-

nes, en lugar de enfocarlas en la realización de su actividad, sus compañeros obstaculi-

zan sus actividades, le esconden la herramienta, hablan mal de el con el supervisor, no 

quiere trabajar con sus compañeros, disminuye la cooperación y comunicación llegando 

a ocultarse información necesaria, aumenta la negatividad y estrés de los involucrados, 

se eleva el ausentismo y rotación del personal (Armas, 2003). Las personas necesitan 

encontrar equilibrio mental y emocional para no llegar a enfermarse o tener problemas 
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psicológicos o físicos, por lo tanto es necesario analizar si hay anomalías organizacionales 

como diferencias con el jefe o compañeros de equipo, rotación de personal constante 

o excesiva, no hay respeto a los derechos laborales estipulados en la Ley Federal del 

trabajo, condiciones higiénicas deficientes, problemas de comunicación, falta de capaci-

tación y compromiso, trato deficiente entre y con los trabajadores, excesos de carga de 

trabajo, falta de un salario moral o motivacional, inseguridad, condiciones laborales poco 

atractivas, convenios colectivos que favorecen el abuso de poder por parte de los empre-

sarios, funciones, horarios incongruentes, salarios bajos, e instrucciones administrativas 

cambiantes sin seguir un procedimiento para ejecutar los trabajos de manera uniforme 

(Amador, 2021).

La importancia de establecer dinámicas de integración

Con las dinámicas se aprenden nuevas habilidades, se fomenta la colaboración, 

se produce una cultura organizacional, se motiva a los colaboradores, se evalúa el com-

promiso de los trabajadores, se desarrolla la ética y comportamiento al interactuar hacia 

un objetivo común y lograr resultados, las dinámicas de integración alegran el ambiente 

de trabajo y brindan a los colaboradores nuevas tareas para realizar. Si se combinan las 

tareas con actividades de integración laboral periódicas, se reduce el cansancio (vease 

figura 1), se estimula el espíritu colaborativo, la motivación, responsabilidad y excelencia 

(Álvarez & Negrón, 2015). 
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Figura 1

tipos de incentivos

Las dinámicas brindan 

• Un entorno adecuado para trabajar en equipos de trabajo.

• Fomenta el trabajo colaborativo y mantiene al negocio sincronizado.

• Administra y responde a las consultas de los clientes desde un único lugar.

• Se obtienen datos e informes de rendimiento del equipo y profesionales especí-

ficos. 

• Se personalizan las interacciones.

• Son fuente de aprendizaje y se reafirman los valores de la empresa.

• Se promueve el trabajo en equipo, se diagnostica el clima organizacional y se 

identifican los nuevos lideres.

• Promocionan la igualdad, la retroalimentación, se detectan actitudes o compor-

tamientos negativos, hay motivación y compromiso en el equipo, hay preocupa-

ción por reducir los problemas, alentar el bienestar, nuevas perspectivas o visio-

nes que  permiten cambiar la mentalidad (FuquenAlvarado, 2003). 
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Ejemplos de dinámicas

Figura 2

ejemplos de dinámicas

Plan para solucionar los conflictos

Para realizar un plan es necesario recopilar la información que se debe transmitir 

a los colaboradores a la hora de planificar las actividades de integración, compartir la 

visión, misión, valores y establecer los elementos de la cultura corporativa a traves de 

los hallazgos detectados utilizando métodos de análisis o evaluación de los resultados, 

además se puede evaluar qué tan comprometidos están con la empresa o estarán los 

trabajadores (Amador, 2021).

Métodos de evaluación (Iñiguez, 2022)

• Actividades basadas en preguntas y respuestas sobre la empresa, mide el des-

empeño de acuerdo a las preguntas contestadas correctamente.

• Se requieren que los colaboradores traigan materiales o documentos concretos, 

se analiza el compromiso viendo quienes cumplieron y llevan consigo todo lo 

pedido.

• La participación es muy importante, se analiza la participación de cada colabora-

dor y en cuántas sesiones estuvieron presentes.

Es necesario seguir los pasos de acuerdo con el plan trazado, y asegurarse de no 

saltar alguna etapa, si alguien no entiende la actividad o no se muestra involucrado con 

ella, se le da el apoyo que necesita y se ayuda a posicionarse al mismo nivel del resto, 

es necesario la intervención de los funcionarios, un espacio común digital o presencial 

adecuado para que la actividad se desarrolle y una vez realizado tener una retroalimen-
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tación para ver la efectividad de estas dinámicas y ajustarlas según haga falta para que 

las próximas actividades sean mejores, algunos métodos son (Álvarez & Negrón, 2015):

Es necesaria la redacción de protocolos de resolución de conflictos ya que a tra-

ves de ellos los trabajadores tienen herramientas para saber detectar estas situaciones y 

poder resolverlas de manera informal antes de que se conviertan en un gran problema, 

darle seguimiento quincenalmente, mensualmente o trimestralmente a los resultados de 

las actividades de integración laboral y de acuerdo con su efectividad o grado de com-

promiso, considerar la motivación, los cambios actitudinales y de productividad, para en 

su caso replantear nuevas actividades o analizar lo que ya está obsoleto (Gómez, 2013).

Entrevistar uno a uno 
con los participantes.

Establecer un 
formulario de 

encuesta sobre la 
dinámica de 
integración.

Reuniones de 
retroalimentación, 

entre otros.
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Conclusiones y propuestas

La Organización Internacional del Trabajo recomienda generar un clima de com-

prensión, confianza y favorecer el intercambio de información entre todos los niveles, 

adoptando las medidas apropiadas para aplicar una política eficaz de comunicación con 

los trabajadores y sus representantes (SEGOB, 2018), resolver los conflictos laborales por 

la vía informal, antes que llegar a acciones legales y mediar la solución a traves de un 

protocolo interno de mediación y arbitraje, por si no es posible a traves de esta vía, se 

recomienda tener un protocolo de resolución de conflictos o de acoso y violencia, intro-

ducir en las revisiones contractuales entre empresa y sindicato más cláusulas de traba-

jo sobre la prevención, evaluación de riesgos psicosociales y protocolos de actuación 

frente a acoso, violencia y resolución de conflictos (Merino, 2014). Es necesario crear y 

fomentar una cultura del trabajo en equipo, establecer políticas internas, protocolos y 

procedimientos para gestionar y resolver conflictos o tener personas que intervengan en 

la resolución de conflictos con la intención de lograr un beneficio mutuo (vease figura 3), 

fomentando: (Armas, 20023): 

Figura 3

caracteristicas de los protocolos

La gestión eficaz de conflictos deben prevenirse desde el origen de las primeras 

manifestaciones de las quejas y resolverlos lo más rápidamente posible, la intención es 

mejorar las condiciones de trabajo, el entorno laboral, crear y fomentar la confianza entre 

todos empleados, mejorar la toma de decisiones en todos los niveles, con la participación 

de todos los trabajadores, promover intereses comunes y de manera continua hacer que 

la motivación de los empleados crezca, mediante la participación y la involucración de los 
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trabajadores/as (Gestiopolis aportes, 2009). Se deberá promover la consulta y colabora-

ción entre empleadores y trabajadores en cuestiones de interés común, se deberá esti-

mular los acuerdos voluntarios entre las partes, promover una legislación con organismos 

de consulta y colaboración, determinar su alcance, competencia, estructura y modalida-

des de funcionamiento, de acuerdo a las particularidades de cada empresa e involucrar a 

los trabajadores en la toma de aquellas decisiones que le atañen, fomentar la motivación 

y desarrollo profesional y personal de los trabajadores. 
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2. Introducción

L
a potencialidad de los sectores económicos puede ser entendida como la 

dinámica interna de un sector que influye en el crecimiento de una eco-

nomía o región; es así como, sectores económicos que se concentran en 

cierto territorio llegan a dominar los resultados económicos de dicho territorio. No obs-

tante, bajo el enfoque insumo-producto, se pueden identificar cuatro grandes grupos de 

sectores económicos en función de las relaciones intersectoriales que exhiben, siendo 

los sectores clave o de mayor potencial, aquellos que exhiben relaciones superiores al 

promedio con otros sectores proveedores o consumidores de sus productos intermedios 

(Parra y Pino, 2008).

En este sentido, son aquellos sectores económicos que muestran mayor relacio-

namiento con otros sectores (encadenamientos productivos) los que presentan mayor 

potencial para influir en la producción de un territorio y por ende en su crecimiento. Sin 

embargo, el objetivo de este análisis es determinar si este efecto es diferenciado en fun-

ción de la estructura empresarial de los sectores. Es decir, si los encadenamientos pro-

ductivos son aprovechados de forma similar en sectores con predominio de MIPYMES y 

en sectores con predominio de grandes empresas.

Lo anterior es de especial relevancia en América Latina y El Caribe, donde las 

MIPYMES representan más del 99.6% de las economías nacionales, generando cerca del 

60% del trabajo formal y constituyéndose en un sector clave del crecimiento económico 

y la inclusión social; no obstante, la formulación e implementación de políticas públicas 

que promueva el desarrollo del sector enfrenta serias falencias (OECD/CAF, 2019). En las 

economías Latinoamericanas se evidencia una brecha de productividad entre las MIPY-

MES y las empresas grandes, que es mayor que en otro tipo de economías (Correa et al., 
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2018). Adicionalmente, en las economías latinoamericanas, el problema de la informali-

dad que también se refleja en el sector de las MIPYMES genera condiciones subóptimas 

para el desarrollo económico y social (Loayza, 2018).

Es importante destacar que las MIPYMES se diferencian en sus procesos de las 

empresas grandes y esto puede generar desventajas a las MIPYMES. Además de la bre-

cha de productividad que presentan estas empresas (Correa et al., 2018), se ha encontra-

do que presentan problemas de eficiencia, entendida como la capacidad de cumplir las 

metas con el menor uso de recursos posibles (Canare et. al, 2017).

Por ende, determinar si las MIPYMES pueden aprovechar o no los encadenamien-

tos productivos en la misma magnitud que las empresas grandes, supone un punto de 

partida para fortalecer programas sectoriales de competitividad, con enfoque hacia una 

mayor productividad y crecimiento económico. En esta investigación se utiliza un análisis 

de regresión en conjunto con el enfoque insumo producto, para lo cual primero se deter-

minan los encadenamientos productivos a nivel de sectores económicos empleando la 

matriz insumo-producto del Banco Central del Ecuador. Luego se calcula la participación 

de las MIPYMES en los sectores, utilizando información del Servicio de Rentas Internas y 

se generan las variables de interés como la interacción entre los encadenamientos pro-

ductivos y la participación de las MIPYMES en los sectores económicos. Finalmente, la 

variable dependiente es la producción de los sectores económicos y el análisis se realiza 

para el periodo 2009-2019.

Los resultados obtenidos indican que de hecho los encadenamientos producti-

vos tienen menor efecto sobre la producción cuando en el sector económico existe pre-

ponderancia de las MIPYMES, en relación con las empresas grandes. Esto indica que son 

las empresas grandes las que presentan ventajas en el aprovechamiento de encadena-

mientos productivos para generar incrementos en la producción. Una posible explicación 

para este resultado es la brecha de productividad que existe entre las MIPYMES y las 

empresas grandes, lo que le permitiría a estas últimas utilizar con mayor eficiencia los 

recursos durante el proceso productivo, generando mayor producción que las MYPIMES. 
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Por lo expuesto, desarrollar este tipo de investigación contribuirá a establecer 

factores del entorno empresarial relacionados con su potencialidad, con base en los cua-

les se pueden desarrollar políticas públicas sectoriales en el marco del desarrollo econó-

mico. El resto del documento se divide como sigue: en la siguiente sección se desarrolla 

una revisión de los estudios más recientes enfocados en el tema de análisis, en la sección 

4 se desarrolla la metodología, tanto para la obtención de los encadenamientos produc-

tivos como para el desarrollo del método de regresión, en la sección 5 se exponen los 

resultados y en la sección 6 se presentan las conclusiones.

3.   Revisión de Literatura

Las falencias en la productividad y la eficiencia por parte de las MIPYMES suelen 

atribuirse en la literatura a problemas con el acceso al financiamiento (Beck y Demir-

guc-Kunt, 2006); acceso a tecnología (Lee y Runge, 2001); acceso a mercados (Roger-

son, 2013); y, capacidad de producción (OECD, 2008). No obstante, el principal problema 

detectado ha sido los débiles encadenamientos que presentan este tipo de empresa. 

Hussain (2000) indica que las PYMES dados sus débiles encadenamientos poseen dificul-

tades para enfrentarse a un contexto cada vez más globalizado y competitivo.

A la par de estos hallazgos se destaca que, dada la diferencia a nivel mundial en la 

clasificación de PYMES, los estudios que se centran en este ámbito se suelen desarrollar 

para un único país (Canare et al., 2017). A su vez, no se ha profundizado en la relación me-

diadora que estas estructuras empresariales poseen en el efecto de los encadenamientos 

productivos sobre la producción, que es el aporte principal de esta investigación.

Los estudios que se han desarrollado tienden a enfocarse en sectores econó-

micos específicos y no necesariamente incorporan medidas de encadenamientos pro-

ductivos. Por ejemplo, García y Duarte (2015) evalúan la competitividad de la MIPYME en 

la industria exportadora manufacturera de México, a través del uso de medidas de valor 

agregado y exportaciones. Estos autores concluyen que el sector ha disminuido su pro-

ductividad durante el periodo analizado (1994-2009) y esto se debe a la dependencia del 

sector hacia las grandes empresas como motor del desarrollo. 
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A nivel de América Latina, Ibarrarán et al., (2009) ponen de manifiesto la relevan-

cia que tiene el tamaño de las empresas con la productividad, pues indican que existirá 

un incremento en la productividad agregada cuando mayor sea la productividad en las 

MIPYMES y en las empresas grandes. Sin embargo, el hecho de que las MIPYMES ganen 

participación en la estructura económica de los sectores, sólo genera un aumento en la 

productividad agregada si las MIPYMES son más productivas que las grandes empresas; 

y, la evidencia sugiere que son las grandes empresas las que poseen una mayor produc-

tividad total de los factores.

En el contexto de países de Asia con fuerte presencia de PYMES en sus econo-

mías Utit et. al., (2022) encuentran que los débiles encadenamientos de estas empresas 

con empresas grandes, les generan problemas en su cadena de suministro; y, el hecho de 

que la mayor parte de su producción se comercialice para uso final, les integra más con 

los consumidores finales. No obstante, Utit et. al., (2019) a través de un análisis de los mul-

tiplicadores de la producción para esos mismos países encuentra que las PYMES tienen 

el mismo potencial que las empresas grandes para generar producción y valor agregado; 

a su vez que se indica, que este tipo de análisis puede indicar qué sectores de las PYME 

se pueden promover para impulsar el crecimiento.

Si bien, los procesos de producción de las MIPYMES no son equiparables a los 

procesos que desarrollan las grandes empresas, pues en general las MIPYMES poseen 

alta dependencia de insumos nacionales en su proceso productivo, lo que les lleva a ge-

nerar mayor valor agregado en relación con empresas grandes (Tang et al., 2016; Chong 

et al., 2019), existen iniciativas que pueden mejorar su desempeño y aprovechar de mejor 

manera los encadenamientos productivos; como por ejemplo el caso de México, donde 

se ha establecido una agencia de desarrollo de MIPYMES y adicionalmente se destaca 

por su desempeño en el Índice de políticas PYME (Rodríguez, 2021). Por lo que estas ex-

periencias pudieran tomarse en cuenta a nivel de otros países de Latinoamérica.
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4.   Metodología

En esta sección se desarrolla la metodología, que en una primera parte expone 

el enfoque insumo-producto para estimar los encadenamientos productivos a nivel de 

sectores; como segunda parte se desarrolla la metodología de regresión lineal para de-

terminar el efecto buscado; y, finalmente, se describen los datos y su procesamiento.

4.1. Enfoque input-output para encadenamientos productivos

Este análisis utiliza el enfoque Insumo-Producto propuesto por Leontief, en el 

cual se consideran las relaciones intersectoriales entre los distintos sectores de la Eco-

nomía, mediante la demanda y oferta de insumos. El modelo permite medir impactos 

sobre la producción a consecuencia de variaciones en los componentes de la demanda 

final (Miller & Blair, 2009, pp.21). Para aplicar este enfoque se utiliza la matriz Insumo – Pro-

ducto calculada por el Banco Central del Ecuador (BCE) para los años objeto del estudio. 

La estructura básica de esta matriz se ilustra en la figura 1.

Figura 1

Estructura básica de la Matriz Insumo-Producto

Fuente: Elaboración propia con base al BCE.
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A partir de esta matriz se obtienen los coeficientes técnicos para par de actividades económicas, 

mediante la relación entre el volumen de insumos que demanda cierto sector de otro, y su nivel de 

producción. La ecuación 1 muestra la fórmula empleada para el cálculo de los coeficientes técnicos 

de cada par de sectores, que en conjunto se denotan con A, matriz que posee igual dimensión que 

la matriz de consumo intermedio. 

𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑖𝑖

                                                                         (1) 

𝑨𝑨 = 𝑿𝑿�̂�𝒘−𝟏𝟏                                                                    (2) 

Donde, 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 representa la cantidad necesaria de insumos del sector i para que el sector j produzca 

un dólar; 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖 representa el flujo de insumos del sector i al sector j; y, 𝑤𝑤𝑖𝑖  es la producción del sector 

j. En forma matricial, la matriz de coeficientes técnicos (𝑨𝑨) se obtiene multiplicando la matriz de 

consumo intermedio (𝑿𝑿) con la matriz inversa de una matriz diagonal de producción, la cual 

contiene en la diagonal la producción de los sectores económicos (�̂�𝒘−𝟏𝟏). 

Mediante la matriz de coeficientes técnicos se obtienen los encadenamientos productivos directos 

hacia atrás y hacia adelante, que miden el dinamismo de los sectores económicos a través de sus 
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A partir de esta matriz se obtienen los coeficientes técnicos para par de activida-

des económicas, mediante la relación entre el volumen de insumos que demanda cierto 

sector de otro, y su nivel de producción. La ecuación 1 muestra la fórmula empleada para 

el cálculo de los coeficientes técnicos de cada par de sectores, que en conjunto se deno-

tan con A, matriz que posee igual dimensión que la matriz de consumo intermedio.

Donde, aij representa la cantidad necesaria de insumos del sector i para que el 

sector j produzca un dólar; xij representa el flujo de insumos del sector i al sector j; y, wj 

es la producción del sector j. En forma matricial, la matriz de coeficientes técnicos (A) se 

obtiene multiplicando la matriz de consumo intermedio (X) con la matriz inversa de una 

matriz diagonal de producción, la cual contiene en la diagonal la producción de los sec-

tores económicos (ŵ -1).

Mediante la matriz de coeficientes técnicos se obtienen los encadenamientos 

productivos directos hacia atrás y hacia adelante, que miden el dinamismo de los secto-

res económicos a través de sus relaciones con otros sectores cuando adquieren insumos 

(encadenamientos hacia atrás) y cuando venden parte de su producción como insumos 

(encadenamientos hacia adelante). Para calcular el encadenamiento hacia atrás del sec-

tor j suman los valores de la columna correspondiente a dicho sector en la matriz de 

coeficientes técnicos (ecuación 3).

Para el caso del encadenamiento directo hacia adelante del sector j se suman los 

valores de la fila de ese sector en la matriz de coeficientes técnicos (ecuación 4).
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𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                                              (3) 
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Los encadenamientos calculados con la matriz de coeficientes técnicos se denominan directos 

porque sólo consideran el requerimiento directo de insumos cuando varía la demanda final; sin 

embargo, cuando un sector económico j necesita incrementar su nivel de producción para satisfacer 

el incremento de su demanda final, el efecto directo es el requerimiento de insumos a otros sectores, 

no obstante esos otros sectores a su vez demandarán más insumos para incrementar su producción 

y poder vender los insumos que necesita el sector j (efecto indirecto). Esta gama de relaciones no 

se captura con la matriz de coeficientes técnicos, donde sólo se considera el efecto directo; por 

tanto, es necesario calcular la Matriz Inversa de Leontief a partir de los coeficientes técnicos 

(Tarancón, 2003):  
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Donde 𝑨𝑨 es la matriz de coeficientes técnicos e 𝑰𝑰 es una matriz identidad de igual dimensión que 

𝑨𝑨. Con la matriz inversa de Leontief se obtienen los encadenamientos totales hacia atrás y hacia 

adelante, siguiendo un procedimiento análogo al de los encadenamientos directos (Schuschny, 

2005): 
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𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                                            (6) 
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Los encadenamientos calculados con la matriz de coeficientes técnicos se deno-

minan directos porque sólo consideran el requerimiento directo de insumos cuando varía 

la demanda final; sin embargo, cuando un sector económico j necesita incrementar su 

nivel de producción para satisfacer el incremento de su demanda final, el efecto directo 

es el requerimiento de insumos a otros sectores, no obstante esos otros sectores a su vez 

demandarán más insumos para incrementar su producción y poder vender los insumos 

que necesita el sector j (efecto indirecto). Esta gama de relaciones no se captura con la 

matriz de coeficientes técnicos, donde sólo se considera el efecto directo; por tanto, es 

necesario calcular la Matriz Inversa de Leontief a partir de los coeficientes técnicos (Ta-

rancón, 2003):

Donde A es la matriz de coeficientes técnicos e I es una matriz identidad de igual 

dimensión que A. Con la matriz inversa de Leontief se obtienen los encadenamientos 

totales hacia atrás y hacia adelante, siguiendo un procedimiento análogo al de los enca-

denamientos directos (Schuschny, 2005):
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𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
                                                              (3) 
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑗𝑗 = ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑗𝑗

𝐻𝐻

𝑗𝑗=1
                                                         (7) 

Donde 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑗𝑗 denota los elementos de la matriz de Leontief. 

4.2. Análisis de regresión 

Una vez determinados los encadenamientos totales (hacia atrás y hacia adelante) para los sectores 

en la economía ecuatoriana, se utiliza un análisis de regresión en datos de panel donde se explica 

la producción de los sectores con los encadenamientos, el número de personas ocupadas, la 

contribución del capital, la proporción de MIPYMES y la interacción de esta variable con los 

encadenamientos productivos. Con esta especificación se pretende evidenciar si en los sectores con 

mayores encadenamientos y mayor participación de las MIPYMES existen un efecto positivo 

significativo sobre la producción. La especificación con la que se desarrolla el análisis es la 

siguiente: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻 = 𝛼𝛼𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝐸𝐸𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻 + 𝛽𝛽2𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝐻𝐻 + 𝛽𝛽3𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐻𝐻 + 𝛽𝛽4𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑖𝑖𝐻𝐻 + 𝛽𝛽5𝐸𝐸𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑖𝑖𝐻𝐻

+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝐻𝐻            (8) 

Donde 𝛼𝛼𝑖𝑖 representa las características sectoriales inobservables e invariantes en el tiempo, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻 es 

la producción del sector i en el tiempo t, 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻 es el valor del encadenamiento productivo, 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝐻𝐻 

es el número de ocupados, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐻𝐻 la contribución del capital, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑖𝑖𝐻𝐻 la proporción de 

MIPYMES, 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑖𝑖𝐻𝐻 es la interacción entre los encadenamientos y la proporción de 

MIPYMES y 𝜇𝜇𝑖𝑖𝐻𝐻 es el término de error. 

Para proceder a realizar la estimación de este modelo se debe verificar si es apropiado el supuesto 

de que las características sectoriales inobservables son independientes de las variables explicativas. 

En caso de obtener evidencia estadística en favor del supuesto, la estimación se realiza con el 

estimador de efectos aleatorios; en caso de que el supuesto no sea apropiado, se deberá emplear el 

estimador de efectos fijos. Para determinar cuál de estos estimadores se debe emplear, se aplica el 

test de Hausman, el cual emplea como hipótesis nula que la diferencia en los coeficientes de los 

estimadores no es sistemática. 

4.3. Descripción de los datos y pre-procesamiento 

Donde lij denota los elementos de la matriz de Leontief.
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4.2. Análisis de regresión

Una vez determinados los encadenamientos totales (hacia atrás y hacia adelante) 

para los sectores en la economía ecuatoriana, se utiliza un análisis de regresión en datos 

de panel donde se explica la producción de los sectores con los encadenamientos, el 

número de personas ocupadas, la contribución del capital, la proporción de MIPYMES y 

la interacción de esta variable con los encadenamientos productivos. Con esta especifi-

cación se pretende evidenciar si en los sectores con mayores encadenamientos y mayor 

participación de las MIPYMES existen un efecto positivo significativo sobre la producción. 

La especificación con la que se desarrolla el análisis es la siguiente:

Donde αi representa las características sectoriales inobservables e invariantes en 

el tiempo, Pr_it es la producción del sector i en el tiempo t, EPit es el valor del encade-

namiento productivo, Ocupit es el número de ocupados, EBEit la contribución del capital, 

MIPYMESit la proporción de MIPYMES, EPit x〖MIPYMESit es la interacción entre los encade-

namientos y la proporción de MIPYMES y μit es el término de error.

Para proceder a realizar la estimación de este modelo se debe verificar si es apro-

piado el supuesto de que las características sectoriales inobservables son independientes 

de las variables explicativas. En caso de obtener evidencia estadística en favor del supuesto, 

la estimación se realiza con el estimador de efectos aleatorios; en caso de que el supuesto 

no sea apropiado, se deberá emplear el estimador de efectos fijos. Para determinar cuál de 

estos estimadores se debe emplear, se aplica el test de Hausman, el cual emplea como 

hipótesis nula que la diferencia en los coeficientes de los estimadores no es sistemática.

4.3 Descripción de los datos y pre-procesamiento

Los datos a utilizar corresponden a la matriz insumo-producto (MIP) de los años 

2009 al 2019 conforme el clasificador de productos de cuentas nacionales (CPCN) a segun-

do nivel elaboradas por el BCE. A partir de las matrices de demanda intermedia, valor agre-

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻,𝑗𝑗 = ∑ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑗𝑗

𝐻𝐻

𝑗𝑗=1
                                                         (7) 

Donde 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑗𝑗 denota los elementos de la matriz de Leontief. 

4.2. Análisis de regresión 

Una vez determinados los encadenamientos totales (hacia atrás y hacia adelante) para los sectores 

en la economía ecuatoriana, se utiliza un análisis de regresión en datos de panel donde se explica 

la producción de los sectores con los encadenamientos, el número de personas ocupadas, la 

contribución del capital, la proporción de MIPYMES y la interacción de esta variable con los 

encadenamientos productivos. Con esta especificación se pretende evidenciar si en los sectores con 

mayores encadenamientos y mayor participación de las MIPYMES existen un efecto positivo 

significativo sobre la producción. La especificación con la que se desarrolla el análisis es la 

siguiente: 
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+ 𝜇𝜇𝑖𝑖𝐻𝐻            (8) 

Donde 𝛼𝛼𝑖𝑖 representa las características sectoriales inobservables e invariantes en el tiempo, 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻 es 

la producción del sector i en el tiempo t, 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻 es el valor del encadenamiento productivo, 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖𝐻𝐻 

es el número de ocupados, 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐻𝐻 la contribución del capital, 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑖𝑖𝐻𝐻 la proporción de 

MIPYMES, 𝐸𝐸𝑃𝑃𝑖𝑖𝐻𝐻𝑥𝑥𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀𝐸𝐸𝑀𝑀𝑖𝑖𝐻𝐻 es la interacción entre los encadenamientos y la proporción de 

MIPYMES y 𝜇𝜇𝑖𝑖𝐻𝐻 es el término de error. 

Para proceder a realizar la estimación de este modelo se debe verificar si es apropiado el supuesto 

de que las características sectoriales inobservables son independientes de las variables explicativas. 

En caso de obtener evidencia estadística en favor del supuesto, la estimación se realiza con el 

estimador de efectos aleatorios; en caso de que el supuesto no sea apropiado, se deberá emplear el 

estimador de efectos fijos. Para determinar cuál de estos estimadores se debe emplear, se aplica el 

test de Hausman, el cual emplea como hipótesis nula que la diferencia en los coeficientes de los 

estimadores no es sistemática. 

4.3. Descripción de los datos y pre-procesamiento 
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gado y el vector de empleo, se calculan los encadenamientos productivos hacia atrás y ha-

cia adelante, la producción, el excedente bruto de explotación (EBE), y el total de empleo1.

Para complementar la data, se calculó el porcentaje de MIPYMES con base en el 

número de personas afiliadas a nivel de plazas de empleo2 conforme la Clasificación Na-

cional de Actividades Económicas (CIIU 4.0) del directorio de empresas y establecimien-

tos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).      

Debido a que los datos del INEC no se presentan de acuerdo al CPCN, se correla-

cionó la codificación de la CIIU, la Clasificación Central de Productos (CPC 2) y el CPCN. En 

este proceso no fue factible correlacionar 3 códigos de productos obtenidos de la data 

del BCE por lo cual fueron omitidos del análisis. 

013001 Procesamiento de pescado y otros productos acuáticos elaborados

013002 Conservación de especies acuáticas

047001 Hogares privados con servicio doméstico

De este modo, se tiene una base de datos en panel corto y balanceado, con 68 

productos para los períodos 2009 al 2019. Previo al procesamiento de los datos, se anali-

zó la variabilidad de las variables de estudio, identificándose que 3 de ellas presentaban 

una alta variabilidad, en consecuencia, se optó por la transformación logarítmica de las 

variables: Producción, Ocupados y EBE.        

5.   Resultados

Antes de estimar los modelos de efectos fijos y efectos aleatorios, se calculó un 

intervalo de confianza (95%) alrededor de la media de la variable respuesta Log(Produc-

ción) para evidenciar la heterogeneidad entre los años y entre los productos (Figura 2 y 

Figura 3), evidenciándose que dicha heterogeneidad entre períodos presenta un incre-

mento sostenido hasta el 2014 y en adelante un comportamiento ligeramente constante. 

1     Para mayor detalle, ver: Banco Central del Ecuador (2014).
2    De acuerdo al INEC, el tamaño de la empresa puede definirse mediante el volumen de ventas 
o el número de personas afiliadas a nivel de plazas de empleo. Conforme el segundo criterio, se 
considera Microempresa si emplea de 1 a 9 personas, Pequeña de 10 a 49 y Mediana de 50 a 199. 
Cabe mencionar que en los períodos analizados no existen diferencias entre los criterios para 
determinar el tamaño de la empresa (INEC, 2021).  
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Mientras que, al observar la heterogeneidad entre productos, las diferencias son 

evidentes. Los productos que presentan un mayor nivel de producción son: Construcción 

(034001) y Comercio al por mayor y menor (035001); en tanto que los de menor nivel de 

producción son: Elaboración de productos de tabaco (020003) y Elaboración de fideos y 

de otros productos farináceos (016003) 

Figura 2

Heterogeneidad de log(Producción) por año

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la investigación.

Figura 3

Heterogeneidad de log(Producción) por sector

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la investigación.
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La Tabla 1 muestra la estimación de los modelos de efectos fijos (within) y efec-

tos aleatorios. En primera instancia se evidencia que los resultados de ambos modelos 

presentan similitudes en cuanto a significancia estadística de las variables explicativas, 

además si se observa la magnitud y los signos de los coeficientes, también presentan 

similitud. La mayor diferencia de las estimaciones radica en la interacción encadena-

miento productivo hacia atrás y la proporción de MIPYMES. 

Tabla 1

Modelo de Efectos fijos y Modelo de efectos aleatorios

Log (Producción)

Efectos Fijos Efectos Aleatorios

(within)

Encadenamiento productivo 

hacia atrás

2.217***

(0.81)

2.313***

 (0.79)

Encadenamiento productivo 

hacia adelante

0.898***

(0.32)

0.755**

(0.32)

Log (Ocupados) 0.084**

(0.035)

0.135***

(0.027)

Log (Contribución capital) 0.436*** 

(0.018)

0.457*** 

(0.017)

Proporción MIPYMES 3.916*** 

(1.42)

3.860*** 

(1.41)

Encadenamiento producti-

vo hacia atrás* Proporción 

MIPYMES

-1.075*** 

(0.40)

-0.739*

(0.38)

Encadenamiento productivo 

hacia adelante*Proporción 

MIPYMES

-1.738* 

(0.98)

-1.868*

(0.98)

Constante 2.202*

(1.23)

Observaciones 748 748

R2 0.506 0.567

R2 ajustado 0.452 0.562

F-Statistic
98.493***

967.164***
(df = 7; 673)

Nota:  *p<0.1;  **p<0.05; ***p<0.01

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la investigación
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Para determinar cuál es el mejor modelo se realiza el Test de Haussman (Tabla 

2), de modo que se obtiene que la diferencia en los coeficientes de los modelos es sis-

temática, en otras palabras, que el modelo de efectos fijos resulta mejor para explicar la 

producción a partir de las variables propuestas.

Ahora bien, los resultados guardan relación con lo abordado en la literatura en 

el sentido de que aquellos sectores económicos con valores altos de encadenamientos 

inciden positivamente en el nivel de producción (Parra y Pino, 2008). En este caso, los 

encadenamientos presentan un efecto positivo sobre la producción, aunque el efecto 

del encadenamiento con los proveedores es mayor (2,217). De igual manera, las va-

riables ocupados y contribución del capital (expresadas en logaritmo), presentan una 

relación positiva con la producción.

Tabla 2

Test de Haussman

Chisq 42.11

Df 7

P-value 4,953 e-07

H0: Diferencias de coeficientes no es sistemática

H1:~H0 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la investigación.

Si bien la proporción de MIPYMES, también tiene un efecto positivo sobre la 

variable respuesta, lo que interesa para fines de este estudio es la interacción entre la 

proporción de MIPYMES y los encadenamientos productivos. En ese sentido, en aque-

llos sectores económicos en los que exista una mayor proporción de MIPYMES, el efecto 

de los encadenamientos sobre la producción es negativo; dicho efecto es mayor cuan-

do se trata del encadenamiento hacia adelante (-1.738). 
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Figura 3

Efecto de la interacción de encadenamientos y MIPYMES

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la investigación

En la Figura 3 se refleja claramente el efecto de la interacción de las variables, 

en este sentido mientras más alto sea el valor de los encadenamientos y menor la 

proporción de MIPYMES, el efecto sobre la producción es más alta. De hecho, la produc-

ción es mucho mayor cuando se trata de encadenamientos hacia atrás. Por otro lado, 

si el valor de los encadenamientos y la proporción de MIPYMES son altos, se observan 

resultados diferentes para los encadenamientos. En el caso de los encadenamientos 

hacia atrás, la producción aumenta, pero en un nivel más bajo. Sin embargo, cuando se 

observa los encadenamientos hacia adelante, la producción disminuye conforme es 

más alta la presencia de MIPYMES.      

Lo anterior denota que en aquellos sectores económicos en los cuales no exis-

tan MIPYMES, el efecto positivo de los encadenamientos positivos sobre la producción 

dependerá sólo de las grandes empresas. Conforme lo abordado por Utit et al., (2021), 

los encadenamientos que se dan entre MIPYMES y empresas grandes no es sólido.      
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6.   Conclusiones 

En el marco de la revisión teórica desarrollada, se revela que existe una limita-

ción en cuanto a los estudios realizados, puesto que suelen ser específicos de un sector 

económico, o no incorporan los encadenamientos productivos y su efecto sobre la 

producción. Este análisis es relevante en el sentido de que la presencia de MIPYMES en 

la región es muy alta en determinados sectores, de modo que puede aprovecharse esta 

situación para fomentar el crecimiento de dichos sectores, y consecuentemente el de 

sus territorios. 

Si bien los resultados de esta investigación no son positivos para la MIPYMES, 

constituye un escenario favorable para lograr articular de mejor manera el sector em-

presarial en su totalidad. Entre las políticas que se podrían considerar para que las MI-

PYMES aprovechen de mejor manera los encadenamientos productivos se encuentran 

la promoción de asociaciones sistemáticas con grandes empresas, el relacionamiento 

con empresas proveedoras del Estado; y, requerimientos de contenido mínimo de pro-

ductos de las MIPYMES en la producción de las empresas grandes (Utit et. al., 2022). Por 

otro lado, se debe considerar que, si las MIPYMES son menos productivas que las gran-

des empresas, políticas que incrementen su participación en los sectores económicos 

(sin considerar incrementos en su productividad), podrían ocasionar una disminución de 

la productividad agregada (Ibarrarán et al., 2009).
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1. Introducción

E
n el Ecuador no está desarrollado ampliamente el concepto de empresas 

sociales ni existen casos emblemáticos de análisis. A partir de la Constitu-

ción de 2008 se reconoce a la economía social y solidaria como un sector 

de la economía formal en un incipiente intento de nacimiento y crecimiento del empren-

dimiento social y solidario. Además, muy restringidamente se aborda la responsabilidad 

social empresarial. Sin embargo, el 89% de las empresas ecuatorianas reconocen que han 

iniciado el proceso de transformación digital como pauta de impacto positivo al medio 

ambiente e innovación de productos, proceso y gestión empresarial (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). 

Por lo tanto, el abordaje se basa en la estructura de las micro, pequeñas y me-

dianas empresas que impactan en el desarrollo de América Latina al generar el 67% de 

empleo productivo. En esta línea, la pandemia por COVID-19 ocasionó una suspensión 

del 50% en las actividades económicas en el año 2020. La emergencia sanitaria afectó a 

las MiPymes en la cadena de valor, concentración de mercado y ausencia de herramien-

tas digitales para enfrentar la crisis. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, reveló 

que en Ecuador las microempresas representan el 91,89%, las pequeñas, el 6,15% y las 

medianas, el 1.06%. Las grandes empresas pesan el 0,46% del total. La participación na-

cional según el sector económico, se comporta así: servicios, 44,42%. Comercio, 34,34%. 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 9,55% e, Industria manufacturera, 8,32%. En el 

Ecuador existen 849 mil 831 empresas, el 99.5% se consideran MiPymes. En la tabla 1 se 

muestran a los establecimientos por actividad económica y el personal ocupado de las 

MiPymes de la Zona 6 en Ecuador (Guía el ABC del Emprendedor, 2021).
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Tabla 1

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Zona 6, Ecuador

Micro, pequeñas y medianas empresas de la Zona 6 Cañar Azuay Morona Santiago

Actividad económica
Estableci-

mientos

Personal 

ocupado

Estable-

cimien-

tos

Personal 

ocupado

Estable-

cimien-

tos

Personal 

ocupado

Actividades de alojamiento y servicios de comi-

das

676 1470 3297 8790 543 1124

Actividades de atención de la salud humana y 

asistencia social

245 1548 1623 6674 110 674

Actividades de organizaciones y órganos terri-

toriales

0 0 3 6 0 0

Actividades de servicios administrativos y apoyo 74 175 412 3247 38 85

Actividades financieras y seguros 67 28 317 683 40 23

Actividades inmobiliarias 20 28 200 683 7 23

Actividades profesionales, científicas y técnicas 336 562 1339 3043 145 249

Administración pública y defensa, planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria

143 3352 319 8479 150 2896

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 44 1648 134 1269 25 43

Artes, entretenimiento y recreación 121 279 391 1414 85 305

Comercio al por mayor y al por menos 4762 8016 17312 40419 2297 3699

Construcción 21 227 153 1585 11 138

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 

desechos

8 53 15 1443 4 14

Enseñanza 218 3419 728 14621 158 2116

Explotación de minas y canteras 1 4 17 242 5 19

Industrias manufactureras 894 2223 4886 27572 440 864

Información y comunicación 279 561 1016 2254 132 260

Otras actividades de servicios 619 1633 2562 5951 316 1046

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado

7 179 13 393 8 530

Transporte y almacenamiento 127 484 538 2826 92 504

Total 8662 25889 35275 131594 4606 14612

Nota. MiPymes de la Zona 6, Ecuador a partir de los datos del Censo Económico del 

INEC (2022)
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Ahora bien, en cuanto a la productividad empresarial se admite que esta con-

tribuye al desarrollo económico por intermedio de la innovación al promover acciones 

orientadas a la gestión de talento humano desde la perspectiva de los emprendedores, 

incidiendo en la capacidad y destreza para dirigir y orientar al personal hacia la calidad, 

como factor de mejora de la competitividad (Luciani, Zambrano y González 2019).

Los contenidos Galarza, Gutiérrez y Santistevan (2021) afirman que la productivi-

dad se enlaza a factores internos como mano de obra, instalaciones, insumos, equipos, 

así como los fatores externos como las políticas comerciales y públicas, los proveedores 

entre otras. En esta línea ¿Qué factores están asociados linealmente con la productividad 

de las micro, pequeñas y medianas empresas en los cantones de Cuenca, Azogues y 

Macas- Ecuador? y es posible determinar los factores que están asociados linealmente 

con la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas en los cantones de 

Cuenca, Azogues y Macas, Ecuador mediante investigación aplicada para la generación 

de estrategias que tributen a la toma de decisiones gerenciales de reconversión de los 

modelos de negocios tradicionales a emprendimientos sociales que sin abandonar su fin 

rentable impacten positivamente en el medio ambiente y en la innovación social.

2.1  Revisión de la literatura

2.1.1		 Binomio	Motivación	Laboral	y	Productividad

Para estudiar a la variable motivación laboral se recurre a una investigación de 

corte transeccional de 623 trabajadores de una institución de educación superior examinó 

la asociación entre la motivación y la productividad en el primer escenario de aislamiento 

social en el año 2020. Los hallazgos explican que, con anterioridad al confinamiento, los 

sujetos de estudios experimentaron un incremento de la autonomía y competencias; y, un 

decremento en la relación intrínseca y la motivación en función de la productividad. Este 

resultado puede explicarse por los cambios a lo largo del confinamiento por el COVID-19, 

tanto positivos como negativos evidenciaron efectos motivacionales negativos atribuidos 

al teletrabajo. Es decir, la productividad resultó negativa a consecuencia de la motivación 

del empleado que tuvo que pasar disruptivamente de la habitual forma presencial de 

trabajo a jornadas de trabajo de manera remota (Rietveld, et al., 2022).
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En efecto, un estudio a lo largo de mapatones sobre la motivación laboral y pro-

ductividad partió de reuniones para mapear un área geográfica con imágenes desde el 

satélite o fotografías aéreas. Se tiene que la experiencia y la motivación de los voluntarios 

por lo general es distinta. Se midió la intensidad de aportación de datos como resultado 

de una evaluación a estudiantes universitarios sobre motivación y productividad al parti-

cipar en mapatones. Las fuentes de motivación se sitúan en la percepción de humanismo 

que experimentaron los estudiantes al aportar a comunidades en estado de necesidad 

mediante los mapatones. Se evidenció también una sensación de satisfacción social por-

que los mapatones son divertidos para los estudiantes participantes que además apren-

dieron experiencias nuevas al desarrollar competencias de digitalización. Se concluye 

que los estudiantes más experimentados y motivados son más productivos y los produc-

tos digitales son de alta calidad (Green, Rautenbach y Coetzee, 2019).

Ahora bien, en el sector público la internacionalización es una fuerte de motiva-

ción de las empresas. Entre el 2006 y el 2017 se elaboró una base de datos de fusiones y 

adquisiciones de empresas de inversión extranjera del Ministerio de Comercio de China. 

Se combinó la Teoría del Nuevo Comercio con la evidencia del impacto en la interna-

cionalización como factor de motivación de la productividad en la forma de acceso al 

mercado extranjero de las empresas públicas. Se encontró que las empresas estatales 

optan por ingresar a los mercados del sector resto del mundo por intermedio de fusiones 

y adquisiciones cuando la motivación por la internacionalización y su incidencia en la pro-

ductividad es alta. El estudio además determina que las subvenciones públicas moderan 

positivamente la asociación entre la motivación mediada por la internacionalización y la 

productividad (Wu y Zhang, 2020).

Por lo tratado, la motivación laboral es una herramienta aplicada al desarrollo 

de las organizaciones en la efectividad y eficacia del cumplimiento de las actividades 

y funciones del personal que depende del nivel de motivación producto del ambiente 

organizacional favorable a las dimensiones del desempeño (Parrales-Reyes, et al., 2022).         
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2.1.2		 Binomio	Capacitación	y	Productividad	

Para desarrollar el marco teórico de la variable capacitación se revisa una in-

vestigación en el contexto de un panel de empresas japonesas aborda la capacitación y 

productividad por el empleador. Se presenta prueba de asociación entre los beneficios 

dados por el empleador y la capacitación y productividad del trabajador. Los aportes im-

portantes de la investigación consisten en la comparación relativa de la remuneración a 

la capacitación y la productividad con una distinción precisa entre las empresas fabriles 

y las de generación de servicios. Los hallazgos revelan que la capacitación aporta signifi-

cativamente a la productividad de la mano de obra de modo específico en las empresas 

del sector servicios. Las elasticidades de las actividades de capacitación en función del 

salario y la productividad son iguales en tamaño a los rendimientos de las inversiones 

pensadas desde el valor agregado (Morikawa, 2021).

En esta línea un estudio evalúa el impacto del aprendizaje por la vía de la capaci-

tación y el fenómeno de la pérdida de productividad derivada de decisiones polivantes. El 

evento se da cuando los trabajadores polivantes pierden productividad en las actividades 

que hacen con menor frecuencia. La revisión teórica manifiesta que se debe tomar en 

cuenta las pérdidas en la productividad derivas de decisiones polivalentes con el pro-

pósito de orientar la planificación de asignación del recurso humano en función de sus 

competencias. El caso de estudio corresponde a la industria retail donde se evaluó dos 

experimentos que encararon tres niveles de variación de la demanda. El primer experi-

mento ocasionó menores costos dado que no consideró la caída en la productividad. El 

segundo experimento si incorporó actividades con menor destreza en sus trabajadores 

lo que generó mayores costos. Se concluye que es necesario incorporar mayores niveles 

de polivalencia para impactar en los costos por carencia de personal que a su vez debe 

estar capacitado (Vergara, et al., 2021).

La productividad está en función de las habilidades del colaborador en un sis-

tema de producción de mano de obra intensiva. En consecuencia, la efectividad de las 

capacitaciones promueve competencias, destrezas y habilidades de los operadores. Un 

estudio sobre el método de asignación de operadores teniendo en cuenta la productivi-
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dad y el efecto de la formación en un sistema de fabricación intensivo de mano de obra 

se aplicó validando el índice de habilidad como un nuevo indicador del capital humano. 

Se encontró que la capacitación y la productividad están asociados por intermedio de la 

compensación en general (Haraguchi, 2019). 

La capacitación es entonces una función determinante que deben desarrollar los 

trabajadores y empleados para impactar en la productividad de las empresas haciéndo-

las más competitivas en el entorno del mercado (Hernández, et al., 2022).

2.1.3		 Binomio	Autonomía	y	Productividad

El desarrollo de la autonomía es una dimensión esencial para el mejoramiento 

de la productividad. Por lo tanto, es indispensable discutir la libertad de la fuerza laboral 

y su rol en los emprendimientos. Una investigación en el sector de la construcción en 

Vietnam midió cuantitativamente la autonomía de los trabajadores a través de un nuevo 

modelo que descubrió la función de la autonomía en el incremento de la productividad 

de la mano de obra y se determinó las maneras mediante las cuales se cultiva y mantiene 

la autonomía. El estudio se hizo con 215 trabajadores y se midió el relativo a autonomía y 

el índice de motivación agregado. Se aplicó el Modelo de Covarianzas para analizar los 

efectos de la autonomía en la productividad del sector de la construcción. Se halló que 

la autonomía incidió positiva y significativamente en la productividad (Tam, Watanabe y 

Hai, 2022).

Dentro del marco de la autonomía se están utilizando a los robots de construcción 

en las labores básicas y rutinarias en las obras civiles. Se espera que en poco tiempo se 

apliquen en operaciones de mayor complejidad como soporte a la actividad humana. Si 

bien el trabajo con robots de alta precisión en ambientes de trabajo compartidos puede 

impactar en mayor productividad y costos bajos es pensable que varios trabajadores de 

la construcción canadiense no lo adopten, lo que generaría un ineficiente desempeño. En 

tal sentido, la medición efectiva de la carga cognitiva de los trabajadores aporta informa-

ción sobre las reacciones humanas a los compañeros de actividad laboral robóticos. Se 

halló que la carga cognitiva de los sujetos de estudio se incrementó como resultado de 

un aumento en el nivel de autonomía del robot. Se concluye que es necesario incorporar 
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dimensiones humanas al diseño de los robots colaborativos, lo que podría tributar a un 

mayor entendimiento entre los robots y los seres humanos en las obras de construcción 

(Shayesteh y Jebelli, 2023).

Por lo visto, el aislamiento, la soledad y la carencia de interacción social podrían 

generar efectos experimentales positivos y negativos. Una investigación se basó en la 

teoría de la autodeterminación y estudió tres casos con muestreo de experiencias para 

indagar la calidad de la experiencia y las normas correlacionadas con las tareas que va-

rían en dos factores: elección y contexto social. La muestra partió de 283 sujetos de es-

tudio. El modelado multinivel determinó que los participantes reportaron experiencias 

instantáneas de las más baja calidad cuando hacían actividades solitarias no elegidas. 

Además, denotaron menor sentido y satisfacción con la vida.  La sociabilidad se correla-

cionó positivamente con el tiempo dedicado a las actividades interactivas siendo nega-

tiva con las actividades solitarias. Las pruebas post hoc determinaron que los individuos 

con baja sociabilidad tienen mejor productividad en actividades interactivas no elegidas 

(Tse, Lay y Nakamura, 2022).

La definición del concepto de autonomía laboral se adopta como la libertad para 

realizar actividades basadas en el conocimiento, habilidades, destrezas y competencias 

sin necesidad de someterse a otras personas y esperar sus directrices (Krukowska-Sitek, 

Krupa y Grad, 2022).

2.1.4	 	Binomio	Innovación	y	Productividad

La innovación es una variable de estudio que se lo aborda desde una investiga-

ción realizada en el contexto de la industria china determinó que los subsidios del gobier-

no inciden en la innovación de las empresas lo que impacta en su productividad. Una es-

tructura política de subvenciones incrementa la capacidad de innovación y productividad 

de las empresas receptoras. El análisis se hizo mediante un método semi paramétrico 

que identificó estructuralmente la intensidad de la productividad en las unidades econó-

micas teniendo de por medio la presencia de subsidios. Se encontró una potente eviden-

cia empírica que demuestra que los subsidios impactan positivamente en el constante 

crecimiento de la innovación y la productividad de las empresas. Los subsidios permiten 
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que las empresas apuesten por investigación, desarrollo e innovación para mejorar su 

productividad (Li, Jin y Kumbhakar, 2022).

Bajo la interrogante si un clúster promueve la innovación y la productividad en 

sus empresas se propone una investigación en el contexto productivo brasileño. El es-

tudio responde a la exigente competencia del mercado global que insta a las empresas 

a asumir estrategias innovadoras de cara a la obtención de ventajas competitivas sobre 

la competencia. La innovación es una actividad compleja si se propone de forma aislada. 

Una manera de mitigar el aislamiento es la separación de las organizaciones en clústeres 

sectoriales para viabilizar la innovación y la productividad. El estudio permite el mejora-

miento de la comprensión de los mecanismos por los cuales el clúster facilita la promo-

ción de la innovación y la productividad. Los resultados tributan una incidencia positiva en 

la investigación y el desarrollo independientemente de si la empresa es parte o no de un 

clúster, existe un impacto positivo en su productividad (Rocha, Paula y Silva, 2022). 

La línea de la innovación y su incidencia en la productividad llama la atención so-

bre el insuficiente interés de los procesos de investigación en las evaluaciones de campo 

del impacto de las innovaciones de producto y proceso en el desempeño de la economía. 

Las innovaciones menores en bienes y servicios podrían contribuir positivamente y de 

manera tangible al crecimiento de las ventas de una organización, sin evidenciar impacto 

en lo mínimo en la productividad de la mano de obra. La incidencia de un proceso dis-

ruptivo de ahorro de recursos no será posible si la evaluación corresponde a un limitado 

espacio de tiempo. Se concluye que es esencial revisar las posiciones dadas alrededor 

de las innovaciones tecnológicas industriales para generar nuevos criterios de medición 

(Domnich, 2022).

La innovación es una estrategia para optimizar la productividad de las micro, pe-

queñas y medianas empresas que abone a un modelo de cambios disruptivos o incre-

mentales de mejora continua. La innovación da pie a la reconversión de las actuales Mi-

Pymes en empresas socialmente responsables con el medio ambiente (Dehyouri, Zand y 

Arfaee, 2024).   
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2.1.5		 Binomio	Transformación	digital	y	Productividad	

La transformación digital se trata en un estudio que discute las relaciones entre el 

uso de las tecnologías digitales de comunicación y su impacto en la innovación y la pro-

ductividad para un tamaño muestral de micro y pequeñas empresas de Johannesburgo. 

Se estimó las relaciones en un primer nivel entre la transformación digital y la innovación; 

y luego, entre la innovación y la productividad. Los resultados demuestran que las tecno-

logías de comunicación y transformación digital que considera el uso de las redes socia-

les y de un teléfono móvil impacta en la innovación y tiene una incidencia positiva en la 

productividad del trabajo. Se concluye que las políticas públicas deben estar orientadas 

a impulsar la transformación digital como medio de la innovación con fines de incidir en 

la productividad de las empresas (Gaglio, Kraemer-Mbula y Lorenz, 2022).

En el contexto de las MiPymes británicas se están aplicando las teorías de la inter-

nacionalización y de la transformación digital en el contexto del COVID-19. La capacidad 

dinámica es corroborada para impulsar a las MiPymes de forma más asertiva porque les 

facilita a especializarse en más bienes y servicios y ajustarse con mayor facilidad a las 

exigencias dinámicas de la unidad económica. La aplicación de las plataformas web de 

forma compartida que en rigor es la transformación digital tributa a la internacionaliza-

ción de las MiPymes porque facilita el alcance a regiones más grandes mediante nuevos 

canales de ventas y la simplificación de la transferencia del conocimiento en el diseño y 

desarrollo de nuevos productos (Edgar, et al., 2022). 

De tal manera que, una investigación en Indonesia muestra resultados alrededor 

del turismo marino basado en la transformación digital. El desarrollo del turismo puede 

impactar en el contexto social, económico, cultural, industrial y tecnológico y es impul-

sado por las micro, pequeñas y medianas empresas. El fenómeno de la crisis sanitaria 

mundial conspiró con el impulso que tomó el turismo marino a punto de paralizar sus 

actividades. Frente al problema se adoptó la digitalización como estrategia que las MiPy-

mes adoptaron para garantizar su continuidad dentro del marco de la nueva normalidad. 

El estudio se orienta a descubrir el rol que juega la juventud en el proceso de digitaliza-



Factores de reconversión asociados a la productividad empresarial: 
Un estudio en la Zona 6-Ecuador

101

ción del desarrollo del producto de turismo marino y cómo impacta en la productividad 

del sector turístico (Kurniawati, et al., 2022). 

La transformación digital es la herramienta que conduce los cambios al espacio 

en línea para responder a la dinámica de la industria del comercio en línea que atiende 

las necesidades de un grupo demográfico global. La transformación digital en Ecuador 

es el vehículo de reconversión de las MiPymes a Empresas Sociales que respondan a la 

sustentabilidad ambiental y sostenibilidad social (Tiwari, 2023).

2.1.6		 Estudios	aplicados	sobre	la	Productividad	de	las	MiPymes

La productividad en las micro, pequeñas y medianas empresas se contextualiza 

mediante una investigación sobre métricas de productividad en el contexto del trabajo 

del conocimiento en el campo de la literatura y su aplicación práctica tuvo como objetivo 

analizar comparativamente las métricas de productividad recomendadas en la literatura 

y las que las empresas del sector de servicios intensivos aplican en realidad. Se recolec-

tó información aportada por la revisión sistemática de la literatura. Se aplicó encuestas 

vía internet y entrevistas a directivos de diversas unidades económicas posicionadas del 

sector. Se halló que existen patrones de correlación entre las métricas aplicadas y las ca-

racterísticas del trabajo realizado. A pesar de la diversidad observada en la productividad 

aparecen métricas, normas de categorización asociadas a los enfoques tradicionales, del 

talento humano y orientados al cliente. Se evidencian posibles omisiones en la aplicación 

de métricas enfocadas a valorar el capital intelectual incurso en los recursos humanos, 

específicamente en la autonomía, gestión del conocimiento, trabajo en equipo, indica-

dores de capacitación y desarrollo de competencias (Tapasco-Alzate, Giraldo-García y 

Ramírez- Ramírez, 2022).

Por tanto, se analiza el vínculo entre la investigación, desarrollo e innovación y la 

productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas con énfasis en las empresas 

que tienen menos de 10 empleados bajo la premisa en qué nivel las microempresas son 

diferentes de otras en lo relacionado con la innovación. Se encuentra que, mientras las 

unidades económicas más se adentran en actividades de innovación tomando en cuenta 

que esta probabilidad es menor para las micro empresas el beneficio de investigación y 
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desarrollo es mayor. En todo caso, para las MiPymes la intensidad de I+D tiene correlación 

positiva con la probabilidad de difundir innovación con criterio selectivo a productos an-

tes que a procesos. En las microempresas el impacto del beneficio de la innovación dada 

su productividad es comparable con otras del mismo tamaño lo que no ocurre lo mismo 

con las empresas grandes (Baumann y Kritikos, 2016).

La productividad de los pequeños negocios informales se estudió desde la in-

cidencia del capital social en tanto permite el diseño e implementación de pequeñas 

unidades económicas mediante canales como la financiación, el crédito de proveedores, 

crédito a clientes y la propia conexión con los clientes externos. Los pequeños negocios 

informales son los más productivos en la medida que favorecen con sus relaciones el 

entorno del mercado con redes asociativas que permiten con mayor solvencia extender 

el financiamiento de capital de trabajo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Se 

concluye que los pequeños emprendimientos deben formalizar redes de cooperación 

que posibiliten una mayor productividad de sus negocios (Boudreaux, et al., 2022).

La productividad es el resultado de sostenidos procesos de innovación que im-

pactan en los procesos productivos generando ahorro en los costos de producción, me-

jorando la calidad de los productos y tornando más competitivas las marcas en el merca-

do nacional y extranjero (Carro y González, 2012).

3.1    Metodología

3.1.1		 Tipo	de	investigación

El presente trabajo de investigación es de un enfoque cuantitativo, porque para la 

comprobación de la hipótesis se procedió a la recolección de datos numéricos, mediante 

la aplicación de una encuesta, los mismos que fueron analizados mediante la aplicación 

de métodos estadísticos para la obtención de los resultados finales (Hernández et al. 2016).

En un inicio esta investigación es de carácter exploratorio, ya que analiza biblio-

grafía académica de alto impacto sobre el problema investigado lo que permitió obtener 

información valiosa sobre el tema. Es descriptiva porque se determinan en un inicio las 

características principales de un objeto de estudio y se recopilan datos de las variables 
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estudiadas para su posterior análisis e interpretación. Es correlacional porque su campo 

de acción no se limita solamente a la descripción de datos encontrados en la revisión de la 

bibliografía, sino que se describen las posibles relaciones entre las variables objeto de es-

tudio y el grado de asociación entre ellas en términos estadísticos (Cohen y Gómez, 2019).

3.1.2		 Validación	de	contenido	del	instrumento

El instrumento de medición aplicado en la presente investigación constó original-

mente de 90 ítems. El proceso de validación de contenido de la encuesta obedeció a 5 

expertos que calificaron los ítems desde irrelevante hasta muy relevante. Los ítems con 

promedio igual o menor a 3.5 sobre 5 fueron retirados de la encuesta. Se redujeron a 60 

ítems para la prueba piloto (Galicia, et al., 2019).

En un primer apartado se establecieron los ítems relacionados con el constructo 

teórico. Luego se establecieron las variables de control con la finalidad de establecer 

el perfil de encuestado. La encuesta está planteada en tipo Likert con cinco opciones 

de respuesta. El objeto de estudio son las MiPymes de Azuay, Cañar y Morona Santiago, 

Ecuador en un número de 48 mil 543 establecimientos distribuidos así: Cañar, 8 mil 662; 

Azuay, 35 mil 275; y, Morona Santiago, 4 mil 606. El sujeto de investigación es el personal 

ocupado de las MiPymes (Véase tabla 2).

Tabla 2

Población y muestra de los sujetos de investigación

Provincia Personal ocupado Factor de estratificación Tamaño de la muestra

Cañar 25889 0.002364467 61

Azuay 131594 0.002364467 311

Morona Santiago 4606 0.002364467 11

Total 162089  383

Nota. Adaptado de Ecuador en Cifras INEC (2022)
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La determinación del tamaño de la muestra correspondió a un nivel de confianza 

del 95% y un límite de error de estimación del 5% para un valor crítico de Z=1,96.

3.1.3	 	Confiabilidad	del	Instrumento

Para medir confiabilidad del instrumento, se aplicó una prueba piloto, con 30 

sujetos de estudio, de cuyos resultados se aplicó el método estadístico del Alpha de 

Cronbach que permitió comprobar la correspondencia de los ítems de cada aparta-

do del cuestionario con la definición del concepto de las variables para determinar la 

consistencia interna del constructo. De 60 ítems validados por opinión de expertos se 

reducen a 30 ítems con un coeficiente de Alpha de Cronbach para la escala general de 

0.946 (Véase tabla 3).

Tabla 3

Confiabilidad del modelo teórico por coeficiente de Alpha de Cronbach

Ítems prueba piloto Alpha Cronbach Final

Variables

Independientes

X1 = Motivación laboral 4 0.890

X2 = Capacitación 7 0.907

X3 = Autonomía 4 0.832

X4 = Innovación 5 0.808

X5 = Transformación digital 6 0.941

Variables Dependientes  

Y1 = Productividad de las MiPymes 4 0.923

Alpha de Cronbach de la escala general 30 0.946

Nota. Adaptado de las salidas del SPSS (2022)



Factores de reconversión asociados a la productividad empresarial: 
Un estudio en la Zona 6-Ecuador

105

4. 1    Resultados de la investigación

En esta sección se presentan los resultados de investigación sobre la produc-

tividad de las MiPymes en las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Se trata 

de caracterizar en un primer momento al objeto y sujeto de investigación. Para ello, se 

describen los hallazgos de las variables de control como la antigüedad de las MiPymes 

donde el 82% se sitúa entre 0 a 10 años (Véase figura 1).

Figura 1

Antigüedad de las MiPymes

 

40%

42%

14%

4%

Antiguedad de la MiPymes

Menos de 5 años De 6 a 10 años

De 11 a 15 años Más de 15 años

En el caso de género, el 45% del sujeto de investigación es masculino. En tanto 

el género femenino representa el 26% (Véase figura 2).
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Figura 2

Género

 

45%

26%

29%

Género

Masculino Femenino Otro

En la figura 3 se presenta la variable edad, se encuentra que el 42% de los suje-

tos de investigación se encuentran en el rango de 41 a 50 años. El 31% en el intervalo de 

31 a 40 años. Siendo marginal con un 2% la edad menos de 20 años.

Figura 3

Edad

 

2%

15%

36%
42%

5%

Edad

Menos de 20 años De 21 a 30 años De 31 a 40 años

De 41 a 50 años Más de 50 años

El 55% de la muestra representativa encuentra que el estado civil predominante 

es casado. Seguido por los estados de soltero y divorciado con un 15% cada uno. El esta-

do viudo es marginal con un 3% (Véase figura 4).
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Figura 4

Estado civil

 

El nivel de escolaridad enfoca en un 49% formación universitaria de pregrado. 

Seguido por un 24% de formación secundaria. El nivel primario alcanza apenas un 6% 

(Véase figura 5).

Figura 5

Nivel de escolaridad

 

El ingreso mensual del 72% de los sujetos de investigación se enfoca en el rango 

de más de 601 USD. Es importante que el señalamiento que nadie percibe menos del 

sueldo básico establecido de 450 USD (Véase figura 6). 

15%

55%

3%

8%

15%

4%

Estado civil

Soltero Casado Viudo Unión libre Divorciado Separado

0% 6%

24%

7%14%
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Ciclo básico Academia Universidad
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Figura 6

Nivel de ingreso

 

La variable cargas familiares estable que menos de 3 hijos tiene el 92% de los 

sujetos de investigación. Mientras que nadie tiene más de 5 hijos (Véase figura 7).

Figura 7

Cargas familiares

0%

10%

18%

72%

Nivel de ingreso

Menos de 450 USD 451-500 USD

501-600 UDS Más de 601 USD

92%

8%

0%

Cargas familiares

Menos de 3 De 4 a 5 Más de 5
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	4.1.1		 Prueba	de	Parametría

La investigación se caracteriza por n>50 sujetos de estudio (383) por lo que 

se aplica la prueba Kolmogorov-Smirnov para contrastar la distribución de variables 

continuas. En la tabla 4 se muestran los estadísticos del test con evidencia estadística 

(Sig.<0.05) de una distribución no paramétrica. El hallazgo lleva a calcular el coeficiente 

de correlación de Spearman (Landero y González, 2016). 

Tabla 4

Prueba de Normalidad Kolmogorov-Smirnov, n>50

 Prueba de Normalidad

 Kolmogorov-Smirnov

 Estadístico gl Sig.

Prom_ProductividadMiPymes 0,180 125 0,000

Prom_MotivaciónLaboral 0,196 125 0,000

Prom_Capacitación 0,154 125 0,000

Prom_Autonomía 0,156 125 0,000

Prom_Innovación 0,148 125 0,000

Prom_TransformaciónDigital 0,220 125 0,000

4.1.2  Correlaciones

Las variables independientes tienen correlación positiva (Sig. bilateral, Correla-

ción de Spearman) con la variable dependiente: Prom_MotivaciónLaboral (0.000, 0.410**). 

Prom_Capacitación (0.000, 0.428**), Prom_Autonomía (0.000, 434**), Prom_Innovación 

(0.000, 611**) y Prom_TransformaciónDigital (0.000, 0.592**), sabiendo que la variable 

respuesta es Prom_ProductividadMiPymes (Véase tabla 5). 
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Tabla 5

Correlaciones de Spearman

  Prom_

Produc-

tividad 

MiPymes

Prom_Mo-

tivaciónLa-

boral

Prom_Ca-

pacitación

Prom_Au-

tonomía

Prom_In-

novación

Prom_

Transfor-

mación-

Digital

Rho de 

Spearman

Prom_Produc-

tividadMiPy-

mes

Coeficiente 

de correla-

ción

1 0,410** 0,428** 0,434** 0,611** 0,592**

  Sig. (Bila-

teral)

 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Prom_Motiva-

ciónLaboral

Coeficiente 

de correla-

ción

0,410** 1 0,499** 0,435** 0,361** 0,521**

  Sig. (Bila-

teral)

0,000  0,000 0,000 0,000 0,000

 Prom_Capaci-

tación

Coeficiente 

de correla-

ción

0,428** 0,499** 1 0,469** 0,478** 0,502**

  Sig. (Bila-

teral)

0,000 0,000  0,000 0,000 0,000

 Prom_Auto-

nomía

Coeficiente 

de correla-

ción

0,434** 0,435** 0,469** 1 0,477** 0,419**

  Sig. (Bila-

teral)

0,000 0,000 0,000  0,000 0,000

 Prom_Innova-

ción

Coeficiente 

de correla-

ción

0,611** 0,361** 0,478** 0,477** 1 0,581

  Sig. (Bila-

teral)

0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000

 Prom_Trans-

formaciónDi-

gital

Coeficiente 

de correla-

ción

0,592** 0,521** 0,502** 0,419** 0,581** 1

  Sig. (Bila-

teral)

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

 ** La corre-

lación es 

significativa en 

el nivel 0,05 

(bilateral)
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5.1     Discusión de los resultados

La presente investigación dialoga con un estudio que midió la gestión de la mo-

tivación laboral en la productividad de las empresas en el distrito de Chimbote-Perú. 

La metodología utilizada fue cuantitativa, descriptiva y no experimental. Se halló que el 

57,50% de los sujetos de estudio se encuentran insatisfechos con los incentivos econó-

micos. En tanto que, el 76,11% se muestra satisfecho por el crecimiento profesional y las 

áreas de oportunidades que les ofrece la empresa. Desde luego, en el estudio de pro-

ductividad de la Zona 6- Ecuador se halla que, existe asociación lineal con la motivación 

laboral (Vázquez, 2015).

Una investigación realizada en el contexto mexicano, encuentra que la capaci-

tación en una empresa debe concebirse como la oportunidad que se dispone para in-

crementar la capacidad, competitividad y productividad de la organización. En esta línea 

la evidencia en Ecuador apoya que existe correlación bilateral entre la capacitación y la 

productividad de la MiPymes con un nivel de significancia menor al p-valor de 0.05 (0.000, 

0,428**) (Pedroni, et al., 2020).

En cuanto a la innovación una investigación realizada en Aguascalientes sobre los 

efectos que tienen los tipos de innovación en la productividad de las MiPymes se encon-

tró que la innovación permite a los emprendimientos competir con éxito en los mercados 

globales. Se halla que la innovación ejerce un efecto positivo en la productividad de las 

MiPymes lo mismo que, se halló en el presente estudio donde hay evidencia estadística 

de correlación entre la innovación y la productividad de las MiPymes (0.000, 0.611**) (Cár-

denas, 2017).

En Ecuador se estudió los factores que inciden en el emprendimiento social de 

la parroquia San José de Quinchinche cantón Otavalo- Ecuador y se encuentra que la 

innovación, la transformación digital entre otras dimensiones inciden en la productividad 

del emprendimiento social lo que dialoga amigablemente con los factores que reportan 

correlación alta y positiva con la productividad de las MiPymes en el contexto de los can-

tones de Cuenca, Azogues y Macas- Ecuador (Pantoja, 2013).
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6.1    Conclusiones

Factores de reconversión empresarial asociados a la productividad empresarial: 

Un estudio en la Zona 6- Ecuador responde a la pregunta científica correlacionando las 

variables de investigación independientes: motivación laboral, capacitación, autonomía, 

innovación y transformación digital con la variable dependiente productividad de las Mi-

Pymes. Se satisface en esta medida al objetivo general de investigación al determinar 

que existen asociación bilateral positiva y potente a un nivel de significancia de 0.05 entre 

las variables independientes con la variable dependiente.

Particularmente los factores innovación y transformación digital deben ser toma-

do muy en cuenta al momento de la reconversión de los actuales modelos de negocios 

de MiPymes a Empresas Sociales tan incipientes en Ecuador con lo que se impactaría 

positivamente en la sustentabilidad medio ambiental y la sostenibilidad empresarial por 

la vía de la productividad.

Por lo tanto, los sectores público y privado cuentan con un estudio regional que 

comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago en Ecuador en la llamada 

Zona 6 para desarrollar planes, programas, proyectos y actividades que mejoren la pro-

ductividad de las micro, pequeñas y medianas empresas ancladas a la motivación labo-

ral, la capacitación, la autonomía, la innovación y la transformación digital.

Así también, es necesario mencionar que habiéndose establecido la correlación 

del modelo teórico es posible con nuevas investigaciones buscar el mejor modelo de 

ajuste que explique la varianza de la variable dependiente en términos de regresión lineal 

múltiple, modelo de covarianzas u otros modelos econométricos.
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1. Introducción

L
a productividad es una actividad esencial dentro del desarrollo econó-

mico y social, así como en el crecimiento sostenido de una localidad. “La 

productividad se basa en la formación de nuevos conocimientos y la apli-

cación eficiente de nuevos métodos que impulsen el desarrollo local” (Lopez, 2013, p. 14). 

Por esa razón, al hablar de productividad se engloba un conjunto de sectores que 

se correlacionan entre sí, y de esa forma estructuran el modelo productivo de una loca-

lidad, generando eficiencia en los diferentes sectores. Creando proyectos ambientales 

que aseguren la conservación de los recursos naturales, proyectos sociales que con-

tribuyan a construir una mejor calidad de vida para la población y finalmente proyectos 

de desarrollo económico local que promueva la asociación entre entidades públicas y 

privadas, permitiendo así la ejecución de estrategias de desarrollo común en donde se 

proceda a utilizar recursos de forma eficiente y crear ventajas comparativas.

Por otro lado, Alburquerque et al. (2004), afirma que cuando se estudia una locali-

dad, se realiza desde una lógica compensatoria, tratando de acortar la distancia entre los 

indicadores promedio de una región, interesándose más por las correlaciones o diferen-

cias de situación, y no en el potencial de cada territorio. 

Al analizar la lógica establecida por el autor, se denota que la participación del 

estado en el desarrollo local, se limita únicamente a reforzar políticas y relaciones que 

a la final no representan ningún cambio considerable en el formato productivo de una 

localidad, país o región, desaprovechando los recursos y retrasando el verdadero desa-

rrollo. Además, Rojas et al. (2018) dice que un proceso de desarrollo local, debe permitir 

un crecimiento económico, político y social, teniendo en cuenta la protección del medio 

ambiente, de modo que se cree un desarrollo sostenible en el tiempo 
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Es decir que el verdadero desarrollo se logra mejorando la productividad de una 

localidad, priorizando de forma eficiente la reparticion de recursos que permitan lograr 

una productividad alta respetando la normativa ambiental, ya que de esta manera al ge-

nerar ingresos producidos por un manejo eficiente de los recursos, se logra establecer a 

posteriori nuevos proyectos sociales que ayuden al desarrollo humano de la población, y 

a invertir en proyectos de desarrollo economico que en el largo plazo permitan reducir el 

desgaste de los recursos naturales, creando nuevas areas de producción.

Cuenca se ha destacado por ser una de las ciudades mas importes del Ecuador, 

gracias a su basta cultura y su desarrollo en áreas como el agro y el turismo, esto ha 

establecido que la ciudad haya obtenido una evolución notoria dentro del desarrollo y 

crecimiento económico.

Pero a su vez sigue englobando problemas en áreas que son determinantes en 

el desarrollo de una localidad, temas como la pobreza y la conservación ambiental son 

puntos que se ha tratado de mejorar a lo largo del tiempo, es asi que surge el cuestiona-

miento, si Cuenca al ser una de las ciudades mas importantes y con mas riqueza cultural 

del Ecuador ¿en verdad posee sostenibilidad y una productividad óptima?

De ser este el caso, ¿Qué factores determínan la productividad local en ciudades 

sostenibles?, y ¿como estos factores influyen en la productividad de la ciudad de Cuen-

ca?, es asi, que mediante el uso de información estadisitica y su analisis se establece el 

objetivo de determinar los factores que influyen en la productividad local en ciudades 

sostenibles, en el caso de la ciudad de Cuenca.

Estado del Arte

Dentro del crecimiento de las ciudades se expresa no solo un parámetro econó-

mico que indique la cantidad de producción e ingreso que genere dicha ciudad, sino tam-

bién se busca el desarrollo de la misma, desarrollo que brindará de una manera eficiente 

una mejor calidad de vida para las personas que vivan en ella.

Por esa razón, la productividad, la sostenibilidad y el desarrollo forman los pilares 

esenciales dentro de la estructuración de las ciudades que buscan alcanzar un verdadero 
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crecimiento económico, cuidando así la explotación de sus recursos, la diversificación 

productiva y la creación de proyectos generadores de desarrollo.

El desarrollo local sostenible

El desarrollo local sostenible, es un concepto relativamente nuevo, debido a que 

se estableció en los años 90 tras la reestructuración productiva, donde se promulgo la 

protección de los recursos naturales, también en esta época empieza la denominada 

reestructuración de desarrollo. 

En donde según Westwood et al. (2022) la globalización generó un incremento 

en la inversión extranjera, lo cual a su vez dio paso a nuevas ramas de producción dentro 

de los países en vías de desarrollo, cuidando los recursos que estos países poseían sin 

llevarlos a la sobreexplotación, estructurando así nuevas formas de producción en aso-

ciación con inversores externos, pero esta visión dio como resultado un alto crecimiento 

económico, pero un desarrollo local bajo.

El desarrollo local inicialmente se empezó a definir como un proceso de creci-

miento en donde coexisten tres dimensiones que estructuran un desarrollo sostenible, 

como lo son la economía, sociedad y política (Westwood, 2022). Pero según la perspec-

tiva actual el desarrollo sostenible compone un grupo de factores conocidos como el 

triángulo de la sostenibilidad, que contiene al eje ambiental, económico y social (Ahmed, 

2019). Existe un punto de divergencia en el concepto del triángulo de la sostenibilidad en-

tre los dos autores, Westwood determina un concepto neoclásico en donde señala la im-

portancia de la sostenibilidad desde un punto de vista administrativo y político, mientras 

que Ahmed conceptualiza a la sostenibilidad desde un punto de vista social y ambiental.

 Sin embargo, los dos autores coinciden en la parte económica como eje y pilar 

fundamental del desarrollo, se señala como principales bases de desarrollo local a: la 

economía, el medio ambiente y la sociedad, pilares que crean lo que se conoce como 

“flujo social de desarrollo”. 

De igual manera se enfatiza en que la creación de sostenibilidad trae consigo un 

aumento en el sector productivo, al igual que varias alternativas en el uso de los recursos, 

creando así un ambiente sostenible de producción continua. Por otro lado, la sustentabili-
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dad crea una relación entre entorno y sociedad estableciendo más que un intercambio en 

mutuo beneficio de las partes y de esta manera asegurar la conservación de los recursos 

y su distribución eficiente (Velazquez y Vargas, 2012).  

La sustentabilidad es un parámetro importante dentro de la sostenibilidad y es 

por eso que las ciudades, países y regiones deben adoptar un sistema sostenible y sus-

tentable dentro de su gestión productiva, que genere un mismo resultado, pero con dis-

tintos recursos y métodos, generando de esta forma desarrollo y crecimiento local.

Las ciudades sostenibles

Dentro de la estructura económica de una ciudad, se debe localizar sus puntos 

fuertes y débiles, debido a que una correcta gestión en sus recursos y una restructuración 

en el modelo de desarrollo generara mayor sostenibilidad en el largo plazo. 

Además, Chiang et al. (2022) afirma que la mejor forma de generar sostenibilidad 

en una ciudad, país o región, es proteger los recursos naturales utilizados en la produc-

ción de bienes finales, buscando alternativas rentables que reduzcan la sobreexplota-

ción, pero mantengan la misma eficiencia productiva.

Por otro lado, Gonzales et al. (2019), afirma que una ciudad compone un sistema 

complejo caracterizado por procesos de cambio y desarrollo, en donde los recursos na-

turales y la producción crean flujos o cadenas, generando un equilibrio entre crecimiento 

y desarrollo local, esto es que la organización de una ciudad sostenible debe ser como 

un ecosistema constituyendo patrones de cambio que otorgan un flujo, siempre teniendo 

como objetivo la búsqueda de nuevos recursos productivos para evitar el desgaste de los 

recursos naturales y lograr una sostenibilidad productiva, sustentable y rentable.

La productividad local en ciudades sostenibles

Para Álvarez et al. (2018) en la nueva economía globalizada, las ciudades deben 

aprender a adaptarse al cambio de estructuras productivas a nivel mundial, también ba-

sar su desarrollo en el conocimiento, lo que genera mayor competitividad a nivel interna-

cional y un incremento en el desarrollo a nivel local.

Dentro de la productividad a nivel local se desarrolla un concepto de sustentabi-

lidad y de sostenibilidad, en donde la sostenibilidad productiva  se genera en base al uso 
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adecuado de los recursos primarios involucrados en la producción total, manteniendo de 

esta forma todas las áreas productivas de una localidad (Flores, 2022).

Lo cual significa que, si un sector económico posee mayor sostenibilidad produc-

tiva, la eficiencia en producción es positiva, esto puede abrir paso a mejoras técnicas para 

elevar y mejorar la calidad del producto final, lo que a nivel sectorial impulsa la acumula-

ción de capital y a nivel general produce mayor desarrollo y crecimiento local.

La sostenibilidad productiva es el pilar fundamental del crecimiento local, porque 

genera una estructura de productividad en una ciudad, país o región, utilizando los recur-

sos disponibles (Briceño, 2018). Es decir, que la sostenibilidad productiva no solo genera 

una utilidad de crecimiento exponencial, sino que también garantiza un mejoramiento en 

el desarrollo social de una localidad en el mediano y largo plazo.

A nivel macroeconómico la productividad de una ciudad se ve afectada en varios 

casos por fenómenos económicos y sociales, como la inflación o el desempleo (Xu, 2022). 

Es decir que, dentro del nivel macroeconómico, cualquier alteración externa o interna 

dentro de la productividad puede conllevar a dos situaciones: la reducción de los precios, 

que da como resultado la estimulación positiva de la demanda (incremento), lo cual ge-

nera mayor rentabilidad, o por otro lado el mantenimiento de los precios, esto con el fin 

de incrementar la rentabilidad, resultado del incremento en el margen de los beneficios.

No se debe olvidar que la productividad es la clave para la estimulación econó-

mica y creación de riqueza, ya que a mayor utilidad se obtiene mejores recursos, mismos 

que se utilizan en el proceso productivo, y a su vez esto genera una mayor competitividad 

en el mercado ya sea local, regional o a nivel internacional.

Indicadores de medición de la productividad local en ciudades sostenibles

La productividad en si ya es considerada como un indicador, debido a que mide 

la capacidad que posee cualquier factor productivo (tierra, trabajo o capital), esto con el 

fin de elaborar uno o más bienes finales. Adicionalmente se aplica la dinámica productiva, 

que estipula que el incremento de los factores productivos mejora los resultados obteni-

dos, ya sea en eficiencia laboral, productiva u incremento del capital.
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Por otro lado, la productividad posee problemas de control, debido a que la es-

tructura de la productividad local posee deficiencias  que generan el deterioro del desa-

rrollo economico y social. Estos problemas crean una perdida de tiempo que desemboca 

a su vez en una falta de control sobre los ejes de desarrollo, debido a que se sobreexplota 

los recursos de la localidad para poder generar ingresos, mismos que se reinvierten en 

la misma acción  y esto a su vez frena la expansión de proyectos ambientales y sociales, 

lo cual puede incrementar el crecimiento, pero pausa de manera agresiva el desarrollo.

Otro indicador relevante dentro del control productivo es aquel que se relaciona 

con la fuerza laboral (trabajo), ya que, el trabajo es uno de los factores mas importantes 

dentro del proceso de producción, debido a su papel como variable principal en la movi-

lizacion de las materias primas y su transformacion final. 

Luna et al. (2020) afirma que el trabajo es la variable principal dentro de la pro-

ductividad de una ciudad, debido a que se determina la eficiencia laboral mediante la 

dependencia que tiene la producción por cada unidad de trabajo, por ello los indicadores 

más relevantes dentro de la producción son el trabajo, y el capital. 

El primer método utilizado en la medición de la productividad a nivel cantonal 

o provincial es el VAB o “Valor Agregado Bruto”, que refleja la cantidad de producción o 

aporte productivo que otorga una provincia hacia el país. Debido a que el uso de los va-

lores locales como fuente de recolección de datos, muestra el nivel productivo de cada 

ciudad y su aporte hacia la economía total del país (Luna, 2020).

El segundo método utilizado dentro de la medición de sostenibilidad y produc-

tividad es la calidad de vida según el Banco de desarrollo de América Latina (CAF, 2018). 

Para medir la calidad de vida se utiliza información estadística, centrada en tres aspectos 

primordiales: La esperanza de vida, el nivel educativo y el índice de pobreza que determi-

nan si una población posee una calidad de vida óptima. 

El tercer método utilizado para medir la productividad y sostenibilidad de un país, 

región o ciudad es por medio del trabajo o por la cantidad de personas con empleo real. 

Existen varios autores que han modelado y estipulado varias fórmulas que pretenden 

explicar el comportamiento de la productividad tomando distintas variables, muchos de 
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ellos lo han hecho desde el punto de vista social, laboral, o por ingreso de capital.

 Pero, en esta ocasión se parte por el análisis de la fórmula de productividad pro-

puesta por Koontz y Weihrich misma que se representa de la siguiente forma:

Ecuación 1

 Fórmula de productividad de Koontz y Weihrich.

En donde analizando la fórmula se puede acotar que la relación entre la produc-

ción y los insumos debe ser mayor o igual a la unidad, y además se debe tener en cuenta 

que la productividad puede sufrir un incremento cuando:

• Se aumenta la producción usando los mismos insumos, lo que asegura un conti-

nuo mejoramiento de la productividad.

• Se mantiene el mismo nivel de producción, pero con menor cantidad de insu-

mos.

Como se explicó en el apartado de los indicadores, si se mide la productividad 

con relación a un factor productivo, se obtendrá un indicador parcial de la misma. Pero 

este tipo de mediciones poseen inconsistencias, generalmente debido a factores econo-

micos como la inflacion, el desempleo o la perdida de capital productivo (Flores, 2022). 

Pero no se debe omitir que estos indicadores parciales otorgan un mejor punto de refe-

rencia en la medición de la productividad general. 

Fórmula de la productividad de Taylor

Al momento de establecer un cálculo exacto para la medición de la productividad 

dentro de una región, país o ciudad, se hace imprescindible optar por dos caminos para 

dicho calculo, la medición de la productividad por presencia de capital, y la medición de 

la productividad por actividad o trabajo, la cual se basa en utilizar la tasa de empleo real, 

restando el porcentaje de personas con empleo adecuado, del número de desemplea-

 

comportamiento de la productividad tomando distintas variables, muchos de ellos lo han 

hecho desde el punto de vista social, laboral, o por ingreso de capital. 

 Pero, en esta ocasión se parte por el análisis de la fórmula de productividad propuesta por 

Koontz y Weihrich misma que se representa de la siguiente forma: 

Ecuación 1. Fórmula de productividad de Koontz y Weihrich. 

                                𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  

En donde analizando la fórmula se puede acotar que la relación entre la producción y los 

insumos debe ser mayor o igual a la unidad, y además se debe tener en cuenta que la 

productividad puede sufrir un incremento cuando: 

- Se aumenta la producción usando los mismos insumos, lo que asegura un 

continuo mejoramiento de la productividad. 

- Se mantiene el mismo nivel de producción, pero con menor cantidad de 

insumos. 

Como se explicó en el apartado de los indicadores, si se mide la productividad con relación 

a un factor productivo, se obtendrá un indicador parcial de la misma. Pero este tipo de 

mediciones poseen inconsistencias, generalmente debido a factores economicos como la 

inflacion, el desempleo o la perdida de capital productivo (Flores, 2022). Pero no se debe 

omitir que estos indicadores parciales otorgan un mejor punto de referencia en la medición de 

la productividad general.  

Fórmula de la productividad de Taylor.  

Al momento de establecer un cálculo exacto para la medición de la productividad dentro de 

una región, país o ciudad, se hace imprescindible optar por dos caminos para dicho calculo, la 

medición de la productividad por presencia de capital, y la medición de la productividad por 

actividad o trabajo, la cual se basa en utilizar la tasa de empleo real, restando el porcentaje de 

personas con empleo adecuado, del número de desempleados, de esta manera se divide la 

cantidad en porcentaje de producción total de la economía para la tasa de empleo real: 

Ecuación 2. Fórmula de productividad de Taylor. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Formula de productividad de Solow. 

Al realizar el cálculo de la productividad por medio de la acumulación de capital o FBKF 

(Formación Bruta de capital fijo), se utiliza la fórmula de Solow que es similar a la ecuación 

2, en donde se toma el porcentaje de producción total y se divide entre el porcentaje de 
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dos, de esta manera se divide la cantidad en porcentaje de producción total de la econo-

mía para la tasa de empleo real:

Ecuación 2

Fórmula de productividad de Taylor.

Formula de productividad de Solow.

Al realizar el cálculo de la productividad por medio de la acumulación de capital 

o FBKF (Formación Bruta de capital fijo), se utiliza la fórmula de Solow que es similar a 

la ecuación 2, en donde se toma el porcentaje de producción total y se divide entre el 

porcentaje de formación de capital fijo, de esta manera se obtiene la productividad por 

acumulación de capital:

Ecuación 3

Formula de la productividad de Solow.

Índice de productividad

Según Westwood et al. (2022) el índice de productividad total es el resultado del 

cálculo de la producción y el consumo total de los factores analizados. Cuando se utiliza 

un índice de productividad, todas las variables relacionadas explican el comportamiento 

de la productividad por lo cual estas variables se vuelven relevantes en el análisis general.

Según el Banco Nacional de Mexico (BNFM, 2018) dicta que “para poder realizar 

un calculo presciso de la productividad se debe evaluar la cantidad de produccion total, 

y los factores que inciden en la misma, de esta forma se explicara la relacion entre la va-

riable dependiente y las variables independientes” (p.24). De esta manera se puede decir 

que el uso de todas las variables involucradas dentro de la productividad determinara un 

valor real y absoluto al momento de realizar el cálculo. 

 

comportamiento de la productividad tomando distintas variables, muchos de ellos lo han 

hecho desde el punto de vista social, laboral, o por ingreso de capital. 

 Pero, en esta ocasión se parte por el análisis de la fórmula de productividad propuesta por 

Koontz y Weihrich misma que se representa de la siguiente forma: 

Ecuación 1. Fórmula de productividad de Koontz y Weihrich. 

                                𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛
𝐼𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝐼𝐼  

En donde analizando la fórmula se puede acotar que la relación entre la producción y los 

insumos debe ser mayor o igual a la unidad, y además se debe tener en cuenta que la 

productividad puede sufrir un incremento cuando: 

- Se aumenta la producción usando los mismos insumos, lo que asegura un 

continuo mejoramiento de la productividad. 

- Se mantiene el mismo nivel de producción, pero con menor cantidad de 

insumos. 

Como se explicó en el apartado de los indicadores, si se mide la productividad con relación 

a un factor productivo, se obtendrá un indicador parcial de la misma. Pero este tipo de 

mediciones poseen inconsistencias, generalmente debido a factores economicos como la 

inflacion, el desempleo o la perdida de capital productivo (Flores, 2022). Pero no se debe 

omitir que estos indicadores parciales otorgan un mejor punto de referencia en la medición de 

la productividad general.  

Fórmula de la productividad de Taylor.  

Al momento de establecer un cálculo exacto para la medición de la productividad dentro de 

una región, país o ciudad, se hace imprescindible optar por dos caminos para dicho calculo, la 

medición de la productividad por presencia de capital, y la medición de la productividad por 

actividad o trabajo, la cual se basa en utilizar la tasa de empleo real, restando el porcentaje de 

personas con empleo adecuado, del número de desempleados, de esta manera se divide la 

cantidad en porcentaje de producción total de la economía para la tasa de empleo real: 

Ecuación 2. Fórmula de productividad de Taylor. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐴𝐴𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

Formula de productividad de Solow. 

Al realizar el cálculo de la productividad por medio de la acumulación de capital o FBKF 

(Formación Bruta de capital fijo), se utiliza la fórmula de Solow que es similar a la ecuación 

2, en donde se toma el porcentaje de producción total y se divide entre el porcentaje de 

 

formación de capital fijo, de esta manera se obtiene la productividad por acumulación de 

capital: 

Ecuación 3. Formula de la productividad de Solow. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹  

Índice de productividad. 

Según Westwood et al. (2022) el índice de productividad total es el resultado del cálculo de 

la producción y el consumo total de los factores analizados. Cuando se utiliza un índice de 

productividad, todas las variables relacionadas explican el comportamiento de la 

productividad por lo cual estas variables se vuelven relevantes en el análisis general. 

Según el Banco Nacional de Mexico (BNFM, 2018) dicta que “para poder realizar un 

calculo presciso de la productividad se debe evaluar la cantidad de produccion total, y los 

factores que inciden en la misma, de esta forma se explicara la relacion entre la variable 

dependiente y las variables independientes” (p.24). De esta manera se puede decir que el uso 

de todas las variables involucradas dentro de la productividad determinara un valor real y 

absoluto al momento de realizar el cálculo.  

Variables consideradas para el estudio de la productividad y sostenibilidad. 

Dentro de la estructuración productiva se tiene como eje primordial el concepto de ventaja 

competitiva y de sostenibilidad, mismo que está fundado en la productividad y en los factores 

que la determinan. 

“La productividad es la relación entre los resultados obtenidos de un sistema para producir 

bienes y servicios, y los recursos usados para obtener este resultado, analizando el proceso 

mediante el comportamiento de las variables que inciden en productividad total” (Krugman & 

Obsfeld, 2018, p.32). Es así que dentro del cálculo de productividad de una ciudad se deben 

tener en cuenta varios aspectos sociales, económicos y ambientales,  

METODOLOGÍA 

Para poder efectuar el desarrollo de la presente investigación se utilizará métodos de 

carácter teórico y empírico, como lo son el método de análisis y el de síntesis, al igual que la 

utilización del método deductivo e inductivo. 

En primer lugar, el análisis y la síntesis se utilizarán para poder profundizar dentro del 

objeto de estudio, al analizar la productividad y la sostenibilidad que poseen los distintos 

cantones estudiados de la zona 6 y compararlos con los datos del cantón Cuenca, para después 

poder realizar una integración en donde se determinen las características de su 
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Variables consideradas para el estudio de la productividad y sostenibilidad

Dentro de la estructuración productiva se tiene como eje primordial el concepto 

de ventaja competitiva y de sostenibilidad, mismo que está fundado en la productividad 

y en los factores que la determinan.

“La productividad es la relación entre los resultados obtenidos de un sistema para 

producir bienes y servicios, y los recursos usados para obtener este resultado, analizando 

el proceso mediante el comportamiento de las variables que inciden en productividad 

total” (Krugman & Obsfeld, 2018, p.32). Es así que dentro del cálculo de productividad de 

una ciudad se deben tener en cuenta varios aspectos sociales, económicos y ambientales, 

Metodología

Para poder efectuar el desarrollo de la presente investigación se utilizará méto-

dos de carácter teórico y empírico, como lo son el método de análisis y el de síntesis, al 

igual que la utilización del método deductivo e inductivo.

En primer lugar, el análisis y la síntesis se utilizarán para poder profundizar dentro 

del objeto de estudio, al analizar la productividad y la sostenibilidad que poseen los dis-

tintos cantones estudiados de la zona 6 y compararlos con los datos del cantón Cuenca, 

para después poder realizar una integración en donde se determinen las características 

de su funcionamiento y como está productividad puede afectar al cantón a nivel general, 

esto mediante la utilización de un modelo econométrico de regresión lineal múltiple.

El método deductivo permitirá que se obtenga una mejor comprensión de las ge-

neralidades teóricas sobre la productividad, y sus formas de medición e impacto dentro 

de la economía de la ciudad de Cuenca. Por otro lado, se analizará el impacto de las dis-

tintas variables analizadas y como estas han ido afectando a la productividad del cantón 

Cuenca, esto abrirá un panorama más amplio sobre la productividad, añadiendo de esta 

manera un histórico de la ciudad y como ha venido evolucionando la productividad y va-

riables que la determinan a lo largo de los años.

Además, para encontrar algunos determinantes de la productividad local sosteni-

ble se procederá a utilizar un modelo de regresión lineal múltiple, que se representa por 

la siguiente ecuación:
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Ecuación 4

Fórmula general de regresión lineal múltiple

Supuestos del modelo econométrico 

Dentro del análisis del modelo de regresión lineal múltiple, es importante acotar 

que el modelo debe cumplir ciertos supuestos que permitirán validar la información utili-

zada, para eso se utilizara como datos a los cantones pertenecientes a la zona 6 del Ecua-

dor, midiendo su productividad como variable dependiente y de esa manera ver como la 

misma se ve influenciada por las variables independientes.

Según Stock et al. (2018) dentro del cálculo de un modelo de regresión lineal múl-

tiple se debe cumplir supuestos que confirmen la hipótesis planteada, estos supuestos 

son:

• Linealidad: Al determinar la linealidad de un modelo se hace referencia a la rela-

ción entre la variable dependiente y las variables independientes.

• Independencia: Al determinar si en el conjunto de datos del modelo tiene in-

dependencia, se debe tener en cuenta que no puede existir dos observaciones 

que estén relacionadas o tengan una afectación directa entre sí. 

• Homocedasticidad: Al determinar si un modelo posee homocedasticidad se 

debe verificar si la varianza de los errores tiene valores constantes a lo largo del 

modelo.

• Normalidad: Al determinar si un modelo de regresión múltiple posee normali-

dad, se debe saber que tanto la variable dependiente como las independientes 

tienen que poseer una distribución normal.

• No colinealidad: Al determinar este supuesto se debe tener en cuenta que el 

modelo no debe tener variables que se parezcan ya que es más difícil medir 

sus efectos individuales, cuando existen variables similares se dice que existe 

colinealidad.

 

funcionamiento y como está productividad puede afectar al cantón a nivel general, esto 

mediante la utilización de un modelo econométrico de regresión lineal múltiple. 

El método deductivo permitirá que se obtenga una mejor comprensión de las generalidades 

teóricas sobre la productividad, y sus formas de medición e impacto dentro de la economía de 

la ciudad de Cuenca. Por otro lado, se analizará el impacto de las distintas variables 

analizadas y como estas han ido afectando a la productividad del cantón Cuenca, esto abrirá 

un panorama más amplio sobre la productividad, añadiendo de esta manera un histórico de la 

ciudad y como ha venido evolucionando la productividad y variables que la determinan a lo 

largo de los años. 

Además, para encontrar algunos determinantes de la productividad local sostenible se 

procederá a utilizar un modelo de regresión lineal múltiple, que se representa por la siguiente 

ecuación: 

Ecuación 4 Fórmula general de regresión lineal múltiple 

𝑦𝑦𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 +⋯+ 𝛽𝛽𝑛𝑛𝑋𝑋𝑛𝑛 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 
Supuestos del modelo econométrico  

Dentro del análisis del modelo de regresión lineal múltiple, es importante acotar que el 

modelo debe cumplir ciertos supuestos que permitirán validar la información utilizada, para 

eso se utilizara como datos a los cantones pertenecientes a la zona 6 del Ecuador, midiendo su 

productividad como variable dependiente y de esa manera ver como la misma se ve 

influenciada por las variables independientes. 

Según Stock et al. (2018) dentro del cálculo de un modelo de regresión lineal múltiple se 

debe cumplir supuestos que confirmen la hipótesis planteada, estos supuestos son: 

- Linealidad: Al determinar la linealidad de un modelo se hace referencia a la 

relación entre la variable dependiente y las variables independientes. 

- Independencia: Al determinar si en el conjunto de datos del modelo tiene 

independencia, se debe tener en cuenta que no puede existir dos observaciones que 

estén relacionadas o tengan una afectación directa entre sí.  

- Homocedasticidad: Al determinar si un modelo posee homocedasticidad se 

debe verificar si la varianza de los errores tiene valores constantes a lo largo del 

modelo. 

- Normalidad: Al determinar si un modelo de regresión múltiple posee 

normalidad, se debe saber que tanto la variable dependiente como las independientes 

tienen que poseer una distribución normal. 
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Resultados

Análisis de Cuenca ciudad sostenible

Cuenca es la ciudad capital de la provincia del Azuay, y también el tercer cantón 

más importante del Ecuador, medido por la densidad poblacional y el Valor Agregado 

Bruto, Cuenca se destaca por su riqueza en manufactura, agricultura, construcción y tu-

rismo. En el año de 1999 la UNESCO nombró a la ciudad como patrimonio cultural de la 

humanidad, debido a la conservación de la cuadricula original del centro histórico, y la 

restauración de varias construcciones arquitectónicas coloniales.

Además, Cuenca se destaca por una particularidad en su geografía, la cual ha he-

cho que se convierta en una de las ciudades más apreciadas por ecuatorianos y extranje-

ros, ya que la ciudad está rodeada por 4 ríos (Tomebamba, Tarquí, Yanuncay y Machangara), 

estos ríos fueron claves al momento de su fundación en el año de 1557 a cargo del capitán 

Gil Ramírez Dávalos, quien comparo la estructura geográfica de la ciudad, con su pueblo 

de origen, pueblo que llevaba el mismo nombre, es así que el 12 de abril de 1557 nace la 

ciudad de Santa Ana de los cuatro ríos de Cuenca, a la hoy conocida Atenas del Ecuador.

A su vez la ciudad ha gozado de varios reconocimientos nacionales e interna-

cionales por la confección del sombrero de paja toquilla o “Panamá Hat”, mismo que ha 

llegado a internacionalizarse y ha podido ser usado en varios concursos de belleza in-

ternacional, Cuenca también se ha destacado por su nivel de construcción en donde se 

ha visto un crecimiento del 35% en los últimos 5 años, esto debido a la expansión de la 

ciudad a zonas rurales.

De la misma forma Cuenca se destaca por ser una ciudad altamente conserva-

dora del medio ambiente, ya que posee una de las reservas hídricas de mayor pureza, 

misma que se encuentra en el parque nacional Cajas, esta zona de conservación natural 

se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad de Cuenca, en donde la actividad volcá-

nica de la cordillera de los Andes es menor, esto a su vez ha formado altiplanicies que 

purifican el agua mediante filtros naturales ubicados dentro de la estructura geológica 

del sector, dentro del parque nacional Cajas se han contabilizado 786 cuerpos de agua en 

donde se destacan 165 lagunas con 1 hectárea de superficie.
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La productividad local en Cuenca, perpiodo 2010-2020

La Atenas del Ecuador ha tenido una evolución económica, social y ambiental 

muy notoria en los últimos 10 años, enfatizando así su mejora en los pilares fundamen-

tales que la hacen una ciudad sostenible, es así, que para entender la evolución en su 

crecimiento y desarrollo dentro de estos 3 ámbitos se debe analizar el comportamiento 

de variables puntuales como lo son:

- Inversión en gestión ambiental.

- Evolución de la Formación Bruta de Capital Fijo en el cantón.

- Evolución del VAB local.

- Número de personas con empleo adecuado en el cantón.

- Número de personas pobres en el cantón.

- Número total de empresas en el cantón.

- Ingreso por salud y por educación.

Figura 1

Evolución de la inversión en gestión ambiental, VAB, FBKF, Personas con empleo adecuado 

y pobres, ingresos por salud y educación en la ciudad de Cuenca.

Fuente: (BCE, 2020)
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Como se puede observar en la figura 1, la evolución en inversión de gestión am-

biental ha venido incrementándose desde el año 2010, teniendo su mayor punto de in-

versión en el año 2018, años donde se desarrolló proyectos de mantenimiento en los 

ríos de la ciudad, debido a los desbordes ocasionados por el invierno, también se amplió 

los espacios verdes de la ciudad. Además, se mejoró el reciclaje, fomentando proyectos 

para incentivar la reutilización y el reciclaje, para el año 2020 hubo una reducción en la 

inversión de gestión ambiental, debido al recorte presupuestario, culminando proyectos 

ya establecidos desde el año 2018, como el parque botánico de la ciudad de Cuenca y 

absteniéndose a la realización de nuevas propuestas de proyectos ambientales.

Dentro del ámbito económico se puede destacar muchas variables de interés, 

pero para poder entender la evolución de las demás variables es importante centrarse en 

el VAB cantonal, mismo que representa la cantidad de bienes y servicios producidos den-

tro del cantón. Donde se puede destacar en la figura 1, una evolución ascendente dentro 

de los últimos 10 años, teniendo su punto más alto entre el año 2018 al 2019, esto debi-

do a los sectores manufactureros y agrícolas del cantón, al igual que el sector turístico. 

Para el año 2020 se notó una pequeña reducción en el VAB ocasionado por la pandemia, 

haciendo que los sectores productivos más representativos pararan su actividad ocasio-

nando dicho decrecimiento como se aprecia en la figura.

Otra variable económica importante es la FBKF, misma que representa la inver-

sión del cantón y el aumento o disminución en la cantidad de bienes duraderos que po-

see la ciudad, en la figura 1 se puede notar que el incremento ha sido sostenido hasta 

el año 2019, pero evidentemente por la misma problemática de la pandemia hubo un 

decrecimiento en el año 2020, afectación que también se ve reflejada en la variable antes 

analizada (VAB cantonal). .

Al analizar las variables económicas es importante hacer una comparación entre 

las personas que poseen un empleo adecuado en el cantón, y las personas que se en-

cuentran en pobreza, donde se puede notar en la figura 1, que a pesar de la evolución de 

los últimos años tanto las personas con empleo adecuado, como las personas pobres, 

han tenido un crecimiento sostenido, lo cual es interesante pues la relación es directa-
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mente proporcional, mientras más crece el número de personas con empleo adecuado, 

más se eleva las personas pobres en el cantón.

Al analizar el último pilar de la sostenibilidad como lo es el eje social, se debe 

tener en cuenta que la educación y salud juegan un rol fundamental, es por eso que al 

analizar los datos de ingresos generados por estos dos sectores se puede apreciar que 

dentro de la ciudad de Cuenca en los últimos 10 años el ingreso por salud ha sido superior 

al ingreso por educación, pero esto no quiere decir que el ingreso por educación señale 

una educación deficiente, más bien este resultado ha sido por la inversión generada en el 

ámbito de la salud y la creación de nuevos hospitales privados, así como la mejora a los 

hospitales públicos.

En el caso de la educación también se refleja un incremento importante, ya que 

en los 10 años se ha invertido tanto en mejora de infraestructura de las escuelas y cole-

gios, como en la creación de nuevos centros educativos públicos y privados, pero al igual 

que las demás variables para el año 2020 estos sectores se han visto afectados debido al 

recorte presupuestario, fruto de la pandemia.

Comparación de la productividad de Cuenca con los demás cantones de la provincia 

del Azuay

La ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, se ubica entre las ciudades 

más importantes del Ecuador, además de poseer una productividad del 52%, proveniente 

de áreas productivas como lo son: la contrucción, la agricultura, el turismo, la manufactu-

ra y la ganadería, estableciendo así un flujo de capital sólido, que también la ubica como 

una de los cantones a nivel provincial que posee el VAB más elevado a comparación de 

los demás cantones pertenecientes a la provincia del Azuay, por ende se puede reflejar 

el contraste de la productividad del cantón Cuenca y los demás cantones de la provincia 

del Azuay (BCE, 2020)

Cantones con mayor productividad dentro de la zona 6

Dentro de la zona 6 existen 3 cantones que destacan por su alta productividad, y 

Cuenca se encuentra dentro de estos cantones, pero también se registran a Azogues y 

Morona, mismos que destacan por sus valores productivos



Productividad local en ciudades sostenibles, caso de estudio en la 
ciudad de Cuenca año 2020

136

Análisis de las principales variables que influyen en los cantones con mayor producti-

vidad de la zona 6

Así como se analizó la evolución de los últimos 10 años de forma individual para 

el cantón Cuenca, se debe proceder a realizar una comparación similar con los cantones 

más representativos a nivel de productividad en la zona 6 (Azogues, Morona). Esto con el 

objetivo de determinar si Cuenca es la ciudad con mayor productividad de la zona 6, para 

esta finalidad se procede a usar datos del año 2020. 

En primer lugar, es importante analizar el VAB per cápita de los tres cantones con 

mayor productividad de la zona 6. Se utiliza el VAB per cápita ya que calculamos el nivel 

de aporte en función de la densidad poblacional por cada uno de los cantones, es así, 

que se puede observar en la figura 2 que la ciudad de Cuenca tiene un valor superior en 

el VAB per cápita a comparación de Azogues y Morona, este valor nos indica que Cuenca 

genera mayor producción por sector que los otros dos cantones.

También se observa que la formación bruta de capital fijo para la ciudad de Cuen-

ca es mayor que los cantones Azogues y Morona, dando así una perspectiva clara que 

dentro de la zona 6 el cantón Cuenca genera un mayor porcentaje de inversión. De igual 

manera al analizar la comparación entre los 3 cantones y el total de empresas en cada 

uno de ellos, se puede notar que Cuenca tiene mayor cantidad de empresas que los can-

tones Azogues y Morona.

Dentro de la inversión en gestión ambiental se puede notar que los cantones Azo-

gues y Morona tienen una inversión de $295.814 y $288.689 dólares respectivamente. El 

cantón Cuenca muestra una mayor inversión con un valor de $813.020 dólares.

En el área de la educación se puede notar en la figura 2, que los cantones Azo-

gues y Morona tienen un ingreso por educación de $27.214 y $77.990 dólares respectiva-

mente, mientras que el cantón Cuenca tiene un mayor ingreso, por un valor de $207.774 

dólares para el año 2020. 
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Figure 2

Evolución de la inversión en gestión ambiental, VAB, FBKF, Personas con empleo adecuado 

y pobres, ingresos por salud y educación

Fuente: (BCE, 2020), VAB perca pita por cantón, periodo 2020, Zona 6.

Por otro lado el cantón Cuenca posee un 20% de personas con empleo adecuado, 

pero a su vez también posee un 13% de personas pobres, mientras que el cantón Azogues 

posee un 11% de personas con empleo adecuado y un 19% de personas pobres, final-

mente el cantón Morona posee un 7% de personas con empleo adecuado, pero un 37% 
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de personas pobres. Los datos evidencias que los cantones que tienen mayor empleo 

adecuado, tienen menor porcentaje de personas pobres.

En relación a los ingresos por salud se puede observar en la figura 2, que los can-

tones de Azogues y Morona tienen un ingreso de $46.994 y $74.829 dólares respectiva-

mente, mientras que el cantón Cuenca tiene un mayor ingreso, por un valor de $227.950 

dólares para el año 2020.

Análisis de las variables determinantes de la productividad local a nivel cantonal en la 

zona 6

Para analizar las variables determinantes o explicativas, en primer lugar, se de-

termina como variable dependiente a la productividad local misma que será explicada 

por las variables independientes, es así, que se toma como base la ecuación general de 

regresión lineal múltiple expuesta en la ecuación 4.  Esto debido a que “una regresión 

lineal múltiple explica cómo un grupo de variables independientes influyen en una varia-

ble dependiente, teniendo en cuenta que dicha variable indica un objetivo específico, y 

las variables explicativas son los predictores que ayudan a cumplir ese objetivo” (Stock, 

2018, p. 18). 

Para la formulación de la ecuación general con la que se trabaja en la presente 

investigación, se utilizan las 6 variables independientes que explican el comportamiento 

de la productividad local. Estas se pueden observar en la tabla 1:

Tabla 1

Cuadro de variables explicativas.

X1 X2 X3 X4 X5 X6

Inversión  

gestión am-

biental ln

Ingreso por 

salud ln

Total perso-

nas pobres 

por cantón ln

Número total 

de empresas 

por cantón ln

Cantidad de 

personas 

con acceso a 

internet por 

cantón ln

Ingreso por 

educación ln
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Estas variables se convirtieron en logaritmo natural con el objetivo de reducir las 

observaciones atípicas (Stock, 2018). Por lo que su interpretación se realizará en porcen-

tajes lo cual, también brindará un mejor ajuste a la estimación del modelo. Es así que, el 

modelo teórico general se representa en la ecuación 5.

Ecuación	5.	Modelo	teórico	general	de	productividad	local

A continuación, se realiza un análisis de correlación entre la variable depen-

diente y las variables explicativas, con el objetivo de identificar si existe una correlación 

fuerte. Hernandéz et al. (2018) plantea que el coeficiente de correlación de Pearson es 

una medida estadística de dependencia lineal entre la variable dependiente y una o 

mas variables explicativas, mientras mas fuerte sea la correlación, los puntos estaran 

mas cerca de la recta, esto determina que un aumento en las variables independientes 

generan un incremento en la variable dependiente. 

Para poder determinar si la correlación entre la variable dependiente y las varia-

bles explicativas es fuerte, se debe encontrar en un rango entre 0.50 y 1, si la correlación 

se encuentra en un rango entre 0.30 y 0.50 se determina que la correlación es media, y 

si es menor a 0.30, la correlación es debil, como se refleja en los resultados expuestos 

en la tabla 2.

 

Estas variables se convirtieron en logaritmo natural con el objetivo de reducir las 

observaciones atípicas (Stock, 2018). Por lo que su interpretación se realizará en porcentajes 

lo cual, también brindará un mejor ajuste a la estimación del modelo. Es así que, el modelo 

teórico general se representa en la ecuación 5. 

Ecuación 5. Modelo teórico general de productividad local.  

𝑦𝑦 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4 + 𝛽𝛽5𝑋𝑋5 + 𝛽𝛽6𝑋𝑋6 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 
A continuación, se realiza un análisis de correlación entre la variable dependiente y las 

variables explicativas, con el objetivo de identificar si existe una correlación fuerte. 

Hernandéz et al. (2018) plantea que el coeficiente de correlación de Pearson es una medida 

estadística de dependencia lineal entre la variable dependiente y una o mas variables 

explicativas, mientras mas fuerte sea la correlación, los puntos estaran mas cerca de la recta, 

esto determina que un aumento en las variables independientes generan un incremento en la 

variable dependiente.  

Para poder determinar si la correlación entre la variable dependiente y las variables 

explicativas es fuerte, se debe encontrar en un rango entre 0.50 y 1, si la correlación se 

encuentra en un rango entre 0.30 y 0.50 se determina que la correlación es media, y si es 

menor a 0.30, la correlación es debil, como se refleja en los resultados expuestos en la tabla 2. 

Tabla 2. Tabla de correlaciones de Pearson. 

  
PRODUCTIVIDAD 

TOTAL ln 

INVERSION 

GESTION 

AMBIENTAL 

In 

INGRESO 

POR 

SALUD In 

NUMERO 

TOTAL DE 

EMPRESAS 

POR 

CANTON ln 

TOTAL 

PERSONAS 

POBRES 

POR 

CANTON 

In 

PRODUCTIVIDAD 

TOTAL ln 

Correlación 

de Pearson 
1 ,735** ,623** ,602** ,663** 

Sig. 

(bilateral) 
  ,00 ,00 ,00 ,00 

INVERSION 

GESTION 

AMBIENTAL In 

Correlación 

de Pearson 
,735** 1 ,600** 0,301 ,786** 

Sig. 

(bilateral) 
,00   ,00 0,084 ,00 

INGRESO POR 

SALUD In 

Correlación 

de Pearson 
,623** ,600** 1 ,440** ,783** 

Sig. 

(bilateral) 
,00 ,00   0,00 ,00 

NUMERO TOTAL 

DE EMPRESAS 

POR CANTON ln 

Correlación 

de Pearson 
,602** 0,301 ,440** 1 ,573** 

Sig. 

(bilateral) 
,00 0,08 0,00   ,00 
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Tabla 2

Tabla de correlaciones de Pearson

 PRODUC-

TIVIDAD 

TOTAL ln

INVERSION 

GESTION 

AMBIENTAL 

In

INGRESO 

POR SALUD 

In

NUMERO 

TOTAL DE 

EMPRESAS 

POR CAN-

TON ln

TOTAL PER-

SONAS PO-

BRES POR 

CANTON In

PRODUCTIVI-

DAD TOTAL ln

Correlación 

de Pearson

1 ,735** ,623** ,602** ,663**

Sig. (bilate-

ral)

 ,00 ,00 ,00 ,00

INVERSION 

GESTION AM-

BIENTAL In

Correlación 

de Pearson

,735** 1 ,600** 0,301 ,786**

Sig. (bilate-

ral)

,00  ,00 0,084 ,00

INGRESO POR 

SALUD In

Correlación 

de Pearson

,623** ,600** 1 ,440** ,783**

Sig. (bilate-

ral)

,00 ,00  0,00 ,00

NUMERO TOTAL 

DE EMPRESAS 

POR CANTON ln

Correlación 

de Pearson

,602** 0,301 ,440** 1 ,573**

Sig. (bilate-

ral)

,00 0,08 0,00  ,00

TOTAL PERSO-

NAS POBRES 

POR CANTON In

Correlación 

de Pearson

,663** ,786** ,783** ,573** 1

Sig. (bilate-

ral)

,00 ,00 ,00 ,00  

Como se refleja en la tabla 2, las variables independientes se correlacionan con 

la dependiente, en donde el coeficiente de Pearson obtenido por las variables explica-

tivas es fuerte, lo cual refleja que un incremento en cualquier variable explicativa va a 

generar un incremento en la variable dependiente.

A continuación, se procede a correr el modelo de regresión lineal múltiple, en 

donde se refleja que cuando existe una relación fuerte entre las variables explicativas y 

la dependiente en un modelo de regresión lineal múltiple, se ve reflejado en las signifi-

cancias estadísticas que posean dichas variables explicativas en función de la variable 

dependiente (Rodriguez, 2018). Los resultados se muestran en la siguiente tabla.
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Tabla 3

Coeficientes del Modelo.

Modelo

Coef. no estandari-

zados

Coef. 

estand
Estad. colinealidad

t Sig.

B
Error 

estándar
Beta Tol VIF

(Constante) -4,18 1,378 -3,03 ,005

INVERSION GESTION 

AMBIENTAL In

,718 ,163 ,750 4,407 ,000 ,31 3,1

INGRESO POR SALUD 

In

,049 ,025 ,304 1,963 ,060 ,38 2,6

TOTAL PERSONAS 

POBRES POR CAN-

TON In

-,491 ,278 -,629 -1,769 ,088 ,07 13,7

NUMERO TOTAL 

DE EMPRESAS POR 

CANTON ln

,192 ,063 ,506 3,029 ,005 ,32 3,03

CANT.  DE PERS. CON 

ACCESO A INTERNET 

POR CANTO In

,019 ,165 ,028 ,115 ,909 ,15 6,58

INGRESO POR EDU-

CACION In

,088 ,163 ,160 ,539 ,594 ,10 9,6

En este caso al analizar los valores obtenidos por los coeficientes en la tabla 3, se 

visualiza un grupo de variables independientes que son significativas, lo cual determina 

el comportamiento de la variable dependiente (productividad local), en función del cam-

bio generado en las variables explicativas, mientras que se excluyen dos variables inde-

pendientes, mismas que representan a la cantidad de personas con acceso a internet por 

cantón, y al ingreso por educación, debido a que no son significativas dentro del modelo. 

De esta manera se puede deducir la ecuación 6.

Ecuación	6.	Modelo	econométrico	de	productividad	local	con	variables	significativas

 

EDUCACIO

N In 

 

En este caso al analizar los valores obtenidos por los coeficientes en la tabla 3, se visualiza 

un grupo de variables independientes que son significativas, lo cual determina el 

comportamiento de la variable dependiente (productividad local), en función del cambio 

generado en las variables explicativas, mientras que se excluyen dos variables independientes, 

mismas que representan a la cantidad de personas con acceso a internet por cantón, y al 

ingreso por educación, debido a que no son significativas dentro del modelo. De esta manera 

se puede deducir la ecuación 6. 

Ecuación 6. Modelo econométrico de productividad local con variables significativas. 

𝑦𝑦 =  −4.18 + 0.71𝑋𝑋1 + 0.04𝑋𝑋2 − 0.49𝑋𝑋3 + 0.19𝑋𝑋4 + 1.20 

Donde, la primera variable explicativa corresponde a la inversión en gestión ambiental, el 

coeficiente de esta variable posee un valor de 0.71 por lo tanto se observa una relación de 

dependencia directa en la que un incremento en una unidad porcentual en la inversión en 

gestión ambiental contribuye al crecimiento de la productividad local en un 71%. Este 

resultado está en concordancia con lo que plantea Ojeda et al. (2018), donde afirma que la 

gestión ambiental genera desarrollo en el área productiva, debido al cuidado de los recursos y 

a la distribución eficiente de los mismos, de esta forma se genera competitividad y 

preservación natural, lo cual crea un crecimiento sostenido en la economía de cualquier 

localidad en el mediano y largo plazo. 

La segunda variable explicativa corresponde al ingreso por salud, el coeficiente de esta 

variable posee un valor de 0.04, por lo tanto, se observa una relación de dependencia directa 

en la que un incremento en un punto porcentual en el ingreso por salud contribuye al 

crecimiento de la productividad local en un 4%. Este resultado se fundamenta con lo 

planteado por Haidar et al. (2013) donde afirma que la salud es la base del trabajo y el trabajo 

es la base de la productividad, por esa razón cada ciudad debe poseer un sistema de salud 

pública eficiente, además el ingreso obtenido por el área de la salud, contribuye a elaborar 

proyectos sociales, lo cual a su vez mejora la estructura económica de una nación.  

La tercera variable explicativa corresponde al número de personas pobres por cantón, el 

coeficiente de esta variable posee un valor de -0.49, por lo tanto, se observa una relación 

inversa en la que un incremento en un punto porcentual en el número de personas pobres por 

cantón genera un decrecimiento de la productividad local en un 49%. Este resultado refleja lo 

planteado por Lanjouw et al. (2020), donde afirma que las personas en situación de pobreza 
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Donde, la primera variable explicativa corresponde a la inversión en gestión am-

biental, el coeficiente de esta variable posee un valor de 0.71 por lo tanto se observa una 

relación de dependencia directa en la que un incremento en una unidad porcentual en 

la inversión en gestión ambiental contribuye al crecimiento de la productividad local en 

un 71%. Este resultado está en concordancia con lo que plantea Ojeda et al. (2018), donde 

afirma que la gestión ambiental genera desarrollo en el área productiva, debido al cui-

dado de los recursos y a la distribución eficiente de los mismos, de esta forma se genera 

competitividad y preservación natural, lo cual crea un crecimiento sostenido en la econo-

mía de cualquier localidad en el mediano y largo plazo.

La segunda variable explicativa corresponde al ingreso por salud, el coeficiente 

de esta variable posee un valor de 0.04, por lo tanto, se observa una relación de depen-

dencia directa en la que un incremento en un punto porcentual en el ingreso por salud 

contribuye al crecimiento de la productividad local en un 4%. Este resultado se funda-

menta con lo planteado por Haidar et al. (2013) donde afirma que la salud es la base del 

trabajo y el trabajo es la base de la productividad, por esa razón cada ciudad debe poseer 

un sistema de salud pública eficiente, además el ingreso obtenido por el área de la salud, 

contribuye a elaborar proyectos sociales, lo cual a su vez mejora la estructura económica 

de una nación. 

La tercera variable explicativa corresponde al número de personas pobres por 

cantón, el coeficiente de esta variable posee un valor de -0.49, por lo tanto, se observa 

una relación inversa en la que un incremento en un punto porcentual en el número de 

personas pobres por cantón genera un decrecimiento de la productividad local en un 

49%. Este resultado refleja lo planteado por Lanjouw et al. (2020), donde afirma que las 

personas en situación de pobreza son la consecuencia de la mala administración de los 

recursos en una localidad, pues al no existir desarrollo en áreas sociales como la educa-

ción, se refleja un abandono hacia los sectores más vulnerables generando menor pro-

ductividad, debido a que el incremento en la tasa de pobreza genera una baja demanda 

de trabajo lo cual a su vez incrementa el nivel de violencia en cualquier localidad.
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La cuarta variable explicativa corresponde al número total de empresas por can-

tón, el coeficiente de esta variable posee un valor de 0.19, por lo tanto, se observa una 

relación de dependencia directa en la que un incremento en un punto porcentual en el 

número total de empresas por cantón contribuye al crecimiento de la productividad local 

en un 19%. De esta forma Bonilla et al. (2019) expresa que el desarrollo productivo de una 

ciudad, está relacionado directamente a la formación de capital, mismo que se encuentra 

representado en el denominado “mercado”, pero este flujo se da gracias a la presencia 

de las empresas, mismas que conforman el eje primordial de flujo de mercado, a mayor 

cantidad de empresas, mayor productividad y competitividad. 

Al realizar un análisis del ajuste del modelo, en el cual se especifica los valores 

obtenidos de R2 y R2 ajustado, se obtuvo que el valor de R2 indica el nivel de ajuste de los 

datos del modelo obtenido, es decir que el modelo esta explicado en un 75,2%, mientras 

que el R2 ajustado representa de mejor manera la bondad de ajuste, en donde se esta-

blece que el modelo se ajusta en un 69,7%.

Por otro lado, para explicar si el modelo de regresión lineal múltiple es adecuado, 

se debe partir desde el cuadro Anova que se muestra en la tabla 4, el cual según Stock et 

al. (2018) determina una prueba de análisis de la varianza, esto con el fin de establecer si 

la varianza explicada por la regresión es diferente a la varianza no explicada, además el 

estadístico F, permite determinar si el modelo posee una relación lineal entre la variable 

dependiente y las variables explicativas.

Tabla 4

Cuadro ANOVA.

Modelo
Suma de 

cuadrados
gl

Media

cuadrática
F Sig.

1

Regresión 11,958 6 1,993 13,655 ,000

Residuo 3,941 27 ,146

Total 15,898 33
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En la tabla 4 se muestra que el modelo rechaza la hipótesis nula (H0: indepen-

dencia entre las variables) aceptando que no existe una independencia entre variables, 

Lo cual según Stock et al. (2018) indica que las variables explicativas influyen en el com-

portamiento de la variable dependiente.

Validación de los supuestos

Para poder validar los resultados obtenidos dentro del modelo de regresión li-

neal múltiple, se debe cumplir los siguientes supuestos: independencia, homocedastici-

dad y normalidad, teniendo en cuenta que “los supuestos del modelo de regresión lineal 

múltiple permiten conocer el comportamiento de las variables, es decir, la relación cau-

sa-efecto que exista entre la variable dependiente y las variables explicativas” (Baños, 

2019, p. 4).

Independencia

Para poder comprobar la independencia de los errores en el cálculo de las va-

riables explicativas, se procede a utilizar el estadístico de Durbin-Watson, teniendo en 

cuenta que “el valor estadístico de independencia es determinado por el coeficiente de 

Durbin-Watson cuyo valor debe encontrarse entre 1,5 y 2,5 para poder confirmar la inde-

pendencia entre las variables” (Martínez, 2020, p. 14). En el presente estudio el estadístico 

arrojo un valor de 1,82; es decir se encuentra dentro del rango de independencia, mismo 

que tiene el rango referencial entre 1,5 a 2,5, además con ese valor se dice que en el mo-

delo existe una autocorrelación positiva.

Homocedasticidad

Según Stock, (2018) el término de error ui es homocedástico si la distribución de 

la varianza entre variables se mantiene constante de lo contrario el modelo se vuelve 

heterocedástico, en primer lugar, se analiza la homocedasticidad del modelo mediante el 

diagrama de dispersión, donde efectivamente, los residuos están distribuidos de una ma-

nera correcta  porque la mayoría se encuentran agrupados en un conjunto casi circular, si 

los residuos estuvieran dispersos a lo largo del diagrama alejándose de una agrupación 

circular, se podría decir que existe heterocedasticidad. 
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Tabla 5

Prueba de Levene.

Informe de la prueba de Levene

PRODUCTIVIDAD 
TOTAL ln

Media Desviación estándar Error estándar de la 
media

Varianza

INVERSION GESTION 
AMBIENTAL In

2,054997466795040 ,752097210832681 ,182410367117387 ,566

INGRESO POR SALUD 
In

2,054997466795040 ,752097210832681 ,182410367117387 ,566

NUMERO TOTAL 
DE EMPRESAS POR 
CANTON ln

2,054997466795040 ,752097210832681 ,182410367117387 ,566

TOTAL PERSONAS 
POBRES POR CAN-
TON In

2,054997466795040 ,752097210832681 ,182410367117387 ,566

Por otro lado, la prueba de Levene es una prueba que no se ve afectada en gran 

proporción por la desviación de la normalidad, esto significa que será menos probable 

que rechace una hipótesis verdadera de igualdad de varianzas (Correa, 2018), si se analiza 

la tabla 5 de la prueba de Levene, se puede confirmar que el modelo en efecto posee 

homocedasticidad al ser el valor de las varianzas iguales en las cuatro variables indepen-

dientes.

Normalidad dentro del modelo

La prueba de normalidad tiene como objetivo determinar la diferencia entre la 

distribución de los datos observados y una distribución normal, dentro del modelo anali-

zado se llegó a obtener los siguientes resultados.

Pero en sí ¿Qué busca explicar la normalidad de los residuos?, la normalidad de 

los residuos busca la confirmación de que el modelo sea viable, mediante la verificación 

de sus residuos, es decir que dichos residuos posean una distribución normal” (Jara, 2017).
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Tabla 6

Prueba de normalidad de los residuos.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Estad gl Sig. Estad gl Sig.

Unstandardi-

zed Residual

,091 34 ,200* ,978 34 ,717

Al analizar los respectivos datos del modelo de productividad, se demuestra que 

los datos se ajustan de una manera óptima a un 97%, para lo cual se procede a analizar 

la gráfica de distribución y de esta manera observar el comportamiento de la curva nor-

mal tomando los residuos no estandarizados:

Figura 3

Histograma de distribución normal

Como se puede apreciar en la figura 3, la distribución normal de los residuos no 

estandarizados crea un gráfico aproximado a una distribución normal, pero para poder 

confirmar la normalidad del modelo en su totalidad se realiza la prueba de Jaque-Bera, 
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misma que determina si dentro del modelo existe normalidad. Debido que la prueba de 

Jaque – Bera es una prueba que posee propiedades optimas de potencia asintótica, mis-

ma que verifica la normalidad del modelo por medio de sus residuos” (Gonzales, 2018). 

Tabla 7

Estadísticos descriptivos de la prueba de Jaque-Bera

 N Mín. Max Media Desv están Varz Asimetria Curtosis

Est Est Est Est Est Est Est   Est 

Unstandardized 

Residual

34 -,99 ,729 ,00 ,345 ,11 -,42 ,40 1,02 ,78

Al realizar el análisis de los estadísticos obtenidos mediante la aplicación de la 

prueba de Jaque-Bera en la tabla 7, se procede a realizar el respectivo calculo, utilizan-

do los valores de la asimetría y de la curtosis, utilizando un alfa del 5%, con 2 grados de 

libertad. Al determinar la ecuación del cálculo de Jaque-Bera nos da:

Ecuación 7

Ecuación de la prueba Jaque-Bera.

 

Figura 3. Histograma de distribución normal 

 

 

Como se puede apreciar en la figura 3, la distribución normal de los residuos no 

estandarizados crea un gráfico aproximado a una distribución normal, pero para poder 

confirmar la normalidad del modelo en su totalidad se realiza la prueba de Jaque-Bera, misma 

que determina si dentro del modelo existe normalidad. Debido que la prueba de Jaque – Bera 

es una prueba que posee propiedades optimas de potencia asintótica, misma que verifica la 

normalidad del modelo por medio de sus residuos” (Gonzales, 2018).  

Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la prueba de Jaque-Bera. 

  
N Mín. Max Media 

Desv 

están 
Varz Asimetria Curtosis 

Est Est Est Est Est Est Est σ Est σ 

Unstandardi

zed Residual 
34 -,99 ,729 ,00 ,345 ,11 -,42 ,40 1,02 ,78 

  
Al realizar el análisis de los estadísticos obtenidos mediante la aplicación de la prueba de 

Jaque-Bera en la tabla 7, se procede a realizar el respectivo calculo, utilizando los valores de 

la asimetría y de la curtosis, utilizando un alfa del 5%, con 2 grados de libertad. Al determinar 

la ecuación del cálculo de Jaque-Bera nos da: 

Ecuación 7. Ecuación de la prueba Jaque-Bera. 

𝐽𝐽𝐽𝐽 = 𝑁𝑁(𝑆𝑆
2

6 + 𝐾𝐾2

24) 

Tabla 8. Cálculo de la prueba de Jaque-Bera. 
  X X2  Total Tabla 8

Cálculo de la prueba de Jaque-Bera.

 X X2  Total

N 34 34  

ASIMETRIA -0,426 0,181 0,030

KURTOSIS 1,028 1,056 0,044

JAQUE-BERA 2,525

VALOR CRITICO 5,991
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Al realizar la aplicación de la prueba de Jaque-Bera se puede notar que el valor 

obtenido es menor al valor crítico, por lo tanto, se confirma la hipótesis nula y se rechaza la 

hipótesis alternativa, confirmando que dentro del modelo econométrico existe normalidad.

Conclusiones

Después del análisis realizado sobre la productividad local y sus factores deter-

minantes se han llegado a las siguientes conclusiones: 

De los cantones que conforman la zona 6, Cuenca, Azogues y Morona Santiago 

presentan un mayor nivel de productividad en base al análisis de indicadores sociales, 

económicos y ambientales. Donde Cuenca posee un mayor índice per-cápita de produc-

tividad, menor cantidad de pobreza y un elevado nivel de empleo adecuado, lo cual está 

en concordancia con el concepto de desarrollo sostenible, en donde la productividad de 

una ciudad se vuelve sostenible, cuando los recursos son utilizados de forma eficiente. 

De la misma forma, este cantón resalta por poseer la mayor concentración de empresas, 

una formación bruta de capital fijo que supera los otros cantones, un mayor nivel de in-

greso en salud y educación, así como mayor inversión en gestión ambiental.

Cuenca también ha destacado por ser el cantón que dentro de su provincia ge-

nera un mayor valor agregado bruto, lo cual se constató para el año 2020. De la misma 

manera, se obtiene un resultado similar al analizar la inversión en gestión ambiental y en 

la formación bruta de capital fijo.

Al estimar el modelo de regresión lineal múltiple se comprobó que cuatro va-

riables determinan el comportamiento de la productividad local, estas son inversión en 

gestión ambiental, ingreso por salud, número de personas pobres por cantón y el número 

de empresas por cantón. En donde la variable de inversión en gestión ambiental es la 

que tiene mayor influencia en la productividad local. Por otra parte, la variable número de 

personas pobres por cantón posee una relación negativa con respecto a la variable de-

pendiente. Es importante destacar que el modelo predice en un 75% el comportamiento 

de la productividad local, lo cual resulta útil para posteriores investigaciones realizadas 

en las distintas zonas del país.
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El primer libro investigación contemporánea desde una visión 

multidisciplinar, ciencias sociales, es una obra relevante que abrió 

las puertas a los autores a publicar los productos de sus trabajos 

de investigación, cumpliendo con las normas y exigencias de la 

investigación contemporánea, para de esta manera estimular en 

nuestros lectores el pensamiento crítico y la creatividad, expan-

diendo sus conocimientos en diferentes temas interesantes 

publicados en esta edición  gracias al esfuerzo y dedicación de 

sus autores.  Seguros que la presente publicación sea el incentivo 

para los jóvenes profesionales de seguir publicando sus estudios  

y de esta manera crecer conjuntamente en el ámbito científico, 

permitiendo solucionar los problemas e inquietudes planteados 

para su respectiva publicación. 
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