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INTRODUCCION 

El presente trabajo se ha enfocado en dar a conocer el entomo de lo que ha sido el 

desmollo del sector mnufacturero y la industria del pais en general, y un segundo 

cuerpo que implica el estudio de un factor muy importante que coadyuvaria a su 

desarrollo en 10s d o s  venideros, el factor tecnol6gic0, realizando en el utirno capitulo 

estirnaciones a partir de una funcion de producci6n Cobb-Douglas, especificamente en 

la industria manufacturers. 

Asi, el estudio consta en su primera parte con un marc0 general el cual explica como se 

CIB-ESPOL 
En el capitulo 2 se da paso a1 anhlisis de la situaci6n actual enfocada desde la 6ptica 

tecnol6gica del problem, en base a estudos generales existentes en el p i s .  En esta 

seccibn, se efecth un a d i s i s  de expenencias de paises que han logrado resultados 

exitosos y que pueden resultar utiles para el caso ecuatoriano en materia de: 

exportaciones; calidad industrial; pequefias y medianas empresas; foment0 de la 

inversion extranjera; investigaci6n y desmollo tecnol6gico. A d d s ,  se tratan 10s 

sigwentes temas: la transferencia de tecnologia en el Ecuador; la problemhtica 

tecnol6gica de la manufactura ecuatoriana; las prioridades en el desarrollo tecnol6gico 

de ramas y productos; la especializacion industrial y la diversificacibn de mercados; la 

automatization vs. la mano de obra; y algunas politicas, mecanismos y acciones para el 
i 

fortalecirniento de la variable tecnol6gica en la industria. 



xii 

Dentro de este context0 planteado, se asume el factor tecnol6gico como muy 

importante, hacihdose evidente que en la industria del hturo, el pais tendrh que 

realizar esfuerzos sigmficativos para lograr mejores niveles de productividad y 

competitividad. 

En el capitulo 3 se realiza un diagn6st.i~ de lo que ha sido el desarrollo de la industria 

manufacturera en la dbcada del noventa, conteniendo dormaci6n macroecon6mica en 

el que se detallan sus avances o retrocesos logrados, y su interrelaci6n con el resto de la 

economia ecuatoriana . 

El capitulo 4 este organizado en cinco secciones. La segunda secoibn re-- 

te6rico en la identificacibn variable tecnol6gica par park de Robert Solow y la siguiente 

su de f~c i6n  a partir de una h c i 6 n  de producci6n Cobb-Douglas. La secci6n cuatro 

explica 10s datos utilizados y por dtimo se presenta las estimaciones en el sector 

Estoy consciente de que este trabajo es susceptible de precisiones y afinamientos, y es 

precisamente su mejor logro, el haber sistematizado de alguna manera las dormaciones 

e ideas que es posible reunir sobre el tema a fin que se propicie e incentive la discusih, 

para consolidar 10s planteamientos miis id6neos en el tema tecnol6gico. 



La industria como proceso de transformacibn de materias primas en bienes para 

satisfacer las necesidades, humanas, ha sido clasificado como sector secmdario & la 

economia y como &I es considerado en un grado superior de desarrolio, diferenciando a 

- 
coma paises en desarrollo. 

pequeiia y mediana industria para cmstituir Ia gran industria, la cual ha formado 

ernpresas gigantescas que a1 diversificar su prodkcion en varios bienes y servicios Ian 

La ixrtesattia que se desanoll6 en el ttnitorio ecuatoriano tuvo sus origenes en el 

preincario. Tribus como 10s Caras, Quitus, Paltas, etc., desarrollaron artesanias 
-- -- 

. .utilitarias de hilado, tejido y confecci6n de vestidos, de constntcciim de herramientas; 

artesanias artisticas y utilitarias de cerhica, oro y piata. Esas artmias diversificadas, 

a h  se mantienen como impatante actividad y complementaria a veces de la produccib 
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La industria manufacturemi two sus origenes en la conquista espailola. Se inici6 

estableciendo indpstrias dimqatjqias como la$ molinerias de trigo, eebada y mak Se 

organizaron en las haciendas 10s trtrapiches para elabarar panela y &car, alambiques 

p a  destilar alcohol. Se fmdaron piladoras de moz. Los espniroles orgdzaron obra,es 

pra  la prduccih de hilados y tejidos de laaa y algodb. En la Costa y en el subtr6pico 

se mmufacn~at,a sombreros de pja toquilla En pueblos de la sierra cvmo Cotacachi, 

Ambato, se desarroIi6 la industria dei cuero y en general se estabiecieron tallem de 

confection be calzado y ~qinterias para f8hicar muebles y demb matefides de 

constntccion & vivimb. 

El desarrollo de la ganadeda ovina permiti6 el crecirniento de la industria textil d m t e  

la k p a  colonial, que dem&s de satisfacer las ne;cesi&des de consumo interno, los 

tejidos eran exprtacbs hacia 10s virreinatos de, Lima y Nileva t3mmda. Prohibiciones 

de la Corona & IZspaiIa causarm la declhaci6n hacia fines &l sigh XVZI. 



Con la independencia se levant6 la grohibicih & producir tejidos & lana y algod611, y 

se restctiv6 la proclrncibn de 1as p a s  fabrics de la industria textil que quedah. 

De 1910 a 1950 d p~oceso de industridizacJ6m ecwtori~ma se am@& y diwsiftc6 

lentamente con ta produecih de leche en polvo, tejidos de seda, sosa caitstica, 

productos de petroko, cemelrto y almbre de @as, produEtos quimicos y f m  , cos, 

aunque dico proceso no fue continuo. 

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA INDUSTRIAL 
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LP distribuci6n industrial por ramas segh la ocupacibn y el capital en giro declarado 

para 1950, indica que la inBusrja da alimentos, bebidas, tabaco y la textil heron las 

mtis i q r t a t e s ,  ocupando miis del 60940 de la mano de obra y poseyendo el 66% del 

capital. El cuadro que se acompafia sefiala en orden & importancia las diferentes rmas 

industrides que constituian dicho sector en 1950. (Yer cuudro 2) 

CUADRO No. 2 

DISTEUBUCZ~N DE U S  INDUSTRiAS f OR RAMAS S E G ~  OCUQACI~N Y 
EL CAPITAL EN GIRO DECLARADO EN 1950 

Capital 
Alirnentos, bebidas y tabaco 30.6 
Textiles 30.7 
Productos quimicos y fsumac&icos 8.3 
Vestido y cakado 7.0 
Papel e imprenta 6.8 
Pieles, cueros y caucho 4.0 
Madera y rnuebies 6.3 
Cemento, vidrio y ceramica 2.2 
Metaies y tdleres 2.1 CIB-ESPOL 
alms 2.0 
TOTAL I00 .O 100.0 
FuENTE: 

En lo concernimte a la o r g a n b i h  &l sector idustrial, se ha observado que este ha 

mantenido sn estruetura tradiciunal y ha evolueionado poco. 

La ernpresa artesanal tambien ha rnantenido su eswtura traditional. El "maestro" 

propietario dd  taller, cumple I s  modemas fwzciones cle gerente, director de produccih, 

de ventas y de fina3lzas y es ademBs trabajjador. Trabajan para el operarios y aprendices. 

Los operarios a c t b  eomo obreros, pem se diferencian de estos por bs mayores 
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vinculos de confianza que fiecuentemente mantienen con d maestro, y por la asipzlcibn 

de tareas frecuenternente por partes de la obra, en lugar & por p e s o s .  Lw aprendices 

tienen rmmmciones bajas y actQan como ajwdantes de 10s operhos y del maestro, 

hasta cuando el les otorgue confianza para asignarles la confeecion de partes, ma vez 

que conocen corn hacerlas. 

industria, cuya produccibn se ha dividido c a b  v a  i d s  en procesos. ' 

1.2 CAUSAS DEL LNClPIENTE DESARROLLO INDUS'FRIAL 

1. Nuestrs Economist Monopmductara. EI Ecuado~, aI igud que el re- de 10s 

paises subdesafi'0II;td;os ha fundamentado su economia en un solo pmducto, siendo 

el petr61m el casi 49% del total de l a  inpsos naciandes. 

2. La Dependeacia TewIdgiea. Curtdo nuestro pais fue mbnia be Espafia, en un 

pasado hrstorico, Ios conquistadores no twieroa inter& en lacreacibn de industrias 

La orgas;sizaci& de la pequefia industria tieare pocas difwencias con h artda utditaria, s i d o  L 
mayoria e q x e s a s  unipersodes h d e  se mantiene Ia figura dd maestro, gerente propidario de h 
empress, y en la ma1 bs operarios tiendem cada vez d cadu~er de obreros. 



para evitarse la cornpetencia. Mits tar&, luego & ocurrida la independencia, el 

Ecuador teda gule adquirir m a q u i d a  proveniente de potencias industriales tales 

como Inglatem y Estados Unidos, inclinitndonos a depenQer be la tecnologia de los 

paises desarrollados. 

extranjeros no crean industtrias en el pis, por la falta de incendvos guberlramentdes 

y por la inestable pditica econhica y frecuentes crisis sociaks que los atemorizan. 

a Estudios revelan que la dase media en el axador m~aituye &ed&r dd 20436 de kit poblach, bo 
rims representan eI 10% y pokes d 70%. En bs paises industrididus la claw media constituye d s  
dd 50?/0. 
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5. h~ hl ta  de EducaciQn en el Pais. El sistema edmativo nacioml no prep8 a 

nmstra jwentud capacihhla eficjentemente en las ramas industriales. Los 

coiegios th icos  y centros de Cultura Superior carecem de bums pmu~uestos para 

que los estudiantes tengan el material necesario para practicar y aprender bien sus 

k r a s  profesiones. 

6. La cornpetencia extranjera. La existencia y circutaciim dentro del merw3.o 

miom1 de mercanchs extratnjeras Qe buena calidad y gusto fremn el desarrollo & 

nclestras indwstrias, pes, de manera general, la gente prefiere lo extmn~ero antes cpe 

lo nacionat 

7. Coadiciones Qe Inferioridad Cowrciat Los ecuatorianos y latinoamericanos, 

estamos p e s i d o s  a vender 4a materia prima y los RCWSOS a4imenticios a precios 

cada vez mencores y adquirir productos elalmados a precios siempre en ammo. 

8. La Deucta Externa, La cual sot#epasa lw 16 mil millones de d(rlares, wnstituye un 

deter ioran el desarrolh ecmimico del pais,, proyectrinhe una creciente miseria 
\ 

popular y fa vida de abwdancia tie p;ocos. 
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13MECANIShfOS DE APOYO AL DESARROLLO INDUSTRIAL 

Una entidad que se destaca es la Corpaci6n Finmciera Naciwd, creada por el atado 

en I954 para dar impuh a las activi&&s fabnles, ya que hastfi d advenlrniento de 

Csta, la principal fwtte & financiamiento &I sector industd era la banca privada* que 

se dedicaha hiisicamente a1 otorgamiento & creditos a corn plam y en pequeh escala, 

y 10s pocos prestamos que otorgaba a largo plaza era a travbs de prkstamos hipokcmios. 

1.3.2 Asistencia Tknim 

La indvstria nacional para mejorar szl producci~n y obtener mayores niveles de 

eficiencia y productividad, requiere mantener &his  en Tas siguientes areas miis 

propensas de asistencia tknica, se@ un estudio realiado por el cedes3: 
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Expansitin de la prodwci6w 

A1 selecciam nuevos procesos, en la utiliaacibn de maquinaria m b  apropiada y 

meso~amierrta en twnologia de procesos. 

Seguridad induarial: 

Asistencia en asptos datives a la prevenci6n y c6nfrol de enfermedades 

profesionaks, cuidado y h e n  orden de {a Eibrica, mantenimiento prevativo y 

manipuko de tnateriaks y herramientas, ek. 

csnsmdor. 

Mercadeo y elabetaei6n de proyectos: 

proyecto, evitando capacidades ociosas, y a travds del planteamiento de e5quemas 

adeeuados de (=ome-ciadizacich que garanticen el Cite de la empresa en el memado. 

Este asesmamienta es requerido especiaImente par la mdima empresa, pues 

generahente la gran empress compra todo el proyecto cfesde la fase de estudio de 

p-e-inversih k t a  la c0fnerciaJizaci~n. 

1 3 3  Formaci6n de mano de obra 

La educacibn formal en el Ecuador, &beria estar di;rigida a foma mano de obm 

calificach espedfmente para atender 10s requerimientos de los s e c t o ~  pductivos, 
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capwitado a nivel & mandos medios, en cmbio la mayor patk de 10s que se orientan 

hacia la ebucaci4n superior, escogen Areas de estudio ya saturadas en el rtkercado 

ktbral, rrdvirtiembse que cada vez son mk escasas las oportumidades de trabajo p a  

los egresados de las Universidades y Polittcnicas del p i s .  

1.3.4 Laf~aestructura fiwica 

1. Aeropaertos 

La fdta de una adecwda infraestructura aeroportuaia ocasiona que en nuestro pais 

menor proporciun de productos se exporten via akrea, fiente d gran vdumen de bienes 

que se tansportan via mam'tima; se utikam las aeromves, especiahente para productos 

gerecibks ylo para aqwllos que gor su ~ e c i o  en el memado extern, pmden asimilar 

Ios costos mas elevados de Sa transptacih a k a .  

2. Puefios: 

La infraestmctura prtuaria em cm3unta satisface actualmente la demmda del pais y 

adernis cuenta con fhcilidades portuarias m h a s  y tknicas adecuadas de manipuleo 

de carga. No obst#nte, existe el cnmplicado & m a  aduanem, que no permite que 10s 

trhnites de @omercio exttxiur se realken Agdrnente creando ciertas limitaciones que 

afectan aI triificm rmaritim. 

3. Parques Industriaks 

Los parques inhstriaks se estabfecieron para fornmtar et desarrol10 inctustial 

equilibrado det Pais, en el context0 & una pakitica de ctesamlb regional, b~~ la 
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descongestihn de las zonas saturadas, b creaci6.n de mejares condicioms socio- 

econbmicas en las zonas rezagadas, el fornento industrial, dando especial akrrcibn a la 

p p & a  y rnediana industria, tratando de l o p  el desarrollo u h o  y regional 

contrdado y la presekvaci6n del medio ambiente. 

En 10s parqws idus- ides  se instalan todos 10s servicios b i c u s  de infraestmctura y 

otros que son wmplemen~os para sustentar un adecwdo desenvolvimiento de las 

actividades productiuas, corno por ejemplo: oficina & telex y correo, oficina de trbites  

de importwi6n y export9ci6n y otras ofkinas publicas afincs a la industria, sucursai 

bartcaria, centro de copiado y de computo, centro medico, auditorio, guarderia infanti!, 

canisariato y otros. 

4. Zonaa Francas. 

Urn Zona Fmnca es un sistema especial adumero que, basindose en el c o f ~ ' ~ p t o  de 

extraterritorialidad pamite la importacib y exportacih de merchria dentro & una 

m determinada libre del .pago de impl~e~tos y derechos arancelarios, con el objeto de 

mejorar el comercia exterior, la utilizacibn & la mano de obra, la atraceion & capital y 

tecnologja extranjeros y eJ desanollo wnornico de unn region del territorio national. 

Las mercaderias 0 bienes en general iintroducidos en la Zom Francs @en ser: 

almacenados, exhibicius, empadus, ciesempaciados. manufactmadus, errvasadus; 

m m ~ o s ,  ensambfalos, refimdos, purificados, repardos, ~ e c o n h d o s  y en gene~d, 

transfornabs de su presentation orignal o no, manipulados en c.uaIquiez forma, 

comercidizados en el pais a exportados. Si 30s productos ingtesan desde la Zona Franca 
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al rest0 dd temtario nacioml son tmtados como im;portaciones corn- realizadas 

desde cuit4uier pais extrarymo. 

En la Zma Frmm Cmercial e Industrid de Esmeraldas, se puede introducir materia 

primas e insumos, envases, product05 teminados de cmsumo directo, equips, 

mitquinarias y 8emk efectos de wmercio y wo industrial, siempre que dichos articuios 

vengan consipdos  a personas naturaies y juridicas autorizadas para operar en la Zona 

Franca, o cuando esta sea utiiizada como agente del embarcador. 

Adernas ck la zma fmnm de Esmeraldsts qut es la m h  antigust, entre las zanas francas 

mas operativm en el pais t m b i h  se mumtrim ks de Cuenwi (Zdrae) y Mmabi 

(Zoframa). Tambih opera Ea Zona Eranca Metropolitam (Quito). La Zona Eranea del 

Centro Ecuatoriam (Riobamba) y del Paeifico (Esrnerakkss) no e s t h  en 

No skzinte pue los mayores problemas de la industrializaci-irn son 10s de caricter 

econt5mico y tano16gic0, se &be m m e r  que 10s aspectos referidos a la adopcicin de 

criterios de mrmaIizacih, son de vital importancia para aIcanzar eI progreso industrial 

en teminos de la fortifilcaci~n y ampfiackh &I mercado interm y extern, como de la 

proteccibn dd mnsmidor. 
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En el pasado, ems ternas fueron afrontados p r  iniciativa de 10s prqias produdores y 

solo a partur de 2970 el Estado hind6 paJtxcular atencibn, para lo cud creb el Imtituto 

Ecuatoriano de Nomrahzacibn-INEN, entidad adscrita a1 Ministezio de Industrias, 

Cmercio, Integracibn y Pesca. 

I. Normrtlizaci6n. 

En 10 que tiene rehcidn con nomalizacib~ e1 INEN ha di- nonnas t&nicas, 

exisbetdo nonnas & reqwsitos y de deknninacibn. Las normas de requisites son 

obligatorias y abarcan especialrnente el. campo de los a1imr;ntos que tienen relacion cun 

la $dud y ).a segurkhd del consurnidor; las normas de deterrnimcibn, par el mntmrio, 

sm opciomks y estblecen miterim o metdm de trabajo recomendabks o a&cdos. 

2. Control de eitliiad 

En raz6n & que Ios problemas de calidad en la produccich d&n sex a t d h s  con 

ptaculsw l~.pod&fl.&, d m N  .ha orretdado su actividad hacia la difiasih e 

iqlementacich de ~ ~ c a s  y sistemas de control de calidad en la inchstria, procurando 

mantener el pstigio & hs p d w t o s  naei~~mles, consolidando las exprtaciones y 

protegiendo al consutnjdor. 

Y es que a medida que avanza ol proceso be industrialimih, las exigencias de calidad 

son mayores, lo cud tambien impfica ia adopciun be tecmiogias mas avanzadas que 

permitan alca~lzaf mayor prcxiuctividad, disminucibn de costos y mejoramiento notable 
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soMa el propio productor, por ley o  c m d o  ac th  respaldado en la ley, y para 

, . certificado de d idad  a los distintos pfoductos que hm cmplido con los r 

sus distintas fases del proceso. productivo. 

diferenciales entre 10s precios dornksticm y kos precros internacionales con el objd de 

La grotecc~bn 8e la cual se beneficia el producto national, se cornpone de dos partes 

principdes: 

1 .  La proteccidn nominal, que nace del encarecimiento registrado en el precio de un 

product0 cuando a su impmcibn se le asigna un impuesto (&fa) o cuando se le 

resainge en forma directa (cup) con lo cud recibe un mayor precio que provoca un 

i ncrernento de la produccibn naciomt 

2. La proteeei6n efeetiva, que se refiere al impacto neto dc las protecciones 

nominales a la base del valor agregado gue se daria en un sistema de libre comrcio 

(el mayor costo que se paga sobre 10s insumos, como consemencia de la protecci6n 

a que &os a su vex estan sujetos). Esta proteccion efetiva puede darse en la 

sustitucion de importactones o en la pramocibn de exportaciormes. 
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En d pasado, las medidas adoptadas gara proteger a la indrrstria, se han referido 

principalmente a 1st restricci6n de importaciones y a la promotion de exporhciones. 

Meesttismos de proteceib~: 

El sistema de incentivos industrides csnsta de tres mecanismos menciouados a 

continuaci~n: 

1. El sistema arrurcelario. Basado en el. atanc.ei aduaneto, en donde se establecen 

tarifas ad-valorem d producto sabre el valor CIF. 

2. Las kyes de fomento 3ndustrh1, las cuales se encuentran dkefiadas en forma 

similar, otorgando incentivos fundamenblmente a traves de deducciones sobre 

pagos impsitivos (en especial d impuesto a la rental y exoneraciones de pagos 

arancelarios. 

3. Otras recargos arancehrios y para-amcelarios, Los recargos arancdwios son 

paps  adicionales a kas tarifas y s ~ n  addorem y unifomes para la dase de 

yroducta, constituyen el recargr, adicional, el recargo de estabilizacion y otro que 

resulta del total de .cargos portuarios, taw aduanem, impuestos locales, etc. 

En cuanto a fos instnlmentos para-arancelarios utifizdos son: dep6sitos previos, 

cuotas, requerimientos de creditos cumerciaks para importaciones, prohibiciones a 

las importaciones, controt de precios, etc. Estos instrumenios son de carhcter 
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cmntitatiyo c m o  10s dewitas previos y cualitatiyos como las cuotas de 

imprtacion. 

EI totaI de impuestos que pagan Ias importaciones, o sea la proteccion nomid es la 

suma tie las tres medidas setlaladas. 

CIB-ESPOL 

A. Lrw subsidios direct- sobre la produccih, que representan ma forma de 

proteccion a1 akctar a1 ingreso que recibe el productar y a la cantidad que esta 

dispuesto a ofrecer, no obstante constituyen un egreso fiscal para el pais. 

8. L o s  incentives a las exportaciones, mediate iastrumentos de apuyo como 

certificados de abono o reintegro tributario que juegan un ppel similar a las tarifas 

de importacibn. 

Medidas como 10s impuestos inciirectos sobre el consumo f impuesto a las transacciones 

mercantiles) no constituyen protecci6n, ya que aktan al precio que paga el consumidor 

sin discriminar el origen y m incide en el precis deI productor. 

Las tarifas a 1as importaciomes, los subsidios a la prodwci6n y el foment0 a Ias 

exportaciones, representan proteccibn especialmente para Ias a~tividades a 1as que se 

orienta, en tanto que 10s impuestos sobre las exportaciones o a la produccibn nacioml 
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1.5 OBSTACULOS AL DESARROLLO WDUSTRUL ECUATORIANO 

La posiciSn geografica &I p i s  fuaa de Ias nttas de comercia mundiaI, la pobIaci6.n deI 

pi s  con diferencias cultwrales, la concentration de la n'queza y e1 poder, entre otros, 

heron jr arin .coffstitu).en bs  principles obstBcufos para idwtrializar el pis. 

Hacia mediados dei sigh vcinte Ecuador se vinculo a traves de nuevas rutas maritimas, 

beas y temstres al cornercio internacional, facilitando sus reiaciones comerciaies con 

Estados Unidos su principal mercado abastecedor y consumidor, con Eurapa, el 

segundo en importancia y con sus vecinos latinoamericanos. No htante, su posicid 

Los obstkuIos sociales causados por ids dikrencias culturales entre la pobIaci6n nativa 

y la migrante, han sido reducidos por el mestilaje y la educacitin, pero aim existen 

diferencias que piniten formar estratos gor ocupaci6n e ingresos en 10s que gravitan 

proprciones mayores de detcrminadas ctnias. En Ia artesania rural de la Sierra, por 

superan 10s mestizos y 10s blancos. 

4 En la actualidad no se haUm en vigerrcia 10s recargos anurcdarios, dep6sitos previos, requerhkntos 6e 
mkfitos comerciales para la importacih &dios a la procfuccion, abonos tributasios, etc. 
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La concentraci6n de h riqaeza y el pder: 

Existe admas ma desigual distribucih del ingreso, qwe limita la arnpliaci6n de t x l ~  

mcado national de consumo masivo para la pducci6n industrial y estirnula el 

amsumo suntuario, desalentando a la inversibn 

Por esto, se &be tener en cum& a 1st c l w  medlq cpe en 10s paises dewd1- 

constituye el mayor mercado y que no forma la mayoria en el caw ecuatoriano, 

v o l v i ~ o s e  dificii constituir ei mercado de consmo masivo c a m  lo han formado 

otros paises y en base d cud fian podido acelerar y sostener su desarrollo idustrial. 

Ademis de estos obs~culm de car9cter geogrhfico, social y econ6mico, conviene 

agregar otros que ciremtamialmente se h a  presentado en el proceso de 

industriallzaci6n. 

1. Escasez de Empresrtrios 

El establecimiento de una empzesa industrial tequiere la comepcih de un poyecto, la 

consecucibn de! capital en conmimiento &I riesgo, la organizaci6n de Ia ernpresi a un 

nivel qmacional, y tecnico que 10 haga econvmicamente factible y de una 

administracion que genere utikhks. Este w n ~ W  de dividades necesita de personas 

wn capacidad profesiona! y experiencia, elementos que han sdo  escasos en el pais 

durante las iiltimas &cadas y que en aiguna mectida han limitado la promotion, creacion 

y arnpliacion de h-ts empresas. 
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2. Faha de Investigaci6n Cientifica y Tkaica 

En 10s paises desarro!lados 10s investigadores cientifxcos y tkcnicos mejoran 

permanenternente los procesos de producci6n industrial, amentando su productidad, 

reduciendo costos y faditando la c~fn,petencia. 

En Ecuador la investigacibn cientifica y tkcnica se rediza en forma r n q  Iirnitada en los 

centros de education superior, y son pocas las instancias que pueden citarse de un 

desarrolio industrial en base de tecnicas generadas en el pais. Lo frecuente es ia 

adopcion de tknicas extranjeras y la importation de mquinaria, que no necesariamente 

es la mas adecuada a las necesidades naeionales. 

Por lo mismo, la falta de investigation cientifica y de m a  politica selectiva de adopcion 

de tkcnicas extranjeras ha constituido un o b s ~ u l o  para ei desarrollo industrid, 

especidmente a1 competir en el mercado mundid. 

3, F a b  de Mercados de Capitales CIB-ESPOL 

Considerando que existe LIM mayor cantidad de establecimientos individuales que 

compafiias 1 irnitadas y anbnimas5, las posibil idades de acrecentar capi tales para la 

ztmpliacian de 1as ernpresas depende maywmente del ahorro individual, que en general 

es limitado. 

La -canalizacih del ahorro personal hacia inversiones en la industria se Ios hace 

frecuenternente a travCs de la banca, antes que por la cornpra directa de acclcmes en Ias 

Se&n un estudio realizado por eI INSOTEC en "Serie Industrialization y Desarrollo No. 12". 
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hisas de valores, dando corno resultado un lirnitado desarrollo de las sociedades 

anhimas y una notable falta de mercados de capitales. 

4. Escasez de Mano de Obra Especializada 

En varios estudios se ha seAalado a la falta de mano de obra especializada corno 

problema del desarrollo industrid debido al bajo nivel educaciond y tecnico del 

trabajador. Esta lirnitante se ha venido superando con el aumento del aifabetismo y del 

nivef de educational, con cursos cortos de adiestramiento &l SECAP, de fas Charas 

& Industrias y de otros centros de ensefianza, y con el aprendizaje en servicio, sin 

embargo, las empresas siguen manifestando que les hace falta mano de obra calificada, 

A pesar del riipido increment0 del nurnero de bancos, sucursales, financieras privadas 

ocurrido en las ultimas tres dCcadas y de la existencia del B a n .  Nacional de Fornento y 

la Corporation Financiers Nacional, muchas de las empresas de la pequeh industria y 

artesania consideran que m fieno para la ampliacih de sus industrias constituyb la 

1 imitacibn del crkdi to. 

Si bien esta faIta no ha sido caracteristica para todo el sector industrial, no obstante 

varios estudios seiialan que fas empresas tienen dificultdes en obtener prktamos 

especdmente de mediano y largo plazo, por lo que h oferta de crkdito ha constituido 

un lirnitante para el desarrollo industrial. 
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6. La Falta de Infraestructura Industrial 

La existencia de una oferta de energia suficiente a precios rentables; de agua; de 

espacios para la cmstruccibn servidos por vias de acceso, alcantarillado y medios de 

mmunicacion; y de talleres de montaje, mantenimiento y reparation de maquinaria y 

equip, constimyen elernentos necesarios para un ambiente de industrializacibn. 

No obtante, estos rnismos elernentos han constituido un &ice para la creaci6n de 

nuevas industrias, debido a la falta de una adecwda instalacih en algunas beas 

industrializadas y a su escasez en otras regimes del pais. 

1.6 LQS ESTIMULOS PARA EL DESAaaOLLO INDUSTRIAL 

Entre las herzas mas importantes que han alentado a1 desarralla industrial del Ecuador? 

se encuentran: 

1. EL Desarrollo de la Economia en su Conjunto. 

demanda de bienes industriales a una tasa superior a la &I crecimiento del ingreso 

disponible6. Ese incremento en la demanda dio paso a un estimulo en la production, 

aunque, como se indic6 anteriormente, no en la rnagnitud que podria haber crecido si se 

hubiese o r g a n i d  un mercado de consumo masivo para una clase media que fuera 

Segim Rend Benalcbr R en su libro "Adisis deI Desarollo Ecanbrnico del Ecuador" la tasa m a 1  de 
incrernento en las ventas de la industria fire mayor, en el largo plazo, a la &I incremento del ingreso. 
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2. La Orientacibn de la Politica Econ6mica Hacia h Industrializaci6n, 

El ambiente pro industrializacibn que se generb en el p i s  a partir de la segun& guerra 

rnundial y la politica de sustitucibn de importaciones, en boga para ese tiemp en 

America Latina, hicieron conciencia en el ambito nacional. 

Este bimo faciliti, la promdgacion de ieyes (de foment0 industrial, de defensa del 

artesano, de foment0 de ia pequefia industria y artesania) y el estabiecimiento de 10s 

mectanism~s correspsndientes para hacer efectivas las ventajas estahkcidas en ellas, 

cono ia exorwacion de impuestos, ia agilitaci6n de importaciones de bienes de capital 

y materias primas con rebajas aranceiarias, el estabkcimiento de aitas tatifas para !a 

importation de bienes sirnilares a 10s de producci6n nacimal, e incluso su profubieion a 

importar en aigunos cam. 

3. El Impolso a la Diversificaci6n en h EdocaciQn 

Las acciones tomadas por 10s centros de educacih para suplir la deficiencia de 

empresarios en base a la fundacion y ampliaci~n de facultades de economia y 

administration en las universihdes del pis, y a el envio de becarios al exterior a 

complementar su fcmacibn, ha elevado natoriamente el nivel gerencial del pais. 

Ademas, las universidades y politecnieas en sus diversas facultades de ingenierias, esth 

orientando las cmeras profesionaies hacia la formaci6n de tCcnicos en diferentes ramas 

industnales, e igualrnente, estos se actualizan y amplian su fomacion en cursos en el 

exterior y en el pis .  
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Tarnbikn, se esta generalizando la organizacidn de cursos de adiestramiento para 

trabajadores de las diferentes ramas industriales y artesanales por parte de varios centros 

de capacitacion, contribuyendo a1 perfeccionamiento de la mano de obra en la mdustria. 

4, Las Entidades de Fomento, de Prbtamo y de Control. 

Con el objeto de controlztr la creacih, organization, fmcionamiento y fiquidacion de 

las sociedades, y estimular la mfianza en las inversiones al garantizar el correct0 

funcionamiento de estas, se cre6 la Superintendencia de Compaflias en 1964, que 

timmbien ha coadyuvado en su accionar a la solucion de problemas que afectan a1 sector, 

orientando y promoviendo la promulgaci6n de leyes y medidas en beneficio de este. 

Por otra parte, ha habido una oferta de crddito canalizada a traves de la banca estatal y 

privada como estimulo a la inversibn, a traves de la creaci6n de la C.F.N. h cual ha 

ampliado 10s prestamos especdmente a la gran industria. 

CIB-ESPOL 



CAPITULO 2 

21.1 Visi6n General 

El conocimiento cientifico y tecnologico en el desarrollo industrial del pais es 

introducido por via de la copia o de la adaptacioa, de lo que se deduce que en el sector 

industrial se presentan grandes vacios en lo que a invesdgacibn y desarrollo se refiere. 

En esta introduccih tecnolbgica se presentan diversas categorias, empkhclose por 

ejempto, tecnotogia contemprbea o de pwth en ciertos sectores industriales como el 

petrolero, tabaca1er.o y textil, mientras otras industrias u t i h m  tecno1og.h 

convencionales, y pese a lo cual no han sido adaptactas o copiarfas en el pais, ta1 es el 

caso de la rndmtna del cemento, cerirmica y del vidno. 

La pequefia industria tambien tiende en su mayoria a la utilizaci6n de maquinaria 

forhea, ya que segh una consulta realizada por el MSOTEC~ en 1999, el 83,8% de 

atas  empresas adquirieron maquinaria cuyo origen es del exterior, el 12,6% de origen 

nacional y soh  el 3,6% utiliz6 rnaquinaria de cvnstrucciCzn propia. 

Bajo este panorama en el que la industna emplea bbicamente tccnologia forhea, el 

efecto multiplicador que ha renido la tecnologia en el desarrollo del pais ha sido muy 

7 INSOTEC: Serie hdustrializacion y Desarrollo No. 12, pp. 3 I 



El valor agregado nacional generado por la production de la industria que opera con 

tecwlogia irnprtada es escaso, debido a la p a  utilizacibn de recursos internos 

tales como rnateria prima, capcidad tecnica, mano de obra y otros irrsumos. 

Esta tecnologia nu ha constituido un estimulo real para que otras actividades 

econ6rnicas la introduzcan en sus fases productivas, pr la intensidad en el w de 

eapitai. 

La adquisiciirn de "paquetes tecnolbgicos" o de p h t a s  con "Have en m o " ,  por 

park de las empresas que pueden sohentar sus costos, constituyen m a  seria 

limitacih a kt rtemanda de actrvi&&s imovativas nacionales y a1 de~iirrollo be la 

capacidad t k c n i c a - p r o f s  y ck ingenieria-intern, ademits de ser un factor que 

conkleva gastos de &visas, que pahian ser economizados, con el coasiguiente efecto 

psitivo en la balama de p a p s  dek pais. 

En el esquema actual de tramferencia tecnul~gxa hmbien se phtean algunas 

prob.1.emas, entre IQS que se destacan los sigurentes: 

El factor tecnol6gico esta contribuyendo a una mayor dependencia frente a los 

CIB-ESPOL 



En la mayoria de 10s casos, las innovaciones tecnologicas importadas son diseAadas 

para otros medios, .para otros mercados, teniendo escasez en la utilizacibn de mano 

de obra 

El tiernpo y el riesgo constit uym 10s grandes obsthculos para una ef=%va seIecci6n 

y adaptation de tecrtologia, toda vez que para realizar esta acci6n se requiere cle un 

periocto de uno a cuatro mfis que para la adquisicibn y la transferencia directa. 

4 La versatilldad de Ias tecnologias invalida muchas de las restricciones existentes 

para e l k .  

Aparte de 10s efectos negatives de la tansferencia de tecnologia en el desarrollo del 

Ecuador, y de 10s problemas que plantea, es necesario ana1iza;r aspectos relacionados 

con iss niveies tecnoibgicos y las modaiidades y pagos de transfaencia de tecnofogia, a 

fin de teller una idea global de la situaci6n. 

Primer Nivel: Tecnohgia de extraction, referente a la extracciun simple de materim 

primas y a1 acondicionamiento primar io, aplicados a los sectores agropecuar io, pesquero 

y minero. Esta caracteristica tecnologica existi6 hasta 1960. 



Segand~ Nivek Tecnologia de primera transformicion, relacionada con los procesos y 

operaciones simples en maquinado, fundicidn artesanaI, etc., con urn controI de caIidad 

iasvficiente y eIemevta1, aplicado en la industria alin~enticia, pinturas, cueros, 

carpinteria, mdnica, cerhica y materiales primarbs cie constntcci6n. Se inicii, en 

1965. 

Tercer Nivek TecnoIogia de se&uncia transfoxmaci6n que se refiere a 10s pmcesos y 

operaciones be mediarra compleji& en la fundicih inhstrial, foja Eivima, 

tratamiento tennico, reaccibn quirnica y generacih de energia, a traves cte heas  de 

produccibn tiempo-tnovimtentos, con controles de calihd sobre bases cientificsts. 

Aplicada a la fabricacibn de prductos quhicos, farmaceuticos, etc. Se inici6 en 1976. 

Cuarto Nivel: Tecnologia de tercera trrtnsformacion relaeionada con operaciones y 

procesos de aha complejidad en e1 maquinado y ensambla& extrema precisibn, con 

lineas de production, c0~1ml de calidad y con capacidad de desamUo de nuevos 

productus. Se encueatra especialmente en las empress transnacionales y de capital 

finamiero international. Aplicada a 10s sectores automotriz y de maquinaria y quip0 de 

presi6n elkctrica, electrbnica y quimica. Se inicib en 1980. 

2.1.3 Modalidades de transferencia tecaol6gSca CB-ESPOL 

La transferencia de tecnologia wurre generalmente a traves de la inversion extranjera 

dire* inmigraciones de profesionales y tknicos especializados, y la cumercializacibn 

de tecno bgia. 



Comet=cializsci6n de tecnolvgh: 

Esta se efechia a travds de Ia compra-venta de bieiles de capital, Iicencias de patentes, 

asistencia tknica, propmas de formaci6n y s e ~ c i v s  be gesti6n. 

Respecto a las importaciones de bienes de capital, estas constituyen la via m&s riipida 

para transferir tecnobgia, pero condiciona Ea comthicion de la infiaestntctura 

tecno1,ogica naciomi o se sobrepone a eiia, wnvirtih&se err enciave tecn016gico. 

Los contratos de hencia en la utilizaci6n de patentes, son el medio comb pHs obtener 

tecaologia industrial ext~anjera, e inciuyen la reproducei611 o copia de bienes 

irnprtados, asistencia tknica, y s e ~ c i o  de administration y operacih. 

La asistencia tecnica se da a travds de la presencia de exprtos especializados, cuando 

las empress adquieren tecnologia y know-how como consecuencia de la inversidn 

extrajera. Estos contratos sohre asistencia tecnica p r  lo general incluyen tres aspctos 

importmks: 

La concesiun de informacibn sobre adelantos t h i c o s  

La prohibiciirn de obtener asistencia tkcnica de otras fuentes 

La obligatoriedad de brindar asistencia tecnica, para 10s contratos de licencia en el 

uso de marcas y patentes, por parte del concedente 

En cumto a las ptentes de firmas extranjeras, Cstas esan referidas a las modalidades 

de caracter tecnalogico de 10s paises de origen, mas gue a las necesidades naeiionales. 



2.1.4 Pagos por la transferencia de tecnologia 

Para la foma de pago Be regaIias, en 10s cotltratos de licencia se estipuIa un monto 

determinado a pagarse, como porcentaje de 1as ventas brutas, ventas netas u otras 

formas, estableciendo ademas prcentajes minims y mAximos de pagos de regalias. 

Segiin d a b s  proporcionados por el Institute Ecuatoriano de Ea Propiedad Inteieciml, Ia 

mayoria de contratos establece porcentajes comprendihs en* el I y 8% sobre las 

ventas brutas, y entre el 3 y 4% sobre 1a.s ventas netas. 

Para el pago de honorarios por prestacibn de servicias o asistencia tbnilea, hs 

modalidades de cobro son distintas, pudiendo ser de1 1 al4% sobre las ventas netas, 2% 

por asistencia tkcnica e infonnacibn, o 2% por a p d a  en la produccion. 

En resumen, la mayoria de estos contratos, por concept0 de marcas, patentes, asistencia 

tecnica y otras, establecen el pago de regalias a traves de un porcentaje sobre el precio 

de las ventas netas, ventas brutas, ingresos netos, o tambih por el volumen neto de 

ventas. Igualrnente, se cobra por la globalidad de la produccion vendida, para un 

periodo dado f mes, trimestre o semestre). 

Cabe indicar que 10s contratos establecen la forma de pago s e a  la moneda, ya sea en 

doiares o en otras monedas s e a  ei origen de ia empresa. 

PoUTLClllCC DIL IJrnTORAL 
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2.2 A N ~ I S I S  DE EXPERIENCIAS DE P&ES QUE EAN LOGRADO 

aESULTADoS EXlTOSOS, QUE PUEDEN RESULTAR  TILES PARA EL 

CAW EC?JATORIANO. 

A continuaci6n se examinan una serie be caws, referentes a politicas y experiencias en 

diversos paises, como Corea, Taiwan, Singapur, Espana, Chite, Srasil y Nueva Zelanda, 

prestancb especial atenci6n a1 componente de innovacibn y desarroHo tecnofogico. 

A travh de ellos se obsewa como el dxito es el resultado de la calidad, coherencia y 

continuidad de politicas audaces que estimdan y apyan, con concesionev mesarias, el 

2.2.1 Exportaciones 

1. Chile 

En 1973 tenia sus eslructuras productivas obsoletas y priicticamente desmmteladas, y 

quedaba muy poco de las exitosas iniciativas exportadoras de productos tradicionales y 

no tradicionales. Hoy sus probuctos estaa presentes en 10s escaparates de Amkrica 

Ello se logro merced a: 

* Estabilidad, continuidad y ooherencia de las politicas econ6mica.s cambiarias y del 

foment0 a las exportaciones. 

Un sistema de expaadores y de mi&&, agil, efciente y bien infomado, 

orientado a un amp110 niunero de mercados, con el respaldo de un servicio exterior 

cali ficado y la aplicaci6n de modemas tdcnicas de information y organizacivn. 



Profesiodes de la exportation, buenos negocidaes, confiabbs. 

Esuicto cumplimiento de 10s cornpromisos wntractuales. 

EsMos de 10s mercados exteriores (habitos, costumbres, normas sanitarias y de 

calidad). 

Adecuacibn de 10s productos a. los mercados. 

Producir para exportar: ~olrimenes, rendirmentos, tecnologias, disefios, y calidad 

2. Repiibka de Coma 

En su cksarroIb t=cwn6m*co dio prioridad a €.as irtdustrias de exportacl6n. ksarrolli ma 

industria pesada y de ingenieria (siderurga, astikos, quimica, bienes de equip) y 

organid prbxit.laas a Eos grades mercados de consumo, maquila de industria Eivianas 

con matexiales propius. 

Para asimh rkpihente  tecnologfa h m  fumes transferencias y &o grandes 

facilihdes para inversiones de EE.UU., Japh y Holanda. La elevada forma~ion Qe 

A1nortimci6n acelerada F a  las iadustrias exportadoras y de capital extranjero. 

4 Finatciamiento que cubre todas las etapas de exportacih. 

mercadean las producciones de las pequefias y medianas empresas. 

Deducci6n fiscal para la prospeccih de mercados exteriores, inversiotles en el 

extran3erq y para cctberturas de pdrdidas a la exportacih. 



Sistema hgil de draw-back para las materias pnmas. 

Derechos de monopolio para exportar productos especificos a mercados especificos. 

Asociaciones de exportadores para productos especificos. 

Corpomcion estatd para la promoci6n & las exportaciones. 

Cabertura de hasta el 90% en pirdidas & exportaciones. 

El Presidentc de la Repcblica se rehe bimensualmente con funcionarios de alto 

nivel (directores de la -a, asociaciones & negocios, asockiones o consorcios & 

exportadores) para iddficar y resolver problemas relatives a la expansick de las 

+ Flota maritima mis importank del mundo. 

2.2.2 Calidsd industrial 

I. Espiia 

El Ministerio de Tndirstria y Energia mantiene m a  estricta politics de calidad industrial, 

la cud se apoya en: 

Una pennanentte adaptacih de la kgisiwibn espahla en materia de normalizacibn 

Su certifkaci6n de calidad rccomcida AENOR (Asociacidn Espatlda de 

La promoci6n & la gesti6n de la calidad dentro de las empresas, en particular las 



Campailas de sensibilizaci6n de 10s empresarios sobre nomralizaci611, cer t i f icdn y 

gesti6n de la calidad dentro de las compailias. mediante cursos, seminaries y 

publicaciones tecnicas. 

Subvenciones a 10s diagnosticos de sistemas de calidad. 

El mantenimiento & una infraestructura thnica de apoyo eficiente. Red EspaAda 

de Laboratorios ck Ensayo, Laboratorios de servicio de calibration a la industria. 

2.2.3 Peguefias y Medianas Empresas Iodustrhles (PYMES) 

I. Repitblica de Cores: 

Los proyectos de PYMES con tecnotogias avanzadas o de difici1 desarrollo y con 

participation extranjera inferior a1 50% son considerados prioritarios. 

Por otra parte, posee una Corporacih para la Promoci6n de las Pequedas y 

Mechanas Empresas, que suministra 10s siguientes apoyos: 

*' Ayudas tknrcas y financieras para programas de racionalizacion y 

modernizacih. 

*' Servicios de extensibn e informaci6n. 

J Formacion de mandos en administracih y direction. 

CB-ESPOL 
J Oficinas en el exterior para la prospeccion tecnologica y de mercados. 

4 Garantias para el financiamiento de equipos. 

J Credtos subvencionados. 

J RomociQ de cooperativas de empresas afines para centralizar servicios de 

capital intensivo, compras y comercializacion. 

(La asistencia tecnica suministrada se cobra parcialmente). 



2. Repiibiica de Taiwhn: 

Se apoya a la pequeiia empresa exportadora, para mejorar su economia de escala, 

mediante fusiones que incorporen tecnologia. 

Las fwiones que reflejen un aurnentu en la pruduccion, es th  autorizadas a importar 

libre de aranceles bienes de equipo por dos aos ,  constituyendo un fuerte incentivo 

para la fusion de pequefias compailias exprtadoras en otras de mayor dimensibn. 

Existe ademas un banco oficial para el financiamiento de la pequefia y mediana 

empresa. 

2.2.4 Fomento de la Inversi6n Extranjera 

1. RepCblica de Cora: 

Se estimula a 10s capitales extemos en base a 10s siguientes puntos, en una clara politica 

de desarrollo industrial: 

El plazo maximo para aprobar una inversiirn extranjera oscila entre 10 y 60 dias (el 

87% de las inversiones proceden de: Japbn, EE.UU. y Holanda). 

Hay exenciones fiscales para 10s proyectos con las sipentes caractensticas: 

4 Tecnologias de punta o con dificil desarrollo local, o con efectos importantes en 

la economia y el desarrollo tecnolbgico. 

4 Proyectos situados en zonas francas industriales. 

J PYMES prioritarias con inversion extranjera inferior a1 50%. 

Hay exenci6n fiscal para el personal extranjero calificado, durante 10s 5 prirneros 

afios desde la autorizacion. 



Impuestos a las sociedades y 10s dividendos, durante cinco aiios consecutivos a 

elegir entre 10s diez primeros aiIos de operacih. Estos pueden ser reemplazados por 

amortization acelerada, conveniente para inversiones con alta densidad en bienes de 

equrp. 

No hay restricciones a las transfererlcias de utilidades y repatriation de capitales. 

2. Republica de Taiwhn: 

Se caracteriza por un fuerte apoyo a la inversibn extranjera, otorgando prioridad a 

aquellas con ventajas tecnologicas que redwen costos y con alto valor agregado 

(informatics, generation y conservacion de energia, aeronautica, maquinaria de 

precision y automatas, materiales orientados a la defensa). 

No se estimulan las inversiones con uso intensivo de mano de obra, consumo de 

energia y baja tecnologia. 

Generalmente se autonzan dentro de las tres semanas de presentadas, y el capital 

puede transferirse a partir del aiio de iniciadas las actividades. 

3. Singapur 

Da rniwimas facilidades fiscales a las industrias con tecnologias avanzadas o de 

orientacion exportadora, como por e jeqlo ,  instnuncntos mechcos y quirhrgicos, 

equipo optico, instnunentos electronicos, cornputadoras, maquinaria de precision, 

especialidades quimicas y farmackuticas. 



Ademas no hay dificultades para la reptriacion de utilidades y beneficio, ni 

restricciones en la participacibn y asociaci6n extranjera. 

4. Nueva Zeianda: 

Sus inversiones extranjeras esthn sujetas a autoriaci6n7 tenienjo en cuenta Ia 

creacion de puestos de trabajo, la orientacibn exportadora y la tecnologia aportada. 

No hay limitacibn a la participacibn extranjera aunque se prefiere alguna 

participacion local, ni limites a la transferencia de capitales y utilidades, previa 

autorizacion del Banco de la Resexva. 

2.2.5 Investigacihn y Desarrollo Tecnolbgico 

1. Taiwbin: 

Se estimula a la investigacih y a1 desarrollo liberando la transferencia de tecmlogia, y 

mediante parques industriales de alto desarrollo tecnolbgico, para las industrias 

consideradas de importancia para la economia nacional. 

En estos parques industriales se brinda liberaci6n fiscal por cinco a o s ,  exceptuando la 

i rnportacion . 

Los gastos que realicen las empresas en I&D son totalmente deducibles de la base 

imponible, asi como la itnportacion de equips e instrutnetltos para tales fines. 



CAPITULO 2 LA PROBLEMATICA TECNOL,&KA EN LA INDUSTRIA 37 

Las empresas con mayoria de capital local deben asignar una parte de sus ingresos 

anuales para invertirlos en si rnismas en proyectos de I&D, o en proyectos cooperatives. 

La asignacion obligatoria para ese fin varia entre el 1,5% y el 0,125%, s e g b  el nivel & 

ingresos y la tecnologia madura o de punta 

consideran como gastos de I&D: 

I&D de nuevos productos 
ClB-ESPOL 

Mejoras en las tecnicas de produccion y gestion 

Compras de tecnologias en el exterior 
WLITECmU DBL LmRN 

Inversion en instalaciones ahorradoras de energia y a n t i c o n t a m i ~  - ESPOL 

Gastos en prospeccion y apertura de nuevos mercados 

2. Brad: 

Se destaca por el planearniento sistematico y a largo plazo que ha realizado del 

desarrollo tecnologico, ocupando una posici6n sobresaliente a nivel mundial actual y de 

cara a1 futuro. El aspect0 tecnol6gico fue prioritario en el marco de una politica de 

desarrollo industrial. 

En el decenio del 60, "grupos ejecutivos" dependientes del mas alto nivel de Gobierno, 

a partir de ventajas compmtivas de mercados, recursos naturales y costos de mano de 

obra, llevaron a la practica politicas proteccionistas y estimulos, que vinculados a la 

inversion extranjera y transferencias de tecnologias, capitalizaron un poderoso sector 

industrial. 
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No hub0 retrocesos o cambios en Ias  politicas de proteccion hash  consolidarse las 

ramas o sectores promovidos, y se otorg6 especial atenci6n a la formacibn y desarrollo 

del recurso hunlano, a la asimilacion de tecnologias y la investigacidn para su 

adaptacion. 

Desarroll6 las industrias de base (hierro y acero, petroquimica, astilleros) e industrias 

con un elevado grado de encadenamiento, y ademas incursion6 en las nuevas 

tecnologias (automotriz, metalmec~nica). 

Sus ultimos avances se refieren a complejos agroindustriales, una poderosa industria 

militar (importante consumidora de electronica y nuevos materiales), electronica, 

comunicaciones, etc. 

Si bien la magnitud de su mercado y recursos naturales son un marco importante para 

desarrollos tecnologicos e industriales de gan envergadura, Brasil se destaca entre 10s 

paises industriales en desarrollo, por haber sabido forrnular y ejecutar una politica 

tecnolbgica, de proyecci6n intemacional y en el largo plazo. Otros paises con buenas 

persyectivas cuando comenz6 Brasil (MCxico, Argentina e Tndia) no lograron iguales 

resultados. 

Durante el decenio del 70 y a principios del 80, Brasil como Corea eran criticados por 

10s analistas de gastos en tecnologias. Los hechos han dado la razon a la politica seguida 

por esos paises, gastar en el momento oportuno, aplicar selectivamente y capitalizar. 
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2.3 P R O B L E ~ ~ ~ ~ T I C A  TECNOL~GICA DE LA MANUFACTURA 

ECUATORIANA 

En la industria manufacturera se produce una importante expansion cuando el Ecuador 

se convierte en un pais exportador de petr6leo con una nueva d i h i c a  de consumo, sin 

embargo, considerando la dimension del mercado y el pert3 de sus necesidades, no se 

produjeron inversiones extranjeras significativas con capacidad de innovar en 

tecnologias y en tecnicas de gestion. Ademhs, la mayor dimension econbmica de paises 

vecinos desviaron las corrientes de inversibn y de comercio. 

De esta manera se reviste la probl.em8tica tecnolbgica en el sector manufacturer0 con las 

siguientes caracteristicas: 

La inmigracion de profesionales calificados en actividades industriales ha sido 

limitada. 

En materia de conocimientos tecnicos y capacitacibn hay un vacio muy grave, casi 

decisorio en el atraso y despegue de la actividad industrial, y aunque existen 

reacciones positivas para iniciar acciones de "gestion tecnologica", son 

cuantitativamente insuficientes para las necesidades, y mas orientadas a la 

adrninistracion que a la mejora de procesos y desarrollo de productos. 

Las industrias grandes de mayor tradicion tienen tecnologias maduras y algunas 

equipamientos obsoletos (molineria, bebidas, tabaco, cacao, cafk, anicar, madera, 

calzado, vidrio, cemento, ceriunica para construction, productos lhcteos, etc). 
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Salvo 10s productos exportados, o excepciones como la textil algodonera (que hizo 

de la innovaci6n tecnol6gica una tradici6n, posiblemente fiente a la competencia de 

la industria colombiana), la calidad deja mucho que desear, aunque ha mejurado 

desde la decada pasada. Sin embargo, las actividades del mN han resultado 

insuficientes para la magnitud y diversidad de las Areas cuya normalizacibn hay que 

elaborar. 

Bajo la bonanza econ6mica del petr6le0, la pequefia y mediana industria crece con 

dispar grado de desarrollo y limitada en sus recursos financieros (deficiente en 

integracion de procesos, conocimientos tdcnicos, capacitacion, organization, 

idoneidad de e q u i p ,  gesti6n de la producci6n y de la comercializacion). 

Aunque en el entomo de 10s 80 se produce un equipamiento significative, con la 

consiguiente asimilaci6n de tecnologfa, la asistencia financiera que el mediano y 

pequefio productor recibi6, result6 igualmente insuficiente para un crecimiento 

orghnico y vigoroso. 

Entre las empresas innovadoras mechimas y grandes, no e x i G @ - m s  para 

identificar tecnologias, adquirir maquinarias, negociar asistencias y know-how, ya 

que saben a donde dirigirse, teniendose numerosos casos con excelentes resultados 

(pinturas y barnices, vidrios, textiles, manufacturas de la madera, etc). 

El problema existe en la pequeiia empresa y en algunas de cierta dunension, que 

prefieren perfeccionar rutinas artesanales, o que, queriendo mejorar procesos y/o 
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desarrollar productos, no sabe o no encuentra una fuente neutra y econornica, que lo 

oriente en equips, alternativas de procesos, tecnologias y mejoras en la gestion de 

produccion, con la actualidad y claridad que necesita. 

La mejora de las tecnologias, con fines concretos de calidad, productividad, costos, 

mercados, aumento de margenes o del valor agregado, es una practica obligada de todo 

buen empresario, de lo contrario se impone la competencia y el proceso natural de 

seleccion del mercado. 

2.4 PRIORIDADES EN EL DESARROLLO TECNOLOGICO DE RAMAS Y 

PRODUCTOS 

Ya se trate de proyectos nuevos o rehabilitation de instalaciones productivas, la 

prioridad de 10s gobiernos en el desarrollo tecnologico de un pais, va a estar en funcion 

de: 

El valor agregado industrial 

La generacion o ahorro de divisas 

Los empleos directos e indirectos generados 

El aprovecharniento de 10s recursos naturales 

La mejora e incorporation de tecnologias apropiadas 

Y la produccion de abastecimientos basicos 

Pero no necesariamente 10s intereses del empresario coinciden con las pautsts socio- 

economicas del gobierno, debido a que las politicas y regimenes de foment0 industrial 

que fijan programas, marcos y a veces establecen lineas o listas prioritarias, no siempre 
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son de facil materialization, porque no reflejan la realidad del mercado o son de baja 

rentabi 1 idad, desmotivando a1 inversor o empresario. 

Por lo tanto, las acciones del empresario respecto a un proyecto o actividad, a nivel de 

rama o producto, van a estar condicionadas por: 

La oportunidad que ofrezca el mercado, la tecnologia, las finanzas y la politica 

industrial 

El period0 de maduracibn del proyecto (horizonte) 

El interes socio-economico y politico del mismo 

A continuacion en el cuadro No. 3 se analizara a nivel de rama y producto, las 

iniciativas industriales mhs evidentes en el sector manufacturero, para el corto y 

mediano plazo, segun un estudio realizado por el CENDES, en el aiIo 1.999. 
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CUADRO No. 3 

INICIATNAS INDUSTRIALES MAS EVIDENTES PARA EL CO 

MEDIAN0 PLAZO. 

RAMA 

Productos vegetales frescos 

Elaborados de cacao 

Elaborados de cafk 

Textiles 

Confecciones textiles 

Cuero sus productos y 
confecciones 

Productos de madera y 
muebles 

Papel y productos 

Sustancias quimicas 
industriales 

Productos farmackuticos 

Productos de caucho 

ACCIONES 

Mejorar variedades, organizacion de la produccion para 
exportar, empaque y embalaje; regularidad de las 
variedades industriales. Acelerar con biotecnologia. 

Aprovechanziento de capacidad di.sponible para 
exportacion. Asistencia tecnica y financiers para mejorar 
calidad y costos de la accibn exportadora. 

Idem. 

Potenciar la calidad y la productividad de las PYMES. 
Estudrar mercados internacionales y desarrollar m a  
estrategia exportadora. 

Capacitar y desarrollar experiencias en tecnicas de 
patronaje de modelos. Asistencia tkcnica y racionalizada a 
las PYME. Organizaciones para exportacibn. 

Asistencia tkcnica a las PYME para mejorar calidad y 
procesos. 

Mejora de procesos y racionalizacion en la explotacion 
forestal. Aserraderos y secaderos. Programacion de 
forestaciones industrializables. Desarrollo tecnolbgico y 
reorganizacibn de la industria del mueble. Sistemas de 
informacion sobre mercados y organizacion para exportar. 

Modernization de las instalaciones existentes. Mejora de 
la calidad. Fabricacion de papel periodic0 con maderas de 
plantaciones idoneas (programs de largo plazo). 

Buscar sustitucion total o parcial de fertilizantes que 
insumen cifras significativas. 

Estimular la investigacicin y desarrollo de especialidades 
fannaceuticas y principios activos de plantas regionales. 

Ampliacion o creacion de nuevas plantas. 
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Productos de plastic0 Racionalizacion de la pequefia y mediana industria 
transformadora. Asistencia para mQorar tecnologias, uso 
de equips y mezclas, diversificacibn de productos. 

Productos minerales 
no met.ilicos 

Mejorar la calidad y eficiencia de las producciones de 
cerhmicas plana y sanitaria, en condiciones de competir 
en el mercado exterior. Cerhica artistica de alta calidad 
y disefio para el mercado intemacional. 

Industrias bisicas de hierro Mejorar el nivel tecnologico de las fundiciones. 
y acero 

Metales no ferrosos Mejorar la p c a  gravitacibn de la industria tradicional. 

Productos methlicos Promover proyectos de tubos de acero soldados en espiral. 

Maquinaria no electica Incorporar tecnologias por asistencia tecnica intemacional 
y joint ventures. Redisefio de las maquinas para trabajar 
madera y busqueda de mercados internacionales. 
Produccion de pequefias maquinas agricolas. 

Maquinaria electrica Racionalizacibn y mejoramiento de la eficiencia y disefio 
de electrodomesticos, linea blanca, para producciones 
ppulares. Continuar mejorando la produccibn de equips 
para transformacion y transmisibn de energia eldctrica. 
Fabricacion de equipos e instalaciones para la cadena de 
frio. Desarrollo de la electronica profesional. Asistencia 
intemacional de alto nivel para definir una estrategia 
ecuatoriana para las tecnologias de electronica, 
microelectronica y telecomunicaciones. 

Equipo de transporte Consolidar el ensamblado y fabricacibn de componentes 
para automotores en niveles no menores del 40% de 
contenido local de su valor. Racionalizar 10s modelos 
evitando excesiva diversidad y cainbios. Produccibn de 
pequefias embarcaciones pesqueras en astilleros bien 
equipados y para reparacibn de barcos de altura. 

Estas acciones recomendadas a nivel de ramas y productos se deben a su vez insertslr en 

una estrategia global de desarrollo sectorial, comprometiendo otros escenarios y actores 

interrelacionados, como: 
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Las politicas de Gobierno 

Los mercados interno y externo 

Los acuerdos regionales 

La cooperacion y ayuda internacional CB-ESPOL 

La mezcla apropiada de tecnologias y factores 

El financiamiento 

Y la necesidad de acelerar el desanollo y modernization del sector primario, cuyo 

atraso estrangula sus posibilidades de crecimiento e integracibn a la industria. 

2.5 ESPECIALIZACIC)N INDUSTRIAL Y LA DIVERSIFICACI~N DE 

MERCADOS 

Para 10s paises en desarrollo se presenta diflcil el panorama de acceso a 10s grandes 

mercados consumidores, en razbn de las siguientes restricciones de dlstinto tipo que 

afectan a1 comercio intemacional: 

La tendencia de 10s mercados de 10s paises desarrollados es de contraerse para las 

producciones industrializadas, sustituibles, de 10s paises en desarrollo, a p a r  de sus 

crecientes niveles de consumo. 

La tecnologia avanzada de la sociedad post-industrial ha conducido a formas de 

produccion y eficiencia que hacen innecesario el redespliegue industrial de sus 

empresas hacia la periferia y el empleo de la mano de obra barata del Tercer Mundo. 
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La existencia de gandes proyectos en el hemisferio norte, con alto valor agegado 

que podrian no llegar a necesitar el abastecimiento de materia prima de 10s paises 

del Tercer Mundu. 

Estas restricciones en el comercio international deben impulsar a 10s paises en 

desarrollo a reactualizar sus acuerdos regionales y a buscar complementaciones, per0 

tambien vuelve necesario la promoci6n a la especializacion industrial y la 

diversificacion de sus mercados. 

Respecto a la diversificacion de 10s mercados, a pesar del alto costo de prospeccion e 

informacion actualizada que ello implica, si hay sustentacihn econ6mica y 

conlpetitividad, la logica indica que Ecuador deba orientarse a ello. 

En cuanto a la especializacibn industrial, &do que el pais tiene una estructura sectorial 

irregular, debe definir una estratega de prioridades miis que de especializaciones, salvo 

las que resulten de ventajas comparativas muy definidas. Por ejemplo, ha demostrado 

iniciativas, ineditas en otras partes del mundo, en el cultivo del camaron con grandes 

volumenes exportables, advirtiendose que se debe insistir en la agroindustria y ramas 

conexas. 

Existen las prioridades industriales, y en cuanto a especializacion no puede hablarse en 

un sentido estricto, per0 tiene una importancia fundamental aquello que rompa el 

estancamiento del sector primario y contribuya a quemar etapas. 
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2.6 LA AUTOMATIZACI~N VS. LA MAN0 DE OBRA 

La automatizaci6n es un sistema de fabricaci6n disefiado con el fir1 de usar la capacidad 

de las nlaquinas para llevar a cab0 determinadas tareas anteriormente efectuadas por el 

hombre, y para controlar la secuencia de las operaciones sin intervencidn humanaana8 

Este sistema de fabricacion ha contribuido en gran medida a1 increment0 del tiempo 

libre y de 10s salarios reales de la mayoria de 10s trabajadores de 10s paises 

industrializados. TambiCn ha permitido incrementar la produccion a travds de mejores 

CIB-ESPOL 
Sin embargo, algunos observadores argumentan que la automatizacion ha llevado a1 

exceso de produccion y a1 derroche en 10s paises industrializados, que ha provocado la 

alienacion del trabajador y que ha generado desempleo. De todos estos temas, el que 

mayor atencion ha recibido es la relaci6n entre la autornatizacion y el desempleo. 

La automatizacih y el desempleo: 

Ciertos economistas defienden que la autornatizacion ha tenido un efecto minimo, o 

ninguno, sobre el empleo de mano de obra. Sostienen que 10s trabajadores son 

desplazados, y no cesados, y que por lo general son contratados para otras tareas dentro 

de la misma empresa, o bien en el mismo trabajo en otra empresa que todavia no se ha 

automatizado. 

El termino autornatizacion tarnbien se ha utilizado para describir sisternas no destinados a la hbricacion 
en 10s que dispositivos programados o autonGticos pueden fbncionar de forma independiente o semi- 
independiente del control humano. 
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Hay quienes sostienen que la automatizacion genera mas puestos de trabajo de 10s que 

elimitia. Sefialan que aunque algunos trabajadores pueden quedar desempleados, la 

industna que produce la maquinaria automatizada genera miis trabajos que 10s 

eliminados. Para sostener este argument0 suele citarse como ejemplo la industria 

informatica. Los ejecutivos de las empresas suelen coincidir en que aunque las 

computadoras han sustituido a muchos trabajadores, el propio sector ha generado m h  

empleos en fabricacion, venta y mantenimiento de ordenadores que 10s que ha 

eliminado el dispositivo. 

Por el otro lado, hay lideres sindicales y economistas que afirman que la automatizacion 

genera desocupacion en la mano de obra y que, si no se controls, llevarh a la creaci6n de 

un vasto ejercito de desempleados. Sostienen que el crecimiento de 10s puestos de 

trabajo generados por la administration publica y en 10s sectores de servicio han 

absorbido a quienes han quedado desempleados como consecuencia de la 

autornatizacion, y que en cuanto dichos sectores se saturen o se reduzcan 10s progamas 

gubernamentales se conocerh la autentica relaci6n entre la automatizacion y el 

desempleo. 

Estas particularidades a h  no llegan hasta ese punto en paises en desarrollo como el 

Ecuador, porque nuestras economias no se destacan precisamente por mantener 

procesos de produccion automatizados a gran escala, ya que hacen falta altos grados de 

forrnacion profesional y altas densidades de capital. 

~ W I I I C A  SP1 mRAL 
CIB - ESPOL 
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La automatizacih y la mano de obra barata: 

Sin embargo, hay yuienes tambien sostienen que sus efectos nos alcanzatl debido a que 1 
en algunos productos de empresas extranjeras automatizadas, 10s costos de operar con 

tecnologia avanzada resultan mas bajos que a1 utilizar la mano de obra barata de 10s 

paises en desarrollo, eliminhdose poco a poco el redespliegue industrial hacia el tercer 

mundo, y dejando de ser la mano de obra barata una estrategia biisica para 10s paises en 

desarrollo, en relacion con el mundo desarrollado. 

Todo esto hace necesario que se tenga una visi6n de industrializacion muy arnplia de 

cara a1 futuro, que tome en cuenta la aplicacibn de sistemas automatizados y el uso de 

mano de obra mas adecuados, dependiendo del t i p  de actividad y ajustados a nuestra 

realidad economica y social. 

La etapa actual de nuestra industria, salvo oportunidades, no admite una alta densidad 

de capital por falta de recursos no obstante debe estructurarse racionalmente, 

eliminando distorsiones, potenciando las instalaciones productivas a1 integrar 

tecnologias que no implican necesariamente automatizaciones. 9 

CIB-ESPOL 

Un ejemplo en el que el ecuador ha alcanzado grados importantes de modemizacion y mecankcion es 
la industria textil, la cud a llegado a tener esta filosofia empresaria debido a que enfrenta la alta 
especializacion de Colombia en la actividad. 
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2.7 POL~TICAS, MECANISMOS Y ACCIONES PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA VARIABLE TECNOL~GICA EN LA 

INDUSTRIA DEL FUTURO 

En las actuales circunstancias no puede esperarse que el avance tecnologico sea solo 

product0 del equipamiento y la experiencia, tambikn es necesario impulsar un proceso 

de innovation con estrategias que minimicen el gasto, para ello, debe trabajarse con 

objetivos, politicas y programas precisos, supervisados con aptitud tecnica para acelerar 

el proceso de desarrollo tecnol6gic0, superando el atraso que en ese aspect0 se 

Utilization selectiva de la tecnologia para mejorar y acelerar la competitividad del 

sector industrial. 

Creacion en las empresas de una demanda de desarrollo tecnol6gico. 

Organizar un sisteina tecnol6gico industrial que: 

Impulse la diseminacibn y asimilaci6n de tecnologias idoneas. 

4 Implemente y coordine politicas y programas de apoyo a1 desarrollo tecnologico 

del sector industrial. 

J Seleccione e introduzca tecnologias avanzadas, reforzando su proceso de 

asimilacion. 

Promover a nivel del gobierno y de 10s sectores de decision economica, la toma de 

conciencia de la importancia estrategica de la tecnologia. 



Las principales politicas generales podrian tener en cuenta: CIB-ESP01 

Promover la creation de centros tecnologicos sectoriales como unidades 

especializadas en impulsar y asistir integradamente, el desarrollo y avarice 

tecnolbgico de sectores industriales prioritarios. 

Otorgarles a 10s centros tecnologicos clue se organicen, el caracter de socieddes de 

accion colectiva, con la toina de participation s e g h  el estado de capital social de las 

mismas, conjuntamente con la mayoria de aportes de 10s empresarios, y sus 

asociaciones (esta formula es c o m h  en paises como Espafia, Argentina, Francis). 

Fomento de las asociaciones empresariales destinadas a acometer proyectos de 

investigacion y desarrollo tecnologico. 

Estimulo a las sociedades de capital-riesgo, dedicadas a financiar la innovation en 

las empresas industriales. 

Estimulo a1 desarrollo y crecimiento de pequefias empresas, hash un tamaiio 

adecuado que le permita acometer actividades de desarrollo tecnologico. 

Fomento de las medidas de acompafiamiento a las actividades de desarrollo 

tecnologico, especialmente en lo que concierne a la gestion de la calidad, 

normalizacion, la protecc.ibn de la propiedad industrial, la expansion de las 

exportaciones, etc. 

Estimular las ini~~iativas empresarias en programas de formation y actualhcion 

permanente de sus mandos superiores. 

Facilitar el grado de apertura a la transferencia de tecnologias, de manera que las 

empresas puedan beneficiarse a1 menor costo con las innovaciones tecnologicas 

producidas en otros paises. Liberar de tratamiento fiscal a la I&D. 
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Promover acuerdos de joint-ventures tecnologicos, con empresas de otros paises 

tecnolbgicamente mhs avanzados y con programas de desanollo de futuro inter&. 

Institucionalizar 10s estudios prospectivos a fin de prever las ireas cientificas y 

tecnologicas que causarh mayor impact0 en el sistema industrial, a mediano y largo 

plazo. 

Introducir en 10s planes de enseiianza universitaria y profesional, las modificaciones 

necesarias para perfeccionar las capacidades de innovation tecnol6gica, y la 

ejecucion y administracion de 10s proyectos. 

Estimular la reubicacibn de actividades de investigacibn y desarrollo industriales de 

paises dcsanollados, en parques tecnol6g1cos sectoriales creados a1 efecto. 

Promover y fortalecer programas de cooperacibn de largo plazo, con otros paises en 

desanollo. 

Potenciar las capacidades y practicas artesanales, posibilitando la especializacion en 

pequeiias tecnologias, como por Ej. : jugueteria, confeccion y tallas en madera, etc. 

Potenciar la coordinacion del esfuerzo tecnologico ecuatoriano con el esfuerzo 

tecnologico andino, en 10s programas tecnolbgicos regionales. 

Este conjunto de medidas han de responder a las estrategias de: 

Organizar un sistema tecnologco industrial que ademas de ejecutar 10s objetivos y 

politicas, sea la contrapartida idonea y confiable para captar y encauzar ayudas y 

cooperacion intemacional para relanzar el tema. 

Actuando con alta profesionaliclad, especializacion y neutralidad, instrumentar las 

instituciones y medidas necesarias para modemizar tecnologicamente a la industria, 

fortaleciendo las ventajas comparativas de las empresas emprendedoras. 
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Dar asistencia tecnica para la racionalizacion y desarrollo tkcnico y organizativo de 

las pequefias y medianas empresas, creando las condiciones para reforzar el proceso 

de asimilacion de la innovacion tecnologica. 

CIB-ESPOL 



CAPITULO 3 

DIAGNOSTIC0 ECON~MICO DE LA INDlJSTRIA MANUFACTURERA 

3.1 CRECIMIENTO Y PARTICLPACI~N DE LA INDUSTRIA 

MAN UPACTURERA EN EL PLB 

Durante la decada de 10s afios 90, mediante un analisis por quinquenios, se ha 

reconocido que la industria rnanufacturera y la economia en general, para el primer 

periodo comprendido entre 10s afios 1990- 1994, experimentaron un alentador ritmo de 

crecimiento; la manufactura. con un 2.9% anual y la economia global a una tasa 

superior, registrando un crecimiento del 3.6%. Sin embargo, en el segundo periodo de 

1995-1 999, la industria rnanufacturera reduce su tasa de crecimiento a un promecho del 

0.5?/0 anual e igualmente la economia global, cuya tasa es incluso menor (0.2%). 

(Ver cuadro $ j  

CUADRO No. 4 

Crecimiento del VAB para la Industria Manufacturers v del PTB (%) 
CIB-ES~OL 

Periodo 19904999 
1990-94 1995-99 1990-99 

- 

Industrias Manufactureras 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas e industrias del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quimicas y del caucho 
Min. Basicos metalicos y no metilicos 
Maquinaria y equipo 
Otras industrias manufactureras 

Producto Interno Bruto 3 6  0 2  199 
FUENTE : Cuentas Nacionales. B a r n  Central &l Ecuador 
EI,ABORACI~N: El autor 
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Para el period0 1990-1999, el crecimiento anual de la economia y la industria h e  

simplemente bajo (1.9% y 1.7% respectivamente), registrando ademb varios altibajos 

para tan solo una decada, lo que manifiesta lo irregular de nuestra economia. 

FIGURA No. 1 

TASA DE VARLACI~N ANUAL DEL VAB Y PIB CIB-ESPOL 

+ Jndustrias Manuhchmm -W- Produd0 Interno Bruto 

AAOS CIB-ESPOL 

FUENTE: Cutntas Nacionales. Banco Central del Ecuador 
ELABORACI~N: ~i autor 

La drbtica reduccion del crecimiento en el ail0 1998 y en especial en 1999, se debio a 

la grave crisis econ6mica que se tuvo que afiontar, lo que contribuy6 a la contracci6n 

del sector manufacturero en todas sus ramas sin excepcion, y dentro de las cuales las 

mas afectadas heron las industrias de fabricaci6n de maquinaria y equips, el sector de 

otras manufacturas, y las de productos quimicos y del caucho. (Yer cuudro 5) 



CUADRO No. 5 

Crecimiento del VAB para la Industria Manufacturera (%) 

Segundo Quinquenio 

Industrias Manufactureras 2,2 3 3  3,s 0,4 -7,2 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 2,l 3,l 1,8 2,8 -1,2 
Textiles, prendas e industrias del cuero 1,5 2,9 5,l -2,6 -7,9 
Madera 1,9 3,O 3,2 -1,3 -1,2 
Papel e imprentas 2,O 2,9 4,l -0,9 -0,9 
Quimicas y del caucho 2,9 3,5 3,O 2,5 -14,O 
Min. Basicos metalicos y no metalicos 3,l 4,7 4,3 -0,6 -4,l 
Maquinaria y equipo CIB-ESPOL 2,9 4,O 5,8 -0,8 -30,9 
Otras industrias manufactureras 2,l 3,l 3,7 3,5 -23,l 

FT-ENTE Chentas Nacionales. b n c o  Central del Ecuador 
ET,ARC)RACT~N. El Autor 

La perdida en la dinamia del sector manufacturero tambien obedece a otros factores, 

entre 10s que se destacan: 10s problemas financieros que incidieron en la liquidez y la 

capacidad de pago de las empresas, el desabastecimiento e increment0 de 10s precios en 

10s insumos nacionales e importados, la contraccion de la demanda interna motivada 

por la persistente perdida del poder adquisitivo de la moneda, 10s incrementos en 10s 

costos de produccion y la elevacion de 10s precios de 10s combustibles. 

Por otra parte, la participacion del producto manufacturero en cl producto total de la 

economia, relacion que mide el grado de industrialization de un pais, demuestra una 

estable participacion de la produccion industrial para el period0 analizado, del cud se 

podria deducir que se ha producido una consolidacion de la industia rnanufacturera 

ecuatoriana, a1 mantenerse una participacion constante de alrededor del 15%. 

(Ver cuudro 6) 
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CUADRO No. 6 

Partici~aci6n del Producto Manufacturer0 
en el PIB 

millones de sucres de 1975 
PIB Total L Manufacturers Participaci6n 

1.990 181.531 28.055 153% 
1.991 190.638 28.95 1 
1.992 197.436 29.989 
1.993 20 1.447 30.73 1 
1.994 210.150 32.085 
1.995 2 15.074 32.794 
1.996 219.335 33.885 
1.997 226.749 35.082 
1.998 227.678 35.239 
1.999 21 1.130 32.698 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELA~~ORACI~N: El Autor 
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3.2 EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA POR RAMAS DE ACTIVIDAD 

Dentro del sector mmufacturero se puede observar, mediante el cuadro No. 7, que las 

industrias de alimentos, bebidas y tabaco fueron la actividad con mayor participacibn 

dentro del sector durante la d6cada del 90, con una representacion del 33,3%. Esto 

sumado a1 2 1% que signiticaron las industrias textiles, y manufacturas del cuero, retleja 

que la industria ecuatoriana se encuentra caracterizada por la produccion en su mayoria 

(54,3%) de bienes de consumo. 

Las industrias de fabricacion de productos minerales biisicos, metalicos y no metalicos 

le siguen en orden de participacihn con un promedio de 12,4% en 10s diez afios y de 

igual manera las industrias del papel, imprentas y editoriales con un 8,9%. 

Las industrias quimicas y del caucho, y de fabricacibn de maquinaria y equip no 

constituyen un porcentaje muy representative dentro de la estructura productiva del 

sector manufacturero con el 7,0% y 6,4% respectivamente, mientras las actividades 

madereras y las otras manufacturas son las que menos incidencia tienen en el sector. 

Esta composition se ha mantenido con pocas modificaciones desde el inicio la dkcada 

de 10s &os 90 debido a diversas limitaciones en cuanto a1 tamao del mercado, 

disponibilidad de mano de obra, tccnologia, abastecimiento de materias primas, fuentes 

de financiamiento, etc. 



CUADRO No. 7 

Estructura Productiva de la Industria Manufacturers Dor Rama de Actividad 
Periodo 1990 - 1999 

Por ciento de valor agregado 
Rama de Actividad 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 19!% 1997 199% 1999 P~amedio90-99 
Industtias Manufactureras 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas e industrias del cuero 
Madera, 
Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Min. Wicos methlicos y no rnetiilicos 
Maquinaria y equip 
Otras industrias manufactureras 
FUENTE: Banco Central del Ecuador 
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3.3 LA OCUPACI~N EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

S e w  la encuesta de mineria y manufactura efectuada por el INEC, la industria 

manufacturers ocupaba a 1 12.148 personas en el afio 1.990, cuando la poblaci6n 

econornicamente activa h e  de 3.359.767 millones, de manera que la manufactura utiliz6 

el 3,33% de la poblacidn econ6micamente activa. Para el afIo 1.999, la manufactura 

ocup6 a 118.838 personas y Ia pobIaci6n econ6micamente activa fie de 5.699.747 

millones, esto es solo el 2,08% de la poblacidn. Este cambio en la estructura 

ocupacional para tan pocos afios transcurridos es muy significative, nokindose que la 

oferta de trabajo generada por el crecimiento de la poblaci6n total ha crecido mhs que la 

demanda de tsabajadoses por parte de la industria manufactusera. (Ver cudro 8) 

Analizando la ocupacidn de mano de obra por ramas industriales se observa que la de 

alimentaci6nY bebidas y tnbnco h e  la m6s importante durante el period0 estulado, en 

promedio para 10s l e z  afios de estudio esta represent6 el 36,2% del empleo total y para 

1.999 termin6 ocupando 5 1.146 personas que representaban el 43%. La industria textil 

h e  la segunda en importancia, ocupando en promedio 16,2% de 10s trabajadores. 

T,a industria quimica fbe la tercera significativa con una media de 14,8%, seguida por 

las de maquinaria y equips, el cual represent6 el 1 1,6% del total de trabajadores. 

La industria de papel e imprentas sipific6 un 73% para la ocupacibn y las actividades 

madereras y fabricacidn de productos minerales no methlicos 5,6% y 5,2% 

respectivamente. La menor tasa la constituyeron las industrias metslicas besicas con un 

1,8% y otras industrias manufactureras con un promedio de 1,1%. 



CUADRO No. 8 

Estructura Ocu~acional de la Industria Manufacturers por Ramas de Actividad 
Periodo 1990 - 99 

- -- 

Rama de Actividad 1990 1999 Promedio 1990 - 99 
P. Ocupado ./. P. Ocupado % P. Ocupado % 

Industrias h&+nufactureras 112.148 lo0,O 118.838 lO0,O 120.886 lo0,O 
Productos alirnenticios, bebidas y tabaco 35.297 3 1,s 51.146 43,O 43.784 36,2 
Textiles, prendas e industrias &l cuero 21.1 17 18,8 16.702 14,l 19.608 16,2 
Madera 6.49 1 5 8  7.114 6,o 6.707 5,6 
Papel e imprentas 8.172 7,3 8.877 7 3  9.119 795 

Minerales no methlicos 6.637 5,9 5.495 4,6 6.23 1 5 2  

Maquinaria y equip 14.285 12,7 10.599 8,9 14.070 1 1,6 
Otras industrias manufactureras 835 1.292 1.368 

m: NIX 
027 1 , 1 L1 
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3.4 REMUNERACIONES AL PERSONAL OCUPADO 

La distribucibn de las remuneraciones per, capita entre ramas de actividad del sector 

manufacturero, durante el period0 estudiado 1990 - 1999, no fue pareja. En el siguiente 

cuadro se puede observar las variaciones extremas entre el 59,6% de las relaciones 

porcentuales promedio para la remuneracih pagada a 10s trabajadores de la industria 

textil, prendas e industrias del cuero y el 153,6% para la rernuneracion pagada a 10s de 

la industria quimica. (Ver cuudro 9) 

Esta diferencia puede ser explicada por la exigencia de conocimientos para cada clase 

de trabajo, por el poder de contratacibn adquirida por 10s trabajadores en 10s sindicatos, 

y ademas, por la diferente rentabilidad de cada industria. 

Las remuneraciones medias en las industrias de minerales no metalicos y las meWicas 

basicas, tambien representan un porcentaje de representatividad mhs alto sobre las 

demas. 

Asimismo, analizando el crecimiento anual en las remuneraciones, se puede advertir 

que la industria yuimica es la mas honrosa con un 6,4%, y que las diferencias entre las 

otras ramas industriales son menores, con la excepcion de las industrias textiles y las 

metalicas basicas, cuya rernuneracion no crecio mas que a1 0,3% y a1 -0,796 anual 

respectivamente, frente a1 promedio de todo el sector que fue del3,2%. 



CUADRO No. 9 

Relacitin ~orcentual v Crecimiento promedio de las Remuneraciones per d ~ i t a  en la Industria Manufacturera por Ramas de Actividad 
Periodo 1990 - 1999 

Rama de Actividad CRECIMIENTO 
--- 

Promedio 
[ndustrias Manufactureras 

Productos alirnenticios, bebidas y tabaco 4,6 
Textiles, prendas e industrias del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Minerales no metalicos 
Industrias methlicas basicas 
Mayinaria y equip 
Otras industrias manufactureras 

FUENTE: INEC 
ELABOR4CION: El autor 

RELACION PORCENTUAL 

1 M  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Promedia 
100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 
105,4 96:2 91,5 91,2 90,2 98,5 92,5 %,1 85,5 103,7 95,l 
683 68:5 63,l 63,O 61,7 57,8 57,O 51,8 48,6 553 59,6 
70,3 63,l 64,9 69,6 67,7 64,7 61,8 64,O 60,9 67,2 65,4 
100,8 112,O 111,8 110,6 119,O 109,3 1072 109,l 92,4 106,6 107,9 
126,7 132,6 145,8 153,6 147,5 137,7 167,l 164,9 219,6 140,6 153,6 
130,8 142,4 166,4 144,5 140,O 151,5 128,6 133,l 117,9 133,9 138,9 
150,O 146,l 147,O 125,6 135,9 11 1,5 136,2 107,3 91,8 90,l 124,2 
94,9 101,4 102,6 97,2 99,7 98,9 98,5 115,5 89,4 98,l 99,6 
56,3 50:9 54,l 47,3 50,2 57,l 64,9 37,9 44,7 65,8 52,9 - 
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3.5 FORlVlACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 

Durante la dkcada de 10s 90, la inversi6n para la industria manufacturers denot6 un 

significative estancamiento ya que su crecimiento se situ6 a una tasa promedio anual 

del0,7 %, no obstante a1 analizarse la industria por ramas de actividad se puede advertir 

que aquellas con menor participacibn en la FBCF, exceptuando 10s minerales no 

methlicos, fueron las que obtuvieron un crecimiento alentador en la inversion. Entre las 

dos rarnas con mayor participacion se tuvieron resultados totalmente diferentes, y es asi 

como la industria de alimentos, bebidas y tabacos participando con el 24,l ?/o, crecio a 

una tasa anual promedio del 15,l %, mientras que la industria de sustancias quimicas, 

IY lostro un chocante derivados del petr6leo y caucho con una participacion del 53,5 % 

decrecimiento del -136,5 % promedio anual. per cuadro 10) 

CUADRO No. 10 

Industrias Manufactureras 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas e industrias del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quimicas y del caucho 
Minerales no metalicos 
Industrias metalicas basicas 
Maquinaria y equipo 
Otras industrias manufactureras 

FUENTE. Balm Central dal Ecuador 
ELABORACI~N: El autor 

Crecimiento v Estructura de la F.B.C.F en la Industria Manufacturers 
Periodo 1990 - 1999 

Rama de Actividad Promedio (%) 
CRECIMZENTO I ESTRUCTIJRA 
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Cabe anotar que para la primera mitad de 10s noventa y especificamente en 1992 el 

nuevo gobierno de Sixto Duran Ballen daba paso a una recesi6n en la economia a1 

ejecutar un nuevo p r o m a  macroeconomico de ajuste, el cud con el tiempo 

proporcion6 sus efectos positivos, y es asi como a partir de 1994 da lugar a una 

reactivacion de la producci6n y la inversion, la misma que en 1995 se vio afectada por 

el conflict0 fionterizo, la crisis energetica y la crisis politics, aunque de todos modos la 

evoluci6n econ6mica que habia ocwrido facilit6 el ingreso de capitales externos y la 

inversidn real. (Yerfigura 2) 

FIGURA No. 2 

EVOLUCION DE LA F.B.C.F. EN LA IND. MANUFACTURE 

Millones de sucres de 1975 

RJENTE: l3anco Central del Eouedor 
ELABORACI~N: El autor 

A partir de 1998 la didmica del crecimiento de las nuevas inversiones se ve disminuida 

drhticamente a consecuencia de factores de origen politico y financiero, 

consecuentemente tanto la producci6n como la Formaci6n Bruta de Capital Fijo de la 
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manufactura se vieron afectadas por una fuerte resticcion de recursos liquidos en el 

sistema bancario nacional, que incidio incluso en las djsponibilidades de capital de 

trabajo de las empresas, muchas de las cuales venian operando con un alto nivel de 

endeudarniento y de capacidad instalada ociosa. 

3.6 UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA CIB-ESP01 

La intensidad del uso de la capacidad instalada depende, en general, en primer lugar de 

la proportion de tiempo que una mhquina es utilizada en la produccih y sus 

caracteristicas tecnologicas, y en segundo lugar, de factores que incluyen el disefio de la 

planta, la eficiencia con la que 10s equips esthn integrados en el proceso productive, y 

el manejo del mantenimiento y reparaciones. Paralelamente existen problemas ajenos a 

la planta tales como oferta de insurnos, reducciones en la demanda y elevaci6n de 10s 

costos de mano de obra y materia prima. 

Utilizando 10s resultados de las encuestas de coyuntura de la industria manufacturers 

que elabora el Banco Central del Ecuador, se aprecia que la industria ecuatoriana ha 

afrontado durante el periodo analizado una permanente subutilizacicin y no utilizacion 

de su capacidad instalada en alrededor del 30%, lo que habria incidido en 10s costos de 

produccion, restando competitividad a 10s productos respectivos. 

El bajo porcentaje promedio de utilizacion de la capacidad instalada anual registrado en 

10s ~ A O S  90 y las fluctuaciones del mismo es un reflejo de la desaceleracion del ritmo de 

crecimiento de la economia en su conjunto y del sector industrial en particular. 

(Ver cuadro I I )  
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CUADRO No. 11 

Porcentaie de Utilizacibn de Ca~acidad Instalada 
Industria Manufacturera 

I 

FUENTE: Bunco C a h l  del I 
ELABORACI~N: El autor 

Y romedio 

CIB-ESPOL 

RlLISLCFlU DL1 UTOIUL 

CIB - ESPOL 

En la figura a continuacion se puede apreciar que donde mas se advierten estas 

fluctuaciones es en 10s aiios 1993, 1994 y 1999. En el aiio 1993 la capacidad instalada 

fue menos utilizada que en 10s a.ilos anteriores llegando a1 64,75 por ciento anual, este 

decrecimiento esta predominado por la recesion que experiment6 la economia para la 

epoca. (Verfigura 3) 
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Ya en 1994 la capacidad instalada denota el m b  notable despunte en su utilizaci6n para 

la dCcada alcanzando un nivel de 71,5 puntos, reflejo del crecimiento que vivi6 la 

produccibn nacional. 

Para 1999, las empresas debieron realizar sus actividades en medio de un hmbito 

politico y econ6mico muy negativo que determin6 que se presente una fberte recesi6n y 

que la capacidad de compra de la poblaci6n se deteriore significativamente, debiendo 

trabajar a s610 el 60,75 % de su capacidad instalada, y no pudiendo emplearla con m6s 

intensidad, por 10s problemas de demanda y falta de financiamiento. 

FIGURA No. 3 

PORCENTAJE DE UTILIZACI~N ANUAL DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

+ Capacidad Instalada 

FUENTE: Banco Central del Ecuador 
ELABORACI~N: EI auto1 



CAPITULO 4 

EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

4.1 lN'~HODUCC1ON 

El concepto de cambio o progreso tecnologico aparece en 10s aiIos cuarenta asociado a 

10s problemas del crecimiento economico. Luego este concepto fue incorporado, por su 

versatilidad, a m a  fmcion de produccion Cobb-Douglas, mediante la insercion de una 

variable de tendencia. 

Ya para las decadas de 10s aiIos cincuenta y sesenta, en la extensa literatura que sobre el 

desarrollo se produjo, era posible encontrar, en 10s modelos que para el efecto se 

construyeron, mas de un intento por establecer 10s elementos que permitirian a 10s 

paises en "vias de desarrollo" adquirir el status de economias desarrolladas. 

Dentro de este contexto, se enmarco esta parte del estudio, que pretendera dilucidar, a 

parlir de una funcibn de producci&n, el comportamiento del coeficiente de progreso 

tecnologco en la industria manufacturera, analizhdose la necesidad de priorizar e 

impulsar el progreso tecnico, y cud ha sido su contribucion a1 crecimiento del producto. 

La metodologia aplicada en el siguiente capitulo, despues de estimar el coeficiente, 

sigue el metodo de "contabilidad de crecimiento economicoyy 'propuesto por Solow 

(1957) y descrito por Barro y Sala-I-Martin (1995), el cual separa las contribuciones 
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hechas por la acumulacion del capital fisico, la acumulacion del insumo de trabajo y el 

terrnino residual denominado como "crecimiento del progreso tecnol6gico" o tambien 

llanlado "crecimiento de la productividad total de factores". 

Muy pocos esfuerzos de investigacion han inquirido si el crecimiento econ6mico en el 

Ecuador se explica por la acumulacion de 10s factores, o por el avance tecnologico o la 

falta de el. Si bien el tema es de gran importancia independientemente de la politica 

monetaria o cambiaria, desde la conversi6n hacia una economia dolarizada, quizis toma 

mayor importancia. Anteriormente, la productividad de la economia (o falta de ella) 

podia ser "escondida", por lo menos en el corto plazo, por la devaluacion de la moneda. 

Sin embargo, en el largo plazo se revelaba en las bajas tasas de crecimiento del P I .  y en 

el estancamiento de 10s salarios reales. Actualmente y en el futuro, habihdose perdido 

la posibilidad de ganar competitividad temporal via politica monetaria, la relacion entre 

la productividad y el desempeilo de la economia y sus sectores debera ser observada en 

fonna transparente, inclusive en el corto plazo. 

A continuacion, con el fin de reconocer la variable tecnologica, se da un breve recuento 

sobre 10s aportes de Robert Solow a1 desarrollo de este tema. 

4.2 IDENTIFICACION DE LA VARIABLE TECNOL~GICA 

Solow dio un aporte indiscutible para el desarrollo de la economia como ciencia y 

principalmente a1 tema relacionado con las teorias del desarr~llo.'~ 

- - - 

'' Ver Sala-I-Martin, Xavier: Apuntes de Crecimiento Economico, 1994. 
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El tratamiento de estos problemas lo llevo, en reiteradas ocasiones, a plantearse el 

estudio del coeficiente tecnol6gico como uno de 10s elementos claves a tomarse en 

cuenta a la hora de evaluar 10s procesos econ6micos y de establecer las politicas que 10s 

gwarian en el futuro. 

El problema relativo a la formacion de capital en comparacion con el avance 

tecnologico lo encar6 en torno a la cuesti6n de la incorporaci6n. Es decir, se planteo la 

disyuntiva de si la tecnologia debia estar incorporada, o no, a las nuevas forrnas de 

equipo de capital para que sea efectiva. '' 

Solow escribio en 1957 un articulo, en el que trato de descubnr las fuentes del 

crecimiento economico de 10s Estados Unidos durante el periodo 1909-49, empleando 

un modelo en el cual se suponia que el cambio tecnologico no era incorporado. 

A partir del modelo menci~nado'~, Solow estimo que la tasa de cambio tecnologico 

estuvo, en 1,5% anual en promedio durante el periodo 1909-49. Su descubrimiento mb 

importante fue que el progreso tecnol6gico explicaba cerca de 10s siete octavos del 

increment0 de la producci6n por hora-hombre durante aquel tiempo, m ientras que la 

formacion de capital explicaba s610 cerca de un octavo. En otras palabras, a la luz del 

modelo mcncionado, parece ser que el adelanto tecnol6g.lco ha sido cerca de siete veces 

I I Vet- Sala-I-Martin, Xavier: Apuntes de Crecimiento Econoouw, 1994. 
" La ecuacion basica empleada por Solow para la resolucion de este modelo era: 

Y = A ~ C ~ N ' ~ - A  
Si linealizarnos la ecuacion anterior nos queda de la siguiente manera: 
y = r + a C + ( l - a ) n + A  
en donde Y es la tasa porcentual de crecimiento de la production (PNB), r la tasa porcentual de 
adelanto tecnolbgico, C la tasa porcentual de crecimiento del stock de capital, y n es la tasa porcentual 
de crecimiento de la oferta de mano de obra. 



CAPITULO 4 DETERMINACION DEL COEFICENTE DE PROGRESO TECNO1,OGICO 72 

mas importante que la inversion como fuente del crecimiento economico en Estados 

Unidos. Esta comprobacibn pareceria sugerir que 1as medidas de estimulo a la inversibn 

no serian muy efectivas para incrementar la tasa de crecimiento. 

En realidad, si se ha de realizar un esfuerzo para aumentar la tasa de crecimiento, el 

analisis de Solow indica que seria mas eficiente adoptar meldas para acelerar el 

progreso tecnologico, ya que este parece ser mucho mas importante que la formation de 

capital c.omo estimulo para el crecimiento. 

Hay que reconocer, por supuesto, que en el context0 de este modelo de Solow el cambio 

tecnologico tiene un significado muy amplio: en realidad comprende todo lo que afecta 

a la produccion por hora-hombre, menos la inversibn en plantas y equipos de las 

empresas. l 3  

Asi pues, las medidas oficiales destinadas a estimdar el cambio tecnologco podrian 

incluir, no so10 planes que incentiven la investigacibn y la inversibn, sino tambitn 

gastos en educacibn y salubridad publica, destinados a mejorar la habilidad y eficiencia 

de la rnano de okra, inversiones, en carreteras por ejernplo, que elevarian indirectamente 

la eficiencia de la industria privada. 

Este modelo utilizado por Solow se sustento sobre tres supuestos basicos: 1) que la 

economia funcione en condiciones de rendimientos constantes a escala, 2) que 10s 

factores de la produccion perciban tasas de remuneracion real iguales a sus productos 

l 3  W. Smith, 1979, p. 472 
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fisicos marginales, lo cud, en rigor, solo ocurriria en condiciones de competencia pura, 

y 3) que el cambio tecnolbgico es indepeadiente de la formacibn de capital en el sentido 

que las mejoras tecnolbgicas no necesitan estar incorporadas a1 nuevo equipo de capital 

para que produzcan sus efectos. 

El primer supuesto es seguramente bastante objetable, ya que existen pruebas de que la 

economia estadounidense ha experimentado, en realidad, rendmientos constantes a 

escala, solo en parte.14 El segundo supuesto es mucho mhs discutible, pues es evidente 

que la economia contiene muchos elementos monopolisticos e imperfecciones del 

mercado que presumiblemente determinan, en general, un considerable alejarniento de 

las condiciones de competencia pura. El tercer supuesto es muy cuestionable, ya que 

parece estar reconocido por la observation diaria que muchas (quizit la mayoria) de las 

mejoras en la tecnica productiva necesitan estar incorporadas a las nuevas forrnas de 

equipo de capital para que resulten efectivas. 

En 1962, Solow public0 otro estudio15, en el que experiment6 con el supuesto extremo 

contrario, es decir, que todo el progreso tecnolhgico debia estar incorporado a 10s 

-- 
14 W. Smith, 1979, p. 471 
15 Solow emplea una hncion de produccion Cobb Douglas con rendimientos constantes a escala. 

Ida hnci6n adopta la forma: 
Y = AJ"N'-" 
Esta ecuacion difiere de la anterior en por lo menos dos aspectos: 1)no se toma en cuenta el cambio 
tecnologico desincorporado (es deck elt, esta ausente), 2)el stock de capital ajustado para tomar en 
cuenta el adelanto tecnolhgico incorporado (j) es sustituido por el stock de capital no ajustado (C). Y es 
la produccion potencial (es decir, la produccion que se obtendria si la economia hncionase wn un 4% 
de desempleo), mientras que N son las horas hombre trabajadas en pleno emplw. 
Si linealizamos esta ecuacion nos queda de la siguiente manera: 
Y = aj + (I-cr)n + A 
Donde Y es la tasa porcentual de crecimiento de la produccion potencial, j la tasa porcentual de 
aunlento de stock de capital ajustado, y n la tasa porcentual de crecimiento de las horas hombre en 
pleno empleo. 
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nuevos bienes de capital para que pudiera ejercer a l g h  influjo sobre la produccih. 

Solow, en este modelo, comienza suponiendo que 10s bienes de capital producidos en 

cualquier aiio eran un g % mhs productivos que 10s obtenidos en el ail0 anterior. Sobre 

la base de este supuesto, el autor realiza estimaciones ajustadas del stock de capital, que 

toman en cuenta esa eficiencia en continuo aumento. 

A1 decir de Warren Smith, si se comparan 10s resultados obtenidos de 10s modelos en 

10s que se trabaja con 10s supuestos extremos en que la tecnologia estC totalmente 

incorporada y totalmente desincorporada, las consecuencias del segundo modelo 

parecen m h  razonables. Pero sobre una base puramente estadistica, es casi imposible 

establecer c d l  de las ecuaciones de Solow es superior a la otra. Sus ecuaciones 

-suponiendo un cambio tecnol6gico desincorporado o incorporado con diversos valores 

de g (la tasa de increment0 en la eficiencia del capital nuevo)- explican muy bien el 

crecimiento de Estados Unidos desde 1929 hasta 1961.16 

CIB-ESPOL 

l6 W. Smith, 1979, pp. 474 - 476. 
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4.3 LA FUNCION DE PRODUCCI~N DE COBB-DOUGLAS 

El analisis a continuacibn esth basado en la descomposicion de 10s componentes de una 

funcion de producci6n de t i p  Cobb-Douglas (I), con la finalidad de estimar el 

coeficiente de progreso tecnol6gco en el caso de la industria manufacturers 

ecuatoriana. 

De esta forma, partiendo de la mewionada funcion: 

en donde: 

Yt = valor agregado real 

A, = nivel de tecnologia 

K= stock de capital 

LL = unidades de tmbajo eficiente" 

a = tasa de participation del capital 

f3 = tasa de partici pacion del trabajo 

Se puede tomar logaritmos para linealizarla, de tal manera que: 

l7 Para un andisis a la economia global, las unidades de trabajo eficiente se obtienen dividiendo: las 
ren~uneraciones nominales totales para el indice del salario minim0 nominal. Si es para un sector de 
la economia o subsector, el insumo de trabajo es medido por el numero promedio de empleados. 
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y derivando (2) con relacion a1 tiempo se tiene: 

El supuesto de economias de escala constantes irnplica que las participaciones del 

capital y trabajo surnan 1 en donde [I = a + (1 - a)], tal que P = (1 - a), y que tomando 

las derivadas con relacion a1 tiempo, como en la ecuacion (3), la expresion se 

transforma en l,a ecuacibn (4) que relaciona el crecimiento del producto (Yt) con el 

crecimiento del stock de capital (Kt), del trabajo (Lt) y de la tecnologia (A). 

De aqui se despeja & para obtener: 

En palabras, el crecimiento de la tecnologia (At), tambikn conocido como el "residuo de 

Solow", es igual a1 crecimiento del producto no explicado por el crecimiento ponderado 

de 10s factores de produccibn. 

18 Cabe reconocer que este rnarco teorico supone que 10s mercados de factores son competitivos, lo que 
permite la igualdad de 10s productos marpales de cada insumo con su precio. El supuesto podria ser 
heroic0 para paises en vias de desarrollo como el Ecuador que evidencia grandes intervenciones 
estatales en el mercado laboral y alta concentracibn en la tenencia del capital, que clan lugar a mercados 
de competencia impexfecta y distorsionados. 
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Adicionalmente, se conoce que una aproximacion a la tasa instantanea de crecimiento 

viene dada por la diferencia de sus logaritmos, es decir: 

Si se reemplaza (6),(7) y (8) en (9, se obtendra una aproximacion del coeficiente de 

progreso tecnico: 

La ecuacion (5) es particularmente util ya que es posible obtener datos reales de las 

variables del lado derecho (Y, K y L) y si se asume el valor de a o se lo estima 

econ~metricamente~ es posible calcular el coeficiente de progreso tecnologico. En las 

siguientes secciones, se presenta la estimacion de este coeficiente en tres rarnas de 

actividad del sector manufacturero, utilizando como metodologia de anal i sis el metodo 

de "contabilidad del crecimiento". 

CIB-ESPOL 
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4.4 APLICACI~N DEL !MODEL0 EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 

Lxego de realizar la estimacion del Coeficiente se aplicarii la rnetodologia de 

contabilidad del crecimiento estandar con participaciones fijas de 10s factores.I9 

Se asume a = 0.40, bashdome en la abundante literatura sobre el presente tema, la cual 

encuentra que esta participation del capital en el producto es comun en 10s paises en 

desarrol10.~~ 

Se realizaran tambien simulaciones asumiendo que a = 0.30 y a = 0.50 para analizar si 

surgen grandes diferencias en las tendencias y resultados del Coeficiente de Progreso 

'I'ecnologico. 

Las estimaciones utilizan datos de 1985 a 1995 proporcionados por el Banco Central del 

Ecuador y por las Encuestas de Manufactura y Mineria elaboradas por el Instituto de 

Estadistica y Censos, cuyas bases no modificaron o se ajustaron de forma alguna. 

Todas las series se expresan en sucres constantes de 1975, except0 el trabajo. 

El producto (Yt) es el valor agregado a1 PU3 del sector por rama de actividad, obtenido 

de las cuentas nacionales del Banco Central del Ecuador. 

19 El crecimiento de la produccion nacional o de un sector de la economia puede provenir de dos hentes: 
la acumulacion de insumos (factores) o la aplicacion de una mejor tecnologia que pennitc producir 
mas con la misma cantidad de insumos (mayor productividad). Ida metodologia de contabilidad de 
crecimiento, pennite desmenuzar el crecimiento econbmico en estas hentes, con el fin de establecer la 
contribution hecha por el crecimiento del capital, del trabajo y de la productividad en el crecimiento 
economico. 

20 Ver por ejemplo, Barro R, y Saia-I-Martin X.: Economic Growth (1995), o Arteta G.: Crecirniento de la 
P. T.F en Ecuador (2000) 
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El stock de capital fisico (Kt) tambien se obtiene del boletin de cuentas nacionales del 

Banco Central. 

A1 no disponer aim esta entidad de datos oficiales del stock de capital a partir del aiIo 

1996, se procedio a realizar 10s calculos desde 1985 hasta 1995 y no para toda la decada 

del noventa como se tenia previsto. 

Ademas, se limit6 el calculo a tres ramas de la industria manufacturers que son las 

actividades de la madera, las metalurgias, y las de maquinaria y equip, debido a que 

son 10s hicos datos de este sector que reporta hasta el momento el Ranco Central, en 

cuanto a1 stock de capital. 

El trabajo (L) es el niunero promedio de empleados en cada sector dumte un mes del 

aiio (normalmente, noviembre)?l recopilado en la Encuestas Anuales del Institute 

Nacionai de Estadistica y Censos (INEC). 

'' Ver Arteta G.: Crecimiento de la P.T.F en Ecuador (2000), quien especifica esta nunera de proceder en 
cuanto a1 calculo en cada sector o subsector de la economia. 
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4.5 EL COEFICIENTE DE PROGRESO TECNOL~GICO 

Usando 10s jatos disponibles sobre el stock de capital y del trabajo, esta secci6n 

presenta estimaciones de las tendencias en el crecimiento del coeficiente de progreso 

tecnologico, y las contribuciones de 10s factores e innovation tecnologica a1 crecimiento 

del producto, a las tres si yientes ramas de la industria man~facturera~~ para el period0 

1985-1995. 

4.5.1 Madera, Productos Madereros y Muebles CIB-ESPOL 

Para esta actividad se obtuvo que el coeficiente de progreso tecnologico ha 

evolucionado a una tasa promedio anual del -2,5096. (Ver cuudro 12) 

CUADRO No. 12 

1 PROGRESO TECNOLOGICO 1985-1995 I 
Madera, Productos Madereros y Muebles 

Aiios Coeficien te Coeficien te 
Prog. Tec. Prog. Tee. 

1985 -0,0286 1990 -0,O 1 75 

I Tasa Promedio Anual I -2,50% 
Elahoracibn: El autor 

Como se puede observar, 10s mayores incrementos en el nivel de progreso tCcnico se 

dan entre 10s afios 1991 y 1993, con un buen grado de inversiones concentradas en el 

22 Desafortunadamente, la falta de information no pernlite analizar todas las ramas de actividad del 
sector, ni la industria manufacturers en su totalidad. 
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ail0 1992, per0 asirnismo, se observa ma caida en el nivel de progreso tdcnico o, lo que 

es lo mismo, un progreso tdcnico negativo en 10s otros ailos del periodo analizado. 

La etapa comprendida de 10s ailos 80 coincide con la repercusi6n del problema de la 

deuda externa que se dio a partir de 1982, la misma que distrajo ingentes recursos que 

hubieran podido ser destinados a la investigacih. 

Se advierte entonces, que la evoluci6n del coeficiente tknico no ha sido homogdnea 

durante el periodo estudiado, y que por el contrario, se distinguen dos sub-periodos: 

durante 10s ailos 1985-1989 el coeficiente decreci6 a una tasa promedio anual del - 

6,95% y, entre 1990 y 1995, creci6 a una tasa promedio anual de 1,2 1 %. (Verfiguru 4) 

FIGURA No. 4 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE PROGRESO TECNOLOGICO 

Madera, Productos Madereros, Muebles 
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El crecimiento del valor agregado, dividido entre las contribuciones de aumentos en 

capital, trabajo y el progreso tecnol6gico se presenta en el cuadro 13, el cual desglosa 

las tasas de crecimiento para el period0 1985-1995. 

CUADRO No. 13 

NIADERA, PRODUCTOS MADEREROS MUEBLES I 
Tasa de crecimiento anual 

Valor 
Agregado 

-0,06% 
6,40% 
0,18% 

- l4,92% 
-2,7394 
-0,36% 
6,08% 
3,17% 
4,26% 
3,61% 
1,84% 
0,68% 

Trabajo 

-1,23% 
6,22% 
4,32% 
0,15% 
- l,66% 
-0,36% 
0,56% 
-7,58% 
-2,6 10/0 
3,89% 
8,03% 
0,89% 

Capital 

4,02% 
3,87% 
3,35% 
2,77% 
1,81% 
1,75% 
134% 
1,21% 
1,21% 
l,72% 
2,o 1 % 
2,30% 

Prog. Tec. 

-2,86% 
-3,69% 
-7,49% 
- l7,84% 
-2,88% 
- 1,75% 
3,98% 
934% 
5,66% 
-2,00% 
-8,20% 
-2,50% 

Contribucibn por componente 
1 

Trabajo / Capital Iprog. ~ e c /  

Nota: Se asumen participaciones del capital de 0,40 y para el trabajo 0,60 
Fuente Los chlculos se basaron en datos del Banco Central del Ecuador 
Elaboracibn: El autor 

Los resultados sugieren varios puntos interesantes. En primer lugar, se encuentra que el 

trabajo contribuyo con el 1 30,50°/~ durante 1985-1 995, mientras el capital contribuyo 

con el 338,40% y el progreso tecnologxo con el -368,90%. 

Esto significa que la acumulaci6n de factores explica de manera superior el escaso 

crecimiento del valor agregado de las industrias de la madera, mas no asi, el progreso 

tecnologico, ya que su contribucion ha sido negativa. 
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Para ver si estos resultados son sensibles a1 valor escogido para a, (la participacibn del 

factor), se realizb la misma descomposicibn del crecimiento del valor agregado 

asumiendo un a igwl a 0,30 y otro igual a 0,50. El siguiente grifico resume 10s 

resul tados. (Verfigura 5) 

FIGURA No. 5 

MADERA, PRODUCTOS MADEREROS, MUEBLES 

Contribucih Porcentual Promedio a1 Crecimiento del Valor Aereaado 

Periodo 1985 - 1995 

Trabaj o Capital 
Elaboracih: El autor 

Aqui, se puede observar que el cambio en la participaci6n de 10s factores bisicamente 

no altera las tendencias y magnitudes obtenidas anteriormente de una participacibn del 

progeso tecnolbgico de alrededor de -370%, en el crecimiento del valor agegaclo. 

iQ--- 

CIB - ESPOL 
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4.5.2 Industrias Metal6rgicas Bgisicas 

En esta actividad se obtuvo que el coeficiente de progreso tecnolbgico ha evolucionado 

a una tasa promedio anual del -2,34%. (Yer cuadro 14) 

CUADRO No. 14 

PROGRESO TECNOLOGICO 1985-1995 

Industrias Metaliirgicas Bgisicas , I Aiios Coeficiente Coeficien te 
Prog. Tec. Prog. ~ e c .  

I Tasa Promedio Anual I -2,34% 
Elaboracion: El autor 

Se puede advertir en el cuadro anterior, que el afio de mayor increment0 en el nivel de 

progreso tecnologico fue 1990 y que en 10s d o s  seguidos se dio una relativa estabilidad 

con valores positivos en el coeficiente, a exception de 1994. Asimismo, en el aiIo 1989 

se registra el mayor decrecimiento en el nivel tecnologico y en sus aiios anteriores se 

observa un comportamiento poco estable, con altibajos frecuentes entre 1985 y 1989. 

En esta rama de actividad del sector manufacturero como en la anterior, la evolucion del 

coeficiente tecnjco no fue homogenea para todo el period0 estudiado, observhndose 

igualmente dos sub-periodos con diferentes comportamientos. En el primero, 

comprendido entre 10s aiios 1985 y 1989 el nivel tecnologico decrecio a una tasa anual 
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promelo altamente negativa (-10,45%), sin embargo, se produce una recuperacibn en 

el segundo periodo, comprendido entre 1990 y 1995, al registrar una tasa promedio 

anual del4,4 1 %. (VerJigura 6) 

FIGURA No. 6 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE PROGRESO TECNOL~CICO 

Industrias Metaliirgicas BBsicas 

-+a = 0.40 

0.20 

0.10 

0.00 

-0.10 

-0.20 

-0.30 -. 

V, . V 
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Am 
Elahoraci6n: El autor 

Las contribuciones del capital, del trabajo y del progreso tecnologico en el crecimiento 

del valor agregado para las industrias metalixgicas bhsicas se presentan en el 

siguiente cuadro, desglosando las tasas de crecimiento para el perfodo 1 985- 1 995. 

(Ver cuadro No. 15) 

-.. 
rouncn~WumRU 
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CUADRO No. 15 

INDUSTRLAS METALURGICAS BASICAS 1 

1985 
1.986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Promedio 

Tasa de crecimiento anual 

Valor 
Agregado 

8,29% 
-4,28?40 
-8,09?/0 
13,37% 
-3 l,8O% 
5,30% 
8,36% 
1 135% 
6,05% 
8,34% 
3 ,O9% 
1,82% 

Capital Prog. Tec. 

Contribucih por componente 
I I 

Trabajo / Capital I~rog. ~ee.1 

Nota: Se asumen participaciones del capital de 0,40 y para el trabajo 0,60 
b'uente: Los cAlculos se basaron en datos del Banco Central del Ecuador 
Eluhoruci6n: El autor 

Como se puede observar, la mano de obra ha sido el componente m8s importante a1 

crecimiento del valor agregado, teniendo en promeho un 140,33% de participation. 

La acumulacion de capital fisico participb en promedio con el 88,66% a1 crecimiento 

del producto, y su tasa de crecimiento anual fue bastante estable durante todo el periodo. 

Entre tanto, el progreso tecnologico durante 10s aiios ochenta present6 un pksimo 

desempefio en el crecimiento de esta rama a1 contribuir negativamente en algunos 

episodios, sin embargo, a partir del afio 1990 y especifkamente en 10s aiios 92,93 y 95, 

el crecimiento del valor agregado se explica principalmente por las mejoras 

significativas en el crecimiento del progreso tbcnico. 
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Cabe destacar que en 10s aflos 90, el sector revirti6 las altas tasas negativas de 

crecimiento en el progreso tecnol6gico para lograr finalmente que tsta contribuya y no 

deteriore la produccion del sector. 

TambiCn, para examinar si estos resultados son sensibles a1 valor escogido para a, se 

realiz6 la misma descomposici6n del crecimiento del producto, asumiendo un a igual a 

0,30 y otro de 0,50. El siguiente grhfico resume 10s resultados. (Verfiguru 7) 

FIGURA No. 7 

INDUSTRIAS METALURGICAS BASICAS CIB-ESPOL 

Contribucibn Porcentual Promedio a1 Crecimiento del Valor A~reeado 

Trabajo 
Elaboracibn: El autor 

Capital 
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Se puede apreciar que el cambio en la participacion de 10s factores practicamente no ha 

alterado la tendencia de la contribucion tecnolbgica al crecimiento del valor agregado, 

ya que con a = 0.30 y 0.50 su participacion h e  aproximadamente de -1 30% y -128% 

respectivamente, y con a = 0.40 fue del -129% 

4.5.3 Industrias de fabricacibn de maquinaria y equipo 

Esta fue la actividad que obtuvo el mayor coeficiente y mejores resultados en 

cuanto aI progreso tecnoI6gico aIcanzado de entre las tres rarnas de actividad 

estudiadas, a1 crecer a una tasa promedio anual deI 7,04%. (Ver cuadro 

CUADRO No. 16 

I PROGRESO TECNOLOGICO 1985-1995 

I Industrias de Maquinaria y Equipos 

Aiios Coeficiente Ages Coeficiente 
Prog. Tec. Prog. Tec. 

KJmmCA D u  UrmW 

CIB - ESPOL 

En el cuadro anterior se observa que el coeficiente de progreso tecnologico muestra una 

tendencia continua a mantenerse en niveles positivos, dindose la h i c a  excepcion en el 

aiio 1990, y diferenciandose notablemente de las tendencias volatiles ya indicadas de la 

actividad maderera e industrias metaliugicas basicas. 
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Para el periodo comprendido entre 1985 y 1989 el coeficiente tkcnico creci6 a un 

respetable 9,19 % promedio anual y durante 1990 y 1995 este creci6 a un tambibn 

importante 5,24 %. (VerJigura 8) 

FIGURA No. 8 

EVOLUCION DEL COEFICIENTE DE PROGRESO TECNOL~GICO 

hdustrias de Maquinaria y Equips 

A continuacion en el cuadro 17 se desglosan las tasas de crecimiento para el periodo 

1985-1995, y las contribuciones del capital, trabajo y progreso tecnologico a1 

crecimiento del valor agregado en Csta rama de actividad. 

~ C I o a m R u  
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CUADRO No, 17 

INDUSTRIAS DE IMAQUINARIA Y EQUIPOS 1 

ABos 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Promedio 

Tasa de crecimiento anual 

Valor 
Agregado 

9,16% 
l2,66% 
l2,68% 
8,06% 
13,69% 
-3,3396 
19,18% 
6,64% 
3,58% 
5,87% 
2,90% 
8,28% 

Trabajo 

1,3 1 % 
2,84% 
0,59% 
0,45% 
-0,40% 
1,46% 
8,08% 
- 1 ,25% 
-0,74% 
2,83% 
-7,9 1 % 

0,66% 

Capital Prog. Tec, 

6,73% 
8,59% 
1 O,7O% 
6,40% 
13,53% 
-4,62% 
1 O,73% 
7,51% 
4,42% 
2.92Yo 
10,51% 
7,0424 

Nota: Se asumen participaciones del capital de 0,40 y para el trabajo 0,60 
Fuente: Lob: ~ I C U ~ O S  se bsarori en &to$ del Brtnco Central del & u h r  

Contribuci6n por 

Elali0sacic)n: El autos 

Trabajo 

14,34% 
22,45% 
4,64% 
559% 

-2,94% 
-43,86% 
42,140/0 

-1 8,89941 
-20,64% 
48,17% 

-272,6104 
7,97% 

En el cuadro se denota que el crecimiento del valor agregado (8,28?/0) es explicado 

principalmente por el crecimiento del progreso tecnologico, y otra parte por un dCbil 

crecimiento del trabajo y del capital. 

El progreso tecnolo~co ha sido un determinante muy importante del product0 en esta 

actividad durante 1985 y 1995, ya que su contribution a1 crecimiento del valor agregado 

componente 

Capital 

1 2,16% 
9,66% 

11,00% 
15,01% 
4,10% 
5,42% 
1,91% 
5,74% 

-2,63% 
2,09% 

10,45% 
7,03% 

fue del 85% en promedio, y ha tenido peso tanto durante auges como en descensos. En 

Prog. Tec. 

73,49% 
67,89% 
84,3696 
79,40% 
98,84% 

138,44% 
55,95% 

113,16% 
123,27% 
49,73% 

362,16% 
85,00% 

cambio, la mano de obra contribuyo con el 8%, mientras que el stock de capital solo 

particip6 con el 7% aproximadamente. 
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A1 verificar si estos resultados son sensibles al valor escogido para a, se puede apreciar 

que el cambio en la participacibn de 10s factores de esta actividad tampoco ha alterado 

la magnitud y tendencia obtenida con a = 0.40 y su 85% de contribution del 

componente tecnol6gic0, ya que con a = 0.30 y 0.50 su participaci6n no cambi6 mas 

que a1 85,43% y 84,57% respectivamente. (Verfigwa 9) 

FIGURA No. 9 

INDUSTRIAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 

Contribuci6n Porcentual Promedio al Crecimiento del Valor Aerwado 

Trabaj o 
Elaboraci6n: El autor 

Mientras en las dos ramas de actividad anterionnente analizadas el coeficiente progeso 

tecnol6gico era negativo en algunos episodios y su contribuci6n a1 valor agegado 

exiguo, en esta rama el coeficiente ha sido positivo en todos 10s afios, con la excepcih 
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de 1990, y su contribucion a1 crecimiento del producto muy importante. Ademas, el 

crecimiento del valor agregado en las anteriores dos ranas de actividad fue escaso y se 

pudo apreciar que en la fabricacibn de maquinarias y equipos su crecimiento promedio 

anual fue del 8,28 %, es decir, mucho mayor a las actividades madereras e industrias 

metalh-gicas, notandose que se ha sido mas eficiente a1 existir una mayor contribucibn 

tecnica, siendo la incorporacion tecnologwa mas importante que la formacibn de capital 

como estimulo para el crecimiento. 

En suma, a1 exarninar el comportamiento del coeficiente de Solow y la contribucion 

hecha por el progreso tecnolbgico en el crecimiento del producto es posible llegar a la 

conclusion que la caracteristica mas comim es la altisima volatilidad del coeficiente en 

las industrias metalhgicas basicas y en las actividades madereras. El debil crecimiento 

en el producto de estas dos actividades se explica principalmente por el insumo laboral 

y el capital respectivamente y no por el adelanto tecnologico alcanzado. En contraste, 

las industrias de fabricacion de maquinarias y equipos, muestran una estabilidad 

positiva en el coeficiente y el mayor crecimiento en el producto de esta actividad es 

explicado, mas que nada, por el mejoramiento tecnol6gico. 

Dado que el crecimiento de estas tres ramas de actividad se ha comportado conforme a1 

progreso tecnologico durante el period0 estudiado, se puede deducir que la 

incorporacion de tecnologia constituye un factor determinante en el proceso de 

desarrollo industrial manufacturer0 y global, confirmandose de alguna manera la 

dependencia entre desarrollo y progreso tecnologco. 
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En general, se puede finalizar que el crecimiento del progreso tecnologico no presenta 

un patron equilibrado y reconociendo que el pais no ha sido capaz de sostener periodos 

prolongados de altas tasas de crecimiento economico, tambien es posible concluir que, 

es justamente la falta de progreso tecnol6gco la fuente del escaso crecimiento de la 

economia ecuatoriana. 

Los resultados presentados aqui activan una alerta temprana para que se tomen meddas 

para el futuro. Bajo la dolarizacion, la competitividad de la economia, en particular de 

10s bienes transables, estii severamente afectada debido a que ya no existe la posibilidad 

de depreciar el tipo de cambio real aunque sea en el corto pIam mediante devaluaciones 

noininales. A futuro, la unica manera de que nuestros productos, exportaciones y la 

economia en general Sean competitivas, sera por medio de las mejoras tecnoldgicas. 

CIB-ESPOL 
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CONCLUSIONES 

1 .  Dentro del diagnostic0 econbmico a la industria manufacturera se reconocio que 

entre 10s aiios 1990 y 1994 el sector experiment6 un alentador ritmo de crecimiento del 

2,9% anual, y a1 contrario, para el period0 de 1995-1999, reduce su crecimiento a un 

promedio del 0,5% mud, debido a1 comienzo de varios escenarios negativos en lo 

politico, economico e incluso geografico (fenomeno del nifio), agravado con la gran 

crisis vivida en 1999. 

2. La participacih del producto maaufacturero en el producto total de la econornia 

demuestra una estabilidad en la produccion industrial para la decada analizada, 

evidenciandose una consolidation de la industria manufacturera ecuatoriana a1 

mantenerse con un promedio constante de alrededor del 15%. 

3. Las industrias de alimentos, bebidas y tabaco h e  la actividad con mayor 

participacion dentro de todo el sector manufacturero, con una representacion del 33%, 

que sumado a1 21% que significo las actividades textiles, refleja que la industria 

ecuatoriana se encuentra caracterimda por la produccion en su mayoria de bienes de 

conswno. 

4. Los resultados en cuanto a la ocupacion de mano de obra en el sector manufacturero 

revelan que la de alimentacion, bebidas y tabaco es la actividad mas importante en la 

generacion de empleo, ya que en promedio para 10s diez aAos de estudio esta represento 
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el 36,2% del empleo total, seguida por la actividad textil con el 16,2% y las industrias 

quimicas con un 14,8%. 

5. La distribucion de las remuneraciones per ckpita entre las actividades del sector no 

fue pareja, y evidencia una gran representacion de las industrias quimicas y del caucho, 

con un 153,6 % en base a1 promedio del 100% de toda la industria, significando buenos 

valores remunerativos por trabajador, mientras que la industria textil s ipf ico todo lo 

contrario, es decir el 59,6%, pudiendose explicar esta diferencia por la exigencia de 

conocimientos para cada clase de trabajo, por el poder de contratacion adquirida por 10s 

trabajadores en sindicatos, y p r  la diferente rentabilidad de cada industria. 

6. El crecimiento de la Formation bruta de capital fijo para el sector manufacturero 

denoto un relevante estancamiento, situhndose a una tasa promedio anual del 0,7%, las 

industrias quimicas y del caucho con una participacion del53,5% mostrC, un chocante 

decrecimiento del -136,5%, la industria de alimentos, bebidas y tabacos con una 

participacion del 24,1% crecib a1 15,1% anual y aquellas con menor participacion 

fueron las que obtuvieron un crecimiento alentador exceptuando 10s minerales no 

metal icos. 

7. La industria ecuatoriana afronto, durante la decada de 10s noventa, una perrnanente 

subutilizaci6n y no utilizacion de su capacidad instalada en alrededor del 30%. El bajo 

porcentaje de utilizacion y sus fluctuaciones es un reflejo de la desaceleracion en el 

ritrno de crecimiento de la economia global y del sector industrial en particular. 



8. Durante el period0 de 1985 a 1995, el coeficiente de progreso tecnologico se 

comport6 de rnanera diferente en las tres ramas consideradas de la industria 

manufacturera obtuviendo: 

a. Las industrias de la madera un coeficiente promedio a n d  del -2,50% con una 

contribucion del componente tecnolbgico del -368,90% a1 crecimiento del valor 

agregado que h e  del0,68%. 

b. Las industrias metalkgicas basicas un coeficiente promedio a n d  del- 

2,34% con una contribucion del componente tecnologico del -128,98 % a1 

crecimiento del valor agregado que fue del 1,82 %. 

c. Las industrias de fabricacion de maquinaria y equipos un coeficiente promedio 

anual del 7,04% con una contribucibn del componente tecnologico del 85% a1 

crecimiento del valor agegado que fue del8,28 %. 

9. En el caso de las industrias de maquinarias y equips, la contribucion del progreso 

tecnol6gico fue el mayor factor explicativo del crecimiento del producto, no asi en las 

industrias madereras y metalurgicas basicas que denotaron una baja contribucion de 

progreso tecnico y un crecimiento exiguo en su producto, lleghdose a notar quc se es 

mas eficiente con la existencia de una mayor contribucion tecnica, que con una mayor 

formation de capital como estimulo para el crecimiento. 
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10. En la verification de si estos resultados eran sensibles a1 valor escogido para a 

(0.40), se pudo apreciar que cambiando la participacion de 10s factores a a = 0.30 y 

a = 0.50, no se alter6 las magnitudes y tendencias obtenidas de las contribuciones del 

progreso tecnologico en el crecimiento del valor agregado. 

11. En general, dado que el crecimiento del product0 de las tres ramas de actividad 

estudiadas fue conforme a1 progreso tecnolbgico incorporado, se pudo deducir que la 

incorporacibn de tecnologia constituye un factor determinate en el proceso de 

desarrollo industrial manufacturero, y en un plano m b  arnplio, la eficiencia dinhica - 
esto es, la rapidez con que una economia desarrolla y emplea nuevas tecnologias- es 

vital para el progreso econ6mico. 

m m m u  DOL UTORU 
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RECOMENDACIONES CIB-ESPOL 

El desarrollo industrial debe sustentarse en la innovacibn tecnologica, debiendose 

organizarse e instrwnentarse a la brevedad posible mediante: 

El iinpulso a la innovation y cambio tecnologico en la estructura industrial 

(facilidades a la transferencia de tecnologias; asistencia tecnica en particular a la 

pequefia empresa industrial; acuerdos de joint-venture tecnolbgicos). 

La promocion del desarrollo de tecnologias de punta, evaluando posibilidades en las 

lineas de productos o ramas de la industria manufacturers con gran potencial 

(cooperacion y acuerdos internacionales; subsi&os; parques tecnologicos). 

La mejora en la calidad y orientacih de 10s estudios universitarios y en la 

cooperacion entre universidades y la empresas. 

Ademis, deberian realizarse mas inve~ti~ciones examinando si el crecimiento 

econ61n ico en el Ecuador se expl ica por la acumulaci6n de 10s factores, o por el avance 

tecnologico o la falta de 61, a1 ser un tema que toma mayor importancia con m a  

economia dolarizada. 

Por ultimo, habiendose perdido la posibilidad de ganar competitividad temporal via 

devaluacion monetaria, la relacion entre la productividad y el desempefio de la 

economia y sus sectores deberia ser observada en forma transparente, inclusive en el 
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Valor Agregado Bruto para la Industria Manufacturera por Ramas de Actividad 
Millones de sucres de 1975 

Ramas de Actividad 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Textiles e Ind. del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Min. Metzilicos y no Met. 
Maquinaria y equip 
Otras Ind. Manufactureras 

rota1 Ind. Manufacturera 
Fuente: Banco Central del Ecuador 



Valor Agregado Bruto de la Industria Manufacturera y Producto Interno Bruto 
Tasa de Variacih Anual(%) 

Ramas de Actividad 

Industrirw Manufactureras 
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas e industrias del cuero 
Midera 
Papel e imprentas 
Quirmcas y &l caucho 
Min. Ekisicos methlicos y no methlicos 
Maquinaria y equip 
Otras industrias manufactureras 

Producto Interno Bruto 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboracih: El Autor 



Personal Ocupado en la Industria Manufacturera por Ramas de Actividad 

Ramas de Actividad 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 
Madera 
Papel e rmprentas 
Quirmcas y del caucho 
Mmerales no metiilicos 
Industrias metiilicas Msicas 
Maquinaria y equip 
k s  industrias manufactureras 

rota1 Industrias Manufactureras 
Fwmte: INEC 
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Valor de las Remuneraciones en la Industria Manufacturera por Rama de Actividad 
miles de sucres de 1975 

Ramas de Actividad 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 

Papel e imprentas 
Ouimicas v del caucho . 
Minerales no methlicos P Industrias mctalicas ldsicas m 
Maquinaria y equip 
Otras industrias manufactureras r 

rota1 Industrias Manufactureras 
-- 

Fuente: INEC 
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Remuneraciones per. capita en la Industria Manufacturera por Ramas de Actividad 
en miles de sucres de 1975 

Ramas de Actividad 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 

Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Minerales no rnethlicos @ 
Industrias methllicas Msicas 
Maquinaria y equip 8 r 

Otras industrias manufactureras 
rota1 Industrias Manufactureras 
Fusnte: INEC 
Elaboracih: El Autor 



Remuneraciones per. cipita en la Industria Manufacturera por Ramas de Actividad 
Tasa de Variacion An~al(~/o) 

Ramas de Actividad 

Praductos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Minerales no methlicos 
lndustrias metzilicas Msicas 
Maquinaria y equip 
W a s  industrias manufactureras 

rota1 Industrias Manufactureras 
Fuente. INEC 



Formacih Bruta de Capital Fijo en la Industria Manufacturera 
Valores en miles de sucres de 1975 

Ramas de Actividad 

Productos alirnenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 
Madera 

Quimicas y del caucho 
Minerales no mekilicos 
Industrias methlicas bsicas 

Otras industrias manufactureras 
rota1 Industrias Manufactureras 
- 

Fuente: INEC 
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FormaciC Bruta de Capital Fijo en la Industria Manufacturera 
Valores en miles de sucres de 1975 

Ramas de Actividad 
-. 

Productos alirnenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Mmerales no methlicos 
Tndustrias methlicas basicas 
Maquinaria y equip 
Otras industrias manufactureras 

rota1 Industrias Manufactureras 
Fuente: INEC 



Formacicin Bruta de Capital Fijo en la Industria Manufacturera 
Tasa de VariacMn A n d  (%I 

Ramas de Actividad 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Minerales no metiilicos 
Industrias metiilicas &sicas 
Maquinaria y equip 
Otras industrias manufactureras 

rota1 Industrias Manufactureras 
Fuente: INEC 
Elaboration' El Autor 



Estructura de la Formaci6n Bruta de Capital Fijo en la Industria Manufacturera (%) 
Periodo 1990 - 1999 

Ramas de Actividad 

Productos alimenticios, bebidas y tabaco 
Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 
Madera 
Papel e imprentas 
Quirmcas y del caucho 
Minerales no methlicos 
Industrias methlicas basicas 
Maquinaria y equip 
Otras industrias manufactureras 

rota1 Industrias Manufactureras 
Fuente: INEC 



RAMAS DE ACTIVIDAD CON a = 020 

I Madera, Productos Madereros s Muebles 

I Aios Coeficiente Coeficiente 
Prog. Tea!. Aios Prop. Tec. 

I Industrias Metaluraicas Basicas 

1985 -0,O 165 1990 -0,O 125 
1986 -0,0376 1991 0,0427 
1987 -0,0737 1992 0,111 1 
1988 -0,1717 1993 0,0640 
1989 -0,02 15 1994 -0,0222 

1995 -0,0904 

1 Mos Coeflciente Coeficiente 
Prog. Tec. Prog. Tec. 

Tasa Promedio Anual 

1995 0,O 182 

Tasa Promedio Anual I -236% 

-2,08% 

I Industrias de Maquinaria y Equipo 

I Aios Coeficiente Coeficientg 
Prog. Tec. AiOs Prog.Tea!. 

I Tasa Promedio A n d  7,07% 
Fuente: Banco Central del Ecuador y INEC 
Elaboracih: El Autor 



RAMAS DE ACTMDAD CON a = 0,50 

Madera, Productos Madereros y Muebles 

I Mos Coeficiente Coeficiente 
Prog Tec. Prog. Tee 

1 Tasa Promedio A n d  I -2,93"/0 

I Industrias Metafirgicas Bbicas 

I Mos Coeficiente Coeficiente 
Prog. Tec. Prog.Tec 

1985 0,0068 1990 0,0987 
1986 -0,103 1 1991 0,0277 
1987 -0,1652 1992 0,07 19 
1988 0,1006 1993 0,0567 
1989 -0,3532 1994 -0,0085 

1995 0,O 123 

Tasa Promedio Anual I -232% 

I Industrias de Maquinaria y Equipo 

I Aiios Coeficiente Coeficiente 
Prog. Tee. Prog. Tec 

I Tasa Promedio Anual I 7,00% 
Fuente: Banco Central del Ecuador y INEC 
Elaboracion: El Autor 
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CONTRIBUCION POR COMPONENTE AL 
CRECIMIENTO DEL PRODUCT0 

POR RAMA DE ACTMDAD CON a = 030 

MADERA, PRODUCTOS MADEREROS MUEBLES 
Tasa de crecimiento anual Contribucih por componente 

Aiios 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Promedio 

Trabajo Capital Valor 
Agregado 

-0 ,O6% 
6,40% 
0,18% 

- l4,92% 
-2,73% 
-0,36% 
6,08% 
3,17% 
4,26% 
3,61% 
l,84% 
0,68% 

Trabajo 1 Capital / Prog. Tec. / 

I 
Nota Se asumen wcipaciones del capital de 0,30 y para el trabajo 0,70 

INDUSTRLAS METALURGICAS BASICAS I 
Tasa de crecimiento anual 

Valor 
Agregado 

8,29% 
-4,28% 
-8,09% 
13,37% 

-3 1,80% 
5,30% 
8,36% 
1 1,35% 
6,05% 
8,34% 
3 ,O9% 
1,82% 

Contribucih por componente 

Trabajo Trabajo 

81,11% 
-102,40% 
-95,41% 
17,38% 
-6,4296 

-l73,ll% 
63,7396 
32,40% 

-27,93% 
l33,23% 

8,84% 
l63,7l% 

Aiios Capital Capital 

20,35% 
-40,74% 
-21,60% 

7,40% 
-3,90% 
22,45% 
12,79% 
8,08% 

15,73% 
9,04% 

32,23% 
66,49% 

Prog Tec. 

4 1 2 %  
- 1 O,4O% 
- l7,56% 
1 O,O6% 
-35,08% 
l3,29% 
1.96% 
6-75% 
6,79% 
-3,52% 
l,82% 

-296% 

Prog Tee 

- 1,45% 
243,14% 
217,01% 
75,22% 

1 10,32% 
250,66% 
23,48% 
59,52% 

112,21% 
-42,27% 
58,93% 

-130,21% 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Promedio 
Nota: Se asumen participaciones &l capital de 0,30 y para el trabajo 0,70 



Mos 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Promedio 

Tasa de crecimiento anual 
Valor 

Agregado 

9,16% 
l2,66% 
l2,68% 
8,06% 
1 3,69% 
-3,3 3% 
19,18% 
6,64% 
3,58% 
5,87% 
2,90% 
8,28% 

Trabajo 

133% 
3,3 1% 
0,69% 
0,53% 
-0,47% 
1,71% 
9,43% 
- 1,46% 
-0,86% 
3,30% 
-9,23% 
0,77% 

Capital 

0,84% 
0,92% 
1 ,O5% 
0,91% 
0,42% 
-0,14% 
0,28% 
0,29% 
-0,07% 
0,09% 
0,23% 
0,44% 

Contribution por componente 
I 

Trabajo ( Capital l~mg. Tec I 

Nota: Se asurnen participaciones del capital de 0,30 y para el trabajo 0,70 1 
Fuente: Banco Central del Ecuador y INEC 
Elaboracih: El Autor 

CIB - ESPOL 



CONTRIBUCI~N POR COMPONENTE AL 
CRECIMIENTO DEL PRODUCT0 

POR RAMA DE ACTMDAD CON a = 450 

MADERA, PRODUCTOS MADEREROS MUEBLES I 
Tasa de crecimiento anual Contribucion por componente 

I 1 Valor 
Agregado Aiios Trabajo Capital Trabajo / Capital l~rog. ~ec.1 Prog. Tec. 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Promedio 
Nota: Se asurnen participaciones del capital de 0,50 y para el trabajo 0,50 I 

INDUSTRIAS METALURGICAS BASICAS I 
Tasa de cl 
Valor 

Agregado 

8,29% 
-4,28% 
-8,09% 
13,37% 

-3 1,80% 
5,30% 
8,36% 
11,35% 
6,05% 
8,34% 
3 ,O9% 
1,82% 

cimiento anual Contribucion por componente 

Aiios 

1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

'romedio 

Trabajo 

4,80% 
3,13% 
5,5 1% 
1,66% 
1,46% 

-6,56% 
3,81% 
2,63% 
-1,21% 
7,94% 
0,20% 
2,12% 

Capital Trabajo I Capita1 / Prog. Tec I 

Nota: Se asurnen participaciones del capital de 0,50 y para el trabajo 0,50 



1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Promedio 

Tasa de crecimiento and 
Valor 

Agregado 

9,16% 
1 2,66% 
l2,68% 
8,06% 
1 3,69% 
-3,33% 
19,18% 
6,64% 
3,58% 
5,87% 
2,90% 
8,28% 

Trabajo 

1,10% 
2,37% 
0,49% 
0,38% 
-0,34% 
1,22% 
6,74% 
- 1 ,O4% 
-0,62% 
2,36% 
-6,59% 
0,!5S% 

Capital 

1,39% 
133% 
1,74% 
1,51% 
0,70% 
-0,23% 
0,46% 
0,48% 
-0,12% 
0,15% 
0,38% 
0,73% 

Contribucibn por componente 
I 

Trabajo I Capital Pmg. Tee. I I 

Nota: Se asumen participaciones del capital de 0,50 y para el trabajo 0,50 

Fuente: Banco Central del Ecuador y INEC 
Elaboracih: El Autor 
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