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uestro país, en los últimos meses, ha estado empantanado en un
intenso debate sobre la conveniencia o no de ingresar al Tratado de
Libre Comercio (TLC). Políticos, representantes de las cámaras de la
producción y de los movimientos sociales confrontan posiciones, más
sustentadas en prejuicios ideológicos que en análisis técnicos sobre
escenarios futuros, lo que impide avanzar en la construcción de
propuestas concertadas, mientras centenas de ecuatorianos migran
día a día.

No se trata de oponernos al TLC por que sí, sino de reflexionar sobre
la irresponsabilidad suicida de "elegir aprender a nadar lanzándonos a
un río turbulento", con el argumento de que sólo frente al peligro
palpable, inminente, los políticos y empresarios ecuatorianos decidirán
cooperar. 

El presente documento no pretende tomar partido en pro o en contra
del TLC, sino aportar con elementos de juicio que nos permitan iniciar,
lo más pronto posible, con la tarea de diseñar una agenda país de
competitividad, formulada desde las provincias, que tengan como
elemento constitutivo el impulso de políticas sociales, con énfasis en
educación y salud.

Sea que se firme o no el TLC, su carácter perentorio ha hecho que nos
preguntemos: ¿Si continuamos sin hacer nada, las empresas, los
negocios, las unidades de producción agrícola y ganadera, podrán
sobrevivir en un escenario de apertura de mercado? ¿Qué capacidad
real tiene el Gobierno Central de formular, impulsar y ejecutar políticas
y proyectos que promuevan la competitividad? ¿Cuál es el rol de los
gobiernos provinciales en la competitividad? ¿Qué mecanismos de
cooperación y de gestión programática, operativa y política debemos
construir, a fin de responder al reto de impulsar un desarrollo
económico sustentable y equitativo? 

Los últimos 25 años de democracia se han caracterizado por un
proceso de debilitamiento de la capacidad del Gobierno Central para
impulsar el desarrollo económico, la equidad y la gobernabilidad.
Paralelamente, se ha experimentado un fortalecimiento de los
gobiernos provinciales y municipios que han asumido, de hecho, la
provisión de servicios anteriormente responsabilidad del Estado
Central, sin que se haya dado la transferencia de competencias y
recursos.

La actual descoordinación entre las instancias públicas, tanto de forma
horizontal como vertical, y entre estas y la empresa privada y la
sociedad; la carencia de una visión sistémica e intersectorial; la
preeminencia de una estrecha visión en la gestión local; y, la
ineficiencia e ineficacia de las iniciativas nacionales; se constituyen en
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un "candado" que impide acometer los retos impuestos por la
globalización, el TLC y la crisis de la política partidaria. 

Las conclusiones a las que llegan los dos estudios que publicamos, el
uno de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe
(CEPAL) y el otro del Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador
(CONCOPE), son dramáticos: prácticamente sólo Guayas y Pichincha,
gracias a una mayor diversidad de actividades productivas, serían
viables económicamente en un contexto de apertura. La destrucción
del empleo en manufactura y agricultura, en algunas provincias llega a
porcentajes de hasta el 70%, lo que significa que la única salida para
sus poblaciones sería migrar  a países desarrollados.

Frente a esto, el CONCOPE propone una profunda reforma del
Estado, sustentada en el fortalecimiento de los gobiernos provinciales,
como instancias legítimas de formulación de políticas territoriales y
propiciadoras de la cooperación público - privada, con el objetivo de
promover el desarrollo económico y el bienestar desde los territorios. 

¡Con descentralización el futuro es posible!

Ramiro González J.
Presidente CONCOPE
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l Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador - CONCOPE, a
través de la serie Territorio/22, busca aportar al debate técnico y
político por la reforma del Estado. En este sentido, el nivel intermedio
de gobierno contribuye con una visión territorial y sistémica a los
procesos de gestión del territorio, construcción de gobernabilidad,
apoyo al desarrollo económico territorial y cumplimiento de los
Objetivos del Milenio.  En el número uno se presentó el  "Estado actual
y perspectivas del proceso de descentralización a nivel intermedio"; en
el dos, una reflexión sobre "Territorios competitivos, una propuesta
para Ecuador"; en el número actual, presentamos los resultados de
dos investigaciones sobre los escenarios tendenciales posibles
efectos del Tratado de Libre Comercio (TLC) en la economía nacional.

El documento consta de dos partes. En la primera están los resultados
del estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina
y El Caribe (CEPAL) sobre el impacto que tendría el TLC en el sector
agrícola, y, en la segunda, la  investigación del Consorcio de Consejos
Provinciales del Ecuador (CONCOPE) sobre los posibles efectos en el
sector manufacturero. Su conclusión es impactante: en un contexto de
apertura, dadas las actuales condiciones de institucionalidad, de
competitividad empresarial y de gobernabilidad, Ecuador no es viable
económicamente.

En este sentido, y recogiendo el mandato de los 22 prefectos y
prefectas del país, el CONCOPE plantea la necesidad de impulsar una
profunda reforma del Estado, que tenga como uno de sus ejes
estratégicos el fortalecimiento del papel de los Gobiernos Provinciales.
Las prefecturas, a fin de cumplir con su rol de gobiernos intermedios
deben asumir diversas responsabilidades, siendo uno de los
fundacionales la promoción del Desarrollo Económico Territorial.

¿Que aporte hace el CONCOPE al debate? Se propone un cambio de
enfoque y de procedimiento: el tránsito desde políticas nacionales-
sectoriales de bajo impacto a políticas territoriales-intersectoriales de
alto impacto. Mientras el Estado Central entiende el desarrollo como
resultado de la difusión del crecimiento desde el centro hacia la
periferia; el enfoque territorial de los gobiernos provinciales lo entiende
como un proceso endógeno, desde los territorios, que enfatiza las
iniciativas locales para aprovechar las potencialidades del entorno,
construyendo de abajo hacia arriba la competitividad nacional.

Desde la perspectiva de los gobiernos provinciales, el Desarrollo
Económico Territorial (DET) es la capacidad de una sociedad local de
formular objetivos comunes de progreso material, equidad, justicia,
solidaridad y sostenibilidad, y de movilizar los recursos  locales
endógenos necesarios para su consecución. Por otro lado, las
políticas e instituciones para el DET son el conjunto de programas,

IntroducciónIntroducción
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proyectos públicos y/o privados, organizaciones y reglas del juego que
promueven el desarrollo económico, los emprendimientos productivos,
la generación de empleo y la competitividad en un territorio
determinado.

En este contexto, en el ámbito territorial se establece como prioritaria
la construcción de una nueva institucionalidad que garantice la
definición de esa visión unificada del territorio, que coordine las
acciones de las diversas instituciones, organizaciones y gremios que
conviven en el espacio territorial, y que gestione la construcción de la
asociación público - privada, como condición básica para el desarrollo.
En Ecuador, esta nueva institucionalidad sólo pude ser asumida por
los gobiernos provinciales, en un proceso de fortalecimiento de los
actuales consejos, a través de la transferencia y gestión de las
competencias desde los ministerios y las gobernaciones.

En el territorio no tiene sentido reproducir los vicios centralistas de una
gestión de competencias por sectores, siendo necesario avanzar en la
construcción de una visión sistémica e intersectorial, por lo que
proponemos avanzar en la construcción de competencias territoriales,
que viabilicen la construcción de gobernabilidad, la cooperación
público-privada, la gestión sostenible y sustentable de los recursos y
stocks de capital, el mejoramiento de la competitividad, y el impulso al
Desarrollo Humano Sustentable y al cumplimiento de los Objetivos del
Milenio. 

Enfrentar con éxito los procesos de apertura comercial y los efectos de
la globalización requiere construir agendas territoriales de desarrollo y
competitividad, a través de la generación de consensos y de un pacto
social territorial; pues que en nombre de la autonomía no se trata de
crear "países independientes", con instituciones autárquicas,
funcionando unas a espaldas de las otras, sino, al contrario, de
construir un nuevo país sobre la base de territorios autónomos,
competitivos, incluyentes y solidarios. Y, en esa tarea, el rol de
coordinación y articulación de los gobiernos provinciales es
estratégico.

El CONCOPE agradece al Proyecto ECU/043205-UNDP por el
auspicio de la publicación de este documento.

Gustavo Abdo
Director Ejecutivo CONCOPE
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LOS IMPACTOS DIFERENCIADOS DEL
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
ECUADOR – ESTADOS UNIDOS DE NORTE
AMÉRICA SOBRE LA AGRICULTURA DEL
ECUADOR.
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1. ANTECEDENTES
fines del 2003, el Gobierno del Ecuador y el de los EE.UU. acordaron
iniciar las negociaciones destinadas a la firma de un Tratado de Libre
Comercio (TLC).  Esta iniciativa se inscribe en el contexto de la
paralización experimentada por las negociaciones para establecer una
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y, por cierto, de las
tendencias dominantes que promueven la liberalización del comercio y
que han dado lugar a la firma de varios Tratados de Libre Comercio
entre países de la región y de éstos con los Estados Unidos de
Norteamérica y la Unión Europea y, más recientemente, también con
países del Asia. 

La firma de un tratado de libre comercio con la principal potencia
económica del mundo implica compromisos de largo plazo que
incidirán profundamente en la estructura productiva y social, con
sectores ganadores, pero también perdedores, lo cual abre
simultáneamente grandes expectativas y profundos temores en la
sociedad. Establecer con mayor claridad cuales son las posibles
ventajas y/o desventajas requiere necesariamente realizar estudios y
análisis de los impactos económicos y sociales esperados a nivel
agregado y desagregado. Por las características de la información
disponible, lo más frecuente en materia de estudios y análisis de
impacto, son los Modelos de Equilibrio General y los Modelos de
Equilibrio Parcial, complementados, si existe la información adecuada,
con algunos análisis sectoriales.

De otra parte, la información a la sociedad de los posibles impactos
que cabría esperar de un TLC, que muy probablemente le va a afectar
directamente en su vida cotidiana en un sentido o en otro, requiere de
la implementación de mecanismos especiales y permanentes. Dado
que muchas veces esto es percibido más como un problema que como
una oportunidad de concitar apoyo, esta tarea tiende a ser soslayada
o abordada tímidamente.

El UNDP junto con otras agencias especializadas de Naciones Unidas,
junto al Gobierno del Ecuador, tomaron la iniciativa de realizar un
estudio de los impactos del TLC en el sector agropecuario y rural  y de
implementar iniciativas concretas para difundir al conjunto de la
sociedad ecuatoriana los resultados de dicho estudio. Esta decisión se
encuadra en el contexto de la preocupación por conocer más en
detalle los posibles impactos del TLC en un sector que es muy
importante, tanto del punto de vista económico como social, que
presenta aparentemente una gran vulnerabilidad y sobre el cual
existen muy pocos estudios especializados.

Capítulo 1Capítulo 1
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Para llevar a cabo lo antes señalado, el PNUD junto a UNICEF
recurrieron a la CEPAL, institución que a través de su  Unidad de
Desarrollo Agrícola ha desarrollado varios estudios de los impactos del
libre comercio en la agricultura y cuenta con una metodología que
permite analizar a nivel de microdatos dichos impactos diferenciados. 

2. INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es analizar los impactos diferenciados que
se pueden producir al interior de la agricultura y del mundo rural, como
consecuencia de la implementación de un Tratado de Libre Comercio
con los Estados Unidos.

Lo anterior implica cuestionar la validez del supuesto generalmente
aceptado que para favorecer el desarrollo es necesario establecer
reglas comunes para el comercio entre los socios de un acuerdo, en
otras palabras, que se requiere "nivelar el campo de juego". Aún
cuando se reconocen las diferencias y asimetrías existentes entre los
socios, se postula que estas diferencias tenderán a disminuir como
consecuencia de la convergencia que se produce entre la economía
menos desarrollada y la más favorecida. Esto implica, por lo tanto, que
quien más se beneficiaría de esta nueva situación es el socio que se
encuentra en la situación más desmejorada.

A pesar de lo anterior y de la abundante literatura en favor de estas
posiciones (ver por ejemplo  Barro y Sala -i - Martin, Economic growth,
1995), lo cierto es que las asimetrías entre los jugadores son tan
vastas y de tal magnitud y profundidad que los beneficios esperados
difícilmente se producen tan solo como consecuencia del desarrollo
del comercio. Esto es particularmente válido en el caso de la
agricultura, sector que en los países de la región presenta las mayores
heterogeneidades, sean medidas éstas por diferenciales de
productividad, de ingresos, de disponibilidad de activos o de cualquier
otra forma. 

Por otra parte, la evidencia empírica muestra recurrentemente que
luego de suscritos los acuerdos para liberalizar el comercio aparecen
sectores económicos con más fragilidad que otros frente a las
reducciones de las barreras arancelarias y no arancelarias. Sin duda,
la agricultura es el sector sensible por excelencia y por ello economías
y bloques con grados de desarrollo muy superiores a los de la región
tienden a proteger su agricultura frente al exterior. La historia de la
integración económica de Europa, y las dificultades para que los
países desarrollados acepten reducir los subsidios agrícolas, son
buenos ejemplos que ilustran la afirmación anterior. 

En favor de la agricultura se destaca la importancia de articulación
económico-productiva que su desarrollo implica, del medio ambiente y
la biodiversidad y de otros elementos tales como la ocupación del
espacio, cuestión muchas veces estratégica. A ello se suma el hecho
de que se trata también de una trama esencial del tejido social de cada
nación, e incluso una forma de vida en sí misma. La agricultura
constituye un sector productivo que concentra capital, recursos
naturales y recursos humanos, éstos últimos con formas de
organización social y cultural que le son propias, cuestión
especialmente importante en nuestros países.
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1. EL COMERCIO INTERNACIONAL DEL ECUADOR CON
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA SELECCIÓN DE LOS
PRODUCTOS SENSIBLES

cuador exporta una gran variedad de productos agroalimentarios a
Estados Unidos, los que de acuerdo a la clasificación de ese país para
las importaciones se agrupan en casi 400 partidas abiertas a 10
dígitos, considerando los intercambios sectoriales de los últimos cinco
años. Sin embargo, son relativamente pocos los productos que
concentran casi la totalidad del comercio: los 50 productos más
importantes dan cuenta del 98% de las exportaciones agroalimentarias
a ese mercado. El análisis que sigue se concentra en esos 50
productos. Cuadro No. 1, (Ver Pág. 16).

El Acta de Preferencias Comerciales para los Países Andinos, y el
tratamiento específico al comercio con el Ecuador, implica que casi la
totalidad de las exportaciones ecuatorianas estén liberadas de
aranceles en dicho mercado. Por lo anterior, desde el punto de vista
del Ecuador, interesa analizar la situación de los otros países que
compiten por este mismo mercado, ya que si obtienen un tratamiento
similar al que ya tiene el Ecuador, el país perderá ventajas que en este
momento posee. A continuación se presenta un listado de productos
de otros países que compiten con el Ecuador y que en estos
momentos están sujetos a la aplicación de aranceles.

Como se puede ver, mientras los aranceles para los países Andinos
están en cero, hay varios productos que aparecen gravados con
distintas tarifas como consecuencia de estar o no bajo el concepto de
Nación mas Favorecida, o en el Sistema generalizado de Preferencias.
Además, algunos de los principales competidores del Ecuador
ingresan al mercado de los Estados Unidos sin tratamiento
preferencial, es decir, enfrentando aranceles. Los principales países
en tal situación son los Europeos, China, Japón, Corea y Sudáfrica,
entre otros. También algunos países latinoamericanos excluidos del
Sistema Generalizado de Preferencias para productos específicos
(Brasil y Argentina en azúcar, por ejemplo). Finalmente, está el caso
de Chile, que en el marco del TLC firmado con los Estados Unidos
enfrenta un calendario más largo de desgravación para algunos
productos.

Capítulo 2Capítulo 2

RESULTADOS*

E

* La metodología aplicada en la presente investigación se encuentra ubicada en Anexos/ Anexo 1
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2. Barreras no Arancelarias (BNA)*
Se trata de regulaciones de distinto tipo que se aplican a las
importaciones de determinados productos. A diferencia de los
aranceles, se trata en este caso de normas relacionadas con cuotas o
tarifas que se pueden establecer si la autoridad lo estima pertinente, o
bien medidas fitosanitarias o asociadas a la protección de la salud
animal o humana. Por la dificultad muchas veces de establecer
parámetros absolutamente claros en la materia y por la posible
discrecionalidad en su aplicación, este tipo de barreras pueden incidir
tanto o más significativamente aún sobre las exportaciones de un país,
o bien introducir altos grados de incertidumbre, razón por lo cual es de
gran importancia considerarlas para el análisis. 

Considerando el valor de las importaciones estadounidenses
provenientes del Ecuador para los cincuenta principales productos
agropecuarios, observamos que el 84% de esos flujos están sujetos a
la aplicación de una o más BNA. En el Gráfico No. 1, se puede
observar que la mayor parte del comercio sectorial entre los dos
países (54%) está sujeta a una BNA, 18%, a dos BNA y 12%, a tres
BNA.

Dado el peso que tienen en el total exportado a los Estados Unidos los
bananos frescos, las flores y los otros productos que se mencionan,
las barreras no arancelarias afectan al grueso de la canasta
exportadora del Ecuador, mientras que los productos exentos de ellas,
corresponden a partidas que pesan bastante menos en el total y que
están en retroceso. El detalle de los productos afectados y del tipo de
BNA aparece en el Cuadro No. 2, (Ver Pág. No. 18)

Según la importancia de las distintas partidas en las importaciones
agroalimentarias de los Estados Unidos provenientes del Ecuador,
observamos que entre los productos que enfrentan tres BNA
simultáneamente se destacan diversos tipos de flores, los mangos, los
vegetales preparados; con dos BNA, las rosas, los jugos de frutas, el
azúcar y vegetales como arvejas y brócolis; finalmente, con una BNA,

Gráfico No. 1
% de las Importaciones Agroalimentarias (50 principales

productos) de los EE.UU desde Ecuador en el año 2003, según
el Número de Barreras Arancelarias Aplicadas 18
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se destaca el banano fresco seguido de los plátanos y luego de las
piñas congeladas y deshidratadas.

Es posible clasificar los distintos tipos de BNA según el grado de
restricción que generan al comercio. De una manera general, las BNA
más restrictivas son las prohibiciones y las que imponen el monopolio
de las importaciones, seguidas de las medidas cuantitativas (cuotas y
contingentes arancelarios), las temporarias (salvaguardias y medidas
antidumping) y, finalmente, los requisitos técnicos y las licencias. Esta
última, aunque no representan necesariamente restricciones efectivas
al comercio, aumentan los costos de exportación, puesto que obligan
a obtener los documentos de importación. Asimismo, los requisitos
técnicos, que constituyen la BNA con mayor incidencia entre los
productos seleccionados, pueden aumentar de forma importante los
costos de exportación.

Más específicamente, el tipo de BNA (Barreras No Arancelarias) que
aparece con mayor frecuencia entre los productos seleccionados es la
autorización previa para la protección de especies vegetales, seguida
por los requisitos relativos a las características de los productos y los
requisitos relativos a los ensayos, inspecciones y cuarentena, ambos
para protección de la salud humana. 

3. PARTICIPACIÓN DE MERCADO
Esta se mide considerando el crecimiento de la participación de las
importaciones "M" que realizan los Estados Unidos de un producto "i"
proveniente del Ecuador (ecu) respecto del total importado de ese
mismo producto (Mti). La expresión de este indicador es entonces la
siguiente:

PM = Miecu/Mti

Se consideraron dos períodos para el análisis de este indicador a lo
largo de los últimos diez años, siendo el punto de corte el año 2000,
cuando se inició la dolarización de la economía ecuatoriana. En el
primer período (1994-2000), conforme se puede observar en el Gráfico
No. 2 (Ver Pág. 20), la participación del Ecuador en la canasta de los
50 principales productos considerados era creciente en más de 60%
del comercio, mientras en el 18% dicha participación fue decreciente y
en el resto el peso del país permaneció estancado o, alternativamente,
no había todavía un nivel de comercio importante para esos productos.
Al contrario, en el período de dolarización de la economía Gráfico No.
3 (Ver Pág. 20), el país vio su importancia como origen de las
importaciones agroalimentarias estadounidenses reducirse en más de
60% de los casos.

Los Gráficos No. 4 y No. 5 (Ver Pág. 21) muestran los productos
agroalimentarios en los cuales el país ganó y perdió participación en
las importaciones de los Estados Unidos. En el primer período,
productos tradicionales de exportación del Ecuador (bananos frescos,
preparados y congelados, derivados del cacao) tuvieron un
desempeño favorable que explica el gran monto del comercio en tal
situación en el Gráfico No. 2 (Ver Pág. 20). Al contrario, en el segundo
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Gráfico No. 3
Porcentaje de las importaciones agroalimentarias (50 principales

productos) de los EE.UU de Ecuador en el año 2003, según el
Crecimiento de la Participación de Mercado de Ecuador entre

200-2003

Gráfico No. 2
% de las Importaciones Agroalimentarias (50 principales

productos) de los EE.UU desde Ecuador en el año 2003, según
el Crecimiento de la Participación de Mercado de Ecuador entre

1994-200
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Gráfico No. 4
Crecimiento Promedio Anual (%) de la Participación de Ecuador en el Mercado

Importados Estadounidense entre 1994-2000 para los Principales Productos
Agroalimentarios

Gráfico No. 5
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período las mayores tasas de crecimiento estuvieron dadas por
productos incipientes en las exportaciones agroalimentarias
ecuatorianas, especialmente las frutas y vegetales procesados. 

4. DINAMISMO DE MERCADO
Finalmente, se examina el dinamismo de mercado de los cincuenta
productos agroalimentarios más importantes que el Ecuador exporta a
los Estados Unidos. Para ello se observa el comportamiento de las
importaciones de cada producto realizadas por los Estados Unidos
desde cualquier origen. 

El indicador se compara con la tasa media de crecimiento de las
importaciones agropecuarias (4.5%) que realizaron los Estados
Unidos en los últimos diez años, definiéndose a partir de ello tres
grupos:

a. los productos mas dinámicos, esto es los que tienen un
crecimiento sobre la media

b. los productos menos dinámicos, esto es los que crecen bajo
la media

c. los productos que decrecen

Como se puede apreciar en el Gráfico No. 6 que aparece a conti-
nuación, solo el 27% de estos productos tienen un crecimiento de
mercado dinámico, el 71% crece bajo la media y el saldo, esto es el
2% aproximadamente, decrece. El detalle de los productos aparece en
el Gráfico No. 6. Como se puede apreciar, entre los productos más
dinámicos, destacan el tabaco, los dulces, las rosas y las frutas y
vegetales preparados o congelados. Entre los productos que crecieron
pero a una tasa inferior que las importaciones totales de productos
agroalimentarios, se encuentran el banano y los plátanos frescos, los
derivados del banano, el azúcar y otras flores. Finalmente decrecen

las importaciones estadounidenses de café verde arábica y de otras
variedades. 

Gráfico No. 6
% de las Importaciones Agroalimentarias (50 principales

productos) de los EEUU desde Ecuador en el año 2003, según el
Crecimeinto del Mercado en los Últimos 10 años
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Así, los productos agroalimentarios más tradicionales de exportación
de Ecuador a los Estados Unidos sufrieron una clara pérdida de
dinamismo en los últimos años en aquel mercado. Por lo menos hasta
el año 2000 el país seguía aumentando su participación de mercado
en esos productos, lo que indica una estrategia insostenible en el largo
plazo de especialización en productos poco dinámicos en el principal
mercado importador al nivel mundial. Tras la dolarización, las
exportaciones ecuatorianas de esos productos tradicionales perdieron
competitividad en el mercado estadounidense, y, aunque se observa
un relativo crecimiento de la participación en productos no
tradicionales, el volumen del comercio es aún muy pequeño para
compensar la pérdida de dinamismo en los productos tradicionales.
Gráfico No. 7

Combinando la información de protección comercial (BNA), la
evolución de las partes de mercado del Ecuador y el dinamismo del
mercado estadounidense, Cuadro No. 3 (Ver Pág. 24), se puede
apreciar que los Estados Unidos importan cada vez menos de aquellos
productos en que el Ecuador cuenta con un gran volumen de comercio
hacia aquel país. Además, podemos seleccionar los productos en los
cuales valdría la pena concentrar el análisis (Cuadro No. 4), pues
cuentan con un margen para la negociación (tienen algún nivel de
protección en la actualidad) y para los cuales el mercado
estadounidense es dinámico.
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Gráfico No. 7
Crecimiento Promedio Anual (%) de la Participación de Ecuador
en el Mercado Importados Estadounidense entre 1994-2000 para

los Principales Productos Agroalimentarios
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El Cuadro No. 4 muestra los productos que tienen por lo menos una
BNA a la entrada al mercado estadounidense y cuyas importaciones
de este último país aumentaron fuertemente en los últimos diez años.
En la mayor parte de los casos, el Ecuador logró también aumentar su
participación de mercado (PART+) en el mismo período, lo que indica
que el país es competitivo frente a otros países productores (habría
que considerar, sin embargo, las condiciones de acceso a los demás
competidores, presentadas en el Cuadro No. 1 (Ver Pág. No. 18), y las
perspectivas de liberalización del mercado para esos competidores).
La principal limitación sigue siendo el tamaño del mercado para esos
productos dinámicos, todavía restringido como para compensar la
pérdida de participación y dinamismo en los mercados de productos
tradicionales.
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Cuadro No. 4
Productos Seleccionados según los Criterios de Comercio

CLASIFICACIÓN CÓDIGO HS PRODUCTO

MÁS DE 2 BNA, MERC ++, PART+ 603108060 CT FLR/BD,NES,FR 
804504040 MANGOS, 9/1-5/31, 
811905200 MANGOS,FZN 

MÁS DE 2 BNA, MERC++, la PARTE - 2005909700 OTH VEG PRP/PRES 
1 O 2 BNA, MERC++, PART+, 710809726 FZ BROC RED 

714901000 DASHEENS, FRESCO, 
804304000 PIÑAS,FR/DR 
811100070 STRBYS-FZ/OTHR 
811901000 BANANAS/PLANT,FZ 
811905000 PIÑAS,FZ,NSW 

2007996500 FRT/NUT,PST/PURE 
2008910000 PALMITO,P/PS 
2008994000 MANGO,PREP,PRES 
2008999090 FR/NTS/ED PLNTS 

1 O 2 BNA, MERC++, la PARTE - 1704903550 OTH CONFECT, RET, 
2009806090 FRT JU/OTROS 

El análisis realizado en esta sección permitió identificar algunas
oportunidades para el Ecuador en el comercio con los Estados Unidos,
en términos de las posibilidades abiertas por la liberalización
comercial, en especial la posibilidad de negociar mejores condiciones
en lo que se refiere a las BNA que actualmente inciden sobre las
exportaciones agroalimentaria hacia ese país. A continuación se
identificarán los productos relevantes para las categorías de Unidades
Productivas definidas y de acuerdo a su localización geográfica, a
partir de la información a nivel de microdatos del Censo Agropecuario.
Estos últimos productos deberán complementar la lista de rubros sobre
los cuales se deberían concentrar las negociaciones, puesto que
representan amenazas a la producción local o, por otro lado, se trata
de oportunidades con fuerte impacto sobre la estructura productiva,
dada la gran incidencia entre las explotaciones agropecuarias. 
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5. COMPETITIVIDAD EX ANTE DE ALGUNOS
PRODUCTOS SENSIBLES

Como es ampliamente conocido, existen diferenciales  de costos por
hectárea entre los Estados Unidos y el Ecuador los que, conjun-
tamente con los rendimientos, dan cuenta de los muy diferentes
niveles tecnológicos aplicados y de los resultados obtenidos en uno y
otro caso. 

Una medida más adecuada para apreciar esta situación es el costo de
tonelada comparado con el precio del producto importado e internado
al Ecuador.  Este último se obtiene aplicando los aranceles respectivos
y las franjas de precios, si es el caso. Cuadro No. 5

Cuadro No. 5
Costos, Precios y Rendimientos de Productos Seleccionados en

los EE.UU . y Ecuador.

El Cuadro No. 6 muestra los costos por tonelada métrica observados
en el Ecuador, conjuntamente con los precios pagados al productor y
los costos promedio por tonelada métrica obtenidos en los Estados
Unidos para Maíz, Arroz, Soya. 

Cuadro No. 6
Comparación de Costos Unitarios y Precios Con y Sin Franja

Como se puede ver en el caso del maíz, hay un enorme diferencial de
costos por TM con los EE.UU. Sin embargo, este producto queda en
situación de vulnerabilidad por lo siguiente;

    
      

     
     

    

     

  
  

    

  
 

  

     
     

    
 

       

1 Fuente: Proyecto SICA. Ecuador
2 Fuente: ERS/USDA Data Commodity Costs and Returns 
3 Fuente: Proyecto SICA. Ecuador
4 Fuente: ERS/USDA Data Commodity Costs and Returns 
5 Fuente: FAOSTAT 
6 Fuente: IMF Primary Commodity Prices
7 Fuente: INEC Ecuador,  Índice de Precios al Productor 
8 Fuente: Proyecto SICA. Ecuador
9 Fuente: ERS/USDA Data Commodity Costs and Returns
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a. El precio a productor promedio del 2003 del  maíz fue de
133.6 US$,  que es menor al costo unitario de producción de
los agricultores ecuatorianos.

b. Como es obvio, hay un enorme diferencial de costos unitarios
entre Ecuador y los EE.UU, lo cual implica que los
productores norteamericanos, captan un margen de
utilidades significativamente mas elevado.

En el caso del arroz, la situación es la siguiente:

a. Hay un diferencial de costos unitarios  respecto de los
EE.UU., a favor de Ecuador, lo cual deja en mejor posición a
los productores de este cultivo, respecto de los de maíz.  

b. Sin embargo, las simulaciones realizadas  para los impactos
del TLC con Estados Unidos utilizando el modelo ATPSM
muestran una caída del Valor Bruto Producción del Arroz  en
Ecuador de un  9.60%. Esto  significa que aunque en la
actualidad exista una aparente ventaja, un cambio en el
escenario comercial con Estados Unidos puede significar
igualmente una pérdida de la misma. 

Respecto de la soya, dados sus elevados precios internacionales, los
productores nacionales también están en condiciones de obtener
rentabilidades por sus actividades.

6. PRODUCTOS AMENAZADOS Y CON
POTENCIALIDADES

Sobre la base del análisis precedente, competitividad ex - post y
competitividad ex - ante, y con la información provista por el Banco
Central del Ecuador sobre Balanza Comercial Agrícola y sus saldos
netos, se han seleccionado un conjunto de productos clasificados
como aquellos sujetos a amenazas y aquellos con potencialidades en
el mercado de los Estados Unidos.

Los principales productos amenazados son los siguientes:

a. Todos los tipos de maíz: suave seco, suave choclo, duro seco
y duro choclo

* Arroz * Fréjol
* Papa * Soya 
* Carne vacuna  * Quesos
* Cítricos

b. Los productos con  potencialidades:

* Banano * Flores
* Piña * Plátano
* Mango * Cacao en grano
* Palmito * Brócoli 
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7. LAS UNIDADES PRODUCTIVAS Y LOS PRODUCTORES
A continuación se analiza la estructura productiva del sector
agropecuario del Ecuador, con el objeto de caracterizar las Unidades
Productivas de acuerdo a su heterogeneidad y a que estén o no
asociadas a productos amenazados y con potencialidades. 

El Ecuador así como la mayor parte de los países de la región, se
caracterizan por presentar una elevada heterogeneidad, en particular
en su sector agrícola y rural. Un acuerdo de liberalización comercial
con un tercer país (en este caso con los Estados Unidos) implica
establecer reglas comunes, bajo las cuales operarán, por las razones
antes señaladas, agentes productivos y sociales de muy diferentes
características. Por esta razón, los efectos no serán los mismos para
todos los productores y por ello es necesario definir e identificar
categorías desagregadas que den cuenta de la diversidad de
productores, tomando en consideración además las distintas regiones
geográficas en las cuales están localizados.

Como una primera aproximación, se definieron tres categorías de
Unidades Productivas (UPAs):

a. familiares de subsistencia

b. empresariales tradicionales

c. empresariales de “punta"

Los criterios seguidos para redefinir las Upas están explicitados en la
sección en que se trata de la metodología. Estas categorías fueron
abiertas a su vez según las grandes regiones del país, esto es Sierra,
Costa y Oriente. En el Cuadro No. 7, que se presenta a continuación,
se muestran los antecedentes respecto del número de UPAs por tipo
de ellas en cada gran región. Como se puede ver, el mayor número de
UPAs se concentra en la Sierra, al igual que la mayor proporción de
UPAs familiares de subsistencia. 

Cuadro No. 7
Tipos de Unidades Productivas por Grandes Regiones

Fuente: Elaborado a partir del Censo Agropecuario

A continuación se analizan las principales características de las UPAs
y de los productores con el fin de tener una visión más completa y
detallada de cada una de ellas en las distintas Grandes regiones y así
identificar los variables de interés para este trabajo. 
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VBP por Tipologías de Unidades Productivas y Grandes
Regiones

El Valor Bruto de Producción (VBP) es la primera característica
analizada. Como se puede apreciar en el Cuadro No. 8,.existe en
primer lugar, importantes diferencias entre la Sierra y la Costa y
enormes disparidades entre los tres tipos de Unidades Productivas al
interior de cada una de las Grandes Regiones y entre ellas. Así por
ejemplo, la Costa aparece con VBP mayores que los de la Sierra en
todas las categorías definidas. Desechando por poco relevante para el
análisis la información de la región Oriente y Galápagos y otros, se
tiene que en promedio el VBP de la Costa, prácticamente duplica al de
la Sierra. 

Cuadro No. 8
Promedio de VBP Según Tipología y Grandes Regiones

Fuente: Elaborado a partir del cálculo del VBP por Tipologías sobre la base de información censal y
de precios al Productor corregido por distancias según metodología desarrollada por
Mauricio León.

1: Unidades Productivas Familiares de Subsistencia
2: Unidades Productivas empresariales tradicionales
3: Unidades Productivas empresariales de punta
(*) Se excluye la información de las regiones Oriente y Galápagos y otros

Por su parte, el tamaño promedio de las UPAs, por tipo de ellas y por
regiones,  aparece en el Cuadro No. 9.

Cuadro No. 9
Tamaño Medio de las Explotaciones por Tipología y Grandes

Regiones (hectáreas)

Como ya se dijo anteriormente, el grueso de las UPAs, esto es más del
93% de ellas, se encuentra en la Sierra y Costa, motivo por el cual se
seguirá el análisis con estas dos Grandes Regiones. Un análisis más
detallado de las disparidades registradas entre las tres categorías de
UPAs al interior de cada Región, y entre ellas, muestra lo siguiente:

a. En promedio en la Sierra, el VBP de las UPAs Comerciales
Tradicionales (Tipo 2), es 5.5 veces el VBP de UPAs
Familiares de Subsistencia (Tipo 1). En el caso de las
Unidades Productivas Comerciales de Punta (Tipo 3) el VBP
es 122.1 veces mayor que en las de subsistencia.
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b. En la Costa estas diferencias son también grandes, pero
menos acentuadas que en el caso de la Sierra. 

c. Al comparar entre Unidades Productivas del mismo tipo de la
Sierra y la Costa, se constatan diferencias importantes;  así
por ejemplo las UPAS del Tipo 1 de la Costa tienen un VBP
que es 2.9 veces mayor que las UPAs del mismo tipo de la
Sierra. En las Unidades Productivas del Tipo 2, las diferencias
son mayores, 3.5 veces, y en las UPAs de Punta, 1.87 veces.

d. Las disparidades son aún  mayores si se considera como
referencia las UPAs del Tipo 1 de la Sierra. Las diferencias
con las de punta en la costa son de 1 a 228.7, tal como se
puede apreciar en la última columna del Cuadro No. 10.

Cuadro No. 10
Disparidades entre Tipos de UPAs de la Sierra y de la Costa,

Medidas por VBP. 

Fuente: Elaborado a partir de la información censal y del cálculo del VBP

Una de las medidas más aceptadas internacionalmente es el
Coeficiente de Gini, cuyos valores oscilan entre cero y uno,
correspondiendo el cero a la equidistribución y el uno a la máxima
desigualdad. En el caso del Ecuador, este coeficiente para el VBP
alcanza a 0.82, lo cual es considerado extremadamente elevado.

UPAs y estructura productiva

A continuación se analiza la estructura productiva que caracteriza a los
Tipos de UPAs definidas para cada una de las Regiones. Como se
puede apreciar, hay patrones bien definidos para cada una de las
UPAs, según éstas se encuentren en la Sierra o en la Costa. En el
Cuadro No. 11 (Ver Pág. 31) aparecen los principales productos según
el peso relativo del volumen en el total producido. 

Como se puede apreciar, según este criterio, en el caso de la Sierra,
en los tres  tipos de unidades productivas definidas, se produce la
mayor parte de los cultivos. Algunos de ellos, sin embargo, son propios
de una determinada UPA, como es el caso de las flores, el banano, la
palma africana y el brócoli que se produce específicamente en las
UPAs empresariales de Punta. De igual forma, el maíz duro seco, el
trigo y las zanahorias amarillas, son cultivos propios de las UPAs
familiares de Subsistencia.

El maíz suave choclo, producto fundamental para la alimentación de
un segmento importante de la población, aparece siendo producido en
las UPAs Tipo 1 y 2. 
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Cuadro No. 11
Coeficiente de Gini del Valor Bruto de la Producción por

Provincias.

PROVINCIA COEFICIENTE
DE GINI

AZUAY 0.825
BOLIVAR 0.824
CAÑAR 0.773
CARCHI 0.751
COTOPAXI 0.793
CHIMBORAZO 0.792
EL ORO 0.656
ESMERALDAS 0.795
GUAYAS 0.863
IMBABURA 0.845
LOJA 0.886
LOS RÍOS 0.942
MANABI 0.836
MORONA SANTIAGO 0.693
NAPO 0.751
PASTAZA 0.674
PICHINCHA 0.76
TUNGURAHUA 0.816
ZAMORA CHINCHIPE 0.691
GALAPAGOS 0.769
SUCUMBIOS 0.866
ORELLANA 0.93
ECUADOR TOTAL 0.82

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario. Ecuador 2000

En la Costa, por su parte, el Mango y el Palmito son productos
exclusivos de las UPAs tipo 3 de Punta, así como el café es propio de
las UPAs tipo 1. El resto de productos son cultivados, aunque por
cierto con grandes diferencias en la tecnología empleada, en las tres
categorías de UPAs. Cuadro No. 12 (Ver Pág. 32)



Cuadro No. 12
Canasta de Principales Productos por Regiones y Tipología de

Productores 
REGIÓN Y CUTIVOS TIPOLOGÍA
Sierra 1 2 3
Papa x x x
Plátano x x x
Maíz suave Seco x x
Naranja x X x
Caña de azúcar para azúcar x x x
Banano x x x
Maíz duro seco x
Zanahoria amarilla x
Maíz Suave Choclo x x
Trigo X
Naranja x
Palma Africana x x
Tomate Riñón x x
Orito x x
Tomate de árbol x
Palmito x
Brócoli x
Papaya x
Flores X
Costa 1 2 3
Arroz x x x
Plátano x x x
Maíz duro seco x x x
Banano x x x
Caña de azúcar para azúcar x x x
Cacao x x
Maracuyá x x x
Soya x x x
Naranja x x
Café x
Cocotero x
Palma Africana x x
Piña x x
Mango x
Palmito x

Fuente: Elaborado sobre la base de los microdatos del Censo Agropecuario

Con el propósito de contar con un criterio más fino de selección de los
principales productos que componen la canasta productiva de cada
tipo de UPA por Región, se analizará la importancia de dichos cultivos
según su aporte al VBP de cada categoría considerada. Como se
puede ver en el Cuadro No. 13 (Ver Pág. 33), en la Sierra pocos
productos explican la mayor parte del VBP de cada tipo de UPA
considerada. Lo mismo ocurre con las otras Grandes Regiones
consideradas. 
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Cuadro No. 13
Cultivos Según su Participación en el VBP por Regiones y

Tipología. 

Como resumen de lo anterior, se tiene la situación que se presenta en
el Cuadro No. 14 (Ver Pág. 34). En las UPAs del Tipo 1, tres clases de
maíces explican el 38.3% del VBP, lo que, sumado al aporte de la
papa, totaliza el 56.7% del VBP total. En las UPAs del Tipo2, la papa,
la caña de azúcar para azúcar y el maíz suave seco aportan el 56.2%
del VBP total de esa categoría, mientras que las UPAs de Punta, esto
es las del Tipo 3, cuatro productos, banano, caña de azúcar, palma
africana y la papa, explican el 82.9% del VBP total de esa categoría.
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Cuadro No. 14
Sierra: Principales Productos Según Aporte al VBP.

En el caso de la costa, se tiene una situación similar, que es la que se
presenta en el Cuadro No. 15.

Cuadro No. 15
Costa: Principales Productos Según Aporte al BVP

Otro criterio tomado en cuenta fue el número de Unidades Productivas
de cada tipo, que están asociadas a los diez primeros productos. En la
tipología 1 la mayor parte de las UPAs producen Maíz suave seco. En
las UPAs tipo 2, hay una mayor diversificación, pero aparece
nuevamente en primer lugar el maíz suave seco, seguido esta vez por
papas, trigo, maíz suave choclo y caña de azúcar para azúcar. En la
tipología 3, descontando las flores, el mayor número de UPAs se
distribuyen entre los tres primeros productos antes mencionados.

El Cuadro No. 16 (Ver Pág. 35) presenta el número de Unidades
Productivas según los principales cultivos y de acuerdo a la tipología
de UPAS definidas. Los cultivos considerados en la columna
productores de subsistencia, corresponden al  87 % del total de las
explotaciones de ese tipo, los de los Productores empresariales
tradicionales al  82.8% y en el caso de los Productores empresariales
de Punta al 75 % de las UPAs de este tipo. En la cCosta, café, cacao,
plátano y arroz son los principales productos asociados a las UPAs del
tipo 1. A estos productos se agrega el maíz duro seco en las UPAs del
tipo 2. En las UPAs del tipo 3, los principales productos asociados son
plátano, banano, cacao, arroz y maíz duro seco.
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Cuadro No. 16
Principales productos por Tipología y Número de UPAS

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario

Dado que el Maíz suave seco es el producto mas importante según su
aporte al VBP de las UPAs del tipo 1 y 2 de la Sierra, y dado que al
mismo tiempo es el cultivo al cual está asociado el número más
elevado de UPAs, en el Cuadro No. 17 (Ver Pág. 36) se presenta su
participación por provincias según tipología. Como se puede apreciar,
en casi todas las provincias el maíz suave seco es producido
mayoritariamente en las UPAs del tipo 1. Hacen excepción a esta
regla, las provincias de Manabí, Morona Santiago, Tungurahua,
Zamora Chinchipe, Sucumbíos y Orellana, donde las importantes en
este caso son las UPAs del tipo 2. De todas formas el promedio
nacional, muestra que tres cuartas partes del total del maíz suave
seco, es producido en las UPAs del tipo 1.
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Cuadro No. 17
Productores de  Maíz  Suave Seco según Tipología y Provincias

(%)

Un último criterio de sensibilidad, para el cual incluimos los productos
pecuarios, se presenta en el Cuadro No. 18 (Ver Pág. 37) y se refiere
al número de personas ocupadas en cada actividad, tanto miembros
de la familia como trabajadores contratados. Bajo este criterio, las
actividades pecuarias (producción de leche, crianza de bovinos y
porcinos) son las que más ocupan mano de obra familiar, seguidas por
el cacao y los granos (maíz y arroz). Entretanto, los trabajadores
contratados son más numerosos en las fincas productoras de
bananos, leche, flores, arroz y bovinos, actividades que en conjunto
reúnen 56% del total de personas contratadas en el sector.
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Cuadro No. 18
Número de Personas Ocupadas en las Fincas Productoras

Productos Seleccionados

En el Cuadro No. 19, de acuerdo con los distintos criterios seguidos,
tenemos entonces la siguiente selección de productos:

Cuadro No. 19
Productos Seleccionados

8 CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS SELECCIO-
NADOS SEGÚN LOCALIZACIÓN Y TIPOLOGÍA DE LAS
UPAS10

Presentamos un conjunto de mapas con información georeferenciada
sobre los productos más sensibles (arroz y distintos tipos de maíz).

Los primeros de ellos presentan la situación a nivel nacional por
producto y por tipo de Unidad Productiva. Así por ejemplo se destaca
que el maíz suave seco cubre casi exclusivamente la sierra 

  
      

      
      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      
      

      

10 Para el presente estudio se elaboró mapas geográficos sobre los productos más sensibles,
para el efecto acceder al CD adjunto
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(a excepción de algunas UPAs en la provincia de El Oro), y está
principalmente asociado a productores de subsistencia. 

El maíz duro seco y el arroz, aún cuando están presentes en todas las
regiones, se concentran principalmente en la costa en Unidades
Productivas de subsistencia.

El ganado por su parte, se distribuye en todo el país y en todos los
tipos de Unidades Productivas. No obstante ello, en los mapas se
puede apreciar que la Región de la Costa, el ganado vacuno tiende a
concentrase en las Unidades Productivas Comerciales Intermedias y
de Punta, mientras que en la Región de la Sierra, el ganado se
concentra en Unidades Productivas de Subsistencia e Intermedias.

En el caso de los productos que presentan potencialidades, el mapeo
se ha hecho georeferenciado hasta nivel de cantón, por lo que se
presentan para cada provincia por separado. Es el caso por ejemplo
del mango, la piña y el brócoli.  

9. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES

Amenazas y oportunidades según tipos de explotaciones 

De las 842.882 UPAs que existen en Ecuador, el 46.1% de ellas están
predominantemente asociadas a productos amenazados corres-
pondiendo la mayor parte de ellas (el 57.6%), a la categoría de
subsistencia. Por su parte, y tal como se puede apreciar en el cuadro
que sigue, las UPAs de la categoría intermedia con un 28%, son las
que están más asociadas a productos que presentan potencialidades.
El saldo, esto es el 25.9%, corresponde a la categoría "Otros". Cuadro
No. 20.

Cuadro No. 20
Unidades Productivas según su Asociación a Cultivos

Amenazados o con Potencialidades

En el Cuadro No. 21 (Ver Pág. 39) al examinar como se distribuyen
estas categorías por tipos de Unidades Productivas, se aprecia que
dentro de la Tipología 1, esto es UPAs de subsistencia, la mitad
corresponde a aquellas que están asociadas a productos amenazados
y el 24.1% a productos que presentan potencialidades. El resto de las
UPAs tiene una estructura productiva basada en actividades que no
están en ninguna de las dos categorías anteriores y que se denomina
"Otros".

 
 

 
  

         
         
           
                      

         

39

C
on

so
rc

io
 d

e 
C

on
se

jo
s 

P
ro

vi
nc

ia
le

s 
de

l E
cu

ad
or

, C
O

N
C

O
P

E



Una elevada proporción de las UPAs intermedias, el 42%, están
asociadas a cultivos amenazados, hecho que contribuye a explicar
posteriormente la elevada incidencia de impactos negativos en el
empleo en esta categoría.  Esta misma línea de razonamiento,
aunque, con una menor incidencia, se aplica a las UPAs de punta, ya
que mas de un tercio de ellas están asociadas a cultivos amenazados.

Cuadro No. 21
Tipos de Unidades Productivas Distribuidas según Categorías

de Amenazados, Con Potencialidades y Otros.

Al examinar la distribución de los Tipos de UPAs dentro de cada
categoría, se aprecia que dentro de la categoría de Amenazados, la
mayor contribución corresponde a las UPAs de subsistencia y dentro
de la categoría de Con Potencialidades, las UPAs Intermedias son las
que tienen mayor peso específico. Cuadro No. 22

Cuadro No. 22
Amenazas y Oportunidades según Tipos de Explotaciones

Como se puede ver, los antecedentes antes señalados entregan pistas
importantes sobre los posibles impactos del TLC y sobre el hecho que
las amenazas y oportunidades  afectan a todos los tipos de
explotaciones, aunque por cierto, con un mayor peso relativo a las
unidades productivas de subsistencia. 

Las oportunidades y amenazas según sexo del productor

Tres cuartas partes del total de UPAs están encabezadas por hombres
y el resto por mujeres. En las UPAs dirigidas por hombres, poco más
de la mitad de ellas corresponden a la categoría de subsistencia y
duplican a las UPAs de esta misma categoría dirigidas por mujeres.
Cuadro No. 23 (Ver Pág. 40)

      
     
     
     

     

 AMENAZADOS CON 
POTENCIALIDADES 

OTROS TOTAL 

TIPOLOGÍA 
UPAS 

Número % Número % Número % número 

1 223.466 57.5 106.965 45.3 113.983 52.7 444.414 
2 151.647 39.0 116.159 49.2 92.907 42.8 360.713 
3   13.301   3.4   13.103   5.5 11.351   4.5 37.755 

TOTAL 388.414 100.0 236.227 100.0 218.241 100.0 842.882 
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Cuadro No. 23
Unidades Productivas según sexo del Productor

La distribución de los tres tipos de Upas (subsistencia, Intermedio y de
Punta) según sexo del productor y la categoría de Amenazados, Con
Potencialidades y Otros, muestra que hay proporcionalmente más
UPAs de subsistencia asociadas a cultivos amenazados en las
mujeres que en los hombres, aún cuando en ambos casos la
proporción es mayoritaria. Cuadro No. 24. Este indicador estaría
dando cuenta de una mayor vulnerabilidad relativa de las mujeres
productoras. No obstante lo anterior, en el caso de UPAs del tipo
Intermedio vinculadas a cultivos con potencialidades, hay
proporcionalmente más mujeres que hombres. 

Cuadro No. 24 
Distribución de los Distintos tipos de UPAs según Género y
Categorías de Amenazados, Con Potencialidades y Otros. 

Por último, en el Cuadro No. 25 (Ver Pág 41) al examinar la
distribución dentro de cada tipo de UPA de acuerdo las distintas
categorías de amenazados y con potencialidades, se observa que en
el caso de las productoras las UPAs de subsistencia se concentran
más que proporcionalmente bajo la categoría de Amenazados, pero
que en cambio las UPAs Intermedias asociadas a cultivos con
potencialidades tienen mayor presencia. 
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Cuadro No. 25
Participación de los Tipos de UPAs según Sexo del Productor y

Asociación a Cultivos Amenazados y con Potencialidades

Las amenazas y oportunidades y explotaciones cuyo valor bruto
de Producción  se encuentra bajo y sobre la Línea de la Pobreza.

El 90% de las UPAs tienen un VBP bajo la LP (Línea de Pobreza), y
de ellas, prácticamente la mitad, están asociadas a productos
amenazados y un 30% a productos con potencialidades. Como se
puede ver, la mitad de las Unidades Productivas del Ecuador se
encuentran  en la situación más crítica: están asociadas a productos
amenazados y su Valor Bruto de Producción promedio es inferior a la
Línea de la Pobreza (LP). Las UPAs asociadas a productos con
potencialidades representan el 33.7% del total, y de ellas la mayor
parte tiene un VBP inferior a la LP.

Las UPAs con un VBP sobre la LP representan el 10% del total y se
distribuyen sin grandes diferencias entre las que están asociadas a
productos amenazados y a productos con potencialidades. Cuadro No.
26.

Cuadro No. 26

Distribución de las UPAs según Asociación a Cultivos
Amenazados y con Potencialidades de acuerdo al VBP y la Línea

de la Pobreza (LP)

Finalmente el Cuadro No. 27 (Pág. 42), muestra que al interior de los
grupos de UPAs cuyo VBP está  bajo o sobre la Línea de la Pobreza,
la distribución es relativamente similar entre aquellas asociadas a
productos amenazados como con Potencialidades. 
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Cuadro No. 27
Distribución de las UPAs Sobre y Bajo la LP según la Asociación

a Productos Amenazados y con Potencialidades

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO: UN MODELO DE IMPACTO SOBRE
EL EMPLEO

Introducción

Con el propósito de examinar los efectos diferenciados del TLC sobre
la agricultura ecuatoriana, en las siguientes secciones se modelará la
estructura de producción para las seis clases de explotaciones
agropecuarias a que se ha hecho referencia en los capítulos
anteriores, las que se han identificado a partir de los datos del Censo
Agropecuario de Ecuador del año 2000. 

El método utilizado para este modelamiento consiste en técnicas
econométricas para estimar las funciones de producción de cada una
de las clases de explotaciones. En la sección subsiguiente se utilizará
el modelo ATPSM desarrollado por la UNCTAD, cuya utilidad radica en
el hecho de cuantificar, a través de un modelo determinístico de
equilibrio parcial, los efectos sectoriales que tienen distintas políticas
comerciales. Finalmente, en la cuarta sección utilizamos los resultados
del modelo econométrico y del modelo ATPSM, para estimar el
impacto sobre el empleo para Ecuador ante distintos escenarios
derivados de un posible TLC con Estados Unidos.

Estimación del modelo y obtención de las elasticidades

Utilizando técnicas econométricas, procedimos a estimar funciones de
producción translog para las seis clases de UPA's señaladas en la
introducción. Utilizando la ecuación (1), procedimos a estimar las seis
funciones de producción para las clases de UPAs definidas, con los
microdatos del Censo Agropecuario del año 2000. A continuación, se
presentan los resultados de estas estimaciones.

Obtenemos para cada región y tipo de UPA, elasticidades del VBP
respecto del trabajo (L), la tierra (S) y la maquinaria (M). Estos son los
valores que resume el Cuadro No. 28 (Ver Pág. 43).
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Cuadro No. 28
Resumen de Elasticidades Factoriales según

Tipología de UPA y Regiones

Es interesante notar cómo en las UPAs de subsistencia el aporte al
VBP es realizado tan solo por el trabajo y la tierra, en tanto que las
tradicionales y de punta se agrega la maquinaria y que el aporte de
esta al VBP es muy elevado (elasticidades superiores a 1). Nótese
también que tanto en Sierra como Costa, en la medida que se va
pasando de UPAs más pobres a más ricas, la elasticidad factorial del
trabajo va aumentando. Las elasticidades VBP-Trabajo, son el insumo
fundamental que se requiere en lo que sigue del trabajo, puesto que
ellas nos permitirán determinar cuáles serán las variaciones de empleo
derivadas de los cambios de política comercial que imponga el
eventual TLC entre Ecuador y Estados Unidos.

Impactos de la Política Comercial: Modelo ATPSM11

El modelo ATPSM  es un modelo de simulación de política comercial
que permite evaluar efectos de política comercial sobre diversos
aspectos. Es una herramienta que puede ser utilizada para considerar
los cambios potenciales resultantes de una acción bilateral futura
requerida para la negociación de algún acuerdo. Por supuesto, todo lo
anterior está siempre referido a negociaciones en el ámbito del sector
agropecuario.

El ATPSM es un modelo determinístico, de equilibrio parcial que realiza
ejercicios de estática comparativa. Analiza los efectos de cambios en
precio y política comercial sobre la oferta y la demanda usando un
sistema de ecuaciones simultáneas que están caracterizadas por una
cantidad de datos y relaciones conductuales diseñadas para simular el
mundo real. La solución del modelo entrega estimaciones de los
cambios en volúmenes de comercio, precios e indicadores de
bienestar asociados con cambios en el ambiente de la política
comercial. El modelo es de equilibrio parcial, pues no considera más
allá de cambios en precios, volúmenes y excedentes de oferta y
demanda, otros actores importantes del proceso productivo,
especialmente el mercado laboral12.
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11 Agricultural Trade Policy Simulation Model. Fue creado por la UNCTAD a fines de los años 80, y
desde entonces ha estado sujeto a permanentes revisiones. Actualmente es fácilmente operable
en un formato electrónico que puede ser descargado desde el sitio web de UNCTAD u obtenido
en CD-ROM

12 Por esta razón, en la etapa previa fue necesario modelar el aparato productivo de las UPAS, con
el fin de ver cómo responde el trabajo frente a cambios en producción y viceversa.



Dadas las limitaciones en los datos y la naturaleza abstracta de un
modelo como este, el usuario debe interpretar con precaución los
resultados de las simulaciones ejercidas. Sin embargo, el modelo
detalla la cobertura de países y commodities para la comparación de
varios escenarios de política comercial.

El modelo es corrido, previo a un suministro de información que
permite definir distintos escenarios de cambio en política comercial. La
información que se necesita suministrar para definir un escenario
corresponde a los porcentajes de reducción de tarifas dentro y fuera de
las cuotas existentes, porcentajes de reducción de subsidio a las
exportaciones y de reducción de apoyos domésticos a la producción.
Una vez que se alimenta el programa con esta información, éste corre
el modelo y entrega los resultados referentes a volúmenes de
comercio, producción y consumo doméstico, aranceles y cuotas,
precios domésticos a productor y consumidor, y cambios en
excedentes de consumidores y productores.

Impactos sobre nivel de empleo para distintos escenarios de
liberalización comercial

Escenario ultraliberalizador

Bajo las premisas antes señaladas, se creó un escenario ultra
liberalizador, en el cual se estableció el supuesto de que Ecuador
como Estados Unidos reducían al 100% todas las tarifas, los subsidios
a las exportaciones y los apoyos domésticos (esos dos últimos
especialmente relevantes en el caso de los Estados Unidos).

Las estimaciones realizadas muestran impactos bastante marginales
sobre el VBP y el empleo, aún cuando éstos se concentran en
productos como el maíz suave seco, al maíz duro seco y al arroz por
el lado de los productos amenazados y en el banano, las flores, el
cacao en grano, mango y piñas por el lado de los productos con
potencialidades.

Los impactos sobre el empleo en un escenario realista: arancel
cero y mantención de subsidios

Un escenario más probable consiste en considerar que los EE.UU.
mantienen su estructura de subsidios a la producción y el apoyo a sus
exportaciones, mientras se reducen a cero los aranceles. Dicho
escenario implicaría para el conjunto del sector, una caída de unos
cinco puntos. Dada la muy heterogénea situación pre-existente entre
las distintas UPAs y regiones, el promedio implica fuertes efectos
negativos para los sectores y productos más vulnerables, en especial
en el empleo. Asumiendo que las principales actividades de punta,
flores y banano en Sierra y Costa respectivamente, crecen de acuerdo
a las tasas similares a las de crecimiento vegetativo (dado que las
tasas de crecimiento de las importaciones estadounidenses para esos
productos tampoco son muy elevadas), se generaría empleo pero éste
difícilmente alcanzaría a paliar las pérdidas en las UPAs de
subsistencia e intermedias.  

45

C
on

so
rc

io
 d

e 
C

on
se

jo
s 

P
ro

vi
nc

ia
le

s 
de

l E
cu

ad
or

, C
O

N
C

O
P

E



En el Cuadro No. 29, se presentan los impactos sobre el VBP para un
conjunto de productos agropecuarios. Aún cuando hay productos que
pierden significativamente, entre los de mayor peso relativo e
importancia, se destacan el arroz, maíz, carnes y algunos productos
lácteos.

Cuadro No. 29
Escenario Realista: Variación del VBP por Productos

PRODUCTOS VARIACIÓN DEL VBP

Carne ovina -19.28
Carne de cerdo -16.78
Carne bovina -15.90
Aceites vegetales -15.18
Cebada -14.36
Trigo -13.57
Queso -11.59
Maíz -9.91
Arroz -9.60
Algodón -9.34
Leguminosas -9.05
Pollo -8.04
Leche concentrada -7.42
Azúcar -6.70
Café verde -0.71
Manteca de cacao -0.19
Cacao en polvo -0.13
Cacao en grano -0.01
Bananas 0.00
Café tostado 0.00
Café extracto 0.00
Té 0.01
Otros tabacos 0.12
Semillas oleaginosas 0.13
Raíces y tubérculos 0.14
Tomates 0.77
Chocolate 2.36
Leche fresca 3.43
Mantequilla 4.00

Fuente: Elaboración propia en base a modelo ATPSM

Las estimaciones realizadas muestran que hay impactos negativos
importantes sobre el empleo en todo el sector y en los tres tipos de
unidades productivas definidas. La magnitud del efecto negativo está
directamente relacionada con la mayor o menor presencia de los
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cultivos más afectados (arroz y maíz) y de la ganadería vacuna en la
estructura productiva. 

Analizados estos efectos espacialmente, se aprecia que los impactos
más severos se dan en las provincias de la Sierra. Ello por cuanto en
esta región hay más unidades productivas de subsistencia y menos
actividades dinámicas que en la Costa. Por otro lado, estas actividades
dinámicas, tienen una elasticidad empleo relativamente baja, por lo
que al aumentar la producción, el empleo se incrementa pero a una
tasa muy baja. Dado que predominan las UPAs de subsistencia y el
maíz suave en la estructura productiva (ya sea como cultivo asociado
o como monocultivo), no es de extrañar que el saldo neto resulte
negativo.

En la Costa por su parte, hay impactos negativos que afectan a los tres
tipos de unidades productivas. Al igual que en el caso de la Sierra, la
magnitud de dicho efecto está determinada por la mayor o menor
presencia de los cultivos de maíz duro, arroz, café y la ganadería. Las
actividades más dinámicas que son las vinculadas a las exportaciones
como es el caso del banano, ganan espacio pero dada su baja
elasticidad empleo - VBP, no es suficiente para compensar el impacto
sobre las actividades más vulnerables antes mencionadas.

En el Cuadro No. 30 se muestran los impactos en el empleo desagre-
gados regionalmente por tipo de unidad productiva. 

Cuadro No. 30
Escenario Realista: Impactos en el Empleo por Regiones y Tipos

de Unidades Productivas

Un antecedente útil para explicar los impactos en empleo derivados
del TLC, lo aporta el Cuadro No. 31 (Ver Pág. 47), que muestra para
todas las provincias del país, la proporción de UPAs asociadas a
productos definidos como ganadores y perdedores. Como se puede
apreciar, las provincias de Azuay, Bolívar, Imbabura y Guayas, tienen
las mayores proporciones de unidades productivas asociadas a
productos perdedores, entre los que destacan el maíz suave y duro, el
arroz, el café y la ganadería vacuna.

Esmeraldas y Manabí, no obstante experimentar caídas importantes
de empleo, son las que tienen las mayores proporciones de unidades
productivas asociadas a productos con potencialidades, tales como el
banano, el cacao en grano, palmito, palma africana y mangos.
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Cuadro No. 31
Proporción de UPAs Asociadas a Productos Ganadores y

Perdedores por Provincias

Este mismo análisis es posible hacerlo a nivel de Provincias y
Cantones por tipología de UPAs.

En los cuadros que siguen a continuación se presentan la proporción
de Unidades Productivas de subsistencia, intermedias y de punta, por
provincia, de acuerdo a los mismos criterios antes señalados.

Cuadro No. 32
Upas Asociadas a Cultivos con Potencialidades y Amenazados

según Tipología y Provincias.

(*) Esta categoría contiene unidades productivas con productos ni amenazados ni con
potencialidades y también que no registran productos.
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En cuanto a los impactos sobre el empleo, Cuadro No. 33, los
productos más afectados son el arroz y el maíz. Así por ejemplo en el
caso del arroz, hay una fuerte disminución del empleo siendo las más
afectadas las UPAs intermedias con un caída del 10.7%. A ello se
agregan impactos negativos incluso en las UPAs de punta con una
caída del 4.5% y 3.4% en las de subsistencia.

Cuadro No. 33
Arroz: Impactos en el Empleo con Escenario Probable

En el Cuadro No. 34, se refleja que también existe una caída
importante en el empleo. Las UPAs más afectadas son las intermedias
con una caída del 13.3%. El Cuadro No. 34 muestra el detalle de los
impactos para este producto.

Cuadro No. 34
Maíz duro: Impactos en el Empleo con Escenario Probable

En el maíz suave seco, los impactos negativos sobre el empleo son
aun mayores y las UPAs más afectadas son las de subsistencia de la
Sierra, seguidas por las UPAs intermedias, tal como se puede apreciar
en el Cuadro No. 35.

Cuadro No. 35
Maíz Suave Seco: Impactos en el Empleo con Escenario

Probable
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Los impactos en el empleo desagregados en la Región de la
Sierra.

Las UPAs de subsistencia: 

De acuerdo a las estimaciones realizadas, la provincia más afectada
es Imbabura, la que experimenta una reducción de un 21.7% en el
empleo. En esta provincia predominan los cultivos asociados con el
maíz suave seco como cultivo eje, seguido por el trigo en las UPAs de
menos de 10 hectáreas. En el tramo de 10 a 50 hectáreas el cultivo
asociado más importante está conformado por el maíz duro seco y el
fréjol. Sobre las 50 hectáreas aparece la caña de azúcar seguida por
el fréjol. Los Cantones que más aportan en términos de superficie
sembrada son Ibarra, Cotacachi y Otavalo. Todo lo anterior configura
una estructura productiva altamente vulnerable.

Con un 21.5% de impacto negativo sobre el empleo aparece la
provincia de Bolívar, en la que los cultivos predominantes en las UPAs
de menos de 50 hectáreas, son los asociados, los que están
conformados principalmente por maíz suave seco y café (cantones de
Chillanes, Guaranda, Echeandía y San Miguel) y también maíz suave
seco como monocultivo. No obstante lo anterior, en las UPAs de más
de 50 hectáreas los cultivos predominantes son caña de azúcar y
banano

Por su parte en la provincia de Azuay, en la que el TLC genera una
pérdida de empleo del 20.9%, este adverso impacto es explicado por
la fuerte concentración de UPAs orientadas al cultivo del maíz suave
seco, tal como señala el mapa asociado (Ver mapa en el CD adjunto).
En éstas últimas aparecen como segundo cultivo mas importante la
caña de azúcar seguida del cacao. Los cantones que mas destacan
son Cuenca, Gualaceo, Nabón, Paute y Sigsig.

UPAs Intermedias: 

Las UPAs intermedias de las provincias de Cañar, Bolívar, Cotopaxi,
Chimborazo e Imbabura con caídas en empleo del 42.6%, 35.1%,
23.5% 22.8% y 21.8% respectivamente. Esto se explica por una
estructura productiva fuertemente asociada al maíz suave seco, papa,
banano y plátano, sumado a cultivos asociados en los que está
presente el maíz suave seco y maíz suave choclo y ganadería vacuna
(ver mapas respectivos).

UPAs de Punta:

En las Unidades Productivas de Punta, también se registran caídas
importantes en las mismas provincias. El mayor impacto se registra en
la provincia de Cañar (38.3% del empleo), seguido de Bolívar con un
33.4% e Imbabura con 31.8%. La estructura productiva de estas
provincias tiene como ejes predominantes la ganadería, la caña de
azúcar y el cacao. La primera de ellas tiene una estructura productiva
en la que destacan cultivos altamente vulnerables como el arroz y
maíz suave, a lo que se suman la caña de azúcar y el ganado vacuno.
Por su parte en la provincia de Bolívar destacan cultivos como la papa,
caña de azúcar y ganado vacuno, mientras que en Imbabura destacan

50

Im
pacto del TLC

 en la A
gricultura y M

anufactura en el ám
bito P

rovincial



el fréjol seco, pimienta, papas y maíz suave, conjuntamente con la
ganadería vacuna.

Cuadro No. 36 
Escenario realista: Resumen de Impactos sobre el Empleo a

Nivel de Provincias de la Sierra

Los impactos desagregados en la Región de la Costa

En el Cuadro No. 37 (Ver Pág. 51), las estimaciones hechas muestran
impactos negativos en los tres tipos de UPAs, siendo especialmente
serios en las UPAs de subsistencia. Una revisión de los antecedentes
muestra que esto obedece a la vulnerabilidad de cultivos como el maíz
duro y el arroz. La situación por provincias es la siguiente.

En las UPAs de subsistencia, las provincias más afectadas son Los
Ríos, El Oro y Manabí con disminuciones del empleo de 29.3%, 19.1%
y 16.7% respectivamente. La provincia de Los Ríos, por tener una
proporción mayoritaria de su superficie agrícola destinada al cultivo del
arroz y maíz duro, junto al café, es la que se encuentra en la situación
más delicada.  En la provincia de El Oro,  en las UPAs de subsistencia,
el cultivo más importante entre los que pueden ser considerados como
vulnerables, es de acuerdo a superficie cultivada, el café, seguido del
cacao y el maíz suave seco. Los cantones que concentran la superficie
dedicada al café son Atahualpa, Balsas, Marcabelí, Piñas y Las Lajas.
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En las UPAs de subsistencia de Manabí una parte significativa de su
superficie agrícola está asignada al café y maíz duro, a lo cual se
agrega el arroz, todos ellos cultivos que resultan seriamente afectados
por el TLC. Los cantones más importantes en estos cultivos son
Jipijapa, Paján y Santa Ana para el café; para el maíz duro seco,
Portoviejo,  Montecristi y Rocafuerte, acompañados de Sucre y
Tosagua.

UPAs intermedias: en este tipo de Unidades productivas, los mayores
efectos adversos se verifican en Esmeraldas con un 23.4% y Los Ríos
con un 16.9% de disminución de empleo. En el caso de Esmeraldas,
el impacto del empleo se explica por la alta proporción de cultivos
sensibles en su estructura productiva, básicamente café, maíz duro
seco y arroz. En la Provincia de Los Ríos por su parte, inciden
significativamente el arroz y el maíz duro seco, configurando un
diagnóstico similar al de la Provincia de Esmeraldas. 

UPAs de Punta: el mayor impacto se registra en la Provincia de
Manabí con un 32.9%, seguida muy por debajo por Esmeraldas con un
13.7%. En el caso de Manabí la situación se explica por la incidencia
del maíz suave seco y del arroz. En Esmeraldas por su parte, la
presencia de productos dinámicos con una baja elasticidad empleo -
Valor Bruto de Producción y elevados estándares de tecnificación, no
alcanzan a compensar los efectos negativos que se producen sobre
otros productos como el café por ejemplo.

Cuadro No. 37 
Escenario Realista: Resumen de Impactos sobre el Empleo

a Nivel de Provincias de la Costa
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l estudio muestra los productos importantes que pueden verse
afectados de una u otra forma por el TLC. En primer lugar se presentan
los resultados desde el punto de vista del comercio entre el Ecuador y
los Estados Unidos, medidos a través de las Barreras No Arancelarias,
las Partes de Mercado y el Dinamismo de los productos en el mercado
de los EE.UU. 

Dichos análisis muestra los siguientes hechos;

1. RESPECTO DEL COMERCIO AGROPECUARIO CON
LOS ESTADOS UNIDOS
a. Hay una gran asimetría en el comercio de productos agrope-

cuarios entre los Estados Unidos y el Ecuador. Para el
Ecuador el comercio de sus productos agropecuarios con los
Estados Unidos es muy importante, lo que no ocurre a la
inversa.

b. El comercio agropecuario del Ecuador con los Estados
Unidos está concentrado en muy pocos productos; cincuenta
de ellos explican más del 98% del total

c. Buena parte del comercio corresponde a productos que están
perdiendo dinamismo o son poco dinámicos en el mercado de
los Estados Unidos. En efecto, el 71% de los productos que
los Estados Unidos importan desde el Ecuador crecen, pero a
una tasa inferior a la media de las importaciones totales de
productos agropecuarios. De acuerdo a este mismo criterio,
sólo el 27% de los productos importados por los Estados
Unidos desde el Ecuador corresponden a productos que
están ganando dinamismo. 

d. Desde el punto de vista de la participación de mercado,
Ecuador tuvo resultados satisfactorios, ya que el 73% de los
cincuenta principales productos experimentaron un creci-
miento. Sin embargo, el 65% de este crecimiento es explicado
por el banano.

e. Tanto o más importante que lo anterior, es que el 84% de los
cincuenta productos más importantes en el comercio
agropecuario del Ecuador con los Estados Unidos está sujeto
a una o más barreras no arancelarias.

Capítulo 3Capítulo 3

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

E
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f. El proceso de dolarización, ha introducido cambios muy
importantes en la competitividad de los productos agrope-
cuarios del Ecuador. Ello queda de manifiesto en los resul-
tados del análisis de los indicadores de participación de
mercado y dinamismo, los que muestran un retroceso
respecto de la situación anterior.  

2. RESPECTO DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU
HETEROGENEIDAD
a. El 76% de las UPAs se encuentran localizadas en la Sierra.

De estas a su vez casi el 60% corresponde a UPAs de
subsistencia.

b. Medido de acuerdo al VBP, hay una enorme heterogeneidad
tanto entre regiones como al interior de ellas. Considerando
el VBP medio de las UPAs de subsistencia de la Sierra, igual
a 100, este valor alcanza a 22.874 en las UPAs de punta en
la Costa. El correlato  de este hecho se puede apreciar en un
coeficiente de Gini del VBP, superior al  0.82 como promedio
del país.

c. Hay una estrecha asociación entre tipos de UPAs y tipos de
cultivos. En efecto, más del 50% del VBP se explica por tres
o cuatro cultivos. En el caso de las UPAs de subsistencia, el
maíz suave seco y la papa son los productos más
importantes. En la Costa es el arroz, cacao y el maíz. En las
UPAs de punta, son las flores en la Sierra y el banano en la
Costa.

d. Lo anterior,  muestra que aún cuando se realizan una gran
cantidad de actividades agropecuarias, estas están
fuertemente concentradas en pocos cultivos y actividades pe-
cuarias.

e. La selección de productos sensibles de acuerdo a estos
criterios y los de comercio muestran una coincidencia total en
relación con aquellas más importantes para cada región y
segmento de productor. También hay una coincidencia total
con la selección hecha en base a los índices de
competitividad y sensibilidad socio económica elaborados por
el Banco Central de Ecuador.

f. El perfil de las UPAs y su mapeo ponen de relieve las
carencias y potencialidades en las que se realiza la
producción agropecuaria. Respecto de la primera afirmación,
cabe destacar que la mayoría de las UPAs no tienen acceso
a financiamiento ni asistencia técnica y el nivel educacional
de sus productores es extraordinariamente bajo.

3. RESPECTO A LOS IMPACTOS EN VBP Y EMPLEO.
Los modelos econométricos estimados y utilizados muestran lo
siguiente:

a. El sector agropecuario del Ecuador pierde en todos los
escenarios. Incluso en el caso poco probable de que los
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Estados Unidos eliminen subsidios y apoyos y mantengan en
cero sus aranceles. El efecto neto es marginalmente
negativo, pero incide especialmente en las UPAs de
subsistencia e intermedias, en arroz, maíz (blando y duro),
carnes y algunos productos lácteos. Estos impactos
negativos son sobre el VBP y sobre el empleo. 

b. En el escenario más probable en que se eliminan aranceles y
se mantienen apoyos y subsidios de parte de los Estados
Unidos, hay un efecto neto global negativo en términos de
VBP agropecuario de alrededor del 5% y bastante mayor en
términos de empleo. Esta primera cifra aparentemente no
muy elevada, esconde sin embargo situaciones muy
diferentes al interior de la agricultura y que son el resultado de
las enormes disparidades e inequidades existentes. Los
productos más afectados son carnes, quesos, leche
concentrada, maíz y arroz. Por su aporte relativo al VBP
global, el maíz y el arroz junto a las carnes, son los productos
que más inciden en el total final. En términos de empleo hay
una caída que afecta tanto a las UPAs de subsistencia como
también a algunas actividades que tienen una alta elasticidad
empleo y que al mismo tiempo son también capital intensivas.

c. A la luz de estos hechos, es prioritario centrar la atención en
especial, aunque no únicamente en los productores de
subsistencia de maíz y de arroz, los que serán afectados
severamente. La exclusión de estos productos de las
negociaciones es una posibilidad que no debe desecharse
por motivo alguno, sobre todo dado que hay precedentes al
respecto en otros tratados de libre comercio, incluso firmados
por los Estados Unidos, como es el caso del maíz suave en
los países centro americanos con el CAFTA. 

d. Es importante señalar que en el caso del maíz, el Ecuador es
considerado a nivel mundial como sub centro de origen de
este cultivo, lo cual implica que el país posee una riqueza
incalculable por su biodiversidad genética, que es una
reserva para la alimentación de la humanidad. Adicio-
nalmente, no puede pasarse por alto que se trata de un
cultivo estréchamente asociado a las culturas originarias de
todo el mundo andino.

e. En el caso del maíz duro, producto que actualmente se
importa y que es un insumo clave para la industria avícola, es
necesario buscar las formas de compatibilizar los intereses
de los pequeños productores respecto del maíz suave, con
los de esta industria respecto del maíz duro. Una alternativa
que actualmente se está aplicando, y que consiste en
establecer cuotas sujetas a la utilización previa de la
producción nacional, puede ser perfectamente plausible en
este caso.

f. El caso de las carnes y algunos lácteos amerita también la
búsqueda de soluciones creativas que compatibilicen los
intereses de los productores y los consumidores. En carnes
concretamente, es necesario separar en un análisis más fino,
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las carnes de primer corte, de los otros tipos de carne que
pueden llegar al país a precios de descarte dadas las
preferencias de los consumidores norteamericanos.

4. EN CUANTO A ASPECTOS GENERALES
Es importante recordar que la situación de los sectores de subsistencia
es difícil desde mucho antes de las discusiones del TLC. Los posibles
efectos negativos que aquí se señalan agravarían esta situación.

Desde una perspectiva más global debe recordarse que este estudio
está dirigido a establecer los impactos diferenciados en las actividades
agropecuarias. Hay que considerar, sin embargo, la existencia de otros
efectos en otros sectores y entre éstos y la agricultura, los que pueden
acentuar o morigerar los impactos aquí descritos.

De otra parte, es importante señalar que éste es un análisis estático y
que pueden también generarse efectos dinámicos en la economía, aún
cuando no estén directamente relacionados con las negociaciones y
posibles acuerdos sobre el TLC. Tales efectos dinámicos podrían
provenir de la expansión de la demanda a mediano y largo plazo en los
productos competitivos, y por otro lado del aprovechamiento de
oportunidades derivadas de la inversión extranjera directa. 

Cualquiera sea el resultado final de las negociaciones, es de la más
alta prioridad la formulación de una agenda de políticas de desarrollo
agropecuario y rural que considere las heterogeneidades aquí
descritas y caracterizadas, tanto en las dimensiones económicas y
sociales, como espaciales.

Aún cuando el modelo calcula los excedentes del productor y del
consumidor, no se han considerado debido a que ello es un
componente parcial del bienestar total, dado que se excluyen los
excedentes del mercado laboral.
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METODOLOGIA
a mayor parte de los trabajos realizados para analizar el impacto de la
liberalización comercial corresponde a estudios basados en Modelos
de Equilibrio General Computarizados, Modelos de Equilibrio Parcial
en los que por lo general se procura calcular el excedente del
productor y excedente del consumidor, y algunos estudios sectoriales
en los que, dependiendo de la información disponible, se analiza en
mayor o menor grado de profundidad lo que ocurre al interior del
sector. 

En el caso del sector agropecuario se trata de un asunto no menor, ya
que por razones históricas es en esta actividad donde se presentan los
mayores grados de heterogeneidad. Se trata de una actividad en la
que coexisten unidades productivas cuya productividad está entre las
más elevadas del mundo y están vinculadas a los mercados más
exigentes y dinámicos, conjuntamente con unidades productivas
campesinas donde el objetivo simplemente es la subsistencia.

Debe reconocerse que ningún modelo simple es capaz de capturar
todos los posibles impactos y las complejidades que surgen de un
tratado de libre comercio. Ello hace necesario buscar un balance entre
el análisis en el nivel global o sectorial de una o varias políticas con
una visión más detallada a nivel de mercados y políticas específicas.

Un acuerdo comercial, por otra parte, afecta simultáneamente los
aranceles y los subsidios de un gran número de productos
agropecuarios, con efectos sobre el empleo y los ingresos, en el uso
de la tierra y en otros factores. De igual forma, las disposiciones del
acuerdo comercial que afectan a otros sectores pueden tener una
incidencia significativa sobre la agricultura y viceversa. Es el caso de
productos que son insumos para la industria y la agroindustria. En
definitiva, los impactos que se puedan generar en los sectores
agrícolas implican a su vez también efectos sobre los sectores no
agrícolas y viceversa. Estos efectos pueden ser examinados con un
Modelo de Equilibrio General, comúnmente conocido como CGE
(Computable General Equilibrium). Dicho modelo permite capturar
este fenómeno especificando las interrelaciones que se dan entre
sectores agrícolas y no agrícolas, y tiene por tanto una gran utilidad
para este propósito. 

No obstante ello, este tipo de modelos requiere especificar una serie
de parámetros para los cuales muchas veces no existe la información
requerida, y tiene la desventaja que es muy difícil avanzar a niveles
mayores de desagregación que el sector, cuestión que es fundamental
cuando se presenta un grado importante de heterogeneidad. Cuando

AnexosAnexos

ANEXO 1

L
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se emplean para analizar la agricultura los modelos CGE sacrifican u
omiten detalles sobre los flujos comerciales y las políticas que pueden
ser relevantes y por lo general no consideran la información sobre
mercados y políticas.

No obstante lo anterior, el Banco Mundial ha desarrollado versiones
recientes y mejoradas de este tipo de modelos CGE, para analizar
impactos de los tratados comerciales cuando se prevé que la mayor
parte de ellos se producirán en la agricultura o bien cuando este sector
es el dominante, situación propia de muchos países en desarrollo. 

Algunas agencias internacionales como la OCDE por ejemplo, han
optado preferentemente por modelos multi mercados de equilibrio
parcial, los que si bien es cierto pierden riqueza de análisis para
capturar las interacciones entre los distintos sectores, permiten
proveer de una apreciación más detallada sobre los efectos de los
acuerdos a nivel de mercados y de las políticas. La carencia de
información sobre las interacciones entre sectores puede ser paliada
por  la incorporación de información exógena procesada con modelo
CGI.

Otra aproximación al análisis de impactos de un tratado de libre
comercio, puede ser realizada a través del empleo de un punto o
escenario de referencia o línea de base. La metodología en este caso
se basa en la comparación de un escenario pre - acuerdo comercial y
otro u otros escenarios post acuerdo. Dado que hay una gran dosis de
incertidumbre inherente a los mercados de productos agrícolas, y una
gran dependencia de la línea o escenario utilizado para la
comparación, algunas agencias han desarrollado modelos de fronteras
estocásticas que permiten establecer un gran número de líneas de
comparación, las que difieren entre sí según la incidencia de una
variedad de factores de oferta y demanda aleatorios. Este tipo de
análisis puede ser de gran utilidad para situaciones en las cuales hay
efectos asimétricos importantes, como por ejemplo respuestas
desproporcionadamente grandes en la producción frente a variaciones
de los precios de los factores. Se trata, sin embargo, de una
metodología que es costosa y requiere bastante tiempo para
desarrollarla. 

1. UN MODELO SIMPLE PARA EL ANÁLISIS DE
IMPACTOS DIFERENCIADOS EN LA AGRICULTURA

Para el análisis de los impactos diferenciados del TLC sobre la
agricultura ecuatoriana, se siguió la siguiente metodología:

a. Análisis de la competitividad ex post de los productos agro-
pecuarios a través del examen del comercio de productos
agropecuarios con los Estados Unidos. 

b. Análisis de la competitividad ex-ante vía diferencias de
rendimientos y precios

c. Selección de productos amenazados y con potencialidades
sobre la base de los puntos precedentes

d. Análisis de las Unidades Productivas y de los productores
vinculados a los productos seleccionados
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e. Análisis de las Unidades Productivas asociadas a productos
amenazados y con potencialidades según Saldo Neto del
Valor Bruto de Producción y según presencia de dichos
cultivos en las Unidades Productivas

f. Análisis econométrico a fin de establecer los impactos en el
VBP y en el empleo, estimando funciones de producción
específicas por tipos de UPAs para calcular sus elasticidades
de factores

g. Análisis de los impactos del Tratado de Libre Comercio a nivel
de tipos de UPAs y principales productos por Grandes
Regiones, Provincias y Cantones.

h. Resultados y discusión de sus alcances

A continuación se detalla el análisis en cada una de las etapas:  

2. SELECCIÓN DE PRODUCTOS A SER ANALIZADOS
Según criterios de comercio exterior

Análisis de las importaciones de productos agropecuarios
hechas por Estados Unidos desde el Ecuador

Sobre la base de la información provista por el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos, USDA, se examinaron a un nivel de
desagregación de diez dígitos las importaciones agropecuarias que
realiza este país desde el Ecuador siguiendo los pasos que a
continuación se detallan; 

a. De un total de casi 400 productos agropecuarios que los
Estados Unidos importan desde el Ecuador, se seleccionaron
los cincuenta más importantes, los que dan cuenta de más
del 98% del valor de las importaciones sectoriales. Para este
grupo de productos seleccionados, se analizó si están sujetos
o no a Barreras No Arancelarias (BNA), lo que permitió
agrupar dichos productos de acuerdo al número de BNA que
los pudiera afectar. Esta información se desagregó a nivel de
cada uno de los productos, los que fueron ordenados de
acuerdo a su importancia en el comercio exterior.

b. Siguiendo la metodología utilizada en el programa
COMERPLAN1, se analizó la evolución de la participación del
Ecuador en el  mercado estadounidense de estos cincuenta
principales productos en los últimos diez años. 

c. De acuerdo a los mismos criterios antes señalados, se
examinó el dinamismo de mercado de estos cincuenta
principales productos agropecuarios, es decir, el compor-
tamiento de las importaciones que realiza los Estados Unidos
desde el mundo en los últimos diez años.

d. Sobre la base de lo anterior, se construyó una matriz de
resumen con los resultados obtenidos, ordenados según los
productos que el Ecuador exporta, ganaran o perdieran
participación de mercado y según éstos productos ganaran o
perdieran dinamismo en el mercado de los Estados Unidos.

1 Programa diseñado en la Unidad de Desarrollo Agrícola de la División de Desarrollo Productivo
de la CEPAL, para analizar el comercio exterior y la competitividad de los productos
agropecuarios sobre la base de un conjunto de indicadores seleccionados.



e. Finalmente se construyó un cuadro resumen con los
productos agropecuarios que los Estados Unidos importan
desde el Ecuador, según la presencia o no de una o más
BNA, su Participación de Mercado y el Dinamismo que han
mostrado, ordenados todo ellos según la importancia relativa
de los valores importados. De acuerdo a ello, se
seleccionaron diez productos para ser analizados.

Análisis de las Unidades Productivas (UPAs)

Sobre la base de información de los micro datos del Censo Agro-
pecuario, y recodificando algunas variables, según las necesidades
del análisis, se realizaron las siguientes actividades:

a. Se definieron tres tipos de UPAs -subsistencia, empresariales
tradicionales y de punta-, imponiéndole a cada una de estas
categorías las condiciones que se indican a continuación. 

Unidades Productivas de Subsistencia: 

- Que los productores vivieran en el predio.
- Que no contrataran trabajadores.
- Que no poseyeran maquinarias.
Unidades Productivas Empresariales Intermedias:

- Que contrataran trabajadores.
- Que poseyeran maquinarias.
- Que no contrataran asistencia técnica especializada
Unidades Productivas Empresariales de Punta:

- Que además de las características anteriores,
contrataran asistencia técnica especializada (ingenieros
agrónomos, veterinarios, etc.).

- Si se tratase de un productor individual, que tuviera
educación básica y media completa y algún grado de
educación superior.

- Que hubiera tenido acceso al crédito.
b. Las tres categorías de UPAs identificadas fueron desa-

gregadas por Grandes Regiones (Sierra, Costa y Oriente)
llegándose a procesar y obtener información a nivel de
Provincias y Cantones.

c. Se construyó la variable Valor Bruto de Producción (VBP)
utilizando para ello información censal y de encuestas de
precios del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) para calcular índices de precios. Este ejercicio fue
cotejado con otro análogo realizado con otros fines2. Sobre la
base de resultados obtenidos, se hizo un análisis de
dispersión del VBP según UPA y región, complementado con
el cálculo del índice Gini a fin de obtener una medida de las
desigualdades medidas por esta variable.

d. Se identificaron los principales productos para cada uno de
los tipos de UPAs en cada una de las Grandes Regiones,
según  su aporte al VBP. De acuerdo a ello, se seleccionaron
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2 Esta variable VBP fue estimada por el Econ. Mauricio León de la Secretaría del Frente Social,
para un estudio para el Banco Mundial. La metodología seguida para realizar esta estimación es
bastante completa y contempla un método para ajustar los precios según distancias. 



aquellos que contribuían a explicar más del 50% del VBP
total.

e. Se estableció el número de UPAs vinculadas a los productos
identificados según el criterio antes señalado. Este análisis se
hizo a nivel de Grandes Regiones y luego a nivel Provincial.
Posteriormente se desechó la información de las Regiones
Oriente y Galápagos y otros por su escasa incidencia y
porque, debido a sus particulares características, distor-
sionaban el análisis y los resultados obtenidos.

f. Se estimó el empleo generado en las UPAs y productos
seleccionados.

g. Finalmente se agruparon en un cuadro resumen los
productos seleccionados de acuerdo a los criterios antes
descritos y a los criterios de comercio exterior, agregando los
productos que resultaban seleccionados según los
indicadores de Sensibilidad Competitiva y Sensibilidad
Económica y Social calculados por el Banco Central del
Ecuador. Para seleccionar estos últimos productos,  se hizo
un ranking por valor del indicador. Como resultado final de
esta fase, se constató un alto grado de coincidencia en los
productos seleccionados a través de las distintas
metodologías antes descritas.

h. Los productos seleccionados se agruparon finalmente en dos
grupos: amenazados y con potencialidades.

i. Para facilitar y complementar el análisis, se mapeo la
información obtenida, agregando los productos
seleccionados, información adicional relevante para la posible
formulación de políticas.

Análisis de las Unidades Productivas asociadas a productos
amenazados y con potencialidades

Se consideraron como UPAs asociadas predominantemente a
productos con potencialidades, aquellas cuyo saldo neto del VBP era
positivo. Se procedió a la inversa para establecer las UPAs asociadas
predominantemente a productos amenazados. De este modo se esta-
blecieron tres categorías: las descritas anteriormente y una, cuyo VBP
no está asociado a los cultivos antes indicados. 

De forma análoga se procedió a clasificar las UPAs de acuerdo a la
presencia o no en las mismas de los cultivos amenazados y/o con
potencialidades. De esta forma se obtuvieron cuatro categorías: Upas
asociadas solo a cultivos amenazados, UPAs asociadas solo a cultivos
con potencialidades, UPAs asociadas a ambos tipos de cultivos y
finalmente, UPAs no asociadas a ninguno de estos cultivos.

Análisis econométrico 

En esta fase del estudio, se estimaron funciones de producción para
las distintas categorías de UPAs definidas. La funciones estimadas son
del tipo Translog. Paralelamente se estimaron también funciones del
tipo Cobb-Douglas. El análisis efectuado reveló que para los fines de
este estudio, que era capturar la diversidad de situaciones al interior
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del sector agropecuario, las funciones Translog ofrecen ventajas por
cuanto permiten calcular distintas elasticidades, y presentan menos
problemas y limitaciones que la Cobb-Douglas.

Como se señaló anteriormente, el propósito de estimar funciones de
producción translog es obtener elasticidades para los factores tierra,
trabajo y capital en cada tipo de UPA definido, diferenciados según
sean de la Costa o de la Sierra. Estas elasticidades se utilizaron
posteriormente para estimar los efectos diferenciados al interior del
sector, que se pueden producir como consecuencia de un TLC.

Finalmente, y utilizando el modelo ATPSM de la UNCTAD3, se realizó
un análisis de equilibrio parcial para calcular los excedentes del
productor, del consumidor y los excedentes totales originados como
consecuencia de la aplicación del TLC con los Estados Unidos. Este
análisis fue realizado para el conjunto del sector y para cada uno de
los productos seleccionados.
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3 El modelo ATPSM corresponde al Agricultural Trade Policy Simulation Model (hecho
conjuntamente con la FAO) de la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UNCTAD, versión 2.2 del 2003.



1. SOBRE  LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS:
El detalle con que se presentan en el Cuadro No. 2 (Ver Pág. 18) del
estudio de la CEPAL es el máximo que entrega la base de datos que
maneja la CEPAL. Como se dice en el documento, este cuadro fue
elaborado por los autores a partir de información del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y de la base de datos
TRAINS, de UNCTAD.

Sin embargo, se complementa aquí la información entregada con el
significado de cada una de las BNA. 

* Definición de las Barreras No Arancelarias referidas en el
documento, (Definiciones extraídas del Manual de TRAINS,
UNCTAD, 1996).

Prohibición incondicional de importar. La llamada "prohibición con
excepciones" está incluida en la categoría de regímenes de licencias
correspondiente a la naturaleza de la excepción.

Medidas Técnicas (código 8 TRAINS)1
Medidas referentes a las características de los productos tales como la
calidad, la seguridad o las dimensiones, consistentes en la imposición
de requisitos relativos a las formalidades administrativas, la termino-
logía, los símbolos, los ensayos y los métodos de ensayo, así como de
requisitos de embalaje, marcado y el etiquetado de los productos. La
aplicación de estas medidas a las categorías de productos sensibles
puede dar origen a la aplicación de alguna de las medidas clasificadas
con códigos cuyas dos últimas cifras van de 71 a 79.

* Licencias (código 5 de TRAINS).

* Medidas de carácter formal únicamente que no implican una
restricción.

* Licencias automovilísticas.

* Aprobación sin reservas de las solicitudes de importación. A
veces se denomina licencia general, o liberal, abierta.

* (5200) Vigilancia de las importaciones.

Vigilancia de la tendencia de las importaciones de un producto
determinado, a veces a través de una inscripción en un registro. Puede
instituirse con objeto de indicar la preocupación de la Administración
de un país ante un aumento muy pronunciado de las importaciones e
incitar a los socios comerciales a reducir el crecimiento de sus
exportaciones. También puede instituirse para proteger el medio
ambiente. Precede a veces a medidas de restricción de las
importaciones.
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ANEXO 2

1 Esta sección está basada en el Acuerdo del GATT, MTN/FA, Acta Final en que se incorporan los
resultados de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales, 15 de diciembre de 1993.
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Medidas antidumping (código 3400)

Se adoptan estas medidas si, como resultado de la investigación
realizada por la autoridad investigadora del país importador, ésta
resuelve que existe dumping y que éste ocasiona un daño importante.
Se considera que existe dumping cuando se introduce un producto en
el mercado del país importador a un precio inferior a su valor normal,
esto es, si el precio de exportación del producto exportado es menor
que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país
exportador. Las medidas antidumping pueden revestir la forma de
derechos antidumping o de compromisos relativos al precio.

2- POSIBILIDAD DE REALIZACIÓN DE OTRAS SIMULA-
CIONES CON ESCENARIOS DIFERENTES PARA
TENER INSTRUMENTOS MÁS ÚTILES PARA LAS
NEGOCIACIONES. A MEDIDA QUE ÉSTAS AVANZAN.

Es posible realizar la simulación de distintas opciones de negociación
mediante el Agricultural Trade Policy Simulation Model (ATPSM) de la
UNCTAD y la FAO.   El mismo lo pueden bajar de la siguiente página
Web.

  http://192.91.247.38/tab/ATPSMdwnlds.asp

Los detalles de su funcionamiento se pueden encontrar en el
"Handbook on the UNCTAD Agricultural Trade Policy Simulation Model
(ATPSM)." UNCTAD, noviembre 2003.

Como se señaló en el trabajo, se trata de un modelo de equilibrio
parcial que, a través de un sistema de ecuaciones, especifica el
comportamiento de los mercados correspondientes a un conjunto de
productos. Para estos productos, se modeliza la producción, el
consumo y los flujos de comercio en función de los precios
internacionales, de los precios al productor y al consumidor en los
distintos países y de las respectivas elasticidades-precio de oferta y de
demanda. A su vez, para cada producto, los precios internos (al
productor y al  consumidor) se determinan en función de los precios
internacionales, los aranceles, los subsidios y las ayudas a la pro-
ducción.

A partir de este instrumento es posible simular cambios en las políticas
comerciales vigentes y sus efectos sobre los precios, la producción, el
consumo, el comercio, los ingresos del gobierno, el excedente del
productor y del consumidor y el bienestar general en cada uno de los
países considerados. El modelo se acompaña de una base de datos
que contiene la información necesaria sobre 36 productos agrícolas y
176 países. Los países pertenecientes a la Unión Europea (UE) son
tratados como bloque, de modo que, en realidad, la base de datos
contiene información sobre 162 países o grupos de países. Los datos
disponibles en ella se refieren a los precios internacionales e internos
para cada producto, los volúmenes de producción, exportación,
consumo e importación y los instrumentos de la política comercial
(aranceles consolidados y aplicados, cuotas, subsidios a la
exportación o a la producción). 

Las elasticidades que se requieren para completar el ejercicio son
las mismas que aparecen en el trabajo presentado por la CEPAL.
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Parte 2Parte 2
CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO DEL
TLC EN EL EMPLEO MANUFACTURERO A
NIVEL PROVINCIAL EN EL ECUADOR
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na delegación del Ecuador se encuentra negociando con
representantes del gobierno de los EE.UU un Tratado de Libre
Comercio  (TLC) que tiene como finalidad acrecentar el flujo comercial
entre las dos naciones. Por tratarse de economías muy disímiles, en
cuanto a tamaño, tecnología y mercados, el gobierno del Ecuador ha
considerado necesario realizar estudios con la intención de
caracterizar su potencial impacto a nivel productivo y económico-
social.

La entidad encargada por el Gobierno Nacional para conducir este
proceso de negociación es el Ministerio de Comercio Exterior,
Industrialización, Pesca y Competitividad (MICIP), quien ha contratado
la realización de varios estudios, entre los que se encuentra éste
cofinanciado por el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador -
(CONCOPE).

El presente estudio busca realizar una caracterización socio-
económica a nivel provincial del impacto que tendría la suscripción de
un convenio de esta naturaleza sobre el empleo en el sector
manufacturero. Además busca establecer el impacto en el PIB
manufacturero provincial y propone algunas recomendaciones para
mitigar el impacto del TLC en el empleo, sobre la base de los estudios
de potencial competitivo realizados por el Banco Central del Ecuador
(BCE).

El presente documento constituye el Informe Final del estudio en
mención y está dividido en cuatro partes:

1. Principales características de la población manufacturera a
nivel provincial.

2. Las actividades en riesgo y su impacto en la producción
provincial.

3 Potencialidades: qué opciones existen para las provincias
más afectadas.

4 Anexos/Anexo 1: Metodología.

PresentaciónPresentación

U
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PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA
POBLACION MANUFACTURERA A NIVEL
PROVINCIAL

1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN EMPLEADA.
e acuerdo al IV Censo de Población y Vivienda del Ecuador del 2001,
el sector manufacturero1 del Ecuador emplea a 456.060 personas
comprendidas entre los 5 y los 65 años de edad, constituyendo el
10,5% del total de la población empleada dentro de este lapso de
edades y el 11,1% de la PEA (Población Económicamente Activa). El
sector manufacturero aporta al Producto Interno Bruto (PIB)2, en el
mismo año, el 14,8% (valores reales del año 2000) .

Del total de población empleada en manufactura, el 28,6% radica en
Pichincha y el 27,2% en Guayas, sumando el 55,8% del total de la
población empleada en esta actividad económica. Las provincias de
Azuay (8,7%), Tungurahua (7,4%), Manabí (5,1%) e Imbabura (4,7%)
se sitúan a continuación, y junto con las primeras dos provincias,
concentran el 81,2% del total.

De este total, el 69% son hombres y el 31% mujeres, un 47% son Jefes
de Hogar, mientras que el 53% restante corresponden a otros
miembros. El 76,6%, es decir el grueso de los empleados, están entre
los 20 y 50 años de edad, el 13% tienen menos de 20 años de edad y
el 10,5% restante más de 50 años de edad.

El 42,1% de esta población dedicada a la manufactura tienen
instrucción primaria y básica, mientras que el 39,4% tienen instrucción
secundaria y media. Es decir, el 81,5% de dicha población vinculada a
la manufactura tiene instrucción entre primaria y secundaria y básica y
media3, mientras que un 16% tiene educación superior y apenas un
2,4% restante son analfabetos4. El 5,4% del total tiene título
universitario o superior.

El 71,7% de la población empleada en el sector manufacturero es
predominantemente urbana, y el restante 28,3% habita en el sector
rural5.

Capítulo 1Capítulo 1

D

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

1 Para efectos de este estudio no se incluye a la rama de actividad Petróleo refinado.
2 Cuentas Nacionales, Banco Central del Ecuador. No incluye refinación de petróleo.
3 Existe un error de parte de INEC al considerar como excluyentes a quienes tienen instrucción

primaria y básica y secundaria y media, puesto que la primaria es una parte de la básica y la
secundaria es una parte de la básica y otra parte de la media.

4 De acuerdo al SIISE el 9% de los ecuatorianos son analfabetos, el promedio nacional de
escolaridad es de 7,3 años por  persona, mientras que el 66,8% de la población tienen primaria
completa y el 22,6% secundaria completa.

5 Para el INEC todo centro poblado con más de 5.000 habitantes es considerado urbano.



Con respecto a la ocupación para el año 2001, el 69% de la población
vinculada a la manufactura son Operarios, el 3% Directivos, el 3%
Técnicos y Profesionales, el 3% Obreros, el 10,8% están ocupados en
Servicios y el 11,2% corresponden a Otros (ver Anexos sobre
metodología utilizada).

El 18% de la población relacionada con la manufactura para el año 2001
está empleada en la Fabricación de Prendas de Vestir (CII3 181)6, el
13,2% en la Fabricación de Muebles (CII3 361), el 9% en la Elaboración
de Productos Alimenticios (CIIU3 154) y el 8% en Industrias Manu-
factureras NCP (CII3 369). En estas cuatro actividades se concentra el
48,2% del total de la población manufacturera. Si a esa cifra se le suma
las ocho (8) siguientes actividades más importante, se tiene que las
doce (12) principales actividades manufactureras concentran al 76,5%
del total, como lo indica el siguiente cuadro. Las restantes actividades
empleaban a 107.020 personas que representan el 23,5% del total.

Cuadro No. 1
Población Empleada en las Doce Ramas más Importantes

A nivel nacional, de doce (12) actividades principales, seis (6)
corresponde a situación de Riesgo Alto Mediano7, calificadas como
dos (2) (color gris obscuro Cuadro No. 1), y 6 (seis) actividades
corresponden a situación de Riesgo Bajo Mediano, calificadas como
cinco (5) (color gris claro Cuadro No. 1).

Las seis actividades calificadas como de Riesgo Alto Mediano
(calificación 2, del Cuadro No. 1), emplean a 242.105 personas, equi-
valente al 53,1% del total de la población ocupada en la manufactura.

En casi todas las actividades de la manufactura los Hombres son el
genero predominante, sin embargo en la Fabricación de Prendas de
Vestir (CIIU3 181 del Cuadro No. 1) se emplean 61.910  Mujeres,
equivalente al 76% del total de empleados en esta actividad, como lo
indica el siguiente Gráfico No. 1 (Ver Pág. 71), en número de
empleados por actividad.
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6 A 3 dígitos de acuerdo al CIIU3.
7 Se consideran como actividades Más Críticas las que califican con 1 y 2, es decir a las que se

denominan de riesgo Alto-Alto y Alto-Mediano.



Gráfico No. 1
Empleo por Sexo en Actividades más Importantes

(valores absolutos)

Hay actividades donde el predominio de el genero masculino es
contundente, por ejemplo la Fabricación de Muebles (CIIU3 361
Cuadro No. 1), Productos Metálicos (CIIU3 281 Cuadro No. 1) y
Elaborados de Metal (CIIU3 289 Cuadro No. 1), como se puede
observar en el siguiente Gráfico  No. 2 en porcentajes.

Gráfico No. 2
Empleo por Sexo en Actividades más Importantes

(en porcentajes)
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El 22,8% del total de mujeres empleadas en la actividad de Prendas
de Vestir son Jefas de Hogar, evidenciándose en esta actividad que
una buena parte de las Mujeres son madres solteras o solas y por lo
tanto sus hogares dependen económicamente de sus ingresos. En las
demás actividades también predominan los Hombres como Jefes de
Hogar, como se observa en el siguiente el Gráfico  en número de
personas por actividad Gráfico No. 3.

Gráfico No. 3
Empleo de Jefes de Hogar y Otros en Actividades

más Importantes (valores absolutos)

En cuanto al nivel de instrucción, de las doce (12) actividades más
importantes, se aprecia en la Fabricación de Muebles (CIIU3 361),
Otros Alimentos (CIIU3 154), Minerales No Metálicos (CIIU3 269 ),
Calzado (CIIU3 192) y Productos de Madera (CIIU3 202), la
predominancia de empleados con formación básica, mientras que en
las demás ramas la diferencia entre formación básica y media no es
significativa, como se puede apreciar en el Gráfico No. 4, (Ver Pág.
73).
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Gráfico No. 4
Empleo de Jefes de Hogar por Nivel de Instrucción en

Actividades más Importantes (valores absolutos)

En cuanto al nivel de ocupación de los Jefes de Hogar en las 12
actividades predominan los Operarios, como se observa en el Gráfico
No. 5.

Gráfico No. 5
Empleo de Jefes de Hogar por Categoría de Ocupación 

en Actividades más Importantes (valores absolutos)

Con respecto al número de hogares que comparten la vivienda con
alguna actividad económica, el Censo de Hogares estableció que son
170.066, de los que 25.084 realizan actividades manufactureras. El
siguiente cuadro proporciona información del total de actividades
económicas que comparten el hogar y de ellas cuántas están
relacionadas con la manufactura Cuadro No. 2 (Ver Pág. 74).
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Cuadro No.2
Hogares que Comparten la Vivienda con

Alguna Actividad Económica

2. LAS ACTIVIDADES MANUFACTURERAS MAS
CRITICAS.

Desde el empleo.

Seis (6) son a nivel nacional, las actividades manufactureras más
críticas, de acuerdo a la metodología adoptada sobre la base de los
estudios de sensibilidad competitiva (ISC) y de impacto socio-
económico (IISE) realizados por el Banco Central, estas son:

Cuadro No. 3
De las Doce Ramas más Importantes las Sies más Críticas

Como ya se indicó, estas seis actividades ocupan a 242.105 personas,
las que representan el 53,1% del total de empleados en la
manufactura. De estas seis actividades, dos están relacionadas con la
industria textil y del vestido (CIIU3 181 y CIIU3 171 del Cuadro No. 3)

                       
                          
                          
                          
                          
                          
                       
                          
                      
                       
                          
                          
                      
                          
                               
                               
                      
                       
                               
                               
                               
                               
                               
                  

 

75

C
on

so
rc

io
 d

e 
C

on
se

jo
s 

P
ro

vi
nc

ia
le

s 
de

l E
cu

ad
or

, C
O

N
C

O
P

E



y dos con productos alimenticios (CIIU3 154 y CIIU3 151 del Cuadro
No. 3).

De esas 242.105 personas empleadas en las seis actividades más
críticas, 158.138, que representan el 78,8%, están localizadas en seis
provincias, como lo indica el Cuadro No. 4.

Cuadro No.4
Empleados por Provincia en Seis Actividades más Críticas

Tungurahua, en estas 6 actividades, ocupa al 67,3% de su población
empleada en la manufactura, por lo que su situación es la más crítica.
El resto de provincias no dejan de tener situaciones también muy
preocupantes, Manabí por ejemplo, emplea para estas mismas seis (6)
actividades al 58,3% de su población empleada en la manufactura,
mientras que Imbabura, Guayas y Pichincha ocupan entre el 43% y el
52% de la población empleada en la manufactura, como lo muestra el
Cuadro No. 5.

Cuadro No.5
Relación de Empleados en Actividades

más Críticas con Respecto al Total

Desde la estructura del aparato productivo
En el Cuadro No. 6 (Ver Pág. 76), existen provincias que tienen entre
las doce (12) actividades más importantes una predominancia de
actividades de mayor riesgo, lo que también las hace más vulnerables.
Tungurahua y Chimborazo tienen ocho (8) actividades de riesgo Alto-
Mediano entre las 12 más importantes. Los Ríos es la única provincia
que tiene una actividad en el más alto nivel de riesgo Alto-Alto y las 5
restantes en riesgo Alto-Mediano, lo que le hace una de las provincias
más vulnerables. Imbabura y Carchi tienen 7 actividades, mientras que
Cotopaxi, Pichincha, Zamora y Orellana tienen 6 actividades críticas
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de entre las 12 más importantes, al igual que el promedio nacional,
como se puede observar en el Cuadro No. 6. (Ver Anexo 3, actividades
a CIIU3 a tres dígitos para identificar a cuál actividad manufacturar
corresponde).

Cuadro No. 6
Actividades más Críticas por Provincia

La vulnerabilidad de estas provincias está dada por la poca diversidad
de su aparato productivo, lo que da menores opciones de
redireccionamiento de la población empleada en las actividades
manufactureras en riesgo hacia otras actividades menos riesgosas.

La provincia más crítica es Tungurahua, al tener un 76% de sus
empleados en la manufactura laborando en las actividades de mayor
riesgo. Imbabura, las Zonas no Delimitadas, Cañar, Carchi,
Chimborazo, Zamora y Los Ríos tienen a las dos terceras partes de su
población empleada en la manufactura, laborando en actividades de
Riesgo. Alto Cuadro No. 7, (Ver Pág. 77).

En general, la situación de todo el país es crítica, al tener todas las
provincias significativos segmentos de la población empleada en la
manufactura laborando en las actividades más riesgosas. En valores
absolutos en algunos casos la cifra puede parecer más importante,
aunque en lo provincial el impacto puede ser significativo. Y a la
inversa, hay provincias como Pichincha, Guayas y Azuay en donde el
impacto en valores relativos es menor, pero en valores absolutos es
grande, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

 
          

          
          
          
          
          
          
          
          

 



Cuadro No. 7
Grado de Afectación en Provincias

3 LAS PROVINCIAS MÁS CRÍTICAS.

Para determinar cuáles son las provincias más críticas se consideran
dos elementos clave:

1. Las provincias que tiene más de seis (6) actividades de las
doce (12) más importantes, en situación de riesgo Alto y

2. Las provincias que tienen más del 60% de su población
empleada en la manufactura laborando en actividades de
riesgo Alto.

Con respecto al primer elemento, el Cuadro No. 6 (Ver Pág. 76) da
cuenta de las provincias y del número de actividades
consideradas como riesgosas, de lo cual se rescata lo siguiente:

* Tungurahua y Chimborazo tienen ocho (8) actividades
manufactureras consideradas riesgosas;

* Imbabura y Carchi tienen siete (7) actividades manufac-
tureras consideradas riesgosas;

* Cotopaxi, Los Ros, Pichincha, Zamora y Orellana tienen 6
actividades manufactureras consideradas como riesgosas.

Con respecto a las demás provincias, doce (12) tienen cinco (5)
actividades consideradas como de riesgo Alto y la provincia de Morona
sólo tiene 4.
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El Cuadro No.8 proporciona información respecto al número de
personas empleadas en cada una de las ramas de las actividades
manufactureras que aparecen en el Cuadro No.6.

Cuadro No. 8
Número de Empleados en Actividades más Críticas

Con respecto al porcentaje de personas empleadas en la manufactura
de la provincia que están laborando en ramas de actividad de riesgo
Alto, el Gráfico No. 6, ilustra al respecto.

Gráfico No.6
Porcentaje de Empleados en Actividad en Riesgo

con Respecto al Total de Provincias

Como se puede observar, de 22 provincias, nueve (9) tienen más del
60% del total de sus empleados vinculados a la manufactura de
Riesgo Alto, siendo Tungurahua la de mayor concentración con un
76%, seguida por Imbabura (68.1%), Cañar (66.6%), Carchi (66.5%),
Chimborazo (64.9%), Zamora (64.3%), Los Ríos (64.1%), Galápagos
(63.1%) y Loja (61.5%). 8 provincias tienen entre el 50% y 60% de su
población empleada en la manufactura en esta situación de riesgo alto
y las 5 provincias restantes tienen menos del 50%.

Bajo estas dos consideraciones se formuló un procedimiento mediante
el cual es posible dar valor normalizado a cada variable con la finalidad
de agregar sus valores y obtener un resultado para cada provincia.
Para la 1ra variable se partió por dar el valor de uno a las provincias
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que tenían el mayor número de actividades en situación de riesgo Alto.
Para el caso específico, a Tungurahua e Imbabura que tienen 8
actividades en esta situación, se les dio el valor de 1, a partir de allí se
normalizó hacia abajo.

En el caso de la 2da variable, igualmente se partió por dar el valor de
1 a Tungurahua que tiene el 76,2% de la población empleada en la
manufactura laborando en las actividades de riesgo Alto y a partir de
ese valor se normalizó hacia abajo, obteniendo el Cuadro No 9.

Es importante anotar que a la provincia de Los Ríos se le da el valor
de 1 (el máximo) en lo referente al número de actividades en riesgo
Alto, ya que es la única provincia que tiene una actividad calificada
como riesgo Alto-Alto, a pesar de tener sólo 6 actividades consi-
deradas riesgosas.

Cuadro No. 9
Normalización del Riesgo por Provincias

A partir de la información del Cuadro No.9, se estableció un ranking de
provincias, en función a su nivel de riesgo, como se puede observar en
el siguiente Cuadro No. 10.
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Cuadro No. 10
Ranking Provincial del Nivel de Riesgo

Se concluye que 5 provincias se encuentran en riesgo Alto, 10
provincias en Riesgo Mediano y 7 provincias en Riesgo Bajo

Es decir, una buena parte de las provincias evidencian un significativo
número de personas empleadas en actividades manufactureras
consideradas como riesgo Alto y con un elevado número de
actividades consideradas como riesgo Alto entre las 12 más
importantes (Ver Gráfico No.6), hecho que las hace más vulnerables
en vista que su aparato productivo, al ser poco diversificado, presenta
pocas posibilidades de absorber la mano de obra que pueda ser
desplazada de las actividades manufactureras.

4 LA POBLACION MÁS SENSIBLE (PS)
Con la finalidad de establecer cuál es la población más sensible
empleada en la manufactura y sus características frente a la
posibilidad de suscribirse un TLC con los Estados Unidos de
Norteamérica, se consideraron algunas variables que permitieron
construir un perfil de esta población.

Si se considera como más sensible a la población empleada en las
actividades manufactureras de mayor riesgo y que además son Jefes
de Hogar, que tienen educación primaria y básica, que cumplen
laboralmente la función de operarios (no calificados) y obreros
(semicalificados) y además tengan una edad comprendida entre los 20
y 50 años y por tanto su ingreso dentro del hogar es fundamental, se
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tiene que en todo el país estas personas suman 31.361, de las que
25.792 (82,2%) son Hombres y 5.569 (17,8%).

La distribución de estas personas en las provincias es como se indica
en el Cuadro No. 11.

Cuadro No.11
Población más Sensible por Provincia

La última columna del cuadro indica cuál es la proporción de estas
personas, la Población más Sensible (PS), con respecto al total de la
población empleada en la manufactura en cada provincia, y en función
de ese porcentaje se construyó el siguiente gráfico donde se aprecia
cuál es la provincia que tiene el mayor porcentaje de este tipo de
población, constituyendo otro factor de vulnerabilidad.

Como se puede apreciar en el Gráfico No.7 (Ver Pág. 82), las pro-
vincias de Tungurahua e Imbabura ocupan los dos primeros lugares, lo
que ratifica su alto nivel de vulnerabilidad, mientras que otras
provincias como Chimborazo, Carchi y Los Ríos ocupan el 7mo, 9no y
15to lugar en el ranking elaborado.
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8 Este porcentaje corresponde a la relación entre la Población más Sensible con la población total
empleada en la manufactura por provincia (Cuadro No. 4).



Gráfico No. 7
Ranking de Sensibilidad

En conclusión se puede afirmar que las provincias más vulnerables a
la potencial firma del TLC, en lo que tiene que ver con el empleo
directo del sector manufacturero, son las provincias de Tungurahua e
Imbabura con el agravante que la estructura de su aparato productivo
no brinda muchas otras oportunidades.

Siendo las Jefas de Hogar un grupo muy sensible en estas provincias,
se procedió a identificar cuál es su nivel de Instrucción Gráfico No. 8.
(Ver Pág. 83).
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Gráfico No. 8
Nivel de Instrucción de Jefas de Hogar

Como se puede apreciar a nivel nacional más de la mitad de las
Mujeres que son Jefas de Hogar tienen instrucción media, cerca del
38% básica y un 10% instrucción superior. En Azuay el grueso de las
Jefas de Hogar (75%) tienen instrucción básica, mientras que en
Pichincha y Guayas predominan las Jefas de Hogar con instrucción
media. Las demás provincias tienen promedios similares al promedio
nacional. En cuanto a la instrucción superior, Guayas tiene el mayor
porcentaje de Jefas de Hogar con un 14%, superior al promedio
nacional.

LAS PROVINCIAS MÁS AFECTADAS

1 TUNGURAHUA
Ambato concentra al 74,1% de la población empleada en la
manufactura y Pelileo al 13,7%. El resto de la provincia tiene una
insignificante actividad manufacturera. Cuadro No. 12.

Cuadro No. 12
Población Empleada en la Manufactura

a Nivel Cantonal
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Al igual que el resto del país, la población empleada en la manufactura
en esta provincia es predominantemente masculina (64%) y el 72% del
total de la población tienen entre 20 y 50 años de edad. El 57,5% de
esta población tienen instrucción primaria y básica, el 29,8% tienen
instrucción secundaria y media, el 11,2% tienen educación superior y
el 1,1% son analfabetos, es decir, en materia de instrucción, ésta
provincia se encuentra un poco por debajo del promedio nacional.(Ver
información detallada en el CD adjunto).

Además el 40,4% de la población empleada en la manufactura son
Jefes de Hogar y el 36,1% corresponden a hijos o hijas, como lo
muestra el siguiente Gráfico No. 9.

Gráfico No. 9
Jefes de Hogar y Otros

De acuerdo a la categoría de ocupación, el 82% de la mano de obra
en la manufactura son Operarios (27.614 personas) y para Servicios
son el 7,5% (2.539 personas).

De las 12 actividades más importantes en esta provincia, 8 tienen
calificación 2, que corresponden a riesgo Alto-Mediano, las que
concentran al 76% del empleo manufacturero de Tungurahua. Cuadro
No. 13.

  



Cuadro No.13
Nivel de Riesgo npor Actividad

Al igual que en el resto del país, la actividad Prendas de Vestir (CII3
181) ocupa mayoritariamente a Mujeres (78%), mientras que en el
resto de actividades predominan los Hombres, como se puede
observar en el siguiente Gráfico No. 10.

Gráfico  No. 10
Empleados por Sexo y por Actividad

Tungurahua constituye la provincia en situación de mayor riesgo al
tener ocho (8) de las doce (12) actividades más importantes en
situación de Riesgo Alto (Cuadro No. 13). Además, la población
empleada en estas actividades de riesgo asciende al 76% del total de
los empleados en la manufactura, quienes tienen mayoritariamente
instrucción primaria, un 82% son mano de obra semi-calificada
(operarios) y sólo un 40,4% son Jefes de Hogar (ver información
detallada en CD). 
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Tungurahua no tiene precisamente una estructura productiva
diversificada que le permita absorber la mano de obra potencialmente
desplazada. 

Al ser la actividad Prendas de Vestir la que concentra el mayor empleo
en la provincia y estar conformada predominantemente por Mujeres
que en un 12,5% son Jefas de Hogar, el impacto social es mayor,
puesto que su ingreso constituye el único del hogar. Ambato es una de
las ciudades más vulnerables frente al TLC, porque concentra al 74%
de los empleados de la manufactura de la provincia.

2 IMBABURA
A diferencia del resto de provincias, la capital de Imbabura, Ibarra, no
es el centro manufacturero de dicha provincia, es el cantón de Otavalo,
que junto con Ibarra y Antonio Ante, concentran al 90,5% de la
población empleada en la manufactura, como se puede observar en el
Cuadro No. 14

Cuadro No. 14 
Población Empleada en la Manufactura

a Nivel Cantonal

Esta provincia al tener tradición textil, cuatro (4) de las actividades
consideradas riesgosas tienen que ver con esta línea de producción,
lo que le hace más vulnerable, sin embargo presenta la ventaja que
algunas de esas actividades se inscriben más en lo que se llaman las
Industrias Culturales (artesanía), actividad que frente al TLC no se
verá afectada por cuanto la competencia es menor. Estas 4
actividades textiles ocupan al 50% del total de la mano de obra de la
provincia empleada en la manufactura, como se puede observar en el
siguiente Cuadro No. 15 (Ver Pág. No. 87)
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Cuadro No. 15
Nivel de Riesgo por Actividad

La presencia de otras actividades con menor riesgo, hacen que la
situación sea menos impactante con respecto a la provincia antes
analizada (Tungurahua).

El 38% de Mujeres trabajan en la manufactura, porcentaje superior al
promedio nacional (31%). Los hombres empleados en la manufactura
son el 62% restante.

El grupo de edades predominantes están entre los 20 y 50 años de
edad (66,5% de la población vinculada a la manufactura en dicha
provincia), los menores de 20 años representan un alto porcentaje
(19,5%), lo que evidencia un alto contenido de trabajo familiar, siendo
el 12% restante edades superiores a los 50 años.

El 55,6% de la población de Imbabura asociada a la manufactura tiene
instrucción primaria y básica, el 26,5% tienen instrucción secundaria y
media, el 9,5% tienen educación superior y el elevado 7,4% son
analfabetos, es decir, en materia de instrucción están muy por debajo
del promedio nacional, lo que constituye una desventaja.

El 42,4% de la población empleada en la manufactura son Jefes de
Hogar, el 33,9% corresponden a hijo o hija y el 14,3% a cónyuge. El
18% de las mujeres que trabajan en la actividad CIIU3 181 son Jefas
de Hogar (ver información detallada en CD). 

Imbabura tiene desventajas por el bajo nivel de instrucción, aunque
tiene ventajas por la tradición textil y la vinculación de una parte de
éstas con las industrias culturales. Además existe una tradición cultural
importante que tiene que ver con el trabajo familiar, pero es
desfavorable al estar vinculada predominantemente a las actividades
textiles que están amenazadas.

La presencia de 7 actividades en riesgo Alto, entre las 12 más
importantes, concentra al 68% de la población empleada en la

         
         
         
         
         
         
         
            
            
            
            
            
          
              
        



manufactura de la provincia, lo cual es una desventaja importante. Al
igual que la provincia anterior, Imbabura no presenta una estructura
productiva diversificada, aunque sí tiene la ventaja de producir textiles
con diseños propios que se colocan en un nicho particular del mercado
nacional e internacional.

3 CHIMBORAZO 

Riobamba y Guano concentran al 56% y 27,1% de la población
empleada en la actividad manufacturera del Chimborazo,
respectivamente. El resto de cantones realizan actividades más bien
marginales. Cuadro No. 16

Cuadro No.16
Población Empleada en la Manufactura a Nivel Cantonal

Si bien Chimborazo, al igual que Tungurahua, tiene 8 de las 12
principales actividades en situación de riesgo Alto-Mediano, posee la
ventaja de que entre las  6 primeras actividades 3 se encuentran en
riesgo Bajo-Alto, como lo indica el Cuadro No. 17.

Cuadro No.17
Nivel de Riesgo por Actividad

En ésta provincia, el 39% de Mujeres trabajan en la manufactura,
siendo un porcentaje superior al promedio nacional (31%). Los
hombres empleados en la manufactura son el 61% restante. El 70%

 CANTON  Total %
RIOBAMBA 7.320    56,0  
GUANO 3.545    27,1  
CHAMBO 711       5,4    
CUMANDA 397       3,0    
ALAUSI 296       2,3    
GUAMOTE 213       1,6    
COLTA 198       1,5    
CHUNCHI 143       1,1    
PENIPE 122       0,9    
PALLATANGA 120       0,9    
TOTAL 13.065  100   
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del total de la población empleada en la manufactura tienen entre 20 y
50 años de edad, con una significativa población menor a los 20 años
de edad que trabaja en esta actividad (17,9%) puesto que el promedio
nacional alcanza el 13% y donde los mayores de 50 años son apenas
el 10,5%. 

El 51% de la población relacionada con la manufactura posee
instrucción primaria y básica, el 32,9% instrucción secundaria y media,
el 12,3% educación superior y el 2,9% son analfabetos, es decir, en
materia de instrucción, están muy por debajo del promedio nacional
(ver más información en el CD).

El 42,8% de la población empleada en la manufactura son Jefes de
Hogar y el 32,7% corresponden a hijos o hijas, como lo indica el
siguiente gráfico. 

Gráfico No. 11
Jefes de Hogar y Otros

La provincia de Chimborazo evidencia una difícil situación debido a
que el 65% de su población empleada en la manufactura labora en
actividades de riesgo Alto.

4 CARCHI
Si bien en términos absolutos el peso que tiene esta provincia con
respecto al total del empleo en la manufactura es mínimo (menos del
1%), el impacto del TLC a su interior es significativo, porque tres
cantones concentran el 85,1% del total de empleados de la
manufactura de la provincia, como se puede observar en el Cuadro
No. 18 (Ver Pág. 90)
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Cuadro No. 18
Población Empleada en la Manufactura a Nivel Cantonal

De las 12 actividades más importantes, esta provincia tiene 7 en
situación de riesgo Alto (65,5%), con la desventaja que las 5 primeras
actividades están en esa situación, como lo indica el Cuadro No. 19.

Cuadro No. 19
Nivel de Riesgo por Actividad

En esta provincia, el 41% de Mujeres trabajan en la manufactura,
siendo este porcentaje superior al promedio nacional (31%). Los
hombres empleados en la manufactura son el 59% restante.

Como en el resto del país, el grupo de edad predominante está entre
los 20 y 50 años (71%), los menores de 20 años son el 14% y el 15%
restante son los de más de 50 años, como lo muestra el Gráfico No.
12 (Ver Pág. 91).
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Gráfico  No. 12
Grupos de Edad

El 55,6% de la población relacionada con la manufactura tiene
instrucción primaria y básica, el 33,6% tienen instrucción secundaria y
media, apenas el 7,3% tienen educación superior y el 3% son
analfabetos, es decir, en materia de instrucción, están por debajo del
promedio nacional. Además el 41,8% de la población empleada son
Jefes de Hogar y el 31,5% corresponden a hijo o hija.

Se trata de la 4ta provincia en situación crítica, por el alto número de
actividades en riesgo de las 12 principales y por la magnitud de la
población comprometida en esta situación riesgosa.

5 LOS RÍOS
La provincia de Los Ríos es una de las pocas que muestra un
desarrollo menos centralizado en la capital provincial. Es más bien otra
ciudad (Quevedo) la que tiene la mayor actividad manufacturera. Esta
junto a la capital y otros 3 cantones, concentran el 82% del empleo
manufacturero de la provincia, como lo muestra el siguiente cuadro.
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Cuadro No.20 
Población Empleada en la Manufactura a Nivel Cantonal

Se trata de una provincia en donde el empleo manufacturero
masculino (76%) es mucho mayor que el promedio nacional (69%), por
lo que el empleo femenino es más reducido que en el resto del país
(24% frente al 31%). De ahí que el 47% de los empleados en la
manufactura sean Jefes de Hogar, siendo una de las provincias en
donde un buen porcentaje cumplen esta función dentro del hogar. 

De las 12 actividades más importantes, una tiene riesgo Alto-Alto y 5
tienen riesgo Alto-Mediano. Estas seis actividades emplean al 64% de
la población manufacturera empleada. Es la única provincia que tiene,
entre las 12 principales, una actividad  muy crítica (CIIU3 153) en la
que se emplea cerca del 6% de la mano de obra vinculada a la
manufactura.  Por el hecho que son seis (6) de doce (12) las
actividades en riesgo, a esta provincia le quedan otras seis (6) que le
permiten tener una estructura productiva un tanto más diversificada lo
que es una relativa ventaja, como lo muestra en el Cuadro No.21 (Ver
Pág. 93).

En cuanto al nivel de instrucción de la población vinculada a la
manufactura cerca del 42% tienen instrucción básica o primaria, el
44% media o secundaria y un 15% instrucción superior. El 75% tienen
entre 20 y 50 años y el 69% son operarios.
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Cuadro No. 21
Nivel de Riesgo por Actividad

La actividad CIIU3 181 es la más significativa, donde el 77% de los
empleados son mujeres. En las demás actividades son los hombres
los predominantes. En la actividad de mayor riesgo (CIIU3 153) están
empleadas 534 personas, de las cuales el 89% son hombres y el 11%
son mujeres.

Las demás provincias en situación crítica como Cañar, Zamora, Loja y
Galápagos tienen problemáticas un tanto menores que las de las
provincias analizadas. Más bien provincias como Pichincha y Guayas,
que sin ser las provincias más críticas, requieren ser analizadas por la
magnitud de la población que emplean dentro de la manufactura. A
continuación se analizan estas dos provincias.

6 PICHINCHA
Como ya se dijo anteriormente, el 28,6% del total de la población entre
los 5 y 65 años ocupada en la manufactura se encuentra localizada en
Pichincha, lo que equivale a 130.295 personas. De ellas la mayor parte
se concentra en Quito donde está el 85,6% de dicha población,
mientras que en Santo Domingo apenas se encuentra el 5,9% y en
Rumiñahui el 3,7%, Cuadro No. 22 (Ver Pág. 94)

 
        
        
        
           
           
           
           

           
           
           
           
         
         
          



Cuadro No.22 
Población Empleada en la Manufactura a Nivel Cantonal

El 66% de los empleados en la manufactura son Hombres y el 34%
restante Mujeres. Los Jefes de Hogar ascienden al 36,4% del total de
la población empleada en la manufactura. Del total de mujeres
empleadas en la actividad CIIU3 181, el 22% son Jefas de Hogar. (Ver
información del CD)

De las doce (12) actividades más importantes de la provincia (76,4%
de la población empleada en la manufactura), seis (6) están en
posición 2 que corresponde a situación de Riesgo Alto Mediano (ver en
el Cuadro las actividades gris obscuro), y sies (6) actividades en
posición 5 que corresponden a situación de Riesgo Bajo Mediano
(color gris claro) como se puede observar en el siguiente Cuadro No.
23.

Cuadro No.23
Nivel de Riesgo por Actividad

A diferencia del fenómeno nacional, Pichincha tiene entre las doce
actividades más importantes, tres (3) relacionadas con el vestido,
hilatura y textiles, que junto con otras tres forman parte del grupo de
Riesgo Alto Mediano, las mismas que emplean a 70.160 personas,
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representando al 53,8% del total de la población ocupada en la
manufactura en dicha provincia.

En casi todas las actividades manufactureras, los Hombres son
predominantes, con excepción de la Fabricación de Prendas de Vestir
(CIIU3 181) donde están empleadas 18.342 Mujeres, lo que equivale
al 78,2% del total de empleados en esta actividad. En actividades
como Muebles (CIIU3 361), Hilatura y Tejedura para Textiles (CIIU3
171), Metálicos (CIIU3 281) y Madera (CIIU3 202) predominan los
Hombres,  como se puede apreciar en los siguientes Gráficos 13 y 14
(Ver Pág. 96).

Gráfico No. 13
Pichincha

Empleados por Sexo y por Actividad
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Gráfico No. 14
Pichincha

El cuanto al nivel de Instrucción, Pichincha ostenta uno de las más
altos, puesto que la población empleada en la manufactura con
educación secundaria y media alcanza el 45%,  la educación primaria
y básica alcanza el 33,7%, mientras que a educación superior llega al
19,9% del total de la población empleada para dichas actividades. Este
factor constituye una ventaja importante para esta provincia.

Pese al nivel de instrucción elevado de Pichincha con respecto al resto
de provincias, el mayor peligro está en sus tres ramas de actividades
vinculadas al área textil, al concentrar el 46% de la población
manufacturera (60.055 personas). La diversidad de su aparato
productivo es una ventaja relativa, porque pese a que las seis (6)
actividades restantes, de las doce (12) más importantes, no son de alto
riesgo (calificadas como 5), éstas no tienen mayor capacidad de
absorción de mano de obra.

7 GUAYAS
Si bien la provincia del Guayas sólo tiene 5 de las 12 principales
actividades en situación de riesgo, por la magnitud de su población no
puede dejársela de lado en el análisis. Esta provincia posee el 27,2%
del total de la población empleada en la manufactura, que representa
a 123.858 personas, distribuyéndose de la siguiente manera entre los
distintos cantones como se observa en el Cuadro No. 24 (Ver Pág. 97)
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Cuadro No. 24 
Población Empleada en la Manufactura a Nivel Cantonal

Cinco cantones concentran el 88% de la población empleada en esta
provincia en la manufactura, alcanzado las 110.000 personas. En el
resto de cantones la manufactura es muy poco relevante.

En esta provincia, a diferencia del resto, el 75% de los empleados son
Hombres y apenas un 25% son Mujeres. El 48,9% son Jefes de Hogar
e Hijos o Hijas son el 24,2%. El peso de los/as cónyuges en el empleo
manufacturero es inferior al resto de provincias (9,6%). El hecho de
que casi la mitad sean Jefes de Hogar, permite observar cuánto influye
el ingreso de estas personas en el sostenimiento del hogar.

Los niveles de instrucción son superiores al resto del país y muy
similares a los de los empleados en la manufactura en Pichincha. El
44,6% tienen instrucción secundaria y media, el 34% tienen instrucción
primaria y básica y el 19% instrucción superior los analfabetos son un
poco menos del 2%.

Las características del empleo en la manufactura de esta provincia con
respecto a la edad y al tipo de ocupación son similares al promedio del
resto del país.
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La principal ventaja que tiene esta provincia es la presencia de un
sector manufacturero más diversificado que el resto de provincias,
como lo demuestra el Cuadro No. 25.

Cuadro No.25 
Nivel de Riesgo por Actividad

Si bien ésta provincia tiene cinco (5) actividades en situación de riesgo
Alto Mediano (calificación 2), que emplea a 58.404 personas lo que
constituye un 47,2% del total empleado en la manufactura de esta
provincia, el impacto es menor que en Pichincha donde las sies (6)
actividades en situación de riesgo Alto Mediano (calificadas como 2)
emplean a 70.160 personas, lo que representa al 53,8% del total de
empleados en la manufactura de la provincia.

Esa mayor diversificación del aparato productivo de Guayas, le da
cierta ventaja, por cuanto la ampliación de esas actividades podría
representar la posibilidad de absorción de la mano de obra
desplazada, aunque la ampliación de esas actividades depende
también de la demanda. 

 
       
       
       
       
       
         
         
         
         
         
         
         
        
        
       



LAS ACTIVIDADES EN RIESGO Y SU IMPACTO EN LA
PRODUCCION
a industria manufacturera aportó con el 14,8% al PIB del 2001,
excluyendo Refinación de Petróleo.

Entre las provincias del Guayas y Pichincha se genera más del 70%
de la producción manufacturera nacional, a pesar que sólo concentran
al 56% de la población empleada en la manufactura, excluyendo la
refinación de petróleo, como lo muestra el Cuadro No. 26.

Cuadro No. 26
Producción Manufacturera por Provincia 2001

$ Dólares 2000

Si bien no existe una identificación plena entre las ramas de actividad
del CIIU3 a tres dígitos y las de Cuentas Provinciales del Banco

Capítulo 2Capítulo 2
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Central del Ecuador, en todo caso esta consultoría procedió a
establecer una correspondencia con la finalidad de determinar el
impacto de las actividades en riesgo sobre el valor de la producción
manufacturera, lo que se puede ver en el Cuadro 27.

La columna de dólares ($) corresponde al valor de la producción
manufacturera de cada provincia y la columna EMP al número de
personas empleadas en esas actividades.

Cuadro No. 27
Valor de la Producción y Empleo por Actividad

Las actividades de Cuentas Provinciales en algunos casos fue fácil de
identificar con las ramas de actividad del CIU3. En otros casos fue
necesario agregar varias actividades, como se puede apreciar en el
cuadro anterior, pero aún así en materia de empleo una cantidad
importante tuvo que ser puesta en la casilla de Otras, la que no tiene
valor de la producción.

De las 16 ramas de actividad de Cuentas Provinciales, una estaba en
riesgo Alto-Alto (ACT 153 del Cuadro No. 27) y 4 en riesgo Alto-
Mediano, una en riesgo Medio-Mediano y las 10 restantes en riesgo
Bajo-Alto.

Las 5 actividades en riesgo Alto producen el 64% del valor de la
producción, porcentaje alto, que da la dimensión de cómo podría
afectar el TLC a la generación de valor agregado.

El Gráfico No. 15 (Ver Pág. 101) da cuenta del porcentaje que tienen
las actividades manufactureras en riesgo Alto en el valor de la
producción manufacturera a nivel provincial, en donde se puede ver
que 7 provincias tienen comprometido el 100% de su producción
manufacturera y otras 4 provincias más del 90%. Es decir, la mitad de
las provincias del país pueden ver afectada su producción
manufacturera en más del 90%. 
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Gráfico  No. 15
Producción Manufactura en Riesgo con 

Respecto al Total por Provincia (en porcentajes)

Provincias como Guayas y Pichincha pueden ver afectada su
producción en más del 60%, lo que impactaría fuertemente en la
generación del valor agregado a nivel nacional. Nuevamente
Tungurahua ocupa un lugar destacado puesto que las actividades en
riesgo Alto representan 85,3% de la producción manufacturera
provincial. De igual manera está Los Ríos cuyas actividades en riesgo
Alto representan el 92% del total de la producción manufacturera
provincial.
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POTENCIALIDADES: QUÉ OPCIONES EXISTEN PARA
LAS PROVINCIAS MAS AFECTADAS. A MANERA DE
CONCLUSIÓN.
on respecto a las potencialidades provinciales para mitigar o paliar los
efectos del TLC en las actividades más críticas, es necesario anotar lo
siguiente.

En primer lugar la potencialidad provincial depende de las
características de la oferta, es decir del nivel de la tecnología utilizada,
del nivel de capacitación de la mano de obra y fundamentalmente de
la combinación de estos factores de producción. El costo de cada uno
factores de producción es un aspecto crucial, al igual que la calidad y
el precio.

En segundo lugar la potencialidad provincial depende de las
características de la demanda, es decir del mercado al que se
pretende abastecer. El mercado tiene varios segmentos que demanda
bienes de calidades distintas y por tanto de precios distintos. Hay
segmentos de mercado que requieren de elevados niveles de calidad,
sin importar tanto su precio, como también hay segmentos de mercado
que demandan menor calidad, pero eso sí menor precio.

En ese contexto, el posicionamiento del producto en el segmento de
mercado al que se quiere llegar es lo fundamental y allí que el producto
que oferta se ajuste a las características de la demanda.

La suscripción de los TLC tiene la característica de colocar a los
productores locales con cara ya no sólo al mercado local, sino con
cara a algún segmento del mercado internacional. Ello les obliga a
introducir modificaciones radicales en sus formas actuales de
organización de la producción, a incorporar elementos innovadores en
tecnología, en diseños de sus productos, en asociaciones con otros
productores que tienen ventajas en aspectos competitivos
complementarios a los suyos. Esas son las ventajas de la
globalización, en donde si no se introducen cambios significativos, se
corre el riesgo de desaparecer.

Si bien la tecnología es un aspecto fundamental, no es un factor
estático, sino que es dinámico y flexible y esta dinamia y flexibilidad
depende también de la innovación. 

En esas condiciones se puede afirmar que las ramas de actividad en
riesgo Alto están amenazadas no sólo por las características de sus
factores de producción (mano de obra, tecnología, capital, recursos
naturales, etc), sino también por la combinación de estos factores, es

Capítulo 3Capítulo 3
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decir por los modelos de organización industrial. Pero esa amenaza
puede ser revertida si se mejoran a esos factores de producción, si se
renuevan tecnológicamente y se establecen formas de organización
industrial más flexibles y asumiendo seriamente el tema de la
innovación.

En ese sentido se puede afirmar que muchas de las actividades
manufactureras en riesgo no están condenadas a desaparecer sino
que si se modifican, pueden volverse competitivas y tener
posibilidades de subsistir e inclusive de crecer.

Entonces la primera acción consiste en cómo transformar esas
actividades y volverlas competitivas en el segmento de mercado al
cual se apunte. Esta afirmación se sustenta en el hecho que de
acuerdo al estudio "Índice de posición y potencial competitivo
ajustado" del Banco Central hay actividades de producción textil,
cuero, maletas y zapatos, entre otras, que tienen demanda en los
EE.UU, aunque las industrias manufactureras ecuatorianas no están
en condiciones de competir con las industrias de ese país porque
carecen de calidad y tienen costos elevados, como consecuencia del
bajo nivel tecnológico, mano de obra poco calificada y formas de
organización de la producción deficientes.

El Cuadro No. 28 (Ver Pág. 105) da cuenta de las actividades
manufactureras que tienen potencialidad en el mercado nor-
teamericano. Las actividades están desagregadas a seis (6) dígitos.

Los valores que aparecen en la columna de la izquierda dan cuenta del
potencial de cada actividad. A mayor valor mayor potencial.



Cuadro No. 28

El Cuadro No. 29 (Ver Pág. 106) que aparece a continuación da cuenta
de la correspondencia de las ramas de actividad a 3 dígitos y las
actividades con mayor potencia. La última columna indica las
provincias en donde están localizadas estas actividades
manufactureras, las que podrían ser ampliadas en vista de que no
están en situación de riesgo Alto. Las actividades que no tienen los 3
dígitos (columna de la izquierda) son las que están en riesgo Alto, pero
a pesar de ello, tienen potencialidad y por tanto para mantenerse
requieren ser sustancialmente modificadas.
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Cuadro No.29

En síntesis, las actividades en riesgo Alto que aparecen en este
cuadro, tienen posibilidades de transformarse y volverse competitivas
porque existe  demanda en el mercado norteamericano. Las otras
actividades que aparecen en el cuadro con el nombre de las
provincias, son las que existen, tienen potencialidad pero requieren ser
ampliadas.
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1. METODOLOGIA
l presente estudio utiliza varias fuentes de información, entre las que
cabe destacar:

a. Los estudios del Banco Central del Ecuador (BCE)9 que sobre
competitividad identifican dos indicadores:

* el Índice de Sensibilidad Competitiva (ISC) que establece,
en una escala de 0 a 1, la Baja, Media y Alta Sensibilidad
de las actividades manufactureras, y, 

* el Índice de Impacto Socio-Económico (IISE), que
determina la Sensibilidad o No Sensibilidad de las
actividades manufactureras. La medición de estos
indicadores por parte del BCE se los hace a 6 dígitos de
acuerdo al CIIU3.

b. El IV Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el
2001 por el INEC, del que se extraen algunas secciones
básicamente relacionadas con el empleo en el sector
manufacturero. La información proporcionada por el Censo
sobre el empleo en la manufactura, está dada a nivel de 3
dígitos de acuerdo al CIIU3.

c. Las Cuentas Provinciales del 2001 del BCE.
d. El estudio "Índices de posición y potencial competitivo

ajustado" realizado por el mismo BCE.
El objetivo del estudio apunta a caracterizar el impacto socio-
económico en la población directamente empleada en el sector, por lo
que se ha considerado necesario no incluir en el análisis a las
actividades relacionadas con derivados del petróleo, excepto
fabricación de productos de refinación del petróleo (232), porque
podrían crear distorsiones que impedirían mirar en su real dimensión
los efectos del TLC en las diversas actividades manufactureras.

RESULTADOS DEL CENSO POBLACIONAL

Del IV Censo de Población y Vivienda 2001 del INEC se utilizan 9
variables que son las siguientes: 

* Sexo,
* Edad,
* Sector: urbano y rural,
* Parentesco,
* Categoría de ocupación
* Instrucción,
* Título,

AnexosAnexos

E
Anexo 1

9 La metodología utilizada para el cálculo de estos índices en parte esta contenida en el documento
"Nota Metodológica sobre Indicadores Sectoriales de Competitividad y Productividad", BCE,
2004, la que se puede observar en las página web del Banco Central del Ecuador.
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* Actividad y
* Hogares que comparten su vivienda con una actividad

económica.
De las 9 variables, 8 tienen información por persona, lo que significa
utilizar una base de más de 4 millones de datos. Toda esta información
se presenta a nivel de provincia y cantón.

El Censo presenta esta información de manera desagregada que no
necesariamente es la que requiere el presente estudio. De allí que se
procedió a agrupar la información de acuerdo a las necesidades del
estudio, de esa forma también se reduce el nivel de información, lo que
hace posible analizarla de mejor manera.

En relación al sexo, se mantuvo la misma forma de presentación del
INEC: Hombres y Mujeres.

En cuanto a Edad, el INEC presenta información desagregada por
grupos de la siguiente manera:

GRUPO

Para objeto del estudio, la información se agregó en tres grupos:
población joven, población en plenitud y población mayor, como se
muestra a continuación.

En relación al sector, se mantuvo la misma clasificación del INEC:
urbano y rural.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



En relación al Parentesco el Censo presenta la siguiente información:

Para objeto del estudio se agregó la información en Jefes de Hogar y
Otros miembros del Hogar, con la finalidad de establecer el peso del
empleado en la manufactura en el Hogar.

En relación a la Instrucción el Censo presenta la información al nivel
de desagregación que se indica a continuación:

El estudio organizó la información en tres niveles: Primario y Básico,
Secundaria y Media y Superior.

La información sobre el Título presentada por el Censo se refiere sólo
a Títulos universitarios. El estudio la utilizó como la presenta el INEC.

En relación a Categoría de Ocupación, el Censo presenta información
desagregada en 118 items. El estudio las agrupó en seis categorías
que fueron las siguientes:

* Directivos, corresponde a quienes cumplen funciones de
gerencia,

* Técnicos y Profesionales, corresponde a quienes cumplen
funciones que requieren un nivel de formación superior o
profesional,

* Operarios, corresponde a obreros calificados que manipulan
maquinaria y que tienen experiencia o un nivel de formación
media,
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" Obreros, corresponde a quienes cumplen funciones
manuales o de apoyo a la producción y por tanto no requieren
de ningún tipo de experiencia o formación,

" Servicios, corresponde a quienes cumplen funciones
administrativas y en general de servicios de apoyo, y

" Otros, corresponde a todas las categorías de ocupación que
no encuadran en las anteriores. Estos incluyen como
componentes mayores: operarios de la construcción,
agricultores, no específicos, trabajadores de la calle y de
servicio doméstico (ver Anexo 1).

El objeto de esta categorización apunta a tratar de clasificar a la mano
de obra en Calificada, Semi-calificada y No-calificada, considerando
no sólo el nivel de formación sino también el nivel de experiencia.
Además se distingue de las ocupaciones de servicios, porque para
esta categoría es más factible reubicarse en otras ramas de la
producción, lo que no necesariamente acontece con quienes están
cumpliendo funciones técnicas de la manufactura.

Finalmente, en relación a la Rama de Actividad, es necesario anotar
que existen registradas en el Censo 161 Actividades económicas, de
las cuales 61 son Actividades Manufactureras, para abreviar la
información, se decidió trabajar con las 12 Actividades más
importantes tanto a nivel Nacional como a nivel Provincial, que en
todos los casos ocupan entre el 80 y el 90% de la población empleada
en la manufactura. La información se presenta tanto a  nivel nacional
como a nivel provincial.

Del Censo también se consultó el número de hogares que comparten
su vivienda con alguna actividad económica, esta información no está
relacionada con la parte del Censo que proporciona información sobre
las características de cada uno de los miembros del hogar.

La presentación de la información a nivel provincial, en la mayor parte
de los casos, es suficiente y no requiere de una presentación por
cantones, porque las actividades manufactureras están concentradas
en las capitales provinciales. Sólo en el caso de Imbabura y Manabí
existen otros cantones con actividades manufactureras que son
mayores que las de la capital de provincia.

El Censo presenta 4,356,833 registros que constituyen todos los datos
de la Población Económicamente Activa al año 2001. Esta base de
datos en formato .bdf junto con tablas auxiliares, fueron procesadas
mediante una aplicación de motor de base de datos empleando la
aplicación MS Access. Para el análisis y reporte se empleó el conector
MS Query que interactúa con la hoja electrónica Excel para la
presentación de reportes y gráficos dinámicos. Esta metodología de
extracción de datos, permite agrupar los datos con diferentes criterios
y propósitos.

INDICE DE SENSIBILIDAD COMPETITIVA (ISC)

Para caracterizar el impacto socio-económico a nivel regional, se
partió por considerar los estudios de competitividad realizados por el
BCE, en los que se definen dos índices: el Índice de Sensibilidad
Competitiva (ISC) y el Índice de Impacto Socio-Económico (IISE) que
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fueron hechos con una base de información del año 2001 para
determinar el grado de afectación de las actividades manufactureras.

El Banco Central calcula los dos tipos de sensibilidad naturalmente en
una escala de 0 a 1. Con ISC se categoriza cada actividad a 4 dígitos
como se alta sensibilidad, baja sensibilidad y baja sensibilidad. Para el
IISE se categoriza cada actividad en sensible o no sensible. 

Con el propósito de asociar a cada actividad de 3 dígitos un número
que puede indicarnos el riesgo combinado de ISC e IISE, es necesario
reducir las actividades de 4 dígitos a actividades de 3 dígitos. Se
plantean dos alternativas. La primera es tomar promedios de los
índices. La segunda, calcular el estadístico "la moda", es decir contar
las veces que se repite una categoría en cada actividad de 3 dígitos. 

La  alternativa de calcular promedios no arroja consistencia cardinal
entre el índice y la categoría. Así por ejemplo la actividad 151 a lo largo
del índice desde 0 hasta 1, la categorización pasa de sensibilidad alta
a media, luego pasa a baja, a continuación alta, luego mediana y
finalmente baja sensibilidad.  

Por ello se decide tomar la moda. En el cuadro abajo se ilustra la
metodología. Por ejemplo la actividad 151 referida a Producción,
Elaboración y Conservación de Carne, Pescado, tiene 311 actividades
a 4 dígitos. La sensibilidad media se presenta en 220 de ellas, 18 de
ellas son de alta sensibilidad y 73 son de baja sensibilidad.  Por lo
tanto se elige a la 151 como actividad de mediana sensibilidad desde
el ámbito del Índice de Sensibilidad Competitiva (ISC). Así mismo
desde IISE, las 311 actividades de 4 dígitos son sensibles. 

En conclusión la actividad 151, desde ISC de mediana sensibilidad y
es sensible desde el IISE.  En total, de acuerdo a la tabla  la actividad
tiene riesgo 2 .
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El cuadro presenta este procedimiento para todas las actividades que
para efectos del presente estudio se consideran manufactureras.

En resumen en lo que tiene que ver con el ISC, se establecen tres
grados de afectación: Alto, Medio y Bajo, mientras que para el IISE se
establecen dos: Sensible y No Sensible. De esto se obtuvo la siguiente
combinación y ranking.

ISC IISE Ranking Riesgo

Alta Sensible 1 Alto-Alto
Mediana Sensible 2 Alto-Mediano
Baja Sensible 3 Medio-Alto
Alta No Sensible 4 Medio-Mediano
Media No Sensible 5 Bajo-Alto
Baja No Sensible 6 Bajo-Mediano

Esta operación permitió calificar en términos de riesgo a cada una de
las actividades manufactureras a 3 dígitos con lo que se hizo
compatible la información contenida en el Censo poblacional. Así una
calificación 1 es altamente riesgoso, una calificación de 6 no tiene
ningún riesgo.

POBLACION SENSIBLE

En la base de los 456.060 empleados de la manufactura se hace un
filtro con los siguientes criterios:

Instrucción: Básica
Grupo de Edad: 20 a 50 años
Parentesco: Jefe de Hogar
Ocupación: Obreros y Operarios
Rama de Actividad: Las más sensibles de 

cada provincia (según cuadro)
PS: Población sensible
PPS: Porcentaje de la Población Sensible = PS/PTP
PTP: Población total de la Provincia



Luego se ordena por provincias en el siguiente cuadro. Se puede
observar que en la Provincia de Tungurahua  un 12,63% del empleo
manufacturero es población sensible. La provincia de Imbabura le
sigue de cerca con el 12,08%.

El total Nacional es la suma de los empleados manufactureros de las
provincias que son población sensible. 
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NORMALIZACIÓN DE LA SENSIBILIDAD
Normalizar significa dividir la última columna del cuadro de sensibilidad
para 12,63, el máximo valor que es el correspondiente a la Provincia
de Tungurahua.  A esta variable le llamamos PPSN (Porcentaje de la
población Sensible Normalizado)

Se puede hacer lo mismo para el empleo manufacturero de una
provincia, como porcentaje del empleo manufacturero total del país. A
esto le llamamos PPT. Si se normaliza se le llama PPTN. 
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MAPA DE SENSIBILIDAD
Esto permite hacer un mapa con tres variables

Eje X: PPTN Porcentaje de la Población Total Normalizada

Eje Y: PPSN Porcentaje de la Población Sensible Normalizada

Tamaño: PS Población Sensible

La variable tamaño da una idea de la cantidad de empleo involucrado.

Así  las provincias de Guayas y Pichincha tienen más población, pero
son menos vulnerable desde el punto de vista de los criterios de
sensibilidad señalados al principio. Las provincias de Tungurahua e
Imbabura tienen alta sensibilidad (medida por el eje Y), además el
tamaño del círculo revela el tamaño del empleo involucrado.

 



A continuación se presenta el detalle de la clasificación por ocupación
del grupo OTROS en cuatro subgrupos, correspondientes a: Operarios
de la Construcción, Agricultores, Callejeros y domésticos, Personas
que no especifican y otros propiamente dichos.

Anexo 2

DETALLE DE LA CLASIFICACIÓN
OCUPACIONAL DEL GRUPO OTROS
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Guayas 

OCUPACIÓN  Total  Porcentaje 
1_Directivo 4,439 3.6% 
2_Técnico 5,087 4.1% 
3_Operarios 76,278 61.6% 
4_Obreros 6,511 5.3% 
5_Servicios 16,434 13.3% 
6_Otros 15,109 12.2% 
Total general       123,858  100.0% 

 
OCUPACIÓN OTROS   Total  
6_Operarios_Construcción            4,830  
7_Agricultores            3,412  
8_No_especifica            3,315  
9_Callejeros_y_domésticos            1,254  
91_Otros            2,298  
Total general          15,109  
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Anexo 3
CATEGORIAS DE OCUPACION
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Anexo 4
NIVEL DE RIESGO POR ACTIVIDAD
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Banco Central del Ecuador (2004):

" "Nota Metodológica sobre Indicadores Sectoriales 
de Competitividad y Productividad".

" Estudio sobre el Indice de Sensibilidad Competitiva (ISC).

" Estudio sobre el Indice de Impacto Socio-Económico (IISE).

" "Indices de posición y potencial competitivo ajustado".

" Cuentas Nacionales.

" Cuentas Provinciales.

INEC (2002):

" IV Censo Nacional de Población y Vivienda 2001.

SIISE (2003):

" Sistema Integrado de Indicadores Sociales del 
Ecuador - versión 3 1/2.
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SiglasSiglas
ALCA Área de Libre Comercio

BCE Banco Central del Ecuador

BNA Barreras No Arancelarias

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el
Caribe

CIIU3 Clasificador de Actividades Económicas-3 versión

CONCOPE Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador

EMP Número de Personas Empleadas

FAO Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura 

LP Línea de Pobreza

INEC Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo

(IPOT-IPOS)US Indicador de Potencial de cada Actividad

ISC Índice de Sensibilidad Competitiva

IISE Índice de Sensibilidad Socio-Económico

MICIP Ministerio Comercio Exterior, Industrialización,
Pesca y Competitividad.

PEA Población Económicamente Activa

PIB Producto Interno Bruto

PS Población más Sensible

PSS Porcentaje de Población más Sensible

SIISE Sistema Integrado de Indicadores del Ecuador.

TLC Tratado de Libre Comercio

UNDP Programa de Desarrollo de Naciones Unidas

UNICEF Fondo de Naciones Unidas para la Infancia

UPAs Unidades Productivas Agropecuarias

VBP Valor Bruto de Producción
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