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EDITOR. 
 
La Revista Pensamiento Gerencial ha venido 
evolucionando en su edición, ajustándose a 
los lineamiento nacionales e internacionales, 
de tal forma que ha incursionado en la publi-
cación de artículos variados en las áreas eco-
nómicas, financieras y sociales que están re-
volucionando el contexto social y económico 
de América Latina. 
 
Es así como en esta publicación se abarcarán 
temas tan importantes como los conflictos ge-
nerados en América son un hecho inherente a 
la realidad social, y que lo importante es la 
forma cómo se resuelven, se gestionan y se 
transforman. 
  
Así mismo, también se aborda de manera 
descriptiva y también comparativa, como se 
están aplicando los Estándares Internaciona-
les de Información Financiera –NIIF IFRS-, en 
Latinoamérica, planteado un análisis de forma 
literaria sobre como se aplican estos estánda-
res en países que integran el bloque MERCO-
SUR y Alianza del Pacifico. 
  
Por otro lado, en esta edición se analiza a la 
ciudad de Maicao, en el Departamento de la  
Guajira, mediante el estudio de su historia, 
como un caso de metrópolis transfronteriza 
en la frontera colombo-venezolana, enmarca-
da por los flujos comerciales entre ambos paí-
ses que le ha permitido que a diferencia del 
sistema urbano binacional surgido entre Cú-
cuta y San Antonio del Táchira, la ciudad gua-
jira se constituya en una metrópolis transfron-
teriza con influencia económica sobre una red 
de ciudades tanto de la Región Caribe de Co-
lombia como la Región Zuliana en Venezuela. 
 
Un tema muy importante también es tratado 
en esta edición, tiene que ver con la investi-
gación que hace una  breve descripción del 
crecimiento económico en economías desa-
rrolladas y subdesarrolladas, centrándose en 

analizar los principales referentes para calcu-
lar del índice de competitividad en América 
Latina, específicamente, de Ecuador, Perú y 
Colombia. 
  
Un tema muy importante y que también se 
aborda en la presente edición, es lo relaciona-
do a las operaciones Fintech, y en el se exa-
mina la relación entre las variables sociode-
mográficas de la población del Municipio de 
Sincelejo, con el nivel y uso de transacciones 
financieras en los diversos canales de acceso 
al sistema financiero y la confianza en el mis-
mo. 
 
Y finalmente también se realiza un análisis 
detallado sobre la relación entre inversión y 
ahorro en el Ecuador durante el período 1960
-2018, y en el que se comprueba la relación 
de largo plazo entre las series mediante el 
enfoque de Johansen, y la estimación del 
vector de corrección de errores.  
 
Esperamos que esta edición sea de  total in-
terés para la comunidad  científica en general, 
y sirvan como referente teórico para otras in-
vestigaciones. Estamos preparando nuestra 
próxima edición que también traerá interesan-
tes artículos para ser publicados. 
 
 
 
Con aprecio. 
 
 
 
 
John A. Buelvas P. 
Editor.  
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LA NEGOCIACIÓN DISTRIBUTIVA Y COLABORATIVA 
COMO MECANISMOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN  
DE CONFLICTOS  

DISTRIBUTIVE AND COLLABORATIVE NEGOTIATION AS ALTERNATE RESOLUTION ME-
CHANISMS OF CONFLICTS 

Autor: María Petzold Rodríguez (1) 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Filosofía del Derecho  

 

RESUMEN 

 

L os conflictos son un hecho inherente a la realidad social, lo importante es la forma cómo los resolvemos, los gestio-

namos y los trasformamos. En la negociación son las mismas partes quienes resuelven el conflicto, en el presente 

artículo de investigación analizaremos la negociación y específicamente la negociación según la estrategia empleada, es 

decir, la negociación distributiva y la negociación colaborativa o integrativa como mecanismos alternos de resolución de 

conflicto, Este artículo de investigación forma parte del informe final del Proyecto Registrado intitulado: “El Manejo y la 

Transformación de los Conflictos y su Relación con los Medios de Resolución de Conflicto” que fue aprobado por el 

mencionado organismo el 9 de marzo de 2016, Nº de Registro VAC-CONDES-CH- 0175-16 de fecha 11 de marzo de 

2016, adscrito a la Sección de Metodología Jurídica del Instituto de Filosofía del Derecho de la Facultad de Ciencias Jurí-

dicas y Políticas de la Universidad del Zulia.La metodología de investigación empleada es documental. 

Palabras claves: Plan estratégico, responsabilidad social universitaria, ejes pragmáticos. 

 

ABSTRACT 

T he present article shows and analyzes the results obtained from the research "Design of a strategic plan for the area 

of extension and social projection of the Business Administration program of the University of Sucre" taking as refe-

rence the Model for a university reform on the Responsibility Social University (RSU) of François Valleys and its subs-

tantive functions, management, teaching, research and extension. In the research a descriptive model was used, where we 

worked with a survey, focus group and interview that was applied to the various stakeholders (students, administrators, 

graduates, teaching and non-teaching staff) of the Business Administration program of the University of Sucre, in addition 

to a documentary review. The results showed that the stakeholders lack knowledge about the variables and the pragmatic 

axes such as, responsible campus, citizen and responsible education, social participation and knowledge management, for 

which the strategic plan was designed as the final product of the research 

Keywords: Conflicto, negociación, negociación distributiva, negociación colaborativa, Medios Alternos de Resolución de 

Conflictos . 

 

___________________ 

Autor: (1) PETZOLD RODRÍGUEZ, María; La Negociación Distributiva y Colaborativa como Mecanismos Alternos de Resolución de Conflictos. 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Instituto de Filosofía del Derecho. Sección Metodología Jurídica. Universidad del Zulia, Maracaibo-

Venezuela. 2019. mariapetzoldrodriguez@gmail.com  
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LA NEGOCIACIÓN DISTRIBUTIVA Y COLABORATIVA COMO MECANISMOS  

ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

INTRODUCCIÓN 

El conflicto es un hecho inherente a la realidad so-

cial, el conflicto siempre estará presente en el desa-

rrollo de la vida, ese animussocietatis, impreso en el 

corazón de la mayoría de los seres humanos, supo-

ne diferentes percepciones del mundo y de la vida 

(cosmovisión) y genera diversidad, lo que conlleva, 

a menudo, al surgimiento de conflictos. Sin embar-

go, lo importante, es manejar esos niveles de ten-

sión que son normales y que mal encauzados llegan 

a manifestarse en actos violentos, bien sea a nivel 

personal, laboral-gerencial, comunitario o estatal 

(nacional o internacional). El enfoque de resolu-

ción, gestión y transformación del conflicto, o tam-

bién llamado constructivo, en el cual se incluye la 

justicia por consenso y que se contrapone al enfo-

que destructivo del mismo, poca comunicación, 

ruptura de las relaciones, violencia, etc. La perspec-

tiva transformativa o constructiva implica la presen-

cia de diálogo, de paz y de la comunicación, como 

aspectos positivos dentro del proceso. Es por ello, 

que las gestiones de los conflictos de manera efecti-

va permiten mejorar el control social en el sistema 

político, y en consecuencia son promovidos por los 

Estados, pero también estos medios alternos de re-

solución de conflicto pueden aplicarse en el campo 

privado de la empresa, por medio de la promoción 

de una política gerencial encausada a una mejora en 

las relaciones interpersonales o en la búsqueda de 

mejores oportunidades comerciales, que se refleja-

rán en ganancias en la productividad y en un bie-

nestar de su personal. Uno de los mecanismos para 

conseguirlo es la negociación, en este caso concreto 

estudiaremos las negociación distributiva y colabo-

rativa. 

 

DESARROLLO 

Como ya hemos indicado el conflicto es un hecho 

inherente a la realidad social y es por ello es impor-

tante iniciar este trabajo con el tema del conflicto, 

para esto, estudiaremos la naturaleza del conflicto, 

su definición, y la resolución y transformación de 

los conflictos  

 

Naturaleza del Conflicto: 

El conflicto forma parte de nuestra naturaleza hu-

mana, es impensable una sociedad sin conflictos. 

Desde el punto de vista de las escuelas sociológicas 

del pensamiento acerca del conflicto, hablamos de 

tres: la primera desde el punto de vista tradicional 

representa al conflicto como algo negativo e indica 

que debe evitarse a toda costa, predomina el estilo 

de enfrentamiento evasivo y no utiliza el estilo 

competitivo en la interacción.(Budjac, 2011). 

El segundo la escuela del pensamiento de las rela-

ciones humanas, ve el conflicto como algo natural, 

unas veces funcional otras disfuncional, “el conflic-

to puede ser un mecanismo mediante el cual se pro-

mueve el conocimiento de los puntos de vistas y las 

opiniones de los individuos, del cual nace una opor-

tunidad para la creatividad y persuasión”. (Budjac, 

2011: 37).Y puede aumentar la comunicación y la 

integración. La tercera escuela de pensamiento, el 

punto de vista de la interacción, plantea que el con-

flicto es inevitable y que tener y mantener un cierto 

nivel del conflicto puede ser beneficioso. (Budjac, 

2011) “Esta escuela del pensamiento ve al conflicto 

como una fuerza positiva siempre y cuando no esté 

mal diagnosticado, mal manejado o evadido negati-

vamente”. (Budjac, 2011: 37).Los puntos distinti-

vos entre las tres escuelas serían, la primera el con-

flicto no debería existir hay que evitarlo a toda cos-

ta, la segunda el conflicto puede ser negativo o po-

sitivo, de acuerdo con el enfoque y cómo se trabaje. 

Y por último la tercera escuela expresa que el con-

flicto es inevitable y ve al conflicto positivo siem-

pre aplicando ciertas condiciones (diagnóstico y 

manejo). 

Para nosotros el conflicto puede ser negativo o po-

sitivo de acuerdo o se trabaje o gestione el mismo, 
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es decir, que nos acogeríamos a la tercera escuela 

desde el punto de vista de la interacción.  

 

Definición de Conflicto: 

Según el Diccionario de la Real Academia Españo-

la, proviene del latín conflictus, es un“combate, lu-

cha, pelea”. (2000: 539.Tomo I). 

Urquidi, “el conflicto es un acontecimiento que se 

origina cuando dos o más personas caen en un fuer-

te desacuerdo provocado por un choque de percep-

ciones, expectativas y valores”.(1999: 29-30). 

Para Juan Carlo Torrego “Los conflictos son situa-

ciones en lasque dos o más personas entran en opo-

sición o desacuerdo, porque sus posiciones, intere-

ses, necesidades, deseos o valores son incompati-

bles, o son percibidos como incompatibles, donde 

juegan un papel muy importante las emociones y 

sentimientos, y donde la relación entre las partes en 

conflicto puede salir robustecida o deteriorada en 

función de cómo sea el proceso de resolución del 

conflicto”. (2001: 37) 

Y si hablamos de conflictos laborales en el ámbito 

gerencial, podemos citar, problemas de comunica-

ción, de competencia, de territorio, por recursos, 

por conocimientos, poder, etc. 

Entonces, como puntos resaltantes podemos expre-

sar, que pueden darse conflictos internos y exter-

nos, observamos la presencia de dos o más perso-

nas, empresas, comunidades o Estados en donde sus 

conductas o hechos intersubjetivos o interestatales 

entran en contraposición o confrontación, bien sea 

porque sus acciones, omisiones, posiciones, intere-

ses, necesidades, valores y percepciones chocan o 

se enfrentan entre las partes. Los involucrados en el 

conflicto también poseen una carga de emociones y 

sentimientos, las cuales tienen un rol muy impor-

tante en el desarrollo del mismo. Y de acuerdo a 

cómo se solucione, esa relación podrá o no mante-

nerse en el tiempo o salir disminuida o fortalecida. 

  

Resolución y Transformación del Conflicto: 

Las causas de los conflictos son múltiples o varia-

das, generalmente la aspiración de las partes del 

conflictoes la resolución del mismo, buscan que esa 

resoluciónsatisfaga los intereses, deseos, necesida-

des y valores que manejan.  

Para Josep Redorta: “El conflict management 

(gestión de conflictos), aunque no tiene una defini-

ción muy específica al ser todo el campo del con-

flicto un campo de construcción, lo estamos acotan-

do hacia aquellos aspectos del conflicto en lo que 

podemos intervenir de alguna manera”.(2011: 23).  

Es decir, el conflicto debe gestionarse, que no es 

otra cosa que su intervención, intervención que se 

traduce, primero en el estudio diagnóstico o mapeo 

del mismo y posterior tratamiento hacia la resolu-

ción positiva del mismo, en otras palabras, que las 

partes puedan tener esos intereses opuestos, postu-

ras antagónicas, percepciones distintas de la reali-

dad, y, sin embargo, pueden conseguir un manejo 

efectivo en las relaciones interpersonales. 

Existe infinidad de herramientas que nos permiten 

bajar los niveles de tensionalidad, en el caso de este 

artículo nos estamos refiriendo al mecanismo de la 

negociación.  

La Negociación 

La palabra negociación proviene del latín nego-

tiatĭo,-ōnisque significa: “Acción y efecto de nego-

ciar”. Y negociar del latín negotiāri: “Tratar asuntos 

públicos o privados procurando su mejor logro”. 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2000: 

1433. Tomo II.). 

De acuerdo con Rafael Martínez Martín: “Para que 

exista negociación entre dos o más partes deben de 

darse todo un conjunto de circunstancias, como son: 

la interdependencia entre las partes (existencia de 

intereses comunes), la percepción de conflicto 

(intereses contrapuestos reales o al menos percibi-

dos), la interacción estratégica (producto de los 

avances teóricos y empíricos en este ámbito de es-

LA NEGOCIACIÓN DISTRIBUTIVA Y COLABORATIVA COMO MECANISMOS  
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tudio) y la posibilidad de acuerdo”. (2015. La Ne-

gociación en: Tratado de Mediación en la Resolu-

ción de Conflictos.DOI:978-84-309-6545-8). 

Morley y Stephenson expresan que la negociación 

es un “…proceso de interacción comunicativa en el 

que dos o más partes intentan resolver un conflicto 

de intereses, utilizando el diálogo y la discusión, 

descartando la violencia como método de actuación 

y avanzando hacia un acercamiento gradual me-

diante concesiones mutuas”. (Citado por Villa, 

2016. Manual de Negociación y Resolución de 

Conflictos. DOI: 978-84-16583-30-0).  

Para nosotros la negociación es un mecanismo de 

autocomposición que conlleva un proceso de comu-

nicación, de diálogo, que realizan las partes para 

identificar los intereses y necesidades diversas y 

comunes involucradas en el conflicto, existiendo 

una relación de interdependencia entre ellas, y por 

medio de concesiones mutuas llegar a un acuerdo 

justo y mutuamente aceptable para ambas.   

 

Negociación Distributiva y Negociación  

Colaborativa 

Existen diferentes tipos de negociaciones hoy traba-

jaremos con: 

Según la Estrategia Empleada en la Negociación: 

Para Juan Pablo Villa: “Por lo general, una negocia-

ción se clasifica en dos tipos de estilos: la negocia-

ción distributiva o por posición donde la estrategia 

es «yo gano-tú pierdes», y la negociación integrati-

va o también denominada colaborativa «yo gano-tú 

ganas»”.(2016. Manual de Negociación y Resolu-

ción de Conflictos. DOI: 978-84-16583-30-0).“La 

negociación distributiva, también conocida como 

negociación posicional, negociación suma cero, ne-

gociación competitiva o negociación «ganar-

perder», es un tipo de negociación en donde las par-

tes compiten por la distribución de una cantidad fija 

de valor”. (Villa:2016. Manual de Negociación y 

Resolución de Conflictos. DOI: 978-84-16583-30-

0).La negociación distributiva o posicional, se opo-

ne a la negociación integrativa o colaborativa, en la 

primera como su nombre lo indica se trabaja con las 

posiciones, es decir, ¿qué quieren las partes en el 

proceso de negociación?, es lo que las partes ven, si 

imagináramos un iceberg es la parte que sobresale 

del mismo, que se exterioriza, igual sucede en las 

negociaciones, si discutimos sobre la venta de com-

pañía, la negociación posicional se basaría en la 

horquilla de negociación establecida por las partes. 

En la “…negociación integrativa, también conocida 

como colaborativa, o negociación «ganar-ganar», es 

un tipo de negociación en donde las partes cooperan 

para lograr el resultado satisfactorio para ambas 

partes”.(Villa: 2016. Manual de Negociación y Re-

solución de Conflictos. DOI: 978-84-16583-30-

0).Es decir, las partes colaboran mutuamente en la 

búsqueda de sus intereses, en otras palabras, las 

partes van más allá de las posiciones y se preguntan 

el para qué o porqué quiero lo que pido en las posi-

ciones, es lo que no se ve en el iceberg, es lo que no 

se exterioriza, pero que existe en el interior de los 

negociadores, que son sus intereses, necesidades, 

valores, principios, deseos, etc.; que fueron las in-

vestigaciones realizadas por la Escuela Negociación 

de Harvard, liderada Fisher, Ury y Patton, denomi-

nada Negociación Harvard, utilizada a nivel inter-

nacional en muchísimos campos, no sólo el comer-

cial. (Fisher, Ury, Patton, 1991). Si colocáramos el 

mismo ejemplo antes citado, nos preguntaríamos, 

por qué o para qué quiero la venta o la compra de 

esa compañía, y podríamos sacar quizás más prove-

cho de esa compra-venta.   

Ambas negociaciones se utilizan en los procesos de 

gestión de conflictos, dependerá de cada caso en 

concreto, la utilización de una u otra estrategia, para 

ello se requiere realizar un mapeo de conflicto que 

se discute, lo importante es que estemos claros que 

estrategia voy a utilizar, si una negociación posicio-

nal o una negociación integrativa. O bien iniciar 

con una negociación posicional y pasar a una inte-

grativa. Si yo decido por una negociación posicio-

nal no es descartable que se analicen los intereses 

LA NEGOCIACIÓN DISTRIBUTIVA Y COLABORATIVA COMO MECANISMOS  
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que manejan las partes en el proceso de negocia-

ción. 

En todo caso, cualquier tipo negociación que se eli-

ja para tratar el conflicto, debe buscar que el acuer-

do sea justo y satisfaga los intereses de ambas par-

tes, de lo contrario existirá la posibilidad de conflic-

tos latentes y patentes en un futuro. 

 

CONCLUSIONES  

 

Los conflictos son inevitables, siempre estarán pre-

sentes en el desarrollo de la vida, la cosmovisión de 

la realidad varía en los sujetos, influenciada por la 

educación, experiencia, valores o creencia que de-

tentan. Nosotros somos partidariosde la escuela de 

la interacción, que plantea que el conflicto es inevi-

table y que tener y mantener un cierto nivel del con-

flicto puede ser beneficioso siempre que se apli-

quen ciertas condiciones (diagnóstico y manejo). 

(Budjac) 

En el ámbito de la resolución y transformación del 

conflicto el mismo debe gestionarse, que no es otra 

cosa que su intervención, por medio, de una gestión 

positiva, que es el conjunto de acciones que buscan 

cambiar las relaciones intersubjetivas para su paci-

ficación, la herramienta que en el caso de estainves-

tigación hemos citado es:La negociación, y según la 

estrategia empleada hablamos de: Negociación dis-

tributiva y negociación integrativa, la primera basa-

da en posiciones y la segunda fundamentada en los 

intereses y las necesidades de las partes. Ambas 

negociaciones son utilizadas, quedará al criterio de 

los negociadores el escoger una u otra, siendo lo 

fundamental lograr un acuerdo, justo, eficiente, ve-

rificable, factible y durable en el tiempo, que no 

generefuturos conflictos y que logre que la relación 

de las partes salga fortalecida o beneficiada. 
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RESUMEN 

L a mundialización económica ha permitido la interrelación entre actores que ha trascendido fronteras, por esta razón la necesidad 

de converger ante un estándar que unifique el lenguaje contable financiero ha sido la prioridad puesto que ha permitido la inter-

nacionalización de la competencia, recolocación fácil de las empresas en cualquier latitud, canalización de recursos financieros. En 

atención a ello, el presente estudio de tipo descriptivo- comparativo, es un avance de  investigación sobre la aplicación de los Están-

dares Internacionales de Información Financiera –NIIF IFRS-, en Latinoamérica, planteándose realizar el análisis literario sobre la 

aplicación del estándar en países que integran el bloque MERCOSUR y Alianza del Pacifico. Mediante los resultados obtenidos en el 

estudio se evidencian las experiencias del estado de aplicación de la normatividad internacional propuesta, dirigida y avalada por 

entes encargados de velar por el proceso de transición a NIIF, se encontró que los países referenciados se han sumido al proceso de 

migración al estándar NIIF, en algunos casos por vía decreto-ley como forma obligante a su aplicación. Es así, que el IASB estable-

ció relaciones con los organismos nacionales emisores de normas contables para promover y supervisar la transmuta de las normas 

nacionales de cada país hacia las NIIF. . 

Palabras claves: Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lenguaje contable-financiero, aplicación del es-

tándar NIIF, proceso de transición . 

 

ABSTRACT 

E conomic globalization has allowed the interrelation between actors that has transcended borders, for this reason the need to con-

verge before a standard that unifies the financial accounting language has been the priority since it has allowed the internationa-

lization of competition, easy relocation of companies in any latitude, channeling of financial resources. In view of this, the present 

study of descriptive-comparative type, is a research advance on the application of International Financial Reporting Standards - IFRS 

IFRS - in Latin America, considering carrying out the literary analysis on the application of the standard in countries that The MER-

COSUR and Alianza del Pacifico block are integrated. The results obtained in the study show the experiences of the state of applica-

tion of the proposed international regulations, directed and endorsed by entities responsible for ensuring the process of transition to 

IFRS, it was found that the referenced countries have joined the migration process to the IFRS standard, in some cases by decree-law 

as a mandatory form to its application. Thus, the IASB established relations with the national agencies that issue accounting stan-

dards to promote and supervise the transmutation of the national standards of each country into IFRS. 

Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), accounting-financial language, application of the IFRS stan-

dard, transition process  .__________________ 
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INTRODUCCIÓN 

L os sistemas económicos exigen información 

financiera que trascienda fronteras, por esta 

razón la preparación y presentación de la misma se 

ha estandarizado para lograr un lenguaje único en 

este particular, razón por la cual desde el punto de 

vista contable se espera dar respuesta a dichas exi-

gencias. Las economías han dejado de ser de índole 

local, debiéndose esto al desarrollo de los merca-

dos, a partir de una serie de factores o circunstan-

cias que han permitido su integración, tales como, 

el intercambio de bienes, servicios y flujos financie-

ros (Fernández, Fernández, &Olmedillas, 2007), los 

tratados de libre comercio, la apertura de las fronte-

ras comerciales (Olave, 2013), u otros.  

Como resultado de estos cambios en el entorno eco-

nómico-financiero las empresas buscan participar y 

competir en el mercado internacional, por lo cual 

surge una transformación en la dinámica de comu-

nicación de la información contable de las empresas 

teniéndose como objetivo hablar un mismo idioma 

el cual facilite la presentación, entendimiento e in-

terpretación de dicha información a las entidades de 

control, vigilancia y fiscales, y a terceros como so-

cios, proveedores, bancos o entidades de crédito e 

inversión.  

Este proceso de exigencias de la información finan-

ciera se concreta con la integración de entes emiso-

res de normas que generan el marco en el que se 

desarrolla la actividad económica. Por lo cual se 

hace notoria la gran relevancia que han tomado las 

normas internacionales de información financiera – 

NIIF (Cano, 2010), debido al acelerado sistema de 

globalización. Es así, que la aplicación de dichas 

normas ofrece una gran oportunidad a las empresas 

de países que pretenden mejorar la función finan-

ciera, teniendo en cuenta que este es un medio para 

atraer nuevos capitales a las empresas ya que será 

fácilmente comparable con alternativas de inversión 

en otros países, provocando nuevas fuentes de fi-

nanciamiento. Además, que permite tener informa-

ción integral no solo para el área fiscal, sino tam-

bién para acreedores, inversionistas y el mercado de 

capitales (Chopra & Saint, 2016; Dinero, 2014). 

En América Latina hay países con normas de infor-

mación financiera ya implementadas, otras en vías 

de ejecución, en proceso de estudio y otros que no 

las están aplicando. Sin embargo, el interés por ha-

cer parte de mercados internacionales sugiere la 

unificación de criterios y la conciliación entre las 

formas locales e internacionales (Ariza & Salazar, 

2015). No obstante, existen diversos factores a te-

ner en cuenta para la aplicación de estas normas 

entre los cuales sobresalen la regulación de los prin-

cipios y normas de contabilidad nacionales, además 

de que las empresas deben validar que políticas le 

impactan, recibir acompañamiento de asesores y 

capacitarse en el área para definir políticas internas 

adecuadas frente a este cambio (Parada, 2015).  

Además las empresas deben contar con softwares 

contables y administrativos que tengan integradas 

totalmente las NIIF, así mismo analizar qué factores 

operativos, tecnológicos, administrativos o finan-

cieros se verían afectadas con la aplicación de estas. 

Este gran avance que se está dando en Latinoaméri-

ca con relación al sistema y nuevo ordenamiento 

contable, está siendo uno de los cambios más im-

portantes en la historia de las empresas relacionado 

con la estructura y forma de presentar su informa-

ción financiera. 

Ante lo descrito, la unificación del lenguaje conta-

ble ha implicado que los países estén dispuestos a 

sumarse a la aplicación de estándar NIIF (IFRS), 

sin embargo, las experiencias observadas y recogi-

das en este documento dan evidencia de la situación 

descrita donde se pretende puntualizar ¿cómo ha 

sido la aplicación de las NIIF en la comunidad lati-

noamericana?, esto en atención a las respuestas ante 

las exigencias de los mercados mundiales. 
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Método-Diseño: 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo- compara-

tivo, en el cual se pretende obtener datos con rela-

ción a regulación contable, normas internacionales 

y los procesos mediante los cuales se lleva a cabo la 

implementación de estas normas en países latinoa-

mericanos. En la actualidad, las NIIF se han con-

vertido en las normas más aplicadas en la elabora-

ción de informes financieros, en el caso de Latinoa-

mérica, algunos países es de carácter obligatorio su 

aplicación. En este sentido, se planteó realizar el 

análisis literario de las experiencias en cuanto a los 

países de  Chile, Colombia, México, Perú, Argenti-

na, Brasil, Paraguay y Uruguay debido a que son 

países pertenecientes al bloque de alianza 

(Ministerio de relaciones exteriores y culto, 2018)

entre el Mercado Común del Sur -MECOSUR- cu-

yo objetivo principal es propiciar un espacio que 

genere oportunidades comerciales y de inversiones 

a través de la integración competitiva de las econo-

mías nacionales al mercado internacional 

(MERCOSUR, 2019); y  la Alianza del Pacifico –

AP- como una estrategia de integración innovadora 

y flexible para avanzar progresivamente hacia la 

libre circulación de bienes, servicios y capitales 

(Cancilleria de Colombia , 2019).  La escogencia 

atiende a que este bloque de integración es el más 

representativo de América Latina y el Caribe y, por 

ende, tienen un gran potencial de desarrollo y traba-

jo conjunto. 

En cuanto a la recolección de datos, el estudio se 

apoya en diversas herramientas de documentación, 

tales como artículos de revistas, libros, capítulos de 

libros, informes, conferencias, y otros. Se captan 

los aspectos importantes de los estándares interna-

cionales y la regulación contable por la cual se re-

gían anteriormente cada país analizado (Hernandez-

Sampieri & Mendoza, 2018) . 

  

Reflexiones teóricas sobre el estándar NIIF-

IFRS: 

Las Normas Internacionales de Información Finan-

ciera (NIIF), se definen, según Orobio, Rodríguez y 

Acosta (2018), como el conjunto de parámetros ex-

pedidos por la International Accounting Standards-

Board –IASB- que surgen como consecuencia de la 

globalización económica y la dinámica de los mer-

cados internacionales. Mediante la aplicación de 

estos estándares se busca contar con datos de mayor 

calidad y transparencia en la disciplina contable y 

financiera.  

Para los procesos de aplicabilidad de estos estánda-

res la Junta de normas internacionales de contabili-

dad -IASB- debió establecer y mantener una rela-

ción con los organismos nacionales emisores de 

normas contables para promover la transmuta de las 

normas nacionales de cada país hacia las NIIF (Gil, 

2009). Es así, que mediante acuerdos firmados en-

tre el Consejo de Normas de Contabilidad Financie-

ra –FASB- y el IASB se afianzaron las bases de la 

confluencia entre ambas instituciones. Sería correc-

to afirmar que uno de los principales beneficios de 

las NIIF se debe a que adaptarnos a una normativa 

utilizada mundialmente facilita la labor de quienes 

administran empresas que operan en otros países 

(Moncayo, 2016), así que para lograr emitir normas 

que puedan ser utilizadas en cualquier país es nece-

sario la colaboración estrecha de grupos de interés 

de todo el mundo, empezando por los emisores de 

normas nacionales. 

Las normas contables son cruciales en un mercado 

eficiente, ya que la información debe ser transpa-

rente, creíble y comprensible. En este ámbito, La 

Junta de Normas de Contabilidad Financiera  –

FASB en inglés- es una organización que provee 

guías para los reportes financieros, cuyo objetivo es 

establecer y mejorar los estándares de la contaduría; 

así como las formas de elaborar y reportar la infor-

mación financiera. Teniéndose en cuenta, que los 

estándares son esenciales para el eficiente funciona-

miento económico de las entidades, ya que las deci-
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siones referentes a la colocación de recursos e in-

versiones generalmente se basan en la información 

financiera (Merco Finanzas, 2019).   

Así mismo, el IASB fue establecido en el año 2001, 

reemplazando al International Accounting Stan-

dards Committee –IASC- cuyo propósito era armo-

nizar los estándares para la presentación de reportes 

financieros. El IASB es un organismo dedicado a 

establecer normas contables internacionales, tenien-

do como objetivo el desarrollo y aprobación de los 

mismos. Estas pautas de contabilidad son compren-

sibles y deben cumplirse de forma obligatoria a tra-

vés de una utilización totalmente transparente. Esta 

actividad logra que todos los participantes financie-

ros de alrededor del mundo puedan afrontar deci-

siones económicas con total seguridad 

(Gerencie.com, 2014).A su vez, el IASB tiene co-

mo principio lograr objetivos de economías emer-

gentes y pequeñas de distintos tamaños. De esta 

forma también se busca la convergencia entre las 

pautas que tiene cada país y las internacionales en 

el mundo de las financias para obtener soluciones 

viables. 

Referido lo anterior, el IASB comenzó a desarrollar 

nuevos estándares e interpretaciones, denominando 

estándar IFRS a cada estándar nuevo e IFRIC a ca-

da interpretación nueva. Las normas internacionales 

de información financiera –IFRS- tienen como cua-

lidades esenciales la transparencia, responsabilidad 

y eficiencia de la información contable de todo el 

mundo, fomentando la confianza, el crecimiento y 

la estabilidad financiera a largo plazo en la econo-

mía global. Así mismo, el IFRS 1 Adopción por 

primera vez de los estándares internacionales de 

información financiera define el conjunto completo 

de los requerimientos de IASB como estándares 

IFRS. Adicional a esto, los estándares IFRS com-

prenden los estándares IAS, las interpretaciones 

SIC, los estándares IFRS y las interpretaciones 

IFRIC adoptados o emitidos por IASB. Todos esos 

requerimientos individuales tienen igual autoridad 

(IAS PLUS, 2019). .   

 

Experiencias de la aplicación del Estándar NIIF-

IFRS 

En los países de América Latina, queda planteada 

una alternativa para la evolución de la contabilidad 

al considerar distintas dificultades en el proceso de 

globalización económica y armonización contable. 

Dicha alternativa trae consigo un proceso de regula-

ción contable que requiere sustento teórico que de-

termine marcos de referencia y presentación de es-

tados financieros, siendo esto resultado de un am-

plio análisis donde concurran diversos actores so-

ciales, políticos y económicos afectados por su im-

plementación (Lang, 2015), tales como organismos 

emisores de normas –IASB, FASB, IFAC, ISAR, 

órganos de control y vigilancia, entre otros.  

Por tal motivo, los organismos direccionales de la 

industria contable han actualizado la normatividad 

que regula los mecanismos de revelación, presenta-

ción, valuación y análisis de las transacciones y ac-

tividades económicas que realizan las entidades pa-

ra ofrecer soluciones a una sociedad que demanda 

estados financieros fiables, oportunos y compara-

bles; teniendo en cuenta que se debe atender la ne-

cesidad de los mercados internacionales entorno a 

mecanismos para elaborar, auditar y comunicar es-

tados financieros oportunos, comprensibles, equili-

brio entre el costo y el beneficio, y con información 

relevante, apta para el manejo de organismos y/ en-

tidades a nivel internacional (Ramírez, El proceso 

iberoamericano de convergencia con las IFRS, 

2016). A continuación se detallan el proceso de 

aplicación del estándar en los países referenciados. 

México 

Los antecedentes de la normatividad contable en 

México, refieren al consejo mexicano para la inves-

tigación y desarrollo de normas de información fi-

nanciera –IMCP- como órgano encargado de emitir, 

en forma de boletines y circulares, las normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptados 

desde la década de los setenta, en los cuales se esta-
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blecían los fundamentos de la contabilidad financie-

ra por los cuales se regían los informes financieros 

de las empresas, esto como respuesta  a las proble-

máticas generadas por la emisión de estados finan-

cieros de dichas entidades. 

Actualmente el ente encargado de la elaboración de 

la normatividad contable a partir del año 2002, es el 

consejo mexicano de Normas de Información Fi-

nanciera –CINIF-. El proceso de convergencia ha-

cia las NIIF dio su primer paso en el momento que 

el Comité para la Investigación y el Desarrollo –

CID- comparó los principios de contabilidad de 

otros países con los principios de México con el fin 

de identificar similitudes y, especial, determinar las 

diferencias para ser analizadas y así dar paso al 

desarrollo de las NIIF, siguiendo un proceso litigan-

te de análisis, conciliación y auscultación, el proce-

so de auscultación es el medio que CINIF ha deter-

minado para que todos los usuarios de la informa-

ción conozcan el contenido de cada NIIF y emitan 

una opinión profesional de estas. 

La elaboración de las NIIF se realiza mediante un 

proceso de auscultación teniendo una secuencia que 

va desde el análisis realizado por la CID, análisis y 

comparación de opiniones profesionales, hasta el 

desarrollo de un conjunto de normas y 46 circulares 

divididas en 5 series, donde se determina la presen-

tación de informes contables en el territorio mexi-

cano (Fuentes, Castiblanco, & Ramírez, 2011).  

Tabla 1: Aplicación del Estándar NIIF en México por medio  

de las Series NIIF 

Chile 

En noviembre de 1971 el H. Consejo General del 

Colegio de Contadores de Chile creó la Comisión 

de Principios y Normas de Contabilidad 

(Palavecinos & Garrido, 2006). Y a partir del  año 

1973, emitiendo su primer boletín de normas en 

este año que se referían a los 18 principios conta-

bles, hasta el 2010 (periodo en el cual emitió 82 

boletines técnicos de normas) el ente emisor de las 

normas locales de contabilidad era el Colegio de 

Contadores de Chile, estas normas se manifestaban 

en cuerpos legales como el código de comercio, 

código tributario, ley de La Renta. No obstante, este 

organismo inició su proceso de convergencia hacia 

las normas internacionales de información financie-

ra en el año 2013, dividido en dos etapas: La prime-

ra para las empresas que tenían mayor presencia 

bursátil y la segunda para el resto de las empresas. 

Teniendo como PERMISA fundamental el objetivo 

de adoptar de manera integral, explicita y sin reser-

va las NIIF, es decir, sin introducir ningún tipo de 

adaptaciones ni excepciones técnicas locales 

(Bautista, Buitrago, & Vanegas, 2016). 

Tabla 2: Etapas del proceso de aplicación de NIIF en Chile 
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Colombia 

En Colombia, el texto o marco legal que conceptua-

lizaba y definía los principios contables para el re-

gistro e informe de los estados financieros, era el 

decreto 2649 de 1993, el cual se sometía a modifi-

caciones para que existiese concordancia con el es-

tatuto tributario, código de comercio, u otros. Este 

decreto consistía en un conjunto de principios o 

normas de contabilidad generalmente aceptados, los 

cuales debían ser seguidos al registrar e informar 

contablemente las actividades comerciales de per-

sonas jurídicas o naturales. De tal forma, que la 

contabilidad permitiese identificar, medir, clasifi-

car, registrar e informar las operaciones de un ente 

económico de forma clara, completa y fidedigna 

(Presidente de la república de Colombia, 1993) 

En Colombia, el proceso de adopción de normas 

internacionales de contabilidad inició con la ley 

1314 del 13 de Julio de 2009 en la cual se plantea el 

escenario de transformación de las normas internas 

a estándares internacionales, los cuales están conce-

bidos para informar netamente sobre operaciones y 

resultados financieros, con el principal objetivo de 

dar paso a las empresas, sin importar su razón so-

cial, de participar en el mercado internacional y 

sean estas igualmente competitivas que las empre-

sas de otros países (Martínez, García, & Ávila, 

2017). 

A pesar de esto, fue hasta el año 2012 que el go-

bierno nacional comenzó a publicar la reglamenta-

ción relacionada al procedimiento a llevar a cabo 

para la implementación de las NIIF (Revista MyM, 

2015). En este ámbito, esta norma hizo una clasifi-

cación diferencial que consiste básicamente en tres 

grupos: Grupo 1 los que aplican NIIF plenas, Grupo 

2 NIIF para pymes y Grupo 3 Contabilidad Simpli-

ficada; esta clasificación debería abarcar todos los 

tipos de empresa y a su vez todos los sectores de la 

economía Colombiana. 

Según la Revista MyM (2015), se definieron los 

años 2013 y 2014 como el periodo de preparación 

obligatoria, durante el cual las empresas debieron 

iniciar los preparativos logísticos, humanos y mate-

riales necesarios para la conversión de sus estados 

contables y financieros bajo NIIF.  

Tabla 3: Caracterización de la aplicación de NIIF por grupos en Co-

lombia 

Perú 

Con base a lo escrito por Vásquez, Carril y Pascual  

(2013)en Perú, las entidades encargadas de dictami-

nar las normas contables son la Comisión Nacional 

Supervisora de Empresas y Valores del Perú –

CONASEV-, la Superintendencia de Bancos y Se-

guros y Administradora de Fondos de Pensiones –

SBS- y el Consejo Normativo de Contabilidad. Así 

mismo, la Ley General de Sociedades menciona 

que la contabilidad de las empresas se debe llevar a 

cabo de acuerdo a Principios de Contabilidad Gene-

ralmente Aceptados (PCGA). El Consejo Normati-

vo de Contabilidad, estableció que los PCGA a los 

que se refiere la Ley General de Sociedades, com-

prende las Normas Internacionales de Contabilidad 

–NICs-, así como las normas establecidas por orga-

nismos de supervisión. Ahora bien, el 19 de octubre 
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de 2010 mediante la resolución N° 103-2010, se 

vuelve obligatorio para las empresas reguladas por 

la CONASEV (ahora Superintendencia de Valores) 

preparar sus Estados Financieros de acuerdo con las 

NIIF. 

Tabla 4: Plazos para aplicación de NIIF en Perú 

Según Bohórquez (2011), y (Molina, Díaz, Capu-

ñay, & Casinelli, 2014)actualmente en este país han 

adoptado íntegramente el texto completo de las 

NIIF emitidas por el IASB a nivel internacional y 

se están aplicando de manera obligatoria para algu-

nas entidades, al haberse adoptado por la Junta de 

Decanos de Colegios de Contadores Públicos del 

Perú y por norma de Gobierno (Ley General de So-

ciedades).  El proceso de aprobación de las NIIF va 

desde el ente emisor IASB, la junta de decanos de 

colegios de contadores públicos del Perú integrado 

por los 25 Colegios del país; el Consejo Normativo 

de Contabilidad conformado por representantes de 

entidades gubernamentales de control y supervi-

sión, el cual oficializa y emite un marco legal de 

obligatoriedad de aplicación de las NIIF.  

 

Argentina 

Durante los últimos años, las normas contables han 

despertado gran interés en el mundo de los nego-

cios. Dando como resultado el estudio, la definición 

y la emisión de un conjunto de estándares interna-

cionales con propósito general de unificar el len-

guaje contable-financiero alrededor del mundo. En 

la República de Argentina, entre los años 2000 y 

2002 la Federación Argentina de Consejos Profe-

sionales en Ciencias Económicas –FACPCE- y los 

respectivos Consejos Provinciales y de la Capital, 

aprobaron una actualización de las normas vigentes 

para armonizarlas con las normas Internacionales 

de Contabilidad propuestas por el International Ac-

counting Standards Committee –IASC-.No obstan-

te, una nueva resolución emitida por la FACPCE 

estableció que las NIIF que debían tenerse en cuen-

ta a partir del año 2011, son aquellas emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

–IASB-en la versión oficial, con sus respectivos 

análisis, comentarios y recomendaciones (Cano, 

2010). 

Referente a esto, partir de un estudio y actualiza-

ción de las normas contables de este país, la 

FACPCE dio a conocer el cronograma que se debe-

ría tener en cuenta para implementar las normas 

contables internacionales. Es así, que mediante la 

resolución técnica No. 26, emitida el día 20 de mar-

zo de 2009, se establecieron los pasos y procesos a 

tener en cuenta por las compañías para encaminarse 

a la adopción de las nuevas normas contables. Así 

mismo, se determinó que a partir de los estados fi-

nancieros que se presentaran para el año 2009, que 

cerraran el ciclo contable de determinadas compa-

ñías, estas debían dejar por escrito quese estaba 

evaluando el impacto del nuevo marco normativo 

que debía aplicarse en el año 2011. 

El 3 de diciembre de 2010 la FACPCE aprobó la 

Resolución Técnica N° 29, modificando la RT N° 

26, en la que se realizó una modificación (entre 

otras) adicionando la opción de aplicar la NIIF para 

las PYMES. De tal manera que se estableció que 

para las entidades no obligadas a la utilización de 

las NIIF, serian aplicables opcionalmente las NIIF, 

la NIIF para las PYMES, o las normas contables 

profesionales emitidas por la FACPCE. Por otra 

parte, el 27 de marzo de 2015 se aprobó la RT N° 

41, modificada en diciembre 2015 por la RT N° 42, 
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en la cual se manifestaron normas de reconocimien-

to y medición para entidades pequeñas y medianas, 

de aplicación optativa para estas, y dejar sin efecto 

las normas admitidas para las PYMES (Rondi, Ca-

sal, Gómez, & Galante, 2015).  

En referencia a la implementación de NIIF en Ar-

gentina se definió que todas las entidades incluidas 

en la Ley de mercados de capitales de Argentina 

aplicarían las NIIF de forma obligatoria excepto las 

entidades que aceptan criterios contables de otros 

organismos reguladores; y las entidades holding 

cuyas subsidiarias no estaban permitidas de aplicar 

NIIF. Por otra parte, con respecto al resto de las en-

tidades emplearían por defecto las normas contables 

profesionales argentinas tendrían disponible la op-

ción de emplear las NIIF; o las NIIF para PYMES  

siempre que cumplieran la definición incluida en la 

sección 1 de la misma. 

Como añadidura, Molina, Díaz, Capuñay y Casine-

lli(2014) señalan que la Administración Federal de 

Ingresos Públicos -AFIP autoridad tributaria- dispu-

so que cualquier entidad que prepare sus estados 

financieros bajo las NIIF deberá conservar su con-

tabilidad bajo PCGA ARG. En este sentido, se res-

ponde al propósito de que ese sea el punto de parti-

da para calcular las bases imponibles de los diferen-

tes tributos que deben determinar, declarar y pagar 

las empresas, encareciendo la estructura administra-

tiva de las entidades que aplican las NIIF.  

 

Brasil 

Para Brasil la aplicación de las NIIF se ha llevado a 

cabo mediante una resolución de la Comisión de 

Valores Mobiliarios –CVM- a partir del año 2005, 

esta entidad pública y otras entidades de carácter 

privadas determinaron que las Normas internacio-

nales de contabilidad emitidas por el IASB debían 

ser aplicadas por las empresas bajo su jurisdicción

(Sierra & Lopéz, 2016).En este ámbito, la CVM es 

un organismo autónomo, vinculado al ministerio de 

Hacienda ante el cual responde, si bien funciona 

independiente a este; con el fin de velar por el buen 

funcionamiento del mercado bursátil. Entre sus fun-

ciones se encuentra definir la organización, funcio-

namiento y operaciones de las bolsas de valores, así 

mismo según Ley N° 11.638/07 implementa nor-

mas contables y de auditoria de acuerdo con los es-

tándares internacionales IFRS (IIMV, 2019).   

Es decir, el CVM establece estándares contables de 

aplicación obligatoria para las empresas que cotizan 

en los mercados de valores, puntualizando su alcan-

ce a los informes de gestión, los estados financie-

ros, las normas contables y los informes de los au-

ditores independientes; además, ejerce un poder 

fiscalizador y constata las irregularidades, aplican-

do multa, suspensiones y/ o incapacidad del profe-

sional para el ejercicio de su cargo.  También, exis-

ten estos entes privados que cumplen funciones re-

lacionadas al anterior, como es el caso del Consejo 

Federal de Contabilidad –CFC, el cual elabora reso-

luciones sobre principios y normas contables y fis-

caliza el ejercicio de la profesión contable, teniendo 

el respaldo autoridades públicas. El IBRACON, que 

emite pronunciamientos contables de aplicación 

obligatoria para sus miembros, que sirven como 

base para la creación de principios, normas, están-

dares, criterios contables y de auditorías (Gracia-

Sarubbi, Rodríguez-Lopéz, & San Juan-Pajares, 

2014). Y otras agencias reguladoras de la actividad 

económica, como el Banco Central de Brasil -BCB- 

y la Superintendencia de Seguros Privados.  

Según lo expuesto por estos mismos, es a partir de 

la Ley 11638/2007 que:  

Se sustituyó el estado de orígenes y aplicaciones de 

recursos por el estado de flujo de caja  

Se introdujeron nuevos grupos de cuentas, como la 

cuenta de bienes intangibles (en el activo perma-

nente), la cual representa parte esencial en el capital 

de la empresa  

Se le dio obligatoriedad a la contratación de exper-

tos contables en todas las entidades públicas, rela-

cionadas al proceso de estandarización  
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Los estados financieros se debían realizar de tal for-

ma que reflejaran la situación patrimonial de la em-

presa. Realizando un balance patrimonial; un estado 

de pérdidas y ganancias acumuladas; un estado de 

flujos de caja; y un estado de valor añadido, siendo 

este último obligatorio para las sociedades de capi-

tal abierto. 

El plan de cuentas para cada empresa es creado por 

el representante de la misma según sus necesidades.  

 

Paraguay 

Los estándares internacionales NIIF pueden conlle-

var interesantes beneficios económico-financieros 

para las empresas y por consiguiente para los países 

que las apliquen. Mas sin embargo, esto requiere 

una gran movilización de recursos humanos, econó-

micos, tecnológicos, u otros. Es así, que países con 

economías emergentes como Paraguay requieren 

realizar esfuerzos mayores para obtener el bien co-

mún que se espera, oportunidades en la economía 

internacional.  

Actualmente, y desde el año 1916 el órgano emisor 

de normas profesionales es el Consejo de Contado-

res Públicos del Paraguay cuyos objetivos abarcan 

desde proponer que el ejercicio de la profesión se 

ajuste a Normas de Ética Profesional, así como que 

el ejercicio contable se ajuste a los principios y nor-

mas técnico-contables generalmente aceptadas 

(Colegio de Contadores del Paraguay, 2019);El 

CCP anunció en 2010 que todas las empresas, ex-

cepto las PYME, iniciarían la adopción hacia las 

NIIF a partir del año 2011. Sin embargo, la fecha de 

inicio se postergó al 2012. Es así, que este fue el 

primer organismo en adoptar el estándar internacio-

nal NIIF, seguido por empresas financieras y banca-

rias. De igual modo, el CCP anunció en 2011 que 

las NIIF para PYMES se empezarían a utilizar en 

2012. No obstante, para este grupo de empresas las 

principales limitantes para aplicar las NIIF para 

PYME, son la falta de expertos en relación al tema, 

la limitada tecnología en el país y el costo de con-

versión (Vásquez, Carril, & Pascual, 2013). 

 

Uruguay  

Uruguay tiene un largo historial en búsqueda de la 

armonización de las normas contables locales con 

los estándares IFRS, es así que se han establecido y 

descartado criterios respecto al tema desde el año 

1991. En los últimos años, se ha llevado a cabo una 

discusión de ámbitos internacionales con relación a 

si es necesario y conveniente que todas las compa-

ñías (sin importar su tamaño) deban acogerse a di-

chos estándares. Como consecuencia de esto el ente 

IASB estudio y emitió las NIIF para PYMES 

(DCA , 2015). En este país, la profesión contable ha 

propiciado la adopción de los estándares internacio-

nales a través del Colegio de Contadores Economis-

tas y Administradores de Uruguay mediante la emi-

sión de normas profesionales dictaminadas por el 

organismo regulador de la misma, normas legales, 

leyes, decretos y pronunciamientos. 

Aproximación a su proceso de convergencia según 

Ramírez-Cacho(2016) :  

Resolución 90/1991: Mediante esta se creó la Co-

misión Permanente de Normas Contables Adecua-

das, cuyas funciones eran estudiar las NIIF a las 

cuales se ajustaran los estados financieros de las 

entidades comerciales; elaborar proyectos de regla-

mentación; difundir las NIIF y asesorar al respecto 

En el año 2004: El poder ejecutivo aprobó las NCA 

de aplicación obligatoria, cumpliendo estas con los 

estándares emitidos por IASB y se aplicaran a todas 

las empresas sin importar su tamaño 

Entre 2005 y 2009: Funcionó el Proyecto de Con-

vergencia apoyado por el Banco Internacional de 

Desarrollo –BID- 

Decreto 266/2007: Actualiza las NIIF vigentes a 

julio de 2007, siendo vigente hasta hoy 

En el año 2009: Se añadió el concepto de "emisores 

de estados contables de menor importancia relativa, 
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queriendo aplicar un régimen simplificado de nor-

mas contables (PYMES) 

No fue sino a  finales de 2014: Se adoptó la NIIF 

para PYMES del IASB de manera obligatoria  

 

CONCLUSIONES 

 

De la relatoría descriptiva se concluye que los paí-

ses que integran este bloque de desarrollo económi-

co se han sumido a la aplicación del estándar NIIF-

IFRS para migrar de su sistema contable tradicional 

que genera informes para la toma de decisiones 

puntuales a la aplicación del estándar NIIF para la 

generación de información financiera que atiende a 

las características cualitativas que garantizan la in-

formación de calidad, por revelar la imagen fiel de 

los negocios con intenciones de competir en los 

mercados mundiales y a la vez atraer inversionistas 

potenciales. 
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RESUMEN 

E l presente trabajo tiene como objetivo analizar a Maicao como un caso de metrópolis transfronteriza en la frontera colombo-

venezolana. Fundada en la década de 1920, su historia está marcada por los flujos comerciales entre ambos países que le ha 

permitido que –a diferencia del sistema urbano binacional surgido entre Cúcuta y San Antonio del Táchira- la ciudad guajira se cons-

tituya en una metrópolis transfronteriza con influencia económica sobre una red de ciudades tanto de la Región Caribe de Colombia 

como la Región Zuliana en Venezuela que incluso la superan en términos económicos y demográficos. El análisis se realizó utilizan-

do un método no obstructivo de revisión documental y análisis de estadísticas previas. Se concluye que la influencia económica so-

bre la red urbana se debe al desarrollo de dinámicas económicas transfronterizas que abarcan desde la economía formal hasta la eco-

nomía en la sombra, pasando incluso por la economía criminal. Cualquier iniciativa o decisión económica en la zona ha de conside-

rar esta primacía económica.  

. 

Palabras claves: Desarrollo urbano transfronterizo, dinámica económica transfronteriza, Maicao, transitismo. 

. 

ABSTRACT 

T he present work aims to analyze Maicao as a case of a cross-border metropolis on the Colombian-Venezuelan border. Founded 

in the 1920s, its history is marked by the commercial flows between the two countries that have allowed it - unlike the binatio-

nal urban system that emerged between Cúcuta and San Antonio del Táchira - the city of Guajira to become a cross-border metropo-

lis with influence economic over a network of cities in both the Caribbean Region of Colombia and the Zuliana Region in Venezuela 

that even surpass it in economic and demographic terms. The analysis was carried out using a non-obstructive method of documen-

tary review and analysis of previous statistics. It is concluded that the economic influence on the urban network is due to the develo-

pment of cross-border economic dynamics that range from the formal economy to the shadow economy, including the criminal eco-

nomy. Any initiative or economic decision in the area must consider this economic primacy. 

Keywords: Cross-border Urban Development, Cross-border Economic Dynamics, Maicao, Transitism. 
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VENEZOLANA 

 

INTRODUCCIÓN 

En el actual mundo globalizado, las dinámicas so-

ciales fronterizas son un fenómeno de investigación 

y de políticas públicas de gran relevancia. La circu-

lación tanto de bienes y servicios como de personas 

a través de límites político-nacionales han venido a 

ser cada vez más intensos, teniendo efectos que su-

peran ya lo económico, pasando a generar dinámi-

cas sociales y políticas con resonancia tanto local 

como global. Esto significa el desarrollo de espa-

cios transfronterizos, territorios cuyas lógicas de 

funcionamiento dependen de procesos que se com-

binan a escalas múltiples (Giband y Rufí, 2018). 

En el marco de las dinámicas sociales fronterizas, 

ha aparecido –como parte de la construcción de la 

nueva territorialidad resultante- el fenómeno de la 

constitución de las ciudades transfronterizas.   

El presente trabajo tiene como objetivo analizar có-

mo Maicao es un caso de metrópolis transfronteriza 

en la frontera colombo-venezolana. En este sentido 

se considera –desde un punto de vista sociohistóri-

co- como esta ciudad se ha convertido en el marco 

de las dinámicas de flujo tanto económicas como 

sociales en un punto de intersección clave en la 

frontera norte de ambos países.  

El presente trabajo forma parte de los resultados del 

esfuerzo de investigación desarrollado en el Progra-

ma «Cambio Social», adscrito al Centro de Estudios 

Sociológicos y Antropológicos [CESA] de la Uni-

versidad del Zulia. El constante trabajo académico 

del autor en ambos lados de la frontera colombo-

venezolana ha generado un interés tanto personal 

como intelectual en el tema. La experiencia ha lle-

vado a que en el Programa de Investigaciónse seña-

le que el abordaje analítico del cambio social en la 

región zuliana ha adolecido de la consideración del 

impacto de la Región Caribe de Colombia y la diná-

mica fronteriza. Estos pueden considerarse –a todas 

luces- como puntos ciegos en los análisis de gran 

parte de las dinámicassociales del estado Zulia. De 

hecho, tiende a prevalecer el enfoque geoestratégi-

co.  

CIUDAD TRANSFRONTERIZA: UN FENÓMENO PAR-

TICULAR 

El fenómeno de la transterritorialidad se manifiesta 

de manera global en distintas conurbaciones urba-

nas. En todo el mundo se observa la aparición de 

complejos de ciudades en las fronteras nacionales 

en todos los continentes. Nada más en América La-

tina, hay ya más de cuarenta y tres en toda la re-

gión, sin contar a Colombia que tiene quince casos 

en sus fronteras terrestres y México que posee trece 

en su frontera con Estados Unidos (Bitar Ramírez, 

2014).La emergencia de este fenómeno ha llevado a 

que la discusión sobre su naturaleza haya planteado 

la necesidad de conceptos que permitan abordarlo 

analíticamente.  

Diversos han sido los conceptos planteados para 

describir esta situación: ciudades binacionales 

[Nicole Ehlers, JanBuursink], región binacional 

[Charles Gildersleeve, Jorge Bustamante], sistemas 

transfronterizos [TitoAlegría], sistemas metropoli-

tanos binacionales [Alberto Urdaneta, Jorge Bitar 

Ramírez], redes urbanas transfronterizas 

[MarioValero], complejos urbanos transfronterizos 

[Haroldo Dilla] y metrópolis transfronterizas 

[Lawrence Herzog](Bitar Ramírez, 2014; Mosquera 

Tellez y Bitar Ramírez, s/f). A pesar de las diferen-

cias entre estos términos, todos parten de dos su-

puestos.  

El primer supuesto compartido por estos conceptos-

tiene que ver con la existencia de agregados urba-

nos resultante de la articulación de diversos centros 

poblados más allá de límites fronterizos. A este ras-

go esencial se le ha denominado 

«transterritorialidad». No se trata de que las fronte-

ras sean porosas, filtraciones por donde se escapan 

los intercambios. La transterritorialidad se refiere a 

que las identidades, configuraciones e interrelacio-

nes son de frontera abierta(Valero, 2008).  

El segundo supuesto parte de la contigüidad de los 
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espacios urbanos, los cuales, por aglomeración, 

constituyen ciudades binacionales, metrópolis 

transfronterizas, conglomerados trans territoriales, 

ciudades gemelas, etc. En realidad, la transterrito-

rialidad no tienen por qué limitarse a la existencia 

de ciudades contiguas, pudiendo pasar dinámicas de 

articulación de origen/destino de diversos intereses 

intersectoriales derivados de distintas exigencias y 

necesidades, algunas locales, otras regionales y na-

cionales, pudiendo ser incluso de carácter global. 

Para ello, existen múltiples canales de comunica-

ción y se consolidan flujos y redes fortalecedoras de 

las dinámicas de relaciones e interdependencia bi-

nacional (Valero, 2008).  

  

MAICAO EN EL CONTEXTO DE LA DINÁMICA 

FRONTERIZA 

La frontera colombo venezolana tiene una longitud 

de 2.219 kilómetros, extendiéndose desde Castille-

tes en la Península de la Guajira hasta el Piedra del 

Cocuy, en la zona de la región amazónica en la que 

converge la frontera de los dos países con la de Bra-

sil. Está comprendida por siete departamentos de 

Colombia [La Guajira, Cesar, Norte de Santander, 

Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía] y cuatro esta-

dos de Venezuela [Zulia, Táchira, Apure y Amazo-

nas].  

Las fronteras no son homogéneas en lo físico, eco-

nómico, político, cultural, presentando zonas con 

particularidades que deben ser tomadas en cuenta al 

momento de plantear políticas y acciones. En este 

sentido, plantea cinco ámbitos territoriales a lo lar-

go de la frontera colombo-venezolana: Guajira, Ce-

sar-Perijá-Sur del Lago de Maracaibo, Táchira-

Norte de Santander, Apure-Arauca, y Amazonas-

Vichada-Guainía [ver Ilustración 1]. De todos éstos 

ámbitos, Táchira-Norte de Santander es el más 

desarrollado y dinámico, no sólo entre los dos paí-

ses sino en toda América del Sur (Urdaneta, 1999-

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ámbito territorial fronterizo Táchira-Norte de 

Santander y su sistema metropolitano binacional ha 

sido objeto de interés y un esfuerzo de investiga-

ción significativo (Bitar Ramírez J. , 2012; Bitar 

Ramírez J. B., 2014; Mosquera Tellez y Bitar Ra-

mírez, s/f; Valero, 2008), lo que no se ha observado 

con los otros ámbitos territoriales. Tres elementos 

clave lesdiferencian.Primero, el intenso flujo co-

mercial de bienes y servicios binacional: por allí 

circula el 80% de la relación comercial entre los 

dos países]. Segundo, este flujo conecta además a 

Venezuela –a través de Colombia- con América del 

Sur. Tercero, la progresiva conformación de un 

gran sistema metropolitano binacional que se ex-

tiende desde San Cristóbal [estado Táchira, Vene-

zuela] hasta Cúcuta [departamento de Norte de San-

tander, Colombia] que incorpora a varios núcleos 

urbanos de ambos países y ha terminado en la con-

solidación de un enorme mercado laboral que al-

canzó decenas de miles de trabajadores, sin contar 

la existencia de múltiples vías carreteras que sopor-

tan todo este movimiento comercial y humano

(Urdaneta, 1999-2000). Sin embargo, esto no justi-

fica que los otros ámbitos territoriales hayan sido 

objeto de tanto desinterés. En el presente trabajo, se 

enfocará el análisis en el ámbito territorial fronteri-

zo de La Guajira.  

El ámbito territorial de la Guajira es una porción 

territorial está ubicado en la zona norte de ambos 

países, correspondiendo a la península de La Guaji-

ra, tierra árida, semidesértica. Espacio histórico de 

contacto humano y nutrido intercambio comercial 

entre Colombia y Venezuela desde antes la coloni-
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zación hispana, tiene hoy como eje fundamental la 

Troncal del Caribe, vía que se extiende desde Mara-

caibo y hasta Turbo, casi en la frontera con Pana-

má, pasando por las principales ciudades del Caribe 

colombiano. La zona de contacto fronterizo inme-

diato coloca frente a frente a tres municipios del 

estado venezolano del Zulia [Guajira, Mara, Jesús 

Enrique Lossada] con tres municipios del departa-

mento colombiano de La Guajira [Uribia, Mai-

cao,Hatonuevo].  Aunque rica en recursos natura-

les, sin embargo, la población cuenta con escasos 

medios de subsistencia, lo que la lleva a tener bajos 

niveles de calidad de vida. Tiene graves problemas 

de infraestructura y servicios públicos, en especial, 

agua potable. Su población, aunque étnicamente 

diversa, presenta la presencia del pueblo indígena 

Wayuu, uno de los más numerosos y con mayor 

persistencia de América Latina. En los municipios 

de nutrida población  wayuu, la población no está 

concentrada sino dispersa en un enorme territorio 

en las llamadas rancherías (Urdaneta, 1999-2000).  

Maicao está en una ubicación socioespacial fronte-

riza diferente a Cúcuta. Mientras la capital norte-

santandereana forma parte del área de entrada del 

principal flujo comercial binacional y espacio trán-

sito que incluso termina conectando a las capitales 

de ambos países, la ciudad guajira pareciera se en-

cuentra en un marco periférico. Esto debe reconsi-

derarse en otra perspectiva. 

Maicao es un centro poblado que viene a ser la ca-

becera de un municipio con una población proyec-

tada para 2019 de 166.603 habitantes 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadís-

ticas, 2010). En términos poblacionales, supera a 

casi todos los municipios de la zona de contacto 

fronterizo inmediato [con excepción de Uribia y 

Mara]. Sin embargo, presenta una posición geográ-

fica privilegiada: único punto legal de tránsito con 

vía en la zona a través de los puestos fronterizos 

ubicados en Paraguachón [conocido en ambos paí-

ses como «la raya»], se convierte en zona de tránsi-

to que concentra y redistribuye los flujos comercia-

les en una red que tiene nodos que se conectan ha-

cia otros territorios nacionales e internacionales: 

hacia el norte de la península, con salida al exterior 

[Manaure, Uribia]; hacia Riohacha, pasando de allí 

hacia el eje de ciudades caribeñas de Colombia que 

se extiende hasta Turbo; atravesando una secuencia 

de poblados desde Albania, se extiende hasta Valle-

dupar y –desde allí- hasta Norte de Santander y el 

interior de Colombia; del lado venezolano, tomando 

como nodos de tránsito a Paraguaipoa, Sinamaica y 

San Rafael del Moján, se extiende hasta Maracaibo, 

capital del estado más poblado de Venezuela y se-

gunda ciudad del país, punto desde donde puede 

proyectarse por carretera hacia el resto de Venezue-

la [ver Ilustración 2]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maicao está a 1.100 kilómetros de Bogotá, la capi-

tal colombiana. Sin embargo, está a 20 kilómetros 

de la frontera colombo-venezolana. Con respecto a 

otras ciudades colombianas, está a 76 kilómetros de 

Riohacha, 179 kilómetros de Valledupar, 248 kiló-

metros de Santa Marta y 345 kilómetros de Barran-

quilla. El trayecto a la frontera colombo-venezolana 

o «la raya» en Paraguachón es bastante corto 

[apenas 12kilómetros]. Con respecto a las ciudades 

venezolanas, se encuentra a 47 kilómetros de Para-

guaipoa, 64 kilómetros de Sinamaica, 85 kilómetros 

de San Rafael del Moján y 130 kilómetros de Mara-

caibo, la capital del estado Zulia. Como se puede 

ver, salvo en el caso de Riohacha, los centros po-

blados más importantes cercanos a Maicao son ve-

nezolanos, lo que facilitaría –en principio- las rela-
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ciones de contacto. De hecho, si se consideran a 

Cabimas y Ciudad Ojeda –segunda y tercera ciudad 

más importantes del Zulia, ubicadas en la zona pe-

trolera- la primera se encuentra a una posición equi-

distante a Valledupar [178 kilómetros] y la segunda 

[208 kilómetros] estaría más cerca incluso que la 

capital del Magdalena.  

 

MAICAO: INSTALACIÓN Y DESARROLLO 

DE UN POBLADO FRONTERIZO 

¿Cómo fue posible que Maicao lograra instalarse y 

desarrollarse como una ciudad transfronteriza en un 

espacio natural tan agreste? La instalación de un 

poblado implica un acto de voluntad que no necesa-

riamente tiene por qué llegar a consolidarse y esta-

bilizarse en el tiempo. El desarrollo urbano alude a 

la proyección espacial de una estructura social y 

productiva, es decir, la base-físico material que sir-

ve de marco y es –a su vez- determinante del com-

plejo de relaciones que tienen lugar en un momento 

histórico dado entre los distintos agentes sociales en 

una formación social determinada [lo social, lo cul-

tural, lo económico, lo político]. Lo urbano –la ciu-

dad- se particulariza al vincularla con un locus ur-

bano reconocible, con la función de este dentro del 

sistema de ciudades al que pertenece y a la posición 

que ocupa dentro de la estructura global de produc-

ción e intercambio (Echeverría Villalobos y Chou-

rio González, 2001). Esto sólo puede ser compren-

dido en términos sociohistóricos.  

En el actual territorio de Maicao existía población 

de diferentes pueblos originarios [Cocina, Canopa-

ne, Makuira, Añú] aunque -en el tiempo- terminó 

imponiendo el pueblo Wayuu. No sería hasta la dé-

cada de 1920 cuando se establecería la población 

mestiza y –mucho después- la inmigración extranje-

ra. El poblamiento legal de Maicao ha sido señala-

do como el 27 de junio de 1927 cuando el coronel 

Rodolfo Moralesy Tomás Curvelo Iguarán, miem-

bros del Resguardo de Rentas del Magdalena, 

acompañados de otros militares y familias de Río 

Hacha, se establecieron en la zona. En su informe 

anual, el Ministerio de Gobierno de Colombia 

(1926)señaló que era necesario trasladar una guar-

nición militar de catorce hombres que estaba desta-

cada en Carraipía a Maicao ya que éste era un “… 

punto cercano de la frontera, el cual constituye paso 

obligado de los vehículos que transitan entre Co-

lombia y Venezuela…”Se observa un esfuerzo de 

consolidación de la autoridad y el control del Esta-

do colombiano en la zona. Para el momento del po-

blamiento legal, ya Maicao se había convertidoen 

destino de migraciones indígenas que escapaban de 

las sequías que asolaron a La Guajira desde la déca-

da anterior. Maicao era un espacio considerado pri-

vilegiado por su cercanía a la serranía de Perijá y a 

los ríos Carraipía, Paraguachón y Ranchería 

(González-Plaza, 2008). 

Para el momento de su poblamiento legal, Maicao 

era parte de la Comisaría Especial de La Guajira, 

entidad territorial fundada en 1911 con los territo-

rios poblados por el pueblo Wayuu. Lo que hasta 

entonces era un lugar de paso comercial se convir-

tió rápidamente en un centro de compra y venta de 

ganado, queso, carne y pieles, agregándose luego el 

comercio de licores y tabaco (González-Plaza, 

2008). La Ley 28 del 23 de noviembre de 1929 de-

claró a Maicao como cabecera del municipio del 

Sur, Comisaría Especial conformada entonces por 

los corregimientos de Carraipía y Soldado. Esto 

convertía a Maicao en sede de un Alcalde 

(Congreso de Colombia, 1929). Debido a que para 

1932 tenía veinte rancherías, “… casi todas de bas-

tante importancia…” y por su ubicación en el cen-

tro del territorio, el Ministerio de Gobernación se-

ñaló la necesidad de trasladar la capital de la Comi-

saría Especial de la Guajira a Maicao (Ministro de 

Industrias y Trabajo de Colombia, 1932). Aunque 

este traslado se concretó fue a Uribia, fundada en 

1935, quedó demostrada la relevancia de Maicao ya 

para entonces. En 1936,Maicao fue declarada 

«puerto libre terrestre» y elevada a Municipio en 

1955(Kline, 2012; Ruiz Pérez, 2013). 
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MAICAO: VARIACIONES SOCIODEMOGRÁFICAS Y 

PRIMACÍA POBLACIONAL 

 

El crecimiento poblacional de Maicao fue progresi-

vo y acelerado. La guarnición inicial que fundó 

Maicao estaba constituida –al menos- por catorce 

hombres (Ministerio de Gobierno de Colombia, 

1926), a los que se ha de agregar –al menos- fami-

liares que posiblemente les acompañaban además 

de funcionarios del Resguardo de Rentas, a los que 

habría que agregar los indígenas ya establecidos en 

la zona. Para 1938, el centro poblado contaba ya 

con una veintena de casas y 144 personas. Para 

1940, el número de pobladores se elevó a cerca de 

500 personas, doblando esta cantidad apenas cinco 

años después. Para 1955, Maicao era pueblo semi-

urbano con diez calles y diez carreteras y cerca de 

5.000 habitantes (González-Plaza, 2008). Para 

1984, Maicao ya tenía 29.700 habitantes 

(Fernández Manjarrezet al, 1987). El Censo de 

2005 estableció que la población municipal era de 

123.768 habitantes, distribuidos en 85.112 

[68,76%] en la cabecera municipal y 38.656 

[31,23%] en el resto del territorio. En proyecciones 

del Departamento Administrativo Nacional de Esta-

dísticas(2010), se estimaba que para 2010, el muni-

cipio Maicao llegaría a 141.917 habitantes, 97.109

[68,42%] para la cabecera municipal y 44.808 

[31,57%] en el resto del territorio. Para 2019, la po-

blación municipal de Maicao debería llegar a 

166.603 personas, de las cuales 115.925 [69,58%] 

debían residir en la cabecera municipal.  

En términos absolutos, Maicao no tiene la cantidad 

de habitantes que le permita ser considerada como 

la gran ciudad en el ámbito territorial fronterizo de 

La Guajira. En la red de centros poblados en la que 

se articula, la superan en número de habitantes 

Riohacha [capital departamental, 296.047 hab.] y 

Uribia [198.890 hab.] en el lado colombiano mien-

tras que los municipios del área metropolitana de 

Maracaibo [2.365.461 hab.], San Rafael del Moján 

[228.416 hab.], Cabimas [308.465 hab.] y Laguni-

llas [225.745 hab.] del lado venezolano. Incluso la 

tasa de crecimiento poblacional de Maicao indica 

una tendencia a decrecer: en las estimaciones, ha 

pasado de 2,35% en el bienio 2010-2011 a 1,33% 

en 2018-2019 (Departamento Administrativo Na-

cional de Estadísticas, 2010; Instituto Nacional de 

Estadísticas, 2011). Pero es necesaria la observa-

ción de otros detalles que permitan hacer inferen-

cias relevantes.  

Primero, aunque la tasa de crecimiento poblacional 

es decreciente, sin embargo, tal crecimiento pobla-

cional plantea un contexto de mercado importante 

para la actividad económica comercial de la ciudad. 

Además de los centros poblados cercanos, es im-

portante resaltar que la dinámica de circulación de 

bienes y servicios incluye importantes centros urba-

nos colombianos [Santa Marta, Barranquilla y Car-

tagena al oeste, Valledupar al sur] y venezolanos 

[Maracaibo, Zona petrolera del Zulia]. 

En segundo lugar, aunque en términos absolutos la 

población de Maicao no es la mayor, su índice de 

primacía poblacional municipal es el más elevado 

entre los poblados más cercanos del sistema de ciu-

dades, con tendencia a mantenerse [ver Gráfico 1]. 

Esto indica que la primacía poblacional municipal 

coloca a Maicao en una posición importante del la-

do colombiano. 
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MAICAO Y SUS DINÁMICAS COMERCIALES 

La existencia de Maicao ha estado asociada al co-

mercio. Se creó como resguardo de rentas para el 

control de tráfico de bienes. Se convirtió en un cen-

tro de compra y venta de ganado, queso, carne y 

pieles, agregándose luego el comercio de licores y 

tabaco. En 1936 fue declarada «puerto libre terres-

tre». A comienzos de la década de 1940, un sacer-

dote católico en la zona señaló en sus memorias que 

Maicao era “… la población guajira donde hay más 

movimiento de dinero en operaciones comercia-

les”(Jose Augustín de Barranquilla, 1946).En 1965, 

se instalaron en Maicao un grupo de comerciantes 

provenientes del Puerto Libre de San Andrés, apro-

bado en 1953 pero legislado en 1959. Llegaron 

comprando todo e instalando negocios de tal modo 

que llevaron la dinámica comercial a otro nivel. Pa-

ra comienzos de la década de 1980 se reafirmó que 

la economía fronteriza por Maicao es netamente 

mercantil, ayudada por el fácil acceso a mercancías 

provenientes de otros lugares de Colombia, Vene-

zuela y el resto del mundo. Maicao forma parte hoy 

de la «Zona de Régimen Aduanero Especial de 

Maicao, Uribia y Manaure», una de las tres que 

existen en el país [junto a Urabá y Tumaco]. Esto es 

posible a partir de la existencia de una importante 

red de puertos [Puerto Estrella, Portete, Bolívar, 

Bahía Honda] así como la zona franca de La Guaji-

ra. Esta zona tiene la particularidad de establecer 

parámetros especiales de tributación para la pobla-

ción Wayuu(Fernández Manjarrez et al, 1987; Gon-

zález-Plaza, 2008; Manchola Varón, 2008; Prieto, 

1991).   

El peso de Maicao en las importaciones colombia-

nas es fundamental. La Administración de Aduana 

que mayor porcentaje de importaciones a las zonas 

de regulación especial tuvo a nivel nacional fue 

Maicao, un promedio anual de 64% entre 2005 y 

2007, fundamentalmente licores, aparatos de televi-

sión, proyectores, calzados y cigarrillos de suela. 

Con respecto a los recaudos de tributo de aduana, la 

Administración de Maicao fue también la de mayor 

participación a nivel nacional: 53,5% en promedio 

entre 2005 y 2007 (Manchola Varón, 2008). 

Un factor clave que reforzó la especialización co-

mercial de las ciudades colombianas en la frontera 

–no sólo de Maicao- fue el diferencial cambiario 

con Venezuela. Desde inicios de la década de 1960, 

la conversión cambiaria se estableció en 

4,54bolívares por cada dólar, permaneciendo entre 

1973 y 1983 un cambio fijo de 4,30 bolívares por 

dólar. Durante todo ese tiempo, el bolívar fue una 

moneda fuerte, el peso colombiano –por el contra-

rio- se devaluó: el dólar se cotizaba para 1960 en 

6,6 pesos por dólar, alcanzando en 1983 el valor de 

79,5 pesos. En términos bilaterales, mientras un bo-

lívar se cambió a 1,5 pesos en 1960, durante la dé-

cada de 1980, el promedio fue de 15 pesos(Valero, 

2008). Los desequilibrios económicos de Venezuela 

a partir de 1983 afectaron la actividad comercial 

fronteriza. Si la devaluación del bolívar fue progre-

siva,el peso terminó apreciándose. De hecho, la pri-

mera vez que el peso llegó a valer más que el bolí-

var fue en 2003. Esto no significa que Venezuela 

fuera la principal fuente de importaciones. Para me-

diados de la década de 1980, el 40,1% de las mer-

cancías provenían del resto del mundo, el 38,7% del 

resto de Colombia y el 4,21% de Venezuela. Para 

2007, sólo el 1,82% de las importaciones a las zo-

nas de regulación aduanera especial provenían de 

Venezuela(Fernández Manjarrez et al, 1987; Ma-

chola Varón, 2008).  

Si el flujo de importación con Venezuela es míni-

mo, ¿con qué se alimenta la dinámica comercial 

binacional? Una primera forma que toma la activi-

dad comercial maicaera es a través de la constitu-

ción de mercados de consumo mediante la comer-

cialización de bienes. Dependiendo de la tasa de 

cambio, Maicao –así como también lo ha sido Cú-

cuta- se ha convertido en sitio de compras para ciu-

dadanos venezolanos que aprovechan el diferencial 

favorable. En los últimos años, producto de la crisis 

venezolana, las ciudades colombianas se han visto 
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como sitios de provisión de bienes de primera nece-

sidad [en especial, alimentos]. Una segunda forma 

tiene que ver con el desarrollo de dinámicas econó-

micas informales e ilegales en la zona, en la cual 

Maicao actúa como espacio de mediación tanto ha-

cia Venezuela como hacia Colombia. En esto, la 

actividad del contrabando es crucial. 

Ya en el período colonial hispano, la Península de 

La Guajira era un espacio propicio para el contra-

bando entre Maracaibo y Riohacha  y de productos 

agropecuarios y esclavos con las colonias francesas, 

inglesas y holandesas del Caribe. La fundación de 

Maicao en la década de 1920 fue un esfuerzo estatal 

de crear un puesto de control fiscal en la zona. La 

presencia de los contrabandistas riohacheros en la 

década de 1940 fue potenciada con la relocalización 

de las actividades ilegales de Puerto López tras la 

represión gubernamental de 1954.Con la reforma 

tributaria de 1963, la cual desincentivó el contra-

bando en el Puerto Libre de San Andrés, buena par-

te de los participantes de la actividad se reasentaron 

en Maicao debido a las facilidades del asentamiento 

(González-Plaza, 2008).    

El contrabando se ha sedimentado de tal modo en el 

universo sociocultural de creencias, valores y senti-

mientos de la sociedad fronteriza.La Dirección de 

Impuesto y Aduanas Nacionales declaró en 2002 

que la mayor parte del material que el organismo y 

la Policía Nacional Aduanera confiscaba entonces a 

nivel nacional provenía de Maicao.Aunque no es la 

única ciudad donde existe, Maicao ha sido denomi-

nada como «la meca del contrabando» en Colombia 

debido a que se observan condiciones socioestruc-

turales y prácticas conductuales que permiten que la 

actividad se desarrolle sin problema, impidiendo 

incluso el establecimiento de controles por parte de 

las autoridades gubernamentales. Se ha llegado a 

que, ante los intentos de control, cómo las comuni-

dades involucradas –en particular, las comunidades 

Wayuu- han exigido por medio de protestas el dere-

cho al mismo. Éste es un indicador de cómo el con-

trabando se ha sedimentado socioculturalmente en 

la zona (Bartolomé, 2007; Castillo Castro, 2007; 

González-Palma, 2017).  

La economía de Maicao se ha convertido en una 

fuente de provisión de bienes y servicios para las 

necesidades de consumo (González-Plaza, 2008). 

Pero esto no se limita a alimentos, licores y electro-

domésticos. El diferencial de precio de la gasolina 

en ambos países incentivó un comercio ilegal de 

combustibles desde Venezuela, alcanzando enor-

mes proporciones. El inicio del comercio ilegal de 

gasolina se ha ubicado en las décadas de 1930-

1940. El diferencial de precios de combustible entre 

países es más que significativo, enorme: en 2012, 

mientras un galón costaba US$ 0,80 en Venezuela 

mientras que US$ 4,39 en Colombia (Chaverra 

Márquez y Ramos Pérez, 2012). Maicao actúa co-

mo punto de entrada del contrabando de  

La actividad de comercio ilegal en Maicao no se 

limita sólo al consumo. Maicao es también una 

fuente y un punto fundamental de tránsito de mer-

cancías. En lo referente a su condición de fuente, 

algunos productos fabricados legalmente en Colom-

bia son sustraídos de la cadena de suministro y son 

exportados con bajos aranceles. Con respecto ala de 

tránsito, Maicao es –junto a Buenaventura, Manau-

re, Turbo y la Zona Especial Aduanera de Uribia- 

uno de los puntos de desembarco legal e ilegal de 

mercancía proveniente de la Zona de Libre Comer-

cio de Colón [Panamá] y de algunas islas del Caribe 

(Suárez Acosta, 2017). Así como se dirige al mer-

cado interno colombiano, buena parte de las mer-

cancías se insertan en los circuitos económicos-

comerciales sobre los cuales la ciudad tiene influen-

cia. En este sentido, se han identificado cuatro cir-

cuitos clave. Primero, el circuito Maicao-

Maracaibo, el cual tiene como punto de apoyo fun-

damental a Paraguachón y donde es pieza clave la 

población Wayuu. El segundo circuito es el que ar-

ticula a Maicao con Centroamérica, teniendo como 

nodo fundamental a Panamá [es más de entrada que 

de salida de mercancías]. Los dos últimos circuitos 

corresponden a la conexión de Maicao con las islas 
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de Aruba y Curazao, islas que deben importar la 

mayor porción de sus bienes de consumo (Consejo 

Municipal de Planeación de Maicao, 2004) 

¿Lleva la economía ilegal a la economía criminal? 

Para Qiang (2016), hablar de economía en la som-

bra no necesariamente implica hablar de organiza-

ciones de grupos criminales. Sin embargo, en el ca-

so de Maicao, la economía criminal es una realidad 

presente.  

La «economía criminal» -expresión que tiene su 

origen en la obra de Gary Becker- parte del supues-

to que el crimen es un tipo de acción económica: su 

meta básica es la maximización de los beneficios. 

El rasgo esencial de un grupo de crimen organizado 

–a diferencia de otros grupos- es el monopolio de 

dos factores interdependientes: violencia y recursos 

económicos (Qiang, 2016). 

La criminalidad en el Departamento de La Guajira 

tiene formas básicas de expresión. Por un lado, el 

tráfico de estupefacientes en las décadas de 1970 

[marihuana] y 1980 [cocaína].Por el otro, la sombra 

fue el secuestro extorsivo, ejecutado en ambos la-

dos de la frontera. Finalmente, el contrabando, el 

cual ha abarcado múltiples rubros: desde cigarrillos 

extranjeros hasta combustible venezolano, pasando 

por licores, textiles, electrodomésticos y aparatos 

electrónicos. En ambos renglones, el involucra-

miento de parte de la población Wayúu es impor-

tante (Bartolomé, 2007). Es importante resaltar que 

el contrabando se ha convertido en una de las prin-

cipales formas mediante la cual grupos criminales 

lavan dinero de otras economías ilegales(Suárez 

Acosta, 2017).  

Los estudios sobre los beneficios del grupo criminal 

organizado para las acciones económicas subterrá-

neas identifican tres. Primero, éste puede ayudar a 

establecer un orden económico: las acciones econó-

micas necesitan orden mientras que la economía 

subterránea es abrumadoramente desafiante a la ley 

por lo que nuevas formas de orden deben ser cons-

truidos por otros medios. Los grupos  de criminali-

dad organizada que se basan en violaciones y la 

fuerza pueden asegurar orden. Segundo, los grupos 

criminales organizados pueden reducir riesgos. En 

tanto que tienen otras fuentes y recursos, pueden 

proporcionar información y protección contra ame-

nazas así como expandir los espacios de vida. Ter-

cero, incrementa los ingresos en tanto que esta for-

ma de organización puede ayudar a las economías 

subterráneas a  desarrollar escalas, división del tra-

bajo, cooperación, profundizando de este modo los 

beneficios (Qiang, 2016). Estas circunstancias están 

presentes en Maicao. 
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CONCLUSIONES 

 

Maicao es una ciudad transfronteriza de naturaleza 

muy diferente a Cúcuta. Mientras esta última logró 

constituir –junto a San Cristóbal- un sistema urbano 

binacional que articuló un sistema de ciudades que 

abarca a dos países (Mosquera Tellez y Bitar Ramí-

rez, s/f) esa no fue la situación de Maicao. No se 

llegó a constituir un conurbano pero sí articularse 

en una red con diversos centros poblado de ambos 

lados de frontera. Los alcances de dicha red se ex-

tienden incluso a países vecinos así como las Anti-

llas. . 

Aunque deficiente, la conectividad de Maicao le ha 

permitido desarrollar una posición de tránsito que le 

ha dado una posición sólida en las dinámicas co-

merciales de la frontera. No se limita sólo a la eco-

nomía legal sino también en las dinámicas econó-

micas en la sombra e ilegales. En  todo caso, la pre-

eminencia población en la red es elevada.  

Ya existe –de facto- una región transfronteriza. El 

punto clave sería la constitución de autoridades 

subestatales binacionales en áreas de frontera que 

participen de iniciativas conjuntas. En Europa hay 

avances en este sentido (Oliveras González y Perk-

mann, 2010). En el caso de Colombia y Venezuela, 

aunque se han hecho propuestas para el sistema Cú-

cuta-San Cristóbal, no existen propuestas para el 

caso del espacio transfronterizo de La Guajira.  
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RESUMEN 

E sta investigación empieza haciendo una breve descripción del crecimiento económico en economías desarrolladas y subdesarro-

lladas. Su principal objetivo es centrar el análisis de los principales referentes para calcular del índice de competitividad en 

América Latina, en concreto de Ecuador, Perú y Colombia.  

Para la realización del presente estudio se realizó una revisión de fuentes de información secundaria documental de artículos y libros 

en base de datos indexadas tales como: scholar.google.com, Directorio de Revistas de Acceso Abierto doaj.org. Resultado de la cual 

se logró obtener 15 fuentes de consulta sobre la competitividad en América Latina. Dando énfasis a los artículos referentes a Ecua-

dor, Colombia y Perú. Se decidió realizar esta comparación por cuanto son países de similares características; para este análisis de la 

competitividad se consideraron dos enfoques: primero tomando el contexto del Diamante de la Competitividad de Porter que analiza: 

Industrias relacionadas y apoyo, Condiciones de demanda, Estructura de las firmas y rival y condiciones de los factores; y segundo 

10 factores propuestos por el Aden Bussines School tales como: cobertura de necesidades básicas, institucionales, infraestructura, 

estabilidad macroeconómica, salud, educación, expectativas de la población, competencia de mercados, eficiencia en relaciones labo-

rales, Acceso a tecnología. Como resultado se muestra un análisis de los elementos de la competitividad, los estudios aplicando los 

dos métodos da como resultado que el país más competitivo globalmente es Colombia en segundo lugar Perú y por último Ecuador.  

Perú tendiendo a escalar lugares dentro del ambiente mundial 

Palabras claves: Crecimiento económico, Competitividad, productividad, Diamante de la competitividad, Competitividad Global . 

 

ABSTRACT 

T his research begins with a brief description of the competitiveness ranking of three countries. Its main objective is to focus the 

analysis of the main references to calculate the competitiveness index in Latin America, specifically Ecuador, Perú and Colom-

bia. The present study have done, with a review of secondary documentary information, of articles and books in indexed databases 

such as: scholar.google.com, Directory of Open Access Journals doaj.org. Result of which 15 sources of consultation on competiti-

veness in Latin America were obtained.Emphasizing the articles referring to Ecuador, Colombia and Peru. It was decided to make 

this comparison because they are countries with similar characteristics; For this analysis of competitiveness, two approaches were 

considered: first taking the context of the Porter´s Competitiveness Diamond, that analyzes: firm strategy, structure and rivalry, rela-

ted supporting industries, demand conditions and factor conditions.;and second 10 factors proposed by the Aden Bussines School 

such as: coverage of basic needs, institutional, infrastructure, macroeconomic stability, health, education, population expectations, 

market competition, efficiency in labor relations, access to technology .. As a result An analysis of the elements of competitiveness is 

shown, the studies applying the two methods results in the most competitive country globally being Colombia, secondly Peru and 

finally Ecuador. Peru tending to scale places within the global environment ). 

Key words: Competitiveness, productivity, diamond of competitiveness, Global Competitiveness . 
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INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico se refiere a la capacidad 

que tiene un país de aumentar la cantidad y calidad 

en la producción de bienes y servicios, resultado en 

el aumento de ciertos indicadores como: el consu-

mo, ahorro, inversión, balanza de pagos favorable; 

estos son medidos en función del producto interno 

bruto y el producto interno bruto per cápita. En teo-

ría estos indicadores incrementan el nivel de bie-

nestar de la población. 

El crecimiento económico es asociado con el Pro-

ducto Interno Bruto generado por la economía y 

este a la vez está íntimamente ligado a la producti-

vidad y esta última dependen de fuentes tales como: 

el talento humano, el capital, tecnología e innova-

ción y recursos naturales. 

En economía desarrolladas se ha observado que a lo 

largo del tiempo el talento humano tiende a crecer 

más que los recursos naturales y por otra parte el 

capital y tecnología suelen mantenerse en el tiempo. 

En el pasado los recursos naturales contribuían en 

mayor medida al crecimiento económico en con-

traste con la actualidad, que el factor decisivo es la 

calidad de talento humano que tiene un país. 

El PIB per cápita se lo correlaciona directamente 

con el bienestar económico de la sociedad puesto 

que mide la cantidad de bienes y servicios genera-

dos y consumidos en la economía para la satisfac-

ción de las necesidades de cada individuo, desde la 

perspectiva material, no obstante existen criticas 

que aseguran que aunque el PIB puede estar subien-

do el bienestar totalmente disfrutable puede estar 

bajando. 

Para (Fernández & Manjarrez , 2014) el crecimien-

to se lo debe considerar solo el ámbito de la expan-

sión de la producción de bienes y servicios añadien-

do al mismo tiempo, como crecimiento de las cate-

gorías económicas, de los factores, de los recursos y 

de las fuentes de los recursos en un contexto amiga-

ble con el medio ambiente y los límites naturales. 

En el corto plazo el camino al crecimiento econó-

mico, existe fluctuaciones que se les conoce con el 

nombre de ciclos económicos, que han sido explica-

das por distintas escuelas económicas y ha sido mo-

tivo de estudio de la macroeconomía; los motivos 

supuestos para este fenómeno son: el precio del pe-

tróleo, las guerras, las cosechas, la emisión inorgá-

nica de dinero entre otras. 

A largo plazo en períodos extensos de tiempo, in-

clusive unas tasas pequeñas de crecimiento econó-

mico consiguen tener un efecto significativo. Ahora 

bien para que este bienestar sea perceptible a nivel 

general, la tasa de crecimiento económico debe ser 

mayor a la tasa vegetativa de un país. 

El crecimiento económico se lo identifica en dos 

categorías generales: en primer lugar por el aumen-

to de las rentas capital y trabajo y en segundo lugar 

por el aumento en la productividad tecnología e in-

novación. La tecnología e innovación es indispen-

sable para mejorar el bienestar de manera sostenida 

en el largo plazo; considerando que al añadir cons-

tantemente capital al proceso productivo ocasionara 

amortizaciones marginales en la producción. 

El motor del crecimiento económico en los países 

denominados ricos fue la gran industria, un conglo-

merado que elabora productos de forma masiva con 

alto contenido tecnológico y bajos costos de pro-

ducción; que continuó con investigación, desarrollo 

y mejora continua. 

 

 

En América Latina se consiguió un crecimiento 

económico parcial, con la multiplicación de varias 

pequeñas empresas, en lugar de la gran industria 

que resulto en el primer mundo, esas elaboran bie-

nes con un bajo valor agregado y tecnológico y en 

contraste unos altos costos. Y una insuficiente y a 

veces nula innovación y desarrollo de nuevos pro-

ductos. 

El Ecuador es el país de mayor densidad demográfi-
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ca de América del Sur un promedio de 

56,8habitantes por km2. Tiene una alta tasa de po-

blación rural —sólo un 64%del total corresponde a 

población urbana, mientras que la media de la re-

gión la urbanización es mayor 80,2%. 

Como un suceso que marco la historia del país, su-

cedió a principios del año 2000, la adopción del dó-

lar estadounidense como moneda de circulación 

legal, formó parte de un conjunto de medidas de 

política de estabilización implementadas en res-

puesta a la crisis cambiaria y financiera de ese año. 

Se modificó el régimen monetario pasando de un 

esquema de tipo de cambio flexible, a uno de tipo 

de cambio fijo acompañado con una mayor discipli-

na fiscal. Este esquema monetario y fiscal redundó 

en una fuerte desaceleración de la inflación, que 

pasó desde tasas  del 99% anual en el 2000, a me-

nos del 3,4% en 2016(Comisión Económica para 

Latino América y el Caribe: 2016). 

La valoración de las transacciones a un tipo de 

cambio real, tuvo un efecto negativo para la compe-

titividad local, la apreciación del dólar frente a las 

monedas de los socios comerciales y competidores 

internacionales disminuyó la competitividad de las 

exportaciones no petroleras y aumentó aún más la 

presión sobre la balanza de pagos. 

A partir de 2014, como consecuencia de la escasa 

diversificación y diferenciación productiva, la situa-

ción macroeconómica del país comenzó a revertirse 

rápidamente. La caída de los precios internaciona-

les del petróleo llevó a una reducción del gasto pú-

blico, un deterioro de la cuenta corriente de la ba-

lanza de pagos y con ello una desaceleración de la 

economía. 

 

Actualmente el sector productivo de la economía se 

encuentra concentrado en su mayoría por el sector 

servicios en segundo lugar el sector primario poste-

riormente el sector industrial y por último los otros 

componentes como agricultura y comercio. 

 

 

 

  

 

 

A lo largo de la última década el único sector que 

ha tenido un aumento en proporcional en relación 

con el PIB (Producto Interno Bruto) ha sido el sec-

tor servicios, sin embargo, gran parte de este au-

mento está dado por la fuerte inversión que realizo 

el sector público debido a su aumento de tamaño, 

demando más servicios. 

El sector primario tiene un decremento del 0,8% 

con relación al PIB, tiene el segundo lugar en la 

composición de la economía ecuatoriana (21,1%), 

cabe destacar que este sector se dedica la explota-

ción de materia prima o productos sin valor agrega-

do de una leve importancia en el crecimiento eco-

nómico. 

Es importante mencionar que el sector industrial 

tubo un descenso 1,2% en relación del PIB, pode-

mos incluir que este sector constituye el principal 

componente de los países desarrollados y se consi-

dera la piedra angular del desarrollo económico, ya 

que genera un mayor desarrollo por la gran cantidad 

de recursos que utiliza en el plano material, hu-

mano, tecnológico, innovación, competitividad; la 

elaboración de productos a gran escala de un alto 

contenido tecnológico y bajos costos. 

Como contrapartida el Ecuador ha logrado un par-

cial desarrollo en el área industrial, este sector con-

tribuye con el 12,5% del PIB hasta el año 2016, 

siendo menor al promedio de América Latina que 

es 14,7%. Componiendo este sector principalmente 

la industria textil y petrolera con 11,80% y 10,5% 

respectivamente.  

Variación anual del PIB de Ecuador y los precios 

del petróleo del período 1990 al 2015 
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En este gráfico se muestra como el PIB varía de 

manera proporcional al precio del petróleo, lo que 

evidencia una la fuerte dependencia de la economía 

ecuatoriana a las exportaciones de petróleo.  

El descenso del precio del petróleo y la apreciación 

del dólar han estado detrás del incremento del défi-

cit de la cuenta corriente. En 2015, para enfrentar el 

deterioro de la balanza de pagos y la reducción de 

las reservas internacionales se adoptó un conjunto 

de políticas comerciales entre las que destacan el 

aumento de algunos aranceles y la introducción de 

salvaguardias. 

Entre 2002 y 2012, la mayor parte de las exporta-

ciones ecuatorianas no petroleras se encuentran en 

productos que tuvieron una disminución en su parti-

cipación dentro del comercio mundial lo que resulta 

en una balanza de pagos deficitaria. 

A esta situación se suma al hecho de que las expor-

taciones no petroleras están concentradas en pocos 

productos: banano, camarón, pescado en conserva, 

cacao, flores, aceite de palma y café. Todos produc-

tos primarios con poca elaboración. Solo el cacao, 

el aceite de palma y el café son productos que au-

mentaron su participación dentro del comercio 

mundial crecieron más que el crecimiento del co-

mercio mundial. 

En el periodo reciente, Ecuador ha registrado un 

sistemático deterioro de la cuenta corriente de la 

balanza de pagos. De hecho, se pasó de un superá-

vit de 2,4% del PIB promedio en el periodo 2005-

2009, a un déficit promedio de 1,1 % del PIB entre 

2010y 2015. En 2015, el déficit de la cuenta co-

rriente alcanzó un 2,2% del PIB, es decir unos2.200 

millones de dólares. (Instituto Nacional de Estadís-

ticas y Censos, 2018) 

El gobierno ecuatoriano hace constar en su plan de 

desarrollo políticas orientadas a promover la com-

petitividad en el eje 2 expresa “Nuestro sistema 

económico es social y solidario. La economía está 

al servicio de la población para garantizar los dere-

chos y en ella interactúan los subsistemas públicos, 

privado, y popular y solidario; los tres requieren 

incentivos y regulación del aparato públi-

co” (Secretaría Nacional de Planificación y Desa-

rrollo, 2017) 

Continuando con la (Secretaría Nacional de Planifi-

cación y Desarrollo, 2017) expone en su objetivo 

número 5   “Impulsar la productividad y competiti-

vidad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria”. (p.77) 

Así como también el planteamiento de políticas ta-

les como: Estrategia Nacional para el Cambio de la 

Matriz Productiva, objetivos y lineamientos 

 

 

 

 

 

 

 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2017)“Incrementar la productividad y generación 

de valor agregado creando incentivos diferenciados 

al sector productivo, para satisfacer la demanda in-

terna, y diversificar la oferta exportable de manera 

estratégica”. (p.83) 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2017) “Alcanzar el crecimiento económico susten-

table, de manera redistributiva y solidaria, implica 
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impulsar una producción nacional con alto valor 

agregado, diversificada, inclusiva y responsable, 

tanto en lo social como en lo ambiental. (p.82) 

En este marco, el estado plantea que es preciso con-

tar con una industria competitiva, eficiente y de ca-

lidad, por lo que el reto nacional es la promoción de 

cadenas productivas con pertinencia local, que res-

pondan a las características propias de los territo-

rios al igual que a la generación de circuitos alter-

nativos de comercialización, el acceso a factores de 

producción y la creación de incentivos para la in-

versión privada y extranjera pertinente.  

La inversión en la formación de talento humano, el 

desarrollo de la investigación e innovación, así co-

mo el impulso a emprendimientos vinculados con 

las prioridades nacionales. De esta forma, se busca 

suplir las necesidades productivas del sector priva-

do, social-solidario y además cubrir las necesidades 

sociales mediante el fomento de la generación de 

trabajo y empleo dignos y de calidad. Para lograr 

este objetivo (Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo, 2017) 

Colombia es un país que supera el promedio de 

América Latina, sus exportaciones se centran a pe-

tróleo y sus derivados con un 64% aproximadamen-

te en segundo lugar se encuentra el carbón con un 

25% el resto lo conforman productos tradicionales 

como el café, flores, producción textil, productos 

similares a los ecuatorianos (Castro , Malagón, & 

Montoya, 2017) 

Perú ha aumentado su nivel de competitividad a 

nivel mundial, por su fortaleza en cuanto a derechos 

de propiedad física y propiedad intelectual, los pro-

ductos exportables de este país son similares a sus 

equivalentes Colombia y Ecuador, concentrándose 

el 50% en el sector minero el 20% petróleo y 30 

restante entre producción agrícola y otros 

(Peñaranda , 2017), lo que muestra que las econo-

mías de Ecuador, Perú y Colombia son economías 

rivales.  

 

La competitividad 

 

En estos casos ya es necesario hablar de niveles ba-

jos de competitividad en los países, con falencias 

importantes en algunos aspectos.(Aden Business 

School, 2017)a esto se le suma un estancamiento en 

el crecimiento de las economías de Estados Unidos 

y la Eurozona con 2.4% y 1.5%, respectivamente, 

así como un descenso de la tasa de crecimiento de 

China, al pasar del 6.9% al 6.5%que afecta en con-

secuencia la demanda mundial y se constituyen en 

factores externos a considerar en la competitividad 

de las naciones. 

La competitividad ha sido considerada, desde la 

teoría económica tradicional hasta la moderna, co-

mo un elemento de diferenciación entre los países a 

través de sus empresas. La evolución del concepto 

de competitividad lo inician los economistas clási-

cos por el año de 1776 hasta actuales corrientes con 

(Porter, 1990) en donde se apuesta por un análisis 

sistémico.  

Los autores (Del Castillo & Salazar, 2017) define a 

la competitividad, como el conjunto de institucio-

nes, políticas y factores que determinan el nivel de 

productividad de un país en la elaboración de sus 

bienes y la prestación de sus servicios. 

El Diamante de la ventaja competitiva de las nacio-

nes de (Porter, 1990), quien argumentó que las cla-

ves del éxito nacional se debían a la capacidad de 

las industrias de la nación para innovar y mejorar. 

La competitividad está marcada también por la efi-

cacia en la investigación y el desarrollo (I+D) den-

tro de la empresa apoyada por las políticas públicas, 

pues debe tener un visión sobre las oportunidades 

futuras para crear ventajas com-petitivas propias 

que no sean imitadas, dando lu-gar al desarrollo de 

nuevos y mejores productos, servicios, procesos y 

métodos. (López, Niembro, & Ramos, 2017) 

Dentro del marco de competitividad; la globaliza-

ción y la internacionalización de la economía de los 
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países, son conceptos de gran relevancia. Por ello, 

surgen organismos que a nivel internacional, se in-

teresan en medir estas variables y presentar infor-

mes de evaluación de dichas economías. El FEM, 

organización internacional sin ánimo de lucro, con 

sede en Ginebra, Suiza, es uno de estos organismos. 

(Del Castillo & Salazar, 2017) 

Los resultados publicados por el World Economic 

Forum, 2018 Estado Unidos encabeza la lista pre-

sentando una gran fortaleza en el dinamismo em-

presarial, su cultura emprendedora, mercado labo-

ral, sistema financiero, la mayor innovación del 

mundo y su sistema institucional estable.  

En el Ecuador no existen parámetros establecidos 

para determinar la competitividad de las empresas, 

existe un dinamismo comercial donde cerca del 

95% está cubierto por la micro, pequeña y mediana 

empresa por lo que se hace necesario realizar esta 

investigación que tiene como objetivo la medición 

de la competitividad en el nivel micro del enfoque 

sistémico, en las empresas de fabricación de mue-

bles de madera. Para tal fin se utilizó el mapa de 

competitividad del BID, adaptado por 

(Savedra,2014) 

La situación actual de la competitividad en el Ecua-

dor, existen de modo general para las PYMEs una 

serie de debilidades y amenazas tales como: rigidez 

productiva, predominio de criterios gerenciales tra-

dicionales y escasa disposición para manejar instru-

mentos de la gerencia moderna.(Campi, Font, & 

Lazcano, 2016) 

De 

acuerdo a la ubicación de Ecuador en el ICG 2016-

2017, se puede advertir que economías con un pun-

taje superior muy cercano son: Serbia, Cambodia, 

Honduras, Argelia, Grecia y Ucrania. En cambio, el 

país supera a: República Dominicana, Laos, Trini-

dad y Tobago, Túnez y Kenia (World Economic 

Forum, 2016). 

A continuación se muestra de la clasificación de los 

países de América Latina en función a su competiti-

vidad, de los cuales el Ecuador se encuentra en el 

décimo lugar de 18 países, pero muy por debajo de 

Perú y Colombia que son que son los países con los 

que comparte frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El instituto (Aden Business School, 2017) 

“considera que para evaluar competitividad-de un 

país se considera: la cobertura de necesidades bási-

cas, los aspectos institucionales, infraestructura, 

estabilidad macroeconómica, salud, educación, ex-

pectativas de la población, competencia en los mer-

cados, eficiencia en las relaciones laborales y acce-

so a la tecnología”(p.3).  

 

Factores de competitividad Global del Aden institu-

te cobertura de necesidades básicas, institucionales, 

infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, 

educación, expectativas de la población, competen-

cia de mercados, eficiencia en relaciones laborales, 

Acceso a tecnología. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO: CASO 
ECUADOR  

Notas breves 

1En este ensayo adoptamos la medida usualmente empleada de crecimiento económico: la tasa anual de 

incremento del producto interno bruto per cápita. 
2Sobre la cuestión de las diferencias internacionales y el incumplimiento de la hipótesis de la convergencia 

existe una extensa literatura disponible (González et al., 2013; Romer, 2012; Acemoğlu, 2009; Barro y Sala-

i-Martin, 2004;Acemoglu y Ventura, 2002; Sala-i-Martin, 2000;Durlauf y Quah, 1998;Jones, 1997; Quah, 

1996; Lucas, 1988). 
3De ahí que la región ostenta un ingreso per cápita promedio de apenas una tercera parte del obtenido por 

EE. UU. y otros países de ingreso alto (Feenstra et al., 2016), y venga perdiendo participación dentro del 

producto global (BID, 2018). 
4El caso de Venezuela fue catalogado incluso como un desastre de crecimiento por Robert Lucas. 
5 Por el contrario, algunos autores expresan que aún no existe un consenso general en la literatura sobre 

los determinantes del crecimiento económico (Barro, 1991; Hall y Jones, 1999; Rosende, 2000). 
6 La tasa de crecimiento puntual se refiere a la variación porcentual entre el i-ésimo trimestre en el año t 

respecto al mismo trimestre del año anterior t-1. 
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El diamante de la competitividad es un modelo que 

expone la relación que existe entre la construcción 

de ventajas competitivas en ciertas industrias y su 

país de origen. Haciendo hincapié que las industrias 

exitosas tienen como factor común ser muy varia-

das y diferenciadas, en términos de capacidad com-

petitiva en comparación a las industrias similares de 

otro país (Benetti, 2001).  

 

Este instrumento evalúa los componentes de cada 

país, para su contrastación, tales como: Industrias 

relacionadas y apoyo, Condiciones de demanda, 

Estructura de las firmas y rival y condiciones de los 

factores. 

 

 

 

Métodos 

 

Para la realización del presente estudio se realizó 

una revisión de fuentes de información secundaria 

documental de artículos y libros en base de datos 

indexadas, tales co-

mo :scholar.google.com,Directorio de Revistas de 

Acceso Abierto doaj.org. Resultado de la cual se 

logró obtener 15 fuentes de consulta sobre la com-

petitividad en América Latina. Dando énfasis a los 

artículos referentes a Ecuador, Colombia y Perú. 

La investigación fue de tipo descriptiva, graficando 

las aproximaciones a los vértices del diamante de 

competitividad de Porter de valores de los tres paí-

ses en aspectos como: Industrias relacionadas y 

apoyo, Condiciones de demanda, Estructura de las 

firmas y rival y condiciones de los factores 

Para la información proporcionada por el Aden 

Bussines School, se aplicó y graficó para su mejor 

comprensión que según este instituto (Aden Busi-

ness School, 2017) considera para el análisis global 

10 factores que establecen la competitividad en 

América Latina tales como: cobertura de necesida-

des básicas, institucionales, infraestructura, estabili-

dad macroeconómica, salud, educación, expectati-

vas de la población, competencia de mercados, efi-

ciencia en relaciones laborales, Acceso a tecnolo-

gía. 

Estos requerimientos para su mejor comprensión se 

los clasifico en tres grupos: Coberturas básicas, Re-

querimientos de eficiencia e Innovación. 

Coberturas básicas: Necesidades Básicas: institu-

cionales, Infraestructura, Estabilidad Macroeconó-

mica, Salud, educación. 

Requerimientos de eficiencia: expectativas de la 

población, competencia de mercados, eficiencia en 

relaciones laborales. 
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Innovación: Acceso a tecnología. 

Por otra parte, el diamante de la competitividad se 

centra en 4 aspectos: Industrias relacionadas y apo-

yo, Condiciones de demanda, Estructura de las fir-

mas y rival y condiciones de los factores.  

Estos componentes se grafican en un diamante de 

cada país que se va a comparar y el país que mayor 

acercamiento tenga a cada vértice, es el que mayor 

puntaje tiene asignado en ese segmento. 

 

Resultados 

Se escogió realizar un análisis comparativo entre 

Ecuador, Colombia y Perú por cuanto son países 

que comparten frontera, tiene similares condiciones 

geográficas, históricas, culturales y productivas, por 

lo que son economías comparables. 

En el estudio se aprecia que los productos elabora-

dos por estas tres economías son similares en lo que 

corresponde a productos tradicionales y no tradicio-

nales, por lo que se puede afirmar que son econo-

mías rivales y no complementarias  

En la figura anterior se puede identificar y luego de 

haber evaluado los 10 factores de competitividad 

global de un país según el (Aden Business School, 

2017); el Ecuador es el país menos competitivo de 

los tres, estando en primer lugar Colombia y en se-

gundo Perú. Las principales fortalezas del Ecuador 

hasta el 2017 fue la Educación y cobertura de nece-

sidades básicas pero su especial debilidad es la 

competencia en los mercados, Esto se debe a los 

altos costos de producción frente a la calidad del 

producto y los pocos tratados de libre comercio que 

tiene firmado el país acompañado de una escasa 

inversión extranjera. 

Según el reporte, los pilares en los que Ecuador tie-

ne una mayor caída en puntaje son: estabilidad ma-

croeconómica; eficiencia en el mercado laboral; e 

innovación. Los pilares con peor posición en el ran-

king de 138 economías son: eficiencia en mercado 

de bienes (puesto 124) y eficiencia en el mercado 

laboral (puesto 123).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al observar las áreas que representan a cada país, se 

nota que a nivel global Colombia es el país más 

competitivo de los tres países. Colombia supera. A 

los países vecinos en dos determinantes: condicio-

nes de factores, e Industrias relacionadas y de apo-

yo. Mientras que en segundo lugar esta Perú siendo 

su parte más fuerte las condiciones de demanda y 

estructura de las firmas estrategia y rivalidad. 

Ecuador es el país menos competitivo de los tres 

países, sin embargo, supera a Colombia en Condi-

ciones de demanda.(Gonzáles, Vázquez, & Vega, 

2015) en lo referente al resto de factores podemos 

agregar lo siguiente. 

Industrias relacionadas y de apoyo: Porter sostenía 

que las industrias relacionadas tales como banca, 

energía, transportación, comunicaciones y la cali-

dad de la infraestructura en general, son vitales para 
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la competitividad nacional en este indicador. Lo 

que se puede apreciar es que Colombia obtiene un 

puntaje de 92,59 superando a Perú 13,88 puntos y a 

Ecuador con 17,16. 

Condiciones de demanda: uno de los factores utili-

zados para este componente es la tasa de crecimien-

to poblacional, el nivel educativo de los consumido-

res nacionales, los niveles de vida y las desigualda-

des en la sociedad. En este rubro Perú y Ecuador 

tienen valores prácticamente similares y por último 

está Colombia con una desviación de 6,92 puntos 

del último lugar  

Estructura de las firmas estrategia y rivalidad:  es 

importante realzar la importancia de una empresa 

organizada, la gerencia y adaptabilidad a los cam-

bios, ya que si una empresa es organizada y se 

adapta a los cambios será más fácil que compita a 

nivel internacional. Se utiliza indicadores como el 

costo del salario básico, costo de las importaciones 

y las complicaciones burocráticas al momento de 

iniciar una empresa.  

En este aspecto Perú tiene un marcado liderazgo 

con 88,97 puntos por ser el mercado mas liberado, 

Ecuador y Colombia tienen prácticamente las mis-

mas condiciones separadas con 21,8 puntos del lí-

der. 

Condiciones de los factores: Se mide la población 

en condiciones para trabajar, Facilidad de obtener 

mano de obra calificada, acceso al agua - electrici-

dad, Diversidad alimentaria, cantidad de artículos 

publicados y cantidad de investigadores desarro-

llando proyectos de investigación, la percepción de 

la población con relación a la inflación y la corrup-

ción; en este indicador Ecuador con -19,94 puntos 

está distante de Colombia que es el líder con 87,66 

por encima. 

 

Discusión 

Algo que se debe considerar también dentro de la 

realidad de América Latina, según (Maldonado, 

2016), es que varias economías se han visto afecta-

das por la disminución en los precios de las mate-

rias primas, generándose un desbalance en las ex-

portaciones, como es el caso de: Brasil, Venezuela, 

Colombia, Ecuador y Argentina.  

El libre flujo de ideas, bienes y servicios; son fun-

damentales para el crecimiento y la prosperidad en 

un país. Así, las economías abiertas son las más 

avanzadas en innovación, se adaptan mejor a los 

cambios en los ciclos económicos y tienen un creci-

miento y desarrollo más sostenido. 

Se debe definir competidores directos a las empre-

sas cuyo comercio está enfocado al segmento al 

cual la empresa comercializadora desea penetrar.

(Yanqui, 2015). El posicionamiento competitivo 

con una economía diversificada que aproveche con 

eficacia nuestras ventajas comparativas como nues-

tro capital cultural y natural, y nos vincule competi-

tivamente a las nuevas cadenas de valor de los paí-

ses con mayor desarrollo relativo. 

Es importante desarrollar estratégicamente sectores 

como el turismo y la agroindustria de exportación, 

en complemento de la explotación de nuestra gran 

riqueza minera. Todo ello siempre apoyados por la 

infraestructura, la investigación científica y la inno-

vación permanente. 

La productividad de una empresa es elemento de 

juicio fundamental, ya que considera la relación 

entre los resultados de un proceso y los insumos 

requeridos para lograrlos, al conocer estas relacio-

nes, el operador cuenta con elementos para la mejo-

ra alcanzando así los objetivos planteados o bien 

fijar nuevas intenciones. (Sarmiento, 2017) 

Una solución viable según (Calderón , Dini , & 

Stumpo, 2016) es Primero, es necesario identificar 

y potenciar nuevos sectores de exportación que pre-

senten un mayor dinamismo y menor dependencia a 

los ciclos de los precios de las materias primas, tan-

to en los sectores agrícolas, como agroindustriales e 

industriales. La evaluación de estos nuevos sectores 

se realiza tomando en cuenta: el nivel y estabilidad 
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de su dinamismo; la potencialidad del Ecuador para 

competir con otros países actualmente dominantes; 

los mercados donde el producto presenta mayor 

atractivo; y la actual estructura productiva y condi-

ciones de producción dentro del país. 

Segundo, es clave potenciar de manera selectiva 

algunos de los sectores consolidados, y que presen-

tan mayor dinamismo y mejores ventajas compara-

tivas desde el punto de vista de la producción. Exis-

ten al menos tres formas de potenciar estos secto-

res: 

Mejorar la comercialización. Es decir, reorientar la 

exportación a mercados que ofrecen mayores pre-

cios de compra de los productos ecuatorianos, des-

plazando al mismo tiempo a países competidores 

que presenten un precio menos competitivo. De esta 

manera, se buscan situaciones ganar-ganar que con-

tribuyan a aumentar los ingresos recibidos por ex-

portaciones de bienes, manteniendo constantes las 

exportaciones físicas. 

- Aumentar la producción y la productividad en ca-

da uno de los sectores consolidados. 

- Potenciar los encadenamientos productivos hacia 

adelante y hacia atrás para fortalecer tanto la pro-

ducción nacional que reemplaza importaciones, co-

mo la exportación de bienes con mayor contenido 

tecnológico y valor agregado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Es hora de dar el espacio protagónico que nunca 

debió dejar el sector privado. Es momento de gene-

rar confianza y promulgar políticas vinculadas al 

área productiva enfocada en mejorar la competitivi-

dad sistémica del país, para que las empresas pue-

dan continuar sus actividades y evitar así quiebras 

que tengan como resultado más desempleo y 

subempleo en el Ecuador. Se incentiva la produc-

ción de bienes con mayor contenido tecnológico 

que son donde se concentra el mayor valor agrega-

do.(Bermeo & Savedra, 2018) 

Resolver el tema de la informalidad de las empresas 

a través de las mejoras en las contraprestaciones de 

los servicios de un Estado poroso como se caracte-

riza actualmente a nuestra institucionalidad donde 

su grado de baja calidad en los servicios y niveles 

de corrupción están in crescendo.(D´Alessio, 2016) 

 

Los factores de innovación y sofisticación son cada 

vez más determinantes en la productividad de una 

nación. (Del Castillo & Salazar, 2017)Se debe me-

jorar la eficiencia de las políticas laborales, los re-

zagos en capacitación técnica y educación básica; al 

mismo tiempo que se debe invertir en innovación, y 

mejorar la forma en que se adopta la tecnología en 

los procesos y negocios.  

 

El libre flujo de ideas, bienes y servicios; son fun-

damentales para el crecimiento y la prosperidad en 

un país. Así, las economías abiertas son las más 

avanzadas en innovación, se adaptan mejor a los 

cambios en los ciclos económicos y tienen un creci-

miento y desarrollo más sostenido.(Del Castillo & 

Salazar, 2017) 
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RESUMEN 

 

C on el presente artículo se examina la relación entre las variables sociodemográficas de la población del Municipio de Sincelejo, 

con el nivel y uso de transacciones financieras en los diversos canales de acceso al sistema financiero y la confianza en el mis-

mo; con el fin de analizar de forma prospectiva el éxito de las operaciones Fintech, toda vez que éstas se conforman de transacciones 

en canales virtuales diferentes a los tradicionales del sistema bancario. Para lograrlo se tomó información primaria mediante encues-

tas a 541 hogares sincelejanos sobre las variables involucradas en el análisis y mediante el programa SPSS.  Con los resultados se 

confirma la presencia de  exclusión financiera, con evidencia del desconocimiento o miedo al uso de transacciones financieras en 

canales físicos tradicionales como son los bancos, pero así mismo se evidencia una desconfianza o desconocimiento de las operacio-

nes virtuales en la mayoría de la población especialmente estratos 1 y 2 . 

 

Palabras claves: Transacciones financieras, Virtualidad, Fintech, Sistema Bancario, Sistema Financiero, Investigación. 

 

ABSTRACT 

 

T his article examines the relationship between the sociodemographic variables of the population of the Municipality of Sincele-

jo, with the level and use of financial transactions in the various channels of access to the financial system and trust in it; in 

order to prospectively analyze the success of Fintech operations, since they are made up of transactions in virtual channels different 

from the traditional ones of the banking system. To achieve this, primary information was collected through surveys of 541 far-flung 

households on the variables involved in the analysis and through the SPSS program. The results confirm the presence of financial 

exclusion, with evidence of ignorance or fear of the use of financial transactions in traditional physical channels such as banks, but 

also a distrust or ignorance of virtual operations is evidenced in the majority of the population especially strata 1 and 2 

 

Keywords: Financial transactions, Virtuality, Fintech, Banking System, Financial System, Research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

E l uso frecuente de la tecnología ha tomado impulso, no 

solo en las organizaciones, sino también en la vida de las 

personas, modificando sus procesos comunicacionales, cultu-

rales y sus diversas interacciones. Así mismo, las tecnologías 

de información y la comunicación (TIC), han trasformado la 

manera tradicional de ver las finanzas siendo un claro ejemplo 

de ello, las operaciones financieras mediante dispositivos mó-

viles como son como Smartphones o datafonos inalámbricos; 

logrando que las operaciones sean mucho más cómodas y fac-

tibles para todos (Benjumea, Benjumea, & Torres, 2017). De 

hecho, el estudio de (Ghosh, 2016) estudiando a los principa-

les del mundo entre el periodo 2001-2012, estableció que el 

uso del teléfono celular se encuentra relacionado de forma 

significativa con el crecimiento económico de la economía de 

cada país: en la medida que la población crezca un 1% en el 

uso del celular, la economía del país crece un 0.3%. 

En aspectos como la educación, la telefonía móvil y el internet 

son un elemento imprescindible (Hernandez, 2017) debido a 

que, gracias a los medios digitales, los usuarios desarrollan 

nuevos espacios de formación, reflexión, información, etc. Y 

al hablar de bancarización, es innegable la relación educación-

inclusión, y que de acuerdo a (Ocampo Lozano, 2014) es una 

relación que nunca termina, ya que se debe educar a personas 

excluidas financieramente hablando y, seguir educando a los 

ya incluidos. También, por el lado de las organizaciones, algu-

nos autores como (Gutiérrez Castillo & Gómez Del Castillo, 

2015) consideran la innovación como un mecanismo de poder 

y el desarrollo tecnológico una herramienta ágil, útil y asequi-

ble, necesarios ambos para la capacidad y crecimiento a lo 

largo del tiempo. 

Teniendo en cuenta las anteriores valoraciones a la tecnología 

y la innovación, los bancos tradicionales, así como otras enti-

dades prestadoras de servicios, han ido implementando de 

forma muy reciente las finanzas mediante nuevas tecnologías 

y nuevas formas de acceso, lo que se denomina “Fintech”, 

donde la disrupción digital como la nube, el blockchain, y 

demás, tienen como finalidad principal, facilitar y agilizar las 

operaciones financieras (Morales-Arce Macías, 2017).  

Las Fintech se pueden definir como el sistema que engloba 

distintas entidades financieras que pretenden aportar ideas 

innovadoras y que reforman los convencionales procesos fi-

nancieros gracias a las nuevas aplicaciones móviles, tecnolo-

gías de la información, que facilitan la forma de entender y 

prestar los servicios financieros. (Maestre, 2015) 

No obstante lo anterior, y a pesar del rápido desarrollo de las 

empresas Fintech, en muchos casos, es notable la apatía que 

sienten las personas al usar este tipo de medios para realizar 

sus transacciones, sea por desconocimiento o desconfianza 

hacia esta nueva modalidad de operación, lo cual ocasiona 

barreras a la inclusión financiera.  Según (Vargas, 2005) la 

banca electrónica tiene sus ventajas: facilidad, comodidad, 

rapidez, ahorros, pero tiene su lado oscuro: está amenazada 

por los robos de identidad, el phishing y otros fraudes; esto 

genera una alta desconfianza en gran parte de los usuarios de 

la banca (londoño Vélez, 2017).  (Aldás Manzano, Lassala 

Navarré, Ruiz Mafé, & Sanz Blas, 2011) citando a Suh y Han 

(2002)  en el marco concreto de la banca online, evidencian 

que la confianza es uno de los principales predictores de la 

actitud hacia el uso de servicios bancarios. Otras personas aún 

consideran muy importante tener un soporte de sus operacio-

nes, es decir que no confían un 100% en las transacciones con 

soportes físicos (galido & murillo Ramírez, 2017), e incluso 

les gusta llevar el control físico de su dinero, sumando y res-

tando manualmente. 

El objetivo de la presente investigación es el de analizar para 

una población específica, en este caso el Departamento de 

Sucre en la Costa Caribe colombiana, su nivel de uso de los 

diferentes canales de acceso al sistema financiero como son 

las oficinas, los cajeros automáticos, Internet ya sea a través 

de computadores o de celulares, corresponsables bancarios,  

dispositivos de pago como Baloto, entre otros. Esto con el fin 

de analizar el contexto actual para la entrada de productos y 

servicios de un nuevo sistema financiero completamente inno-

vador y basado en nuevas tecnologías y poder mediante los 

resultados establecer posibles estrategias para la compenetra-

ción de la región con las Fintech. 

 

 

MÉTODO 

 

El estudio realizado es exploratorio, descriptivo y transversal. 

Para los datos, en junio del año 2017 se aplicaron 545 encues-

tas del tipo calidad de vida que realiza el DANE en Colombia, 

en diversos hogares del Municipio de Sincelejo, dentro de las 

cuales 4 fueron descartadas por contener errores. Las 541 res-

tantes se tabularon y se constituyen en el soporte estadístico 

del presente trabajo. Los datos fueron recolectados a través de 

la aplicación de un cuestionario para determinar variables de 

características sociodemográficas señaladas en la Tabla 1, 

variables de uso y confianza en el sistema financiero colom-

biano señaladas en la Tabla 2. 
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El método se basa en establecer en una región determinada, en 

este caso en el Departamento de Sucre, el uso actual de la po-

blación de los diferentes canales y accesos al sistema financie-

ro como son las oficinas físicas, los celulares, el internet los 

corresponsables bancarios, entre otros; para hacer uso de los 

diferentes productos como son las operaciones asociadas con 

los ahorros, los créditos y los seguros, como son las operacio-

nes de pagos, depósitos, retiros, y consultas. 

Así mismo, y haciendo uso de las variables sociodemográficas 

recolectadas se hicieron cruces de información para determi-

nar la incidencia de las variables que se consideraron principa-

les en el uso y confianza de las transacciones del sistema fi-

nanciero y sus canales. El estudio considera que en la medida 

que exista interés y uso en los canales como son el internet y 

los celulares, las operaciones Fintech tendrán un éxito inme-

diato, y en el caso contrario, se deberán establecer estrategias 

para llegar a  éste tipo de segmento.  

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

Análisis General  

La primera variable “Medio” se refiere a la utilizada para esta-

blecer el canal por el que la persona realiza usualmente las 

transacciones que lo “acercan” al Sistema financiero colom-

biano, es decir, por medio del cual realiza las diferentes 

transacciones necesarias para la operación  de productos fi-

nancieros ya sea de ahorro, de créditos o de recaudos, entre las 

cuales están: retiros, depósitos o consignaciones, pagos, giros, 

entre otros. La Tabla 3 y la Figura 1 señalan que el 66.3% de 

la población encuestada realiza sus transacciones vía Efecty o 

Baloto lo que da cuenta de la efectividad de la estrategia de 

éstas entidades de llegar a poblaciones más alejadas de los 

centros urbanos y lo poco efectivo que han sido las estrategias 

de los bancos. 

En el caso de Efecty, la compañía fue creada en el año 1996 

logrando ser la primera compañía del sector en recibir habili-

tación como operador postal de pago por parte del Min tic, 

cuenta con cajeros electrónicos para el envío y cobro de giros 

nacionales sin necesidad de tarjetas débito y crédito, con uni-

dades móviles, y con una APP para giros nacionales con débi-

tos por PSE desde las cuentas. Además,  es corresponsal para 

envío y pago de Giros internacionales Western Unión en Co-

lombia (Efecty, 2016). Por el lado de Baloto, además de ser en 

sí una lotería, es una de las redes transaccionales más grandes 

y sólidas del país y a través de ella se realizan más de 80.000 

operaciones diarias (República, 2019). Según la empresa, cu-

bren cerca de 85% de la población colombiana y cuentan con 

respaldo tecnológico y de servicio ha logrado convertir me-

diante convenios, el canal de ventas para realizar múltiples 

transacciones de servicio a otras entidades como son los pa-

gos, principalmente de servicios públicos y los retiros de 

cuentas. 

En cuanto a las transacciones que se realizan, la Tabla 4 y la  
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Figura 2 muestran un casi mono—uso de los diferentes cana-

les para realizar pagos (82.1%), en su mayoría de servicios 

públicos o de créditos; y para realizar retiros de cuentas de 

ahorro (15.5%). 

Y para la variable “Confianza en el sistema financiero” medi-

da a través de operaciones por internet o en los celulares, la 

Tabla 5 y la Figura 3 muestran que el 78.3% de la población 

encuestada no ha realizado transacciones de éste tipo, y entre 

las razones dadas a los entrevistadores se encuentra principal-

mente la variable “desconfianza”. 

 

Relación de uso y confianza con variables  
sociodemográficas 

 

A continuación, se señalan los análisis de cada una de las va-

riables sociodemográficas con cada una de las variables del 

estudio: Medio más utilizado, Transacciones más realizadas y 

confianza en el sistema financiero. 

 

Medio más utilizado vs variable sociodemográficas: 

La tabla de contingencia (Tabla 6) muestra el total y porcenta-

je de canales utilizados para operaciones financieras distribui-

dos por Estrato, Ingresos del hogar, Sexo, Edad y Nivel educa-

tivo.  

 

Como se evidencia, para la variable “Medio” o canal utilizado 

para realizar las transacciones, se infiere que en general, el 

canal más utilizado es el canal Efecty o Baloto, considerados 

medios de pago de bajo valor por el sector financiero. Por 

cada una de las variables demográficas se encuentra lo si-

guiente: 

Por la variable estrato, el medio más utilizado dentro de los 

estratos 1 y 2, es Efecty o Baloto, lo cual cambia a los cajeros 

automáticos en los estratos 3 y 4. 

Por la variable Ingresos del Hogar, el medio más utilizado 

hasta Ingresos de 4 s.m.m.l.v es Efecty o Baloto, lo cual cam-

bia a los cajeros automáticos en cuando el Ingreso aumenta 

superior a 5 s.m.m.l.v. 

Por la variable Sexo, el medio más utilizado por mujeres y 

hombres  es Efecty o Baloto. 

Por la variable Edad, el medio más utilizado para todos los 

rangos de edad es Efecty o Baloto. 

Y por la variable Nivel educativo, sólo para los que tienen 

posgrado cambia el medio más utilizado para transacciones ya 

que hacen mayor uso de cajeros automáticos. 

 

Con la prueba Chi-cuadrado de la Tabla 7 se pudo contrastar 

la independencia, que con una significación cercana al 0%, un 

p-valor del 5%, se rechaza la hipótesis de independencia para 

cada una de las variables sociodemográficas (los canales no se 

distribuyen del mismo modo por variable). La hipótesis sólo 

es no rechazada para las variables Sexo y Edad. 
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Transacciones vs variable sociodemográficas: 

La tabla de contingencia (Tabla 8) muestra el total y porcenta-

je de transacciones realizadas, distribuidos por Estrato, Ingre-

sos del hogar, Sexo, Edad y Nivel educativo  

 

Al igual que con el ítem anterior, para la variable 

“Transacción”  o, se infiere que en general, lo que las personas 

de la muestra más realizan son pagos, refiriéndose esto a pa-

gos de servicios públicos, pagos de compras por revistas, etc.. 

Sin embargo, por variables demográficas se encuentra: 

Por la variable estrato, las operaciones más realizadas son 

“Pagos”. 

Por la variable Ingresos del Hogar, la transacción más realiza-

da para ingresos menores a 3 s.m.m.l.v.  son “Pagos” y de ahí 

en adelante son “Retiros”. 

Por la variable Sexo, se encuentra que por igual para mujeres 

y hombres  que la transacción  más realizada son retiros. 

Por la variable Edad, se encuentra que para todas las edades, 

las operaciones más realizadas son “Pagos” 

Y por la variable Nivel educativo, sólo para los que tienen 

posgrado cambia la transacción más realizada a “Retiros”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la prueba Chi-cuadrado de la Tabla 9 se pudo contrastar 

la independencia, que con una significación cercana al 0%, un 

p-valor del 5%, se rechaza la hipótesis de independencia para 

cada una de las variables sociodemográficas (las transacciones 

no se distribuyen del mismo modo por variable). La hipótesis 

sólo es no rechazada para la variable Edad  

 

Confianza vs variable sociodemográficas: 

 

El uso de operaciones a través de canales virtuales como inter-

net o a través de smartphones,  son de por  sí una señal eviden-

te de confianza en el sistema financiero virtual, pero más que 

eso, primero antecede el hecho de conocer si las personas sa-

ben o no hacer uso de éste tipo de operaciones financieras y si 

tienen el acceso a internet y a éste tipo de dispositivos, ya que 

como hallazgo principal se encontró, especialmente para los 

estratos 1 y 2 que nunca han realizado este tipo de operaciones 

ya que no cuentan con la posibilidad de realizarlas  

La tabla de contingencia (Tabla 10) muestra el total y porcen-

taje de personas que tienen confianza en el uso de las transac-

ciones o que nunca han realizado, distribuidos por Estrato, 

Ingresos del hogar, Sexo, Edad y Nivel educativo. 
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Para la variable “Confianza” se infiere que en general, las 

personas de la muestra nunca han realizado operaciones en 

Internet o por celular, lo que se presenta como una barrera  a 

afrontar para el éxito de las operaciones FINTECH y una gran 

labor a seguir en cuanto a políticas públicas y en cuanto a las 

estrategias de las entidades financieras interesadas en este 

mercado. Por variables demográficas se encuentra: 

En la variable Estrato se encuentra una distinción clara en los 

estratos, ya que en su mayoría los estratos 1 y 2 (77 %y 88% 

respectivamente) mientras que los estratos  

Por la variable Ingresos del Hogar, la transacción más realiza-

da para ingresos menores a 3 s.m.m.l.v.  son “Pagos” y de ahí 

en adelante son “Retiros”. 

Por la variable Sexo, se encuentra que por igual para mujeres 

y hombres  que la transacción más realizada son retiros. 

Por la variable Edad, se encuentra que para todas las edades, 

las operaciones más realizadas son “Pagos”. 

Y por la variable Nivel educativo, sólo para los que tienen 

posgrado cambia la transacción más realizada a “Retiros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la prueba Chi-cuadrado de la Tabla 11 se pudo contrastar 

la independencia, que con una significación cercana al 0%, un 

p-valor del 5%, se rechaza la hipótesis de independencia para 

cada una de las variables sociodemográficas (las transacciones 

no se distribuyen del mismo modo por variable). La hipótesis 

sólo es no rechazada para la variable Edad. 

 

CONCLUSIONES 

Las Fintech traen consigo el cambio en la forma habitual de 

las transacciones financieras para acercarse al sistema finan-

ciero mediante los productos como son el ahorro, el crédito, 

los seguros y los recaudos. Para ello, se han creado diversos 

modelos o procesos sencillos, sin embargo, gracias a este tipo 

de investigaciones se puede determinar que no es suficiente el 

esfuerzo por parte de éstas entidades para generar acceso ya 

que se requiere inclusión financiera desde otras perspectivas 

como son la educación y la dotación de equipos e internet.  

Como resultado, se encontró que en su mayoría las personas 

del estudio realiza sus transacciones vía Efecty o Baloto lo 

que da cuenta del modelo de éxito que han tenido este tipo de 

organizaciones más no las financieras tradicionales. Por otro 

lado,  se encuentra  de acercarse a los diferentes canales, las 

personas lo hacen para realizar pagos en su mayoría de servi-

cios públicos o de créditos y en cuanto a la variable más im-

portante a tener en cuenta para un futuro exitoso de las Fintech 

que es la confianza y uso de los canales virtuales, el hallazgo 

fue rotundo en la mayoría de la población, en que “Nunca” 

han realizado transacciones lo que abre el camino a seguir por 

parte de  las entidades interesadas en éste tipo de población 

considerada excluida financieramente  
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RESUMEN 

 

E ste trabajo tiene como objetivo determinar la relación entre inversión y ahorro en el Ecuador durante el período 1960-2018. La 

metodología es de diseño documental-bibliográfico y de nivel explicativo. Se recurre a estimaciones MCO y se comprueba la 

relación de largo plazo entre las series mediante el enfoque de Johansen, y la estimación del vector de corrección de errores. Los 

resultados indican que el efecto del ahorro sobre la inversión es significativo y relativamente alto, entre 0,47 y 0,87 en todas las esti-

maciones, lo cual sugiere que en el período de estudio la movilidad de capital ha sido relativamente baja en el Ecuador. 

. 

 

Palabras claves: Inversión, ahorro, movilidad de capital, paradoja Feldstein-Horioka . 

 

ABSTRACT 

 

T his work aims to determine the relationship between investment and saving in Ecuador during the period 1960-2018. The met-

hodology is of documentary-bibliographic design and of an explanatory level. OLS estimates are used and the long run rela-

tionship between time series is checked using the Johansen approach, and the estimation of de error correction vector. The results 

indicate that the effect of saving on investment es significant and relatively high, between 0,47 and 0,87 in all estimates, which sug-

gests that in the study period capital mobility has been relatively low in the Ecuador  

 

Keywords: Investment; saving; capital mobility; Feldstein-Horioka puzzle . 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un tópico de estudio en finanzas internacionales y ma-

croeconomía de las economías abiertas es el grado de 

movilidad del capital entre economías y sus efectos so-

bre el desempeño económico, sobre todo en el marco 

de: 1) un mayor grado de desarrollo financiero y tecnoló-

gico en el mundo, que permite al capital la búsqueda de 

oportunidades de rentabilidad en instrumentos de deuda 

en mercados emergentes, pero al mismo tiempo una 

mayor liquidez y menos riesgos al ser invertido en los 

mercados financieros de las economías desarrolladas, y 

2) la necesidad de los países en desarrollo por captar 

recursos externos para complementar el ahorro nacio-

nal, fomentar la inversión nacional y el crecimiento eco-

nómico. 

En el modelo macroeconómico de corto plazo basado 

en la demanda agregada, en ausencia de movilidad de 

capital, el ahorro nacional es exactamente igual a la in-

versión. Para aumentar la inversión, debe aumentar el 

ahorro y eso significa menos consumo privado o menos 

gasto público, por lo que el sector privado y el sector 

público deben hacer un esfuerzo para aumentar el aho-

rro y alentar la inversión de los privados.  

Por el contrario, conforme la economía tiene una mayor 

apertura comercial y financiera al resto del mundo, la 

igualdad entre la inversión y el ahorro no se cumple ne-

cesariamente, y se puede desviar la relación si “se re-

gistran superávit o déficit en la balanza en cuenta co-

rriente” (Jiménez, 2010, p.100). En la medida que au-

mente el grado de movilidad de capital, la economía 

nacional puede aprovechar el ahorro externo para finan-

ciar la inversión, pero el ahorro interno puede fluir tam-

bién en sentido contrario.  

En consecuencia, conforme aumenta la movilidad de 

capital debería existir una baja correlación entre inver-

sión y ahorro. Así, en un extremo si la movilidad de capi-

tal es perfecta, entonces las decisiones de ahorro están 

desvinculadas de las decisiones de inversión en una 

economía particular. Este dilema fue planteado por 

Feldstein y Horioka (Feldstein y Horioka, 1980), quienes 

sin embargo hallaron una alta correlación inversión-

ahorro en países con alto nivel de desarrollo económico 

y financiero, con una aparente alta movilidad de capital 

donde precisamente se esperaba, según la teoría, el 

resultado contrario en la relación entre inversión-ahorro.  

Muchas economías en desarrollo implementaron refor-

mas estructurales desde la década de los noventa del 

siglo pasado, entre las cuales se pueden mencionar la 

liberalización de sus mercados financieros a los fines de 

captar recursos externos para el financiamiento de la 

inversión. No obstante, con la eliminación de las barre-

ras a la movilidad del capital el ahorro interno también 

ha emprendido el camino contrario, e importantes mon-

tos se dirigieron hacia economías desarrolladas, pues 

los inversionistas nacionales pueden optar por instru-

mentos más seguros, en el contexto de inestabilidad 

política o giros significativos en las políticas macroeco-

nómicas. 

La paradoja de Feldstein-Horioka hace hincapié en el 

incumplimiento del supuesto de perfecta movilidad de 

capital a través de la contrastación empírica de la rela-

ción a largo plazo entre inversión y ahorro. En el caso 

ecuatoriano esto es relevante por cuanto históricamente 

se ha discutido y planteado la necesidad de compensar 

el bajo ahorro nacional con el mayor acceso a capitales 

internacionales a los fines de aumentar significativamen-

te la inversión, y en última instancia el crecimiento y el 

empleo. En el contexto de tal necesidad, y para corregir 

importantes desequilibrios macroeconómicos, el país 

adoptó la dolarización formal de la economía a princi-

pios del presente siglo; no obstante, se hace necesario 

evaluar si con ello aumentó el grado de movilidad de 

capital, una forma es a través del análisis de la relación 

entre la inversión y el ahorro. Por tal razón se indaga si 

¿existe una relación causal estable y de largo plazo en-

tre la inversión y el ahorro en el Ecuador? ¿es estrecha 

la relación? 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la relación 

entre inversión y ahorro en el Ecuador durante el perío-

do 1960-2018, y cómo la relación puede ayudar a enten-

der el grado de movilidad de capital en esta economía. 

Para ello se recurre a una metodología de tipo docu-

mental-bibliográfica, de nivel explicativo, a partir del uso 

de herramientas econométricas que permiten contrastar 

la teoría planteada. 

Después de esta introducción, este documento está or-

ganizado como sigue. La primera parte presenta el mar-

co teórico sobre la relación inversión-ahorro en una eco-

nomía; la segunda expone el modelo teórico economé-

trico que se emplea de base para el contraste empírico; 

en la tercera sección se presentan los datos y la meto-

dología para el análisis empírico; la cuarta parte mues-

tra las estimaciones y los resultados del estudio. Por 

último, se presentan las conclusiones. 
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MARCO TEÓRICO 

El análisis del vínculo entre la inversión y el ahorro en una 

economía abierta ha sido debatido y presentado por varios 

autores en diversos trabajos. El clásico en esta línea es el tra-

bajo de Feldstein y Horioka (1980), quienes presentaron evi-

dencia en torno a la estrecha relación inversión-ahorro en opo-

sición a la sugerencia de una mayor movilidad de capital entre 

los países, tanto en los modelos de demanda agregada para 

economías abiertas como en el marco de los modelos neoclási-

cos de crecimiento económico que proyectan una disminución 

de los rendimientos marginales del capital y, en consecuencia, 

una alta movilidad de capital desde las economías inicialmen-

te ricas hacia las economías pobres para complementar sus 

bajos niveles de inversión.  

Si hay alta movilidad de capital, las diferencias en tasa de in-

terés motivaran a que el capital se desplace hacia los lugares o 

economías donde hay transitoriamente un mayor rendimiento. 

Posteriormente, la mayor entrada de ahorro en el país con más 

alta tasa de interés ocasionará que la misma regrese a una po-

sición de paridad respecto a la tasa internacional. El mayor 

ahorro competirá por los mismos proyectos de inversión, dis-

minuyendo la productividad marginal del capital en relación a 

los restantes países, lo cual incentiva a los ahorristas naciona-

les a desplazar sus excedentes al resto del mundo (Romer, 

2012).  

En consecuencia, en un mundo interconectado, con avances en 

el sector financiero internacional, donde muchos países imple-

mentaron reformas a sus sistemas financieros nacionales, y 

emprendido la liberalización de la cuenta de capital y financie-

ra de sus balanzas de pago para incentivar la entrada de capital 

y la inversión extranjera directa, es previsible una alta movili-

dad de capital y, como consecuencia, una desconexión de la 

inversión con el ahorro. Si no existen obstáculos a los movi-

mientos de capital, el ahorro derivado de un aumento dado en 

la tasa de ahorro en un país no será canalizado hacia proyectos 

de inversión nacionales, sino que fluirá a otras economías y no 

tendría especial repercusión en el nivel y en la tasa de inver-

sión del primer país (Romer, 2012). En un mundo como éste, 

el ahorro busca su empleo más productivo en el mundo, mien-

tras que la inversión nacional no está limitada por el ahorro 

interno, pues puede financiarse con recursos del resto del 

mundo (Krugman y Obstfeld, 2006). 

Al contrario de lo esperado teóricamente, la evidencia empíri-

ca brindada por Feldstein y Horioka (1980) y otros trabajos 

(Abbott y De Vita, 2003; Narayan, 2005; Rodríguez, Venegas 

y López, 2014; Penagos, Rojas y Campo, 2015) hallan una 

estrecha relación entre la inversión y el ahorro, es decir, los 

hechos empíricos contradicen lo establecido como marco teó-

rico (Coakley, Kulasi y Smith, 1998) en el campo de las finan-

zas internacionales, la macroeconomía de las economías abier-

tas y la teoría neoclásica del crecimiento económico, de ahí su 

denominación de paradoja de Feldstein-Horioka (Coakley et 

al., 1998, p.170). 

En efecto, Feldstein y Horioka realizaron una regresión para 

21 países industrializados de la participación media de la in-

versión en el PIB en el lapso 1960-1974, respecto a una cons-

tante y a la participación media del ahorro en el PIB en el mis-

mo período, y sus resultados fallaron en el rechazo de la hipó-

tesis nula de que no existe correlación entre la inversión y el 

ahorro. Por el contrario, Feldstein y Horioka encuentran una 

estrecha asociación entre ambas variables (Feldstein y Horio-

ka, 1980; Romer, 2012), que interpretan como evidencia de 

baja movilidad de capital. En esencia, si ambas series tienen 

una relación estrecha y estable a largo plazo, entonces la in-

versión no depende de una alta movilidad de capital, siendo 

principalmente determinada por el ahorro.  

 

Modelo econométrico 

Sobre la base del trabajo clásico de Feldstein y Horioka 

(1980), se formula un modelo susceptible de ser estimado eco-

nométricamente para Ecuador a los fines de determinar la rela-

ción entre la inversión y el ahorro nacional. A partir de los 

antecedentes de la literatura, y siguiendo la propuesta Felds-

tein-Horioka (Feldstein y Horioka, 1980), esta relación puede 

ser evaluada partiendo de la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

En la expresión anterior,  representa la inversión,  el ahorro,  

es el PIB,  es el término constante y  el coeficiente que rela-

ciona el ahorro con la inversión, ambos son los parámetros a 

estimar, mientras que  es el término de error que satisface los 

supuestos clásicos de regresión y  hace referencia al tiempo. 

Tanto la inversión como el ahorro se expresan en términos del 

PIB. El coeficiente  representa el coeficiente de retención de 

ahorro, que se interpreta, como la proporción del incremento 

del ahorro nacional que se invierte domésticamente (Penagos 

et al., 2015). Se espera que sea positivo, 0≤β≤1, es decir, que 

un aumento en el ahorro genere una variación positiva en la 

inversión*   , más se debate sobre si la magnitud del coeficien-

te. 

 

   * 
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En ese orden de ideas, se presentan varios escenarios sobre el 

grado de movilidad de capital y su influencia en la inversión. 

Por un lado, si el valor estimado de  se haya muy próximo a 

cero entonces habría evidencia a favor de la hipótesis de que 

la inversión no está relacionada con el ahorro nacional, lo cual 

implica una alta movilidad de capital. Por su parte, en la medi-

da que el valor del coeficiente  se aproxime a uno entonces un 

aumento en el ahorro nacional genera una aumento en la in-

versión nacional, lo que evidenciaría que el ahorro financia 

aproximadamente la totalidad de la inversión, y la movilidad 

de capital es imperfecta, o nula en el caso extremo  β=1 en el 

que un porcentaje dado de incremento de la inversión es exac-

tamente financiada con el mismo porcentaje de incremento en 

el ahorro nacional. Valores intermedios se pueden interpretar a 

favor de la hipótesis de imperfecta movilidad de capital. 

 

Datos y estrategia econométrica. 
 

Los datos empleados en este trabajo son una muestra de datos 

de series de tiempo que cubren el período que va desde 1960 

hasta el año 2018 con periodicidad anual, para la economía 

ecuatoriana. La fuente estadística es Banco Mundial y las se-

ries originales corresponden a: 1) Ahorro bruto nacional (% 

del PIB) como medida del ahorro nacional como porcentaje 

del producto o PIB1; 2) Formación bruta de capital 

(formalmente, inversión bruta doméstica) (como % del PIB) 

como medida del gasto total de inversión en relación al PIB2  

Las series originales se presentan en el Gráfico I. En el mismo 

se observa que las series comparten aproximadamente un 

desempeño similar en el período 1960-2018. Tanto el ahorro 

como la inversión presentan grandes variaciones, siendo las 

mismas contemporáneas y del mismo sentido en la mayor 

parte del tiempo, con excepciones notables en la década de los 

años noventa  

 

 

 

 

 

 

 

1. Contablemente el ahorro nacional es calculado como el PIB o ingreso me-
nos el gasto de consumo final (consumo total, que incluye el gasto de consu-
mo final de los hogares y el gasto público). 
2. En este caso la inversión total está compuesta por la formación bruta de 
capital fijo (depreciación más gastos en nuevos activos fijos) más la variación 
de existencias (cambios en el nivel de inventarios). 

 

En relación con la metodología y estrategia econométrica, se 

sigue la propuesta de (Penagos et al., 2015) para Colombia 

siguiendo el enfoque de modelos de Vector de Corrección de 

Error (Johansen y Juselius, 1990). Se identifican el orden de 

integración de las variables mediante las pruebas Dickey-

Fuller Aumentada (ADF) y Phillips-Perron (PP). Posterior-

mente, si las series son integradas de orden uno, esto conlleva 

a la posibilidad de indagar si ambas comparten una relación 

estable de largo plazo (Penagos et al., 2015). Para ello se recu-

rre al enfoque de Engle-Granger (Engle y Granger, 1987) y al 

de Johansen (Johansen, 1991; Johansen, 1995), para identifi-

car si la inversión y el ahorro nacional en Ecuador tienen una 

relación estable de largo plazo o cointegran.  

Luego de hacer estas pruebas y determinar que las series están 

co-integradas, se puede estimar el modelo de corrección de 

errores (VEC) para establecer tanto el valor del coeficiente de 

cointegración como el valor del coeficiente de ajuste que reco-

ge la velocidad de ajuste del desequilibro entre ahorro e inver-

sión a largo plazo. El coeficiente de cointegración es la medi-

da del coeficiente que relaciona a largo plazo la inversión con 

el ahorro, y brindaría indicios sobre el grado de movilidad de 

capital y su repercusión en la inversión del país. Adicional-

mente, el modelo puede incluir variables dummy para datos 

atípicos, que permite corregir quiebres estructurales en las 

series y en la relación. 

 

Estimación del modelo y resultados 

En esta sección se presentan las estimaciones y los resultados 

del estudio siguiendo la estrategia descrita en la sección ante-

rior. A continuación, la Tabla 1 muestra los resultados de las 

pruebas de raíces unitarias ADF y PP, las cuales revelan que: 

1) para las variables en niveles no hay evidencia estadística 

que permita rechazar la hipótesis nula de existencia de raíz 

unitaria; 2) para las variables en primera diferencia si se re-

chaza la hipótesis nula. En resumen, según las pruebas ADF y 

PP las series son integradas de orden uno. 
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A pesar de que las series son no estacionarias, la ecuación (1) 

puede ser estimada por Mínimos Cuadrados Ordinarios 

(MCO) y la relación entre las variables conservar su validez 

estadística bajo el caso que se cuente con evidencia adicional 

de que las series presentan una relación estable de largo plazo 

(cointegración). Los resultados del ejercicio de estimación por 

MCO de la ecuación (1) son los siguientes: 

Donde los números debajo de cada coeficiente estimado son 

los errores estándar. El estimador MCO del coeficiente que 

relaciona el ahorro y la inversión es significativo estadística-

mente y positivo, pero menor que la unidad. A juzgar por su 

valor, en el período completo hay evidencia de un grado inter-

medio de movilidad de capital en el Ecuador. En ese sentido, 

por cada 1% de aumento del ahorro nacional, la inversión au-

menta 0,523%, es decir, no todo el ahorro financia la inversión 

doméstica, aunque tampoco se puede hablar de un caso extre-

mo de movilidad perfecta de capital bajo el cual el ahorro na-

cional no tendría efectos sobre los gastos de inversión.  

En relación a los supuestos del modelo de regresión lineal 

clásico, los resultados de las pruebas convencionales indican 

que el modelo presenta una adecuada especificación, además 

los residuos tienen una distribución normal y no presentan 

problemas de heteroscedasticidad; no obstante, existe eviden-

cia, como era de esperar, de problemas de autocorrelación. De 

la misma forma, el Gráfico II muestra el diagnóstico de los 

coeficientes recursivos, que brindan evidencia de estabilidad 

estructural en la estimación para el período analizado.  

A pesar del problema de autocorrelación, es posible que el 

modelo en niveles sea válido si los residuos estimados de la 

ecuación de cointegración son estacionarios. Se aplicaron las 

pruebas ADF y PP a los residuos estimados  de la regresión 

MCO del modelo (1), siguiendo la metodología de Engle-

Granger (Engle y Granger, 1987). Los resultados se exponen 

en la Tabla 2. En efecto, existe evidencia de que los residuos 

son estacionarios al 1% de significancia, lo cual es signo de 

que existe una relación estable de largo plazo entre la inver-

sión y el ahorro en el Ecuador durante la etapa 1960-2018.  

Por ello, se puede plantear un modelo de corrección del error, 

a los fines de evaluar la dinámica de ajuste del desequilibrio 

en el largo plazo entre ambas variables. Los resultados del 

ejercicio de estimación MCO de la ecuación que representa el 

modelo de corrección del error son los siguientes: 

El modelo de corrección de error permite analizar tanto la 

dinámica de corto como la de largo plazo entre la inversión y 

el ahorro. El modelo toma en cuenta la primera diferencia de 

las series e incorpora los residuos estimados de la regresión de 

la ecuación de cointegración como mecanismo para verificar 

la velocidad de ajuste en el corto plazo de los desequilibrios a 

largo plazo en las variables. Penagos et al. (2015) puntualizan 

que en teoría “este ajuste se da hasta que se restablece la iden-

tidad IS. Valores pequeños del ajuste implica que las brechas 

toman mayor tiempo en corregirse” (2015, p.12). Es decir, si 

el ajuste es rápido deberían desaparecer los desequilibrios en 

la igualdad inversión y ahorro, mientras que si el ajuste es 

lento persisten durante más tiempo las diferencias de largo 

plazo que existe entre la inversión y el ahorro. 

Los resultados en ese sentido reflejan que el coeficiente de 

ajuste conserva el signo esperado a priori, de acuerdo con la 

teoría de cointegración; en adición, es significativo estadísti-

camente al 1%, mientras que su valor absoluto de 0,48 refleja 

una relativamente rápida velocidad de ajuste, 48,1% del des-

equilibrio en la relación a largo plazo entre la inversión y el 

ahorro tiende a corregirse en un año.  

Estos resultados difieren de los hallados por Ballesteros 

(2002); en efecto, este autor en su estudio encuentra una muy 

baja o nula correlación entre inversión y ahorro para el Ecua-

dor en el período 1970-2000, y sostiene que ello se debió a la 

ausencia de una estructura de financiamiento interno adecuada 

que conecte el ahorro nacional con la intermediación, siendo 

evidencia en ese caso de una alta movilidad de capital en el 

período estudiado. Los resultados hallados acá indican lo con-

trario, en primer lugar, porque se amplió la muestra en estu-
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dio, incluyendo el período de casi veinte años de dolarización; 

en segundo lugar, precisamente en este período se hicieron 

cambios importantes en el sector de intermediación financiera 

que, posiblemente, hayan incidido de manera positiva en la 

conexión inversión y ahorro. 

De igual forma, la relativa estabilidad política y macroeconó-

mica en el contexto de la adopción de la dolarización en el 

país pudo haber mejorado significativamente la percepción de 

los ahorristas nacionales a favor de instrumentos en el sistema 

financiero local, es decir, mejoró la percepción de riesgo en el 

sistema bancario nacional, al tiempo que la inversión se vio 

favorecida por la estabilidad macroeconómica y un contexto 

externo favorable donde los principales productos de exporta-

ción de la economía ecuatoriana disfrutaron de mejores pre-

cios en los mercados internacionales en gran parte de los últi-

mos años. 

Desde el punto de vista estadístico, la regresión del modelo de 

corrección de error incluyó una variable dicotómica para co-

rregir valores atípicos en este caso para el año 1999 donde el 

Ecuador presentó importantes desajustes macroeconómicos 

que derivaron en una crisis económica y caída sustancial en la 

inversión. Esta variable resultó significativa al 1%. De igual 

modo, el modelo de corrección del error estimado no presentó 

problemas de heteroscedasticidad ni de autocorrelación, al 

tiempo que los residuos están normalmente distribuidos. 

Para tomar en cuenta los efectos del ahorro sobre la inversión 

a partir de la dolarización se introduce en la ecuación (1) una 

variable dummy de tipo aditiva que adopta el valor de uno (1) 

para el lapso 2000-2018 y cero (0) en los años anteriores a 

2000 del período completo y que interactúa con el ahorro, 

como en el trabajo de Alcalá, Gómez y Ventosa (2011). Se 

denota la variable dummy para el período a partir de la dolari-

zación como (*) . Los resultados hallados por MCO son los 

siguientes (de nuevo entre corchetes aparecen los errores es-

tándar): 

  (*)  

Los resultados brindan un coeficiente que relaciona la inver-

sión con el ahorro igual a 0,472, bastante cercano al de la pri-

mera estimación. Se aplicó la Prueba de Wald para comprobar 

la hipótesis nula de que este coeficiente es igual a cero, es 

decir, Ho: β= 0. La prueba arroja un estadístico igual a 5,44 

con una probabilidad de 0,000, que permite rechazar la hipóte-

sis nula de que el parámetro es cero, siendo evidencia a favor 

de que en el período de estudio la relación ahorro-inversión es 

estable y válida en el caso ecuatoriano. Aunque no se puede 

decir que la movilidad de capital sea completamente baja y la 

relación inversión-ahorro estrecha, si existe una importante 

porción de la inversión doméstica que ha sido históricamente 

financiada con el ahorro nacional.  

En lo que respecta al cambio estructural del parámetro a partir 

de la implementación de la dolarización es de signo positivo y 

estadísticamente significativo al 10%, lo que indica la posibili-

dad de que a partir del año 2000 se haya profundizado la rela-

ción entre la inversión y el ahorro. La variable dummy del año 

1999 es significativa al 10% y el valor del coeficiente negati-

vo, recogiendo el efecto contractivo sobre la tasa de inversión 

como porcentaje del PIB de la crisis política y económica pre-

sentada entonces en el Ecuador. 

 Por su parte, las pruebas tradicionales para evaluar los 

supuestos del modelo arrojan que el modelo estimado sólo 

tiene problemas de autocorrelación, pero de nuevo las pruebas 

ADF y PP aplicadas sobre los residuos estimados del modelo 

de cointegración, cuyos resultados se ubican en la Tabla 3, 

indican que se rechaza la hipótesis nula de residuos con raíces 

unitarias, es decir, son estacionarios al 1% de significancia, 

por lo tanto, las series están co-integradas  

Finalmente, el modelo de corrección del error que incorpora 

los residuos de la regresión anterior brinda el siguiente ajuste 

econométrico: 

De nuevo, existe evidencia de cointegración y la velocidad de 

ajuste del desequilibrio entre la inversión y el ahorro es rápida, 

alrededor de 61,8% del desequilibrio se corrige en un año. 

Para complementar los hallazgos con la metodología de Engle

-Granger, se aplican las pruebas de la traza y del máximo va-

lor propio que hacen parte de la prueba de cointegración de 

Johansen (1991; 1995). Cabe destacar que previamente, sobre 

la base del modelo VAR, se determinó según los criterios tra-

dicionales de selección de rezagos que el valor óptimo en el 

VAR son dos rezagos. Sin embargo, el VAR se especificó y 

estimó con tres rezagos para corregir problemas de autocorre-
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lación3. Adicionalmente el VAR incluyó un término de inter-

cepto y la variable dummy para el año 1999. Los residuos del 

VAR estimado se muestran en el Gráfico III, donde se detecta 

un comportamiento ruido blanco en los mismos. 

(3) El modelo VAR estimado es estable, pues se halló que todas sus raíces inversas están 

dentro del círculo unitario. Así mismo, la Prueba LM de correlación serial no brinda 

evidencia de autocorrelación en ninguno de los 12 rezagos tomados en cuenta en la 

prueba. La probabilidad del estadístico Jarque-Bera en la prueba de normalidad de Urzúa 

no permite rechazar la hipótesis nula de residuos multivariados con distribución normal. 

Finalmente, la Prueba de White con términos cruzados indica que no hay problemas de 

heteroscedasticidad.  

 

La Tabla 4 muestra los resultados de la Prueba de Johansen de 

cointegración.   

Finalmente, y sobre la base de la evidencia de cointegración, 

se estima el Vector de Corrección de Errores (VEC) para la 

relación inversión-ahorro. En la Tabla 5 se presentan los resul-

tados para el período completo en el caso ecuatoriano. La 

ecuación de largo plazo arroja un vector de cointegración po-

sitivo y en este caso bastante cercano a uno (1), que viene a 

reflejar una relación estrecha entre la inversión y el ahorro 

nacional, lo cual muestra entonces evidencia en el marco de la 

paradoja de Feldstein-Horioka de una baja movilidad de capi-

tales en el Ecuador, para el período completo. 

Cabe señalar que este resultado confirma en cierta forma la 

paradoja para el caso particular analizado, porque en el con-

texto incluso de una dolarización formal de la economía ecua-

toriana siendo lo esperado una situación de amplia movilidad 

de capitales, más bien para esta economía en desarrollo el 

ahorro doméstico ha sido la principal fuente de financiamiento 

de la inversión. Según este resultado, un incremento en un 

punto porcentual en el ahorro genera en el largo plazo un au-

mento en la inversión de 0,87 puntos porcentuales. 

Respecto al coeficiente de ajuste del desequilibrio en la rela-

ción a largo plazo, a corto plazo tal desequilibrio sufre un 

ajuste más lento, pues 32,1% del desequilibrio apenas es co-

rregido en el período de un año, menor a los valores hallados 

mediante la metodología uniecuacional de cointegración de 

Engle-Granger. 

 Para finalizar, los resultados hallados indican que el 

efecto del ahorro sobre la inversión es significativo y relativa-

mente alto, entre 0,47 y 0,87 en todas las estimaciones, lo cual 

sugiere que en el período de estudio la movilidad de capital ha 

sido relativamente baja en el Ecuador, o más bien la inversión 

doméstica ha sido financiada en gran parte con el ahorro na-

cional. Estos valores son bastante cercanos a los hallados para 

el Ecuador en el trabajo de Rodríguez et al. (2014) para el 

período 1970-2009 con técnicas de regresión en panel. Esto 

confirma la paradoja Feldstein-Horioka, pues mientras se es-

pera una alta movilidad de capital en el contexto de la teoría 

de integración financiera y de paridad de tasas de interés, bajo 

la cual el capital se desplaza entre economías para aprovechar 

el arbitraje de tasas, los resultados más bien muestran que el 

ahorro nacional optó en su mayor parte por destinarse a pro-

yectos de inversión local. 

Esto conlleva a importantes implicaciones de política para el 

país. En primer lugar, una posibilidad que cabe es que la tasa 

de interés local sigue siendo más alta que la internacional, por 

algún tipo de fricciones o por el nivel de desarrollo y compe-

tencia en el mercado financiero local que no permiten comple-

tar la igualdad de tasa con la internacional y, por ende, que 

permanezcan internamente atadas las decisiones de ahorro de 

las decisiones de inversión. En una economía en desarrollo 

como el Ecuador, si la economía es cerrada en términos de 

movilidad de capital, “si sube la inversión, sube la tasa de 

interés y en consecuencia también sube el ahorro” (De Grego-

rio, 2007, p.202), es decir, ambas decisiones están estrecha-

mente ligadas. En consecuencia, la correlación entre inversión 

y ahorro es compatible con la baja movilidad de capital del 

Ecuador. 

En segundo lugar, expandir la inversión demandaría un au-

mento del mismo orden en la tasa de ahorro; sin embargo, 

otras restricciones al crecimiento económico limitan el aumen-

to del nivel de ingreso de la población, y por lo tanto su capa-
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cidad de ahorro. En consecuencia, la economía ecuatoriana no 

podría contar con aumentos sustanciales de la inversión para 

apuntalar el crecimiento si carece de la posibilidad de que los 

hogares tengan la capacidad de aumentar su ahorro. Del mis-

mo modo, el gobierno tendría que acumular superávit fiscal, lo 

cual limitaría adicionalmente la capacidad de estimular en el 

corto plazo la demanda agregada, en ausencia de una política 

monetaria independiente. 

Entonces, la posibilidad de aumentar el ahorro para que este 

sea canalizado hacia la inversión necesariamente implica ace-

lerar el ritmo o tasa de crecimiento mediante otros tipos de 

reformas que apunten hacia los componentes de la oferta agre-

gada. 

Por otra parte, una posibilidad explorada por la literatura 

(Romer, 2012; De Gregorio, 2007) para explicar por qué exis-

te una estrecha relación inversión-ahorro, cuando se espera lo 

contrario, es que ello nada que tiene ver con el grado de movi-

lidad de capital, sino más bien con ajustes de políticas que los 

gobiernos efectúan en la cuenta corriente para evitar desequili-

brios importantes a largo plazo, lo cual afecta los flujos co-

merciales con el resto del mundo, y tal mecanismo de ajuste 

conlleva forzosamente a la igualdad entre la inversión y el 

ahorro  

 

CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se determinó la relación que existe entre la 

inversión y el ahorro en el caso del Ecuador durante el período 

comprendido entre 1960 y 2018. Con ello se contrastó la para-

doja Feldstein-Horioka a los fines de evaluar cómo ha sido la 

movilidad de capital en esta economía, y estudiar hasta qué 

punto el ahorro nacional se ha destinado a financiar los gastos 

de inversión doméstica, o si el país ha recurrido más a los 

mercados financieros internacionales para captar recursos del 

resto del mundo.  

De los resultados arrojados con diferentes técnicas economé-

tricas de series de tiempo se puede concluir que la economía 

ecuatoriana está más cerrada a los movimientos internaciona-

les de capital que abierta, es decir, la movilidad de capital ha 

sido relativamente baja o al menos alejada del supuesto de 

movilidad perfecta del capital. En consecuencia, la tasa de 

inversión durante este período ha sido en mayor proporción 

cubierta con el ahorro nacional, más congruente con la hipóte-

sis de economía cerrada o movilidad imperfecta de capital.  

Al arrojar la investigación una relación causal y estable de 

largo plazo entre la inversión y el ahorro, se concluye que en 

la economía ecuatoriana el financiamiento de la inversión es 

mayoritariamente local, la paradoja Feldstein-Horioka tiene 

soporte empírico en este contexto y período, y es posible que 

las autoridades hayan limitado los desbalances externos me-

diante otras restricciones en las principales cuentas de la ba-

lanza de pagos. Esta última posibilidad puede explorarse en 

futuras investigaciones. 

No obstante, los esfuerzos deben estar dirigidos hacia la com-

petitividad del sector financiero local a los fines de promocio-

nar una mayor apertura financiera y aprovechar la posibilidad 

de captar recursos externos que puedan contribuir al financia-

miento de una mayor inversión, considerando las restricciones 

internas y el bajo crecimiento económico mostrado por el 

Ecuador y sus repercusiones sobre la capacidad de los agentes 

privados en aumentar el ahorro interno  
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