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CAPÍTULO I 

1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema 

Existen claras diferencias espaciales o geográficas en los procesos de desarrollo 

territorial a nivel mundial y, sobre todo, a nivel subnacional. Perroux (1955) postuló, 

por ejemplo, que el desarrollo no aparece en todas partes ni en el mismo instante, sino 

que más bien se origina en ciertos puntos o ‘polos’ que mantienen procesos de 

crecimiento variables, y se propaga de distintas maneras para la economía nacional. 

Estas diferencias responden a condicionamientos estructurales como la trayectoria 

institucional precedente o el contexto geográfico propiamente dicho que nace de las 

ventajas de una determinada localización o de la disponibilidad de recursos naturales. 

En lo que respecta a los condicionantes estructurales e institucionales del desarrollo 

económico local, los cuales son divergentes en el espacio, destacan: la localización de 

los procesos de producción, la disponibilidad de centros de administración y decisión 

o la accesibilidad a la fuerza de trabajo. Estos factores estructurarán modelos que 

diferenciarán los espacios en el territorio de acuerdo con las formas de articulación 

existentes entre distintas variables sociodemográficas y económicas (Monroy et al., 

2008). A esto se añade la existencia de ventajas comparativas que también mantienen 

una distribución desigual en el espacio, como la disponibilidad de recursos y la 

localización de emplazamientos dotados de buenos condicionamientos 

comunicacionales (Juárez Alonso, 2013). Sin embargo, es necesario reconocer que no 

existe un determinismo geográfico ampliamente decidor de las estructuras 

desarrollistas en el espacio, y esto no exime que la heterogeneidad del desarrollo local 

sea una característica real en el escenario económico a nivel mundial. 

Las diferencias territoriales promueven la especialización, lo que a su vez genera 

mayores rentas debido a las ventajas comparativas que adquiere el territorio. La 

dotación de recursos tiende a ser fortuita, lo que brinda las características heterogéneas 

de los territorios en cuanto a este aspecto. La teoría neoclásica del comercio sostiene 

que los flujos de mercancías existentes entre regiones resultan de un stock residual de 
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bienes y servicios, donde la formación de ventajas absolutas y comparativas, resultado 

de la disponibilidad de recursos previos, generan la especialización relativa de la 

producción (Alburquerqque, 2004). Esto conlleva a que los productos que se elaboran 

en un determinado territorio dotado de una amplia disposición de factores productivos 

sean de bajo costo. 

Las ventajas comparativas mejoran la competitividad en precios de los bienes y 

servicios que se producen en determinados territorios subnacionales, lo que a su vez 

permite una mayor captura de renta por parte de las empresas. En este sentido, la 

especialización regional responde a eventualidades de carácter fortuito que son 

explicados por la trayectoria histórica e institucional de los territorios, y que 

posteriormente suponen motores de concentración demográfica y económica. Esto, 

juntamente con las mayores rentas obtenidas por la especialización, es aprovechado 

por los clústeres industriales que se forman inercialmente, lo que incentiva las 

interacciones entre los agentes económicos, mejorando así las ventajas del mercado y 

el aprovisionamiento; estos condicionamientos favorables incrementarían las 

probabilidades de supervivencia empresarial (Krugman, 1991, 1992, citado por Castro, 

2016). Todas las interacciones anteriormente descritas resultan de un círculo virtuoso 

fraguado inicialmente por la dotación inicial de recursos, la historia y la consecuente 

formación de aglomeraciones demográficas y económicas. 

El mayor dinamismo comercial gestado por las economías de aglomeración y la mayor 

captura de renta por concepto de la especialización regional permitirían la formación 

de redes empresariales capaces de mejorar las posibilidades de supervivencia de las 

empresas. Según Vázquez (1998), las redes empresariales son parte fundamental de 

los sistemas productivos locales en la consecución del desarrollo local. Esto a su vez 

proporciona un condicionamiento favorable para la dinámica sectorial de lo que se 

destaca el mejor desempeño de variables como la supervivencia empresarial que es tan 

deseable para la mejora de las condiciones de vida de la población y para el crecimiento 

económico en general. 

La supervivencia de las empresas es fundamental para la mejora económica y social 

de un país; depende de la ejecución empresarial, pero también de otras cualidades 
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específicas de las empresas y, sobre todo, de los atributos de la región en la que se 

encuentran (Crecente et al., 2015). Como se señala la supervivencia empresarial aporta 

al crecimiento y desarrollo local, siendo este un factor que incide en la mejora de las 

condiciones de vida de una región/población, así como de un país en general.  

Las diferencias espaciales en el desarrollo pueden gestar entornos también diferentes 

en materia de dinámica sectorial. Estas implicaciones parten de la concepción de ‘polo’ 

de desarrollo, que se concibe como una ‘suma de industrias propulsoras’, que se 

conecta con zonas periféricas y constituye un entorno con capacidad de impulsar el 

crecimiento y la especialización, el cual se define como el incremento sostenido de la 

economía local (Tello, 2011). De acuerdo a esto, la aglomeración de unidades 

productivas genera una mayor posibilidad de establecer interacciones deseables para 

la economía y para la sociedad. 

La especialización regional productiva se caracteriza por los bienes y servicios 

concentrados en torno a los límites productivos de una nación; esta especialización 

caracteriza la remuneración que estas economías pueden procurar. Sin embargo, lograr 

una mejora productiva es difícil, e incluso se convierte en un tema de estudio complejo 

dependiendo de la visión hipotética elegida (Espinoza et al., 2020). De este modo se 

considera que un país tiene una complejidad innovadora baja si sus productos se 

centran en un solo bien o servicio que, además, son suministrados por diferentes 

economías. 

En la actualidad, la especialización regional contribuye en el desarrollo económico del 

Ecuador como en la provincia de Tungurahua, motivo por el cual, este proyecto de 

investigación permitirá reconocer las estructuras económicas a nivel local que 

dinamizan la economía y posibilitan una mayor supervivencia de las empresas, lo que 

a su vez supone una mejora de la calidad de la vida de la población, dado que sus 

fuentes de ingreso son sostenibles en el tiempo.  
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1.2 Justificación  

1.2.1 Justificación teórica, metodológica (viabilidad) y práctica  

La presente investigación analiza la especialización regional y la supervivencia de las 

empresas del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua en un contexto de 

desarrollo local, el Banco Mundial expresa que el desarrollo económico local provee 

al gobierno local, a las áreas privadas, a las asociaciones no gubernamentales y 

comunidades rurales y urbanas la oportunidad potencial de cooperar para trabajar en 

la economía local, teniendo en consideración que la especialización regional aporta a 

la supervivencia de las empresas. 

“La especialización es una consecuencia del principio de la división del trabajo; cada 

órgano o cargo tiene tareas específicas y especializadas” (Chiavenato, 2019, pág. 102). 

Lo que permite desarrollar una ventaja comparativa, aprovechando la experiencia y la 

pericia de la empresa dentro de su target de negocio. A medida que una empresa se 

desarrolla, existe un comportamiento interno (división del trabajo) y una 

especialización de los entes y, en consecuencia, una necesidad notable de administrar 

y constituir los órganos y, de este modo, para garantizar la productividad y la 

viabilidad.  

De acuerdo con Castillo et al. (2021) la especialización regional productiva es la 

derivación a profundidad de la división territorial del trabajo basada en la 

competitividad, las condiciones y la geolocalización, que facilita la inversión privada 

en busca de una mayor utilidad regional que permita una mejora de la condición de 

vida de los habitantes.  

La especialización regional puede ser una variable explicativa del desarrollo 

económico local; aunque pensando continuamente en el "impacto nacional" y, 

evidentemente, de la posible concurrencia de las zonas de un país en lo que respecta a 

la eficiencia y la remuneración per cápita (Cuadrado & Maroto, 2012). Esta 

determinación puede llegar a tener varios efectos dentro de una población, estos 

pueden ser positivos y negativos; los efectos positivos dentro de esta perspectiva serian 

el desarrollo económico local, la supervivencia de las empresas especializadas en 
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distintos sectores productivos, la mejora de la calidad de vida de la población, entre 

otros. Por otro lado, los efectos negativos podrían llegar a ser el cierre de empresas 

que no han generado los suficientes ingresos para su correcto crecimiento. 

Según Quintero (2010) manifiesta que el desarrollo  local y el crecimiento económico 

de la región separa los momentos de la historia en los que se han producido cambios 

combinados y conecta varios cambios con los supuestos teóricos. Asimismo, para 

separar el escenario local del nacional, diferentes supuestos teóricos apuntan a 

comprender las dinámicas y fundamentos del desarrollo regional. En este sentido, al 

establecer la estructura básica de usuario que le permita a la empresa ingresar al 

proceso de internacionalización y a su vez la supervivencia de esta que se sitúa en la 

región, tomando en cuenta el complejo panorama, el foco de estos esfuerzos es 

determinar la estrategia que utiliza las compañías ecuatorianas para adaptarse a la 

apertura comercial y obtener resultados exitosos del mismo. 

Aunque desde una perspectiva general, la demografía empresarial puede afectar los 

indicadores de desempeño, otra parte de la literatura se centra en las características 

específicas de las empresas que sobreviven más tiempo. Esto se debe a que el 

desempeño de una economía depende no solo de la entrada y salida de empresas, sino 

también del desempeño de aquellas empresas que pueden sobrevivir en el mercado. El 

propósito de tener una visión clara de estos factores es principalmente implementar 

estrategias comerciales y políticas públicas efectivas, involucrando el desempeño 

personal de la empresa y toda la economía que involucra esta (Puebla et al., 2018).  

Al realizar un análisis de la supervivencia de una empresa, esta no solo depende del 

rendimiento empresarial, sino que también, depende de otros factores que existen en 

el mercado. Existen razones y cuantificaciones económicas que conducen al cierre de 

empresas y desempeñar un papel relevante en la investigación dinámica. Una empresa 

desde la perspectiva económica tiende ser analizada, puesto a su importe valor en el 

mercado tanto local como nacional, teniendo en consideración el tiempo de vida del 

establecimiento hasta la muerte de la misma (Crecente et al., 2015).  



6 

 

La supervivencia de una empresa es vital para el desarrollo económico de un país y de 

la misma forma para el bienestar social y el buen vivir de la sociedad, es importante 

recalcar que lo mencionado está estrechamente relacionado con el éxito corporativo.  

En cuanto al sector manufacturero, existen medianas y grandes empresas que con el 

paso del tiempo algunas de ellas han fortalecido su negocio y otras han cerrado puesto 

a diversos determinantes que se presentan en la vida empresarial (Rincón-Guio et al., 

2020). Las empresas en la historia han reflejado un papel importante en el crecimiento 

tanto local como nacional, su aporte ha sido considerablemente útil para el desarrollo 

territorial y local, puesto que el sector manufacturero cumple un rol sustancial dentro 

del Ecuador.  

De esta manera, con las aportaciones ya mencionadas y de acuerdo con  Tello (2011) 

la especialización y la competitividad son parte del desarrollo económico local, 

mejorando la factibilidad de las empresas con lo que respeta a los recursos que estas 

manejan y garantizando la amplitud del desarrollo (apertura y cierre de empresas) a 

través de una serie de técnicas como: proyecciones de ventas, asuntos económicos y 

sociales. Asimismo, teniendo en consideración que la especialización regional tiende 

a ser sustancial en el desarrollo local, la supervivencia de las empresas y la mejora de 

la calidad de vida de la población o región. 

Para el desarrollo del presente análisis se cuenta con los recursos requeridos para la 

consecución adecuada de los procesos metodológicos propuestos, siendo uno de estos 

el software econométrico Gretl, los cuales no cuentan con una licencia comercial, por 

lo que se pueden utilizar libremente. También se dispone de acceso a una diversidad 

de bases bibliográficas digitales, siendo que la Universidad Técnica de Ambato pone 

a disposición bibliotecas como: Scopus, Web of science, Springer, Alphacloud, 

Wolters Klwer, Digitalia Hispánica y Ebsco E - books. Se cuenta con acceso continuo 

a las bases o fuentes estadísticas, dado que para la medición de la variable 

especialización regional se requiere la depuración de las estadísticas del Valor 

Agregado Bruto (VAB) de la provincia de Tungurahua, datos que se encuentran 

publicados por el Banco Central del Ecuador (BCE) en su página web oficial. 

Asimismo, el análisis de la supervivencia empresarial requiere de información de la 
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fecha de creación de las empresas y de su cierre en caso de haber existido la cesación 

de actividades. Estos datos se encuentran disponibles en la página web oficial de la 

Superintendencia de Compañías, por lo que se reconoce su disponibilidad. 

Se cuenta también con una población claramente identificable, empresas activas 

registradas en la Superintendencia de Compañías, unidades de análisis que se 

consideran para evaluación de la variable supervivencia empresarial. En lo que 

respecta al análisis de la especialización regional, se considera a la totalidad de 

cantones que conforman la provincia de Tungurahua, mismos que son: Ambato, 

Baños, Mocha, Pelileo, Tisaleo, Píllaro, Cevallos, Patate y Quero. 

Se utiliza un modelo de regresión de series de panel de efectos fijos o efectos aleatorios 

según sea el resultado del contraste de Hausman, con el fin de comprobar si la 

especialización regional incidió significativamente en la supervivencia de las empresas 

del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua durante el período 2010 – 

2020. 

La realización de la presente investigación aportará al incremento de conocimientos 

en materia de desarrollo económico que puedan ser de utilidad para encaminar 

estrategias desde los niveles de gobierno pertinentes para la materialización del 

crecimiento económico local. En consecuencia, el estudio aporta con información 

cualitativa y documental, así como información cuantitativa estadística que sirva de 

insumo para la toma de decisiones estratégicas encaminadas al desarrollo, teniendo en 

consideración la subsistencia de las empresas existentes en el sector. 

1.2.2 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo incide la especialización en la supervivencia de las empresas del sector 

manufacturero en la provincia de Tungurahua en un contexto de desarrollo local 

durante el período 2010 – 2020?  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

• Analizar la especialización y supervivencia de las empresas del sector 

manufacturero en la provincia de Tungurahua en un contexto de 

desarrollo económico local durante el período 2010 – 2020, para el 

entendimiento de la dinámica sectorial a nivel local.      

1.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar la especialización de los sectores productivos en el marco 

del desarrollo económico local, para la descripción de las 

potencialidades de mejora productiva en la provincia.  

• Examinar la supervivencia empresarial del sector manufacturero en la 

provincia de Tungurahua, para el diagnóstico de la estabilidad del 

sector. 

• Explicar la supervivencia empresarial del sector manufacturero en base 

a la especialización, para la identificación de conductas deseables en la 

industria a nivel cantonal.  
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión literaria  

2.1.1 Antecedentes investigativos  

A continuación, partiendo de nuestro tema de estudio la especialización regional y 

supervivencia de las empresas del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua 

en un contexto de desarrollo local, se realizará una revisión literaria de los trabajos 

más relevantes que ya se han estudiado. 

A pesar de que se percibe ampliamente que las regiones necesitan fomentar las técnicas 

de desarrollo económico local para construir una ventaja competitiva, hasta hace poco 

no se ha aclarado el contenido y las particularidades del término sistema aplicado al 

ámbito regional, por lo que a menudo se ha utilizado con implicaciones imprecisas. 

Teniendo en cuenta que Navarro et al. (2012) en primer lugar, explica la sustancia que 

debe tener una metodología regional o local, así como los atributos de su interacción 

de desarrollo; asimismo, presenta y examina un tipo de metodología regional que está 

siendo especialmente difundida por la Comisión Europea para su ejecución a nivel 

local: como es la estrategia de especialización inteligente. En esta indagación las partes 

de esta idea que están lejos de ser obviamente ciertas o que permanecen abiertas a un 

giro adicional y a una explicación, dentro de las diversas corrientes que han surgido 

desde mediados de los años noventa para diseccionar la acogedora conexión entre 

competitividad e innovación, existe un reconocimiento moderado y expreso de que las 

regiones que necesitan fomentar las metodologías de desarrollo para ensamblar las 

ventajas competitivas, en vista de su configuración específica de activos, habilidades 

y capacidades y en los patrones existentes dentro ámbito empresarial. 

En una realidad globalizada en la que se superponen raciones moderadas de desarrollo 

regional, competitividad y productividad especializada, la estrategia de comercio 

regional ha tenido un curso esencial en el desarrollo de los productos básicos en el 

mercado nacional. Castro (2016) evaluó dos indicadores a partir del índice de GINI 
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que muestra el nivel de especialización y enfoque moderno. Además, se examinó las 

progresiones de los productos manufacturados y que aparecen de forma diferente en 

relación con el nivel de especialización de la producción. Con este estudio se encontró 

que el comercio industrial está relacionado con la ampliación de la base productiva, 

unida a algunas subáreas especializadas en cada rama. Esta realidad es coherente con 

la hipótesis de separación del producto que da sentido al desarrollo del comercio entre 

regiones excepcionalmente particulares. 

Con respecto a la especialización regional Villaroel & Flores (2015) realizaron un 

estudio donde este se centra en el contexto geográfico del sector de la innovación, 

explorando la apropiación de clusters de grandes empresas y establecimientos en 

México. Mediante la aplicación de métodos estadísticos de área espacial, el objetivo 

de esta investigación fue identificar, cuantificar y localizar los clusters espaciales de 

empresas. Donde estos autores calcularon el nivel relativo de especialización en 

términos de ordenación del empleo, con el fin de determinar las ramas industriales 

características de cada una de ellas. Con este estudio, los resultados sugieren siete 

círculos de agrupación jerárquica de primer orden, en los que además de la gran 

proporción de empleo en todos los casos, se encuentra la manufactura automotriz 

estándar en Ciudad Juárez, Monterrey y Guanajuato-Querétaro; el clúster espacial 

ubicado en el Distrito Federal en la manufactura de productos farmacéuticos y 

medicinales; en Tijuana, la manufactura de equipo de sonido y video; en Jalisco la 

manufactura de semiconductores y otros componentes electrónicos; y en Reynosa el 

equipo de comunicación. 

En otra investigación realizada, Huachizaca & Alvarado (2018) calcularon un índice 

de especialización, diversificación y localización sectorial y posteriormente evaluaron 

el impacto de estos índices en el salario per cápita local. Los resultados muestran que 

las regiones especializadas en el sector agrícola son los que menos han evolucionado 

y las especializadas en el sector manufacturero y servicios están más evolucionados. 

Un alcance del enfoque obtenida de este examen es que la especialización en lo que 

respecta la manufacturas y servicios son fundamentales para inclinarse hacia el avance 

de las regiones periféricas. El grado de especialización de las zonas y regiones se debe 

a la cantidad de organizaciones presentes en un dominio geográfico, ya que la 
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presencia de unas pocas organizaciones que participa en una acción similar, hace que 

sea importante disminuir los costes para atraer a más clientes o incrementar los 

negocios. 

De la mis forma, Navarro et al. (2012) trata de explicar sobre los elementos que debe 

contener un procedimiento regional, así como las cualidades de su interacción de 

desarrollo. Además, presenta y analiza un tipo de técnica regional que está siendo 

especialmente difundida por la Comisión Europea para su ejecución a nivel provincial: 

el sistema de especialización inteligente. Se tuvo como resultado que los 

procedimientos que surgen responderían más bien a una forma procesal de tratar el 

sistema. El procedimiento comprendería una interacción "en la que se acomodan 

varios objetivos y metodologías de múltiples agentes en la región que se ajustan a 

diferentes intereses y buscan y facilitan incesantemente focos de reunión y activos 

explícitos. 

Según Rodríguez (2015)  propone un modelo de análisis básico para describir las 

economías locales como regionales desde un enfoque de desarrollo de economía 

territorial y local clasificándolas en dos aspectos: capacidad de avance sectorial e 

interrelaciones entre áreas de la economía local. Esta metodología se aplicó al caso de 

Rivera, una economía interior de Uruguay. Dentro de esta estructura, se examinó la 

explicitación de las economías locales, alejadas de las economías de aglomeración 

metropolitana y de los focos de creación y utilización significativos, así como las 

ramificaciones en cuanto a cómo pensar la investigación del desarrollo y de las 

relaciones monetarias cercanas en tales territorios.  

El desarrollo económico de un territorio (locales, regionales, comunidades urbanas) 

alude a un curso endógeno de cambio primario y acumulación de capital que se aclara 

desde una perspectiva regional más que utilitaria. La visión geográfica difiere de la 

práctica en que no se trata sólo de investigar el progreso económico dependiente de 

los activos accesibles (trabajo, capital, recursos naturales) y los ciclos de desarrollo y 

economías externas aplicados a estos recursos, sino que estos ciclos, en sí mismos, se 

ven impactados por la organización económica, social e institucional del territorio 

(Sánchez, 2015). 
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El espíritu empresarial surge desde una motivación progresiva que aborda el desarrollo 

económico para el bienestar de la sociedad innovadora. Desde el punto de vista de 

Crissien (2006) destaca un modelo que aborda el desarrollo económico y 

posteriormente el bienestar según una perspectiva más: el espíritu emprendedor que 

atenúa una cultura innovadora empresarial. Se tienden algunos modelos de educación 

emprendedora y sus resultados, de modo que se sostiene un modelo de mejora 

dependiente del marco instructivo que estructura un número adecuado de visionarios 

empresariales o gestores de capital para hacer que sus organizaciones se desarrollen y 

lleven al país hacia la competitividad.  

Según Andersson & Klepper (2013) afirman que las nuevas empresas son el elemento 

vital de cualquier economía. Si bien provienen de muchos sectores, muchos son 

fundados por personas que son empleados de empresas privadas. Sin embargo, 

sabemos poco sobre el proceso en el que los empleados abandonan las empresas 

establecidas para fundar sus propias empresas. El propósito de este estudio fue 

comenzar a explorar estas preguntas para Suecia, siendo esta nación uno de los países 

del mundo donde dicha información se ha recopilado durante los últimos años en un 

conjunto de datos que relaciona a los empleados con sus empleadores, proporcionando 

información valiosa sobre todos los establecimientos y empresas de la economía. 

Utilizando ello un conjunto de datos para identificar todas las empresas nuevas del 

sector privado en el país de Suecia anualmente durante el período 1993-2005 y también 

los nuevos establecimientos creados por empresas existentes.  

Las características económicas que potencian el crecimiento pueden también 

condicionar la capacidad de supervivencia que tiene una empresa de un sector 

determinado. Al respecto, Montero & Del Río (2013) encontraron que la política 

económica debe girar en torno a la funcionalidad de los mercados regionales, mediante 

la creación de la infraestructura necesaria para materializar instancias 

comunicacionales de comercio intra y entre los territorios. De esto se infiere, fuera del 

análisis de la política pública, que la disposición de infraestructura y de otros factores 

condicionales relacionados a la territorialidad determinan el desarrollo económico de 

las regiones, lo que, en consecuencia, potencia la supervivencia de las empresas en un 

mercado. 
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La supervivencia empresarial ha sido un tema de análisis desde hace muchos años, la 

perdurabilidad de una empresa (pequeña, mediana, grande) se ha venido desarrollando 

desde la deserción de pequeñas compañías que solo han durado los primeros 5 años y 

se han llegado a quebrar y al cierre de la misma. Como señala Hernadez (2013) la 

supervivencia de una empresa  desglosa el impacto del tamaño subyacente de una 

microempresa en su estabilidad. Para ello, el autor utilizó un conjunto de datos de 

organizaciones de microempresas delegadas, teniendo en cuenta el valor de los 

recursos, compuestas en 2009 en el Departamento del Magdalena. Este modelo 

modificado dio como resultado una conexión positiva y estadísticamente significativa 

entre los recursos introductorios y la probabilidad de supervivencia. 

La supervivencia de las empresas ya sean pequeñas, mediana o grandes industrias 

depende de los activos totales que esta posee. Por ello es importante mencionar que el 

tamaño de una empresa puede estimarse de varias maneras, por las ventas anuales, el 

número de trabajadores y los recursos totales, teniendo en consideración también el 

tiempo de vida que esta tiene en el mercado y sus diferentes ventajas y desventajas 

frente a la competencia. 

Según Belda y Cabrer-Borrás (2018) el objetivo de estos autores es analizar los 

determinantes de la supervivencia en la actividad empresarial en España. Para ello, se 

especifica y estima un modelo de elección binaria, utilizando información de la 

Muestra Continua de Vida Laboral extraída de los registros de la Seguridad Social 

española. Dada la importancia de la actividad emprendedora para el crecimiento, el 

interés por el análisis del espíritu emprendedor. El desarrollo económico y social 

necesita de agentes emprendedores, de ahí el creciente interés tanto de las autoridades 

públicas como de los investigadores; las primeras para fomentar el emprendimiento y 

los segundos para conocer mejor este fenómeno.  

Existen varios factores socioeconómicos que la literatura empírica considera como 

determinantes de la supervivencia empresarial. La literatura reciente ha considerado, 

en general, la edad y el género de los emprendedores como factores sociodemográficos 

que podrían afectar a la supervivencia empresarial. 
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En el marco de la supervivencia empresarial cualquier cambio sorprendente y popular 

socava la resistencia de las empresas. Smith et al. (2018) realizó un análisis de 

supervivencia para determinar el efecto causal de las subvenciones federales a la I+D 

en la supervivencia a largo plazo de las de las empresas. Los datos son pequeñas 

empresas que solicitaron el Programa de Tecnología Avanzada (ATP) en 1998 y 2000. 

El objetivo del ATP fue garantizar que la investigación de la fase inicial de alto riesgo 

se popularizara de forma efectiva y produjera amplias ventajas financieras para la 

sociedad en general. En consecuencia, este trabajo investiga si la información y las 

ventajas que el ATP proporcionó en un principio a una empresa le permitieron una 

transición para un progreso con mayor eficacia en futuros proyectos de exploración 

desde el desarrollo y las pruebas hasta la comercialización. En este trabajo se utilizó 

una variante de diseño de investigación de Heckman (Econometrica 1979) para 

controlar los contrastes intrínsecos en la preconcesión entre empresas adjudicatarias y 

la que no son. Utilizando información normativa sobre las puntuaciones de los 

analistas, esta investigación muestra que el efecto de la ATP en la supervivencia de las 

pequeñas empresas es robusto a la selección de la muestra. Los resultados este trabajo 

recomiendan que obtener una subvención ATP puede tener un impacto causal 

significativo y positivo en la resistencia de la empresa. 

Según Cantarero et al. (2013) realizó un estudio donde se han utilizado métodos 

estadísticos establecidos en los modelos de duración (regresión de Cox), teniendo en 

consideración que el período de análisis es de 1986-2012. La muestra está compuesta 

por la gran mayoría de las organizaciones integradas durante este periodo (138.773 

organizaciones) en la Comunidad Valenciana. Se han considerado como variables de 

investigación el modelo de gestión-empresa y el sector de actividad controlada por el 

año de creación. Con este estudio, los resultados demuestran que las empresas de 

economía social contrastan con el resto y, en determinadas circunstancias, su riesgo de 

fracaso es esencialmente menor. Además, desde el punto de vista del periodo temporal, 

también está claro que este resultado positivo se mantiene. 

Alvarado (2015), por ejemplo, en su estudio estimó 3 indicadores de supervivencia de 

las empresas: el índice de turbulencia, las entradas netas de compañías y el índice de 

supervivencia, el cual se lo calculó a partir de la resta entre el último año de análisis y 
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el año en que una organización inició su actividad. Al respecto se considera que la 

cuantificación de la supervivencia empresarial es un ejercicio factible. En lo que 

respecta al análisis cuantitativo de la dinámica sectorial de las empresas del sector 

manufacturero, el indicador apropiado para dicha valoración es la edad de las empresas 

que se expresa como la cantidad de años que un operador económico permaneció 

activo en el mercado. 

2.1.2 Fundamentos teóricos 

Supervivencia empresarial 

El término supervivencia se refiere a la permanencia de las empresas en el mercado, 

es decir, determinar el grado de estabilidad laboral que ofrece la compañía, así como 

el porcentaje de riesgo que esta presenta (Morales et al., 2017, p. 47). 

En los últimos años se ha dado a conocer un importante conjunto de trabajos sobre los 

determinantes sectoriales e individuales de la supervivencia de las empresas 

manufactureras. La capacidad de supervivencia de las empresas fluctúa a largo plazo. 

A medida que las empresas superan el período inicial (las primeras etapas), y su 

probabilidad de resistencia aumenta. Además, el tamaño subyacente y los requisitos 

externos de la empresa son variables que deben considerarse al diseccionar la 

trayectoria de las empresas (Segarra & Teruel, 2007). 

La actividad empresarial en las regiones se alienta con frecuencia como fuente de 

crecimiento, pero la naturaleza de la ubicación, el trabajo dividido y las motivaciones 

detrás del compromiso empresarial puede limitar las perspectivas e incluso la 

supervivencia de estas empresas. En general, los factores de capital humano y 

motivación del crecimiento y ubicación que pueden afectar a diferentes niveles de 

perspectivas de supervivencia de las empresas. Las influencias potenciales sobre las 

perspectivas de supervivencia de las empresas en los tres niveles diferentes ya 

mencionados (Huggins et al., 2017). 

De acuerdo con Huggins et al., (2017) la influencia del emprendedor se puede delinear 

en dos niveles: los recursos que aporta a la empresa, en términos de sus habilidades, 
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así como sus deseos y motivación para la empresa. En el caso del capital humano, a 

menudo se asocia con un mejor desempeño empresarial. Mayores niveles de capital 

humano se asocian a una mayor capacidad para identificar y aprovechar oportunidades. 

Es comprensible que otros estudios encuentren que ciertos tipos de capital humano 

están asociados con la supervivencia de la empresa. 

Junto con la importancia del capital humano, está la cuestión de cómo se utilizan los 

recursos. La motivación detrás de la puesta en marcha de una empresa y las estrategias 

que se persiguen pueden estar más o menos centradas en lo comercial, y los factores 

del estilo de vida que suelen ser de particular importancia para algunos emprendedores. 

Aquí, la presencia o no de recursos de capital humano puede influir en el logro de 

estrategias que aumenten las perspectivas de supervivencia de la empresa. Si el 

emprendedor elige caminos de desarrollo alternativos para su empresa, esto hace que 

la capacidad de aprovechar las oportunidades de crecimiento sea menos importante. 

En términos de factores de ubicación, aunque las empresas que operan en cualquier 

región aún se verán afectadas por shocks macroeconómicos de origen nacional o 

internacional. Huggins et al. (2017), las condiciones económicas locales y los recursos 

disponibles también pueden afectar la supervivencia. Por lo tanto, la ubicación de la 

empresa puede aumentar o disminuir la probabilidad de supervivencia a través de las 

amenazas enfrentadas y las oportunidades disponibles que se originan fuera de la 

empresa. Las condiciones económicas locales también tendrán un impacto en el 

umbral de desempeño. Una mayor demanda agregada de una economía local próspera 

impulsando el desempeño, haciendo más probable la supervivencia, pero al mismo 

tiempo tiene el potencial de elevar el indicio del trabajo a medida que las opciones 

externas disponibles también se vuelven más atractivas. A nivel microeconómico de 

la empresa, una emprendedora claramente desempeña un papel clave en el futuro de 

su empresa, teniendo en consideración los factores que trae consigo la supervivencia 

empresarial.  
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Factores de la supervivencia  

La supervivencia depende de varios factores como la innovación, las condiciones 

macroeconómicas, las limitaciones financieras, la eficacia de la producción, el entorno 

y el capital humano. La probabilidad de resistencia puede estimarse mediante 

diferentes estrategias (Higuerey & Armas, 2021). 

− Innovación. - Es la fabricación de nuevas mercancías, nuevos servicios, mejores 

enfoques para la creación de productos más económicos, esto se ha convertido en 

la preocupación más apremiante de las empresas en todo el lugar. Esto se debe a 

que la tecnología ha limitado la velocidad del progreso y ha reducido radicalmente 

la vida prácticamente de todos los productos (Sandoval & Resenos, 2003). 

− Condiciones macroeconómicas. - De esta misma forma, las condiciones 

macroeconómicas se han relacionado a la supervivencia empresarial, por ejemplo, 

con las tasas de los préstamos, los acuerdos proteccionistas o el desempleo 

(Velenzuela et al., 2019).  

− Limitaciones financieras. -  Zapata, (2016) reflexiona sobre el impacto de las 

limitaciones financieras en las probabilidades de fracaso de las empresas, 

separando entre las empresas globales y las nacionales, y observando que una 

menor garantía y una mayor influencia de factores provocan mayores 

probabilidades de fracaso para las empresas nacionales que para las globales, lo 

que podría inferir que la responsabilidad global protege a las empresas de las 

limitaciones monetarias. 

− Eficacia productiva. - La eficiencia productiva de las organizaciones influye en la 

probabilidad de su supervivencia.  Esta eficiencia parte de la fabricación 

productiva, teniendo consideración el tamaño de bienes que elabora cierta empresa, 

con el fin, de que la organización siga activa en el mercado (Higuerey & Armas, 

2021). 

− El entorno y el capital humano. - Higuerey & Armas, (2021) asignan los recursos 

humanos y su entorno como ese componente hipotético de la creación subordinado 

a la cantidad de productos, pero además a la naturaleza del nivel de preparación y 

eficiencia de los individuos comprometidos con proceso productivo. 
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Teniendo en consideración los elementos mencionados, es importante manifestar el 

cálculo de la supervivencia empresarial, puesto a que esta medida es necesaria de 

exteriorizarla, ya que es así como en los últimos taños se ha revisado el ciclo de vida 

que tiene una empresa dentro del mercado.  

Medición de la supervivencia empresarial  

Los modelos de supervivencia o resistencia dan métodos para diseccionar el tiempo 

posterior de análisis de tiempo en el que una empresa entra al mercado y analizar 

cuando esta sale de la misma. 

Uno de los modelos manejados con respeto a la supervivencia empresarial es el método 

de Kaplan-Meier (Kaplan & Meier, 1958) que se ha utilizado para analizar el tiempo 

que se demora en presentarse un fenómeno, teniendo en consideración que esta puede 

o no puede pasar (Ng-Henao, 2015). 

La fórmula de la supervivencia según Kaplan-Meier para el cálculo de probabilidades 

condicionales es: 

𝑆(𝑡𝑗) =
𝑛𝑗 − 𝑑𝑗

𝑛𝑗
∗ 𝑆(𝑡𝑗 − 1) 

De acuerdo con el modelo propuesto por Kaplan & Meier, (1958) para un año 

determinado en un marco temporal dado, la resistencia de las empresas se determina 

como la supervivencia acumulada en el año seguidamente se multiplica por la 

supervivencia en ese año. En el denominador tenemos la cantidad de organizaciones 

dinámicas, 𝑛𝑗 , presentadas al riesgo, y en el numerador deducimos de este valor la 

cantidad de organizaciones, 𝑑𝑗, que cierran en ese año. 

Otra de las técnicas utilizados dentro de las probabilidades de que una empresa 

sobreviva en el mercado es el modelo de Cox y Blake. 

La fórmula de Cox & Blake, (1991) estudia la relación existente entre la probabilidad 

de supervivencia y los riegos existentes, y se expresa de la siguiente manera: 
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ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)exp(∑𝛽𝐾𝑋𝑘)

𝑝

𝑘=1

 

Los coeficientes evaluados de este modelo abordan el impacto marginal de un cambio 

en una unidad de la variable concerniente en la tasa de riesgo. Dado que el modelo se 

da a conocer como un elemento de la tasa de riesgo, los coeficientes más destacados 

que 1 donde estos demuestran que una expansión de este factor sugiere un aumento 

del riesgo de fracaso; y un coeficiente inferior a 1 muestra que la probabilidad de 

desaparición disminuye. 

La identidad de la amplia utilización del modelo de Cox es que no necesita determinar 

una estructura para el trabajo de riesgo base 0 (t). Para utilizar el método, debe 

cumplirse el supuesto de riesgos correspondientes, que comprende la expectativa de 

un tipo similar del trabajo de apuesta entre varias agrupaciones de interés, sin embargo, 

que podría contrastar relativamente durante el período contemplado (T. H. Cox & 

Blake, 1991). 

Los modelos mencionados son técnicas que se han utilizado a lo largo del tiempo para 

la medición del ciclo de vida que una empresa ha tenido en el mercado, teniendo en 

consideración que estas pudieron haber presentado impactos sectoriales como 

regionales debido a los fenómenos presentando dentro de la vida empresarial.  

Los impactos de los factores empresariales en la estructura sectorial no dependen sólo 

de la cantidad de organizaciones que entran o salen del mercado eventualmente en el 

tiempo; su desarrollo también depende de la importancia que tiene los mercados frente 

al estudio, puesto que este permite el ciclo de vida empresarial que estos poseen en el 

mercado (Martí, 2000). 

Los factores empresariales en la estructura sectorial dependen de la cantidad de las 

empresas existente en la región, por lo tanto, es importante manifestar la significancia 

que tiene la dinámica sectorial y empresarial dentro de la supervivencia empresarial. 
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Dinámica sectorial 

Los elementos zonales conciben la mejora de una región determinada en la que se 

encuentra una organización, sin la presencia de avances en zonas alejadas. Por otra 

parte, las dinámicas sectoriales son la investigación de los medios y los ciclos a través 

de los cuales las organizaciones cambian a largo plazo a través de sus propios procesos 

de avance, tal y como fue desglosado por primera vez por Schumpeter, haciendo 

referencia a que los elementos sectoriales no suelen provocar un giro cercano de los 

acontecimientos. Puede haber una mejora sectorial en un determinado patrón 

geográfico de la región sin que se produzca un avance del distrito o de la región 

(Alvarado, 2015). A la vista del retrato de la economía local, es importante desglosar 

la forma en que se produciría el avance cercano a partir de la mejora sectorial. 

Como plantea Alvarado (2015) los elementos sectoriales retratan el incremento de la 

utilidad en las organizaciones que han modernizado sus procesos de creación y los 

acontecimientos que han ido ampliando la remuneración en estas áreas, por lo que las 

organizaciones deciden suministrar el trabajo competente en lugar de encargo 

incompetente para entrar en las áreas avanzadas de la organización. Tomando en 

cuenta que la dinámica sectorial busca determinar las entras netas, así como también 

la turbulencia de una región; seguidamente se presenta el concepto de cada uno de 

estos indicadores dentro de la dimensión.  

− Entradas netas. – “Las entradas netas de capital se definen para estos propósitos 

como la suma de la cuenta corriente y la variación de las reservas internacionales 

como porcentaje del PIB” (Bancos Centrales Asociados, 2010, p. 130). 

− Turbulencia. - es la consecuencia de un conjunto de ocasiones extraordinarias, y a 

veces inusuales, originadas por factores financieros, tecnológico, administrativos 

y demográficos. Esta también es una situación donde los recursos y las limitaciones 

cambian continuamente (Rivera, 2010). 

Los factores de una región se centran en la industrialización, de esta manera se 

adquiere competencia productiva, y simultáneamente se crea trabajo dotado. Una 

modernización es significativa para los elementos de desarrollo y de negocio, que a 
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medida que se establece otra área, el número completo de partes aumenta por una corta 

el gasto mínimo de oportunidad. 

La dinámica sectorial hace parte esencial de la supervivencia de las empresas teniendo 

también en consideración que esta dinámica juega un rol importante para una mejora 

sectorial incrementa la posibilidad de vida de una empresa dentro del mercado local, 

así como ayuda al aumento de sus utilidades. Teniendo en consideración estos puntos 

de vista ya mencionados, también es sustancial que dentro de la supervivencia 

empresarial existan teorías que sustenten este tema.   

Teorías del ciclo de la vida empresarial   

Alfred Marshall (1925) considera el ciclo de la vida empresarial desde el punto de vista 

del desarrollo y el declive de las empresas. Establece una relación entre los árboles 

jóvenes de un bosque con los negocios: 

La propuesta de Marshall sobre el ciclo de vida empresarial y su contraste con los 

árboles es dinámica, ya que no da límites a la estimación de las empresas. Por ende, 

dentro de esta propuesta existen enfoques fundamentales como: 1) Etapa de la vida 

industrial y del producto; 2) Etapa de la vida empresarial y 3) Etapa económica 

(Brenta, 2009). Esta perspectiva es el progreso de las organizaciones en etapas; no 

obstante, contrastan según la metodología utilizada. 

1. Etapa de la vida empresarial y del producto se concentra en el desarrollo de las 

empresas y de las áreas financieras, por lo que se separa en tres enfoques: 

Enfoque Schumpeteriano: 

Considera la introducción de una organización como producto de un pensamiento 

innovador con respecto al visionario del negocio. Está definido con el avance del sector 

financiero y el desarrollo de las mercancías. Dentro de este enfoque existen las 

siguientes fases: etapa de innovación, de personificación, de madurez y declive 

(Brenta, 2009). 
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El ciclo de vida de la industria de acuerdo al mercado de sus productos: 

Aborda el enfoque schumpeteriano de manera más amplia, algunos modelos, a pesar 

de que varían en la cantidad de etapas contenidas en estas fases empresariales son entre 

tres y cinco años, teniendo en consideración que existen indicadores que son decisivos 

en lo que respetas las fases de una empresa, entre estas se considera las siguientes: la 

dimensión de un mercado y sus consumidores, el volumen de creación, la tasa de 

desarrollo del mercado, el número de competidores, la tasa de supervivencia, la lista 

de enfoques, el tipo y el nivel de desarrollo y el diseño del artículo predominante. De 

este modo, se pueden reconocer cuatro fases del ciclo de vida de la organización: la 

fase de inicio, la fase de desarrollo, la madurez y el declive (Brenta, 2009). 

El ciclo de vida de la industria de acuerdo al sector de actividad:  

Aborda una metodología más compleja pero también que forma parte importante a la 

fase inicial con lo que respeta el ciclo de vida empresarial. Teniendo en consideración 

las nuevas empresas están relacionadas con el posicionamiento de una marca, el 

cambio de costes, la obtención de licencias, la captación de economías de escala, entre 

otros; y constata que las organizaciones pioneras (las empresas que entraron primero) 

son las que tienen la mayor contribución dentro del mercado. Las fases típicas del ciclo 

de existencia son: la etapa inicial, el desarrollo, la madurez y el declive; no obstante, 

este enfoque coordina tres fases antes de la etapa inicial, que son: el desarrollo del 

mercado previo al despegue, el desarrollo previo al despegue y el desarrollo posterior 

al despegue (Brenta, 2009). 

2. Cambios dentro de la vida empresarial, nos da a conocer que dentro de una 

organización existen dos factores empresariales que pueden ser partícipes de 

cambios estructurales como son: el desarrollo empresarial y la complejidad del 

entorno, ya que estas son un componente de factores para las estrategias, 

estructura, técnicas de elección y contexto, por lo que no todas las organizaciones 

seguirán una sucesión similar. Según Brenta (2009) las fases del ciclo de existencia 

de las empresas son las siguientes:  
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a) Nacimiento: Dentro de esta etapa se comprende lo rasgos jóvenes de la 

empresa, es decir, el día uno en el que la empresa se instaura en el mercado.  

b) Fase de expansión: Se distingue por la exitosamente instauración de la 

empresa en el mercado frente a la competencia, conocida también como la 

etapa de desarrollo rápido o de asociación. 

c) Etapa de madurez: caracterizada por un ajuste del grado de ventas, un 

descenso del desarrollo y un énfasis en la eficacia, también llamada etapa 

de control y formalización. 

d) Etapa de revitalización: caracterizada por la ampliación y la extensión del 

mercado para hacer frente a sectores empresariales complejos y 

heterogéneos, también llamada etapa de progreso de la construcción. 

e) Declive: Esta fase es representada por la presencia de mercados estancados 

o en contracción, es decir tenemos mercados que ya no poseen de la misma 

innovación que en la fase de expansión. 

3. Fase económica/financiera, da a conocer que las organizaciones no han 

aprovechado al máximo los beneficios que se han presentado para su crecimiento, 

lo que se centra adicionalmente en las grandes organizaciones según el punto de 

vista de la introducción del desarrollo apoyado a largo tiempo. Este punto de vista 

va a una metodología interior y autoritaria de las organizaciones, decidiendo las 

técnicas de desarrollo económico según las posibilidades administrativas (Brenta, 

2009). 

La supervivencia empresarial abarca la concepción de las capacidades que tiene las 

unidades productivas para mantener su actividad en un entorno competitivo, lo cual 

responde a dinámicas intrínsecas al territorio en donde se localizan estas entidades, a 

las industrias de las que forman parte y al contexto económico.   El termino también 

aborda las etapas que experimenta una empresa en su ciclo de vida dentro de un 

contexto competitivo determinado.  
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Especialización regional  

Huachizaca & Alvarado (2018) distinguen las fuentes de la especialización regional 

productiva, con la dotación de los recursos naturales, el área geográfica y la presencia 

de economías de escala en las áreas menos evolucionadas. 

La especialización regional de la producción se basa en los productos (bienes o 

servicios) de una nación o región que están conectados con las posibilidades de 

producción que tiene un área geográfica, la especialización incorpora la remuneración 

de estas áreas.  

Minondo (2009) señala que la especialización regional productiva de los países 

determina sus posibilidades de transitar hacia productos de mayor sofisticación” (p. 

8). Tal y como plantea este autor, cuando las naciones se expanden, las mercancías son 

producidas cerca de la organización que la produce. De esta manera, los países con 

numerosas perspectivas de mejora ayudan agilizar el aumento de la productividad de 

recursos, lo que les permite construir la eficiencia de sus activos y acelerar su 

desarrollo financiero. No obstante, las naciones con pocas perspectivas de expansión 

tienen más dificultades para avanzar hacia resultados de mayor refinamiento, lo que 

frena su desarrollo financiero.  

De acuerdo con Huachizaca & Alvarado (2018) “La especialización, diversificación y 

localización de los sectores económicos de una región ofrecen información relevante 

que permite estudiar la estructura económica territorial de un país”(p. 67). Desde esta 

perspectiva han existido autores que han llevado a cabo investigaciones centradas en 

los índices de especialización, diversificación y localización de las áreas rurales, de 

manufactura y de administración para dar sentido a la interacción de avance de las 

naciones o regiones. 

Recalcando lo mencionado anteriormente la especialización regional productiva es 

uno de los fragmentos económicos realmente importantes a investigar. 

La literatura micro fundamentada que explica la relación entre la 

especialización manufacturera y el ingreso es amplia, en particular desde los 



25 

 

trabajos seminales de Kaldor (1976) y Krugman (1991). El argumento detrás 

de la relación positiva entre la especialización manufacturera y el desarrollo es 

que las economías de especialización y aglometación funcionan de mejor 

forma cuando existen rendimientos crecientes en la producción, algo 

característico de las industrias. A medida que se desarrolan los países y las 

regiones, la industria se mueve hacia los países y las regiones menos 

desarrolladas. (Huachizaca & Alvarado, 2018, p. 66) 

La especialización tiende a la expansión del nivel salarial de las regiones dentro de una 

nación; por lo tanto, las estrategias públicas deberían centrarse en producir destrezas 

para que la actividad industrial o de administración se consoliden. Teniendo en 

consideración este argumento es importe conocer la medición de la especialización 

regional productiva. 

Medición de la especialización regional 

En este sentido, la importancia de la especialización regional productiva es más 

notable puesto a que esta variable es parte fundamental del desarrollo económico local 

como también de la económica regional, razón por la cual es sustancial manifestar que 

la especialización se divide en dos: especialización absoluta y coeficiente de 

especialización relativa (Bosco, 2005), siendo que este factor económico se lo utiliza 

para la realización  de comparaciones de acontecimientos que sucintan dentro de una 

región. 

− Especialización absoluta. – Según Castro (2016), “La especialización absoluta es 

más favorable para entender el comercio regional” (p. 109). Se basa esencialmente 

en la ampliación más notable de la oferta especializada que garantiza una región. 

La especialización absoluta se la calcula por medio de la representatividad de cada 

subsector de actividad económica en el VAB total cantonal y provincial. 

− Coeficiente de especialización relativa. - Permite generar excedentes para 

comerciar los bienes en los que se ha especializado en términos de costo-eficiencia 

(Castro, 2016, p. 91).  
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La especialización relativa se la calcula por medio del criterio de  Boisier (1980), 

que se expresa de la siguiente forma: 

𝑄𝑅 =
1

2
 ∑𝑖 [(

𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗

∑𝑖 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
−

∑𝑗  𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗

∑𝑖  ∑𝑗   𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
)] 

El coeficiente de especialización es una proporción de carácter regularmente 

intrarregional y de significancia relativa. Si se encuentra un valor de 0,15 en una región 

para el coeficiente de especialización, hay que explicar dos cuestiones previas a la 

interpretación de este valor; en primer lugar, cuál es la construcción local de las 

actividades que se contrastan y, o al menos, cuál es la distribución de referencia, y en 

segundo lugar, cuáles son las cualidades de esta distribución. Así, el coeficiente de 

especialización no es más que una proporción del nivel de comparabilidad de dos 

distribuciones relativas (Boisier, 1980) 

Dando a conocer el cálculo de los dos tipos de especialización existentes, también es 

considerable conocer el papel que juega la especialización productiva en el 

crecimiento económico, puesto que la especialización dentro de un país/ región tiende 

a ser fundamental. 

Especialización regional y el crecimiento económico 

Las naciones que exportan mercancías más refinadas, donde el margen para el 

desarrollo de la calidad es mayor y que ofrecen numerosas oportunidades de 

diversificación, se vuelven más dinámicas. Razón por la cual la especialización 

regional se la obtiene debido a la focalización de recursos y factores productivos para 

que las unidades territoriales mejoren su competitividad y productividad. Esto implica 

una creación más destacada y el aumento de producción respeto a bienes y servicios 

que son más exportados, creando así fuentes de empleo, ampliando la demanda de los 

consumidores y teniendo en consideración que este proceso crea más fuentes más de 

ingresos para las familias. Aquello permite tener poder adquisitivo y satisfacer sus 

necesidades; estas situaciones ayudan a que la economía tanto local como nacional 

tenga a oportunidad de obtener un crecimiento económico favorable.  
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Existen diferentes teorías que proponen que las economías más industrializadas son 

las que muestran un desarrollo a largo plazo más notable en contraste con las demás. 

Este ámbito se considera un motor del crecimiento del PIB, ya que solicita mercancías 

y fuentes de información y crea productos de consumo final y contribuciones para otras 

actividades de producción. Además, los ciclos productivos se describen por el 

desarrollo constante, considerando una expansión en la eficiencia de los elementos o 

factores productivos a través de las economías de escala. La composición de estas 

variables ayuda cada vez más a la existencia de bienes y servicios con costes 

decrecientes, teniendo en consideración que esto fortaleza e crecimiento económico 

tanto local como nacional (Mejía & Lucatero, 2010). 

No obstante, el crecimiento desde una perspectiva expansiva no se limita al sector de 

la manufactura. De hecho, las últimas teorías han propuesto que la captación de 

recursos humanos constituye una fuente de desarrollo con resultados constructivos 

fiables sobre la eficiencia de diferentes áreas, especialmente aquellas que se basan en 

la manufactura. En este sentido, las propiedades que hacen de la fabricación con el uso 

de mano de obra sean más significativa. 

Según Mejía & Lucatero (2010) manifiesta que es factible dar sentido al notorio 

crecimiento de la creación en función de lo que se produce, es decir, en cuanto a las 

áreas en las que se especializa. Pero no sólo eso, la especialización de una economía 

puede considerarse igualmente como una fortaleza productiva desde el punto de vista 

de sus beneficios; al fin y al cabo, la especialización muestra las cualidades de la planta 

productiva, particularmente en el sistema de una economía abierta: una economía pasa 

un tiempo significativo en lo que es generalmente productivo. En consecuencia, la 

especialización muestra igualmente la capacidad de desarrollo de una economía. De 

esta manera, la especialización en sectores dinámicos, con vista al crecimiento y la 

utilización de la mano de obra hacen de esta una condición para un alto crecimiento a 

largo plazo. 

La especialización de las regiones de un país debe ser visible según dos perspectivas 

únicas. En primer lugar, la especialización absoluta o intrarregional establece que la 

economía de una región tiene experiencia práctica en las áreas más grandes. En 



28 

 

segundo lugar, la especialización relativa o interregional permite reconocer aquellas 

actividades que tienen una oferta más destacada en la localidad. El resultado de estos 

factores define el Índice de Especialización Económica. 

La especialización regional tiene una estrecha relación con las dinámicas comerciales 

interterritoriales, puesto que las ventajas comparativas creadas por dotaciones iniciales 

de recursos naturales e incluso de factores productivos promueven procesos de 

especialización. Por lo tanto, las capacidades que desarrollan las unidades territoriales 

para cubrir la demanda de bienes y servicios propios y la de terceros son un indicador 

de las posibilidades de sostenibilidad de una economía local. El multiplicador básico 

regional  aproxima cuantitativamente estas capacidades y se lo calcula según el criterio 

de Boisier (1980), quien propone su estimación a partir del cociente de localización 

desde la siguiente fórmula:  

𝑄𝑖𝑗 =

𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑖

∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑗

∑ ∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑗𝑖

 

 

𝑋𝑖𝑗 = (1 −
1

𝑄𝑖𝑗
)𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗 

El multiplicador básico regional, es absolutamente la proporción del empleo total 

respecto al empleo básico. 

Según Boisier (1980) esta fórmula es particularmente interesante. En efecto, el 

denominador es prácticamente igual a la fórmula del coeficiente de 

especialización. En realidad, es igual si se recuerda que el coeficiente de 

especialización puede calcularse sumando sólo las diferencias positivas entre 

el tamaño relativo regional de un sector y el tamaño relativo nacional del 

mismo sector. En consecuencia, el multiplicador básico regional calculado a 

partir de los cocientes de localización, resulta igual al inverso del coeficiente 

de especialización. (p. 68) 
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Teniendo en cuenta estas razones para la economía regional, la discusión sobre la 

practicidad de una dimensión regional avanza, con situaciones encontradas entre las 

personas que sostienen que la globalización devalúa el territorio, corriendo contra la 

norma, ven una revalorización regional en esta peculiaridad. Desde un punto de vista 

evidentemente keynesiano, la evolución económica regional está relacionado con los 

elementos de interés total, cuya parte superindependiente son las exportaciones 

(Gaviria, 2010). 

Tomando en cuenta todos estos argumentos, es importante exteriorizar que la 

especialización productiva cuenta con teorías que ayudan a la mejor comprensión de 

como este factor económico hace parte sustancial del crecimiento económico regional. 

Teorías de la especialización productiva  

Especialización desde el enfoque Schumpeteriano 

Desde la perspectiva schumpeteriana, la especialización se conceptualiza a la creación 

según el punto de vista del visionario empresarial. Este visionario es el que tiene la 

última opción de cambiar los ciclos económicos a través de la innovación, lo cual es 

concluyente para avanzar en el avance económico desarrollando aún más los niveles 

de creación. Schumpeter retomó una línea de estudio, subrayando el giro económico; 

asimismo, expresó que los ciclos económicos son naturales, y confirmó que el cambio 

se produce a través de una interacción endógena. De este modo, estableció que el 

empresario es un especialista en funcionamiento del avance financiero. Schumpeter 

certificó que la innovación es una razón crucial para la mejora, y, además, que el 

empresario innovador es el propiciador de los procesos de avance que conducen al 

desarrollo económico (Montoya, 2004). 

Según su punto de vista, el marco financiero funciona en circunstancias de equilibrio 

que producen beneficios convencionales. Bajo el punto de vista de una armonía 

estable, un visionario empresarial puede producir tales beneficios en el caso de que 

rompa el equilibrio con la introducción de innovaciones; por ejemplo, a través de 

mejoras productivas, la fabricación de nuevas mercancías o nuevos modelos de 

dispersión. Así, cuando hay innovación, la atención de los consumidores impulsa a los 
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nuevos visionarios de negocios a reconfigurar su marco de creación; en esta línea, esta 

interacción ayuda al progreso económico. En cualquier caso, la creación de una 

organización, según Schumpeter, no es una simple creación de una empresa, sino que, 

en realidad, es un establecimiento responsable de abordar y dar opciones a los 

problemas del mercado mediante un desarrollo duradero. 

Especialización productiva y crecimiento económico desde la visión de Adam Smith  

A partir del enfoque de Adam Smith, la estructura productiva da como resultado los 

cambios continuos respecto en la estructura y la asociación de las actividades 

productivas de las economías especializadas en la creación productiva industrial, 

tomando en cuenta que esta perspectiva se ha visto como una peculiaridad básicamente 

endógena. Dada la relación que, a través de la división del trabajo, Smith instauro entre 

dicha dinámica y el desarrollo del mercado, podemos aludir al pensamiento de 

rendimientos expansivos de carácter dinámico y macroeconómico-estructural (Ricoy, 

2005). 

Desde la perspectiva de Smith, el determinante primario del crecimiento del bienestar 

social y, por tanto, del crecimiento económico, son los elementos de eficiencia, que, 

por tanto, se ven básicamente como el resultado de la especialización productiva que 

se obtiene de la expansión y generalización de la división del trabajo. Las principales 

mejoras dentro del sector productivo y la mayor parte de la aptitud, experiencia y juicio 

con que se aplica y dirige en cualquier lugar, parecen haber sido el resultado de la 

división del trabajo. 

En el estudio de la división del trabajo, Smith examina sobre la división de las tareas 

que componen un curso específico de creación y producción en varios sectores de 

especialización y progresivamente mejoradas, lo que es significativo es considerar la 

región en constante evolución y la separación de los sectores, como es el del sector 

manufacturero, teniendo en cuenta que esto nos lleva a una división social del trabajo 

(Ricoy, 2005). 

La especialización regional supone una variable que explica los procesos de 

convergencia territorial y la productividad, dado que la dotación inicial de factores y 
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recursos en el territorio proporciona ventajas a las unidades territoriales para 

desarrollar capacidades especificas en actividades económicas concretas, que les 

permite adquirir competitividad frente a otras localidades. 

Desarrollo económico local  

Las teorías de desarrollo económico local no tienen necesariamente en todos los casos 

una relación directa con el marco económico de un país o los elementos de la economía 

mundial, sino que dependen del avance interno de cada territorio, a pesar del impacto 

que puedan tener las normas públicas, así como de los patrones a nivel internacional 

(Alarcón & González, 2018). 

El término desarrollo económico local se utiliza en muchos casos y se percibe de 

manera ambigua, lo que requiere un esfuerzo de conceptualización, previo, para tener 

la opción de determinar la utilidad del enfoque de desarrollo local. En ocasiones, el 

desarrollo local se considera únicamente como el progreso de un nivel regional 

inferior, como el desarrollo de una región o una localidad (Alburquerque, 2003). 

Asimismo, se utiliza para subrayar el tipo de desarrollo endógeno, que es consecuencia 

de la explotación de los activos de los recursos locales de un territorio. En otras 

ocasiones se introduce como una opción en contraste para la mejora productiva. 

De acuerdo con Alburquerque (2003) estas perspectivas para la introducción de 

desarrollo local requieren matizaciones significativas como: 

• El desarrollo económico local incorpora, entre otros componentes, la disposición 

de oportunidades y vínculos productivos y empresariales pertinentes, para dar 

sentido a la competencia productiva y a la seriedad de la base monetaria de un 

dominio determinado, con los límites reglamentarios de una región o territorio. 

• El desarrollo económico local es un planteamiento regional y "de base", pero 

también debe buscar la intercesión de los demás niveles dinámicos del Estado para 

colaborar en la consecución de los objetivos de la técnica de desarrollo local. Por 

lo tanto, se requiere una coordinación eficaz de los diferentes grados regionales de 

las organizaciones públicas incorporado de las diferentes estrategias de mejora 

entre estos niveles. 
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• El curso de desarrollo económico local requiere, en consecuencia, el 

fortalecimiento institucional para la participación pública y privada, como 

condición esencial para establecer condiciones regionales creativas. 

El desarrollo económico local se caracteriza como el proceso estructural y crecimiento, 

al impulsar la utilización de los recursos locales, que permite a los individuos que 

viven en una área local o regional de un país, encontrando una expansión 

ininterrumpida de su prosperidad (Alburquerqque, 2004). La interacción implica tres 

aspectos: el aspecto económico (que incorpora el método de creación a través del cual 

las empresas locales pueden utilizar realmente los recursos locales cabe recalcarlo, 

producir economías de escala e incrementar su eficiencia e competitividad en el 

mercado local y nacional); el aspecto sociocultural (es decir, la organización social y 

monetaria en la que los valores y los fundamentos apoyan el curso de desarrollo local); 

y el aspecto político y administrativo (que se refiere a las iniciativas que establecen un 

ámbito local y empresarial útil para el progreso de desarrollo económico local (Tello, 

2011). 

El enfoque del desarrollo económico local supone una forma amplia y menos trabajada 

de abordar el funcionamiento de las economías. Esta visión impulsa una perspectiva 

que debe acompañar los esfuerzos de cambio macroeconómico y el cambio exterior 

con actividades dirigidas a presentar desarrollos administrativos, tecnológicos y socio-

institucionales en los diferentes sistemas productivos locales y el tejido empresarial 

actual en general (Alburquerque, 2003). Este enfoque tiende a explicar de una forma 

amplia los procesos de las economías(regiones) para alcanzar el desarrollo económico 

local dentro de un territorio, teniendo en consideración que existen factores exteriores, 

que pueden cooperar positiva como negativamente. Por esta razón es crucial dar a 

conocer sobre la convergencia territorial siendo esta un medio fundamental para el 

conocimiento de la tasa de crecimiento de la región a analizar. 

Convergencia territorial 

Silva (2005) considera a la convergencia territorial como aquel proceso con el que las 

localidades incursionan en dinámicas de desarrollo, tomando como referencia los 
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procesos experimentados por otras locaciones o territorios en un contexto de dinámica 

territorial más general.  

Silva (2005) aproxima la convergencia a través del cálculo de la tasa de crecimiento 

anual del VAB y el VAB per cápita a nivel subnacional, teniendo en consideración 

que estos indicadores ayudan al conocimiento de una expansión ininterrumpida de la 

prosperidad a nivel local.  

− VAB. – Es uno de los indicadores principales para la evaluación de la actividad 

económica, tanto de un sector en específico o de la toda la economía (Espinosa & 

González, 2015). Cuantifica la producción de bienes y servicios finales, sin 

considerar las actividades impositivas en una economía delimitada por el tiempo y 

el espacio.  

− VAB per cápita. – Es el conjunto de la producción de bienes y servicios finales 

expresado en términos per cápita, es decir la producción generad por cada habitante 

de una localidad.  

Medición de la tasa de crecimiento anual del VAB y VAB per cápita 

La tasa de crecimiento anual de valor agregado bruto se mide a partir de la fórmula de 

una variación porcentual básica:  

%𝑡 =
𝑉𝑡 − 𝑉𝑡−1
𝑉𝑡−1

 

Donde 𝑉𝑡 es el valor actual de la variable y 𝑉𝑡−1es el valor anterior de la misma. 

Para la medición del VAB per cápita, se adopta la apreciación del cualquier indicador 

expresado en estos términos, la cual se expresa a partir de la siguiente fórmula: 

%𝑡 =
𝑉𝐴𝐵𝑡
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑡

 

Donde 𝑉𝐴𝐵𝑡 es el valor agregado bruto y 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑡 es la población.  
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Con lo mencionado es importante que los acuerdos para la reducción de la desigualdad 

se centren también en la convergencia territorial como en la convergencia productiva. 

Teniendo en cuenta que dentro de la convergencia es indispensable la población y hace 

parte sustancial de desarrollo económico local, continuamente se considera necesario 

dar a conocer la aglomeración urbana.  

Aglomeración urbana  

Según Pamplona & Piedrahita (2021), “Una aglomeración urbana es el resultado del 

crecimiento económico y demográfico que genera la expansión rápida de una ciudad 

central sobre los territorios de sus vecinos” (p. 78). Esto hace que haya un nuevo 

ordenamiento urbano, apartada por "desequilibrios en expansión entre áreas urbanas 

de diversos tamaños y especializaciones económicas". En definitiva, el espacio urbano 

aumenta a un ritmo acelerado, mientras que la necesidad y la falta de empleo se 

reproducen. Por lo tanto, las aglomeraciones urbanas crean graves dificultades. 

La aglomeración urbana se caracteriza por ser una región metropolitana que se 

encuentra en el rango de 10 y 15 pueblos y ciudades, verdaderamente discretos, pero 

prácticamente interconectados, agrupados alrededor de al menos una enorme 

comunidad urbana espacialmente alejada, pero que atrae un enorme poder financiero 

de otra división productiva desde la fuerza de trabajo. Estos lugares existen como 

elementos aislados, en los que trabaja la mayoría de los habitantes, y como regiones 

funcionales, que están asociados por redes de transporte y correspondencia a través de 

las cuales fluyen productos (bienes y servicios) (Pamplona & Piedrahita, 2021). 

Este espacio metropolitano, por tanto, alude al desbordamiento de la ciudad sobre 

diferentes regiones, que se consolidan de forma utilitaria. Como tal, se trata de un 

crecimiento como organización donde se descentralizan las actividades, las viviendas 

y las administraciones, al tiempo que se cambian los usos del suelo. 

Con todo lo mencionado es necesario conocer sobre las teorías que existen sobre el 

desarrollo económico local, teniendo en consideración que hay autores que dan su 

aporte personal sobre este tema peculiar.  
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Teorías del desarrollo económico 

Schumpeter y el desarrollo económico  

Schumpeter considera el ciclo de producción como una mezcla de fuerzas productivas 

que, por tanto, se componen de fuerzas materiales e intrascendentes. Las fuerzas 

materiales están formadas por los supuestos elementos únicos de la creación (trabajo, 

tierra y capital). 

Schumpeter tiene dos conceptos importantes del desarrollo económico. Como primer 

concepto se da a conocer una expansión en los medios de producción y a la expansión 

en la población que provee la fuerza de trabajo importante para el ciclo de creación. 

En cualquier caso, este ciclo, sin más, es lento y no crea cambios socio-culturales 

significativamente. Su única expresión es el crecimiento productivo. Su efecto en la 

sociedad es, por tanto, cuantitativo y no subjetivo (Montoya, 2004). 

Es una interacción cuyo método de actividad de rutina, la fuerza física y los volúmenes 

de los elementos de la creación. El beneficio y el interés se desvanecerían y la 

agregación de la acumulación de riqueza se interrumpiría. En definitiva, sin 

innovación, la economía no sería posible. 

Como segundo concepto del desarrollo económico. El desenvolvimiento económico 

es un fenómeno peculiar, absolutamente desconocida a lo que se puede ver en la 

corriente circular, o en la propensión al equilibrio (el crecimiento económico). Se trata 

de un cambio espontaneo e irregular en los cauces de la corriente, de modificaciones 

del equilibrio, que generalmente desplazan la condición de equilibrio existente de 

antemano." El desarrollo económico es, por tanto, una peculiaridad dinámica y no 

estática (Montoya, 2004). 

Para Schumpeter, el poder esencial que mueve la creación empresarial, y el marco en 

general, la razón de sus ciclos de transformación constante, en una palabra, de su 

desarrollo económico, es el fenómeno tecnológico y con esto, el curso del desarrollo 

tecnológico. Para Schumpeter, lo significativo son las innovaciones radicales, la cuales 
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dirigen a los cambios "progresivos", a los cambios definitivos de la sociedad y de la 

economía. 

Enfoques teóricos de la aparición de la economía del desarrollo  

Los propósitos detrás del surgimiento de la economía del desarrollo y las diferentes 

teorías hipotéticas tomadas desde su hallazgo, son varias, puesto a que existe factores 

importantes como:  

De acuerdo con Mora (2006) en primer lugar, una causa teórica relacionada con el 

desarrollo económico entre los años 30 y 40 del siglo XX, desde la aparición de la 

teoría Keynesiana, esta es parte sustancial de su hallazgo. Puesto a que el impacto 

Keynesiano en esta teoría a sido limitado por ciertos creadores, censurado por los 

neoclásicos (Jonson) o percibido y subrayado por creadores como Singer (Cárdenas & 

Michel, 2018).  

Asimismo, en el auge de pragmatismo del desarrollo económico, el impacto de la 

descolonización de Asia y África durante los años 40 y 50 del siglo XX y el posterior 

surgimiento de nuevas naciones en el Tercer Mundo, dan a conocer que este ciclo 

provocó el surgimiento de una preocupación en desarrollo por el destino de los nuevos 

países también como el requisito de que los nuevos presidentes consideraran diferentes 

opciones para presentar los principales alcances de los nuevos países (Mora, 2006). 

Un tercer componente es el surgimiento de la CEPAL durante la década de 1940. La 

aparición de esta organización implicó el desarrollo de otra lógica de análisis de los 

estados de atraso estructural en América Latina y posteriormente presentó 

clasificaciones como centro y periferia para la investigación de los estados de 

subdesarrollo de las naciones del distrito. 

El desarrollo económico local supone una dimensión del desarrollo de interés en el 

análisis de los procesos que adoptan los territorios en miras de alcanzar una condición 

deseable en materia de crecimiento productivo. El concepto puede medirse 

cuantitativamente a través de una categorización de la dinámica evidenciada por las 

localidades a partir de los cambios demostrados por las economías a nivel territorial.  
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2.2 Hipótesis 

𝐻0: La especialización regional no incidió significativamente en la supervivencia de 

las empresas del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua durante el 

período 2010 – 2020. 

𝐻1: La especialización regional incidió significativamente en la supervivencia de las 

empresas del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua durante el período 

2010 – 2020.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

3.1.1 Población  

Población de estudio se reconoce a: “conjunto de la totalidad de elementos a los cuales 

hace referencia una investigación. Se la define también como el total de unidades de 

análisis que son sujetas a un proceso de muestreo” (T. Cox, 1998). En consecuencia, 

para el desarrollo del presente proyecto de investigación se reconoce como población 

objeto de estudio al conjunto de empresas del sector manufacturero clasificado en la 

familia CIIU: C en la provincia de Tungurahua que desarrollaron actividades 

económicas durante el periodo 2010 – 2020, mismas que conforman un total de 25.039 

empresas. También se considera como población objeto de estudio a un total de 9 

cantones que conforman la provincia de Tungurahua, a los cuales se efectúa el análisis 

de especialización regional y la supervivencia empresarial. En este marco, la unidad 

de análisis para el presente estudio se estableció las variables necesarias respecto a los 

nueve cantones de la provincia de Tungurahua, que se presentan a continuación.  

Tabla 1 Unidades de estudio 

Unidades de estudio 

Provincia Cantones Variables Período 

Tungurahua 

Ambato Coeficiente de especialización 

relativa 

Multiplicador regional 

Especialización regional absoluta 

Entrada neta de empresas 

Turbulencia empresarial 

Índice de supervivencia empresarial 

Tasa de crecimiento anual del VAB 

VAB per cápita 

Población 

2010 - 2020 

Baños  

Cevallos  

Mocha 

Patate 

Pelileo 

Quero  
Tisaleo  

Píllaro  

Nota: La tabla muestra las unidades de estudio; la provincia y sus diferentes cantones 

y cada una de las variables y periodo a analizar. 
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Fuentes Secundarias  

Las fuentes utilizadas en el presente proyecto de investigación son de orden 

secundario; para el apartado teórico se hizo uso de información bibliográfica referente 

artículos científicos o papers, además de investigaciones anteriores sobre el tema 

objeto de análisis, y se realizó una recopilación de información de orden empírica, 

cuyos resultados se hayan plasmado en investigaciones precedentes. En lo que 

concierne al análisis estadístico, se consideraron los datos del BCE (Banco Central del 

Ecuador) con lo que respecta la VAB cantonal, SRI (Servicio de rentas internas) y el 

INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) para el periodo 2010 – 2020. A 

continuación, se explica la importancia de cada una de las fuentes de las cuales se 

obtendrán los datos: 

 

1. Banco Central del Ecuador (BCE). - Esta base de datos contiene las cuentas 

regionales a nivel cantonal y provincial y se encuentra constituida por 

información relacionada al Valor Agregado Bruto (VAB) para cada uno de los 

cantones que conforman el territorio nacional. La información se encuentra 

desagregada por provincia, cantón y subsector de actividad económica o 

industrias. A partir de esta fuente se calcularán los indicadores de desarrollo y 

convergencia territorial, de especialización regional absoluta, coeficiente de 

especialización relativa y multiplicador básico regional. 

 

2. Servicio de Rentas Internas (SRI). - La base contempla información 

concerniente a la condición jurídica de las empresas o contribuyentes 

residentes en el Ecuador como: el RUC; nombre de la compañía; situación 

legal; fecha de constitución y de cese de actividades en el caso de que fuera 

pertinente; tipo de compañía; país, región, provincia, y cantón de residencia; 

dirección; y sector de actividad CIIU en el que desempeñan actividades 

productivas. Con la información obtenida de esta base de información se 

estimarán los indicadores de entradas netas de empresas en la provincia, 

turbulencia empresarial e índice de supervivencia empresarial. 

 

3. Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). - La base de información 

estadística contiene datos referentes a las proyecciones poblacionales 
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establecidas por el INEC durante el período 2010 – 2020 para cada una de las 

provincias y cantones que conforman el territorio nacional. Los datos obtenidos 

a partir de esta fuente de información se utilizaron para el cálculo del VAB per 

cápita y la población de los cantones de la provincia de Tungurahua, así como 

su población total a lo largo de los años objeto de estudio. 

3.2 Tratamiento de la información 

Con la información obtenida se realizó el tratamiento respectivo, sabiendo que se 

trabajó con datos predominantemente cuantitativos, para el logro y demostración de 

los objetivos planteados en la investigación, bajo esta explicación se aplicó una 

investigación con alcance descriptivo y correlación/explicativo. 

Estudio descriptivo 

Los estudios descriptivos tratan de especificar las propiedades, características y 

perfiles de los individuos, grupos, comunidades, procesos, objetos u otros fenómenos 

que se quiere analizar (Hernández et al., 2014). El desarrollo metodológico de los 

primeros dos objetivos específicos: determinar la especialización de los sectores 

productivos en el marco del desarrollo local y examinar la supervivencia empresarial 

del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua a lo largo del período 2010 – 

2020 suponen instancias analíticas con un alcance descriptivo de investigación. Esto 

debido a que se realiza la presentación y análisis de los indicadores correspondientes 

a cada variable de análisis. 

Con respecto al primer objetivo específico, para determinar la especialización de los 

sectores productivos en el marco del desarrollo local de la provincia de Tungurahua 

durante el período 2010 – 2020, se procedió a realizar una descripción del 

comportamiento de 6 indicadores referentes a la especialización regional y crecimiento 

económico local durante los años de análisis, siendo estos: la especialización regional 

absoluta, el coeficiente de especialización relativa de los cantones y el multiplicador 

básico regional. Adicionalmente, se consideraron como variables de control con las 

cuales también se hizo una descripción de su evolución a lo largo del tiempo, siendo 

estas: la tasa de crecimiento anual del VAB a nivel cantonal de la provincia de 
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Tungurahua, el VAB per cápita a nivel cantonal y la población de los cantones que 

conforman la provincia. Su valoración y presentación dio cumplimiento a un alcance 

descriptivo de investigación que según Cancela et al. (2010) “redefine aquella 

investigación que tiene como propósito la descripción de fenómenos naturales 

resultantes de algún tipo de accionar del ser humano con el objetivo reconocer la 

realidad sistemáticamente” (p. 4). En este sentido, se efectuó un análisis cuantitativo 

de las variaciones apreciadas por cada uno de los indicadores anteriormente 

mencionados mediante el cálculo de la media aritmética de los valores por cada cantón 

objeto de análisis y de la provincia, así como también se estimaron las tasas de 

variación anuales y promedio registradas durante los años de estudio. 

Para evaluar la apreciación de la especialización regional absoluta se calculó la 

representatividad de cada subsector de actividad económica en el VAB total cantonal 

y provincial. Esto permitió el reconocimiento de la estructura económica de cada uno 

de los cantones que conforman la provincia de Tungurahua a lo largo del periodo 2010 

– 2020. En consecuencia, se procedió a realizar un análisis más detallado de 2 

características propias del desarrollo y convergencia territorial que son la 

diversificación de la economía y la capacidad de exportación de la producción local. 

Lo que respecta al cálculo del coeficiente de especialización relativa de los cantones 

de la provincia de Tungurahua, se lo calculó según el criterio de Boisier (1980), 

tomando en consideración la siguiente expresión matemática: 

𝑄𝑅 =
1

2
 ∑𝑖 [(

𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗

∑𝑖 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
−

∑𝑗  𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗

∑𝑖  ∑𝑗   𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
)] 

Donde: 

𝑉𝐴𝐵 𝑖𝑗

∑𝑗 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
= Proporción que el VAB del cantón j y del subsector i representa frente al 

VAB total de la localidad; 

∑𝑖  𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗

∑𝑖  ∑𝑗  𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
= Proporción que el VAB del cantón j y del subsector i representa frente al 

total registrado en la provincia. 
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El indicador muestra la existencia de una estructura económica diversificada si el valor 

del coeficiente anteriormente mencionado se acerca a cero, mientras que sí evidencia 

un valor cercano a uno se identifica la prevalencia de una estructura económica 

concentrada. El análisis de este índice permitió la valoración de las condiciones 

económicas estructurales de la provincia de Tungurahua y de sus cantones. 

El multiplicador básico regional se lo calculó igualmente según el criterio de Boisier 

(1980), quien propone su estimación a partir del cociente de localización a partir de 

las siguientes expresiones matemática: 

𝑋𝑖𝑗 = (1 −
1

𝑄𝑖𝑗
)𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗 

𝑄𝑖𝑗 =

𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗
∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑖

∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑗

∑ ∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑗𝑖

 

Donde: 

𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗 = VAB del subsector de actividad económica i correspondiente al cantón j; 

∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑖 = VAB total del cantón j; 

∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑗 = VAB total del subsector de actividad económica i; 

∑ ∑ 𝑉𝐴𝐵𝑖𝑗𝑗𝑖 = VAB correspondiente al total nacional. 

El indicador re expresa la capacidad que tiene un cantón o provincia para exportar su 

producción local. Mientras el valor sea mayor que uno, mayor capacidad para exportar 

su producción tendrá el cantón o provincia objeto de análisis, mientras que, si el 

indicador es menor que uno, la provincia o cantón tendrá una menor capacidad de 

exportación. 

En cuanto al segundo objetivo específico, para examinar la supervivencia empresarial 

del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua a lo largo del período 2010 – 
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2020, se realizó una descripción de 3 indicadores referentes a la supervivencia 

empresarial y a la dinámica sectorial evidenciada en los distintos cantones de la 

provincia que fueron: entradas netas de empresas en la provincia de Tungurahua y en 

sus cantones, turbulencia empresarial en la economía provincial y de sus cantones y el 

índice de supervivencia empresarial. Con eso se da un alcance igualmente descriptivo 

de investigación, puesto que se evalúa cuantitativamente la supervivencia de las 

empresas y diversos aspectos relacionados a este con el ánimo de contextualizar el 

comportamiento de esta variable. 

En lo que respecta al indicador de entradas netas de empresas, a éste se lo calculó 

mediante la estimación de la diferencia entre las entradas de origen bruto o número de 

empresas abiertas y las salidas de origen bruto o número de empresas cerradas. La 

expresión matemática del indicador anteriormente expuesto se describe de la siguiente 

manera: 

𝐸𝑁𝑡 = 𝐸𝐵𝑡 − 𝑆𝐵𝑡 

Donde: 𝑆𝐵𝑡 son las salidas brutas en el período t, 𝐸𝐵𝑡 son las entradas brutas en el 

período t y 𝐸𝑁𝑡 son las entradas netas en el período t.  Con los resultados de este 

indicador se procedió a realizar un análisis descriptivo de su comportamiento a lo largo 

del periodo 2010 – 2020, lo que implicó el análisis del total registrado en la provincia 

de Tungurahua y en los cantones que la conforman, así como sus tasas de variación, 

su media y el promedio de las observaciones registradas durante los años mencionados. 

El indicador de turbulencia empresarial indica la dinámica apreciable en la creación y 

cierre de las empresas considerando un enfoque de volatilidad en un sector en 

específico que puede dar un indicio de riesgo para la sostenibilidad de las empresas. 

La fórmula matemática destinada para el cálculo del índice se expresa de la siguiente 

forma: 

𝑇𝑈𝑅𝐵𝑡 = 𝐸𝐵𝑡 + 𝑆𝐵𝑡 

El indicador considera las mismas variables que el de entradas netas de empresas en 

el sector, nomás que en este caso se expresa en función de una sumatoria que refleja 
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la volatilidad existente en la creación y cierre de las empresas en un sector en 

específico. 

El indicador de supervivencia empresarial brinda una percepción del periodo de 

supervivencia de una empresa a partir de los años que ha permanecido activa en un 

sector determinado. La formulación matemática para su cálculo se expresa a partir de 

la siguiente expresión matemática: 

𝑆𝐸𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡 − 𝐴𝐶𝑖𝑡 

Donde: 𝑆𝐸𝑖𝑡 describe el indicador de supervivencia empresarial, 𝐴𝑖𝑡 hace mención al 

año del periodo analizado y 𝐴𝐶𝑖𝑡 es el año de comienzo de actividades. Este indicador 

muestra el periodo de operación de cada una de las empresas manufactureras radicadas 

en la provincia de Tungurahua. En consecuencia, se realizó el cálculo de la media del 

indicador en cada año objeto de estudio para la provincia y cada uno de los cantones 

que la conforman. De igual manera, se efectuó el cálculo de las variaciones anuales y 

promedio anual de Jurisdicciones territoriales anteriormente descritas. 

Estudio correlacional/explicativo 

Según Hernández et al. (2014) ”los estudios explicativos pretenden establecer las 

causas de los sucesos o fenómenos que se estudian” (p. 95). Estos estudios van más 

allá de la representación de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones 

entre ideas, es decir, pretenden responder a las causas de los acontecimientos y 

fenómenos físicos o sociales. 

En lo concerniente al tercer objetivo específico de establecer la supervivencia 

empresarial del sector manufacturero en base a la especialización regional, su 

desarrollo metodológico presenta un nivel de investigación de índole explicativo y 

correlacional. Aquello es considerado a razón de que se relacionan más de dos 

variables o indicadores de estudio, a lo que se añade que, al tratar series de panel, es 

posible desestimar o identificar los efectos inobservables sobre la dependiente 

generados por las explicativas omitidas en el modelo de regresión, lo que reduciría el 
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sesgo de estimación de los coeficientes de las variables independientes, y se lograría 

identificar un efecto causal de la regresora de interés sobre la regresada. 

Para explicar la supervivencia empresarial del sector manufacturero en base a la 

especialización experimentado durante el período 2010 – 2020, se procedió a 

especificar un modelo de regresión de series de panel de efectos fijos o efectos 

aleatorios según sea el resultado del contraste de Hausman. Con esto se comprobará la 

hipótesis de investigación que sostiene que “Cómo incide la especialización en la 

supervivencia de las empresas del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua 

en un contexto de desarrollo local durante el período 2010 – 2020”. Esto se lo 

estableció con la significación estadística del valor de probabilidad correspondiente de 

la variable de convergencia y desarrollo territorial. Con ello se cumplirá con un alcance 

explicativo de investigación que, según sostiene Hernández et al. (2014), los estudios 

de estas características buscan identificar relaciones causales entre dos o más variables 

de interés analítico. 

En este sentido, se consideró como variable dependiente o explicada al índice de 

supervivencia empresarial de cada cantón que conforman la provincia de Tungurahua 

(𝑆𝐸𝑖𝑡). Como variable explicativa se consideró al coeficiente de especialización 

relativa(𝑄𝑖𝑡
𝑅). Se considerará también un conjunto de cuatro variables de control que 

servirán para reducir cualquier tipo de sesgo de estimación en los parámetros 

correspondientes a la regresora de especialización, mismas que serán: población de los 

cantones de la provincia de Tungurahua (𝑃𝑂𝐵𝑖𝑡), el multiplicador básico regional 

(𝑄𝑖𝑗𝑖𝑡), la distancia de los cantones objeto de estudio con respecto a la capital de la 

provincia (𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡) y una serie de variables dummies descriptivas del número de 

categorizaciones de desarrollo y convergencia territorial propuestas por Silva (2005), 

siendo estas: territorios con dinamismo y con un VAB per cápita reducido 

(𝑇𝐷𝐵𝑉𝑃𝐶𝑖𝑡), territorios con dinamismo y con un VAB per cápita alto (𝑇𝐷𝐴𝑉𝑃𝐶𝑖𝑡) y 

territorios sin dinamismo y con un VAB per cápita alto (𝑇𝑁𝐷𝐴𝑉𝑃𝐶𝑖𝑡); la 

categorización de los territorios no dinámicos con un bajo PIB per cápita formarán 

parte del intercepto de la regresión para evitar colinealidad perfecta en el análisis de 

los modelos econométricos propuestos. 
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El modelo de regresión anteriormente descrito sea de efectos fijos o aleatorios, será 

especificado a partir de la siguiente expresión matemática: 

𝑆𝐸𝑖𝑡 = �̂�0 + �̂�1𝑇𝑁𝐷𝐵𝑉𝑃𝐶𝑖𝑡 + �̂�2𝑇𝐷𝐴𝑉𝑃𝐶𝑖𝑡 + �̂�3𝑇𝑁𝐷𝐴𝑉𝑃𝐶𝑖𝑡

+ �̂�4𝑃𝑂𝐵𝑖𝑡 + �̂�5𝑄𝑖𝑡
𝑅 + �̂�6𝑄𝑖𝑗𝑖𝑡 + �̂�7𝐷𝐼𝑆𝑇𝑖𝑡 + 𝑎𝑖 + 𝜀 

Donde: �̂�𝑗 son los estimadores de la regresión, 𝑎𝑖 es el conjunto defectos inobservables 

que pueden estar correlacionados o no con las variables explicativas y 𝜀 el error de 

estimación. Previo a la estimación econométrica se aplicará el contraste de Hausman 

para identificar si es que existe un sesgo en la estimación de los parámetros de la 

regresión por variables explicativas no especificadas, con lo cual se establecerá la 

pertinencia de estimar el modelo econométrico con efectos fijos o efectos aleatorios 

considerándose como hipótesis nula del test la aplicabilidad de estimar una regresión 

con efectos aleatorios.



47 

 

3.3 Operacionalización de las variables 

3.3.1 Operacionalización de la variable dependiente: Supervivencia empresarial 

Tabla 2 Supervivencia de las empresas 

Supervivencia de las empresas 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica 

La supervivencia depende de 

numerosos elementos como el 

desarrollo, las condiciones 

macroeconómicas, las limitaciones 

monetarias, la eficacia útil, el clima y 

los recursos humanos (Higuerey & 

Armas, 2021). 

Dinámica sectorial 

Entradas netas de 

empresas en la provincia 

de Tungurahua y en sus 

cantones 

¿Cómo han cambiado las 

entradas netas de 

empresas en la provincia 

de Tungurahua y en sus 

cantones?  

Análisis estadístico de 

los indicadores 

Turbulencia empresarial 

en la economía de 

Tungurahua y sus 

cantones 

¿Cómo ha evolucionado 

la turbulencia empresarial 

en la economía de 

Tungurahua y de sus 

cantones?  

Supervivencia 

empresarial 

Índice de supervivencia 

empresarial en la 

provincia de Tungurahua 

y en sus cantones 

¿Cuál fue la variación de 

la supervivencia 

empresarial en la 

provincia de Tungurahua 

y en sus cantones?  

Nota. La tabla muestra la conceptualización de la variable dependiente, sus dimensiones, los indicadores a analizar y las técnicas a utilizar para 

la medición de la supervivencia de las empresas del sector manufacturero. Fuente: Higuerey & Armas (2021). 
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3.3.2 Operacionalización de la variable independiente 

Tabla 3 Especialización regional 

Especialización regional 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnica/Instrumentos 

De acuerdo con Castillo et al. 

(2021) la especialización 

regional productiva es la 

derivación a profundidad de la 

división territorial del trabajo 

basada en la competitividad, 

las condiciones y la 

geolocalización, que facilita la 

inversión privada en busca de 

una mayor utilidad regional 

que permita una mejora de la 

condición de vida de los 

habitantes. 

Especialización 

regional 

absoluta, 

relativa y 

multiplicador 

básico 

Especialización regional 

absoluta de la provincia 

de Tungurahua y de sus 

cantones 

¿Cómo ha cambiado la 

representatividad de los diferentes 

sectores de actividad productiva en 

la economía de Tungurahua y de sus 

cantones? 

Análisis estadístico de 

los indicadores 

Coeficiente de 

especialización relativa 

de los cantones de la 

provincia de Tungurahua 

¿Cuál ha sido la variación de la 

diversificación económica de la 

provincia de Tungurahua y sus 

cantones? 

Multiplicador básico 

regional de la provincia 

de Tungurahua y de sus 

cantones 

 

¿Cómo ha cambiado el nivel de 

autosuficiencia económica y 

capacidad de exportación de 

Tungurahua y de sus cantones? 

 

Nota. La tabla muestra la conceptualización de la variable independiente, sus dimensiones, los indicadores a analizar y las técnicas a utilizar 

para la medición de la especialización regional. Fuente: Castillo et al. (2021). 
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Tabla 4 Desarrollo económico local 

Desarrollo económico local 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

El desarrollo económico local 

se caracteriza como el proceso 

estructural y crecimiento, al 

impulsar la utilización de los 

recursos locales, que permite a 

los individuos que viven en 

una área local o regional de un 

país, encontrando una 

expansión ininterrumpida de 

su prosperidad (Tello, 2011). 

Convergencia 

territorial 

Tasa de crecimiento anual 

del VAB a nivel cantonal 

de la provincia de 

Tungurahua 

¿Cuál ha sido el 

crecimiento del VAB a 

nivel cantonal de la 

provincia de Tungurahua? 

Análisis estadístico de los 

indicadores 

VAB per cápita a nivel 

cantonal y de la provincia 

de Tungurahua 

¿Cómo ha variado el VAB 

per cápita a nivel cantonal 

y de la provincia de 

Tungurahua? 

Aglomeración 

urbana 

Población de los cantones 

de la provincia de 

Tungurahua 

¿Cómo ha cambiado la 

población de los cantones 

de la provincia de 

Tungurahua? 

Nota. La tabla muestra la conceptualización de la variable independiente de control, sus dimensiones, los indicadores a analizar y las técnicas a 

utilizar para la medición del desarrollo económico local. Fuente: Tello (2011)
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

Para el presente proyecto de investigación, donde se pone en práctica el análisis de la 

especialización regional y la supervivencia de las empresas del sector manufacturero 

en la provincia de Tungurahua durante el período 2010 – 2020, se realizó un análisis 

estadístico de los diferentes indicadores como es la supervivencia de las empresas del 

sector manufacturero, tomando en cuenta que esta variable está conformada por las 

entradas netas de las empresas, la turbulencia empresarial y el índice de la 

supervivencia empresarial. Además de estos indicadores se presentan los resultados de 

la especialización regional y del multiplicador básico regional de la provincia de 

Tungurahua. En consecuencia, el presente apartado se estructura en función a tres 

subtemas que aborda la especialización de los sectores productivos, el desarrollo local 

y la supervivencia empresarial evidenciable en los cantones de la provincia. Con los 

resultados obtenidos de la descripción de los indicadores a lo largo del periodo de 

estudio, se efectúa un análisis comparativo de estos con hallazgos alcanzados por 

investigaciones precedentes. 

4.1.1 Especialización de los sectores productivos de la provincia de Tungurahua 

En este apartado se efectúa una descripción de los distintos indicadores y variables que 

cuantificaron la especialización regional productiva de la provincia de Tungurahua, 

los cuales tratan las distintas dimensiones que conforman la variable objeto de estudio. 

Para abordar dicha variable se consideró una dimensión, siendo ésta la especialización 

regional productiva, a lo que se añadieron otras dimensiones con el ánimo de 

contextualizar la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo, las cuales fueron: 

aglomeraciones y evolución económica territorial. Con esto se determinó la 

especialización de las economías locales de la provincia de Tungurahua, y se dio 

cumplimiento al primer objetivo específico planteado en la presente investigación. 

Para ello, se partió de la descripción de los coeficientes de especialización absoluta y 



51 

 

relativa, para posteriormente analizar el multiplicador básico regional y la población 

de los cantones de Tungurahua. 

Tabla 5 Especialización absoluta de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Especialización absoluta de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,98% 2,85% 8,43% 22,03% 29,52% 16,92% 23,36% 13,02% 6,08% 

Explotación de minas y canteras 0,04% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,08% 0,03% 0,04% 

Manufactura 16,42% 2,27% 16,52% 2,47% 3,91% 9,02% 12,21% 5,48% 14,39% 

Suministro de electricidad y de agua 1,26% 25,61% 1,28% 1,75% 1,59% 1,73% 1,27% 2,33% 1,31% 

Construcción 9,77% 5,08% 2,50% 8,93% 9,55% 8,94% 9,67% 29,01% 8,26% 

Comercio 17,59% 4,70% 8,90% 6,09% 7,31% 13,53% 11,63% 5,78% 15,82% 

Alojamiento y servicios de comida 3,66% 18,19% 1,38% 3,20% 2,44% 0,36% 0,39% 0,81% 3,54% 

Transporte, información y comunicaciones 11,26% 19,02% 22,14% 21,71% 12,81% 16,25% 11,67% 8,99% 9,99% 

Actividades financieras 5,62% 3,09% 0,49% 1,28% 2,64% 1,75% 2,33% 4,76% 6,58% 

Actividades profesionales e inmobiliarias 12,89% 6,96% 14,10% 5,24% 5,46% 6,77% 6,14% 5,58% 11,93% 

Administración pública 4,38% 5,68% 7,77% 12,07% 10,50% 7,68% 5,60% 7,19% 4,19% 

Enseñanza 5,73% 4,55% 10,84% 14,04% 12,92% 13,74% 10,29% 11,24% 7,48% 

Salud 5,73% 1,27% 0,00% 0,00% 0,00% 1,79% 3,00% 3,71% 8,39% 

Otros servicios 1,67% 0,69% 5,64% 1,19% 1,37% 1,53% 2,36% 2,07% 2,00% 

Promedio 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Nota. La siguiente tabla muestra la especialización absoluta de los cantones de la 

provincia de Tungurahua en los diferentes sectores productivos durante el periodo 

2010 – 2020. Fuente: BCE (2022). 

Se puede apreciar que la estructura económica de la provincia de Tungurahua conserva 

un grado de especialización absoluta concentrada en cada uno de los cantones. Esto se 

lo evidencia al apreciarse que seis cantones tienen una concentración de más de la 

quinta parte de sus economías en sectores específicos. De estos destacan los casos de 

Patate, Píllaro y Baños. Para empezar, Patate posee una importante concentración en 

el sector de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, siendo que el sector representa 

el 29,59% de su economía. Por otro lado, Píllaro tiene una alta concentración en el 

sector de la construcción, que representa el 29,01%, mientras que Baños posee una 

gran concentración en la actividad de suministro de electricidad y de agua, sector que 

representa el 25,61% de su economía. La estructura productiva de estas localidades 

altamente concentradas muestra una condición propia de cantones intermedios 

(Cantones con una población de entre 10.000 a 50.000 habitantes), que sustentan su 

economía en sectores específicos que derivan de una dotación inicial de recursos 

característica de su geografía (Correa et al., 2015) como es el caso de Baños con sus 

recursos hídricos y de Patate por su clima que posibilita el cultivo de varias especies 

de frutas. 
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Se aprecia un patrón en la conformación económica de los cantones de Tungurahua, 

en la que prevalece una concentración en el sector agrícola y el transporte, información 

y comunicaciones, lo que intuye que los cantones de menor densidad poblacional 

desempeñan una dinámica satelital con una urbe importante o bien interactúan de 

manera marcada con el resto del territorio nacional. 

 En el caso de los cantones que concentran su actividad en el sector agrícola, estos 

fungen como proveedores de este tipo de productos (Frutas y legumbres), a los 

mercados más grandes de la región y del país como la capital provincial, Ambato, lo 

que implicaría que no tengan la necesidad de desarrollar otros sectores a excepción del 

transporte, información y comunicaciones. Esta actividad también destaca en los 

esquemas de concentración de la actividad productiva a nivel cantonal en la provincia, 

lo que muestra la tendencia de los cantones por preservar su conectividad con los 

principales mercados del país y especialmente de la región como es Ambato que es la 

ciudad más poblada de la provincia. 

Tabla 6 Coeficiente de especialización relativa de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Coeficiente de especialización relativa de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Promedio 

2010 0,0911 0,4121 0,3311 0,5051 0,4087 0,4243 0,3299 0,3783 0,3023 0,3537 

2011 0,0796 0,4116 0,2892 0,4352 0,3939 0,4128 0,2970 0,3865 0,2995 0,3339 

2012 0,0696 0,4751 0,3473 0,4238 0,3667 0,4003 0,2428 0,3893 0,3002 0,3350 

2013 0,0667 0,4629 0,2973 0,4211 0,3685 0,4021 0,2416 0,3654 0,3020 0,3253 

2014 0,0614 0,4821 0,2788 0,4125 0,3541 0,3902 0,2688 0,3424 0,2791 0,3188 

2015 0,0678 0,5180 0,2580 0,4545 0,3455 0,3827 0,2930 0,3134 0,2762 0,3232 

2016 0,0654 0,5190 0,2602 0,4307 0,3594 0,3841 0,2236 0,3021 0,2182 0,3070 

2017 0,0706 0,5336 0,3111 0,4327 0,4063 0,4016 0,2375 0,2898 0,2178 0,3223 

2018 0,0647 0,5012 0,2977 0,4236 0,3943 0,3792 0,2205 0,3017 0,2225 0,3117 

2019 0,0611 0,4866 0,3001 0,4127 0,3677 0,4033 0,2005 0,2803 0,2396 0,3058 

2020 0,0687 0,4990 0,3182 0,4273 0,3954 0,3879 0,1866 0,3079 0,2982 0,3210 

Promedio 0,0697 0,4819 0,2990 0,4345 0,3782 0,3971 0,2493 0,3325 0,2687 0,3234 

Variación 

promedio 
-2,78% 1,93% -0,40% -1,66% -0,33% -0,89% -5,54% -2,04% -0,14% -0,96% 

Nota. La tabla muestra el coeficiente de especialización relativa de la provincia de 

Tungurahua y de sus cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: BCE (2022). 
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Figura 1 Variación promedio del coeficiente de especialización relativa de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Variación promedio del coeficiente de especialización relativa de los cantones de la 

provincia de Tungurahua 

 

Nota. La figura muestra la variación promedio del coeficiente de especialización 

relativa de la provincia de Tungurahua y de sus nueve durante el periodo 2010 - 2020. 

Fuente: BCE (2022). 

En términos generales se aprecia que la estructura económica de la provincia de 

Tungurahua mantiene un grado de especialización diversificado. Esto se lo evidencia 

al apreciarse un coeficiente de especialización relativa promedio de 0,3234, mismo 

que es menor que 0,5 y se acerca relativamente a cero, razón por la cual podría 

considerarse a la economía de la provincia de Tungurahua como diversificada. El 

cantón que destaca en cuanto a la diversificación de su economía es Ambato, cantón 

que registró un coeficiente promedio de 0,0697, el cual se aproxima a cero, aspecto 

que indica que el cantón posee una importante diversificación productiva. Este caso 

destaca por disponer de economías de aglomeración, puesto que Ambato es la capital 

de la provincia de Tungurahua y es el cantón con mayor población de la provincia, lo 

cual, como lo sostienen Villaroel & Flores, (2015) y Huachizaca & Alvarado, (2018), 

los centros densamente poblados generalmente disponen de estructuras económicas 

diversificadas.Se aprecia una tendencia generalizada de los cantones a la 

diversificación económica, lo que muestra los procesos de desarrollo territorial que se 

van transformando de una dependencia de sectores primarios hacia la consolidación 

de otros sectores productivos. Esto se lo evidencia al registrarse una disminución del 

coeficiente de especialización relativa medio en Tungurahua de un 0,96% promedio 

anual. En consecuencia, se destaca el caso del cantón Pelileo que registró una 
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disminución de un 5,54% promedio anual del coeficiente de especialización relativa 

durante el período 2010 – 2020. Esta dinámica evidencia cierta caracterización de los 

procesos económicos a nivel local de los cantones intermedios o pequeños, que logra 

cierto grado de crecimiento en conformidad a los rendimientos de los sectores en los 

que se especializan, para posteriormente incursionar en dinámicas de diversificación, 

sustentadas en las industrias primarias. 

Tabla 7 Multiplicador básico regional de la provincia de Tungurahua y de sus cantones 

Multiplicador básico regional de la provincia de Tungurahua y de sus cantones 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Promedio 

2010 10,9747 2,4271 3,0204 1,9799 2,4466 2,3572 3,0311 2,6439 3,3086 3,5766 

2011 12,5448 2,4292 3,4565 2,2983 2,5390 2,4229 3,3669 2,5874 3,3402 3,8872 

2012 14,3601 2,1050 2,8795 2,3597 2,7267 2,4976 4,1201 2,5689 3,3315 4,1055 

2013 14,9881 2,1600 3,3633 2,3747 2,7131 2,4871 4,1379 2,7361 3,3110 4,2523 

2014 16,3132 2,0744 3,5873 2,4241 2,8232 2,5627 3,7191 2,9204 3,5831 4,4453 

2015 14,7502 1,9302 3,8761 2,2004 2,8948 2,6131 3,4127 3,1913 3,6210 4,2766 

2016 15,3059 1,9271 3,8433 2,3218 2,7828 2,6035 4,4729 3,3104 4,5840 4,5724 

2017 14,1293 1,8746 3,2145 2,3112 2,4613 2,4900 4,2105 3,4511 4,5915 4,3038 

2018 15,4684 1,9951 3,3591 2,3609 2,5356 2,6370 4,5373 3,3156 4,4944 4,5226 

2019 16,3526 2,0552 3,3328 2,4230 2,7196 2,4795 4,9873 3,5669 4,1737 4,6767 

2020 14,5525 2,0039 3,1438 2,3402 2,5290 2,5777 5,3600 3,2475 3,3539 4,3454 

Promedio 14,5218 2,0892 3,3706 2,3086 2,6520 2,5208 4,1232 3,0490 3,7903 4,2695 

Variación 

promedio 
2,86% -1,90% 0,40% 1,69% 0,33% 0,90% 5,87% 2,08% 0,14% 1,97% 

Nota. La tabla muestra el multiplicador básico regional de la provincia de Tungurahua 

y de sus cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: BCE (2022). 

Figura 2 Variación promedio del multiplicador básico regional de la provincia de Tungurahua y de sus cantones 

Variación promedio del multiplicador básico regional de la provincia de Tungurahua 

y de sus cantones 

 

Nota. La figura muestra la variación promedio del multiplicador básico regional de la 

provincia de Tungurahua y de sus nueve cantones de los años 2010-2020. Fuente: BCE 

(2022). 
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Se puede observar que la estructura económica de la provincia de Tungurahua tiene 

capacidades de exportación a otras provincias e incluso al extranjero. Esto se lo 

considera al apreciarse un valor del multiplicador básico regional promedio de un 4,26, 

el cual es mayor a la unidad, por lo que se infiere que Tungurahua produce más de lo 

que consume internamente, lo que da indicios de la existencia de capacidades de 

exportación. En este sentido, los cantones que destacan por mantener una condición 

relevante en cuanto a lo anteriormente mencionado son Ambato y Pelileo, mismos que 

registraron los valores promedio más altos del indicador en la provincia, siendo de 

14,52 y de 4,12 respectivamente. Estos resultados muestran una condición poco 

autárquica de la economía de los cantones, en la que sus interacciones con otras 

localidades son considerables, como se apreció con la importante representatividad 

que tiene el transporte en la economía provincial. Todos los cantones producen más de 

lo que consumen internamente, lo cual es asociable al atributo identificado por Ospina 

et al. (2010) para la provincia que es su dinámico sistema de ferias. 

Se evidencia una tendencia general de mejoramiento de la capacidad de exportación 

de los cantones de Tungurahua, siendo que cada vez el multiplicador básico regional 

se incrementa en casi la totalidad de ciudades de la provincia. Esto se lo considera al 

apreciarse un incremento del indicador anteriormente mencionado de un 1,97% 

promedio anual a lo largo del período 2010 – 2020. Asimismo, se destaca el caso del 

cantón Pelileo, que registró el crecimiento más intensivo del multiplicador básico 

regional de toda la provincia, siendo que éste se incrementó en un 5,87% promedio 

anual. La conducta evidenciada por esta ciudad respondería al crecimiento atribuible 

al sector manufacturero y a la importante representatividad que tiene el sector agrícola 

en la economía local, a lo que se añade un proceso intensivo de diversificación de su 

producción, cómo se lo puede observar en la tabla 3 descrita anteriormente. 

4.1.2 Análisis de desarrollo económico local 

En este apartado se describe la dinámica evidenciada por los indicadores y variables 

correspondientes al desarrollo económico local desde la perspectiva dimensional de la 

convergencia territorial. Para abordar este ámbito de interés se abordó una sola 

dimensión, siendo ésta la convergencia territorial. Con esto se contextualizó el 
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desarrollo económico local en la provincia de Tungurahua, aspecto que aporta 

indirectamente al cumplimiento de los objetivos específicos uno y dos propuestos en 

la presente investigación. Los indicadores que se presentan en este apartado son la tasa 

de crecimiento del VAB de cada uno de los cantones en la provincia y el VAB per 

cápita de estos. 

Tabla 8 Tasa de crecimiento anual del VAB a nivel cantonal de la provincia de Tungurahua 

Tasa de crecimiento anual del VAB a nivel cantonal de la provincia de Tungurahua 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Promedio 

2010 8,58% 3,22% 10,37% -4,57% -3,69% -10,19% 0,42% -11,73% -16,02% -2,62% 

2011 14,40% 14,86% 28,91% -18,39% 3,33% -7,39% 14,43% 0,98% 6,37% 6,39% 

2012 14,37% 6,80% 1,97% 11,31% -7,52% -0,47% -1,25% 9,11% 10,81% 5,01% 

2013 5,00% 4,92% 14,23% 4,94% 0,24% 1,47% 1,30% -0,05% 4,72% 4,09% 

2014 6,57% -3,36% -5,79% -1,83% 2,40% 3,45% 7,07% -1,54% -0,62% 0,71% 

2015 9,91% 18,43% 1,24% 14,80% 4,31% -0,71% 11,96% 4,69% 13,19% 8,65% 

2016 -4,06% 6,99% 0,03% 8,90% 4,84% 9,94% -3,23% 2,92% 15,66% 4,67% 

2017 5,63% 10,80% 17,31% 3,37% 14,99% 4,66% 5,94% 14,83% 11,35% 9,88% 

2018 -0,07% -2,63% -4,17% -3,84% 2,82% -1,69% 7,18% 3,00% -0,44% 0,02% 

2019 -2,52% -0,48% 3,59% -1,69% -0,74% 1,55% -2,31% -4,81% -0,18% -0,84% 

2020 -18,03% -12,42% -15,77% -11,34% -6,49% -4,44% -12,21% -8,69% -14,00% -11,49% 

Variación 

promedio 
2,67% 4,01% 3,46% 0,14% 1,65% 0,53% 2,60% 1,85% 4,33% 2,68% 

Nota. La tabla muestra la tasa de crecimiento anual del VAB de la provincia de 

Tungurahua y de sus cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: BCE (2022). 

 

Figura 3 Variación promedio de la tasa de crecimiento anual del VAB a nivel cantonal 

Variación promedio de la tasa de crecimiento anual del VAB a nivel cantonal 

 

Nota. La figura muestra la variación promedio de la tasa de crecimiento anual del VAB 

de la provincia de Tungurahua y de sus nueve cantones de los años 2010-2020. Fuente: 

BCE (2022). 
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aumento a lo largo del tiempo. Esto se lo considera al registrarse que el indicador 

anteriormente mencionado experimentó un incremento de un 2,68% promedio anual, 

destacándose los casos con la misma dinámica de Tisaleo y Baños, mismos que 

evidenciaron un crecimiento de sus economías de un 4,33% y de un 4,01% promedio 

anual respectivamente. En términos generales se aprecia que la provincia mejoró su 

condición de desarrollo económico durante la década estudiada, y que el crecimiento 

evidenciado por aquellos cantones de menor envergadura productiva mostró procesos 

deseables de expansión económica a nivel local. 

Tabla 9 VAB per cápita a nivel cantonal y de la provincia de Tungurahua 

VAB per cápita a nivel cantonal y de la provincia de Tungurahua 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Promedio 

2010 4.034,71 4.962,90 2.143,42 1.579,43 1.839,88 1.301,11 2.220,55 2.046,77 1.172,52 2.366,81 

2011 4.556,59 5.590,25 2.717,40 1.283,36 1.876,98 1.200,70 2.506,74 2.048,30 1.230,69 2.556,78 

2012 5.144,38 5.854,90 2.725,30 1.422,11 1.713,91 1.190,81 2.442,04 2.215,08 1.345,66 2.672,69 

2013 5.332,99 6.024,84 3.061,89 1.485,92 1.696,47 1.204,07 2.440,63 2.194,43 1.390,42 2.759,07 

2014 5.611,97 5.711,29 2.837,80 1.452,57 1.715,56 1.241,48 2.578,72 2.141,87 1.363,86 2.739,46 

2015 6.091,73 6.635,76 2.826,79 1.661,11 1.767,59 1.228,74 2.849,57 2.223,26 1.523,93 2.978,72 

2016 5.773,16 6.966,65 2.782,44 1.802,18 1.830,92 1.346,90 2.722,08 2.269,20 1.740,27 3.025,98 

2017 6.025,17 7.576,07 3.212,75 1.855,97 2.080,41 1.405,87 2.847,45 2.584,68 1.913,66 3.278,00 

2018 5.949,87 7.241,79 3.031,20 1.778,79 2.114,21 1.378,50 3.013,97 2.641,24 1.881,94 3.225,72 

2019 5.732,87 7.076,49 3.092,15 1.743,29 2.074,62 1.396,56 2.908,53 2.495,10 1.855,97 3.152,84 

2020 4.645,99 6.087,68 2.565,37 1.541,21 1.918,41 1.331,87 2.522,83 2.261,58 1.577,25 2.716,91 

Promedio 5.354,49 6.338,96 2.817,87 1.600,54 1.875,36 1.293,33 2.641,19 2.283,77 1.545,10 2.861,18 

Variación 

promedio 
1,42% 2,06% 1,81% -0,24% 0,42% 0,23% 1,28% 1,00% 3,01% 1,39% 

Nota. La tabla muestra el VAB per cápita de la provincia de Tungurahua y de sus 

cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: BCE (2022). 

Figura 4 Variación promedio del VAB per cápita a nivel cantonal 

Variación promedio del VAB per cápita a nivel cantonal 

 

Nota. La figura muestra la variación promedio del VAB per cápita de la provincia de 

Tungurahua y de sus nueve cantones de los años 2010-2020. Fuente: BCE (2022) 
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Se evidencia una alta productividad de los cantones de Tungurahua, a lo que se añade 

una notable asociación entre la densidad demográfica y altos índices de producción 

per cápita. Esto se lo considera al registrarse un VAB per cápita promedio provincial 

de 2.861,18 dólares, composición en la que destaca el caso de Baños, Ambato y 

Cevallos que son los tres cantones más productivos de la provincia al registrar valores 

del VAB per cápita promedio d 6.338,96, 5.354,49 y de 2.817,87 dólares 

respectivamente. Como sostiene el  Gobierno Provincial de Tungurahua (2021) esta 

condición muestra la potencial correlación que existe entre la densidad demográfica y 

el desarrollo local en términos de producción, lo que se explicaría a partir del del 

considerable dinamismo que generan las economías de aglomeración, incrementando 

así la productividad de los individuos en los que en estas residen.  

Se evidencia un aumento considerable del VAB per cápita en la provincia de 

Tungurahua, lo que es asociable a factores como la población y la producción de cada 

uno de los cantones. Esto se lo puede apreciar, al encontrarse que VAB per cápita 

registró un aumento del 1,84% promedio anual en la provincia de Tungurahua. 

Asimismo, los cantones que destacan esta dinámica son: Tisaleo, Baños y Cevallos 

con un 3,01%, 2,06% y 1,81% respectivamente. Como se puede observar, los cantones 

descritos, poseen altos índices de producción. 

Tabla 10 Población de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Población de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Promedio 

2010 342.529 20.730 8.464 7.062 14.016 20.020 58.731 39.895 12.601 58.228 

2011 346.973 21.139 8.606 7.093 14.196 20.092 59.531 40.255 12.770 58.962 

2012 351.477 21.555 8.750 7.125 14.378 20.164 60.343 40.617 12.942 59.706 

2013 356.009 21.978 8.896 7.156 14.561 20.235 61.160 40.979 13.116 60.454 

2014 360.544 22.406 9.043 7.186 14.745 20.303 61.978 41.338 13.289 61.204 

2015 365.072 22.838 9.191 7.214 14.928 20.368 62.797 41.693 13.462 61.951 

2016 369.578 23.273 9.340 7.241 15.109 20.429 63.613 42.042 13.635 62.696 

2017 374.068 23.712 9.489 7.268 15.291 20.485 64.427 42.386 13.807 63.437 

2018 378.523 24.153 9.638 7.292 15.471 20.538 65.236 42.722 13.978 64.172 

2019 382.941 24.598 9.787 7.315 15.649 20.586 66.039 43.051 14.148 64.902 

2020 387.309 25.043 9.936 7.336 15.825 20.627 66.836 43.371 14.317 65.622 

Promedio 365.002 22.857 9.195 7.208 14.924 20.350 62.790 41.668 13.460 61.939 

Variación 

promedio 
1,24% 1,91% 1,62% 0,38% 1,22% 0,30% 1,30% 0,84% 1,28% 1,20% 

Nota. La tabla muestra la proyección poblacional de la provincia de Tungurahua y de 

sus cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: INEC (2021). 
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Figura 5 Variación promedio de la población de los cantones de la provincia de Tungurahua 

Variación promedio de la población de los cantones de la provincia de Tungurahua 

 

Nota. La figura muestra la variación promedio del VAB per cápita de la provincia de 

Tungurahua y de sus nueve cantones de los años 2010-2020. Fuente: INEC (2021). 
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Consecuentemente, se trataron las dimensiones: dinámica sectorial y supervivencia 

empresarial, esto con el propósito de dar cumplimiento al segundo objetivo específico 

planteado en la presente investigación. Para esto se describieron tres indicadores de la 

variable mencionada anteriormente que fueron: entradas netas, turbulencia empresarial 

y supervivencia de las empresas del sector manufacturero en la provincia de 

Tungurahua acorde a las unidades territoriales clasificadas como cantones dentro del 

territorio. 

Tabla 11 Entradas netas de empresas en la provincia de Tungurahua y en sus cantones 

Entradas netas de empresas en la provincia de Tungurahua y en sus cantones 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Total 

2010 712 16 35 17 5 26 137 34 25 1.007 

2011 1.019 29 36 10 19 12 397 37 46 1.605 

2012 981 29 17 11 10 18 158 23 28 1.275 

2013 659 17 15 8 5 17 82 30 28 861 

2014 908 19 37 21 8 13 210 40 27 1.283 

2015 749 28 22 8 11 10 138 60 19 1.045 

2016 638 18 14 5 10 0 93 55 22 855 

2017 604 20 20 4 10 5 85 25 22 795 

2018 93 -3 -16 0 3 -13 -76 23 -8 3 

2019 473 18 21 2 -3 18 48 47 24 648 

2020 484 21 21 14 4 9 74 39 15 681 

Total 8.078 224 237 110 90 122 1.533 457 271 11.122 

Promedio -3,79% 2,76% -4,98% -1,92% -2,21% -10,07% -5,97% 1,38% -4,98% -3,84% 

Nota. La tabla muestra las entradas netas de empresas en la provincia de Tungurahua 

y de sus cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: SRI (2021). 

Figura 6 Variación promedio de las entradas netas de las empresas de la provincia de Tungurahua y de sus cantones 

Variación promedio de las entradas netas de las empresas de la provincia de 

Tungurahua y de sus cantones 

 

Nota. La figura muestra la variación promedio de las entradas netas de las empresas 

de la provincia de Tungurahua y de sus nueve cantones de los años 2010-2020. Fuente: 

SRI (2021). 
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Se puede observar que existe un mayor dinamismo en cuanto a entradas netas de 

empresas se refiere en aquellos cantones que evidencian economías de aglomeración. 

En este sentido, se observa que existe una mayor cantidad de empresas que se crean 

en relación con las que cierran en los cantones con una mayor densidad poblacional y 

económica (Véase tabla 9 y 10), siendo estos: Ambato, con una entrada neta de 8.078 

empresas; Pelileo, con 1.533 empresas; y Píllaro, con 457 empresas. Estas economías 

de aglomeración, así como potencian la dinámica sectorial, pueden mejorar las 

condiciones del contexto que eventualmente incrementarían la probabilidad de 

supervivencia de las empresas. Esto lo encontraron Huachizaca & Alvarado (2018) al 

reconocer que el grado de especialización y supervivencia de las zonas y regiones se 

debe a la cantidad de organizaciones presentes en un dominio geográfico. 

Se evidencia una disminución de las entradas netas de empresas en la provincia de 

Tungurahua en términos generales, lo que es asociable a factores coyunturales antes 

que estructurales como el ciclo económico. Esto se lo puede evidenciar, al encontrarse 

que el indicador registró una reducción de un 3,84% promedio anual en la provincia 

de Tungurahua. Asimismo, los cantones que evidenciaron esta dinámica con mayor 

intensidad fueron Quero, con una disminución de un 10,07%; Pelileo, con una 

reducción de un 5,97%; y Cevallos y Tisaleo con un 4,98% respectivamente. Como se 

puede observar, los cantones descritos, a excepción de Pelileo, no tienen economías 

de aglomeración, lo que las hace más susceptibles a los procesos recesivos. 

Tabla 12 Turbulencia empresarial en la economía de Tungurahua y sus cantones 

Turbulencia empresarial en la economía de Tungurahua y sus cantones 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Total 

2010 1.426 42 43 21 5 34 171 68 35 1.845 

2011 1.457 39 46 10 23 20 457 71 58 2.181 

2012 1.497 47 37 13 22 30 272 59 36 2.013 

2013 1.473 51 31 12 15 29 278 70 42 2.001 

2014 1.732 47 53 25 12 29 410 82 49 2.439 

2015 1.579 60 38 16 21 34 290 96 39 2.173 

2016 1.454 44 26 13 26 24 267 81 36 1.971 

2017 1.472 46 46 16 20 15 281 93 38 2.027 

2018 2.609 87 74 28 23 41 508 125 84 3.579 

2019 2.371 92 63 14 33 42 348 139 72 3.174 

2020 1.892 73 61 18 30 25 308 103 45 2.555 

Total 20.172 666 541 196 250 330 3.803 1.049 561 27.568 

Promedio 2,87% 5,68% 3,56% -1,53% 19,62% -3,03% 6,06% 4,24% 2,54% 3,31% 

Nota. La tabla muestra la turbulencia empresarial en la economía de Tungurahua y sus 

cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: SRI (2021). 
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Figura 7 Variación promedio de la turbulencia empresarial en la economía de Tungurahua y sus cantones 

Variación promedio de la turbulencia empresarial en la economía de Tungurahua y 

sus cantones 

 

Nota. La figura muestra la variación promedio de la turbulencia empresarial en la 

economía de Tungurahua y sus cantones durante el periodo 2010 - 2020. Fuente: SRI 

(2021). 
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durante el periodo 2010 – 2020 a nivel provincial. Además, los cantones que 

evidenciaron esta dinámica en una mayor proporción fueron Patate, con un incremento 

de un 19,62% promedio anual, Pelileo que registró un crecimiento de un 6,06% y 

Baños, que registró un incremento de un 5,68%. Como se puede observar, los cantones 

mencionados registraron un incipiente proceso de crecimiento de su turbulencia 

empresarial, que concuerda con procesos de crecimiento poblacional (Véase tabla 8), 

lo que dilucida los procesos expansivos de los potenciales mercados en los que 

posiblemente exista una creciente competencia y, consecuentemente, una mayor 

disputa de los mismos y una menor probabilidad de supervivencia empresarial. 

Tabla 13 Índice de supervivencia empresarial en la provincia de Tungurahua y en sus cantones 

Índice de supervivencia empresarial en la provincia de Tungurahua y en sus cantones 

Años Ambato Baños Cevallos Mocha Patate Quero Pelileo Píllaro Tisaleo Promedio 

2010 12,97 13,89 7,38 4,51 11,01 9,96 7,74 9,67 12,16 9,92 

2011 12,86 14,04 7,40 4,90 9,94 10,02 6,74 9,69 11,86 9,72 

2012 12,88 14,23 7,74 5,26 9,89 9,77 7,00 10,07 11,90 9,86 

2013 13,12 14,42 8,27 5,88 10,36 9,69 7,40 10,35 12,15 10,18 

2014 13,22 14,95 8,45 5,78 10,61 9,81 7,51 10,56 12,23 10,35 

2015 13,49 15,23 8,85 6,29 10,81 10,00 7,93 10,57 12,50 10,63 

2016 13,92 15,79 9,49 6,92 10,90 10,67 8,53 10,79 12,94 11,11 

2017 14,36 16,40 9,94 7,44 11,25 11,20 9,15 11,27 13,41 11,60 

2018 14,78 16,82 10,60 8,19 11,93 11,73 9,78 11,54 13,85 12,14 

2019 15,30 17,06 11,22 8,82 12,72 12,20 10,51 11,94 14,39 12,69 

2020 15,90 17,68 11,87 9,22 13,36 12,77 11,20 12,36 14,99 13,26 

Promedio: 13,82 15,35 9,07 6,53 11,11 10,75 8,42 10,70 12,88 10,96 

Promedio 2,05% 2,44% 4,87% 7,43% 1,96% 2,51% 3,76% 2,49% 2,11% 2,94% 

Nota. La tabla muestra el índice de supervivencia empresarial en la provincia de 

Tungurahua y sus cantones durante el periodo 2010 – 2020. Fuente: SRI (2021). 

Figura 8 Variación promedio del índice de supervivencia empresarial en la provincia de Tungurahua y sus cantones 

Variación promedio del índice de supervivencia empresarial en la provincia de 

Tungurahua y sus cantones 
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Nota. La figura muestra la variación promedio del índice de supervivencia empresarial 

en la provincia de Tungurahua y sus cantones durante el periodo 2010 - 2020. Fuente: 

SRI (2021). 

Se puede observar la estabilidad existente de las empresas del sector manufacturero en 

la provincia de Tungurahua, puesto que se evidencia la permanencia empresarial de 

algunos cantones con alto grado de supervivencia en el mercado local. Esto se lo 

considera al apreciar que la provincia de Tungurahua posee un alto grado de 

persistencia en el mercado local, registrando una edad de supervivencia promedio de 

11 años aproximadamente, donde una empresa ha permanecido operando en el sector. 

En este sentido, los cantones que destacan con una alta supervivencia en el mercado 

local son: Baños con una edad de supervivencia promedio de 15 años y Ambato una 

edad promedio de 14 años aproximadamente, el cual supera el año promedio de toda 

la provincia en general. Este caso se destaca por poseer un alto grado de supervivencia 

empresarial, como bien manifiestan Hernadez (2013) y Belda & Cabrer-Borrás (2018) 

la supervivencia de una empresa se proporciona gracias a la estabilidad de ventas, 

trabajadores, recursos totales  y al espíritu emprendedor que el empresario debe tener.  

En esta figura se evidencia una estabilidad empresarial en la provincia de Tungurahua 

en términos generales, lo que se asocia a factores de persistencia en el ciclo de la vida 

empresarial. Esto se lo puede evidenciar, al encontrase que el indicador registro una 

estabilidad del 2,94% edad de supervivencia promedio anual en la provincia de 

Tungurahua. Asimismo, los cantones que evidenciaron esta dinámica con alta 

persistencia empresarial fueron Mocha, con una mayor supervivencia de un 7,43%; 

Cevallos con una alta permanencia de 4,87% y Pelileo con una persistencia en el 

mercado local de 3,76% respectivamente. Como se puede observar, los cantones 

mencionados, tienen una alta posibilidad de supervivencia empresarial dentro del 

mercado local, lo que hace más fuertes a estos catones dentro del ciclo de vida de las 

empresas de la economía de Tungurahua.  
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4.2 Verificación de hipótesis 

En este apartado se contrasta la hipótesis de investigación que sostiene que la 

especialización regional incide en la supervivencia de las empresas del sector 

manufacturero en la provincia de Tungurahua en un contexto de desarrollo económico 

local. Para esto se realiza la especificación de un modelo de regresión de efectos fijos 

o efectos aleatorios según corresponda. En este sentido, en primer lugar, se aplicó el 

contraste de Hausman con el propósito de identificar si existe diferencias significativas 

entre los parámetros de los modelos de regresión anteriormente mencionados. En caso 

de no rechazarse la hipótesis nula de existencia de diferencias significativas entre los 

estimadores de las regresiones de efectos fijos y efectos aleatorios, se optaría por la 

primera opción, en caso contrario se especificaría un modelo de regresión acorde la 

segunda opción. Los resultados del contraste anteriormente mencionado se presentan 

a continuación en la tabla 14. 

Tabla 14 Contraste de Hausman 

Contraste de Hausman 

Contraste de Hausman - 

 Hipótesis nula: [Los estimadores de MCG son consistentes] 

 Estadístico de contraste asintótico: Chi-cuadrado(6) = 9,75873 

 con valor p = 0,0823674 

Nota. Elaboración propia a partir de los datos del software Gretl 

Se determina que no existen diferencias significativas entre los estimadores de los 

modelos de regresión de efectos fijos y de efectos aleatorios, motivo por el cual se 

determina la pertinencia de estimar los efectos de las variables independientes sobre 

la dependiente adoptando la opción más deficiente, siendo ésta la regresión de efectos 

aleatorios. Esto se lo considera al haberse encontrado un valor p del estadístico de 

contraste no significativo al 5%, mismo que registró una apreciación de 0,0824, con lo 

cual no se rechaza la hipótesis de que los estimadores de MCG son consistentes. Los 

resultados de la regresión de efectos aleatorios son presentados a continuación, en la 

tabla 15. 
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Tabla 15 Modelo de regresión de efectos aleatorios explicativo de la supervivencia empresarial en función de sus regresoras 

Modelo de regresión de efectos aleatorios explicativo de la supervivencia empresarial 

en función de sus regresoras 

  Coeficiente Desv. Típica z valor p  

const 1,00107 0,537688 1,862 0,0626 * 

TNDBVPC −0,0292784 0,0235961 −1,241 0,2147  

TDAVPC −0,247761 0,0136404 −18,16 9,99e-074 *** 

TNDAVPC −0,178175 0,0176902 −10,07 7,35e-024 *** 

POB 3,16317e-06 1,08000e-06 2,929 0,0034 *** 

Qij −0,0459103 0,0220827 −2,079 0,0376 ** 

DIST 0,0340693 0,0137073 2,485 0,0129 ** 

l_Qr −0,571583 0,258996 −2,207 0,0273 ** 

Media de la vble. dep.  2,364267  D.T. de la vble. dep.  0,284065 

Suma de cuad. residuos  9,017313  D.T. de la regresión  0,313072 

Contraste de Wooldridge de autocorrelación en datos de panel - 

 Hipótesis nula: No autocorrelación de primer orden (rho= -0.5) 

 Estadístico de contraste: F(1, 8) = 157,241 

 con valor p = P(F(1, 8) > 157,241) = 1,53226e-06 

Nota. Elaboración propia con información obtenida del software Gretl. 

Se evidencia que el hecho de que un territorio sea dinámico y mantenga un alto VAB 

per cápita (TDAVPC) tiene un efecto negativo sobre la supervivencia empresarial. 

Esto se lo determina al registrarse que aquellos cantones que se encuentran en esta 

condición registran una edad media de las empresas un 24,78% menor que los 

territorios dinámicos con bajo VAB per cápita, lo cual se lo considera con un valor p 

del estimador significativo al 1%, siendo este de 9,99e-074. Este resultado puede 

explicarse a partir de la condición de saturación de los mercados de los cantones, en 

los que la competencia para las empresas que inician sus actividades es difícil, lo cual 

es apreciable en los cantones de mayor densidad demográfica como el caso de Ambato 

y Pelileo, que son cantones que también evidenciaron los valores más altos de 

turbulencia empresarial. 

Se evidencia también que los territorios no dinámicos con un alto VAB per cápita 

(TNDAVPC) tienen un efecto también negativo sobre la supervivencia empresarial. 

Esto se lo aprecia al encontrarse que los cantones que experimentan esta condición 

tienen una media de supervivencia de las empresas un 17,82% menor que los territorios 

no dinámicos con un bajo VAB per cápita, lo que se lo determina con un valor p del 

coeficiente significativo al 1%, siendo este de 7,35e-024. Este resultado corrobora la 
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influencia que tiene la alta turbulencia en las economías desarrolladas, pero 

particularmente en las economías de aglomeración como el caso de Ambato, que no 

tiene un crecimiento considerable, pero si un alto VAB per cápita. En estas instancias 

también existe una competencia intensiva debido a las economías de aglomeración, 

que terminan dificultando la supervivencia de las empresas especialmente en etapas 

tempranas posteriores a su creación. 

Los resultados indican que la población (POB) tiene un efecto positivo sobre la 

supervivencia empresarial. Esto se lo considera al encontrarse que por cada habitante 

adicional que tenga un cantón, la supervivencia empresarial se incrementará en un 

3,16317e-04%, lo cual se lo considera con un valor p del coeficiente significativo al 

1%, siendo este de 0,0034. Tal efecto muestra que en aquellas localidades en las que 

existe una relativa mayor densidad poblacional, existen mayores posibilidades para 

que una empresa subsista en el mercado, lo cual es atribuible a que una mayor cantidad 

de personas localizadas en un territorio determinado incrementa el consumo de bienes 

y servicios ofertados en los mercados locales. Tal incidencia discrepa de la 

interpretación del efecto que tendrían las economías de aglomeración sobre la 

supervivencia empresarial, dado que tal efecto se encuentra adecuadamente controlado 

por las variables dummies descriptoras del desarrollo económico local. Por lo tanto, el 

efecto de la población muestra la manera en que una población de mayor envergadura 

puede gestar oportunidades de desarrollo empresarial. 

Se reconoce un efecto positivo de la capacidad de exportación de los cantones, 

cuantificado a partir del multiplicador básico regional, sobre la supervivencia 

empresarial. Esto se lo reconoce al registrarse que por cada unidad que se incrementa 

el multiplicador básico regional (Capacidad de exportación), la supervivencia 

empresarial disminuye en un 4,59%, lo que se lo determina con un valor p del 

estimador significativo al 5%, siendo este de 0,0376. Esta correspondencia responde a 

la turbulencia empresarial existente en las ciudades, siendo que las más desarrolladas 

tienen una mayor capacidad de exportación, etapa en la que sus economías de 

aglomeración terminan discriminando entre las empresas más eficientes y las menos 

eficientes, generándose así que sobrevivan las organizaciones más aptas. 
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Se reconoce un efecto positivo de la distancia que tienen los cantones con respecto a 

la capital provincial (DIST) sobre la supervivencia empresarial. Esto se lo considera 

al encontrarse que por cada km adicional que un cantón dista de la capital, 

Supervivencia empresarial disminuye en un 57,16%, lo que se lo establece con un 

valor p del estimador significativo al 5%, mismo que fue de 0,0129. Este resultado 

corrobora la influencia que tiene la turbulencia empresarial y consecuentemente las 

economías de aglomeración sobre la probabilidad de que una empresa sobreviva en el 

mercado, puesto que, si estas se localizan de forma más distante al centro urbano 

mayormente dinámico, las organizaciones tendrán una menor competencia y podrán 

satisfacer a una mayor cuota de mercado, lo que generará que sobrevivan más tiempo. 

Se reconoció la existencia de un efecto negativo de la especialización regional relativa 

(Qr) sobre la supervivencia empresarial. Esto se lo reconoce al registrarse que por cada 

1% que aumenta el indicador (Especialización regional de las localidades), la 

supervivencia empresarial disminuirá en un 57,15%, lo cual se lo determina con un 

valor p correspondiente al coeficiente con una significación del 5%, siendo este de 

0,0273. Con este resultado, se acepta la hipótesis alterna que determina que: “la 

especialización regional incidió significativamente en la supervivencia de las empresas 

del sector manufacturero en la provincia de Tungurahua en un contexto de desarrollo 

económico local durante el período 2010 – 2020”. Este resultado intuye que los 

cantones que no tienen economías de aglomeración y que se especializan en 

determinadas actividades productivas pueden generar ciertas limitaciones al desarrollo 

empresarial, aspecto que describe que, frente a la prevalencia de mercados poco 

diversificados y consecuentemente no dinámicos, al igual que en el caso de las 

economías excesivamente dinámicas, las empresas tienen reducidas posibilidades de 

supervivencia. 

Se determina la existencia de autocorrelación en los datos de panel, motivo por el cual 

se procedió a estimar los errores estándar Consistentes a Autocorrelación y 

Heterocedasticidad de Arellano (2003). Esto se lo considera al registrarse un valor p 

del estadístico del contraste de autocorrelación de Wooldridge significativo al 1%, 

mismo que fue de 1,53226e-06. Con este resultado se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna de existencia de autocorrelación en el modelo de regresión. Los 
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resultados descritos en la tabla 15 describen los resultados del análisis inferencial con 

la corrección anteriormente mencionada.  
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CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

- Se determina que la estructura económica de la provincia de Tungurahua 

mantiene un grado de especialización diversificado. En este sentido, 

destaca el caso de Ambato, puesto que el cantón es la capital de la 

provincia de Tungurahua y es la ciudad con mayor población de la 

provincia. Asimismo, se apreció una tendencia generalizada de los 

cantones a diversificarse económicamente, lo que refleja los procesos 

intrínsecos del desarrollo territorial que se transforman desde la 

dependencia de sectores primarios específicos hacia el desarrollo de 

sectores productivos con una mayor agregación de valor. A pesar de esto 

es encontró que la estructura económica de la provincia todavía es 

concentrada en cada uno de los cantones. Esto se lo evidencia al apreciarse 

que seis localidades tienen una concentración de más de la quinta parte de 

sus economías en sectores específicos. La estructura productiva de las 

ciudades muestra una condición propia de cantones intermedios, que se 

sustentan en sectores específicos formados de una dotación inicial de 

recursos. Por otro lado, se intuye que los cantones con una menor 

población podrían desempeñar una dinámica satelital con una urbe 

importante o bien interactúan con el resto del territorio nacional de forma 

destacable. Por otro lado, se apreció que la estructura económica de la 

provincia de Tungurahua tiene capacidades de exportación a lo que se 

añade un mejoramiento de esta condición a lo largo del período analizado. 

 

- En términos generales se determinó que la provincia de Tungurahua 

mejoró su condición de desarrollo económico durante la década estudiada. 

En tal virtud, se apreció una alta productividad de los cantones, a lo que se 

añade una notable asociación entre la densidad demográfica y altos índices 

de producción per cápita. Esta condición muestra la potencial correlación 
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que existe entre la densidad poblacional y el desarrollo local en términos 

de producción, lo que se explicaría a partir del del considerable dinamismo 

que generan las economías de aglomeración, incrementando así la 

productividad de los individuos. Finalmente, se evidencia un 

comportamiento dinámico de la economía de la provincia de Tungurahua 

durante el periodo de estudio, debido a que se registró un incremento de la 

economía local y de la productividad de la población durante el periodo 

objeto de estudio. 

- Se determina que la supervivencia empresarial del sector manufacturero 

es moderada, siendo que una empresa subsiste en el mercado en promedio 

aproximadamente 11 años. A esto se añade un incremento de los años de 

supervivencia empresarial durante el periodo objeto de estudio, lo que 

indica un consecuente crecimiento de la economía concordante con 

mejores oportunidades de desarrollo empresarial a nivel cantonal. De igual 

manera, se pudo apreciar que existe un mayor dinamismo en cuanto a 

entradas netas de empresas se refiere en aquellos cantones que 

evidenciaron economías de aglomeración. Estas economías, así como 

potencian la dinámica sectorial, pueden mejorar las condiciones del 

contexto que eventualmente incrementarían la probabilidad de 

supervivencia de las empresas. Por otro lado, se evidencia una disminución 

de las entradas netas de empresas en la provincia de Tungurahua, lo que 

es asociable a factores coyunturales antes que estructurales como el ciclo 

económico. Finalmente, se reconoció la existencia de altos índices de 

turbulencia empresarial precisamente en los cantones que tienen una 

mayor densidad demográfica, lo que indica que las economías de 

aglomeración hacen que los mercados sean más competitivos, lo que 

consecuentemente reduce la probabilidad de que las empresas sobrevivan 

en el mercado. 

 

- Se explicó la supervivencia empresarial del sector manufacturero de la 

provincia de Tungurahua en función de la especialización regional relativa, 

puesto que se reconoció la existencia de un efecto negativo de la variable 

especialización regional sobre la variable dependiente. En este sentido, se 
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reconoce que los cantones que no tienen economías de aglomeración y que se 

especializan en determinadas actividades productivas pueden generar ciertas 

limitaciones al desarrollo empresarial, aspecto que describe que, frente a la 

prevalencia de mercados poco diversificados y consecuentemente no 

dinámicos, al igual que en el caso de las economías excesivamente dinámicas, 

las empresas tienen reducidas posibilidades de supervivencia. De igual manera, 

se apreció que los territorios dinámicos con un alto VAB per cápita y los 

territorios no dinámicos con un alto VAB per cápita mostraron un efecto 

negativo sobre la supervivencia empresarial, siendo que el hecho de que los 

cantones se encuentren en estas condiciones genera una disminución de un 

24,77% y de un 17,81% de la supervivencia empresarial respectivamente. Por 

otro lado, la población, la capacidad de exportación de los cantones y la 

distancia que tienen los cantones con respecto a la capital provincial mantienen 

un efecto positivo sobre la supervivencia empresarial. 

5.2 Limitaciones del estudio 

Como limitaciones del estudio se consideró el reducido hallazgo de referencias 

bibliográficas y metodológicas concernientes a las variables objeto de estudio. 

Adicionalmente, los datos adquiridos de la población fueron proyecciones estimadas 

por el INEC, puesto a que no ha existido censos entre los años de estudio 2010 -2020 

que muestren datos reales, que sin embargo tienen un margen reducido de divergencia 

con las verdaderas dinámicas experimentadas por la población ecuatoriana a lo largo 

del tiempo. 

5.3 Futuras líneas de investigación  

Como futura línea de investigación se considera profundizar las correspondencias 

existentes entre la variable desarrollo o convergencia territorial y la supervivencia de 

las empresas considerando un ámbito de análisis de mayor alcance como puede ser el 

caso del territorio nacional. Otro ámbito de interés podría suponer la explicación de la 

internacionalización de las empresas aproximadas a partir de un indicador individual 

a nivel de organización y de la capacidad de exportación que tendrían los territorios en 
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función de las dinámicas de desarrollo territorial en el Ecuador o en la sierra centro 

donde existe una expansión de la actividad manufacturera y de la diversificación 

económica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Contraste de Hausman 

Anexo 1. 1 

Contraste de Hausman 

 

Anexo 2. Resultados del modelo de regresión de Efectos Aleatorios 
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Modelo de regresión de Efectos Aleatorios explicativo de la supervivencia 

empresarial 
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Anexo 2. 2 

Modelo de Efectos Fijos explicativo de la supervivencia empresarial con errores 

estándar Consistentes a Heterocedasticidad y Autocorrelación (HAC) 

 
 

 


