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EDITORIAL
El Boletín de Coyuntura del Observatorio Económico y Social de Tungurahua 
número 16, se constituye en la primera publicación de este año 2018, 
presentamos el documento con nuevos retos, mayor rigor científico, 
nuevos objetivos y tal como ha sido nuestro accionar, es fundamental 
poner en vuestras manos en forma oportuna este trabajo aportado y 
alimentado por importantes investigadores nacionales y extranjeros, natu-
ralmente, cumpliendo el rigor científico y las exigencias internacionales.

En primer lugar y en referencia a la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de Hogares Urbanos y Rurales de Ecuador 2011-2012, el primer 
artículo presentado plantea tres funciones utilidad del consumidor ecua-
toriano, en base a la función de utilidad tipo Cobb-Douglas. Cada una de 
las funciones cuenta con 12 bienes de exponentes representativos, que 
permiten determinar la proporción de gasto en diferentes grupos de pro-
ductos en relación con el ingreso total, en esta investigación, se observa 
que para el caso ecuatoriano, el gasto más representativo corresponde 
al grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas para consumo.

 A continuación, y a partir de la dolarización, según los investigadores se 
deduce que Ecuador perdió la potestad de plantear política monetaria, 
sin embargo, no pierde la capacidad de controlar los diferentes instru-
mentos que permitan mejorar la liquidez monetaria en el país. El manejo 
del encaje legal en la banca privada para incrementar la cantidad de 
dinero en el mercado y ofrecer al público en general, son algunos de los 
aspectos analizados en el artículo “Evolución de la liquidez monetaria en 
el Ecuador: años 2000 y 2016”.

De inmediato se estudian los problemas de movilidad, siendo muy co-
munes en las ciudades, como efecto de su crecimiento, en ello y con la 

finalidad de contribuir a mejoras en las políticas públicas de transporte 
urbano de la ciudad de Ambato en Tungurahua - Ecuador, se ejecuta 
un proceso de levantamiento de información primaria dirigido a usuarios 
permanentes de buses de servicio urbano con alrededor de 800 encues-
tas aplicadas, generando un diagnóstico general del sistema, análisis de 
la situación actual en base a la percepción del usuario y aporte de posi-
bles soluciones sobre el mismo diagnóstico.

Luego se analiza como las PYMES contribuyen de manera significativa a 
la economía y generación de empleo, no sólo en Ecuador, sino en países 
como Venezuela. El artículo “Gerencia, cultura organizacional y gestión 
del conocimiento en la administración financiera de las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) en Venezuela” presenta un análisis sobre la impor-
tancia del acceso a financiamiento para el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas de Venezuela y el impacto que este puede generar 
en este tipo de organizaciones, juntamente con la cultura organizacional 
y la habilidad de administración de gerentes.

Finalmente, como parte de esta edición, se presenta el análisis de un 
tema altamente importante en las empresas actuales, relacionado con la 
responsabilidad social a través de la ISO 26000. Este estudio se ejecutó 
en los cantones Ambato y Cevallos de la provincia de Tungurahua en 
Ecuador, dirigido a consumidores y trabajadores de empresas del sector 
calzado. El artículo muestra resultados en base al coeficiente de Path y la 
comprobación de hipótesis planteadas.

Que el nuevo año sea la oportunidad de seguir contribuyendo a la 
investigación científica y la toma de decisiones oportunas y adecuadas, 
siempre buscando el aporte de nuevos investigadores.

Econ. Mg. Diego Proaño C.
DIRECTOR - EDITOR
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Estimación de la función de utilidad del consumidor 
ecuatoriano en el año 2012

Fecha de recepción: 8 de Diciembre 2017                         Fecha de aceptación: 28 de Marzo 2018

Miguel Cervantes - Jiménez1, Eduardo León- Castañeda2

Resumen
El presente artículo genera tres funciones de utilidad del consumidor 
ecuatoriano en los ámbitos nacional, urbano y rural con base en una 
función de utilidad tipo Cobb-Douglas y datos de la Encuesta Nacion-
al de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 2011-2012, 
cada una con doce bienes cuyos exponentes representan la propor-
ción del gasto de cada bien respecto al gasto total. Los consumidores 
del Ecuador destinan la mitad de gasto en alimentos y bebidas no 
alcohólicas, transporte y otros bienes y servicios. El gasto destinado a 
los alimentos en las zonas urbanas y rurales es de 23 por ciento y 32 
por ciento, respectivamente. El decil I destina el 60 por ciento de su 
ingreso a satisfacer estas necesidades, mientras que el decil X utiliza 
entre el 41 y el 50 por ciento de sus recursos, dependiendo de si habitan 
zonas urbanas o rurales, respectivamente. Las funciones de utilidad 
de los consumidores se pueden utilizar para analizar los efectos de 
la aplicación de políticas públicas como el establecimiento de precios 
controlados, subsidios o de cambios impositivos.

Palabras clave: Preferencias, función de utilidad del consumidor, 
función Cobb-Douglas, consumo.

Abstract
This article generates three consumer utility functions at the national, 
urban and rural level based on a Cobb-Douglas type utility function and 
data from the National Survey of Income and Expenditures of Urban 
and Rural Households 2011-2012, each with twelve goods; exponents 
represent the proportion of the expenditure of each good regarding the 
total expense. Consumers in Ecuador spend half on food and non-alcoholic 
beverages, transport and other goods and services. Spending on food 
in urban and rural areas is 23 percent and 32 percent, respectively. 
The decile I allocate 60 percent of its income to satisfy these needs, 
while the decile X uses between 41 and 50 percent of its resources, 
depending on whether they inhabit urban or rural areas, respectively. 
The consumer utility functions can be used to analyze the effects of the 
application of public policies such as the establishment of controlled 
prices, subsidies or tax changes.

Keywords: Preferences, consumer utility function, Cobb-Douglas function, 
consumption.

Introducción
El gasto en consumo final de los hogares es la variable agregada más 
importante de las economías en el mundo, ya que ocupa entre el se-
senta y ochenta por ciento de la producción total. En el caso de la 
economía ecuatoriana entre los años 2010 y 2016, según cifras del 
Banco Central del Ecuador, el PIB creció 3,4 por ciento en promedio 
cada año, en tanto el consumo de los hogares creció en promedio anual 
al 1,8 por ciento, lo que incidió para que la proporción del consumo de 
los hogares respecto del Producto Interno Bruto (PIB) bajara de 65 por 
ciento a 59 por ciento del año 2010 al 2016; en contraste, el gasto de 
consumo final del gobierno ascendió de trece a quince por ciento en 
el mismo periodo.
El objetivo del presente artículo es generar tres funciones de utilidad del 
consumidor ecuatoriano en los ámbitos nacional, urbano y rural con 
base en una función tipo Cobb-Douglas y datos provenientes de la En-
cuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales 
2011-2012, cada una con doce bienes.

El artículo se estructura en dos apartados, en el primero, se presenta la 
metodología fundamentada en la elección racional de los consumidores 

de la escuela neoclásica utilizando una función de utilidad del consumi-
dor tipo Cobb-Douglas y, en el segundo, se exhiben los resultados de 
la construcción de la función de utilidad del consumidor ecuatoriano en 
los ámbitos nacional, urbano y rural utilizando los datos de la encuesta 
señalada. Al final se incluyen las conclusiones.

Metodología
Para identificar las jerarquizaciones de las preferencias del consumidor, 
la teoría neoclásica desarrolló las funciones de utilidad. Para Cervantes 
(2014, pág. 65), las “funciones de utilidad son una forma matemática de 
describir el sistema de preferencia”, en donde lo importante es el orden y 
no el valor que asume la función, ya que no existe la medida de “útiles”.

Las preferencias de los consumidores se construyen a partir de axiomas, a saber:

· Completitud: dadas dos canastas de consumo (x1,x2) y (y1,y2), si (x1,x2) 
≥ (y1,y2 ) ó (y1,y2) ≥ (x1,x2) ó las dos situaciones, entonces el consumidor es 
indiferente a cualquiera de las dos canastas (x1,x2) ~ (y1,y2). Lo importante de 
este axioma radica en que el consumidor puede identificar y comparar todas 
las canastas de consumo.

· Reflexividad: cualquier canasta es al menos tan preferida como ella misma:  
(x1,x2) ≥ (x1,x2).

· Transitividad: Dadas tres canastas (x1,x2),(y1,y2) y (z1,z2) si (x1,x2) ≥ (y1,y2) y 
tenemos que (y1,y2) ≥ (z1,z2), entonces (x1,x2) ≥ (z1,z2). 

· Monotonía: si (x1,x2) ~ (y1,y2) si a la canasta (y1,y2) se le agrega una unidad 
de algún bien se tiene que (y1+1,y2) > (x1,x2). 

· Convexidad: cuando las canastas son convexas se prefieran las canastas me-
dias a las extremas, si (x1,x2) ~ (y1,y2) y la media ponderada es la canasta (0.5x1+ 
0.5y1,0.5x2+0.5y2), dicha canasta es al menos tan buena como los extremos.

A partir del sistema de preferencias se construyen las funciones de utilidad, las 
que deben cumplir las siguientes propiedades: la utilidad de la canasta (x1, x2) 
será mayor que la utilidad de la canasta (y1, y2), si y sólo si, la canasta (x1, x2) es 
estrictamente preferida a la canasta (y1, y2), o sea,                
(Cervantes, 2014).

A pesar del reducido uso de este tipo de herramienta en la evaluación 
económica, se han realizado algunos esfuerzos, principalmente en el cam-
po de los modelos de equilibrios general computables deterministas o es-
tocásticos, en los que se ocupan funciones de utilidad a partir de las cuentas 
nacionales, constituyéndose en la principal función objetivo de un modelo 
para la evaluación de políticas públicas.

Se han explorado otras aplicaciones de la función de utilidad a través de los 
modelos de elección discreta con modelos logit y tobit, tal como se muestra 
en el libro Microeconometría y decisión de autoría de Cabrer, Sancho y Serrano 
(2001) y en Microeconometría de Arcarons y Ramírez (2012).

También se han utilizado con diferentes herramientas econométricas para 
la medición de los parámetros de funciones de utilidad, principalmente 
translogaritmicas y Cobb-Douglas. En este tenor, Holman (1998) estimó una 
función de utilidad con decisiones intertemporales, por lo cual aparece el 
consumo en bienes para periodos distintos y añade las tenencias de dinero 
como otro bien que genera utilidad, esta medición la realizó a través del 
método de momentos generalizados. Ewis y Fisher (1984) realizaron la es-
timación de la función de utilidad de la demanda de dinero para el caso de 
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Estados Unidos a través de modelos de rezagos distribuidos. Christensen, 
Lau y Lawrence (1975) calcularon la función de utilidad translogaritmica y la 
función indirecta de utilidad para bienes duraderos y no duraderos, utilizando 
un modelo de sistema de demanda casi ideal (AIDS por sus siglas en inglés). 
Kim (1988) estimó la función de utilidad de la demanda educativa para el 
caso de Estados Unidos a través del modelo AIDS y Fortune (1979) estimó 
una función de utilidad translogaritmica para la medición de cuotas y tarifas.
 

La función de utilidad para el caso de Ecuador se construye con la disponi-
bilidad de datos al año 2011-2012. Se utiliza la forma funcional tipo Cobb 
Douglas, la que cumple con las propiedades de monotonía, convexidad y 
continuidad, cuya expresión matemática es la siguiente:

Donde xi representa la mercancía i-ésima, las cuales provienen de las en-
cuestas de ingresos y gastos de hogares, el parámetro αi corresponde a la 
proporción del gasto que se realiza en las mercancías respecto al gasto total, 
las cuales se obtienen de la encuesta mencionada.
Para obtener el parámetro alfa (α) se plantea el problema de maximización 
del consumo de las mercancías, considerando sólo dos resulta:  

Para resolverlo se genera la función auxiliar lagrangiana:
se obtienen las tres condiciones de primer orden y se despejan x1 y x2, con 
lo que se obtienen las funciones de demanda de cada una de las mercan-
cías, esto es:                         . En el caso de la mercancía x1 para obtener el 
parámetro (α) se procede a despejarla, con lo que se obtiene lo siguiente:
          , lo que implica que el parámetro alfa es igual al gasto en la mercancía 
dividido por el ingreso. 
Resultados
Con base en la función descrita en la metodología, la función Cobb-Douglas 
aplicada para el caso de Ecuador es la siguiente:

Donde xi representa el número de mercancías incluidas en el modelo, las 
cuales provienen de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 
Urbanos y Rurales (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2012) y el 
parámetro αi es la proporción del gasto que realiza cada uno de los deciles 
en las mercancías consideradas.
 

Se calculan diversas funciones de utilidad para el caso de Ecuador, esto 
debido a la desagregación de la encuesta, de forma tal que se obtuvieron 
tres funciones de tipo Cobb-Douglas (total, zona urbana y zona rural) para 
cada uno de los diez deciles.

La tabla 1 presenta el gasto total realizado en cada una de las mercancías 
consideradas en el presente estudio. Como se puede observar, en Ecuador 
los tres principales rubros del gasto son: alimentos y bebidas no alcohóli-
cas, transporte y bienes y servicios diversos; mientras que los rubros en los 
cuales es menor la proporción del gasto son: bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes.

Tabla 1. Gasto corriente mensual
Ecuador

2012

Tabla 2. Estimación de la función de utilidad Cobb-Douglas por decil 
y tipo de zona habitada

Ecuador
2012

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 
Urbanos y Rurales, 2011-2012.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares 
Urbanos y Rurales, 2011-2012. 

Con base en la participación porcentual en el gasto total de la tabla 1, la 
función de utilidad para el caso de Ecuador es la siguiente: 

Donde “U” representa la función de utilidad y los valores “x1, x2, x3,…, x12”, 
representan los bienes y servicios que integran el nivel de gasto de los hoga-
res. Sus exponentes representan la proporción del ingreso que es destinada 
al gasto de cada bien.
Esta función de utilidad indica que en Ecuador el 24 por ciento del gasto se 
destina al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas, posteriormente 
se ubica el gasto en transporte el cual tiene una ponderación de 15 por cien-
to y bienes y servicios con un 10 por ciento; en conjunto las tres mercancías 
representan el 49 por ciento del gasto que realizan los habitantes del país 
sudamericano. 
Sin embargo, existen diferencias respecto de las zonas en las cuales se realiza 
el gasto, es por ello que se procedió a la construcción de dos funciones de 
utilidad adicionales, una para zonas urbanas y otra para rurales. Con base 
en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Ru-
rales 2011-2012 se presentan ambas funciones de utilidad:

Si bien los rubros principales en los que gastan son los mismos que en la 
función total, las ponderaciones difieren principalmente en el gasto en alimen-
tos y bebidas, ya que mientras en las zonas urbanas el porcentaje destinado 
es de 23 por ciento, en las zonas rurales la proporción asciende a 32 por 
ciento, lo cual refleja que a medida que el ingreso de los individuos se incre-
menta, se puede gastar en otros bienes y servicios distintos a los alimentos 
incrementando el nivel de vida. El sector urbano gasta una mayor proporción 
que el sector rural en alojamiento, agua, luz y gas, y también en educación.

En la tabla 2 se desglosan los bienes y servicios por deciles y por tipo de 
zona en que habitan los hogares, además se exhibe la proporción del gasto 
en cada uno de los rubros. Las proporciones del gasto muestran que el 
decil I en la zona rural gasta el 40 por ciento de su ingreso en alimentos y 
bebidas contra el 42 por ciento que realiza el mismo decil en la zona urbana, 
lo que puede explicarse porque en las zonas rurales algunas de las familias 
se satisfacen con autoconsumo reduciendo el gasto en alimentos y bebidas. 
En cuanto al decil X, se observa que en las zonas rurales el gasto en bienes 
de consumo es el doble al que se realiza en las ciudades. Mientras que el 
decil VI en las zonas rurales gasta once puntos porcentuales más que en las 
zonas urbanas. En materia de transporte y otros bienes y servicios, los dos 
rubros de mayor ponderación, la participación entre los deciles dependiendo 
de la zona en que habitan ronda entre el 8 y 22 por ciento para transporte 
y entre 9 y 10 por ciento para otros bienes, no encontrándose diferencias 
significativas.

En el caso del decil I el gasto realizado en los tres rubros de mayor pon-
deración es del 60 por ciento tanto en las zonas urbanas como rurales. 
Para el decil VI se observan diferencias significativas, en las zonas rurales la 
participación alcanza el 57 por ciento contra el 48 por ciento de los sectores 
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urbanos, es decir, una diferencia de 9 puntos porcentuales. El decil X de las 
zonas urbanas destina el 41 por ciento de sus recursos, en tanto las zonas 
rurales el 50 por ciento. 

Conclusiones
Una de las herramientas teóricas más importantes en la ciencia económi-
ca es el uso de las funciones de utilidad del consumidor, representación 
matemática del sistema de preferencias de los individuos y que permiten 
jerarquizar el consumo de los agentes económicos.

Una de las complicaciones del análisis empírico de la teoría de la elección 
racional del consumidor es que se genera por medio de un sustento axiomáti-
co, y no es común obtenerlos por medio de la modelación estadística o 
econométrica. Sin embargo, se han realizado esfuerzos por llevar a la prác-
tica el análisis de las funciones de utilidad de los consumidores, es el caso 
de los modelos de equilibrio general aplicado los cuales requieren de la 
estimación de dichas funciones para la solución de los problemas de op-
timización del consumo; las funciones más empleadas han sido las de elas-
ticidad de sustitución, la Cobb-Douglas y la translogarítmica.

La función de utilidad del consumidor ecuatoriano considera la supremacía 
de las tres mercancías en las que más gastan los ciudadanos del país me-
ridional: alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y otros bienes y ser-
vicios con una ponderación cercana a la mitad del gasto. Por tipo de zona 
habitada solo se detecta un cambio importante en el gasto destinado a los 
alimentos, ya que en las zonas urbanas alcanza una participación de 23 
por ciento mientras que en las zonas rurales del 32 por ciento. Además, la 
zona urbana eleva su gasto en alojamiento, aguas, luz y educación. En el 
caso del decil I, sin importar la zona en que se habite, los hogares de este 
nivel socioeconómico destinan 60 por ciento de su ingreso a satisfacer las 
necesidades básicas, mientras que el decil X utiliza entre el 41 y el 50 por 
ciento de sus recursos, dependiendo de si habitan zonas urbanas o rurales, 
respectivamente.

Con base en la presente modelación se puede realizar análisis de los efectos 
de la aplicación de políticas públicas como el establecimiento de precios 
controlados, subsidios o de cambios impositivos; este artículo solo es el 
principio…
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Resumen
Ecuador perdió la soberanía de desarrollar una política monetaria inte-
gral a partir de la dolarización, el presente artículo analiza esta evolu-
ción en el país entre los años 2000 y 2016 para lo cual se toma como 
base la Política Monetaria Moderna y Keynesiana, analizando las condi-
ciones que llevaron a la adopción de la dolarización la inflación, desem-
pleo y caída de los precios del Petróleo. Se analiza los instrumentos 
monetarios para el encaje legal el mismo que al disminuir hace que 
los bancos dispongan de mayor dinero para ser puesto en circulación, 
el dinero electrónico surge con poca fuerza y no tiene confianza en la 
población, además al tener un Banco Central que no tiene la potestad 
para emitir moneda, teóricamente la política monetaria se ve anulada 
pero Carrasco (2016, p. 15)  señala el manejo de la estabilidad mone-
taria no se limita únicamente a la creación de la misma, sino también 
al control de otros instrumentos necesarios para lograr la liquidez de la 
economía nacional.

Palabras clave: Liquidez monetaria, dolarización, encaje legal, dinero electrónico.

Abstract
Ecuador lost its sovereignty to develop an integral monetary policy due 
to dollarization. This article analyzes this evolution in the country between 
2000 and 2006, for which the Modern Monetary and Keynesian Policy 
have been considered as basis; analyzing the conditions that led to the 
adoption of dollarization including inflation, unemployment and falling oil 
prices. An analysis is made of the monetary instruments like the legal 
reserve which when it decreases, the banks have more money to be put 
into circulation. Electronic money emerges with little force and has no 
confidence in the population. 
In addition, to not having a Central Bank that can have the power to 
issue currency, theoretically monetary policy is canceled. According to 
Carrasco (2016, p.15) the management of monetary stability is not limited 
only to the creation of the same, but also to the control of other instru-
ments necessary to achieve the liquidity of the national economy.

Keywords:  Monetary liquidity, dollarization, legal Lace, electronic money.

Introducción
El estudio de la liquidez en el Ecuador ha brindado la oportunidad a 
varias investigaciones, Acosta (2003) analizó el nivel de concentración 
de los depósitos que se generaron en el sistema bancario entre los 
años 2000 a 2002 observando el posible impacto en la liquidez. El 
autor observó cómo, en los primeros años de la dolarización, el sector 
bancario era un factor clave en la búsqueda de la estabilidad económi-
ca y la liquidez, por lo cual, si bien el país no cuenta con la posibilidad 
de desarrollar una política monetaria integral, puede incidir en el sistema 
bancario para intentar regular la circulación de especies monetarias.

Vera (2007) realizó un estudio titulado “Medición del circulante en Dolarización: 
Ecuador 2000-2007”, en el cual se analizó la distribución de las espe-
cias monetarias para proponer dos metodologías para medir el circu-
lante en el país, pues al sustituir el sucre por el dólar dificultó esta operación. 
Como resultado, el autor pudo determinar los datos de liquidez entre 
el periodo 2000-2007.   Arévalo y Solano (2013) analizaron las conse-
cuencias de elevar el impuesto a la salida de divisas como medida para 
mantener y aumentar la liquidez en el Ecuador. Los autores pudieron de-
mostrar que esta medida no tuvo una relación directa con los cambios 
en la liquidez en el país, por lo que no pudo ser una medida regulatoria, 
y se volvió en cambio, un impuesto recaudador.

En la década de los noventa la economía del Ecuador se vio envuelta 
en una serie de situaciones que desembocaron en la crisis económica 
de 1999 y la implementación de la dolarización (Rojas J., 2015) a partir 
de lo cual, Ecuador perdió su moneda propia, el sucre, pero adquiría 
una dinámica diferente, en la que dependería de la valoración de una 
moneda ajena. La falta de soberanía sobre la política monetaria afec-
taría al tipo de instrumentos que se podrían aplicar para mantener la 
estabilidad de la economía y la liquidez ante las variaciones en el ingre-
so y egreso de divisas. Durante los primeros años de la dolarización se 
produjo el intercambio de sucres por dólares, pero adicionalmente, el 
Banco Central del Ecuador (BCE) introdujo una gran parte de la Reserva 
Monetaria Internacional (RMI) para inyectar divisas al país. A esto de-
ben sumarse los ingresos petroleros y las remesas de migrantes, que 
favorecieron el aumento de liquidez en el país, señala Larrea (2004, 
p. 49), al mencionar que “la remesa de divisas, comparable con los 
ingresos petroleros, permite una recuperación del consumo de los hoga-
res pobres”, y Acosta, López y Villama (2005, p. 229), sugieren: “Hay 
que destacar dos recursos que le dotan de liquidez [a la economía del 
país]: el petróleo, este momento con precios altos, y las remesas de los 
emigrantes, que constituyen el segundo rubro de ingresos nacionales”.

Para el año 2008, la implementación de una nueva constitución y un 
nuevo gobierno caracterizado por una política gubernamental que pro-
movía la inversión pública, pudo mantener la liquidez en la economía 
mediante los ingresos petroleros al alza, aumento en la recaudación 
de impuestos y los fondos recaudados por el Fondo de Estabilización, 
Inversión y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) desde el 
año 2002, a más de la Cuenta Especial de Reactivación Productiva 
y Social (CEREPS) y Fondo Ecuatoriano  de Inversión en los sectores 
energético e hidrocarburífero (FEISEH), como sugiere Martin-Mayoral 
(2009, p. 134), lo que aportó una gran cantidad de recursos al gobierno 
de turno en la cuenta única del Tesoro. Adicionalmente, las políticas fis-
cales de corte proteccionista impulsaron una balanza de exportaciones 
positiva, por ende, mayor ingreso de dólares. Sin embargo, la caída en 
los precios del petróleo en el año 2015, sumada a un endeudamiento 
acumulado del Estado hizo evidente la falencia de no poder contar con 
una política monetaria propia.

Se toman como bases teóricas ciertos aspectos de la Teoría Monetaria 
Moderna y la Teoría Keynesiana, la Teoría Moderna Monetaria apoya la 
soberanía de un Estado en su capacidad para producir especies mone-
tarias de cualquier tipo o denominación, al tener siempre la capacidad 
de producir moneda para cumplir sus compromisos (Huerta, y otros, 
2015), por lo mismo, la capacidad para resolver situaciones de liquidez 
se ve coartada en países que no poseen moneda propia. En el caso 
de la teoría Keynesiana se considera la manera en que esta promueve 
la capacidad de un Estado para enfrentarse a los ciclos económicos 
de crisis o recesión económica a través de políticas anti cíclicas, pero 
también toman importancia los conceptos de reserva líquida como la 
cantidad de dinero que no se encuentra en calidad de ahorro, pero 
tampoco es utilizado transaccionalmente (Piégay & Rochon, 2006).

La Liquidez puede ser entendida como “la capacidad puntual de con-
vertir los activos en capital líquido o de obtener el capital suficiente 
para hacer frente a los vencimientos de corto plazo” (Martínez, 2010, 
p. 16), mientras que para Moya, Brun y Larraga (2010, p. 85) el con-
cepto de liquidez está relacionado con la interacción dada para trans-
formar activos en dinero o viceversa, con el máximo volumen efectivo 
en el menor plazo. Para un país la liquidez está dada por la cantidad 
de moneda que circula en el ámbito nacional y por los recursos y/o 
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reservas de las que puede disponer de ser necesario. Cuando estos 
recursos disminuyen se produce un riesgo de liquidez, pues a pesar 
de que puedan existir bienes, productos o depósitos que respaldan un 
valor, no existen las especies monetarias para facilitar las transacciones 
necesarias en cualquier sistema económico. 

En este sentido, un riesgo de liquidez se produce cuando existen “de-
sajustes entre el exigible y la disponibilidad de fondos para un mis-
mo periodo” (Blanco, 2015, p. 236), lo que puede suceder cuando 
existe un aumento en las importaciones frente a las exportaciones o 
disminuye la inversión extranjera o la banca privada coloca un alto por-
centaje de fondos en el exterior, entre otras razones. Como resultado, 
la economía se retrae puesto que existe menos circulante para que la 
población pueda efectuar las actividades de compra venta de bienes; 
así mismo, se puede producir un cambio en el ciclo económico e in-
gresar a una recesión. 

Con lo manifestado anteriormente se puede decir que el análisis realiza-
do es de suma importancia puesto que los objetivos orientados al cre-
cimiento y la estabilidad de la economía del país, durante el proceso de 
la variabilidad de la liquidez en los últimos 16 años permitiendo que el 
gobierno pueda tomar decisiones inmediatas de mediano o largo plazo 
para el mejoramiento y la estabilidad económica de todo un pueblo. 

Metodología
El presente artículo abarca un análisis sobre la evolución de la liquidez 
en el Ecuador entre los años 2000 y 2016, y los instrumentos de políti-
ca monetaria que se aplicaron para el manejo del dólar, sobre todo, 
en la manera en que se ha afrontado el reciente periodo. Para esto 
se realizó un estudio de tipo exploratorio, y también cabe mencionar 
la estadística descriptiva como método de análisis de la información 
cuantitativa. El método aplicado para este estudio es el de análisis sín-
tesis. Las técnicas de estudio que se desarrollaron fueron el método 
bibliográfico documental, fuentes secundarias, información de reposito-
rios digitales, bases estadísticas, publicaciones, análisis de contenidos, 
análisis personal, análisis crítico a la información estadística obtenida, 
ley de dolarización, documentos y reglamentos del Banco Central del 
Ecuador, artículos académicos y bibliografía recopilada. El análisis se 
efectuó para establecer las posibles causas en las variaciones de la 
liquidez, y los efectos que pudieron o no tener las medidas ejecutadas 
por el Estado.

Resultados
A finales de los años noventa el Ecuador alcanzaba índices históricos 
en inflación con 43,4% a diciembre de 1998 y 60,7% a diciembre de 
1999 mientras que el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una tasa de 
crecimiento negativa mantenida por varios años según el Banco Cen-
tral del Ecuador (BCE) (2000). Esto era el resultado de la crisis bancaria y 
económica, que de acuerdo con Barrera, Gallegos y Rodríguez (1999, 
p. 88), Rojas (2014) se producía por una conjunción de múltiples fac-
tores, como el bajo precio del barril de petróleo, la tensión en la frontera 
con Perú, la Ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, el llamado 
“feriado bancario”, el congelamiento de depósitos, el cierre de bancos, 
la reintroducción del impuesto a la renta, el 1% a la circulación de cap-
itales, el aumento en los precios de la gasolina y del gas, entre otros. 
Estos factores fueron elementos que impactaron de forma negativa en 
la economía del Ecuador y generaron desconfianza en la población del 
país, como también en la inversión extranjera, sobre todo porque la 
inflación se disparó a niveles alarmantes. En este escenario la dolar-
ización se planteó como medida para enfrentar la hiperinflación y la 
devaluación del sucre frente al dólar, sin embargo, en el primer año 
de dolarización la inflación seguiría en aumento, cerrando el año 2000 
en 96%, pero reduciéndose desde entonces hasta llegar a finales del 
año 2003 el 7,9%, es decir una cifra de un dígito no vista en varios 
años. En los años posteriores el valor se mantendría, en promedio, 
cerca del 3,6% lo que significa que el país estaría en una situación de 
estabilización. 

La implementación de la dolarización trajo consigo otro panorama para 
el manejo monetario interno, sobre todo, el rol del BCE. Casals (1985, 
p. 26) señalaba que los objetivos del BCE, antes de la dolarización, 
estaban direccionados a cuatro aspectos: equilibrio externo, estabili-
dad del poder de compra interno, máxima utilización de los factores 
productivos y propender al desarrollo de la economía. Para esto, el 
BCE estaba en la facultad de aplicar las políticas monetarias, finan-
ciera, crediticia y cambiaria necesarias. En tal punto cabía abordar la 
interrogante planteada por Carrasco (2016, p. 14) “¿Se puede ejercer 
política monetaria en la dolarización?”. Al tener un Banco Central que 
no tiene la potestad para emitir moneda, la política monetaria se vería 
teóricamente anulada, sin embargo, como el mismo Carrasco (2016, 
p. 15) señala, el manejo de la estabilidad monetaria no se limita úni-
camente a la creación de la misma, sino también al control de otros 
instrumentos necesarios para lograr la liquidez de la economía nacional 
tales como la normativa que rige al sistema financiero y la gestión de 
las tasas de interés, el encaje legal, entre otros. El objetivo del BCE se 
movilizó entonces al “diseño, la gestión, el monitoreo y la prospección 
de las condiciones que garanticen la sustentabilidad” de este entor-
no dolarizado” (Rojas J., 2015, p. 16). Mediante esta concepción el 
BCE se mantendría en una postura reguladora y de fortalecimiento a la 
economía dolarizada, por lo que se puede considerar un acierto ya que 
fue esta entidad la que gestionó el cambio de moneda, la inyección de 
circulante, la emisión de moneda fraccionaria, entre otras acciones de 
control y sostenimiento económico.
 
Vera (2007, p. 147) expone que, para diciembre de 1999, el BCE adi-
cionó USD 540 millones a un circulante de USD 544 millones, con lo 
cual el país inició el año 2000 con cerca de USD 1.100 millones en liqui-
dez y cerró ese mismo año en más de USD 4.000 millones.  En años 
posteriores se mantuvo una tendencia creciente en la oferta monetaria, 
constituida por las especies en circulación, la moneda fraccionaria im-
portada junto con la emitida por el BCE y los depósitos a la vista lo que 
tuvo un efecto positivo en la liquidez y movilizó la economía.

En la figura 1 se observa cómo la liquidez ha ido constantemente en 
aumento, iniciando con un valor de USD 4.875 millones a diciembre del 
año 2000, y llegando a USD 4.618 millones para diciembre del 2016. 
Este aumento es positivo para el país, el valor del circulante que puede 
ser causado por los ingresos por remesas y la venta de petróleo, so-
bre todo en el periodo entre el 2003 y el 2008, en el cual existió una 
variación de USD 7.667 millones a USD 17.461 millones. Entre el año 
2008 y el año 2009 el crecimiento es menor, pasando de USD 17.461 
millones a USD 18.831, y se trató de un periodo de poca estabilidad 
política que se reflejó en una reducción de la inversión extranjera y la 
apertura crediticia de los bancos, pues el riesgo país se elevó a 4.731 
puntos para diciembre del 2008 (Banco Central del Ecuador, 2017). 
Desde el 2009 en adelante la liquidez volvería a crecer de manera im-
portante pues el gobierno inyectó una gran cantidad de circulante en la 
economía mediante la inversión en obras públicas, la entrega de bonos, 
en enfoque de economía popular y solidaria, entre otras acciones respal-
dadas en la gran cantidad de recursos inyectados a la Cuenta Única 
del Tesoro por la eliminación de fondos petroleros y la valorización del 
precio del petróleo. Para el año 2014 la liquidez alcanzó un valor de 
USD 40.104 millones en contraste con USD 1.831 millones para el 
año 2009. 

La inyección de liquidez por parte del Estado tuvo sus beneficios, pero 
también desventajas. Al contar con una gran cantidad de presupuesto 
desde el año 2009.  Esta época de bonanza se reflejó en una dismi-
nución del desempleo y en mayor poder adquisitivo, como también 
en una mayor apertura crediticia en las instituciones bancarias, como 
resultado la liquidez aumentó de manera importante. La desventaja re-
side en que, la falta de una política de austeridad, que considere el 
ahorro como una reserva futura, impidió que pueda sobrellevarse de 
mejor manera la caída en los ingresos petroleros en el año 2014. Entre 
el año 2015 y 2016 se intentó mitigar la crisis de insolvencia mediante 
la inyección de capital desde el Estado, y mediante créditos exteriores 
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lo que puede tener un efecto similar al mencionado, es decir, un au-
mento de la liquidez al corto plazo, pero un decrecimiento de la misma 
al mediano y largo plazo.

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016)
Figura 1. Liquidez en millones de dólares

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016)
Figura 2. Fluctuación en la liquidez, % de crecimiento

En la figura 2 se presenta el crecimiento de la liquidez por cada año, 
respecto al periodo anterior durante los años que corresponde la liquidez 
del año 2000 en relación con la liquidez de 1999. Las variaciones se 
produjeron debido a que parte de las reservas internacionales en forma 
de dólar se trajeron como circulante al Ecuador, siendo necesario que 
exista gran cantidad de circulante en dólares para poder hacer una 
transición rápida entre monedas. A partir de entonces la liquidez se 
manejaría, mediante la inyección directa de moneda, mediante políticas 
fiscales, o mediante la aplicación de instrumentos de política monetaria.

En cuanto a los instrumentos de política monetaria aplicados durante el 
periodo 2000 y 2016, puede mencionarse a aquellos que no dependen 
directamente de la producción de moneda, como el encaje legal que se 
mantuvo en aplicación por parte del BCE. Para Baca y Marcelino (2016, 
p. 12) el encaje legal es entendido como un porcentaje de los depósitos 
existentes en la banca que deben funcionar como reserva o garantía. 
En los inicios de la dolarización el encaje legal se encontraba por el 9%, 
el mismo que disminuyó hasta el 4% para el año 2001. Si se disminuye 
el encaje legal los bancos disponen de mayor dinero, y este a su vez 
puede ser puesto en circulación al expandir la capacidad crediticia de 
la entidad, por ejemplo, mediante la entrega de créditos de consumo. 
Esta medida tuvo un impacto positivo pues en el año 2001 la liquidez 
aumentó un 21% con relación al año 2000.

Para el año 2003 se reduce el crecimiento de la liquidez con un por-
centaje del 2,9% con relación al año 2002. En aquel año el BCE envió 
al exterior USD 680,9 millones en billetes de alta denominación y billetes 
deteriorados, e importó USD 682,20 millones (BCE, 2003). En este periodo 
se produce una reducción en el crecimiento de la liquidez por la re-
posición de una gran cantidad de billetes en mal estado, pues en el país 
se presume una vida útil de los mismos de entre 3 y 5 años, mientras 
que en los Estados Unidos el promedio de vida de un billete es de 10 
años. Esta reposición de moneda afecta al circulante de baja denomi-
nación siendo la que más afectada se ve por el uso frecuente. En este 
mismo año el encaje legal se reduce al 2% en un intento por dotar de 

mayor liquidez a la banca privada. Este encaje legal se mantuvo en el 
2%, hasta su elevación al 5% en noviembre del 2016, situación que 
afectaría la liquidez de las entidades bancarias.

Con la finalidad de elevar la liquidez para el año 2004, uno de los instru-
mentos manejados por el Banco Central del Ecuador fue la recircu-
lación de liquidez consistente en “recoger los excedentes de recursos 
que existen mediante la emisión de Títulos del Banco Central posterior-
mente redistribuirlos y canalizarlos, a través de Operaciones de Repor-
to hacia instituciones financieras” (BCE, 2003), de esta manera se pre-
tendía solventar las necesidades de liquidez que pudieran presentar las 
instituciones del sistema bancario.  En otras palabras, cuando las instituciones 
bancarias tenían necesidades de liquidez, vendían títulos de valores al 
BCE por un monto especificado y avalados por el gobierno nacional, 
los cuáles debían ser recomprados por dichas instituciones a la fecha 
de vencimiento; con esto, las entidades bancarias contaban con fon-
dos disponibles inmediatamente.

Como resultado, se puede considerar que la aplicación de la recircu-
lación de capital apoyó el crecimiento de la tasa de liquidez, que se 
elevó por encima de los 15 puntos porcentuales al año, llegando al 
año 2008 con un 22%, esto significaba pasar de 9.033 millones de 
dólares en el año 2004 a 17.461 millones de dólares en el 2008. En este 
periodo existen factores anexos tales como remesas de migrantes en 
el exterior, y la elevación en los precios del petróleo, que significaron 
una gran cantidad de divisas ingresadas al país y por tanto un aumento 
en el circulante.

El gobierno entrante en el 2008, liderado por el economista Rafael Correa, 
concibió un cambio en la política fiscal y monetaria, optando por la 
inversión pública en vez de la acumulación de reservas. Existía, a esas 
fechas el impacto de la crisis internacional, una disminución en la venta 
y en los precios del petróleo, y la reducción en el crédito por parte del 
sistema bancario que pretendía asegurar su propia liquidez frente a 
indicadores de riesgo país que se dispararon a más de 4.000 puntos 
al cierre del año. Para el 2009 la liquidez fue de 18.831 millones, lo 
que representaba una caída en la tasa de crecimiento, con un 7,86% 
respecto el año 2008. 

En el año 2009 se promulga la Ley Orgánica para la Recuperación 
del Uso Público de los Recursos Petroleros, agregándolos a la Cuenta 
única del Tesoro del Estado, lo que le aportó una gran cantidad de 
recursos para la utilización de la inversión pública, puesto que los fon-
dos petroleros ecuatorianos (FEP - FEIREP – CEREPS - FAC - FEISEH) 
fueron aumentando hasta llegar al año 2007 a un valor de 3.193 mil-
lones de dólares (Baquero & Mieles, 2015). Durante los siguientes años 
parte de este presupuesto se invertiría en multitud de obras públicas, 
generando empleos, por lo que estos fondos estatales pasaron a en-
riquecer la cantidad de especies monetarias en circulación elevando 
nuevamente la liquidez. Para el año 2010 la liquidez creció en un 17,8% 
y se mantuvo por sobre el 13% anual hasta el año 2014. 

En el 2015 el Ecuador afrontaría una nueva crisis lo que afectó su liqui-
dez de manera importante, pues es el único año en que se generó 
un decrecimiento del -1,1%. En ese año se produce la caída en los 
precios del petróleo, la valoración del dólar frente a la moneda de mu-
chos de los socios comerciales del país, y al estar en parte sometidos 
a la política monetaria estadounidense, se vio afectado el ingreso de 
divisas. Para el Estado esta situación se traduce en la reducción de su 
presupuesto, por lo cual recurrió a créditos externos para sobrellevar 
la situación. La liquidez se redujo, y la economía se contrajo, entrando 
en estado de recesión.  Las medidas adoptadas por la banca privada 
les permitió mantener una liquidez superior al 30% (El Telégrafo, 2016) 
que junto a la inyección de capital mediante préstamos al exterior y la 
utilización de un porcentaje de las reservas internacionales, reflejó en 
una liquidez de USD 46.188 millones para el 2016, en comparación de 
un valor de USD 39.651 millones en el 2015. 
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Las demandas de billetes se realizan a partir de las reservas internacionales, 
lo que representó para el Ecuador cerca de 3,7 millones de dólares en 
el año 2015 y 2,3 millones de dólares en el año 2016 según el BCE 
(2015; 2016). Una de las finalidades de manejar una moneda digital 
equivalente a la moneda en curso, es mantener la liquidez y reducir 
los gastos monetarios por la transportación de divisas. En teoría, al 
incrementarse el uso del dinero electrónico sustentado en fondos de 
la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), se reduciría la 
necesidad de transportar dinero físico, eliminando dichos costos.

Conclusiones
En Ecuador la inflación se disparó a niveles alarmantes como resultado 
de la crisis bancaria y económica y según Barrera, Gallegos y Rodríguez 
(1999, p. 88), Rojas (2014) era provocada por el bajo precio del barril 
de petróleo, la tensión en la frontera con Perú, la Ley de la Agencia de 
Garantía de Depósitos, el llamado “feriado bancario”, el congelamiento 
de depósitos, el cierre de bancos, la reintroducción del impuesto a la 
renta, el 1% a la circulación de capitales, el aumento en los precios de 
la gasolina y del gas, entre otros.

La dolarización se planteó como medida para enfrentar la hiperinflación 
y la devaluación del sucre frente al dólar cerrando en el año 2000 con 
el 96%, reduciéndose desde entonces hasta al año 2003 con el 7,9% 
es decir una cifra no vista en varios años.

La promulgación de la Ley Orgánica para la Recuperación del Uso 
Público de los Recursos Petroleros agregados a la Cuenta Única del 
Tesoro del Estado en el 2009, aportó recursos para la utilización de la 
inversión pública hasta llegar al año 2007 con un valor de 3.193 millones 
de dólares (Baquero & Mieles, 2015), en el año 2010 la liquidez creció 
en un 17,8% y se mantuvo por sobre el 13% anual hasta el año 2014, 
Ecuador afrontó una nueva crisis en el 2015 lo que afectó su liquidez de 
manera importante, con un decrecimiento del -1,1%, con una liquidez 
de USD 46.188 millones para el 2016. 

Las demandas de billetes se realizan a partir de las reservas internacionales, 
lo que representó para el Ecuador cerca de 3,7 millones de dólares en 
el año 2015 y 2,3 millones en el año 2016 según el BCE (2015; 2016).  
El dinero electrónico ha surgido con poca fuerza la moneda digital 
equivale a la moneda en curso, manteniendo la liquidez y reduciendo 
los gastos monetarios por la transportación de divisas, al incrementa-
rse el uso del dinero electrónico sustentado en fondos de la Reserva 
Internacional de Libre Disponibilidad (RILD), se reduciría la necesidad 
de transportar dinero físico, eliminando dichos costos.
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Resumen
En esta investigación se analiza la percepción que tiene la ciudadanía 
sobre el servicio de transporte urbano de buses de la ciudad de Amba-
to estudiando aspectos como: Infraestructura de unidades, frecuencia 
de buses, horarios de servicio, velocidad, paradas, seguridad, como-
didad, costo del pasaje y calidad de servicio; para lo cual se aplicaron 
802 encuestas a los pasajeros de las 22 líneas de transporte registra-
das en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Am-
bato - GADMA.  Los resultados evidencian que la calidad del servicio se 
encuentra entre regular y buena, ya que tiene un índice de percepción 
que bordea los 50 puntos. Los datos obtenidos brindan una visión general 
del sistema de transporte público, informando a instituciones y autor-
idades la percepción de la ciudadanía sobre este servicio y puedan 
tomar decisiones en beneficio de los usuarios.

Palabras clave: Transporte público, percepción, servicio, índice.

Abstract
This research analyzes citizen’s perception about urban bus transpor-
tation service in Ambato through the study of aspects like: unit infra-
structure, time, speed, bus stops, security, comfort, bus ticket cost and 
quality service; for which 802 surveys were applied to bus passengers 
in 22 transportation lines registered in the Autonomous Decentralized 
Municipality Government of Ambato. The results show that the quality 
service is considered between regular and good because its perception 
index is around 50 points. The data provides a general vision of the 
public transportation service, reporting the citizen’s perception about 
this service to institutions and authorities, so they can make decisions 
in benefit of the users.

Keywords: Public transportation, perception, service, index.

Introducción
Los sistemas de transporte son importantes para el funcionamiento 
de las ciudades ya que movilizan a gran parte de la población a dis-
tintos lugares para el desarrollo de sus actividades cotidianas, lo que 
contribuye a la dinámica social y al crecimiento económico. (Oviedo, 
Sacanambuy, Matabanchoy y Zambrano, 2016)

A nivel mundial, los sistemas de transporte acompañan al desarrollo de 
las urbes, sin embargo, en América Latina, el desmesurado crecimiento 
poblacional junto con la desorganizada expansión de las ciudades y el 
presupuesto asignado para mantenimiento y desarrollo de infraestructura, 
ha ocasionado que los sistemas vayan quedando rezagados y presenten 
problemas para la mayoría de la población que utiliza el transporte pú-
blico (deficiencias de oferta, mala calidad del servicio y altas tarifas) en 
detrimento de su calidad de vida. (Banco de Desarrollo de América 
Latina - CAF, 2011)

En busca de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que utilizan 
medios de transporte público hoy en día las políticas de movilidad urbana 
son fundamentales para un adecuado manejo de la congestión vehicular 
e impactos ambientales, asegurando el bienestar de conductor y pea-
tones. (Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, 2013).
Vasconcellos y Mendonça (2016) indican que la mayor cantidad de viajes 
en Transporte Público Colectivo – TPC en las ciudades de América Lati-
na se realizan en autobuses, seguido por microbuses y el metro, siendo 
las ciudades más representativas Ciudad de México, Santiago y Lima; 

además la movilidad promedio se ubica en dos viajes al día por habitante. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos - INEC 
(2016), Ecuador posee 1’488.802 vehículos de transporte de pasa-
jeros, donde 23.436 son autobuses (1,6%), de los cuales Tungurahua 
abarca el 6,8%. Rivera, Mayorga, Vayas y Freire (2017) mencionan que 
en Ambato existen 392 buses de servicio urbano que representan el 
24,8% del total de buses registrados en Tungurahua; además, toman-
do en cuenta que en Ambato existe una población de 378.523 per-
sonas según el INEC (2018), se calcula una tasa de 10,4 buses de 
servicio urbano por cada diez mil habitantes. 

Uno de los proyectos en marcha para mejorar el servicio de transporte 
urbano de buses en Ambato es el establecimiento de la caja común, 
el cual consiste en la unificación de la recaudación diaria de cada coopera-
tiva (Jerpazsol, Los Libertadores, Tungurahua, Unión Ambateña y Vía 
Flores), y el posterior reparto equilibrado entre todos los socios de las 
operadoras. Para concretar este proyecto, se han venido instalando 
mecanismos requeridos como son: contador de pasajeros, rastreo 
GPS, videovigilancia, habilitación de salidas por las puertas medias y 
traseras, y la adquisición de modernas unidades. (El Telégrafo, 2017)
El GADMA ha establecido 25 paradas inteligentes en diferentes sec-
tores de la ciudad, con servicios de internet inalámbrico gratuito, tomas 
de corriente para carga de celulares, tablets o laptops, datos turísticos 
de la ciudad, pantallas leds en las que se informan líneas y paradas de 
servicio de transporte urbano, entre otros servicios. Además, las rutas 
de transporte fueron reajustadas por la Dirección Municipal de Tránsito 
y se ha colocado nueva nomenclatura en los buses, identificada con 
número y color. (El Telégrafo, 2017)

Bajo este contexto, es importante analizar la percepción de la ciu-
dadanía de Ambato respecto al sistema de transporte urbano de buses, 
siendo un aporte para el fortalecimiento de políticas públicas en esta 
área y, además, el planteamiento de nuevas metas a ser alcanzadas 
en el futuro en beneficio del TPC, coadyuvando al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población ambateña.

Metodología
El presente estudio fue realizado a través de investigación científica 
exploratoria que permite dar una visión general de la percepción de la 
ciudadanía sobre el servicio de transporte urbano de buses en la ciudad 
de Ambato. El método utilizado para la recolección de información fue 
la aplicación de encuestas en las que participaron cuatro encuestado-
res asignados aleatoriamente a las diferentes rutas de transporte por 
un periodo de 8 días laborables en horarios de la mañana y tarde, ex-
cluyendo las horas pico de circulación vehicular; los datos obtenidos 
son de carácter cuantitativo y cualitativo.  

Al no tener una población definida de usuarios de buses, y tomando 
como referencia el estudio realizado por Heredia (2015), se aplicaron 
802 encuestas a los pasajeros, dentro de las unidades, en cada una 
de las 22 líneas de transporte urbano registradas en el GADMA con el 
95% de confianza y 5% de error.  Además, para determinar la confia-
bilidad de la encuesta se aplicó el alfa de Cronbach con un resultado 
de 0,70 estando dentro del intervalo de aceptación. (George y Mallery, 
2003, p. 231)
Las 22 rutas se distribuyen en cinco cooperativas como se muestra 
en la tabla 1:
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Tabla 1. Cooperativas de transporte público de Ambato

Fuente: Elaboración propia a partir de Dirección de Tránsito, Transporte y Movilidad DTTM 2014 

Para algunas preguntas de la encuesta, se calculó un Índice de per-
cepción ciudadana, que toma valores de 0 a 100 puntos y cuyo cálculo 
consiste en la suma ponderada de las cuatro opciones de respuesta 
de cada pregunta. 
Hay que tomar en cuenta que la percepción es un proceso subjetivo, 
selectivo y temporal, porque inciden intereses y actitudes personales, la 
experiencia, expectativas y las demandas de tipo temporal, situacional 
o social (Sánchez, R.,2014.49).

Resultados

Aspectos generales
En la investigación realizada el 60,5% de encuestados fueron mujeres 
y el 39,5% hombres, además los grupos de edad predominante son 
de 19-28 años con 28,6%, seguido del rango 29-38 años con 23,6%. 
El tiempo promedio de residencia en Ambato de los usuarios de buses 
es de 27 años con niveles de educación: bachillerato 43,8%, superior 
32,2% y educación básica 22,8%. Información que se resume en las 
figuras 1 y 2.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Figura 1.Edad de usuarios de buses urbanos cantón Ambato 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Figura 3. Motivo de viaje de usuarios de buses urbanos cantón Ambato 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Figura 4. Motivos de utilización de buses por personas que poseen vehículo propio 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018 
Nota: Los índices estado de buses y accesibilidad toma valores desde: 0=malo a 100= muy bueno

Figura 5. Índices de percepción sobre infraestructura de buses urbanos cantón Ambato 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Figura 2. Nivel de educación de usuarios de buses urbanos cantón Ambato 2018

El 72,6% de los encuestados utilizan este medio de transporte diaria-
mente y gastan un promedio de 1,20 USD, es decir, 36 USD mensuales, 
que representa el 9,33% del Salario Básico Unificado-SBU 2018 (386 
USD), cabe resaltar que, el ingreso promedio mensual de los encuesta-
dos es de 441,88 USD, donde el gasto alcanza el 8,14%, con un suel-
do máximo de 3.000 USD y un mínimo de 15 USD.

El principal motivo de viaje en bus es el traslado al trabajo (41,6%) 
según la figura 3; y el 47,6% toma más de un bus para llegar a su des-
tino. Existe un 23,9% de personas, quienes a pesar de tener vehículo 
propio utilizan bus, debido principalmente a que es usado por otro fa-
miliar (46,4%), tráfico vehicular y dificultad para conseguir parqueo que 
juntas alcanzan el 36% como consta en la figura 4.  Estos problemas 
causan insatisfacción en los ciudadanos y conllevan al desorden de 
la ciudad, por ejemplo, el ayuntamiento de Madrid (2017), afirma que 
el tráfico se encuentra dentro de los tres principales problemas que 
afectan la calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos de 
la ciudad.

Aspectos específicos
Infraestructura de unidades
La mayoría de los usuarios han percibido una mejora en la infraestruc-
tura de las unidades, por lo que el 63,1% piensa que el estado de los 
buses es bueno, el 25,8% regular, el 7,4% muy bueno y únicamente 
el 3,7% indica que es malo, obteniendo un índice de 57,5 puntos, por 
otro lado se consultó acerca de la accesibilidad (facilidades para subir y 
bajar del bus),  61,1% indica que es buena, 26,8% que es regular, 7,5% 
la califica como mala y  4,6% que es muy buena, generando un índice 
de 53,8 puntos, cuando el máximo esperado a alcanzar es 100 puntos 
como se observa en la figura 5. La percepción obtenida aún está aleja-
da de la meta óptima de satisfacción, similar escenario se muestra en el 
estudio realizado por Ipsos Chile (2015), en la ciudad de Arica, donde la 
infraestructura es una de las dimensiones desfavorables.

Frecuencias, horario de servicio, tiempo y velocidad de buses
El 55,4% de pasajeros afirma que la frecuencia con la que pasan los 
buses es buena, el 29,7%regular, 8,1% mala y el 6,9% muy buena, regis-
trando un índice de 53,2 puntos; en cuanto a los horarios de servicio 
el 64,5% está de acuerdo, el 24,8% en desacuerdo, el 6,1% muy de 
acuerdo y 4,4% muy desacuerdo, siendo su índice 56,8 puntos. 
A pesar que Rivera et al (2017) indica que las frecuencias promedio de 
buses en el norte, centro y sur de Ambato son de 10,10 y 7,9 minutos 
respectivamente y el Plan Maestro de Transporte y Movilidad del cantón 
Ambato – PLAMTA (2013) menciona que el tiempo ideal de espera no 
debería ser mayor a 15 minutos, la ciudadanía percibe que aún se debe 
mejorar este aspecto.

Con respecto al tiempo que les toma a los usuarios llegar a su destino 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Nota: El índice de frecuencia toma valores desde: 0=malo a 100= muy bueno

- Los índices duración del trayecto, horario de servicio y velocidad toman valores desde: 
0=muy en desacuerdo a 100= muy de acuerdo

Figura 6. Índices de percepción sobre tiempo y velocidad de buses urbanos cantón Ambato 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Figura 8. Aspectos sobre seguridad en buses urbanos cantón Ambato 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Figura 9. Aspectos sobre comodidad en buses urbanos cantón Ambato 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018
Nota: -El índice estructura de paradas toma valores desde: 0= malo a 100= muy bueno
            -El índice distancia entre paradas toman valores desde: 0=muy en desacuerdo

a 100= muy de acuerdo
Figura 7. Índices de percepción sobre paradas de buses urbanos cantón Ambato 2018

viajando en bus el 70,2% está de acuerdo, el 21,6% en desacuerdo, el 5,1% 
muy de acuerdo y 3,0% muy en desacuerdo, con un índice de 58,6 puntos. 

La velocidad a la que viaja el bus es uno de los aspectos que los usuarios con-
sideran importante, es así como el 52,9% está de acuerdo, el 35,5% 
está en desacuerdo, 7,6% está muy desacuerdo y el 3,9% muy de acu-
erdo teniendo un índice de 50,5 puntos. Cuatro de cada diez personas 
no están conformes con la velocidad pues indican que los choferes 
manejan a alta velocidad cuando están atrasados en su ruta y lento 
cuando la unidad tiene pocos pasajeros, además la velocidad afecta el 
momento de frenar para recoger y dejar pasajeros.  
Información que se resumen en la figura 6.

Paradas de buses
Se consultó a los usuarios sobre la estructura de las paradas y el 53,5% 
considera que son buenas, el 32,8% regulares, el 10,9% malas y apenas 
el 2,9% muy buenas, con estos porcentajes se calculó el índice de 
percepción, obteniendo como resultado 49,0 puntos. Además, se pre-
guntó si la distancia entre paradas es adecuada, teniendo los siguientes 
resultados: el 78,6% están de acuerdo, el 15,8% en desacuerdo, el 
3,7% muy de acuerdo y el 1,9% muy en desacuerdo, alcanzando un 
índice de 60,8 puntos.

Las paradas contribuyen a la calidad y funcionamiento ordenado del 
sistema de transporte de buses, incrementando la satisfacción del usuario. 
El índice obtenido, de 49 puntos, da a entender que este aspecto está 
un poco descuidado dentro del cantón, pues los encuestados men-
cionaron que las paradas del casco central de Ambato son las que se 
encuentran en mejor estado, mientras que, en las periferias hay déficit 
de infraestructura y señalización, como se evidencia en la figura 7.
Como dato adicional el 58,7% de los encuestados utilizan las paradas 
autorizadas para subir o bajar de las unidades, lo cual indica en primera 
instancia que existe cultura vial por parte de los pasajeros, mientras que 
un 38,2% lo hace en paradas no autorizadas.

Seguridad
En lo referente a seguridad se formularon cuatro preguntas, que se 
muestran en la figura 8, las cuales evidencian que el 25% de encuesta-
dos ha sido víctima de algún acto delincuencial en las unidades, de los 
cuales el mayor porcentaje de víctimas se encuentran en el rango de 
edad de 19 – 28 años ( 29,6%), seguido por el rango de 29-38 (28,1%);  
sin embargo, el 54%, cinco de cada diez pasajeros, conoce alguien 
que ha sufrido algún acto delincuencial mientras hacía uso de algún 
bus urbano; así mismo el 20% mencionó haber sufrido algún accidente 
al subir o bajar del bus, siendo los de mayor frecuencia, las personas 
con edades comprendidas entre 19 y 38años (53,1%), lo que refleja 
una situación preocupante, pues el sistema de transporte público debe 
garantizar la seguridad, buen trato y respeto para los usuarios,  un 
aspecto importante es que los choferes se detengan prudentemente y  
esperen el tiempo necesario para que los usuarios suban y bajen com-
pletamente en las paradas, tomando en consideración a los grupos 
de atención prioritaria (niñez, adultos mayores, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad).

Un tema reciente que causa preocupación en los pasajeros es el incre-
mento de vendedores ambulantes en los buses, pues el 40,9% está en 
desacuerdo con su presencia, el 37,2% muy en desacuerdo, 20,4% de 
acuerdo y apenas el 1,0% está muy de acuerdo, registrando un índice 
de 28,0 puntos. Si bien es cierto la situación económica del país genera 
incremento de comerciantes informales en las distintas ciudades, sin 
embargo, deberían buscarse soluciones de ubicación y orden por parte 
de las autoridades competentes, pues al analizar los datos numéricos 
de esta investigación más del 75% de usuarios de transporte público 
no está de acuerdo con la modalidad actual de trabajo.

Comodidad
Al analizar la comodidad física del usuario en el bus, el 73,8% indicó que 
normalmente viaja sentado, lo cual guardaría relación con el 79,9% que 
piensa que viajar en bus es cómodo, y a su vez esto contribuiría a que el 
67,1% disfrute del viaje, según figura 9. Cabe indicar que la comodidad 
varía según el horario de uso del transporte, pues los encuestados man-
ifiestan que en horas pico existe aglomeración de gente, aspecto que es 
mencionado de igual manera por Heredia (2015).
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Costo del pasaje y calidad de servicio
El costo del pasaje general se incrementó de USD 0,25 a USD 0,30 y 
el pasaje de grupos de atención prioritaria de USD 0,10 a USD 0,15 
a partir de mayo de 2015 (GADMA, 2015). Se consultó a los usuarios 
acerca de la aceptación de esta tarifa y se obtuvo que el 81,3% está 
de acuerdo con el costo del pasaje, el 11,72% está en desacuerdo, 
el 6,23% muy de acuerdo y 0,75% muy en desacuerdo, lo que da un 
índice de 63,8 puntos. 

En Quito, el pasaje tiene un costo de USD 0,25, fijado en enero de 
2003 y no ha sufrido modificación alguna en los últimos años debido a 
que el Municipio subsidia la tarifa invirtiendo alrededor de 20 millones 
de dólares anuales (El Comercio, 2017). En Ambato, los encuestados 
indicaron que el tiempo de vigencia de la tarifa de USD 0,30, ha influen-
ciado para que la ciudadanía se acostumbre y esté de acuerdo con el 
valor establecido.

Tomando en cuenta los aspectos anteriores, los usuarios de los buses 
perciben en general que la calidad de servicio es buena (50%), regular 
(34,9%), mala (10,1%) y muy buena (5%), arrojando un índice de 49,5 
puntos. A pesar de que la percepción de los pasajeros en más de la 
mitad de la muestra investigada es positiva, existen porcentajes relativos 
a deficiente calidad de servicio que deben ser tomados en cuenta para la 
propuesta de mejoras pertinentes, datos reflejados en la figura 10.

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuesta de opinión febrero/2018 
Nota:-El índice costo de pasaje toma valores desde: 0=muy en desacuerdo a 100= muy de acuerdo

            -El índice calidad de servicio toma valores desde: 0=malo a 100= muy bueno
Figura 10. Índice de percepción sobre costo del pasaje y calidad del servicio

Conclusiones
El servicio de buses es utilizado con una frecuencia diaria por más del 
70% de encuestados, quienes en su mayoría se movilizan al trabajo y 
gastan mensualmente el 9,33% del SBU (2018), además una quinta 
parte de los usuarios poseen vehículo propio y se movilizan en bus 
debido principalmente a que es usado por otro familiar, tráfico intenso 
y falta de parqueo.

Más de la mitad de encuestados coinciden en que los buses se en-
cuentran en buen estado, es decir se ha notado una mejora en su 
infraestructura. Sin embargo, el índice de percepción es de 57,5 puntos 
debido a que existe un 29,6% de personas que lo consideran entre 
regular y malo, entre las sugerencias recolectadas se indica que todavía 
existen unidades deterioradas y antiguas, que presentan deficiencias 
como el mal funcionamiento de puertas automáticas y exceso de smog 
que provoca contaminación del medio ambiente.

Los horarios de servicio y frecuencia del transporte urbano en la ciudad 
tienen índices de percepción de 56,8 y 53,2, respectivamente, lo que 
indica que existe un porcentaje considerable de usuarios que consideran 
aceptables estos aspectos, pero deben seguir mejorando pues los va-
lores de los índices aún están muy alejados de la meta (100 puntos). 
Entre las sugerencias obtenidas de los encuestados está establecer la 
jornada completa de trabajo y mayor frecuencia los fines de semana, 
principalmente en las líneas: tres (Península-Centro- Las Orquídeas), 

siete (Letamendi, Atocha, Mirador) y once (Pucarumi, Cunchibamba, 
Tiugua).

El tiempo que toma viajar en bus no presenta mucha inconformidad por 
parte de los usuarios, posiblemente se deba a la extensión del cantón 
Ambato, lo que se refleja en su índice cercano a los 60 puntos; a pesar 
de ello, los usuarios muestran desacuerdo con la velocidad a la que 
transitan los buses, pues su índice es de 50,5 puntos, además, los 
encuestados sugieren que los choferes manejen con precaución y que 
se realice un mayor control de la velocidad.  

La estructura de las paradas de bus es otra variable que presenta un 
índice bajo (49 puntos), entre las observaciones realizadas por los usuarios 
se menciona la insuficiencia de paradas y escasa señalización princi-
palmente en sectores ubicados en las periferias de la ciudad, además, 
de que no reciben mantenimiento oportuno.

Si bien una cuarta parte de los encuestados no ha sufrido ningún acto 
delincuencial en el bus, el 54% aseguró conocer a alguien que si lo 
sufrió; además, se menciona la intranquilidad por el aumento de vende-
dores dentro de las unidades, estas razones han contribuido para que 
el 56% de las personas entrevistadas perciban que viajar en bus no 
es seguro. Una de las sugerencias mencionadas por los usuarios para 
contrarrestar la inseguridad es que se aumente el número de cámaras 
en las unidades y se incremente el control a los vendedores.

Cerca del 70% de encuestados disfrutan viajar en bus ya que la mayoría 
viaja sentada, lo que contribuye a su comodidad, no obstante, los 
usuarios sugieren mejorar la calidad de los asientos.

El costo del pasaje en Ambato tiene aceptación de gran parte de los 
encuestados, su índice de percepción es de 63,8 puntos, empero, existen 
pasajeros que están inconformes con la tarifa comparada con la cali-
dad de servicio que reciben, el cual tiene un índice de percepción de 
49,5 puntos. Los usuarios sugieren que para mejorar el servicio se 
deben impartir cursos de capacitación de relaciones humanas a los 
choferes y controladores, no permitir llevar exceso de pasajeros, respetar 
las paradas, esperar a que los pasajeros suban y bajen de las unidades 
e incrementar controladores.
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Resumen 
El objetivo de esta investigación es establecer una visión general de 
un aspecto fundamental de la gerencia, la cultura organizacional y la 
gestión del conocimiento dentro de la administración financiera, como 
lo es el acceso al financiamiento de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) en Venezuela, siendo este último un factor primordial para la 
gerencia. En este sentido, se realiza un abordaje documental desde 
diversas ópticas, con el propósito de visualizar  un alto grado de cul-
tura organizacional que se manifiesta en la gestión del conocimiento; 
ya que estas herramientas gerenciales pueden coadyuvar en cualquier 
momento que sea requerido por la gerencia en el acceso a los recursos 
financieros que puedan requerir las PYMES. Se puede concluir que las 
PYMES en Venezuela, al igual que en muchos países latinoamerica-
nos, presentan dificultades para su supervivencia, por lo que requieren 
ser fortalecidas en el tiempo con técnicas y planes de financiamiento, 
partiendo de potenciar sus capacidades gerenciales y fortificando su 
cultura organizacional.

Palabras clave: Cultura Organizacional, Gestión del conocimiento, 
Gerencia, Financiamiento, PYMES.

Abstract
The objective of this research is to establish a general vision of a fun-
damental aspect of management, organizational culture and knowledge 
management within financial administration, such as access to financing 
for small and medium enterprises (SMEs) in Venezuela. , the latter being 
a key factor for management. In this sense, a documentary approach is 
made from different perspectives, with the purpose of visualizing a high 
degree of organizational culture that is manifested in knowledge manage-
ment; since these management tools can contribute at any time that is 
required by management in accessing the financial resources that may 
be required by SMEs. It can be concluded that SMEs in Venezuela, as 
in many Latin American countries, present difficulties for their survival, 
so they need to be strengthened over time with financing techniques 
and plans, based on strengthening their managerial capacities and 
strengthening their organizational culture.

Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management, Manage-
ment, Financing, SMEs.

Introducción
La economía venezolana actualmente se caracteriza por una trans-
formación de los hechos y fenómenos económicos que afectan sig-
nificativamente a las organizaciones, en todos sus niveles, tales como 
inflación elevada, contracción económica, control de cambio, entre 
otras, lo cual genera inestabilidad y a lo que las pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) son susceptibles.
 
La mayoría de las PYMES en Venezuela son unidades de producción de 
tipo familiar, que centran sus intereses principalmente en la gestión del 
negocio y en los sistemas financieros-contables. Se basan en valores 
éticos compartidos más que en la competencia con otras empresas, 
caracterizándose por poseer una estructura rígida y muy tradicional. 
Mercado y Palmerín (2007) destacan algunas de las principales carac-
terísticas de las PYMES, entre las cuales se mencionan: la producción 
es el centro de la vida empresarial, liderazgo autocrático, limitaciones 
en el acceso a indicadores de gestión y de control administrativo, 

carácter rentista (dependiente de políticas gubernamentales), ausencia 
de gestión del conocimiento como estrategia gerencial y compor-
tamiento gerencial mecanicista.

Complementando lo anterior, en el contexto Venezolano, las PYMES 
representan en promedio más del 90% de los establecimientos del país 
y han venido reduciendo su número progresivamente, empleando al 
36% de la mano de obra ocupada según datos de la Encuesta Indus-
trial (INE, 2018). Con relación a la productividad, las PYMES igualmente 
evidencian un decrecimiento del valor bruto de producción (VBP), con 
un aporte del 14% del total en promedio en los años 2000-2007 y 
para el año 2008 no representa más del 12%. Estas empresas tienen 
poca participación en los ingresos de la nación, representando en pro-
medio apenas el 13,52% del valor total de las ventas y el 3% de las 
exportaciones, dedicándose casi exclusivamente a la producción local 
y regional. En resumen, las PYMES en Venezuela es el segmento de 
mayor representación del país, aunque en cifras no lo reflejan en cuanto 
a inversión, exportación, ocupación, entre otras.

Conforme a lo anterior, las instituciones financieras privadas y públicas 
tratan en lo posible de contribuir en la disminución del problema al acce-
so de financiamiento de las pequeñas y medianas empresa (PYMES). 
Al respecto Canelones (2014) destaca que las PYMES encuentran limita-
ciones en el acceso al crédito, representando uno de los principales 
obstáculos para su consolidación y desarrollo, siendo que a pesar de 
estas limitaciones, los gerentes deben poseer la tenacidad y formación 
para buscar mejores garantías, en la cual la iniciativa empresarial salga 
fortalecida en la prosecución de los fondos necesarios para cimentar y 
desarrollar las PYMES.

Por su parte Galindo (1999) plantea que las PYMES presentan determi-
nados impedimentos cuyas consecuencias no han sido consideradas 
en los distintos productos y operaciones financieras, y que también se 
han dedicado esfuerzos a elogiar las cualidades de las tradicionales 
fórmulas de financiación, sin atender a la efectividad de su aplicación 
potencial. Esta realidad hace necesario e imprescindible la generación 
de ideas o soluciones destinadas a implementar esfuerzos para que 
los gerentes de las empresas establezcan la adaptación a nuevas situa-
ciones, dándole la importancia requerida, siendo indispensable para 
las PYMES, si se desea conseguir la supervivencia en esta época tan 
vulnerable al cambio en la administración financiera. 

Bajo este planteamiento Cárdenas, González, González y Marín 
(2008:575) indican que:

A medida que los sistemas financieros se van desarrollando y tiene lugar 
el proceso de intervención de las economías de los distintos países, 
formando un mercado financiero internacional, surge la necesidad de 
estudiar con rigor la intensidad de la incidencia de determinados ele-
mentos del entorno sobre las principales magnitudes o indicadores de la 
situación financiera de las empresas.

Con base en lo anterior, el trabajo de investigación representa una con-
tribución al conjunto de conocimientos sobre el tema, ya que el mismo 
proporciona a las pequeñas y medianas empresas en Venezuela y Lati-
noamérica, herramientas que les permitan mantenerse a flote. También 
la investigación permite visualizar antagonismos de carácter sistemático 
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y de naturaleza práctica para los gerentes de las pequeñas y medianas 
empresas, con la única finalidad de mejorar su gestión del conocimiento 
y la eficacia de sus firmas a la vez que busca determinar como la gerencia, 
a través de la gestión del conocimiento y la cultura organizacional dentro 
de la administración financiera, son herramientas imprescindibles en el 
acceso del financiamiento de la pequeña y mediana empresa.

Metodología
La orientación metodológica considerada fue la cualitativa, basada en 
un pluralismo metodológico integrado, que permitió la aplicación de 
técnicas y procedimientos operativos cualitativos para conocer las rela-
ciones que se establecen, las contradicciones y conflictos que se pro-
ducen así como los continuos cambios generados en los documentos 
objeto de estudio, vistos éstos como una totalidad. En consecuencia, 
la ruta metódica seguida es el método hermenéutico como estudio de 
teoría y práctica del entendimiento, en particular en la interpretación 
de significados. La técnica utilizada fue el análisis de contenido. En 
este sentido, se realizó la recolección de la información a través de 
la selección del instrumento como: libros, artículos, estadísticas ofi-
ciales, entre otros donde se encuentran las directrices de la temática 
abordada.

Resultados
1.- La Gerencia 
La gerencia en las PYMES no difiere en gran medida de lo que ocurre 
en todas las organizaciones venezolanas, prevaleciendo elementos vin-
culados con la vertiente tradicional de la gerencia caracterizada por 
Aranguren (2009:7) de la siguiente manera:

…mantener la tradición en la gestión (administrativa, de recursos hu-
manos, etc.), resistencia a los cambios dentro de la organización (tra-
ta de mantener lo aprendido con poca o ninguna innovación), énfa-
sis en lo factible (no se arriesga en proyectos osados), poco flexible 
(se enmarca dentro de las normas y procedimientos establecidos no 
aceptando la disidencia), limitada planeación (muchas veces existe sólo 
a nivel formal), reacciona frente a los hechos ocurridos (no se adelanta 
a los acontecimientos) y el trabajo es directivo (prevalece la jerarquía de 
mando), entre muchos otros aspectos. 

De lo anterior se desprende que el éxito o fracaso de una organización 
es responsabilidad de la gerencia, para coordinar los esfuerzos en la 
consecución de los objetivos institucionales, realizando las funciones 
de planificación, organización, dirección y control, como un sistema 
efectivo con interdependencia de estas. 

De lo citado y referido de este autor, se desprende que la práctica geren-
cial requiere de la participación de un gerente, artífice de la gerencia en 
las organizaciones. No se puede negar las bondades que ha aporta-
do la gerencia tradicional al proceso de organización y funcionamiento 
de las empresas, no obstante, hoy en día las empresas son cada vez 
menos estructuradas y éstas funciones que se emplean bien en am-
bientes normativos, van dejando déficits en la gerencia que deben ser 
tratados para mantenerse a flote en el mercado. 

En este aspecto el gerente cumple con un papel fundamental, tal como 
lo establece Hernández (2005), pues es a quien corresponde dirigir 
las fases de mantenimiento de la institución, administrando el orden 
organizacional, la implantación de sistemas y procedimientos, la coor-
dinación y el control. Lo anterior permite reflexionar acerca de la actitud 
profesional del gerente, el cual requiere adaptarse a los cambios que 
le permitan planificar los mismos y se presenten en el mundo de hoy 
con el único objetivo de obtener la máxima excelencia organizacional.
 
Por su parte Romero (2009:17) expone que: “…el gerente deberá con-
textualizar sus conocimientos sin desprenderse de la postura episte-
mológica que le es inmanente en el plano de la realidad de la que forma 
parte”.  El gerente, como pieza clave en una organización en constante 
cambio, va a necesitar de su pericia y tomar en cuenta todas las varia-
bles que conlleven a la mejor toma de decisiones. Es decir, cuando 

el gerente solo toma en cuenta los elementos de tipo económico y 
financiero cuantificables, muchas veces sus conclusiones son distor-
sionadas y se distancian de la realidad. En este caso, puede pensarse 
que la apreciación del gerente no fue la mejor, pero al final, sucede que 
la toma de decisión definitiva no involucra elementos de juicio que no 
se encuentran en el análisis económico de alternativas y por ende los 
resultados pueden no ser los esperados. De allí la imperiosa necesidad 
de visualizar el contexto en el cual se desarrollan las organizaciones, de 
una manera integral, global, desde diferentes miradas.

Ramos (2014) explica la importancia del desarrollo y fortalecimiento del 
conocimiento desde un enfoque sistémico en beneficio de la colec-
tividad, para una mejor comprensión de lo social y las necesidades 
humanas.

Sobre este aspecto destaca la relevancia de la gerencia de recursos 
humanos que según Sotomayor (2004:.81) tiene por finalidad  “lograr 
que los trabajadores contribuyan a alcanzar las metas de la organización, 
mientras directa o indirectamente van a satisfacer sus necesidades 
individuales o colectivas”. Lo anterior  implica contar con un person-
al involucrado con los objetivos de la empresa, que de acuerdo con 
Márquez (1998), debe ser capacitado y multifuncional, contribuyendo 
al éxito organizacional y a enfrentar los desafíos que hoy en día se per-
ciben en la competencia mundial. 

La capacidad de adaptación y la disposición al cambio en las personas 
debe ser un requisito indispensable, así como también disponer de 
personal que maneje la tecnología y los avances en forma expedita, 
siendo prioritario disponer de una gerencia con un alto estándar de 
conocimientos y cultura organizacional, que en el momento de necesi-
dad financiera coadyuve a la consecución de los recursos. La geren-
cia deba ser dinámica, flexible, abierta a los posibles escenarios que 
plantean los retos de hoy, manejar la incertidumbre y lo que se ha dado 
en llamar la desorganización creativa, que no es más que la descom-
posición de las estructuras tradicionales de las empresas y sus formas 
de funcionamiento, para poder adaptarse y desenvolverse en un mun-
do que cada día envía señales de mayor complejidad y requerimientos 
de adaptabilidad al contingente.

2.- Gerencia y cultura organizacional
A través de los años se han realizado estudios acerca de la cultura 
organizacional, las relaciones humanas y su influencia en la gerencia, 
donde resalta la importancia que ésta representa para las organiza-
ciones. Freitas (1991) explica el tema de cultura organizacional, sugirien-
do que la investigación llevada a cabo en esta área representa en gran 
medida las respuestas a los problemas prácticos identificados por la 
gerencia, en el cual su estudio se ha traducido en un proceso que 
incluye una falta de uniformidad y cohesión de los patrones culturales.
La cultura organizacional emerge en un contra-ataque a los problemas 
de la desintegración de la sociedad, como una solución atractiva, haciendo 
hincapié en las ideas comunes, formas de pensamiento, valores, nor-
mas y formas de trabajar. 

Sobre este particular García (2006) afirma que la cultura se concibe 
como un elemento que influye invariablemente en las organizaciones, 
pues la misma es nutrida por las múltiples experiencias vividas por cada 
uno de sus integrantes. Por lo tanto, a los gerentes les corresponde bus-
car en el contexto de la organización, las metas y objetivos e internalizarlos 
de una forma muy amplia, con el objeto de que forme parte de su cul-
tura organizacional y ponerlo en práctica haciendo hincapié en el éxito de 
la organización.

Todo lo anterior puede influir en el desarrollo adecuado de la gestión 
gerencial, tal como lo señalan  Nonaka y Takeuchi (1999) cuando ex-
presan que los estudios de la cultura organizacional han destacado 
la importancia de los valores, símbolos y creencias dentro de la or-
ganización, vista como un sistema de significados compartidos, que 
puede aprender, cambiarse a sí misma y evolucionar en el tiempo. Adi-
cionalmente, estos autores distinguen dos dimensiones en el proceso 
de creación del conocimiento: la epistemológica representada por el 
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conocimiento explícito y tácito, convirtiéndose en un espiral del conoci-
miento a través de la interacción dinámica entre las diferentes modalidades 
de conversión del conocimiento; y la ontológica que distingue cuatro 
niveles de agentes creadores del conocimiento: el individuo, el grupo, 
la organización y el nivel inter-organizativo, todo esto como parte de la 
cultura organizacional. Celis (2015) agrega que la cultura organizacional 
constituye un modelo complejo donde se involucran creencias, valores, 
actitudes y conductas que son compartidas por los integrantes de la 
organización que evolucionan con el paso del tiempo.

Por su parte, Freitas (1991) sostiene que la misma cultura organiza-
cional proporciona un sin número de respuestas a las tendencias de 
la descomposición social, estableciéndose la ruptura de los patrones 
culturales, que reproduce un orden en particular, mediante el consenso 
y la solidaridad entre los miembros de la organización. Al tratar estos 
aspectos, se evidencia que existe una mezcla de factores sociales y 
culturales que pueden servir de apoyo a la organización que quizás 
pueda resultar difícil pero no imposible, ya que el mismo medio organiza-
cional representado en la cultura de la organización, conlleva a la adaptación 
general de todos sus miembros y a su vez encaminarse a la búsqueda 
de objetivos comunes.

Lo expuesto anteriormente resalta el señalamiento de Briceño (2011), 
quien afirma que la cultura grupal es el resultado de procesos de in-
teracción complejos (valores, creencias y actitudes), cuya existencia 
puede inferirse a partir de las conductas, lo cual representaría lo único 
susceptible de ser estudiado. Esta postura, proveniente del interaccionismo 
simbólico, permite inferir que al estudiar la conducta de la gente se con-
cibe una exploración del comportamiento humano y sus condiciones. 

De lo anteriormente expuesto, se percibe como eje trasversal la idea 
del cambio en las organizaciones, como una especie de imperativo que 
evoluciona independientemente de las voluntades humanas. En este 
orden Valera (2011) expresa la necesidad de transformar la mentalidad 
de las personas para generar el cambio, a través de la tecnología y la 
búsqueda de nuevos y mejores sistemas de vida.

De esto se desprenden las bases que asentarán al gerente de hoy, lo 
cual hace necesario expresar lo dicho por Drucker (2002: 89-90):
El cambio no se puede administrar. Solamente podemos mantenernos 
delante de él. Pero si una organización, sea un negocio, una universi-
dad, un hospital, entre otras, no ve como su cometido liderar el cambio, 
esa organización no va a sobrevivir. Hay que tener políticas encamina-
das a que el presente sea forjador del futuro.

Es por ello, que la cultura organizacional cobra importancia en los seres 
humanos, ya que la misma representa sus ideas, valores, actitudes y 
acciones que pueden ejercer de forma apropiada en el ser humano, 
conductas gerenciales que coadyuven a las organizaciones a lograr el 
éxito y metas planteadas. Todo esto, constituye y contribuye a generar, 
construir las bases necesarias de la gestión del conocimiento, el cual 
se construye a través de las prácticas cotidianas de vida que generan 
cultura, fundamental a la hora de conocer (León, 2014).

Gálvez y García (2011: 141) confirman que las investigaciones muestran 
que los valores y las prácticas organizacionales asociadas a la cultura 
de innovación, forjan mejoras en la eficacia de las personas, lo cual se 
manifiesta en la calidad de los productos y servicios y en la relación de 
la empresa con su entorno. Ello permite deducir que la cultura organizacional 
dentro de la administración financiera representa una variable o factor ine-
ludible en el acceso del financiamiento de las PYMES.
Teniendo una cultura organizacional dentro de los parámetros de me-
jorar la capacidad de trabajar en equipo, la aceptación del riesgo y 
poder manejar la incertidumbre, implica de forma notoria la mejora del 
desempeño de la organización y se puede afrontar con éxito la falta de 
recursos en un momento dado por parte de las PYMES, para llevar a 
cabo los proyectos de expansión o inversión.

3.- Gerencia y la gestión del conocimiento 
En la actualidad, el rol de la gestión del conocimiento en las organiza-
ciones ha venido cambiando debido a la aparición de nuevos para-
digmas asociados al mismo, es por ello por lo que las organizaciones 
buscan de cualquier forma estar a la par de las necesidades cambiantes 
del mercado y poder con ello lograr satisfacer dichas necesidades. 
Barrigaz y Bravo (2012) establecen que para una empresa, la gestión 
del conocimiento debe estar centrada en el hecho de que permite 
crear ventajas competitivas, y así poder enfrentar una serie de aspec-
tos que existen en la actualidad en el contexto donde desarrolla sus 
actividades. Lo señalado por estos autores, resalta la importancia de la 
gestión del conocimiento en cualquier organización y cobra más jerarquía 
cuando el enfoque va dirigido a las PYMES. 

Pedraja, Rodríguez y Rodríguez (2009: 497) afirman que:
Las pequeñas y medianas empresas son organizaciones que repre-
sentan más del 80% del total de empresas que existen en Latinoamérica. 
Además, estas empresas son las que contribuyen en mayor medida a 
la generación de empleo y a la dinámica que se logra en las economías 
emergentes. Por lo tanto, descubrir si la gestión del conocimiento im-
pacta sobre la eficacia de este tipo de empresas puede contribuir a 
su mejoramiento y, por ende, al crecimiento de un sector económico 
importante en los países en vías de desarrollo.
Esta visión de gestión del conocimiento en las PYMES, va a dar im-
pulso a la generación, almacenaje y transmisión del conocimiento en 
las organizaciones, en un contexto emergente, sirviendo de filtro a los 
gerentes para la toma de decisiones cuando surge la necesidad del 
saber. Como lo expone Morín (2000), la educación debe despejar las 
dudas sobre la posibilidad de conocer, pues para las organizaciones, 
estas interrogantes constituyen el oxígeno para cualquier empresa de 
conocimiento. 

Esta idea guarda relación con lo planteado por Buckingham y Coffman 
(1999), quienes expresan que el conocimiento es sencillamente aquello 
de lo cual la persona tiene conciencia y este conocimiento puede ser 
objetivo, que son las cosas que la persona sabe y vive; lo cual es algo 
diferente, ya que se aprende a lo largo del camino, es responsabilidad 
de cada uno. Es aquí, donde el conocimiento y el ser humano, ad-
quieren forma y significado, dado la importancia del conocer, porque si 
se toman iniciativas o propuestas educativas del mundo de hoy como 
punto de partida, se pueden formular propuestas que den soluciones 
a las organizaciones.

Por otro lado, León (2014:20) explica que la teoría del conocimien-
to, como doctrina filosófica, distingue cuatro elementos: el sujeto que 
conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el re-
sultado obtenido, que es la información que se recaba sobre el objeto. 
Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y ob-
tiene una información acerca del mismo. Cuando existe congruencia o 
adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, 
se dice que posee la verdad. Al analizar lo planteado anteriormente, se 
puede decir que quien posee la verdad está en posesión de conoci-
miento y a su vez tiene la capacidad de poder gestionar conocimiento. 
Así lo plantean Pedraja, Rodríguez. y Rodríguez. (2009), quienes mani-
fiestan que el conocimiento en cualquier campo, otorga poder, capaci-
dad de acción y decisión a quienes lo poseen, de allí la importancia en 
una organización de gestionar el conocimiento basada en la eficiencia 
organizacional, lo cual impactará positivamente sobre la rentabilidad 
económica de la empresa. 

Para León (2014), en el ámbito gerencial y dirección de empresas, 
cuando se hace referencia a la eficacia organizativa, ésta va a estar 
asociada tradicionalmente a medidas de orden económico y financiero. 
Es aquí donde la gestión del conocimiento puede convertirse en un principio 
esencial de ventaja competitiva dentro de la economía de la información, 
para lo cual se hace primordial que las PYMES establezcan sistemas 
eficientes de información, tanto internos como externos, y dicha infor-
mación debe ser eficientemente procesada y puesta en práctica. Para 
Briceño (2011), el capital humano y su desarrollo, conforman elementos 
fundamentales en las sociedades basadas en el conocimiento, necesario 
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para el desarrollo humano. Ante este planteamiento, el autor refleja la 
necesidad de realizar un manejo eficaz de la información, la cual va a 
ser precisa para la excelencia, la competitividad y la toma de decisiones 
financieras de las PYMES, que influirán en el desarrollo social y cultural 
de las personas.

Cabe destacar, que el manejo de la gestión del conocimiento se vuelve 
cada vez más complejo, debido a la explosión de la oferta y la demanda 
de información y al desarrollo de tecnología de información y comuni-
cación en el campo de la telemática durante los últimos años. Al respecto 
se destaca a Mujica (2010), indicando que los grandes cambios de 
paradigmas gerenciales van a la par de la tecnología y que cada día 
la administración y lo tecnológico se hacen mutuamente incluyentes 
y complementarios. Esto concuerda con lo expresado por Villagrasa 
(2011), quien propone un cambio organizacional orientado hacia la in-
fomacionalización, a través del desarrollo de las tecnologías de la in-
formación y comunicación, abriendo paso a un modelo económico y 
social emergente.

En el Cuadro 1, se refleja el conjunto de tecnologías que habilitan la 
gestión del conocimiento realizado por Villagrasa (2011) a partir de la 
información de Bulchand (2002), quien describe de manera precisa al-
gunas concepciones al respecto, con las respectivas consideraciones 
y propósito o utilidad de cada autor.

Tabla 1. Herramientas facilitadoras de la Gestión del Conocimiento

Fuente: Villagrasa  (2011). 

En resumen, se hace indiscutible la existencia de una correlación posi-
tiva entre las distintas fases de la gestión del conocimiento y la eficacia 
organizativa que conduce a la  rentabilidad económica de las empre-
sas, lo cual  hace evidente que este escenario puede contribuir a paliar 
la situación financiera de las PYMES cuando éstas lo ameriten. De esta 
forma, la sapiencia de los gerentes, a través de prácticas comunes y 
complementarias, puede encontrar las diferentes modalidades de acceso 
al financiamiento de la PYMES, permitiendo esta visión, en todo caso, 
mejorar los niveles de competencia entre las organizaciones.

Conclusiones
Las PYMES en Venezuela se desenvuelven en medio de adversidades 
económicas producto de políticas de estado, con un gobierno que se afianza 
en las importaciones para abastecer el mercado interno, afectando en 
gran medida la producción nacional, al no crear planes estratégicos de 
fomento a la actividad económica interna. Estas organizaciones se de-

baten en un punto de equilibrio para su supervivencia, requiriendo ser 
fortalecidas en el tiempo con técnicas y planes de financiamiento, tanto 
de organismos privados como públicos basados en la cooperación y 
alianzas estratégicas entre el estado – empresa privada – sectores finan-
cieros económicos, con el fin de sortear las incertidumbres y cambios 
que demanda el contexto actual. Estas estrategias deben además in-
cluir planes de formación para la gerencia e incorporación de sistemas 
de redes e información, que les permita incorporarse efectivamente al 
mundo de la tecnología. Para que estos planes de fortalecimiento sean 
posibles y satisfacer las necesidades de financiamiento de las PYMES, es 
imprescindible poseer una gerencia con un alto estándar de conocimien-
tos y cultura organizacional, para ser más eficaces y competitivas a la 
hora de requerir recursos financieros.

Las organizaciones en la búsqueda de estar a la par de los aconteci-
mientos globales requieren estar permanentemente actualizadas y para 
ello deben disponer de una gerencia con un alto grado de cultura or-
ganizacional que le permita la generación de conocimiento y que en-
tienda la realidad institucional en todos los ámbitos de la organización. 
Se hace indispensable, que el personal administrativo, operacional y 
financiero estén estrechamente unidos, alrededor de un pensamiento 
sistémico, y con interpretaciones del conocimiento desde la perspec-
tiva de la conducta humana y el compromiso empresarial de todos 
los involucrados en la conducción de la organización, donde no exista 
limitación alguna para la búsqueda del conocimiento. 

La gestión del conocimiento en las PYMES y las grandes industrias se 
basa en la trasferencia del conocimiento como un valor de la organización, 
tanto interna como externamente, bajo el esquema de intercambio de 
recursos y la fomentación de las relaciones y satisfacción de las de 
necesidades que coadyuven a la integración de toda la organización, con 
el fin de trabajar como una sola compañía con objetivos en común. La 
forma de gestionar el conocimiento dependerá de las características 
propias de cada PYME y al objetivo que quiera alcanzar.

Tanto la cultura organizacional como la gestión del conocimiento cor-
porativo y disciplinado, conducen a que la gerencia tenga un mejor de-
sempeño en la consecución de sus objetivos dentro de la administración 
financiera, pudiendo esta misma mejorar su capacidad de relacionarse, 
trabajar en equipo, afrontar la incertidumbre y si quieren ir más allá de 
los objetivos, deben abrir sus mentes en búsqueda de afrontar con éxi-
to todos los elementos que constituyen a la gestión del conocimiento y 
con esta visión permitir mejorar los niveles de excelencia en la gestión 
de las PYMES, los cuales son necesarios en el acceso al financiamiento 
de estas empresas.

En definitiva, el reto es estructurar un plan nacional de apoyo y monitoreo 
constante de las PYMES en la adopción de políticas públicas integrales 
sostenibles, que abarquen la parte financiera alineada con la cultura or-
ganizacional y la gestión del conocimiento, con una gerencia proactiva, 
dinámica, enfocada en el manejo de las incertidumbres y la inestabili-
dad en un contexto global, dando identidad a su desempeño a través 
de los elementos de la cultura organizacional y gestionando el conoci-
miento como herramienta clave para, no sólo permanecer en el tiempo 
o sobrevivir, sino para ser competitivas y eficientes, pudiendo de esta 
forma acceder más fácilmente a oportunidades de financiamiento. Todo 
lo anterior, sugiere un compromiso invaluable de alcanzar el bienestar 
social y económico del país.
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Resumen
Este trabajo evalúa el nivel de la Responsabilidad Social en las em-
presas del sector calzado desde la perspectiva de sus trabajadores y 
sus consumidores, se muestran también los beneficios y barreras a los 
que las empresas se enfrentan, y las dimensiones de Responsabilidad 
Social que están enmarcadas dentro de la Norma ISO 26000. Los re-
sultados mostraron la relación entre las dimensiones: económica, legal, 
ética, ambiental y social con un coeficiente de path superior al 50%  
respecto a los trabajadores, mientras que para la perspectiva de los 
consumidores existe una relación superior  al 54% excepto entre las 
dimensiones ética y ambiental.

Palabras clave: Responsabilidad social, Norma ISO 26000, traba-
jadores, consumidores.

Abstract
This work evaluates the level of Social Responsibility in companies in 
the footwear sector from the perspective of its workers and consumers; 
it also shows the benefits and barriers that companies face, and the 
dimensions of Social Responsibility that are framed within of the ISO 
26000 Standard. The results showed the relationship between the 
dimensions: economic, legal, ethical, environmental and social with a 
path coefficient superior to 50% with respect to workers, while for the 
consumers’ perspective there is a relationship superior to 54% except 
between the ethical and environmental dimensions.

Keywords: Social responsibility, ISO 26000 Standard, workers, consumers

Introducción
La Responsabilidad Social es un tema que ha venido tomando pro-
tagonismo en los últimos años en la actividad empresarial y comercial. 
Aquellas empresas que orienten sus actuaciones de RSE hacia sus 
trabajadores y consumidores conseguirán un doble efecto. Por una 
parte, lograrán mejorar la actitud y el entusiasmo del trabajador  hacia 
la empresa. Y en el consumidor incrementar la intención de compra 
futura de sus productos frente a otros que provengan de empresas que 
no atiendan suficientemente estas responsabilidades.

Las empresas donde se aplican prácticas de la Responsabilidad Social 
poseen ventajas como: el reconocimiento en el mercado, mayor com-
petitividad e incremento en sus ingresos, ya que implementan en sus 
políticas objetivos y compromisos hacia la mejora entre sus trabajadores. 
Protegiendo su calidad de vida personal, profesional y ético social. Los 
objetivos están relacionados con la equidad, igualdad, respeto, salarios 
justos y cumplimiento de los derechos  y obligaciones de los trabajadores 
cubriendo las  expectativas  de la empresa.  (Sotelo & Garcia, 2014)

La implementación de la responsabilidad social por parte de las em-
presas de calzado beneficia en su imagen frente al consumidor que se 
ven reflejadas en la lealtad de los mismos, los factores que explican la 
lealtad son la imagen del establecimiento, la convivencia de la relación 
comercial y la búsqueda de ahorro por parte de los consumidores. 
(Paiva, Sandoval & Michele, 2012)

Metodología
En el presente estudio se utilizó la metodología cuantitativa, en la perspec-
tiva de los trabajadores se utilizó una población de 15 empresas del 
sector calzado registradas en la Superintendencia de Compañías de 
las cuales se tomó de 3 a 5  trabajadores de cada empresa para la 

aplicación de las encuestas, debido a que su aplicación fue en el mes 
de noviembre donde las empresas están en temporada alta y se dio la 
apertura de solo 3 trabajadores de cada una de las empresas logrando 
obtener un total de 65 encuestados, mientras que para la perspectiva 
de los trabajadores, y para los consumidores se aplicó a un total de 
384 encuestas a consumidores del sector calzado  de Tungurahua de 
los cantones de Ambato y Cevallos, al ser los cantones donde más 
producción de calzado existe, y se encuentran registrados en la 
Superintendencia de Compañías.

Debido a que la población de estudio es extensa, será escogida de 
manera aleatoria se calculará una muestra con una población finita n, 
con un valor de confianza del 95% y un margen de error del 5%

Dónde: 

n=504.583  
Z=1,96
P=0,05  
e=0,05
i=0,05

A través de tablas de frecuencia y gráficos con descripción estadísti-
ca se mostrarán los resultados obtenidos de acuerdo a las encuestas 
aplicadas. Para la comprobación de la hipótesis se aplicó el coeficiente 
de path.

Resultados

Dimensiones de la Responsabilidad Social
De acuerdo con Aguilera & Puerto  (2012),  en su investigacion mencio-
nan las siguientes dimensiones de la Responsabilidad Social:
• Económico: Constituye en la producción de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades de la sociedad.
• Legal: Implica el cumplimiento de la leyes locales, nacionales e in-
ternacionales que den credibilidad a los inversionistas, proveedores y 
consumidores.
• Ética: El cumplimiento de los lineamientos relacionados con la con-
ducta y valores de las organizaciones
• Social: Donaciones, auspicios de  dinero y otros recursos para sec-
tores vulnerables de la sociedad
• Ambiental: Protección y cuidado de los seres vivos existentes en el mundo.

NORMA INTERNACIONAL ISO 26000
La Norma ISO 26000 tiene como objetivo dar una orientación en temas 
de responsabilidad social a las organizaciones y empresas para que 
contribuyan al desarrollo sustentable y sostenible y la inclusión de gru-
pos vulnerables a través de la ética. (ISO 26000, 2010).

Con la aplicación de las Normas ISO 26000 las empresas lograrían un 
equilibrio satisfactorio que favorezca en este caso a sus trabajadores a 
través de la aplicación de prácticas que enmarquen las materias funda-
mentales donde establecen: Derechos Humanos y Prácticas Laborales 
justas, Asunto de consumidores y Participación activa y desarrollo de la 
comunidad  que se relacionan con los beneficios de los trabajadores y 
a sus consumidores (Cea Moure, 2013).

Respeto de los intereses de los trabajadores
El respeto a los intereses de los trabajadores es un término que ayuda 
a asegurar que las personas sean tratadas con dignidad y respeto en 
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el lugar de trabajo. También refuerza el compromiso de cumplir con 
las leyes que prohíben la discriminación, el acoso y la represalia. Los 
empleadores deben identificar y corregir los problemas de seguridad y 
salud, lo que exige que los empleadores eliminen o reduzcan los peli-
gros primero introduciendo cambios factibles en las condiciones de 
trabajo. (Aguilar, 2014)

Respeto de los intereses de los consumidores
La idea de que el mercado sirve a los derechos y a las necesidades 
de los seres humanos y que sus intereses se ubican en el centro mis-
mo de la actividad comercial. Siendo que los intereses que tengan los 
consumidores en relación con las empresas son el eje para que estos 
efectúen su compra (Rodríguez, 2014).
A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

Trabajadores

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a trabajadores del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua.

Figura 1. Grado de Involucramiento de los trabajadores

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a consumidores del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua

Figura 4. Canales de comunicación empresa-consumidor

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a consumidores del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua

Figura 5. Prácticas justas de Marketing

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a consumidores del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua

Figura 6. Apoyo en programas solidarios

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a trabajadores del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua.

Figura 2. Clima laboral

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a trabajadores del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua.

Figura 3. Reglamentos de seguridad ocupacional

El grado de involucramiento que tiene la empresa con sus trabajadores 
muestran los siguientes resultados: de un 64,3 % con un calificativo 
de muy bueno, un 17,9 % lo califican como bueno y un porcentaje del 
7,1 % como excelente, lo que indica que las empresas están cum-
pliendo con un porcentaje aceptable con aplicación de las normas de 
responsabilidad social empresarial enmarcadas en la ISO 26000 en su 
apartado de involucramiento de las partes interesadas en este caso los 
trabajadores.

En lo referente al clima laboral el  46,4% de los trabajadores encuesta-
dos se siente satisfecho del clima laboral en la empresa, el 25% están 
muy satisfecho, lo que indica que  el  respeto en el trabajo de igual a 
igual es beneficioso para mantener un clima laboral agradable dando 
cumplimiento a la norma ISO 26000 de diálogo social y por ende el 
respeto a los trabajadores de esta manera evitando violencia.

En cuanto a los reglamentos de seguridad ocupacional el 46,4% están 
satisfechos, el 30,4% muy satisfechos  y el 19,6% normal, es decir las 
normas y estatutos de la empresa cubren las necesidades de seguri-
dad de los trabajadores con lo cual las empresas cumplen con las leyes 
nacionales y de trabajo y además con las Normas ISO 26000 que indi-
can que los empleadores deben proporcionar salud y seguridad social 
a sus empleados.
Consumidores

En cuanto a los canales de comunicación empresa-consumidor se 
aprecia que del total de los encuestados con respecto, a si la empre-
sa tiene canales de comunicación empresa-consumidor en caso de 
sugerencias y reclamos se obtuvo que 107 que corresponde al 27,9% 
respondieron que es bueno, 105 que representa el 27,3% respondieron 
que es muy bueno, 74 que representa el 19,3% respondieron que es 
excelente. Es así que se evidencia que existe cumplimiento del aparta-
do de la NORMA ISO 26000, que es el 6.7.6  Servicios de atención al 
cliente, apoyo y resolución de quejas y controversias.

Con respecto a las prácticas justas de marketing de las empresas del 
sector calzado 115 que representa el 29,9% respondieron que son 
excelentes, 108 que representa el 28,1 que son muy buenas, 103 que 
representa el 26,8 % que son buenas. Los resultados obtenidos mues-
tran que se está cumpliendo con el apartado de la ISO 26000 6.7.3 
Prácticas justas de marketing, información objetiva e imparcial.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a trabajadores  del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua.

Figura 7. Medición  de las dimensiones de  Responsabilidad Social de los trabajadores  

Fuente: Elaboración propia a partir de la encuesta a consumidores  del sector calzado de la 
provincia de Tungurahua.

Figura 8. Medición  de las dimensiones de  Responsabilidad Social de los consumidores. 

Con respecto a si las empresas de calzado brindan apoyo en progra-
mas solidarios y a fundaciones 149 que representa  el 38,8%  respondieron 
que es malo, 95 que representa  el 24,7% que es regular, 73 que 
representa  el 19% que es bueno.  Los resultados obtenidos reflejan la 
relación con el apartado de la ISO 26000,  6.8.3 Participación activa de 
la comunidad, el cual refleja que no existe cumplimiento por parte de 
las empresas de calzado.

Comprobación de hipótesis trabajadores

H1: La situación económica de las empresas de calzado influye en un 
adecuado cumplimiento de disposiciones legales. Al obtener una correlación 
de 0.769 (76,9%) podemos manifestar que la hipótesis esta verificada 
con un alto nivel de aceptación.

H2: La empresa de calzado que cumple con las disposiciones legales 
tendrá un adecuado comportamiento ético en la sociedad, el porcenta-
je alcanzado es de 0.833 (83,3%) dando lugar a que la hipótesis planteada 
se acepte ya que supera el valor mínimo de coeficiente de Path.

H3: Al tener un comportamiento ético las empresas del sector calzado 
tienen una influencia positiva en el desarrollo de actividades de protección 
ambiental. Al tener un valor entre la dimensión ética y ambiental de 
0.666 (66,6%) podemos plantear que la hipótesis planteada se acepta.

H4: Las acciones que desarrollan las empresas del sector calzado en 
protección del medio ambiente favorecen al desarrollo social y mejoran 
de la calidad de vida de las comunidades aledañas donde realizan sus 
actividades. Al obtener un valor de 0.498 (49,8%) se puede demostrar 
que la hipótesis establecida tiene alto nivel de aceptación ya que su-
pera el límite establecido en el coeficiente de Path que es 0.30 (30%).

Comprobación de hipótesis consumidores

H1: De acuerdo al manejo de la situación económica que muestran las 
empresas de calzado se demuestra que existe coherencia con el cum-
plimiento de la parte legal. Los resultados muestran que existe un 55% 
(0,554) de correlación entre las dimensiones económica y legal por lo 
que se refleja que la hipótesis es aceptada.

H2: En este sentido se ha podido comprobar que las empresas de 
calzado cumplen con las disposiciones legales en cuanto a sus activi-
dades lo cual pone en manifiesto su correcto comportamiento ético con 
la sociedad. Los resultados revelan un peso estadísticamente significativo 
del 62% (0,617) lo cual es capaz de explicar que la hipótesis planteada 
es aceptada.

H3: La respuesta de los consumidores de acuerdo al cumplimiento 
ético relacionado al respeto del medio ambiente no muestra consisten-
cia positiva de criterios. Los resultados demuestran que la dimensión 
ética no tiene relación con la dimensión ambiental, el valor obtenido 
es de 7,2% (0,072) podemos demostrar que la hipótesis planteada se 
rechaza ya que no cumple los parámetros de aceptación.

H4: En cuanto al respeto que muestran las empresas del sector calza-
do con el medio ambiente en el desarrollo de sus actividades cabe 
reconocer que contribuyen para que los consumidores perciban el 
buen papel que están haciendo dichas empresas y así fortalecen sus 
relaciones comerciales. Los resultados evidencian la relación positiva 
existente entre la dimensión ambiental y filantrópica con un 54% (0,544) 
con lo cual verificamos que la hipótesis es aceptada.

Conclusiones
Las dimensiones de Responsabilidad Social que el sector de calzado 
de Tungurahua practica con sus trabajadores son: Las dimensiones 
Económica, Legal, Ética, Ambiental y Social, la práctica de actividades 
que enmarcan estas dimensiones hacen que las empresas de estudio 
sean competitivas  en el mercado con el resto de empresas.

Las empresas que aplican actividades socialmente responsables gozan 
de beneficios como: un clima laboral agradable ente sus trabajadores 
lo que hace que aumente la producción minimizando el tiempo, mer-
mar la discriminación logrando igualdad de oportunidades para todos 
y estabilidad para los trabajadores, condiciones de trabajo según los 
reglamentos de seguridad, la inclusión de los trabajadores en aspectos 
de conciliación familiar laboral y social de los trabajadores por otro lado 
la relación de valoraciones de la satisfacción al consumidor, precios 
de los productos acordes a la calidad, posicionamiento en  mercado 
(marca reconocida), investigación de  nuevas demandas de los con-
sumidores, respeto y atención a los clientes, privacidad de la infor-
mación personal, presentar publicidad responsable no engañosa, dar a 
conocer la información transparente de sus actividades, cumplir con la 
emisión de facturas, son las que hacen que estas sean preferidas por 
los consumidores Sin embargo existen empresas que tiene  que eliminar 
barreras para la aplicación de prácticas de responsabilidad social entre 
las más comunes son temas ambientales y el valor económico de la 
empresa con la sociedad.

Finalmente, se concluye que el nivel de las empresas del sector calza-
do de Tungurahua en temas de Responsabilidad Social en el marco 
de la ISO 26000 están en un promedio aceptable, en vista que las 
dimensiones legal-ética es  donde las empresas han tenido más rele-
vancia con un coeficiente de Path del 83,3% seguido por la dimensión 
económica- legal  con el 76,9%, y en lo que se refiere a la dimen-
sión ambiental y social con un porcentaje menor a las dimensiones 
anteriores pero aceptable del 49,80% desde la perspectiva de los 
trabajadores. Además se evidenció la relación entre las dimensiones 
económico-legal 55%, filantrópico-ambiental 54%, legal-ético 62%  
desde la perspectiva de los consumidores,  lo que indica que las em-
presas del sector calzado velan los beneficios personales, económicos 
y legales de los trabajadores y consumidores. 
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Anexos
Artículo: Evolución de la liquidez monetaria en el Ecuador: años 2000 y 2016

Anexo 1.  Liquidez 2000-(junio) 2017, millones de dólares

Fuente: BCE (2016)

Artículo: Sondeo de opinión ciudadana a los usuarios de transporte público en el cantón Ambato
Anexo 1. Encuesta de opinión de usuarios de transporte público en el cantón Ambato



26 

Boletín de Coyuntura, N º 16; marzo 2018; ISSN 2528-7931; UTA – Ecuador; Pág. 25-26

Artículo: Estudio al sector calzado de Tungurahua en el Marco de la ISO 26000
Anexo 1. Encuesta dirigida a los consumidores

Anexo 2. Encuesta dirigida a los trabajadores
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Originalidad
Los artículos presentados deben ser de coyuntura en el área social y 
económica del sector público y privado. Deberán ser inéditos y origi-
nales, que no hayan sido publicados anteriormente en ningún medio 
impreso o electrónico. Cualquier publicación referente al tema escrito 
se podrá realizar posterior a la impresión del Boletín de Coyuntura 
correspondiente.

Presentación
Las investigaciones deben ser presentadas en forma electrónica al 
email: obeconomico@uta.edu.ec

Normas generales 
• Tipo de archivo: Documento de Word y Excel (en caso de existir ta-
blas y figuras en una sola hoja con la debida numeración y nombre de 
la figura las que deben ser idénticas en los dos formatos)
• Tamaño de papel: A4 
• Fuente: Cambria
• Tamaño de fuente: 10 puntos.
• Interlineado: 1,5 con espacio posterior y anterior de 0 puntos.
• Márgenes: izquierdo y derecho 3 cm  y superior  e inferior 1,5 cm
• El artículo completo debe constar de máximo 10 páginas, incluido: 
texto, tablas, figuras, imágenes, anexos, entre otros.
• La numeración de la página debe estar situada en la parte inferior 
derecha de la hoja.
• Los datos numéricos deben separarse de la siguiente manera:  miles 
con punto, decimales con coma y millones con apóstrofe aplicado en 
texto, tablas y figuras, a excepción  de los años. 
• Toda palabra que lleve tilde o diéresis deberá respetar la regla 
ortográfica respectiva, aplicándose también en mayúsculas.
• Para referirse al nombre de organizaciones, estas se harán en el idioma 
original seguido de su acrónimo, separado por un guión, y de ser nece-
sario se incluirá su traducción en castellano.
• Para escribir citas bibliográficas dentro del texto, se aplicará las nor-
mas APA 6ta. edición. No es necesario hacer  uso de citas de pie de 
página.

Normas para la elaboración de tablas y figuras
• Los títulos de las tablas y las figuras deben estar fuera de las mismas 
• La representación de datos e información estadística se denominará 
Tabla y a las representaciones gráficas se las denominará Figura, con 
el número respectivo. (no se debe colocar símbolos o abreviaciones 
como: #, Nº, No., entre otras) 
• Las palabras tabla y figura deben ir en negrillas seguido del título en 
la parte superior centrado, si éste supera las dos líneas debe estar a 
espacio mínimo posterior y anterior de 0 puntos.
• Se escribirá con mayúscula solo la primera letra de la primera palabra  
de los títulos, a excepción de los nombres propios.
• En los casos que se identifique en el título: unidades, periodos o años, 
se debe colocar en la siguiente línea a espacio seguido. 
• El texto al interior de tablas y figuras, debe ser en formato de oración 
y en letra cambria tamaño 8.
• La descripción de los ejes de los rótulos o leyendas de las figuras de-
ben respetar las reglas ortográficas y  tipo de fuente antes mencionado.  
• El formato para la elaboración de tablas se basará en las normas 
APA 6ta. Edición, los colores que se pueden utilizar son blanco y gris 
intercalado.
• Fuente: En la parte inferior de las tablas o figuras debe constar el 
siguiente formato: 
a. En el caso que sea tomada exactamente de alguna institución, artículo, 

revista u otros, es responsabilidad del autor el obtener el permiso correspon-
diente para evitar problemas posteriores relacionados con los derechos 
de autor y debe constar de la siguiente manera. Ejemplo: Fuente: Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos INEC, Anuario de Estadísticas 
Vitales – Nacimientos y Defunciones (2014)
b. En el caso que sea elaborada en base a información ya existente 
debe constar de la siguiente manera. Ejemplo: Fuente: Elaboración 
propia a partir del trabajo expuesto  por Polar (2007)

Estructura  del artículo
El artículo debe presentar los siguientes elementos:
• Título: Español, fuente cambria, tamaño 11, centrado, negrilla, 
formato de oración, extensión máxima 15 palabras.
• Autores: Se debe incluir en la parte inferior del título un nombre y dos 
apellidos del autor o autores y como pie de página describir: profesión, 
cargo, institución a la que pertenece y correo electrónico.
• Resumen: De un solo párrafo, corto y conciso (máximo 100 palabras).
• Palabras clave: De 3 a 5 palabras que representarán las principales 
ideas del artículo. 
• “Abstract”: Traducción al inglés del resumen.
• Keywords: Traducción al inglés de las palabras clave.
• Introducción: Debe incluir el propósito, importancia y conocimiento 
actual del tema.
• Metodología: Métodos de investigación empleados para la elabo-
ración del artículo.
• Resultados: Se detallan los resultados de la investigación en texto, 
tablas y figuras.
• Conclusiones o reflexiones: Deberá destacar los datos sobresali-
entes y contribución más importante del artículo. Con información pri-
maria se utilizará conclusiones y con información secundaria reflexiones.
• Anexos: Incluye los instrumentos que se utilizaron para recolección 
de información en la investigación, en caso de existir, como: encuestas, 
fichas de observación, entre otras.
• Referencias: Incluir todas las fuentes bibliográficas utilizadas y/o 
referidas en el texto, en normas APA 6ta edición en orden alfabético y 
sangría francesa.

Procedimiento editorial
1. Recepción de trabajos de investigación a través del correo electrónico 
obeconomico@uta.edu.ec, comprobación de originalidad del documento 
mediante software Urkund, verificación del cumplimiento de requisitos 
mínimos de la guía de elaboración de artículos del OBEST, y asignación 
de un código para el proceso de publicación por parte del Editor.
2. Envío de los artículos para revisión a dos evaluadores internos o 
externos, de acuerdo con los formatos vigentes. Una vez emitido el 
informe por parte del evaluador, el Editor podrá decidir la continuidad 
en el proceso con alguna de las siguientes posibilidades:
Aceptado directamente 
• Aceptado condicionalmente sujeto a solucionar satisfactoriamente 
las sugerencias emitidas por los revisores
• Rechazado en caso de que los revisores encuentren dificultades in-
salvables, con las que esté de acuerdo el Editor. 
En caso de ser aceptado condicionalmente, se enviará el artículo con 
las sugerencias al autor para que justifique el desarrollo de su investi-
gación o realice las correcciones respectivas.
3. Una vez definido los trabajos a publicar, se procederá al proceso 
de edición final y maquetación del Boletín y/o Revista y el envío de un 
correo electrónico al primer autor del artículo indicando la aceptación 
de su trabajo.

Guía para presentación de artículos
“Boletín de Coyuntura” y “Revista de Coyuntura” OBEST




