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EDITORIAL
MISIÓN
Generar opinión desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas (FCSH) 
de la Escuela Superior Politécnica del Litoral para fortalecer su vínculo con la 
comunidad a través de la difusión de temas contemporáneos de impacto y re-
levancia como temas: Economía: microeconomía, macroeconomía, monetaria,  
internacional, pública, finanzas públicas, organización industrial, desarrollo eco-
nómico - Administración: financiera, de marketing, operaciones, estratégica, re-
cursos humanos, liderazgo, TICs - Educación - Artes y humanidades.

VISIÓN
Estimular el debate a nivel nacional con temas pertinentes para la sociedad, mo-
tivando al desarrollo del pensamiento crítico del lector a través de un espacio de 
opinión del más alto nivel.
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Febres-Cordero Carlo Este artículo resalta la pérdida de los 

avances técnicos y coreográficos por 
parte de artistas nacionales y extranjeros 
radicados en Ecuador. Además, detalla 
como causa la carencia de investigación y 
documentación.
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Se viven tiempos de ruptura de 
conceptos preconcebidos entorno 
al arte de danzar, tiempos de des-
cubrir, de inventar o de negar lo 
que ya se ha realizado en años de 
historia. La  danza a nivel mundial 
proclama un discurso de re defini-
ción del cuerpo y de su roll social 
iniciado a finales del siglo XIX, que 
aún hace eco en pleno siglo XXI. 
En el Ecuador, un poco más tar-
de que en el resto del mundo, el 
proceso de innovación de la dan-
za inició en el siglo XX. Grandes 
avances técnicos y coreográficos, 
realizados durante décadas por 
varias decenas de artistas locales 
y extranjeros radicados en nuestro 
país, se han perdido en el tiempo 
debido a la carencia de investiga-
ción y documentación por parte de 
actores del sector, lo cual retrasa el 
desarrollo de la danza ecuatoriana 
como potencial referente mundial.  
En las últimas dos décadas, los 
guayaquileños hemos sido testi-
gos de la proliferación de la danza 
en distintos géneros en variados 
escenarios. Ha ganado lugar la 
clasificación de esta rama artística 
como deporte, o como distracción 
televisiva, contribuyendo a la mul-
tiplicación de academias de danza, 
aunque no siempre de buen nivel. 
En Guayaquil la apertura de ma-
yor número de teatros y espacios 
alternativos para espectáculos, así 

   La desinformación 
por parte de las nue-
vas generaciones de 

artistas, los impulsa 
a darse crédito de 

pioneros en ciertos 
tipos de propuestas.

como de nuevo festivales, residen-
cias, conferencias y encuentros ha 
contribuido al movimiento de públi-
cos para la danza, con gustos muy 
diversos. Festivales con trayectoria 
de varios años como Fragmentos 
de Junio, Fiartes-G, con 14 y 19 
ediciones respectivamente, así 
como Geografías Íntimas y Festival 
ESPOL en Sonido y Movimiento, 
a la fecha en su primera y cuarta 
edición respectivamente, propician 
espacios para fomentar la creati-
vidad y elaboración de propuestas 
danzarías a la corriente universal. 
Bailarines jóvenes y estudian-
tes de danza se nutren y gestan 
nuevas propuestas inspirados en 
creaciones de artistas extranjeros 
actuales. Pero ¿dónde están los 
cimientos del cada vez más agitado 
y joven movimiento cultural local, 
que ocupan las salas de teatros y 
espacios escénicos alternativos? 
La desinformación por parte de las 
nuevas generaciones de artistas, 
los impulsa a darse crédito de pio-
neros en ciertos tipos de propues-
tas. Una notable confusión entre 
la implementación y la innovación, 
entre lo que se ha hecho antes y 
lo que se realiza “por primera vez”. 
Josie Caseres, actual directora de 
la Compañía Nacional de Danza 
del Ecuador, y Tamia Guayasamín 
en el 2007 se refirieron a la dan-
za del país, proyectos y entidades 

Amnesia Cultural
por: Gloria Rebeca Febres-Cordero

colaboradoras para South_South, 
acotando que son escasas las pro-
ducciones de documentación y la 
actividad teórica en general (Cáse-
res & Guayasamín, 2007). El desco-
nocimiento causado por escases de 
documentación sobre avances de la 
danza en décadas pasadas, retra-
san el desarrollo actual de la danza, 
es como empezar de cero cada vez.
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Amnesia Cultural
por: Gloria Rebeca Febres-Cordero

Un gesto penoso es ver borrado de 
la memoria cultural de artistas ac-
tuales, proyectos realizados hace 
menos de 20 años; no digamos de 
la génesis de la danza en Guaya-
quil. El caso de grandes ballets 
con importante nivel artístico como 
Gisel, llevado a escena en versión 
completa por el Teatro Centro de 
Arte en el 2001; o El Lago de los 
Cisnes escenificado por la Compa-
ñía de Ana Wiesner acompañada 
por la Orquesta Sinfónica de Gua-
yaquil en el 2002. Trabajos y vidas 
de artistas que propusieron avan-
ces importantes y rupturas en su 
momento forman parte,  en palabras 
de Nathalie Elghoul, de la amnesia 
cultural actual. Uno cuando habla, a 
veces lo hace como si fuera un pio-
nero y uno no es pionero realmente 
de nada, lo tengo clarísimo, comen-
ta Nathalie (Cultura, 2016).

Con una formación integral y ex-
periencia profesional, Jorge Parra 
se inició en la danza clásica con el 
maestro Jorge Córdoba, siguiendo 
con el prestigioso bailarín Douglas 
López y el reconocido maestro Feli-
pe González. En el año 1988 Philpi 
Beamish cambió mi vida; su técnica 
se enfoca fundamentalmente en 
centrar el cuerpo de un bailarín de 
ballet, pero a mí me generó un pun-
to de partida para desarrollar eso 
hacia un encuentro con la danza 
contemporánea, menciona Jorge. 
Philip Beamish, a su vez, se había 
visto positivamente influenciado por 
su primera maestra de ballet, en 
cuento al amplio abanico de posibi-
lidades de creación de condiciones 
físicas en bailarines con limitadas 
posibilidades para la danza, viendo 
factible potenciar su desempeño 
técnico, interpretativo y profesional. 
Su técnica ha sido probada por ar-
tistas de la talla de Alessandra Ferri 
o José Manuel Carreño (Beamish, 
2013). Pensar el cuerpo, su alinea-
ción y su centro. 
Con el paso de los años Jorge Parra 
ha logrado una simbiosis fluctuante 
entre la técnica de Philip y otros 
conocimientos como la Yoga, Pila-
tes y varias técnicas de danza con-
temporánea. Su labor pedagógica 
ha extendido los conocimientos de 
sus predecesores artísticos, con 
sus propias proposiciones técnicas 

retrasan el desarrollo actual 
de la danza, es como empezar 

de cero cada vez.

   El desconocimiento causado por
escasez de documentación
sobre avances de la danza

en décadas pasadas,

La construcción de una memoria 
genealógica artística en compañía 
y grupos de danza guayaquileños 
aportaría un background que afec-
taría significativamente las pro-
puestas escénicas y contribuiría a 
la educación transversal del artista 
ecuatoriano.  Un ejemplo plausible, 
aunque joven en comparación con 
genealogías artísticas extranjeras 
que ascienden a cuatro siglos de 
tradición, está la agrupación Zona 
Escena. Jorge Parra, director de 
Zona Escena desde el 2009, anti-
guo integrante de SARAO, y coor-
dinador fundador de los Festivales 
Fragmentos de Junio y FIARTES-G, 
explicó en una entrevista exclusiva 
para FENOpina, los resultados del 
trabajo creativo y pedagógico al te-
ner presente la enseñanza de los 
predecesores artísticos para lograr 
innovaciones. 

Foto: Representación Obra “Lago de los Cisnes”
Imagen: Lilian Silva Salazar
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e interpretativas, a varias genera-
ciones de bailarines, dispersos en 
varios lugares del territorio ecuato-
riano. Su trabajo actualmente abs-
tracto y conectado a la utilización 
no convencional de los espacios , 
el cual reutiliza la búsqueda de ali-
neación y estado del pensamiento 
del cuerpo creativo, es en palabras 
de Aglae Febres-Cordero, docente 
de ESPOL, el más vanguardista de 
nuestra ciudad. Lo interesante sin 
embargo se muestra en las crea-
ciones y metodologías de trabajo 
de los sucesores artísticos de Jor-
ge, entre quienes propuestas con 
temáticas potentes y pertinentes, 
así como minucioso tratamiento 
escénográfico, han tomado forma; 
mostrando de forma plausible su 
genealogía.
En miras a la potencialización del 
desarrollo danzario de nuestro 
país, teniendo entre nosotros a 
maestros y coreógrafos que han 
vivido ya cambios generacionales 
en el ámbito cultural, es tarea de 
los jóvenes artistas e investigado-
res, pensar la danza, documentar 
avances logrados en décadas pa-
sadas, para sobre ellos innovar 
y avanzar, con la esperanza de 
convertir nuestra danza, en todas 
sus especialidades,  en referente 
mundial de técnica, creatividad y 
ruptura de cánones.

Foto: Gloria Febres-Cordero, durante danza Flamenco
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La Comunicación Efectiva
como herramienta áulica
El presente artículo hace énfasis en la importancia 
del proceso de comunicación en la gestión áulica 
del docente y los objetivos logrados a través de la 
comunicación educativa como herramienta básica 
y relevante para que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea productivo. La comunicación es 
inevitable, pero el objetivo de la comunicación en el 
ámbito educativo, en la relación docente estudiante,  
es que esta sea efectiva y bidireccional. Es importante 
que el docente deje atrás un modelo de comunicación 
educativo basado solo en contenidos y se enfoque en la 
formación del estudiante como ente social. 

Lorena del Carmen
Silva Ordóñez

Máster en docencia y gerencia en Educación Superior
Profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas

Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
Guayaquil - Ecuador

lsilva@espol.edu.ec
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La
comunicación nos 
permite transmitir y 

receptar todo men-
saje, siendo la base 
de las relaciones en 

la vida de una
sociedad.

La Comunicación Efectiva como herramienta áulica
por: Lorena Silva Ordóñez

El proceso de la comunicación im-
plica algunos elementos: emisor, re-
ceptor, mensaje, canal, contexto, lo 
que convierten a la comunicación  en 
un proceso natural e inevitable en el 
ser humano, puesto que uno de sus  
principios fundamentales es que no 
se puede “no comunicar” y en vista 
de que los elementos antes mencio-
nados siempre están presente.
A través del tiempo el  proceso de 
comunicación, sus elementos y las 
diferentes maneras de comunicarse 
han sido objeto de estudio desde 
diferentes perspectivas y diversas  
disciplinas científicas. Con el auge 
de la tecnología es indudable que la 
comunicación también ha  sufrido un 
impacto en la manera de comunicar-
se en la relación interpersonal. 
Galindo (2005) manifiesta que “el 
concepto de comunicación en su ori-
gen está relacionado con interacción 
e influencia mutua. Este concepto 

nos lleva a comprender la comuni-
cación como un  proceso dinámico, 
que influye en el comportamiento de 
quienes se encuentre inmersos en el 
proceso”
Marta Rizo (2007) manifiesta que: 
“La comunicación puede concebirse 
como la interacción mediante la que 
gran parte de los seres vivos

acoplan o adaptan sus conductas al 
entorno. También se ha entendido 
a la comunicación como el propio 
sistema de transmisión de mensajes 
o informaciones, entre personas 
físicas o sociales, o de una de 
éstas a una población, a través de 
medios personalizados o de masas, 
mediante un código de signos fijado 
de forma arbitraria. Y más aún, el 
concepto de comunicación también 
comprende al sector económico que 
aglutina las industrias de la informa-
ción, de la publicidad, y de servicios 
de comunicación no publicitaria para 
empresas e instituciones. Estas tres 
acepciones ponen en evidencia que 
nos encontramos ante un término 
polisémico. Dentro de este abanico 
de posibilidades, abogamos por una 
definición que entiende la comuni-
cación como proceso básico para la 
construcción de la vida en sociedad, 
como mecanismo activador del diá-
logo y la convivencia entre sujetos 
sociales (p.3)”
Indudablemente, la comunicación 
nos permite transmitir y receptar 
todo mensaje, siendo la base de 
las relaciones en la vida de una so-
ciedad, entonces cabe preguntarse 
¿de qué manera podemos manejar 
el proceso de comunicación para 
obtener una comunicación eficaz y 
efectiva  en nuestra gestión áulica?

INTRODUCCIÓN
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Los procesos comunicacionales 
involucran acciones donde los 
miembros de un grupo interactúan 
entre sí, tal es así que Marx (1989) 
se refiere a relaciones sociales 
como la verdadera riqueza espi-
ritual del individuo que depende 
íntegramente de las riquezas de 
sus verdaderas relaciones . Estas 
relaciones  se dan durante toda la 
vida del individuo, donde el proce-
so comunicacional representa una 
actividad determinante en el desa-
rrollo de la vida de la persona. 

El proceso comunicacional involu-
cra algunos elementos y diferen-
tes factores que manejándolos de 
manera eficiente nos permitirían 
generar una comunicación eficaz 
y eficiente. Todo proceso de co-
municación conlleva un objetivo e 
intencionalidad, lo que convierte 
a este proceso en algo complejo  
que debe ser contextualizado, de 
tal manera que el mensaje y la re-
troalimentación sean productivas y 
aporten beneficios a todos quienes 
se encuentran involucrados.

Galindo, L (2011) señala que “la 
comunicación no es sólo un asunto 
obvio, un objeto evidente; es un 
supuesto, una toma de posición, 
un acto de fe, un implícito.” 

La comunicación implica un con-
junto de elementos organizados, 
que permiten alcanzar un objetivo 
y a su vez recibir una respuesta o 
retroalimentación en el proceso. Es 
por eso que debemos hacer una 
reflexión sobre la complejidad del 
proceso comunicacional, sus impli-
caciones y el  atinado manejo que 
debemos tener de este, para que la 
respuesta sea positiva para todos 
los involucrados. 

EL PROCESO
COMUNICACIONAL

1 Ojalvo M Victoria “El problema de la comunicación en Psicología” Edit C. Sociales.UH.998.pág 2

LA COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA

1

La comunicación educativa debe 
procurar la interacción, asimilación 

de contenidos, contextualización del 
mensaje, que genere individuos con 

competencias dialécticas.

De lo anteriormente expuesto, es 
imposible hacer de lado la estre-
cha relación entre comunicación y 
proceso educativo. Las relaciones 
interpersonales y la comunicación 
son procesos inevitables en la vida 
del ser humano y por ende de la 
actividad educativa, ya que esta 
última requiere la transmisión del 
mensaje para que se dé.
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El proceso de enseñanza requiere 
inevitablemente una interacción do-
cente-estudiantes, que permita no 
solamente la transmisión del cono-
cimiento sino la efectividad de esta, 
que conduzca a lograr los objetivos 
formativos. 
Kaplun (1983) hace referencia a  
tres modelos básicos de comuni-
cación educativa que ayuda a com-
prender los procesos en la relación 
docente – estudiante:

Educación con énfasis en los 
contenidos que corresponde a 
la educación tradicional, basa-
da en la transmisión de cono-
cimientos y valores de una ge-
neración a otra, del profesor al 
alumno, de la elite «instruida» a 
las masas ignorantes.

Educación con énfasis en los 
efectos que corresponde a la 
llamada «ingeniería del compor-
tamiento», y consiste esencial-
mente en «moldear» la conduc-
ta de las personas con objetivos 
previamente establecidos.

Educación con énfasis en el pro-
ceso que destaca la importancia 
del proceso de transformación 
de la persona y las comunida-
des. No se preocupa tanto de 
los contenidos que van a ser 
comunicados, ni de los efectos 
en término de comportamiento, 
sino de la interacción dialéctica 
entre las personas y su realidad; 
del desarrollo de sus capacida-
des intelectuales y de su con-
ciencia social.

La Comunicación Efectiva como herramienta áulica
por: Lorena Silva Ordóñez

Como podemos darnos cuenta en 
el modelo de comunicación educa-
tiva de Kaplun, es importante en-
tonces que aquello que la UNES-
CO nos presenta respecto a la 
comunicación y educación debería 
ser puesto en práctica, esto es que  
“La comunicación y la educación no 
pueden seguir existiendo, del modo 
tradicional, como ámbitos totalmen-
te separados. La sociedad de la 
información ha puesto en evidencia 
la necesidad de que ambos mun-
dos, el educativo y el comunicativo, 
se aproximen y se relacionen. Para 
ello, se necesita una acción con-
certada entre los diferentes actores 
que participan en ambos mundos. 
En consecuencia, la educación y 
la comunicación están obligadas a 
entenderse.”



marzo 2017 I Volumen 9018

Es necesario
que las instituciones 
educativas comien-
cen a darle más im-
portancia a la comu-

nicación educativa, 
como herramienta 

imprescindible de la 
gestión áulica
del docente.

Muchos  docentes se preguntan, por 
qué al final del proceso enseñanza- 
aprendizaje no lograron los objeti-
vos plateados. Esta interrogante 
puede ser respondida si se hace el 
análisis de cómo fue manejada la 
información impartida, que rol tuvo 
el docente, como manejo sus he-
rramientas y sobretodo cual fueron 
las destrezas comunicacionales 
que el docente utilizó, llámese es-
tas: unidireccional o bidireccional. 
La primera de ellas generará una 
comunicación educativa tradicional 
con énfasis en el contenido, pero la 
segunda de ellas generará una  in-
teracción con  destrezas comunica-
tivas eficientes donde el estudiante 
tiene una participación activa de su 
proceso de aprendizaje. 
Es necesario que las instituciones 
educativas comiencen a darle más 
importancia a la comunicación edu-
cativa, como herramienta impres-
cindible de la gestión áulica del do-
cente. Las instituciones educativas 
están muy preocupadas en capaci-
tar a  sus docentes en sus respec-
tivas áreas de conocimiento pero 
dejan de lado la capacitación del 
docente que procure en ellos des-
trezas comunicativas que  permiten 
que este proceso de socialización, 
que es inevitable,  convierta al pro-
ceso de enseñanza – aprendizaje 
en algo productivo y motivador. 

La comunicación educativa, en-
tendiéndose como el proceso de 
comunicación contextualizado en 
el ámbito educativo, como parte de 
las herramientas de la gestión áulica 
del docente, debe procurar la inte-
racción, asimilación de contenidos, 
contextualización del mensaje, que 
genere individuos con competencias 
dialécticas, conscientes de su reali-
dad y responsables de su entorno.
La educación del siglo XXI deman-
da la conducción de herramientas 
comunicacionales que permitan la 
acción social y el desarrollo del pen-
samiento criterio como resultado de 
la interacción de la gestión áulica 
del docente.

Foto: Kaplún, durante entrevista 1998 - Sao Paulo
Imagen: Lilian Silva Salazar
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La Innovación en la
creación de los mercados
El presente artículo hace referencia sobre la necesidad 
de que los gobiernos de turno y los empresarios 
busquen nuevas formas de crear riqueza en un país 
lleno de recursos naturales. Desde esta perspectiva se 
hace énfasis en el desarrollo de estrategias y políticas 
de negocios destinadas a la creación de mercados 
donde productos caros y complejos se transformen 
en simples y accesibles para la mayor parte de la 
población de un país.

José Omar
Zurita Cueva

Máster en administración de Empresas
Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas

Escuela Superior Politécnica del Litoral, 
Guayaquil - Ecuador

ozurita@espol.edu.ec
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El mundo está lleno de ideas y bue-
nas intenciones para desterrar la 
pobreza. Existen estrategias que 
ayudarían a un país a estar en el 
sendero del desarrollo en pocos 
años. Algunas anuncian los benefi-
cios de las inversiones en la educa-
ción primaria, y otras los positivos 
resultados de un enfoque en salud 
pública. De aquí que miles de millo-
nes dólares han sido destinados en 
ayudar a los países pobres para que 

alcancen el tan anhelado podio de 
la prosperidad. Desafortunadamen-
te, mucha de esta ayuda ha servido 
de poco, pues para muchos países 
el balance a la fecha, es que siguen 
en el subdesarrollo. Más aún con el  
incremento de la población en es-
tas regiones, las condiciones de ex-
trema pobreza han empeorado. Por 
lo tanto, es necesario un cambio de 
estrategia para el desarrollo.
Nuestro país ha seguido la misma 
tendencia de subdesarrollo de re-
giones. Esto es, caracterizado por 
frecuentes crisis económicas debi-
do en gran parte por la deficiente 
administración de sus recursos na-
turales. Razón por la cual el país se 
ha convertido en proveedor de ma-
terias primas en el mercado interna-
cional y asimismo en  importador de 
bienes y servicios con mayor valor 
agregado. En las últimas décadas, 
las variaciones en los precios inter-
nacionales de las materias primas, 
así como la disparidad frente a los 
precios de los productos de mayor 
valor agregado, han ubicado a la 
economía ecuatoriana en una esce-
nario de intercambio desigual sujeta 
a los vaivenes del mercado mundial.
Frente a esta problemática, el go-
bierno nacional ha enfocado sus 
esfuerzos en cambiar la matriz 
productiva del país para crear ma-

yor valor a su producción. Ecuador 
apenas ha iniciado el proceso de 
cambio de sus estructuras produc-
tivas, con el objetivo de llegar a ser 
una economía altamente compe-
titiva que permita conseguir el tan 
ansiado sueño de la distribución 
equitativa de la riqueza. En este ca-
mino, es indispensable que el aná-
lisis del desarrollo y de la prosperi-
dad económica cambie su enfoque 
de los factores, como corrupción, 
educación, infraestructura, etc, que 
pueden tener gran correlación pero 
poca causalidad en el desarrollo 
económico. Asimismo, se hace im-
prescindible que los gobernantes y 
empresarios se cuestionen de ma-
nera constante, sobre la efectividad 
de las viejas estrategias competiti-
vas, que en su gran mayoría no han 
dado buenos resultados. 
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allí se plantea el hecho que esta 
nueva forma de enfrentar los incon-
venientes en los negocios debe ge-
nerar resultados gratificantes para 
todos los stakeholders. Un caso de 
éxito, de lo muchos en el mundo, es 
el llevado a cabo por Taiwán.
En 1949, éste país era considerado 
muy pobre por la comunidad mun-
dial. Poseía un PIB que bordeaba 
los $100, el 60% de su población 
tenía como su principal fuente de 
ingresos a la agricultura y poseía 
una inflación del 3500%. Taiwán 
estaba caracterizado en su mayo-
ría por no tener industrias, con ex-
cepción de algunas pocas fábricas 
textiles y de procesamiento de ali-
mentos. Sin embargo, el gobierno 
y los emprendedores taiwaneses 
decidieron cambiar sus fuentes de 

Dentro de esta perspectiva, la in-
novación empresarial se presenta 
como el camino viable hacia el de-
sarrollo. En este sentido la literatu-
ra del mundo de los negocios está 
llena de definiciones de innovación. 
Desde las más complejas como: “El 
mecanismo casual para la creación 
de prosperidad que desarrolla nue-
vas y mejores maneras de enfren-
tar los problemas” o la más simple 
como: “creación de productividad 
que guíe a la prosperidad”.  
Pero para nuestro enfoque nos 
gustaría utilizar la del Instituto de 
Investigaciones del profesor de la 
universidad de Harvard, Clayton 
Christensen, la cual define innova-
ción como la manera simple que 
una persona u organización esco-
gen para resolver un problema.  De 

   La innovación
empresarial

se presenta como el 
camino viable

hacia el desarrollo.

Industrias Singtex de Taiwan utiliza procesos especiales en la elaboración de su línea de ropa para atletas.
Foto: Justin Guariglia para The International Herald Tribune
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mercados de los 
no-consumidores

dan solución a la 
problemática de
cada sociedad.

riqueza y se concentraron en crear 
innovaciones para el mercado de los 
no-consumidores. (nonconsuption). 
Es decir, el mercado compuesto por 
personas u organizaciones incapa-
ces de comprar y usar (consumir) un 
producto o servicio para satisfacer 
una necesidad.
Durante los últimos 70 años, Taiwán 
se dedicó a desarrollar productos 
que su población era incapaz de 
acceder. Por ejemplo, debido a la 
reducción de las importaciones des-
de Japón, los productos textiles eras 
los más deseados, de modo que 
Taiwán basó su estrategia sobre la 
industria textil. El gobierno taiwanés 
estableció políticas que favorecieran 
a las fábricas, maquinaria e insumos 
que permitieran desarrollar una fuer-
te base manufacturera. Por lo tanto, 
las inversiones en innovación hacia 
el mercado no-consumidor permitie-
ron al país crear una industria textil 
más eficiente y generadora de opor-
tunidades de empleo.  Siendo éste 
uno de los efectos característicos 
de las estrategias enfocadas en la 
innovación.
Dentro de esta perspectiva, el Ecua-
dor es un país más de los muchos, 
donde según la Secretaría Nacional 
de Planificación y Desarrollo (2012) 
“la extrema concentración de la ri-
queza y las grandes brechas en des-
igualdad amenazan no solo el creci-

miento económico, sino el combate 
a la pobreza y la estabilidad social”. 
Por consiguiente, es imprescindible 
plantear al sector público y privado 
de nuestro país, que encaminen sus 
estrategias y políticas hacia trans-
formación del aparato productivo 
con innovaciones que desarrollen 
mercados, donde productos com-
plejos y caros se vuelvan más sim-
ples y accesibles a la mayor parte 
de la población. De esta manera, las 
innovaciones que se tomen en este 
sentido ayudarían a que aumente 
el consumo en la mayor parte de 
población. Según el Instituto Chris-
tensen, las empresas dedicadas en 
estas innovaciones son generado-
res de crecimiento económico  y de 
otras tipos de innovaciones.
Sin embargo, se hace necesario la 
adopción y la creación de tecnolo-
gías habilitantes de bajo costo que 
permitan mejorar el rendimiento de 
las empresas. Entendiéndose por 
tecnología habilitante como cual-
quier proceso que convierta un input 
de bajo costo a un output con gran 

valor. De aquí, el papel preponde-
rante que juega la educación su-
perior como agente generador de 
conocimiento para el desarrollo de 
dichas tecnologías. 
Finalmente, a pesar que el caso Tai-
wanés presenta los positivos efec-
tos en la adopción de la estrategia 
de innovación hacia la creación de 
mercados, es importante señalar 
que no existe una camisa estándar 
para el desarrollo de estas inno-
vaciones debido a que el contexto 
competitivo es propio de cada re-
gión. No obstante, lo que sí es claro, 
es que las innovaciones dirigidas a 
los mercados de los no-consumido-
res dan solución a la problemática 
de cada sociedad y tiene el poten-
cial de crear empleo a millones de 
personas que viven en la pobreza.

Las innovaciones dirigidas a los
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Con una economía estancada por 
tercer año consecutivo , una mo-
neda que encarece nuestros pro-
ductos en el exterior -al estar por 
alcanzar su valor más alto en 15 
años- y una restricción del crédito 
internacional por las subidas de 
tipo de interés en USA (Bloomberg, 
2017; 2017), Ecuador debe proyec-
tarse hacia la consolidación de la 
certidumbre, las inversiones y las 
exportaciones, para así retornar a 
la senda de crecimiento impulsada 
por nuestra capacidad productiva 
y no por la capacidad de endeuda-
miento del gobierno central.
En los últimos años se han apro-
bado múltiples reformas tributarias 
con afán recaudatorio más que co-
rrectivo -y por ende distorsionador 
del mercado- bajo distintas motiva-
ciones: mejorar la salud, evitar la 
especulación inmobiliaria, la injus-
ticia laboral, la evasión tributaria, 
salida de capitales, pérdida de em-
pleos nacionales. Motivaciones que 
surgen en realidad de un problema 
estructural ilustrado en el siguiente 
hecho: el gasto del presupuesto 
del Estado codificado a septiem-
bre de 2016 se ubicó alrededor de 
$34 000 millones, cifra similar a la 
gastada en 2013 que fue de aproxi-
madamente $33 800 millones (Mi-
nisterio de Finanzas, 2015; 2016), 
con la salvedad que en el año 2013 
el precio promedio del barril de pe-

tróleo  alcanzó los $97 mientras 
que en 2016 promedió los $43 (EIA, 
2017), exportación que significó en 
el año 2013 cerca del 30% de los 
ingresos registrados en la balanza 
de pagos ecuatoriana (BCE, 2016). 
El manejo deficitario del presu-
puesto central impulsa la búsqueda 
de nuevos tributos, generando una 
incertidumbre exacerbada por la 
imposibilidad del sector privado de 
anticiparse a nuevos cobros y por 
ende al cambio de la rentabilidad 
de sus proyectos.

La incertidumbre sobre variables que dependen del manejo económi-co central, tales como la inflación, los términos de intercambio o el resultado fiscal desacelera el creci-miento y reduce el bienestar social . En los ámbitos más cotidianos la in-certidumbre conlleva a la ineficien-cia: ¿no seríamos más puntuales si supiéramos con certeza la ruta, fre-cuencia y horario de todo el siste-ma de transporte público? Pero no solo el manejo económico central o la baja calidad de ciertos servicios públicos son las únicas fuentes de incertidumbre. Cuando como socie-dad no cumplimos nuestros com-promisos o nos acostumbramos a minimizar el valor de la palabra, que es la forma más ágil y antigua de contratación, también aumenta-mos la incertidumbre. Su reducción nos ayudará a ser más productivos, lo que es crítico, considerando que el salario mínimo ha aumentado de forma más acelerada que la pro-ductividad laboral en los últimos 8 años (Gonzalez, 2016), siendo esta una de las razones para tener un mercado laboral con apenas 4 de cada 10 personas con empleo ade-cuado (al menos salario legal y 40 horas semanales) (INEC, 2017).El camino al mejoramiento del mer-cado laboral -un sector afectado por la incertidumbre en la econo-mía- puede ser el de la flexibiliza-ción, pero ningún trabajador (ni político) aceptaría un ajuste a la baja, por ejemplo, del salario míni-mo. Recordar que el costo laboral es equivalente al precio del salario multiplicado por la cantidad de tra-bajadores brinda un espacio para la flexibilización; si no se puede disminuir el precio del salario en-tonces se podría ajustar la cantidad de horas trabajadas. Sin necesidad de bajar el salario ni perder bene-ficios sociales, los empleadores podrían determinar la cantidad de horas óptimas que requiere de un trabajador, y a su vez este mismo trabajador podría encontrar más actividades parciales remuneradas. El objetivo es procurar la moviliza-ción de recursos -humanos, en este caso- de sectores menos eficientes a más eficientes. Reducir la fricción del mercado laboral optimizando el uso del tiempo del trabajador y procurando su mayor productividad nos vuelve más idóneos para la in-versión.Al respecto, tener un bajo nivel de inversión extranjera es una ca-racterística del país. En el periodo 2006-2015 recibimos un promedio anual de $600 millones o 0.75% del PIB promedio para esos años (BCE, 2016). Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a nivel mundial la inversión multinacio-nal se encuentra en declive (The Economist, 2017). Acordemos en lo básico: para que haya inversión se requiere como mínimo dinero y un proyecto rentable. Sobre la dis-ponibilidad del dinero, la banca ha tenido como estrategia colocar un mayor volumen de créditos, lo cual es bueno considerando que existe la liquidez para hacerlo (El Univer-so, 2016), más la liquidez no lo es todo. Los indicadores del nivel de inclusión financiera de un país -vi-tal para su crecimiento económico y reducción de pobreza- deben ser atendidos para canalizar esa liqui-dez que se vuelve menos efectiva cuando, por ejemplo, del 40% más pobre de Latinoamérica solo 4 de cada 10 hogares tienen acceso a una cuenta bancaria en contraste con alrededor de 9 de cada 10 en el mismo segmento del mundo desa-rrollado (Demirguc-Kunt, Klapper, Singer, & Oudheusden., 2015). En general, esta inclusión financiera es un llamado a los bancos a buscar más clientes en los estamentos en los que no han hurgado antes, con productos de calidad que promue-
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1 Crecimiento PIB: 2015 (0.2); 2016P (-1.7%) (BCE, 2017; BCE, 2017); 2017P (-2.7%) (IMF, 2016)
2 Barril de Crudo referencial West Texas Intermediate
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La incertidumbre sobre variables 
que dependen del manejo económi-
co central, tales como la inflación, 
los términos de intercambio o el 
resultado fiscal desacelera el creci-
miento y reduce el bienestar social . 
En los ámbitos más cotidianos la in-
certidumbre conlleva a la ineficien-
cia: ¿no seríamos más puntuales si 
supiéramos con certeza la ruta, fre-
cuencia y horario de todo el siste-
ma de transporte público? Pero no 
solo el manejo económico central o 
la baja calidad de ciertos servicios 
públicos son las únicas fuentes de 
incertidumbre. Cuando como socie-
dad no cumplimos nuestros com-

promisos o nos acostumbramos 
a minimizar el valor de la palabra, 
que es la forma más ágil y antigua 
de contratación, también aumenta-
mos la incertidumbre. Su reducción 
nos ayudará a ser más productivos, 
lo que es crítico, considerando que 
el salario mínimo ha aumentado de 
forma más acelerada que la pro-
ductividad laboral en los últimos 8 
años (Gonzalez, 2016), siendo esta 
una de las razones para tener un 
mercado laboral con apenas 4 de 
cada 10 personas con empleo ade-
cuado (al menos salario legal y 40 
horas semanales) (INEC, 2017).
El camino al mejoramiento del mer-
cado laboral -un sector afectado 
por la incertidumbre en la econo-
mía- puede ser el de la flexibiliza-
ción, pero ningún trabajador (ni 
político) aceptaría un ajuste a la 
baja, por ejemplo, del salario míni-
mo. Recordar que el costo laboral 
es equivalente al precio del salario 
multiplicado por la cantidad de tra-
bajadores brinda un espacio para 
la flexibilización; si no se puede 
disminuir el precio del salario en-
tonces se podría ajustar la cantidad 
de horas trabajadas. Sin necesidad 
de bajar el salario ni perder bene-
ficios sociales, los empleadores 
podrían determinar la cantidad de 
horas óptimas que requiere de un 
trabajador, y a su vez este mismo 
trabajador podría encontrar más 

actividades parciales remuneradas. 
El objetivo es procurar la moviliza-
ción de recursos -humanos, en este 
caso- de sectores menos eficientes 
a más eficientes. Reducir la fricción 
del mercado laboral optimizando 
el uso del tiempo del trabajador y 
procurando su mayor productividad 
nos vuelve más idóneos para la in-
versión.
Al respecto, tener un bajo nivel 
de inversión extranjera es una ca-
racterística del país. En el periodo 
2006-2015 recibimos un promedio 
anual de $600 millones o 0.75% 
del PIB promedio para esos años 
(BCE, 2016). Sin embargo, hay 
que tomar en cuenta que a nivel 
mundial la inversión multinacio-
nal se encuentra en declive (The 
Economist, 2017). Acordemos en 
lo básico: para que haya inversión 
se requiere como mínimo dinero y 
un proyecto rentable. Sobre la dis-
ponibilidad del dinero, la banca ha 
tenido como estrategia colocar un 
mayor volumen de créditos, lo cual 
es bueno considerando que existe 
la liquidez para hacerlo (El Univer-
so, 2016), más la liquidez no lo es 
todo. Los indicadores del nivel de 
inclusión financiera de un país -vi-
tal para su crecimiento económico 
y reducción de pobreza- deben ser 
atendidos para canalizar esa liqui-
dez que se vuelve menos efectiva 
cuando, por ejemplo, del 40% más 
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pobre de Latinoamérica solo 4 de 
cada 10 hogares tienen acceso a 
una cuenta bancaria en contraste 
con alrededor de 9 de cada 10 en el 
mismo segmento del mundo desa-
rrollado (Demirguc-Kunt, Klapper, 
Singer, & Oudheusden., 2015). En 
general, esta inclusión financiera es 
un llamado a los bancos a buscar 
más clientes en los estamentos en 
los que no han hurgado antes, con 
productos de calidad que promue-
van el ahorro formal y el endeu-
damiento productivo. En la misma 
línea, se requiere un análisis de los 
factores de riesgo y las tasas de in-
terés donde por consumo ordinario 
se paga una tasa de hasta 17.30% 
pero por un microcrédito hasta el 
30.50% (BCE, 2017).
La rentabilidad de los proyectos 
depende de los ingresos y cos-
tos estimados; sobre los últimos 

recae la preocupación. Nuestros 
nada destacados puestos en ran-
kings de hacer negocios (114/190) 
(World Bank, 2016), competitividad 
(91/138) (WEF, 2016) o innovación 
(87/128) (Cornell University, IN-
SEAD and WIPO, 2016) nos presen-
tan una hoja de ruta estándar para 
fomentar la inversión: mejorar insti-
tuciones, eliminar trámites, reducir 
costos generales de producción y 
fomentar el comercio, tecnología 
e inserción global. Absueltas estas 
recomendaciones, la rentabilidad 
general de todos los proyectos po-
dría aumentar haciendo de nuestro 
país un lugar atractivo para invertir, 
lo que no depende de ideologías ni 
patriotismo sino, una vez más, de 
tener dinero y un proyecto rentable.
Desagregando aún más lo analiza-
do en el párrafo anterior cabe indicar 
que los proyectos rentables son una 

proporción del universo de ideas de 
negocios, lo que implica que mien-
tras más grande sea este universo, 
mayor también será el número de 
emprendimientos rentables. En 
otras palabras, necesitamos más 
entusiastas de negocios con va-
rias ideas de las cuales al menos 
una resulte rentable considerando 
un mayor acceso a financiamiento 
para su ejecución. Es preciso que 
los microempresarios crezcan a 
todo nivel, que el vendedor ambu-
lante se vuelva distribuidor y que 
las 1.8 millones de personas en el 
sector rural sin empleo adecuado 
(INEC, 2017) tengan la oportunidad 
de convertirse en exportadores de 
nuestros variados alimentos a las 
mesas del mundo. 
Lograr que los agricultores ecuato-
rianos se vuelvan exportadores em-
pezaría por promover el comercio 
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exterior, no solo a nivel de expor-
taciones sino también de importa-
ciones, las cuales son en alrededor 
del 75% productivas (insumos, bie-
nes de capital y materias primas) 
y traen beneficios en innovación, 
transferencia tecnológica, acceso a 
insumos especializados, aumento 
de la renta real . Otra ineludible ra-
zón para facilitar el comercio es que 
de cada cien empleos, alrededor 
de 25 se encuentran en el agro y 
aproximadamente 20 en el comer-
cio (INEC, 2017). Una excelente 
iniciativa sería la exoneración total 
de tributos a las importaciones que 
sirvan para tecnificar el agro, y por 
qué no también las de las empre-
sas que decidan invertir en nuestro 
país o ampliar sus operaciones.
Todo este esfuerzo debe ir conca-
tenado con el trabajo de abrir mer-
cados por las vías empresariales 
y diplomáticas. La mayor pérdida 
en comercio exterior ha sido la del 
tiempo sin acuerdos comerciales. 
La firma con la UE es una justicia 
tardía; no contar con un acuerdo 
comercial-ni avizorarlo en el media-
no plazo- con Estados Unidos en 
momentos en que su economía ha 
estado en expansión es una injusti-
cia para nuestras oportunidades de 
progreso. Una ilustración de la pér-
dida de oportunidades es el hecho 
de no tener ventajas para competir 
en el mercado estadounidense de 

flores que mueve anualmente alre-
dedor de $18 mil millones (The Eco-
nomist, 2014) o en el de venta de 
productos orgánicos que se ha con-
vertido en uno de $43 mil millones 
(OTA, 2016), por mencionar solo 
dos sectores con gran perspectiva.
Pero lamentar la pérdida del merca-
do de USA no tiene sentido cuando 
Asia es el lugar donde está la ma-
yor cantidad de gente saliendo de 
la pobreza. Solamente en China en 
los últimos 10 años al menos 300 
millones de personas han dejado de 
ser pobres (World Bank, 2017), esto 
es prácticamente toda la población 
de USA y alrededor de 20 veces la 
nuestra. Una creciente clase media 
implica una expansión del consumo 
y de seguro entre cientos de millones 
de personas debe haber un nicho en 
el cual colocar nuestros productos, si 
nos dan acceso. Y lo mejor es que 
nos den acceso para asegurar el 
oportuno repago de los préstamos 
entregados al país, lo que de otra ma-
nera sería cuesta arriba: se adquirió 
en 2016 alrededor de 7 mil millones 
de deuda y para el presente año exis-
te una necesidad de financiamiento 
de igual magnitud. El actual ritmo de 
endeudamiento haría que en cuatro 
años la deuda total no consolidada 
del gobierno sea de más del 65% del 
PIB, ocupando en sus pagos anuales 
alrededor más de la cuarta parte del 
presupuesto general del Estado. 
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Este panorama de endeudamien-
to y déficit fiscal es también una 
fuente de incertidumbre que debe 
ser tratada para mejorar las condi-
ciones internas. El estado actual de 
la economía no es el único posible 
dadas las condiciones externas 
que enfrentamos; en realidad es 
un escenario con lugar a mejoras 
de efectos tangibles si se aplican 
oportunamente. La reducción de 
incertidumbre permite una mejor 
planificación a los agentes econó-
micos promoviendo el crecimiento 
y la inversión. Pero esta no solo 
debe ser pensada como montos 
elevados y extranjeros; tomemos 
en cuenta que somos los mejores 
conocedores de nuestro entorno y 
por ende seríamos emprendedores 
con la ventaja de la información. Es 
cuestión de atreverse. 
Con las acciones apropiadas se 
puede fomentar el emprendimien-
to, tanto para atender la demanda 

doméstica como la externa. El me-
joramiento de las condiciones para 
los negocios generará inversión e 
impulsará nuestra capacidad ex-
portadora ya que, las empresas 
no tendrán que preocuparse por 
sobrevivir en un desconcierto de 
trámites e impuestos sino que po-
drán centrarse en progresar en un 
entorno de oportunidades y respal-
do, traduciéndose finalmente en un 
aumento del bienestar de nuestra 
sociedad.
De seguro hay un lugar más estra-
tégico para el Ecuador en el mundo 
globalizado desde el cual podemos 
mejorar, pero para encontrarlo ten-
dremos que transitar por el camino 
adecuado.

promoviendo el
crecimiento y la

inversión.

La reducción de incertidumbre
permite una mejor planificación a los

agentes económicos
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