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Resumen

En este trabajo se investiga los determinantes de las exportaciones manufacture-

ras a nivel regional dentro de un país. Con base en los conocimientos de la nueva

teoría del comercio, la nueva geografía económica (NEG), se especifica un modelo

empírico con variables específicas del sector, variables que reflejen la concentración

del sector y variables específicas de la región de acuerdo a la literatura. Los datos

de 221 cantones de Ecuador durante el período de 2014 a 2019 se utilizan con una

variedad de estimadores (OLS, datos de panel) para identificar los determinantes de

las exportaciones regionales de productos manufacturados.

Se encuentra que respecto a las variables del sector manufacturero: los activos y

el número empresas activas con edad mayor al promedio son determinantes impor-

tantes de las exportaciones regionales de manufacturas. Así mismo, respecto a las

variables de concentración del sector: la densidad empresarial y la proporción em-

pleados del sector sobre el total de empleados son determinantes importantes de las

exportaciones regionales de manufacturas. Finalmente, respecto a las variables de

la región: la instalación aeroportuaria, portuaria, la tasa de bachillerato y el precio

promedio de la energía eléctrica tienen un efecto sobre el valor de las exportaciones

regionales.

Palabras clave: exportaciones, regional, datos de panel, manufactura.

XII



Abstract

This paper investigates the determinants of manufacturing exports at the regio-

nal level within a country. Based on the knowledge of the new theory of trade,

the new economic geography (NEG), an empirical model is specified with sector-

specific variables, variables that reflect the concentration of the sector, and region-

specific variables according to the literature. Data from 221 cantons of Ecuador du-

ring the period 2014-2019 are used with a variety of estimators (OLS, panel data)

to identify the determinants of regional exports of manufactured goods. It is found

that with respect to the variables of the manufacturing sector: assets and the num-

ber of active companies older than the average age are important determinants of

regional exports of manufactures. Likewise, with respect to the concentration varia-

bles of the sector: business density and the proportion of employees in the sector

over total employees are important determinants of regional exports of manufactu-

res. Finally, regarding the variables of the region: the airport and port facilities, the

baccalaureate rate and the average price of electricity influence the value of regional

exports.

Keywords: exports, regional, panel data, manufacturing.
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Capítulo 1

Introducción

Desde los mercantilistas en el siglo XVI y XVII, el comercio se acuñó como un

pilar de la riqueza, tiempo después David Ricardo formalizó el estudio del comercio

introduciendo conceptos clave como: la ventaja comparativa. Hoy en día existen

modelos y conceptos más complejos que abarcan diversas circunstancias, como el

modelo de Heckscher-Ohlin, que describe como ciertas naciones no solo comercian

por su ventaja comparativa, sino también por la disponibilidad de recursos de cada

nación.

La hipótesis que relaciona el crecimiento económico con el comercio es extensa y

hoy en día sigue siendo debatida. Autores como [Feder, 1983] o [Krueger, 1980], evi-

dencian que el comercio impulsa el crecimiento económico. Diversos son los argu-

mentos en los que se basan, entre los que podemos mencionar: abrirse al comercio,

la economía local es más eficiente, destina sus recursos a la producción de bienes en

los que tiene ventaja comparativa [Balassa, 1978]; explotación de las economías de

escala en la producción, y con ello un aumento del empleo [Reyes Camargo, 2012].

En ese sentido, el efecto de la apertura comercial puede ser positivo no solo para los

países sino también para las regiones dentro de los países.

Sin embargo, la teoría del comercio internacional, hasta hace poco tiempo, pres-

cindía de todos los elementos que podían hacer posible la consideración de la geo-

grafía de las exportaciones. Por ejemplo, los costos de transporte, la distancia, el

tamaño del mercado, las economías de escala y la aglomeración se incorporaron re-

cientemente a los modelos comerciales. Comprender estos determinantes puede ser

importante dado el consenso que existe sobre el impacto positivo del crecimiento de

las exportaciones en el crecimiento económico y el desarrollo [Fosu, 1990] y sobre el

potencial de exportación diferencial [Matthee y Naudé, 2008].
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La contribución de esta investigación es presentar evidencia empírica sobre los

determinantes de las exportaciones manufactureras de un país en desarrollo. Por

lo general se ha estudiado a las exportaciones y su impacto en el crecimiento eco-

nómico [Alvarado Mora, 2020], es decir no existe evidencia empírica acerca de las

exportaciones a nivel subnacional. Al analizar las exportaciones de la industria ma-

nufacturera, los registros del Instituto de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC)

indican que las exportaciones totales del año 2019 fueron $ 7 603 millones de dólares.

Sin embargo, las exportaciones del país provienen de diferentes regiones. A nivel

cantonal, en el Ecuador, el cantón Guayaquil en primer lugar, exportó aproximada-

mente el 27 %, seguido del 23 % correspondiente al cantón Quito, y a continuación,

con el 17 % el cantón Durán. Es decir, el 1.35 % de los cantones representan el 65 %

del total de las exportaciones manufactureras. Por otro lado, 152 cantones, es decir

el 68.7 % no tiene exportaciones manufactureras dentro de sus empresas.

Las exportaciones regionales ponen en evidencia la estructura productiva del

cantón, la actividad económica de especialización, y el porqué de la tendencia a

exportar cierto tipo de productos. Un factor que puede influir sobre la facilidad

para exportar de las empresas es la presencia de una estructura vial que permita la

movilidad de la mercadería hacia el lugar de destino de manera rápida y económica,

sea esta por vía marítima, fluvial o aérea, y para ello es necesario disponer de un

puerto o aeropuerto que faciliten el trabajo del transporte.

En este contexto, el presente trabajo busca identificar los determinantes de las

exportaciones manufactureras regionales en Ecuador como principal objetivo. Adi-

cionalmente, como objetivos específicos se busca describir las exportaciones del sec-

tor manufacturero a nivel cantonal, analizar la teoría sobre determinantes de las

exportaciones e identificar los factores que influyen en las exportaciones regiona-

les del Ecuador. Con ello, las autoridades locales y las empresas podrían impulsar

la competitividad de sus regiones. Existe evidencia empírica que demuestra que

las exportaciones de manufactura inciden en el crecimiento económico, y en gran

medida es por la mayor difusión tecnológica, además pueden crear más vínculos

productivos que un sector no manufacturero, dado que demandan de más tecnolo-

gía y capacitación a sus trabajadores, lo que puede difundirse en los demás sectores

[Reyes Camargo, 2012]. Este estudio constituye un aporte pionero al entendimiento

de este fenómeno pues no existen estudios sobre exportaciones a nivel subnacional

para el Ecuador.

La presente investigación se encuentra estructurada en 5 capítulos de la siguiente

manera: en el capítulo 2 se realiza una revisión literaria sobre las principales teorías
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y conceptos alrededor de los determinantes de las exportaciones. En el capítulo 3 se

realiza una descripción de los datos y las variables. Dentro de este capítulo se reali-

za la estimación del modelo, las pruebas de especificación y validación del modelo.

Posteriormente, en el capítulo 4 se realiza una discusión de los resultados obtenidos

y en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones de la investiga-

ción.
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Capítulo 2

Marco Teórico

En las explicaciones tradicionales del comercio, los patrones de comercio entre

países dependen de los recursos naturales, las habilidades y los factores de produc-

ción. Sólo hace relativamente poco tiempo, en las nuevas teorías comerciales, se ha

reconocido el papel de los costos de transporte como determinante del comercio

[Krugman, 1991]. La economía internacional ha proporcionado muchos conceptos

teóricos que explican el comercio. Sin embargo, su aplicación al ámbito de análisis

regional es limitada. La existencia de empresas en una región subnacional que tie-

nen más éxito en la exportación que empresas localizadas en otra región indica que

la ubicación puede tener una influencia decisiva en el comportamiento exportador

de las empresas. Por lo tanto, la capacidad exportadora de las empresas puede ver-

se como el resultado de un proceso interactivo entre las empresas, la industria y las

bases de recursos regionales. Es importante conocer el desarrollo histórico desde la

visión de sus principales teorías respecto a los factores que influyen en las exporta-

ciones.

Según la teoría económica clásica, la especialización en forma de "división del

trabajo"de Adam Smith se da por las diferencias en la productividad entre las na-

ciones. Para Smith, la inversión en capital y el comercio facilita esta especialización

y aumenta la productividad y el crecimiento de la producción. Yendo más allá del

concepto de ventaja absoluta de Smith, [Ricardo, 1817] demostró que se pueden ob-

tener ganancias del comercio cuando dos países se especializan en la producción

de bienes para los que tienen una ventaja comparativa. En el modelo ricardiano,

las diferencias en la tecnología de producción entre industrias y países dan lugar

a diferencias en la productividad laboral comparativa. Con respecto al comercio, el

modelo de Heckscher-Ohlin (H-O), también conocido como el "modelo de propor-
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ciones de factores"se basa en el modelo de Ricardo al incorporar dos factores de

producción: trabajo y capital. Mientras que el modelo ricardiano asume que existen

diferencias tecnológicas entre países, el modelo H-O asume que las tecnologías son

las mismas en todos los países y que las ventajas comparativas se deben a diferencias

en la abundancia relativa de factores de producción. En la teoría del comercio tra-

dicional (clásica y neoclásica) implica que el comercio se producirá entre países con

diferentes dotaciones de tecnología/factores. No puede explicar por qué el comercio

tendrá lugar entre países (o regiones) similares y, por extensión, por qué deberían

existir diferentes estructuras de producción en regiones similares. En la nueva teo-

ría del comercio internacional, los rendimientos crecientes son un motivo para la

especialización y el comercio por encima de la ventaja comparativa convencional y

pueden generar comercio incluso cuando la ventaja comparativa es insignificante.

La nueva teoría del comercio internacional proporciona conceptos teóricos que

explican el comercio. Sin embargo, su aplicación al ámbito de análisis regional es

limitada. Durante mucho tiempo, los economistas han tratado a los países como

si las regiones dentro no existieran. Los flujos de exportación provienen de un es-

pacio indefinido y homogéneo, que contrasta con la realidad en la que los países

están diversificados internamente en muchos aspectos. Son desiguales las regiones

[Marrewijk y Brakman, 2011], lo que se manifiesta en la dotación de factores dife-

renciados entre regiones, la estructura económica y, por lo tanto, la producción, el

empleo y los perfiles de productos, la proximidad a los mercados extranjeros, la in-

fraestructura de transporte y los recursos humanos y la disponibilidad de capital

[Martin y Sunley, 1996]. La consecuencia de la desigualdad es la diferenciación de la

base exportadora regional que determina la capacidad de una región determinada

para participar en la economía externa.

Las nuevas teorías comerciales también se pueden ver en términos de un cambio

en el énfasis de la eficiencia del intercambio a la eficiencia productiva, donde esta

última está influenciada por: habilidades de la fuerza laboral, nivel de tecnología,

rendimientos crecientes a escala, economías de aglomeración, acciones estratégicas

de agentes económicos en las innovaciones tecnológicas e institucionales. Además,

la velocidad a la que se pueden lograr las economías de escala puede influir en la

ventaja comparativa de modo que los factores que permiten la rápida realización

de economías de escala pueden ser importantes: mano de obra calificada, infraes-

tructura especializada, redes de proveedores y tecnología localizada que respalda la

industria. Si bien todas las teorías anteriores tienen relevancia para la comprensión

del comercio, a menudo carecen de una dimensión territorial que es tan crucial para
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comprender el comercio regional.

Durante la década de 1970, gran parte de la geografía económica se ocupó de

la dinámica de la ubicación industrial, con los factores que determinan la ubicación

geográfica de la actividad económica. En esencia, las regiones compiten entre sí para

atraer la actividad económica sobre la base de sus dotaciones comparativas de estos

factores de ubicación [McCann, 2001].

Se han desarrollado modelos regionales basados en las exportaciones y de multi-

plicadores de las exportaciones, muchos de los cuales son extensiones regionales del

modelo básico keynesiano de ingresos. Según esta perspectiva, el desempeño econó-

mico y el desarrollo de una región dependen fundamentalmente del tamaño relativo

y el éxito de sus industrias orientadas a la exportación [Armstrong y Taylor, 2000].

El modelo más simple es el modelo de base económica, en el que el crecimiento

comparativo de una región depende simplemente del crecimiento de su base econó-

mica (sector exportador de la economía local). Las versiones más sofisticadas buscan

formular funciones de oferta y demanda de exportación [Armstrong y Taylor, 2000].

Por lo tanto, se supone que la demanda externa de las exportaciones de una región

es una función del precio de las exportaciones de la región, el nivel de ingresos de

los mercados externos y el precio de los bienes sustitutos en esos mercados externos.

Factores como la calidad de los productos y el servicio posventa también afectarán

la demanda y podrían agregarse a la función de demanda de exportación.

Los estudios que han analizado los determinantes de las exportaciones para el

caso de Ecuador, únicamente lo han hecho a nivel nacional de manera agregada,

donde se destaca [Cantos, 2017], quien realiza un análisis de las condiciones históri-

cas de las exportaciones ecuatorianas no tradicionales, así como sus determinantes.

Encuentra que el tipo de cambio y el monto de subsidios a las exportaciones no tra-

dicionales ecuatorianas son variables significativas dentro de su modelo. Por otro

lado, [López, 2021] encuentra que el índice de términos de intercambio netos, la

Formación Bruta de Capital (FBK) y exportaciones como capacidad de importación

son variables que afectan significativamente a las exportaciones manufactureras del

Ecuador. A pesar de las investigaciones realizadas en el Ecuador, no existen estu-

dios sobre los determinantes de las exportaciones regionales, el cual es el propósito

de este trabajo.

La modelización de las exportaciones regionales puede basarse en conceptos es-

trictamente relacionados con el comercio internacional o con la economía geográ-

fica. Si bien no existen teorías separadas que se refieran única y exclusivamente a
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las exportaciones e importaciones por regiones, se puede tratar una región como

una pequeña economía abierta y aplicar las herramientas utilizadas para analizar el

comercio exterior de los países a esa economía. Es así como la literatura empírica

que investiga los determinantes de las exportaciones regionales ha proporcionado

un fuerte apoyo basados en distintos enfoques de análisis. Sin embargo, se puede

clasificar de manera general en tres categorías de análisis: variables específicas del

sector, variables que reflejen la concentración del sector y variables específicas de la

región.

2.1. Variables específicas del sector

2.1.1. Activos

Un factor que afecta las exportaciones son los activos que posee el sector manu-

facturero. En el trabajo de [Rodríguez-Pose et al., 2013], demuestran que una gran

proporción de la industria manufacturera a gran escala es producción de ensam-

blaje intensiva en mano de obra dotada de activos orientada hacia los mercados de

exportación [Berry et al., 2002]. Estas empresas, en general, tienen un nivel de acti-

vos mayor que las empresas equivalentes que se dirigen al mercado nacional. Los

estudios confirman que un mayor nivel de activos aumenta el valor de las exporta-

ciones [Clerides et al., 1998].

2.1.2. Costo de Transporte

Entre los primeros estudios que consideraron los efectos de las condiciones del

transporte nacional en el comercio de exportación lo realizó [Nicolini, 2003], uti-

lizó la regresión de datos de panel para mostrar la importancia de las facilida-

des de transporte local, en términos de coste de transporte y densidad de red, en

los flujos de exportación de textiles de una pequeña muestra de regiones euro-

peas. Más recientemente, [Ciżkowicz et al., 2013] emplearon modelos de datos de

panel para demostrar que las exportaciones regionales polacas de productos agrí-

colas y alimentarios están relacionadas negativamente con los costos de transporte.

[Albarran et al., 2013] utilizó un modelo probit dinámico para mostrar el impacto

positivo de las mejoras del transporte nacional, en términos de tiempo de viaje a

fronteras y puertos marítimos, sobre la probabilidad de exportar de las pequeñas y

medianas empresas españolas.
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2.1.3. Número de Empresas Activas con Mayor Edad que la Edad

Promedio

La literatura empírica sobre los determinantes de las exportaciones ha identifica-

do la edad de la empresa como un factor importante detrás de la actividad exporta-

dora de las empresas [Pradhan y Das, 2013]. Siguiendo a [Ericson y Pakes, 1995] se

argumenta que la edad empresarial refleja el aprendizaje acumulado, la información

y los vínculos comerciales por parte de la empresa. La edad de la empresa captura el

efecto del aprendizaje y la información, acumulados por una empresa sobre el pasa-

do y, por lo tanto, se espera que afecte positivamente a comportamiento exportador

de la empresa.

2.2. Concentración del sector

2.2.1. Densidad Empresarial

La tendencia de los factores de entrada y las actividades económicas a concen-

trarse espacialmente en conglomerados ha sido confirmada por una voluminosa li-

teratura empírica [Das, 2005]. Las regiones con un mayor grado de aglomeración

espacial de unidades productivas pueden tener un buen desempeño en exporta-

ciones debido a los flujos de conocimiento localizados y los efectos de contagio, la

puesta en común del mercado laboral, el intercambio de insumos y la proximidad

de la demanda [Muro y Katz, 2011]. Según [Koenig, 2009], la densidad empresarial

es un determinante clave debido a que las exportaciones de una empresa dependen

positivamente de su proximidad espacial al grupo de exportadores en una región.

2.2.2. Proporción de Empleados del Sector Manufacturero Sobre el

Total de Empleados

Según [Bernard et al., 2011], las empresas exportadoras, en comparación con las

no exportadoras, son mucho más grandes en número de empleados, mucho más

productivas, pagan salarios más altos a los empleados y emplean a empleados más

calificados, y que sus operaciones se caracterizan por una mayor intensidad tecno-

lógica y de capital. La investigación de [Ciżkowicz et al., 2013] reafirmar esta con-

clusión.
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2.3. Variables específicas de la región

2.3.1. Instalación Aeroportuaria

El estudio de [Wilson et al., 2005], muestran que los indicadores compuestos de

instalaciones portuarias y de transporte aéreo tanto de importadores como de expor-

tadores están correlacionados positivamente con el comercio bilateral en una gran

muestra de países. Por otro lado, [Márquez-Ramos, 2016] estimó ecuaciones de gra-

vedad para un conjunto de regiones españolas y encontró evidencia de que las ins-

talaciones portuarias tanto en una región como en las vecinas están correlacionadas

positivamente con las exportaciones.

2.3.2. Instalación Portuaria

[Bensassi et al., 2015] estiman una ecuación de gravedad para un panel de re-

giones españolas con el fin de evaluar el impacto tanto de la infraestructura de

transporte como del sistema logístico en el comercio. En algunas especificaciones

de regresión, los autores encuentran que la eficiencia de la industria portuaria y la

extensión de las instalaciones portuarias regionales se correlacionan positivamen-

te con el comercio. Por otro lado, las empresas que se encuentran geográficamente

distantes de un puerto pueden no participar en la exportación, en particular en las

regiones periféricas, también pueden enfrentar mayores barreras para obtener co-

nocimientos sobre las oportunidades del mercado local, coordinar las estrategias de

ventas y supervisar a los agentes [Ellis, 2007].

2.3.3. Frontera con País Extranjero

Según [Brodzicki et al., 2018], entre otros factores básicos, las regiones fronteri-

zas muestran un desempeño exportador superior. [Cassey, 2011] confirma que las

regiones fronterizas exportan más que las del interior.

2.3.4. Tasa de Bachillerato

Las dotaciones regionales como la composición sectorial regional, la dotación

educativa regional y la infraestructura física de las regiones, también son esenciales

para el desempeño exportador de una empresa [Rodríguez-Pose et al., 2013] . Se-
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gún [Ruiter, 2019] , usando un análisis de regresión multivariado, demuestra que

existe una relación positiva entre las exportaciones altamente calificadas y la edu-

cación secundaria inferior. Al especificar los resultados de su investigación, señala

que se necesita una educación básica, es decir, secundaria inferior hasta 9 grado, en

el sector exportador altamente calificado, donde esto es menos importante dentro

del sector exportador poco calificado. Considera que la explicación de estos resulta-

dos es la composición de la mano de obra dentro de las industrias. Según el autor,

las industrias se identifican como un sector de baja o alta calificación, pero dentro

de la industria también se podría hacer una división. Por lo tanto, menciona que

una industria que se considera un sector de exportación de alta calificación no ne-

cesita automáticamente solo mano de obra altamente calificada. Lo cual corrobora

los resultados del estudio de [Blanchard y Olney, 2017], quienes señalan que podría

ser una explicación, para la relación positiva entre las exportaciones calificadas y

la educación secundaria inferior, un nivel de educación necesario para trabajar en

el sector exportador calificado según la composición empresarial, lo que hace que

más jóvenes terminen su educación secundaria inferior. Los resultados de su estu-

dio indican que más personas en este grupo de edad terminan su educación básica y

comienzan a trabajar en el sector exportador calificado. Por otro lado, en el estudio

de [Ciżkowicz et al., 2013], la proporción de personas con educación secundaria en

la población tiene un impacto positivo en la participación de las exportaciones ma-

nufactureras. Según [Ciżkowicz et al., 2013] significa que un factor importante que

determina la escala de las exportaciones manufactureras es la disponibilidad de per-

sonal con un nivel adecuado de habilidades prácticas requeridas.

2.3.5. Distancia a Puerto

Como en la investigación de [Matthee y Naudé, 2008], se utiliza las distancias

reales entre los distritos magisteriales y los principales centros de exportación. La

razón para incluir estos puertos es que la mayoría de las exportaciones de manu-

facturas pasan por ellos, ya que están equipados para manejar contenedores y pro-

ductos de mayor valor. En el caso de su investigación, alrededor del 62 % de todas

las importaciones y exportaciones de Sudáfrica se realizan a través de uno o más de

estos centros de exportación.
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Variables Signo Esperado Autores

Activos +
[Rodríguez-Pose et al., 2013]

[Clerides et al., 1998]

Costo de transporte −

[Nicolini, 2003]
[Bensassi et al., 2015]
[Coşar y Demir, 2016]

Número empresas activas con edad mayor al promedio +
[Das, 2005]

[Ericson y Pakes, 1995]

Densidad empresarial + [Muro y Katz, 2011] [Koenig, 2009]

Proporción empleados del sector sobre el total de empleados +
[Ciżkowicz et al., 2013]

[Bernard et al., 2011]

Instalación aeroportuaria +
[Wilson et al., 2005]

[Márquez-Ramos, 2016]

Instalación portuaria +

[Bensassi et al., 2015]
[Ellis, 2007]

[Estrin et al., 2008]

Frontera con país extranjero +
[Brodzicki et al., 2018]

[Cassey, 2011]

Tasa de bachillerato +/−
[Rodríguez-Pose et al., 2013]

[Ciżkowicz et al., 2013]

Precio promedio de la energía eléctrica −

[Rodríguez-Pose et al., 2013]
[Das, 2005]

Distancia al puerto − [Matthee y Naudé, 2008]

Cuadro 2.1: Signo Esperado de las Variables
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Capítulo 3

Datos y Metodología

3.1. Datos

Los datos que se utilizaron para este estudio provienen de varias fuentes de in-

formación. Se emplea el Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) 2019 del

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que contiene información de las

empresas desde el año 2014 hasta el 2019. En el marco de una solicitud específica al

INEC, se solicitó información datos acerca de la declaración de impuestos que origi-

nalmente pertenece al Servicio de Rentas Internas (SRI). Esta información no es de

dominio público.

Con respecto a las características generales de los cantones tales como la cantidad

de puertos, aeropuertos y la distancia al puerto más cercano fueron obtenidas del

motor de búsqueda Google Maps. Las características geográficas como acceso al

mar y limitación con un país extranjero corresponden a los datos disponibles en

la página web del Instituto Geográfico Militar (IGM). La información respecto al

consumo de energía eléctrica fue obtenida de la Agencia de Regulación y Control

de Electricidad para el período 2014 al 2019. La información desagregada en niveles

de Bachillerato General fue obtenida del Ministerio de Educación de Ecuador desde

el año 2014 al 2019.

En principio, la base de datos del DIEE está a nivel de empresas al igual que la

base de datos del SRI. La base inicial del DIEE cuenta con 7 031 959 observaciones.

Debido a que se conduce un estudio regional, se procedió a agregar la información

a nivel de cantones. Dicha información agregada se cruza con las características ge-

nerales y geográficas de los cantones.
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Al final la base de datos resultante es de tipo “short panel"1 desbalanceado2 con

1 326 observaciones. Por lo tanto, la base de datos no registra la misma cantidad de

cantones a lo largo del periodo temporal T, y existe una mayor cantidad de observa-

ciones (N) que períodos temporales.

3.1.1. Variable dependiente

Se considera como variable dependiente a las exportaciones totales (en millones

de dólares) del sector manufacturero pertenecientes a cada cantón del Ecuador. Las

exportaciones en el Ecuador del sector manufacturero para el año 2019 fueron de 38

092 millones de dólares. Con un promedio de 28.81 millones de dólares, señalado

en la 3.1, los cantones con mayor valor de exportaciones manufactureras son Gua-

yaquil (1 943.11 millones de dólares), Quito (1 647.33 millones de dólares) y Durán

(1 245.74 millones de dólares) y hay un total de 152 cantones con un valor de 0 en

exportaciones manufactureras, que representan el 68.7 % del total de los cantones.

Podemos observar en la 3.1 que los cantones fronterizos no representan un nivel de

exportación manufacturera significativa respecto a cantones localizados dentro del

territorio. Así mismo, los cantones de la región amazónica no representan un nivel

de exportación representativo respecto a los cantones localizados en las regiones de

la costa y de la sierra.

De los 10 cantones con mayor nivel de exportación manufacturera, 8 pertenecen

a la región costa con un total de 4 480.82 millones de dólares.

3.2. Variables Explicativas

3.2.1. Variables específicas del sector

Activos

Es una variable numérica, declarada por las empresas manufactureras en la De-

claración del Impuesto a la Renta en el formulario 101, emitido por el SRI, cuya uni-

1Short Panel: Este tipo de panel hace referencia a que existen una mayor cantidad de observa-
ciones que periodos temporales (N>T) , donde N es la cantidad de observaciones y T la cantidad de
periodos temporales

2Datos de Panel Desbalanceado: Hace referencia a que no todas la observaciones están presentes
en todos los periodos temporales, es decir no habrá registro de al menos un cantón en un periodo de
tiempo t.
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Figura 3.1: Exportaciones sobre el PIB 2019

dad son dólares. Fue agregada en suma a nivel cantonal para cada año del período

de estudio.

Costo de Transporte

Es una variable numérica, declarada por las empresas manufactureras en la De-

claración del Impuesto a la Renta en el formulario 101 emitido por el SRI, cuya

unidad de medida son dólares. Fue agregada a nivel cantonal para cada año del

período de estudio.

Número de Empresas Activas con Mayor Edad que la Edad Promedio

El promedio de edad de las empresas activas a nivel cantonal se calcula consi-

derando la fecha del inicio de las actividades de la empresa y la fecha del corte de

datos de la información recibida por el INEC. Una vez calculada la edad promedio,

se determina el número de empresas que tienen una edad mayor a dicho promedio.
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3.2.2. Concentración del sector

Densidad Empresarial

El cálculo de esta variable consiste en la relación que existe entre el número de

empresas manufactureras a nivel cantonal sobre el área en kilómetros cuadrados del

cantón.

Proporción de Empleados del Sector Manufacturero Sobre el Total de Empleados

Es una variable numérica que mide la relación entre los empleados del sector

manufacturero del cantón sobre el total de empleados del cantón.

3.2.3. Variables específicas de la región

Instalación Aeroportuaria

Variable dicotómica que indica si existen instalaciones aeroportuarias dentro del

cantón o no existen.

Instalación Portuaria

Variable dicotómica que indica si existen instalaciones portuarias dentro del can-

tón o no existen.

Frontera con País Extranjero

Variable dicotómica que indica si el cantón tiene frontera con un país extranjero

o no tiene.

Tasa de Bachillerato

El cálculo de esta variable consiste en la relación que existe entre número de

estudiantes matriculados en el nivel bachillerato en el cantón sobre el total de estu-

diantes matriculados en el cantón.
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Precio Promedio de la Energía Eléctrica

El cálculo de esta variable consiste en la relación entre consumo de energía eléc-

trico sobre la facturación de las empresas manufactureras indicado en la base de

datos de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad a nivel cantonal.

Distancia a Puerto

Es una variable numérica que mide la distancia por carretera del centro del can-

tón hasta el puerto de Guayaquil, puerto de mayor importancia en las exportaciones

ecuatorianas.

3.3. Estadística Descriptiva

En la tabla 3.1 podemos observar que la variable Activos tiene un valor promedio

de 107.2 millones de dólares. Sin embargo, la desviación estándar de la variable es

de 745.6 millones debido a la fuerte concentración de empresas manufactureras en

los cantones de Guayaquil, Quito y Cuenca. De los tres cantones, Quito en promedio

tiene un valor mayor de activos de 1 114 millones de dólares.

Por otro lado, la variable Costo de Transporte tiene un promedio de 10 mil dólares,

con una desviación estándar de 208 mil dólares. De los tres cantones con mayor

población, Quito presenta los mayores costos de transporte.

La variable Número de Empresas Activas con Edad Mayor al Promedio tiene un valor

máximo en el cantón Quito de 7 881 empresas con mayor edad al promedio, seguido

por Guayaquil con 4 495 empresas. El promedio de esta variable es de 137 empresas

y únicamente 30 cantones se encuentran sobre este valor, es decir el 13,57 %. El valor

mínimo es 0 y pertenece a los cantones de Pablo VI, Tiwintza, Logroño y San Juan

Bosco, cantones pertenecientes a la provincia de Morona Santiago.

Respecto a la variable Densidad Empresarial, existe un valor máximo de 13.8 em-

presas por kilómetro cuadrado en el cantón La Libertad. Dentro de los 10 cantones

con mayor densidad empresarial, la provincia de Pichincha es la provincia con la

mayor cantidad de cantones, Rumiñahui con 6.99 y Quito con 4.21 empresas por ki-

lómetro cuadrado. El promedio de esta variable es de 0.53 y el 16,28 % de cantones

se encuentra sobre este valor.

La variable Proporción Empleados del Sector Sobre el Total de Empleados tiene un
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Variable Obs. Promedio Desv. estándar Min. Max.

Exportaciones manufactureras (en millones de dólares) 1322 $28,814.00 167,603 0 $1,943,106.00

Activos (en millones de dólares) 1326 $107,262.00 745,633 0 $8,422,245.00

Costo de transporte (en millones de dólares) 1324 0.010 0.208 0 $6,568.00

Número empresas activas con edad mayor al promedio 1322 137,606 634,933 0 7881.00

Densidad empresarial 1322 0.531 1,481 0.008 13807.00

Proporción empleados del sector sobre el total de empleados 1322 0.071 0.101 0 0.737

Tasa de bachillerato 1326 0.182 0.038 0.036 0.333

Precio promedio de la energía eléctrica (en dólares) 1326 0.104 0.056 0 0.912

Distancia al puerto de Guayaquil (en kilómetros) 1324 321,166 201,665 0 1238.00

Cuadro 3.1: Estadística Descriptiva
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valor promedio de 0.071, es decir que en promedio el 7 % del total de empleados se

encuentran en el sector manufacturero. El cantón Jaramijó es el cantón con el valor

máximo de 0.74. El 10,85 % de los cantones poseen el valor mínimo, es decir 0. Del

total de cantones, el 26.6 % se encuentra sobre el valor promedio, siendo la provincia

de Guayas la provincia con la mayor cantidad de cantones sobre el promedio, 10

cantones en total.

En la tabla 3.1, la variable Tasa de Bachillerato tiene en promedio 0.182, es decir

que del total de estudiantes en promedio el 18.2 % pertenece al nivel de educación

secundario. El cantón con la mayor tasa de bachillerato es el cantón de General An-

tonio Elizalde con una tasa del 33.3 %; el 71.4 % de los cantones en el Ecuador se

encuentran sobre la tasa promedio de bachillerato.

El Precio Promedio de la Energía Eléctrica en el Ecuador es de 10.4 centavos por kWh

para el sector industrial. Con un máximo valor para 91.2 centavos para el cantón de

Bolívar en la provincia de Manabí. A pesar de localizarse dentro de la provincia de

Manabí, el cantón con el mayor precio promedio de la energía eléctrica, también se

encuentran los cantones con el mayor valor mínimo, como es el caso de los cantones

Paján, Olmedo y Tosagua. Por otro lado, respecto al promedio, el 55.2 % de cantones

se encuentran sobre el precio promedio.

La variable Distancia al Puerto de Guayaquil tiene un valor promedio de 321.16

kilómetros y su valor máximo es 1 238 kilómetros, distancia del centro del cantón

Galápagos hasta el puerto de Guayaquil.

Respecto a las variables dicotómicas, en la Tabla 3.2 se indica que un 8.46 % de los

cantones tienen Instalación aeroportuaria. En este caso el porcentaje de los cantones

que no poseen este tipo de instalaciones es más del 90 %, es decir la conectividad

con los demás cantones y con países extranjeros se limita a la movilidad terrestre y

fluvial. Las provincias de Morona Santiago, Pastaza y Galápagos son las provincias

con la mayor cantidad de aeropuertos, 2 respectivamente.

En la Tabla 3.2 ,la variable Instalación Portuaria señala que existe un mayor por-

centaje de cantones sin puerto en el Ecuador con un 96.37 %. En este caso, las pro-

vincias de Santa Elena y Manabí poseen 2 cantones respectivamente con puerto.

Respecto a la variable Frontera con País Extranjero, 13.37 % de cantones limita con

un país extranjero. En este caso, la provincia de Zamora Chinchipe presenta la ma-

yor cantidad de cantones que limitan con un país extranjero, 7 cantones que limitan

con Perú.
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Variables Obs. Respuesta Frecuencia Porcentaje

Instalación aeroportuaria 1324
Si 112 8.46 %

No 1212 91.54 %

Instalación portuaria 1324
Si 48 3.63 %

No 1276 96.37 %

Frontera con país extranjero 1324
Si 177 13.37 %

No 1147 86.63 %

Cuadro 3.2: Tabla de frecuencia
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3.4. Metodología

3.4.1. Datos de Panel

Las dimensiones que presentan los valores de las variables utilizadas en la in-

vestigación son de tipo temporal y transversal. La combinación de ambos nos per-

mitirá capturar la heterogeneidad no observable, la cual es una de las principales

motivaciones para emplear datos de panel. Este permite estudiar la dinámica del

comportamiento de los individuos temporalmente. Además, la capacidad de con-

trolar la heterogeneidad invariante en el tiempo, posiblemente correlacionada, nos

permitirá tener estimaciones más precisas. De modo que, al agregar las series de

tiempo de las observaciones de corte transversal, los datos de panel proporcionan

una mayor cantidad de datos informativos, más variabilidad, menos colinealidad

entre variables, más grados de libertad y una mayor eficiencia [Porter, 2010].

Los supuestos para este modelo son de independencia transversal y temporal

entre las perturbaciones de cada uno de los grupos. En caso de que las perturbacio-

nes estén correlacionadas, ya sea de manera temporal o transversal las estimaciones

no serán eficientes. Los métodos de estimación del modelo de datos de panel se

clasifican en efectos fijos y efectos aleatorios según el tratamiento del término de

perturbación εit.

El modelo de efectos aleatorios, también conocido como modelo de componen-

tes de la varianza, considera la heterogeneidad no observada (εit) como variables

aleatorias en lugar de variables fijas [Greene, 2003]. Por lo tanto, el modelo de efec-

tos aleatorios es apropiado cuando las unidades transversales se seleccionan al azar

de una gran población [Baltagi, 2005]. Por otro lado, el modelo de efectos fijos su-

pone que los efectos individuales son independientes entre sí. El modelo de efectos

fijos es una especificación apropiada si nos enfocamos en un conjunto específico de

N individuos y nuestra inferencia se restringe al comportamiento de estos conjuntos

de individuos [Baltagi, 2005].
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3.5. Pruebas de especificación y validación del modelo

3.5.1. Test de Hausman

Para decidir el método de estimación del modelo, entre modelo de efectos fijos

y efectos aleatorios, se emplea el test de Hausman. [Hausman, 1978] demostró que

la diferencia entre los coeficientes de los modelos de efectos aleatorios y fijos puede

utilizarse para probar la hipótesis nula de que los efectos individuales (εit) son in-

dependientes de las otras variables explicativas del modelo [Maddala, 1992]. Si no

se rechaza la hipótesis nula, es preferible utilizar efectos aleatorios porque produce

estimadores más eficientes. Por otro lado, si se rechaza la hipótesis nula, los esti-

madores difieren estadisticamente, por lo tanto, el modelo de efectos fijos es más

conveniente.

Para rechazar o no rechazar la hipótesis nula se utiliza el estadístico chi2. En el

caso que la Prob>chi2 sea mayor a 0.05 no se rechaza la hipótesis nula, caso contra-

rio, se rechazaría. Para esta investigación, se obtiene un p-valor de 0.000 (ver Anexos

6). Se rechaza la hipótesis nula debido a que la Prob>chi2 es menor a 0.05, por lo cual

se debe trabajar el modelo de efectos fijos.

3.5.2. Autocorrelación y correlación contemporánea

En datos de panel es frecuente que se viole el supuesto de independencia, ya sea

por correlación serial o contemporánea [Baltagi, 2005]. Para verificar la dependencia

transversal de los errores; en otras palabras, verificar que no exista correlación entre

los errores y las variables independientes tanto a nivel general (a lo largo del período

de observación T) como a nivel transversal (dentro de cada período T), se utiliza los

Test de Breush-Pagan LM o Woldridge y Test de Pesaran. Para el caso de estudio,

al tener un “short panel” el principal riesgo es dependencia en la sección trasversal,

esto puede causar problemas de consistencia y sesgo en los estimadores.

En el Test de Breush-Pagan LM cuya hipótesis nula consiste en la no existencia

de autocorrelación, es decir, que los errores entre las unidades son independientes

entre si [Porter, 2010], se obtiene un p-valor de 0.00 (ver Anexo 6). Por lo cual, se

rechaza la hipótesis nula, es decir existe un problema de autocorrelación dentro del

modelo. Por otro lado, al implementar el Test de Pesaran, cuya hipótesis nula es la

no presencia de autocorrelación contemporánea, se tiene un p-valor de 0.0305, el

cual es menor a 0.05 (ver Anexo 6). En consecuencia se rechaza la hipótesis nula, y
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se concluye que el modelo estimado tiene problemas de correlación en los términos

de perturbación en la sección transversal.

3.5.3. Heterocedasticidad

Este supuesto hace referencia a que la varianza del término de perturbación sea

constante, al cumplirse ese supuesto garantizamos que los estimadores sea constan-

te, en datos de panel busca que la varianza condicional del error sea constante, esto

ayuda a que los estimadores del modelo sean más eficientes [Porter, 2010]. Para la

validación del modelo, se utiliza la prueba modificada de Wald cuya hipótesis nula

es la presencia de homocedasticidad. Se obtiene un p-valor de 0.00, el cual es menor

que 0.05, por lo que en primera instancia tenemos problemas de heterocedasticidad

(ver Anexo 6). Para corregir el problema se hace uso de estimadores robustos a la

heterocedasticidad.

Al no cumplirse el supuesto de homocedasticidad y la no correlación temporal o

transversal, es adecuado estimar un modelo de errores robustos estándar con depen-

dencia transversal. Por ello, se utiliza el modelo propuesto por [Driscoll y Kraay, 1998],

quienes demostraron que el estimador de matriz de covarianza de series de tiempo

no paramétrico estándar puede modificarse de manera que sea robusto a las formas

generales de dependencia transversal y temporal.

La nueva especificación del modelo de datos de panel sería:

yit = Xitβ + λit ft + vit

con:

i = 1, ...N; t = 1, ..., T

Donde la variable dependiente yit corresponde a las exportaciones del sector ma-

nufacturero (en millones de dólares) del cantón i en el tiempo T. Xit es un vector de

variables independientes, y β es un vector de coeficientes desconocidos.

La estructura del término de perturbación tiene la siguiente forma:

εit = λit ft + vit

Donde :

ft = ρ ft−1 + uit
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Los términos uit y vit son variables aleatorias que siguen una distribución nor-

mal con media cero y varianza constante, adicional no presentan ningún tipo de

correlación o dependencia a largo de periodo T o en la sección transversal. El tér-

mino ft corresponde a factores no observados que son comunes a lo largo de la

sección transversal, este factor sigue un proceso autorregresivo de orden uno y con-

serva dependencia tanto transversal como temporal. El grado de dependencia en

la sección transversal dependerá del factor λi y el grado de persistencia del factor

[Driscoll y Kraay, 1998].

El ajuste de las estimaciones del error estándar de [Driscoll y Kraay, 1998] ga-

rantiza que el estimador de la matriz de covarianza sea consistente, independiente-

mente de la dimensión transversal N. Por lo tanto, el enfoque de Driscoll y Kraay

elimina las deficiencias de otros estimadores de matrices de covarianza consisten-

tes en T grandes, como el enfoque del error estándar corregido por panel (PC-

SE), que generalmente se vuelven inapropiados cuando la dimensión transversal

N de un panel microeconométrico se vuelve grande, como en las investigaciones

[Matthee y Naudé, 2008].
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Capítulo 4

Resultados

La Tabla 4.1 muestra los resultados del modelo considerando la especificación

del modelo de efectos fijo del modelo de Driscoll y Kraay y la estimación por OLS.

Empezando por las variables específicas del sector, la variable Activos es estadísti-

camente significativa a un nivel del 1 %, tanto en la estimación por OLS como por

datos de panel de efectos fijos. Muestran una relación positiva con la variable de-

pendiente, las regiones con un mayor nivel de exportación, poseen un mayor nivel

de activos [Rodríguez-Pose et al., 2013].

Por otro lado, la variable Número Empresas Activas con Edad Mayor al Promedio es

estadísticamente significativa al 1 % de significancia. Contrario a lo esperado por

las investigaciones de [Das, 2005], [Ericson y Pakes, 1995] y [Jovanovic, 1982], esta

variable muestra una relación negativa, lo que sugiere que un mayor número de

empresas más jóvenes están más impulsadas por las exportaciones que sus contra-

partes más antiguas. A pesar de no existir una corroboración con la literatura, la

explicación puede darse por la estructura empresarial existente. En Ecuador única-

mente el 13.5 % de cantones tienen un número de empresas superior al promedio

nacional de las empresas activas sobre la edad promedio, es decir que 86.5 % de

cantones tiene un número de empresas por debajo de la edad promedio. El sector

manufacturero está liderado por empresas jóvenes a nivel cantonal.

Respecto a la variable Costo de Transporte, no representa una significancia esta-

dística tanto en la estimación por OLS como por datos de panel. Esto difiere de las

investigaciones de [Nicolini, 2003], [Márquez-Ramos, 2016] y [Coşar y Demir, 2016],

debido a que el coste de transporte se considera un factor determinante sobre las ex-

portaciones manufactureras. La mejora del transporte puede considerarse como una

parte integral de la competitividad de los exportadores regionales, sobre la base de
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los supuestos de la nueva teoría del comercio [Feenstra, 2004] y [Elhanan Helpman, 1987]

y, en particular, la Nueva Geografía Económica (NEG) [Masahisa Fujita, 1999]. Si

bien es un factor determinante, se debe considerar el tamaño del territorio de las re-

giones. En el caso de Ecuador, al tener una mayor proximidad entre regiones y tener

una dotación adecuada de infraestructura vial, el coste de transporte puede no ser

un factor determinante sobre las exportaciones manufactureras.

Las variables relacionadas con la concentración del sector tanto por OLS y por

datos de panel, son estadísticamente significativas al 1 %. La Densidad Empresarial

tiene una relación positiva con las exportaciones manufactureras al igual que la va-

riable Proporción Empleados del Sector Sobre el Total de Empleados detallado en la tabla

4.1. Las ciudades se están volviendo cada vez más inteligentes a medida que desa-

rrollan entornos de innovación basados en la proximidad espacial de las empresas

[Komninos, 2008]. En el caso cantonal, la densidad empresarial genera entornos de

aprendizaje conjuntos, lo cual permite aumentar las exportaciones manufactureras

dentro del cantón gracias a la experiencia compartida.

Ofrecen una serie de ventajas para las personas y las empresas, a saber, proxi-

midad, densidad, variedad y acceso a los activos urbanos que permiten un entorno

propicio para la innovación [Athey et al., 2007].

Por otro lado, dentro de las variables específicas de la región, al estimar el mo-

delo con datos de panel utilizando efectos fijos no se trabaja con las variables di-

cotómicas Instalación aeroportuaria, Instalación portuaria y Frontera con país ex-

tranjero. Sin embargo, en la estimación por OLS, Instalación aeroportuaria e Ins-

talación portuaria son estadísticamente significativas al 1 %, y mantienen una re-

lación positiva con las exportaciones manufactureras cantonales, corroborando lo

presentando en la revisión literaria en el capítulo 2. En este contexto, es importante

destacar que más del 80 % del comercio internacional involucra servicios marítimos

[Barki y Deleze-Black, 2016], lo que otorga a la infraestructura portuaria un papel

crucial para mejorar la conectividad internacional y la propensión al comercio inter-

nacional para una región determinada [Guerrero et al., 2015].

Además, como también menciona [Rodrigue, 2020] , los sistemas de transpor-

te normalmente están representados por redes en las que la infraestructura nodal

(como los puertos) juega un papel clave, promoviendo la accesibilidad y fomen-

tando la competitividad local de las regiones de acogida. Cabe destacar que según

datos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para el año 2019, el puerto de

Guayaquil moviliza alrededor del 70 % de las exportaciones a nivel nacional. Por
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Variables OLS Efectos Fijos

Activos (en millones de dólares)
0.320*** 0.410***
(0.00495) (0.0422)

Costo de transporte (en millones de dólares)
0.889 13.08
-6,482 -9,479

Número empresas activas con edad mayor al promedio
-0.154*** -0.367***
(0.00601) (0.0670)

Densidad empresarial
3.061*** 23.08***
-1,047 -5,012

Proporción empleados del sector sobre el total de empleados
214.4*** 43.13***
(13.47) (13.59)

Instalación_aeroportuaria
13.29*** 0
-5,101 0

Instalación_portuaria
26.58*** 0
-7,784 0

Frontera_con_país_extranjero
1,353 0
-3,911 0

Tasa_de_bachillerato
34.79 20.26**

(35.42) -9,221

Precio_promedio_de_la_energía_eléctrica (en dólares)
-10.66 3.675**
(22.07) -1,723

Distancia_al_puerto_de_Guayaquil (en kilómetros)
-0.00875 0.0488
(0.00680) (0.0414)

Constante
-4,513 0
-7,149 0

Observaciones 1.322 1.322

R-cuadrado 0.929 0.717

Número de grupos 221 221

Errores estándar entre paréntesis. *** p0.01, ** p0.05, * p0.1

Cuadro 4.1: Estimaciones del Modelo por OLS y Efectos Fijos
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otro lado, forma parte de los cantones que cuenta tanto con instalaciones portua-

rias como aeroportuarias lo que le permite mantener sus relaciones comerciales a

través de diferentes medios de transporte, como es el caso de Manta, Esmeraldas

y Salinas. Contrario a lo esperado en las investigaciones de [Brodzicki et al., 2018] y

[Cassey, 2011], la variable Frontera con País Extranjero no es estadísticamente signi-

ficativo. Una de las razones es la conectividad a los países fronterizos, a pesar de

que la región amazónica cuenta con la mayor cantidad de cantones fronterizos úni-

camente posee un paso fronterizo ubicado en el cantón de San Miguel. Los pasos

fronterizos con mayor afluencia son: Rumichaca, Huaquillas y Macará ubicados en

los cantones de Tulcán, Huaquillas y Macará respectivamente.

Por otro lado, la variable Tasa de bachillerato es estadísticamente significativas al

1 % utilizando datos de panel y mantiene una relación positiva con las exportaciones

manufactureras. Lo cual reafirma las investigaciones de [Rodríguez-Pose et al., 2013].

La dotación educativa regional es esencial para el desempeño exportador de una

empresa.

En el caso del Ecuador, las empresas exportadoras dependen del uso de trabaja-

dores calificados para diferenciar sus productos y ser más competitivos.La variable

Precio Promedio de la Energía eléctrica es estadísticamente significativa al 1 % utilizan-

do datos de panel y mantienen una relación positiva con las exportaciones manufac-

tureras. Lo cual, contradice los estudios realizados por [Rodríguez-Pose et al., 2013]

y [Pradhan y Das, 2013]. La relación del Precio promedio de la energía eléctrica con

las exportaciones al ser positiva en la estimación por datos de panel, señala que a un

mayor precio de la energía en promedio existirá un aumento de las exportaciones.

La definición de esta variable señala la relación entre el consumo respecto a la

facturación de la empresa. Por tal motivo, una disminución en el consumo reflejaría

un aumento en el nivel de exportación de la empresa.

Finalmente, la variable Distancia al Puerto de Guayaquil, estimada tanto por OLS

como a través de datos de panel no son estadísticamente significativos. Debido a la

cercanía de las regiones hacia los puertos a través de la infraestructura vial, la distan-

cia hacia el puerto de Guayaquil no representa un factor determinante sobre las ex-

portaciones manufactureras, contradiciendo el estudio de [Matthee y Naudé, 2008],

en la misma línea de investigación se basó en 354 distritos magisteriales en Sudáfrica

en un área de 1 221 millones kilómetros cuadrados, lo cual difiere significativamente

de los 221 cantones de Ecuador con un área de 283 560 kilómetros cuadrados.
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Capítulo 5

Conclusiones y Recomendaciones

La contribución de este estudio fue analizar cuales son los determinantes utili-

zando datos de países en desarrollo y, en general, contribuir a la escasa literatura

sobre este tema. Los resultados de este estudio sugieren que las variables respecto

a las características del sector manufacturero determinantes son Activos y Núme-

ro empresas activas con edad mayor al promedio. En este caso los cantones con un

mayor nivel de activos estarán asociados a mayores exportaciones manufactureras.

Si bien el Número empresas activas con edad mayor al promedio es determinante,

en el caso de estudio su relación fue contraria debido a la estructura empresarial

del Ecuador donde existe una mayor cantidad de empresas jóvenes. Por otro lado,

respecto a las variables de concentración del sector, los cantones con una mayor den-

sidad de empresas exportadoras tendrán un mayor nivel de exportación respecto a

cantones con baja densidad de empresas. El nivel educativo es un factor fundamen-

tal debido a la necesidad de una mano de obra calificada para el sector manufactu-

rero. Una región con una base de capital humano deficiente, por el contrario, puede

quedar rezagada en las exportaciones manufactureras, ya que sus empresas se ven

privadas de acceder a la dotación necesaria de habilidades.

Varios estudios han confirmado el papel determinante del comercio de la infra-

estructura física [Bora et al., 2004]. La infraestructura inadecuada e ineficiente y los

servicios relacionados tienden a inflar los costos de transporte y producción, afectan

negativamente la confiabilidad, flexibilidad y entrega oportuna del proceso de ex-

portación. Por lo tanto, es probable que los cantones con infraestructura deficiente

en términos de, conexiones por carretera, puertos y aeropuertos debiliten las expor-

taciones manufactureras y aumenten significativamente el costo de hacer negocios

y es poco probable que sean lo suficientemente productivos para emprender una
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internacionalización a gran escala.

Por otro lado, respecto a la proximidad a centros de exportación más cercanos,

[Matthee y Naudé, 2008] señalan que la distancia interna y, por lo tanto, los costos de

transporte interno influyen en la medida en que se puede esperar que las diferentes

regiones de un país en desarrollo tengan éxito en la exportación de manufacturas. A

diferencia del caso de estudio de Naudé y Matthee, el Ecuador geográficamente po-

see regiones cercanas una de otras y además, debido a la inversión en infraestructura

vial, la conectividad de las regiones reduce el tiempo de transporte. Por este motivo,

tanto el coste de transporte como la distancia al puerto de Guayaquil no represen-

tan factores que influyan sobre las exportaciones manufactureras de los cantones.

Al existir factores relacionados al sector empresarial manufacturero con factores re-

gionales, las políticas públicas desarrolladas por las entidades gubernamentales a

nivel cantonal, como lo son los GADs, pueden ser focalizadas considerando facto-

res regionales como es el caso de la infraestructura necesaria para las exportaciones

manufactureras. Una adecuada inversión pública permitiría aumentar la competiti-

vidad regional. Un aumento en el nivel educativo permitiría a las personas acceder

a las habilidades necesarias en el sector manufacturero para ser más competitivo en

el mercado laboral. Este estudio busca complementar las investigaciones realizadas

en el Ecuador a través de un enfoque subnacional considerando la heterogeneidad

de los cantones. La principal limitación consiste en la disponibilidad de datos a nivel

cantonal, si bien existe información a nivel provincial, a nivel cantonal es limitada y

no cuenta con series de tiempo extensas.

Existe una amplia diversidad entre las regiones del Ecuador que no habían sido

analizadas previamente, lo idea es tomar en cuenta factores que historicamente han

sido rezagados en investigaciones sobre las exportaciones del sector manufacturero,

para de esta forma enriquecer la literatura económica del Ecuador.
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Capítulo 6

ANEXOS

6.1. Test de Hausman

Ho:Diferencia de coeficientes no sistemática

chi2 (221) = 120.57

Prob>chi2 = 0.0000

Al rechazar la hipótesis nula en el test de Hausman, el modelo apropiado es Efectos

Fijos. No existe correlación entre el término de error y las variables independientes

en el modelo de datos de panel.

6.2. Test del Breusch-Pagan LM

Prueba de independencia de Breusch-Pagan LM

chi2(24310)=35040.41

Probchi2 = 0.0000

En el test de Breush-Pagan, la hipótesis nula se refiere a que la varianza entre

individuos es nula. En el caso de estudio, se rechaza esta hipótesis, por lo que el

modelo presenta problemas de autocorrelación.
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6.3. Test Pesaran

Prueba de Pesaran de independencia transversal

Prob = 0.0305

Al rechzar la hipótesis nuel en el test de Pesaran, los residuos están correlacionados

entre cantones. Por lo tanto, existe correlacion contemporánea.

6.4. Test de Wald

Prueba de Wald Heterocedasticidad

chi2 (221) = 2.0e+09

Prob>chi2 = 0.0000

La hipótesis nula de esta prueba implica la no presencia de heterocedasticidad. Se

rechza La hipótesis nula, por lo que el modelo presenta problemas de

heterocedasticidad.
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