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INTRODUCCIÓN 

 

La Economía Popular y Solidaria ha tenido un impacto a nivel internacional puesto que 

está integrada por diferentes actores o unidades económicas, tiene como objetivo la 

satisfacción de sus necesidades. La Economía Popular y Solidaria tuvo sus inicios por la 

crisis económica que atravesaron varios países, además el nivel de desempleo 

aumentaba, lo que hizo que las personas buscaran otras maneras de generar ingresos. 

En la actualidad los gobiernos están impulsando a que se desarrolle esta economía  a 

través de la creación de programas. Una estrategia alternativa es la asociatividad , que 

incluye a un grupo de personas que tengan un objetivo en común, uniendo trabajo para 

poder satisfacer las exigencias de calidad y cantidad que imponen los compradores 

potenciales. 

La investigación busca hallar la incidencia que puede existir entre la asociatividad y las 

estrategias de comercialización  de los actores del Programa Hilando el Desarrollo de la 

provincia de Tungurahua, por lo cual se determina en primera instancia que tanto 

conocen las actores acerca de la asociatividad  y por otro lado que beneficios recibirán 

las personas al asociarse. Lo importante de esta investigación, es que sea un medio de 

consulta que ayude en el área académica y empresarial  para una correcta selección de 

estrategias de comercialización.  

En el Capítulo I se plantea, la problemática que viven los actores del Programa Hilando 

el Desarrollo, describiendo de manera general. Además se ha planteado los objetivos 

generales y específicos los cuales se pretende alcanzar con la investigación. 

El Capítulo IIcontiene, el marco teórico que para su comprensión  incluye diferentes 

teorías de varios autores, estableciendo así definiciones, ventajas y desventajas de la 

asociatividad, barreras  y estrategias. De la misma manera tomando la otra variable se 

analiza la Economía Popular y Solidaria, identificando principios a través de 

experiencias en otros países y en el Ecuador. 
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Para el Capítulo IIIabarca, la metodología de investigación utilizada, posteriormente se 

ha determinado la modalidad de investigación, así como la población y muestra a ser 

estudiada. 

En el Capítulo IV se manifiesta, los resultados obtenidos mediante las encuestas 

realizadas, a través de tablas y gráficos de interpretación analizando las preguntas de 

importancia. De la misma manera se realiza la comprobación de hipótesis 

Determinando  las conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron de los datos 

analizados. Finalmente se presenta la propuesta de realizar como herramienta de apoyo 

un estudio de mercado, que a través del mismo se pueda establecer un mercado meta y 

estrategias de comercialización adecuadaspara las asociaciones o talleres.   
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CAPÍTULO I 

 

1. Análisis y descripción del problema de investigación 

 

1.1 Descripción y formulación del problema 

1.1.1 Descripción del problema 

La asociatividad juega un papel importante para la evolución de la economía, que 

mediante la  integración de empresas pequeñas, talleres y otras unidades económicas  

podrán satisfacer las necesidades de compradores potenciales. Su objetivo principal es 

unir fuerzas para alcanzar el éxito conjunto. 

En el Ecuador se ha venido impulsando la asociatividad desde el Gobierno de Rafael 

Correa en el año 2007 mediante la integración de leyes, reglamentos a la Constitución y 

la creación de instituciones, quienes son encargadas de la supervisión y control de las 

unidades económicas como es: el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). 

El gobierno promueve la asociatividad a través de Programas de Desarrollo, uno de estos 

es el Programa Hilando el Desarrollo  que tiene como fin la elaboración de uniformes 

escolares para los niños y niñas de establecimientos fiscales de las zonas rurales de todo 

el país.   

Los actores que intervienen son  artesanos que se encuentran como talleres pequeños y 

amas de casa,  mismos que son capacitados por las instituciones gubernamentales con el 

fin de estandarizar y asegurar la producción  de uniformes en tallas, costura. 

Unode los principales problemas de estos talleres textiles que forman el programa 

Hilando el desarrollo, es la búsqueda  personal de comercializar sus productos en un 

mismo mercado y competir entre sí mismos. Es por esta razón que en la presente 

investigación se busca analizar la percepción delos  miembros del programa sobre 
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alianzas a través de la conformación de asociaciones y mejora de los resultados de 

comercialización. 

Actualmente la modalidad que manejan los asociados es bajo pedido, misma que no les a 

permite enfocarse a un mercado meta. Además las estrategias de comercialización 

utilizadas son empíricas por lo cual el mercado donde comercializan sus productos es 

tradicional y no crean una visión de expandir el mercado hacia otros lugares. 

1.1.2 Formulación del problema 

¿La asociatividad  tiene un impacto positivo en la comercialización de los productos de 

los miembros del Programa Hilando el Desarrollo? 

1.2 Justificación 

La economía en los últimos años ha ido evolucionando de diferentes maneras, 

impulsando a los involucrados a que se creen diferentes estrategias para mantenerse en 

el mercado, innovando sus bienes o servicios.  

Una  estrategia es la asociatividad, integrándose por diferentes actores que persiguen 

objetivos comunes, a través de un proyecto muto, adquiriendo compromiso y riesgos 

compartidos. Para (Uc, J., García Pérez, Domingo, & Bastida, 2008; Lombardo, 1996; 

Grueso, Gómez, & Garay, 2011; Szmulewicz, Gutiérrez, & Winkler, 2012) el asociarse 

permite que exista entre los integrantes intercambios de ideas, de manera que se 

identifique los problemas y se planteen posibles soluciones, haya mejor organización en 

el trabajo, se obtenga mejor acceso a financiamiento, puedan implementar tecnología y 

así exista un progreso en la producción, logrando acceder a nuevos posibles mercados, 

creando nuevos productos. Obteniendo como resultado el aumento de sus ingresos y 

mejorando las condiciones de vida. 

Al momento de iniciar una unidad económica es necesario analizar y establecer a que 

nicho de mercado pertenece, de acuerdo a la actividad que se realiza, para así poder 

perfilar las diferentes estrategias de comercialización que se necesitan para 

comercializar un producto.(Gestratégica , 2010) 
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Por lo cual, el presente trabajo de investigación aspira queles permita los actores del 

Programa Hilando el Desarrollo identificar su mercado meta y establecer las estrategias 

de comercialización adecuadas  para que se logre el éxito conjunto.  

1.3 1Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Estudiar el impacto de la asociatividad en la identificación de nuevos mercados y 

comercialización de los productos de los miembros del programa Hilando el  Desarrollo   

1.3.2 Objetivos Específicos 

- Describir las ventajas que los actores de la Economía Popular y Solidaria que 

adquieren al asociarse. 

- Describir la potencial demanda de prendas de vestir en el mercado interno ecuatoriano 

para los productos de las asociaciones del Programa Hilando el Desarrollo. 

- Identificar el potencial mercado para la exportación de prendas de vestir para los 

productos de las asociaciones del Programa Hilando el Desarrollo. 

- Identificar estrategias de comercialización para los productos del Programa Hilando el 

desarrollo. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes Investigativos 

2.1.1 Mercado 

Definición 

El mercado en general esta denominado como el pilar central sobre el que giran las 

distintas acciones que emprenden los empresarios, pues es así que se lo define como las 

personas u organizaciones actuales o potenciales que tienen necesidad o deseo de bienes 

o servicios, disponen de los recursos y poseen capacidad para adquirirlos.(Agueda, 

Miranda, Gonzales, Pascual, Lara, & Vázquez, 2008) 

 

Existen muchos usos del término mercado; en teoría económica, marketing, los 

negocios, mercadotecnia y en general. Sin embargo, un mercado también  puede ser 

definido como el lugar donde se reúnen compradores y vendedores, que ofrecenventa 

bienes y servicios y ocurre transferencia de propiedad.(Recio, 1997) 

 

Desde el punto de vista de marketing  para Klother y Amnstrong (2012) consideran al 

mercado como, el conjunto de todos los compradores reales y potenciales de un 

producto o servicio,  que comparten una necesidad o deseo  particular  y puede ser 

satisfecha a través de relaciones de intercambio. 

 

Para Recio (1997) el mercado se desarrolló como un modelo de intercambio puro, en el 

que cada individuo tenía cierta cantidad de productos y estaba dispuesto a 

intercambiarlos con otros para que al final tenga un lote de productos distintos y pueda 

satisfacer sus necesidades. 
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2.1.2 Clasificación del Mercado 

 

Cuando una unidad económica decide incluirse en el mercado debe entender a qué  tipo 

se encuentra enfocado, puesto que cada tipo de mercado presenta  diferentes exigencias 

y retos, los procesos de producción,  la presentación, distribución, clasificación  y entre 

otras cosas deben ser adaptados.(Gestratégica , 2010) 

 

Graue (2009) clasifica al mercado en cuatro tipos como es: el mercado activo, mercado 

posible, mercado potencial y mercado latente. 

 

Estableciendo al mercado activo como aquel que está integrado por compradores y 

vendedores, para que se efectúe la venta este debe ser activo, mismo que deben estar 

presente tres criterios importantes como: una necesidad, el dinero para satisfacerla y el 

deseo de hacerlo.(Graue, 2009) 

 

Pues el mercado posible está formado por aquellas personas que tienen la necesidad, 

pero no los recursos para satisfacerlas, a su vez el mercado potencial está conformado 

por personas con necesidades y recursos para satisfacerlas, pero no es activo ya que no 

presenta el deseo de compra.(Graue, 2009) 

 

Y el mercado latente se llama a la situación en la que existen recursos y deseos de 

compra pero no hay la necesidad del producto.(Graue, 2009) 

 

Así también Méndez (2007) en su publicación “La economía en la Empresa” propone 

una clasificación para el mercado de acuerdo a varios factores como se presenta a 

continuación.  
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Tabla 1Clasificación de Mercados 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCION 

 

1 

 

Según el área 

geográfica 

Local Es pequeño y no rebasa las localidades. 

Regional  Es más grande que el local y se forma varios mercados locales que se integran 

en una región geográfica.  

Nacional o 

Interno  

Está formado por el conjunto de mercados locales y regionales que existen en 

un país. 

Mundial  o 

Internacional 

Es el conjunto de transacciones comerciales que existe entre diferentes países. 

2 De acuerdo con lo 

que se ofrece 

De mercancías  Ofrecen bienes específicamente producidos para venderlos. 

De servicios  No  son mercancías tangibles.  

 

 

3 

 

De acuerdo con la 

formación del 

precio 

De oferta 

instantánea  

El precio se establece rápidamente y se encuentra determinado por el precio 

reserva. 

De corto plazo  Se encuentra determinado por el costo de producción  y el precio no se 

establece rápidamente. 

De largo plazo El precio está determinado de buena manera por los costos de producción  y se 

establece con lentitud. 

  

Según la 

De competencia 

perfecta o pura 

Cuando existen un número ilimitado de pequeñas unidades de producción y 

consumo  
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4 competencia De competencia 

imperfecta 

Cuando existen un número limitado de pequeñas unidades de producción y 

consumo 

 

 

5 

 

 

Otros mercados 

A futuro  Oferentes y demandantes se ponen de acuerdo en condiciones y precios para 

realizar transacciones comerciales  que se traducirán en una compraventa futura. 

Negro  Es cuando la compraventa de un artículo se encuentra restringida o prohibida. 

De divisas  Compraventa  de monedas extranjeras con una nacional. 

Informal  Aquel que se realiza bajo ninguna forma jurídica. 

Electrónico  Es el que se realiza vía Internet  

Fuente: Elaboración propia a partir  de(Méndez, 2007) 

 

De la misma manera para Gestratégica (2010) exterioriza una clasificación del mercado dividiéndole en cinco grupos como: 

los tradicionales que son los  mercados donde se intercambian productos poco diferenciados y en los que las variaciones de 

calidad y la estandarización no tienen mayores efectos sobre los precios.  

Los dinámicos que son mercados que  implica poner atención a los temas de calidad y diferenciación del producto para 

cumplir los estándares que se exigen,  los especializados que requieren algún tipo de certificación.(Gestratégica , 2010) 

 

También forman parte de esta clasificación los locales, regionales, nacionales internacionales en donde el alcance territorial 

de los mercados tiene diversas implicaciones para los productores, como la logística, el transporte, la cercanía o lejanía con el 

cliente, los procesos de intermediación.(Gestratégica , 2010) 
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Y finalmente los mercados de servicios públicos, que son los  servicios públicos 

contratados por gobiernos locales, este mercado puede ser potencialmente atractivo para 

organizaciones comunitarias. (Gestratégica , 2010) 

Después de haber analizado la clasificación de varios autores para la presente 

investigación     se utilizara la clasificación del mercado según el área geográfica, mismo 

que se subdivide en  mercados locales, regionales, nacionales o internos y mundiales o 

internacionales. El mercado interno y externo son temas centrales de esta investigación, 

y es de importancia mencionar en que clasificación se encuentran incluidos para cumplir 

con los objetivos propuestos.(Méndez, 2007; Agueda, Miranda, Gonzales, Pascual, Lara, 

& Vázquez, 2008) 

 

2.1.3 Funciones del mercado 

 

Tabla 2Funciones del mercado 

Funciones de Intercambio Funciones Facilitadoras 

 

- Ventas  

- Compras  

- Financiamiento 

- Asunción de Riesgos 

- Información de mercados 

- Estandarización  

Funciones Físicas Funciones Básicas 

 

 

 

- Transporte  

- Almacenamiento   

- Análisis de clientes  

- Venta de productos y servicios  

- Planeación de productos  

- Establecimiento de precios  

- Distribución  

- Investigación de Mercados  

- Análisis de oportunidades  

- Análisis de tendencias  

- Análisis de competencia  

Fuente: Elaboración propia a partir de(Céspedes, 2010) 

 

2.1.4 Aspectos del mercado 
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Figura 1Aspectos del mercado 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mesa, 2012) 

 

2.2 Fundamentación Científico – Técnica 

 

2.2.1Estrategias 

Un producto dentro de la empresa cumple con  metas o funciones,  mismas que ayuda a 

cumplir los objetivos de la misma. Para esto es importante formular estrategias o 

acciones tácticas.(Mesa, 2012) 

Para Mesa (2012)al momento de especificar las estrategias del mercado se tiene que 

incluir al  marketing, mismo que propone diferentes estrategias como se presenta a 

continuación. 

Tendencias del 
Mercado  

Canales de 
Comercializacion 

Puntos de venta 
del Mercado 
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Tabla 3 Clasificación de Estrategias 

N° Estrategia Descripción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

Producto 

 

E. de Expansión 

de la mezcla 

Crecimiento en ventas a través el desarrollo de productos. 

- Amplitud  

- Incrementando variedad de productos 

E. de la 

Contracción de 

la mezcla 

 

Eliminación de productos muy costosos para la empresa.  

 

E. de 

Mejoramiento 

de productos 

actuales. 

Innovar los productos en nuevos usos, atributos y beneficios 

- Diseño 

- Envoltura  

- Color y marca 

 

E. de producto 

para la selección 

del mercado 

meta 

Decidir si la empresa piensa adaptar el producto a las necesidades del mercado 

(segmentación) o que las necesidades del mercado se adapten al producto 

(masificación). 

 

 

E. del Ciclo de 

vida del 

producto 

En las etapas del producto como: introducción, crecimiento, madurez, declinación, 

las ventas atraviesan distintas fases, desafíos, oportunidades y problemas con el 

producto. Para lo cual se requiere: 

- Plan de producción y fecha del lanzamiento  

- Sistemas de producción, distribución, comunicaciones 

 

E. de la 

Obsolescencia 

planeada  

 

Cambiar el estilo y características del producto con el fin de que el cliente pueda 

diferenciar con facilidad  el nuevo modelo de lo anterior. 

 

E. de Marca  

Decisiones tomadas por los ejecutivos si mantienen su marca de manera individual 

o incluyen que se comercialice su marca bajo intermediarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Descuentos y 

bonificaciones  

Disminución al precio del producto y se la puede realizar de diferentes maneras: 

- Efectivo  

- Especies  
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2 

 

 

 

 

 

 

Estrategias de 

Precio 

- Por pedido acumulativo  

 

Precios por área 

geográfica  

Se refiere a la localización de la empresa al mercado destino y el costo del flete a 

quien será cargado. 

- Precio libre a bordo (proveedor paga el flete) 

- Precios de entrega por zonas 

 

Precios por 

unidad de 

empaque 

Precios por la gran variedad de presentación  de tamaños de un producto, que tiene 

como propósito crear dificultades al comprador en la comparación de precios de 

productos similares.  

 

Precios 

sugeridos o de 

reventa  

Precio sugerido por el fabricante  sobre el cual se calcula el margen de rentabilidad 

y descuentos tanto para el distribuidor minorista como mayorista. 

 

Precios 

psicológicos  

Se encuentran en relación precio – calidad, productos con precios altos indican que 

son bienes o servicios de prestigio y calidad. 

 

 

3 

 

 

Estrategias en 

la distribución  

 

D. Intensiva 

El fabricante comercializa sus productos a través de todas las tiendas disponibles en 

el mercado. 

 

D. Selectiva 

El fabricante vende a través de algunos intermediarios. 

 

D. Exclusiva 

El productor acepta vender sus productos a un único intermediario. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mesa, 2012) 

 

El mercado es el objetivo de la producción y por lo cual tiene que definirse, clasificarse, evaluarse, interpretarse y medirse al 

momento que se vaya a elaborar los productos. (Mesa, 2012)
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1.-Conocer las 
necesidades del 

consumidor 

2.-Crear un producto 
y crear un programa 

de mercado  y 
satisfacer  las 
necesidades  

3.- Producir una 
variedad distinta 

para cada segmento. 

2.2.2 Segmentación de mercado 

Tratar de comercializar un producto en el mercado implica una serie de obstáculos al 

momento en el que se lo realiza, por lo cual es de importancia enfocarse a un nicho de 

mercado específico en el que es un grupo pequeño que se desprende de un segmento de 

mercado y que poseen características homogéneas y específicas. (Fischer & Espejo, 

2011) 

La segmentación de mercados es un proceso el cual se identifica o se toma un grupo de 

compradores homogéneos, en el que se divide al mercado en varios submercados  o 

segmentos de acuerdo a los diferentes  requerimientos y deseos de compra de los 

consumidores. 

2.2.3 Proceso de Segmentación de Mercado 

Figura 2Proceso de Segmentación del Mercado 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Fisher & Espejo, 

2005) 

2.2.4 Ventajas y Desventajas en la Segmentación 

Tabla 4Ventajas y Desventajas en la Segmentación 

Ventajas Desventajas 

Centralización del mercado hacia una área 

especifica  

El producto puede no colocarse en el lugar 

ni el momento adecuado 

Proporciona un buen servicio, imagen y 

exclusividad 

Disminuyen las utilidades al no manejar la 

segmentación correctamente 

Logra mejor distribución del producto Que no se determinen las características 

de un mercado 

Facilita su publicidad y obtiene mayores 

ventas 

Que no se utilicen las estrategias de 

mercado adecuadas 

Ahorra tiempo, dinero y esfuerzo al no 

colocar el producto donde se va a vender 

 

Optimiza recursos y facilita el análisis 

para la toma de decisiones  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Fisher & Espejo, 2005) 
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2.2.5 Criterios de Segmentación 

Tabla 5Criterios de Segmentación 

 

 

Basada en el Beneficio buscado por el 

consumidor 

- Nutricio                - Funcionalidad  

- Buen gusto            - Salud 

- Durabilidad  

- Economía  

- Servicio  

- Prestigio   

 

Basada en el Comportamiento de compra 

y consumo 

- Marcas compradas  

- Categoría de producto  

- Frecuencia de compra  

- Respuesta a las estrategias de 

comercialización  

  P
o
r 

ca
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

d
el

 c
o

n
su

m
id

o
r 

 

 

 

Demográficas y 

Socioeconómicas  

- Renta  

- Edad  

- Sexo  

- Religión  

- Profesión  

- Tamaño de la familia  

- Nacionalidad  

- Localización geográfica  

 

 

Estilo de Vida 

- Orientada al éxito  

- Orientada a la salud  

- Aislado  

- Aventurero  

- Innovador  

- Extrovertido  

 

Personalidad  

- Agresivo           - Compulsivo 

- Sumiso              - Autoritario 

- Dominante        

Fuente:(Munuera & Rodríguez, 2006) 
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2.2.6 Investigación de Mercado 

 

Es la función la cual vincula a los consumidores, clientes y público en general con la 

persona que comercializa los productos a través de información, misma que se utiliza 

para identificar, definir las oportunidades y problemas en la comercialización. (Mesa, 

2012) 

Tomándose como una herramienta del marketing a la investigación de mercado se define 

como un proceso sistemático y objetivo en el que se genera información útil para la toma 

de decisiones. (Mesa, 2012) 

Una investigación de mercados se puede orientar desde dos enfoques, el uno cualitativo 

y el otro cuantitativo.(Mesa, 2012) 

 

 

Tabla 6  Enfoques de Investigación de Mercado 

Enfoque Descripción Herramienta 

 

 

 

Cualitativo  

 

Consigue datos en detalle 

de una muestra de: 

consumidores, 

compradores, clientes, 

empleados etc. 

Preguntas como: 

- ¿Por qué compran 

un producto y otro 

no? 

- ¿Quién compra el 

producto? 

- ¿Quién lo consume? 

- ¿Cómo lo utiliza? 

 

Cuantitativo  

Permite recolectar, 

suministrar datos para 

producir información  

medible, confiable y valida. 

Utiliza : 

- Observación  

- Encuestas  

- Experimentación  

Fuente: Elaboración propia a partir de(Mesa, 2012) 
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2.2.7 Proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Mesa, 2012) 

2.2.8 Mercado Interno 

Tomando la definición de Mecinas (2008) el mercado interno es aquel que se desarrolla 

dentro de las fronteras de un país,  

2.2.9 Barreras del Mercado Interno 

Tabla 7Barreras del Mercado Interno 

N° Barrera Descripción 

 

1 

Economías de Escala Reducción  de costos en el bien 

producido 

 

2 

 

Diferenciación de Producto 

Elaborar un productos para 

desarrollar imagen y ser reconocidos 

en el mercado 

 

3 

 

Necesidades de capital 

Necesidad de inversiones para 

ingresar al mercado 

 

4 

 

Canales de distribución  

Actividades  utilizadas por la 

empresa para que el producto, 

conozca y llegue al consumidor. 

 

5 

 

Costos independientes 

Valores adiciones que se necesita 

para que el consumidor conozca el 

1. Reconocimiento del 
problema: necesidades de 

informacion  

2.- Establecimiento de 
objetivos y especificacion 

de necesidades de 
informacion   

3.- Diseño de la 
Investigación, fuentes de 

datos y procedimientos de 
recoleccion de datos 

4.- Diseño de la muestra 5.- Recolección de datos 
6.- Procesamiento de 

datos 

7.- Análisis de datos 
8.- Informe final de 

resultados 
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producto. 

 

6 

 

Política gubernamental  

Cumplimiento de normas 

medioambientales, seguridad, 

higiene, requisitos técnicos y 

sanitarios del producto.   

 

 

7 

 

 

Competencia  

Empresas establecidas en el 

mercado, mismas que diseñan 

estrategias de protección (políticas de 

precio, mejoras en el producto, 

modernización de canales de 

distribución.) 

Fuente: Elaboración a partir de  (Mesa, 2012) 

En el año 2000 con el cambio de unidad monetaria en el país el sector textil logro 

obtener  estabilidad monetaria, debido a que las industrias textiles invirtieron en 

máquinas nuevas,  programas de capacitación para el personal de planta, con la finalidad 

de incrementar sus niveles de eficiencia y productividad, permitiéndoles ser más 

competitivos en una economía más globalizada.(Dirección de Inteligencia Comercial e 

Inversiones; Dirección de Promoción de Exportaciones, 2012) 

La problemática que se encuentran atravesando el sector textil ecuatoriano es difícil ya 

que  competencia desleal, la falta de acuerdos internacionales que faciliten la 

exportación y las importaciones asiáticas de productos de bajo costo son algunas de las 

cadenas que carga la industria textil.(Cevallos, 2014) 

En los últimos 3 a 4 años el envío de ropa desde el exterior mediante el sistema 

denominado 4x4 (paquetes de hasta $400 dólares y hasta 4 kilos) ingresan al país sin 

pagar ningún arancel, ni IVA y que están representando al menos el 30% de  las 

importaciones totales de prendas de vestir. (Asociación de Industrias Textiles del 

Ecuador, 2014) 

 

La competencia desleal es aquella que viene de Asia y de los vecinos países como 

Colombia, Perú  ofreciendo prendas de vestir a menor precio y de excelente calidad que 

para los productores textiles es difícil competir con productores de mercado que 

producen para miles de millones de personas con precios bajos, cuando en el país se está 
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produciendo para apenas 14 millones de personas.(Camara de la Pequeña y Mediana 

Empresa de Pichincha, 2015) 

Otro factor que es importante mencionar es la devaluación de la moneda vecina y la 

revalorización del dólar, hace que los consumidores se trasladen a los territorios a 

adquirir no solo prendas de vestir, sino víveres y productos de consumo para las familias 

con los cuales el país no se encuentra en capacidad de competir.(Camara de la Pequeña y 

Mediana Empresa de Pichincha, 2015) 

Debido al retraso por falta de innovación de diseños, marcas propias, ha dado la 

oportunidad a que exista el ingreso de productos extranjeros, el sector textil ecuatoriano 

ha venido realizando esfuerzos con el objetivo principal de mejorar los índices de 

producción actuales, e innovar en la creación de nuevos productos que satisfagan la 

demanda.(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones; Dirección de Promoción 

de Exportaciones, 2012) 

El sector textil en general está inmerso en un entorno económico mundial y sectorial que 

se encuentra marcado por la diversificación y la competencia, lo que hace que los 

empresarios textiles creen diferentes estrategias que atraigan a los 

consumidores.(Vigaray, 2006) 

 

Dentro del sector textil para Vigaray (2006) se puede diferenciar tres ámbitos de estudio 

como es: el propio sector textil, el proceso de confección, y la etapa de distribución 

comercial. 

 

El propio sector textil como primer ámbito, agrupa a las industrias textiles que cada una 

de ellas presenta diferente interés ante la sociedad, por lo que lo convierte en un sector 

complejo ya que necesita de procesos y subactividades para desarrollar el ciclo textil. 

(Vigaray, 2006) 

 

2.2.10 Mercado Externo 

El mercado externo o internacional es aquel que se comercializa bienes o servicios entre 

dos o más países.(Mecinas, 2008) 
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Es importante que se cree una mentalidad exportadora en las pequeñas y medianas 

empresas ecuatorianas, la exportación hará crecer a la empresa a lo largo de las 

diferentes etapas y mediante a diversas formas de enfocar la actividad 

empresarial.(Arteaga, Fernández, & Emeterio, 2014) 

El que una empresa decida incluirse en el mercado exterior o globalizado debe asumir y 

conocer profundamente todos los frentes a los que se comprometen atender para 

alcanzar el éxito, en si debe hacer una transformación productiva de fondo  que logre 

aumentar la productividad total.(Lozano F. , 2010) 

En si se debe cuantificar con detalles sus fortalezas, debilidades, grados de 

productividad y competitividad para que de esa manera se responda satisfactoriamente 

las exigencias y expectativas de los mercados que se ha propuesto participar.(Lozano F. , 

2010) 

 

2.2.11 Barreras del Mercado Externo 

Arteaga, Fernández & Emeterio (2014) define a las barreras de exportación en su 

artículo Las Pymes españolas en Latinoamérica: barreras a la exportación como: “Todo 

obstáculo actitudinal, de estructura, operativo o cualquier otro impedimento, que 

dificulte o inhiba la voluntad de la empresa de iniciar, desarrollar o mantener la 

actividad internacional.” 

En la investigación la internacionalización es presentada como estrategia para los 

productores del sector textil ecuatoriano, pero es de importancia mencionar que la 

misma trae consigo barreras para enfrentar, como se presentara a continuación.(Arteaga, 

Fernández, & Emeterio, 2014) 

Arteaga, Fernández y Emeterio (2014) llega a una clasificación de las barreras de 

exportación tomando en cuenta a siete factores, como se presenta a continuación: 

2.2.12 Clasificación de las Barreras del Mercado Externo 
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Tabla 8Clasificación de las Barreras  del Mercado Externo 

FACTORES DESCRIPCION 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

 Desconocimiento en general de los mercados de 

exportación 

 Falta de personal para planificar la exportación  

 Desconocimiento de las ayudas a la exportación 

 Desconocimiento de los beneficios económicos 

y no económico  

 Desconocimiento de los pasos que conforma la 

exportación 

 Falta de información sobre las oportunidades de 

los productos en mercados exteriores. 

 

2 

 

Exógenas  
 Riesgo por la variación de los tipos de cambio 

de moneda 

 Riesgo de perder dinero 

 Inestabilidad política en los países destino 

 

3 

 

Culturales 
 Diferencias culturales y lingüísticas a los países 

que se va a exportar 

 Diferencias en las costumbres sobre el uso del 

producto 

 

4 

 

De apoyo privado y logística 
 Falta de una red exterior de bancos 

 Falta de especialistas en comercio internacional 

en los bancos 

 

5 

 

Arancelarias 
 Normalización y homologación del producto 

 Sanitarias o similares 

 Aranceles a las exportaciones 

 Documentos requeridos para la exportación 

 

6 

 

Recursos 
 Falta de capacidad de producción de la empresa 

 Alto coste financiero de los medios de pago 

utilizados en operaciones internacionales 

 

7 

 

Adaptación al mercado 
 Intensidad de la competencia en los mercados 

de exportación  

 Canales de distribución adecuados 
Fuente: Elaboración propia a partir  de (Arteaga, Fernández, & Emeterio, 2014) 

2.2.13 Estrategias 

La internacionalización es considerada una estrategia ya que se refiere a extender el 

mercado de una empresa comercializando productos o servicios en un país 

diferente.(Mecinas, 2008) 
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Permitiendo a la empresa posicionarse en el mercado destino controlando todo el canal 

hasta el punto de venta.(Pro México, 2015) 

Las estrategias son los medios que dan respuestas a la condiciones del mercado; a través 

de ellas se logra posicionar marcas, ganar nuevas posiciones, minimizar costos, 

consolidar mercados, hacer alianzas, encontrar cooperación, lograr la aceptación de los 

competidores locales inmersos en la misma actividad económica.(Becerra, 2010) 

 La estrategia de internacionalización es el tipo de estrategia que cambia el enfoque de la 

empresa de un país a otro, de acuerdo con las condiciones locales, gustos y preferencias 

de los compradores y es de importancia tomar en cuenta cuatro variables como se 

presenta a continuación.(Becerra, 2010; Barbosaa & Ayalab, 2014) 

Figura 3Orientación del Mercado Externo 

 

Fuente:(Barbosaa & Ayalab, 2014) 

La orientación emprendedora como primera variable se refiere a una característica del 

directivo o emprendedor, ya que cuando se habla del emprendedor, se piensa en el 

directivo que enfrenta una lucha contra la incertidumbre del entorno y decide ejercer 

acciones empresariales, que afecta a la orientación al mercado y el desempeño 

exportador, generando un efecto en sentido positivo.(Barbosaa & Ayalab, 2014) 
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Los Resultados Empresariales que presenta la internacionalización para López y Boluda 

(2015) son mejores que el de las empresas domesticas o no internacionalizadas como es: 

la obtención de beneficios, ventas, mejora del margen sobre ventas, logro de objetivos, 

así también  es el reto de todas cumplir con la mayoría de los indicadores de desempeño 

como: satisfacción, imagen reputación, calidad, entrenamiento personal, innovación , 

eficiencia  presentando  una empresa segura de sí misma al mercado exterior . 

La internacionalización de la producción ha sido tomada por muy pocas empresas 

ecuatorianas las cuales han decidido extender sus mercados a países como Colombia, 

Perú.(Cevallos, 2014) 

Las empresas ecuatorianas puntualizan que la internacionalización es una alternativa, 

pero .no es tan simple porque las inversiones son fuertes y hay muchas variables que 

controlar(Cevallos, 2014) 

Una alternativa para que el sector exportador textil ecuatoriano sea lo suficientemente 

competitivo en este mercado y pueda negociar a márgenes satisfactorios, es la 

especialización en prendas de vestir con alto nivel de diferenciación (únicas), 

manteniendo protocolos de producción acordes a las tendencias de cuidado del medio 

ambiente, cuidado de salud y la preocupación social de cada país.(Pro Ecuador Instituto 

de Promocion de Exportaciones e Inversiones, 2014) 

 

2.2.14 Experiencias del Mercado Externo 

Pinto empresa textil ecuatoriana es una de las empresas que ha optado por la 

internacionalización, por razones netamente estratégicas, cuenta con una planta de 

producción de camisas en Medellín y con otro centro en Perú. Ciertamente por una parte 

trae ventajas ya que el aprovisionamiento de telas es más fácil en Colombia que en 

Ecuador.(Cevallos, 2014) 
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Además de que los colombianos son “excelentes” en la confección de tejido plano, en 

cambio en Perú  la ventaja se crea en un  tema de aranceles y acceso al algodón. 

(Cevallos, 2014) 

Tomando el caso de España la internacionalización es tomada por varias empresas del 

sector textil, ya que debido al incremento de la competencia, ha creado  la necesidad de 

encontrar  nuevas oportunidades de negocios más allá de las fronteras del propio país. 

(Arteaga, Fernández, & Emeterio, 2014) 

Los vínculos históricos, culturales y lingüísticos hacen que para las empresas Españolas 

les resulte sencillo exportar a países de Latinoamérica que ha empresas de otros países 

del mundo.(Arteaga, Fernández, & Emeterio, 2014) 

El gobierno de España ha promovido que las pequeñas y medianas empresas se incluyan 

a un programa denominado Plan Iniciación Promoción Exterior (PIPE).(Arteaga, 

Fernández, & Emeterio, 2014) 

El cual se trata de un programa de ayuda a la internacionalización que fomenta al 

desarrollo en las etapas de promoción y comercialización de las pymes españolas no 

exportadoras.(Arteaga, Fernández, & Emeterio, 2014) 

Este programa se encuentra dirigido por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 

de España (ICEX) en el que las organizaciones involucradas en la gestión del programa 

realizan anualmente varias campañas publicitarias y acciones directas de difusión a 

través de las oficinas nacionales, locales y regionales en cooperación conjunta con 

asociaciones empresariales.(Arteaga, Fernández, & Emeterio, 2014) 

Otro ejemplo también sería el caso de empresas familiares dedicadas a la agricultura en 

Buenos Aires Argentina las mismas que se dedican a la producción de frutas frescas han 

implantado estrategias  de persistencia en diferentes nichos  de mercados 

específicos.(Craviotti & Palacios, 2014) 

Aplicando diferentes canales de comercialización para su producción, los ingresos 

principales para los  agricultores se fundamentan  en el mercado externo, mismos en el 
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que los productores establecen directamente el negocio con las empresas empacadoras 

de frutas de acuerdo a la producción.(Craviotti & Palacios, 2014) 

A pesar de que la producción no siempre es la deseada por los agricultores, ya sea por 

las condiciones climáticas, las plagas que  juegan un papel muy importante para la 

obtención de la misma, es por eso que la mayoría de los negocios son realizados de 

manera verbalmente y ya cuando la producción está a tres semanas de ser cosechada. 

Una vez participado en el mercado externo los agricultores se involucran en  el mercado 

interno  debido a la reducida escala productiva que estos tienen, participando en 

múltiples canales como son los mercados mayoristas, ofreciendo las frutas a 

intermediarios en el que se les entrega a un plazo de 30 días, también cada agricultor 

depende al lugar de vivienda establecen puestos de ventas en las avenidas principales, 

ofreciendo así diferentes maneras de comercializar sus productos para no establecer 

perdidas económicas, lo venden en plantas, frutos sueltos, cajas, pulpa. (Craviotti & 

Palacios, 2014) 

 

2.2.15 Estadísticas del Mercado Interno 

La provincia de Tungurahua cuenta con más 397 talleres de textiles y tejidos 

autóctonos, representando el 5.15% de la producción nacional localizados 

principalmente en Ambato, Mocha, Pelileo, Quero. Se dedican a la elaboración 

de tapices hechos en telares de pedal, shigras de lana de borrego, ponchos y 

sombreros de paño.(Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones; 

Dirección de Promoción de Exportaciones, 2012) 

El sector de comercio al por menor o minorista en el Ecuador está integrado por 232.760 

establecimientos económicos, de un total de 500.217 que declararon actividad 

económica en el Censo Nacional Económico del año 2010, es decir, el 46,53%. 

En este sector se contemplan las actividades económicas relacionadas a la venta de: 

alimentos, bebidas y tabaco (50,5%); otras actividades de comercio al por menor2 

(23,3%); prendas de vestir, calzado y artículos de cuero (10,9%); productos 
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farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador (4,7%); libros, 

periódicos y artículos de papelería (3,2%); y aparatos eléctricos de uso doméstico, 

muebles y equipo de iluminación (3,0%). 

 

Gráfico 1 Actividad Económica 
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Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC 
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2.2.16 Estadísticas del Mercado Externo 

Gráfico 3 Partidas Arancelarias de Textiles 

 

  

Gráfico 4 Partidas Arancelarias a las principales Exportaciones 
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Gráfico 6 Exportaciones Ecuatorianas por Capítulos 

Gráfico 5 Exportaciones Ecuatorianas por prendas 
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Gráfico 7 Principales países destino de las Exportaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.17 Economía popular y solidaria 

 

La economía social solidaria nace en la época precolombina donde existió el comercio a 

través del trueque, años después el comercio fue evolucionando e integrando a algunos 

grupos de diferentes sectores como es el caso de  la Iglesia Católica que se encuentra 

presente en casi todos los países, y siempre se ha inclinado al valor de la solidaridad y la 

opción preferencial por los pobres a través de varios proyectos.(Gomes, Castilla, & 

Bertucci, La Economia Social y Solidaria en América Latina y el Caribe, 2012) 

Las prácticas solidarias, de relaciones colectivas, de respeto a la naturaleza siempre han 

estado presentes en los principios de la humanidad, algunos ejemplos de estas prácticas 
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que se realiza son: los fondos rotativos solidarios, el microcrédito solidario, ferias y 

centros de comercialización, la agricultura familiar, promoción de la artesanía, 

movimientos de trabajadores de la calle.(Gomes, Castilla, & Bertucci, La Economia 

Social y Solidaria en América Latina y el Caribe, 2012) 

 

2.2.18 Definición de Economía Popular y Solidaria 

Para empezar hablar de economía social y solidaria se tiene que tener presente algunos 

contextos diferentes como serán presentados a continuación:  

La economía social es un conjunto de agentes que se organizan en forma de 

asociaciones, fundaciones, mutuales y cooperativas, en las que es primordial el interés 

general y la toma de decisiones se realiza de manera democrática, participativa y 

prevalece el trabajo.(Anzil, 2012) 

Así también para Sarria y Tiribia (2004) la economía popular es el conjunto de 

actividades económicas y prácticas sociales que son desarrolladas por los sectores 

populares con el fin de garantizar, mediante la utilización de su propia fuerza de trabajo 

y los recursos disponibles, la satisfacción de las necesidades básicas. 

De acuerdo a lo que establece la LOEPS (2011)entiende por economía popular y 

solidaria a: 

“La forma de organización  económica, en la que sus integrantes ya sean 

individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, 

para satisfacer necesidades y generar  ingresos, basadas en relaciones de 

solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser 

humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir, en armonía 

con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación del 

capital.” 

Finalmente Askunce (2007) lo implanta como un sistema socioeconómico, cultural y 

ambiental desarrollado de forma individual o colectiva, mediante prácticas solidarias, 



32 

 

participativas, humanísticas para el desarrollo del ser humano sin intención de lucro, a 

esto Corragio, Arancibia & Deux(2010) añade que a través de instituciones 

gubernamentales disponen de financiamiento y mejor organización para los  

involucrados y aplicando así los principios de solidaridad, apropiación y disposición.   

 

Una vez que se ha analizado el contexto de varios autores en cuanto a la economía 

popular y solidaria se puede decir que es un modelo económico que integra unidades 

económicas, asociaciones, familias que mediante el capital de trabajo, los recursos 

disponibles y ayuda de convenios gubernamentales, se genere empleo teniendo como fin 

la satisfacción de necesidades y el bien común de los involucrados.(Coraggio & Gaiger, 

2008) 

 

2.2.19 Evolución de la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador 

 

En el año 2007, se da inicio a la Economía Popular y Solidaria en el Ecuador mediante 

la administración del Presidente Eco. Rafael Correa, mismo que se implementó normas, 

políticas, programas y proyectos para fomentar y desarrollarla.(Auquilla, Cadena, 

Ordóñez, & Auquilla, 2015) 

 

Así también mediante decreto enuncio crear la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS), como la entidad 

de derecho público, adscrito al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que 

cuenta con jurisdicción nacional.  
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2.2.20 Principios de la Economía Popular y Solidaria 

Tabla 9Principios de la Economía Popular y Solidaria 

Principios Características 

 

Trabajo 

- Se centra en el trabajo y no en el capital. 

- Respalda la libertad de trabajo. 

- Forma de reproducir vida mediante la satisfacción de necesidades. 

 

Reciprocidad 

- Relaciones aceptadas a través de costumbres. 

- Recibir obliga a retribuir en forma equitativa. 

- Asegurar su producción y subsistencia. 

 

Intercambio  

- Se genera por las organizaciones basadas en el comercio justo. 

- Recibe los precios justos por los bienes y servicios intercambiados en el mercado 

Autarquía  

(Administración 

Doméstica / 

Autosuficiencia ) 

- Atiende necesidades propias, familiares y las del grupo. 

- Propios recursos. 

 

Redistribución  

- Reinversión del excedente y recursos 

- Generar auto satisfacción común de las necesidades. 

Consumo 

Responsable  

- Consumir lo suficiente y utilizar conscientemente los recursos naturales. 
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Medio ambiente  - Actuar  en armonía con la naturaleza, mediante acciones de producción no perjudiciales 

Igualdad  - Satisfacer de manera equilibrada los intereses de todas las personas involucradas. 

 

Empleo  

- Crear empleos estables y con esto favorecer a las personas excluidas 

- Estimula  el desarrollo de  capacidades de los integrantes. 

 

Cooperación 

- Favorecer la cooperación en lugar de competencia.  

- Busca la colaboración con otros organismos públicos y privados. 

- Construir un modelo de sociedad de relaciones comerciales justas, igualitarias, con confianza, 

transparencia y respeto. 

- Fomentar el aprendizaje y el trabajo cooperativo, mediante procesos de colaboración, toma de 

decisiones, responsabilidades y deberes compartidos. 

 

 

Sin fines lucro 

- Miden no solo los aspectos económicos, sino también los humanos, sociales, medioambientales, 

culturales y participativos. 

- Las actividades realizadas se destinan a los beneficios a la mejora o ampliación del objeto social 

o  el apoyo de otras iniciativas solidarias construyendo un modelo social  más humano. Solidario 

y equitativo.   

Compromiso con 

el Entorno 

- Participa en el desarrollo local sostenible y comunitario del territorio. 

- Extiende mediante redes entre organizaciones  el desarrollo de sus actividades dentro del mismo 

ámbito geográfico. 

Fuente: Elaboración propia extraída de: (Bartolomé & Nieves, 2013; Buvinic, Mazza, Pungiluppi, & Deutsch, 2004; Coragio, 2013; Hinckelammert & 

Mora, 2003; Naranjo C. , 2004; Polanyi, La gran transformacion. Critica del liberalismo economico, 1989; Valencia, 2014; REAS, Definición y bases 

de la empresa social solidaria, 1998) 
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2.2.21 Asociatividad 

 

La asociatividad entre empresas permite aprovechar y potencializar las fortalezas de 

cada una de ellas, desarrollando proyectos más eficientes y minimizando los riesgos 

individuales.(Lozano M. A., 2011), pues constituye  un mecanismo de transferencia de 

conocimiento requerido para la introducción de innovaciones en las organizaciones, pues 

es así que la innovación en las empresas constituye un aspecto clave para el logro de la 

competitividad empresarial.(Grueso, Gómez, & Garay, 2011) 

Los pequeños emprendedores, tienden a actuar de manera individual a la hora de 

producir o comercializar. Pero cuando logran articularse con otros actores del sistema, 

sean productores similares a ellos o transformadores, comerciantes e intermediarios, se 

habla de procesos de asociatividad.(Grueso, Gómez, & Garay, 2011) 

Existen múltiples enfoques para promover la asociatividad, los cuales involucran a 

actores de un mismo tipo como las figuras organizativas de primer grado (asociaciones, 

corporaciones, cooperativa), de segundo y tercer grado (federaciones, confederaciones, 

gremios privados). (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el 

Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador, 2011) 

2.2.22 Definición 

Para las PYMES, la Asociatividad es un mecanismo de cooperación, en donde cada 

empresa participante, manteniendo su independencia jurídica y autonomía gerencial, 

decide voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con los otros participantes 

para la búsqueda de un objetivo común.(Rosales R. , 1999) 

A su vez la asociatividad se estima aquella alianza con la que se logra reducir los riesgos 

para ingresar en países posicionarse en los mismos con costos de transacción y recursos 

menores al que necesitarían en un proceso individual.(Rosales R. , 1999) 



36 

 

La interacción entre los participantes establece lasos de comunicación y confianza que 

fortalecen las estructuras organizacionales posibilitando la innovación de las 

empresas.(Rosales R. , 1999) 

Para Gómez (2005) define a la asociatividad como el establecimiento de acuerdos con 

otras empresas o unidades económicas, para la realización de una serie de actividades 

dentro de la cadena de valor del producto o servicio, que conduzcan a una mayor 

presencia de la empresa en uno o más mercados. 

Así en cambio para  Jaramillo (2007) la asociatividad es una alternativa estratégica 

necesaria, ya que los pequeños talleres  por si solas no podrán satisfacer las exigencias 

de calidad y cantidad que imponen muchos de los potenciales compradores extranjeros. 

La  calificación de trabajadores es clave para mejorar la capacidad de competencia de 

los talleres, ya que a través de los programas que promueve el estado está certificando el 

trabajo de las personas que integran los mismos. (Jaramillo W. , 2007) 

2.2.23 Características 

Las características de la asociatividad se definen porque es una estrategia colectiva 

basada en una estructura flexible, la cooperación de las partes, no se excluye a ninguna 

empresa o persona por el tipo de mercado en el que opera y se puede adoptar diferente 

formas jurídicas y organizacionales. (Vergara, Maza, & Fontalvo, 2010) 

Liendo y Martínez (2001) establece que la asociatividad siempre persigue como objetivo 

fundamental unir fuerzas para alcanzar el éxito conjunto. Primeramente al desarrollo de 

modalidades de asociación es necesario que se den ciertas condiciones específicas que 

permitan la sustentabilidad de las mismas. Entre los requisitos más importantes se puede 

señalar: 

- Proyecto común 

- Compromiso mutuo 

- Objetivos comunes  

- Riesgos Compartidos 
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2.2.24 Objetivo 

El objeto es aprovechar y potenciar las fortalezas de cada uno de los integrantes, ya que 

posibilita desarrollar proyectos más eficientes, minimizando los riesgos individuales. 

Los talleres asociados, generalmente, mediante la implementación de acciones conjuntas 

mejoran la competitividad e incrementan la producción a través de alianzas entre los 

distintos agentes que interactúan en el mercado incrementando las oportunidades de 

crecimiento individual y colectivo. (Liendo & Martinez, 2001) 

La asociatividad se puede entender como una estrategia que fue adoptada por personas 

que en la búsqueda  de trabajo encontraron allí una vía de resolución a sus problemas 

más urgentes, ya que así mejoraría por una parte la calidad de vida.(Maldovan, 2012) 

2.2.25 Ventajas y Desventajas de la Asociatividad 

El trabajar de manera asociativa permite tener ventajas como: el intercambio de ideas y 

experiencias, colaboración en la identificación de problemas y soluciones, mejor 

organización del trabajo, incorporación de tecnología,  mayor poder de 

negociación.(Lombardo, 1996) 

A su vez también se propone tomar en contexto a  (Martínez, 2001; Lombardo, 1996; 

Grueso, Gómez, & Garay, 2011; Szmulewicz, Gutiérrez, & Winkler, 2012) con lo 

siguiente: 

Tabla 10Ventajas y Desventajas de la asociatividad 

Ventajas Desventajas 

Mayor intercambio de ideas y experiencias  Desconfianza entre las personas, miedos y 

prejuicios, envidias, pugnas internas, 

conflictos 

emocionales, familiares, étnicos, 

diferencias políticas entre los actores 

Mayor objetivación en la identificación de 

problemas y posibles soluciones  

Mejor organización en el trabajo y 

progreso competitivo 

Malas experiencias anteriores y falta de 

seguridad en el logro de metas 
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Incorporación de tecnología que es 

inaccesible de forma individual  

Impaciencia por ver resultados a corto 

plazo y rápida desilusión por la lenta 

Mejor acceso a financiamiento y mejora de 

procesos industriales 

Número reducido de integrantes al 

comienzo del proceso 

Aumento de los ingresos y mejor calidad 

de las condiciones de vida 

Bajo nivel educacional de los socios 

Mejor poder de negociación y acceso a 

nuevos mercados 

 

Creación de nuevos productos y generar 

mayores volúmenes de producción  

 

Acceso con mayor facilidad a contratos 

con instituciones públicas. 

 

Fuente: Elaboración propia extraída de (Martínez, 2001; Lombardo, 1996; Grueso, 

Gómez, & Garay, 2011; Szmulewicz, Gutiérrez, & Winkler, 2012) 

 

2.2.26 Clasificación 

De acuerdo a lo que menciona Lozano (2011) las formas tradicionales de la 

asociatividad entre las más tradicionales están: sociedad de hecho, sociedad colectiva, 

sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima y cooperativas. 

Los modelos asociativos son una herramienta efectiva para que las pequeñas y medianas 

empresas logren incluirse y mantenerse en unos mercados que son cada vez más 

regionales, abiertos y competitivos. Identificando y aprovechando sus ventajas 

comparativas para especializar la producción.  (Lozano M. A., 2011; Lozano F. , La 

asociatividad como modelo de gestión para promover las exportaciones en las pequeñas 

y medianas empresas en Colombia., 2010) 
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2.2.27 Orígenes de la Asociatividad en el Ecuador 

En la economía subdesarrollada que presenta nuestro país  los emprendimientos es un 

producto de una necesidad, derivada de la imposibilidad que tiene la economía formal de 

ofertar posibilidades de inserción real en el mercado laboral.(Alizo & Escalona, 2012) 

En otras palabras es fruto de la necesidad individual de generar dinero, por la existencia 

de altos niveles de desempleo.(Alizo & Escalona, 2012) 

El crecimiento en los índices de desigualdad, desempleo, pobreza e indigencia  fueron 

algunas de las consecuencias más visibles para que surja la asociatividad. Desde los 

sectores sociales empobrecidos, distintos tipos de estrategias orientadas a la generación 

de ingresos, entre las cuales diversas formas asociativas han aparecido como nuevas 

formas de respuesta organizada a las necesidades.(Maldovan, 2012) 

 

2.2.28 Experiencias 

Un ejemplo de que se formen asociaciones es el caso del Programa  Social Agropecuario 

(PSA) en Argentina que promueve Emprendimientos Productivos Asociativos (EPA´s) 

que apoyan la creación o fortalecimiento de actividades productivas generadoras de 

bienes o servicios agropecuarios y agroindustriales mediante formas asociativas de 

pequeños productores. Los grupos están conformados por productores que abandonan la 

producción de tabaco y algodón para inclinarse a la producción hortícola bajo cobertura 

plástica.(Martínez, 2001) 

El resultado de este caso es  que las familias que se sujetaron a asociarse están en la 

posibilidad de continuar produciendo en la propia chacra, sin necesidad de que 

miembros de la familia deban emigrar en busca de nuevas fuentes de trabajo.(Martínez, 

2001) 

Además la calidad del producto que venden mejora ya que al producir en forma 

conjunta, planifican mejor las actividades grupales a realizar, esto hace que la 

producción se concentre y que el volumen sea interesante para el comprador, de manera 

que el vendedor puede exigir mejores condiciones de precio y forma de pago, 

disminuyendo los riesgos de  no cobro.(Martínez, 2001) 
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2.2.29 Programa Hilando el Desarrollo 

El Programa Hilando el Desarrollo es uno de los programas emblemáticos del Gobierno 

Nacional, que beneficia a diferentes grupos sociales. En la actualidad, como parte de la 

estrategia para la inclusión económica y movilidad social. (IEPS, 2013) 

 El Programa Hilando el Desarrollo contrata los servicios de micros y pequeños 

productores de la rama textil a tranves del Instituto Nacional de Compras Publicas 

(INCOP) de las ferias inclusivas.(Ministerio de Inclusion Económica y Social, 2012) 

El Gobierno Nacional del Eco. Rafael Correa en el año 2007 creó el programa en el 

Ecuador, mismo que consiste en la entrega gratuita de uniformes a niños y niñas de las 

zonas rurales del país. Los uniformes se elaboran con materias primas de las industrias 

nacionales y la confección está a cargo de artesanos, micro y pequeños productores. 

(IEPS, 2013) 

De esta manera, el programa combina dos ámbitos de acción por una parte contribuye a 

la universalización de la Educación Inicial y General Básica, y por otra promueve la 

inclusión económica de las unidades productivas de la economía popular y solidaria 

vinculándolas con la provisión de textiles por parte de las PYMES a fin de dinamizar el 

aparato productivo nacional.(IEPS, 2013) 

El Programa Hilando el Desarrollo está a cargo del Ministerio Coordinador de 

Desarrollo Social junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, a través del Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria.(IEPS, 2013) 

Uno de los objetivos  principales es generar un modelo de inclusión económica y social 

facilitando y promoviendo la participación de los artesanos en el sistema de compras 

públicas, para así contribuir a la eliminación de barreras de ingreso al sistema fiscal de 

educación a través de la entrega de uniformes escolares gratuitos.(IEPS, 2013) 

Como objetivos específicos se plantea en: 
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 Generar espacios de comercializar para que el sector productivo artesanal así 

como también de micro y pequeñas unidades de producción participen en la 

confección de uniformes escolares. 

 Reducir las barreras de acceso al mercado público y mejorar las capacidades 

socio productivas. 

 Incrementar la producción nacional de textiles. 

Desde su creación en el año 2007, el Programa ha invertido un total de $133,83 millones 

para la confección de 4.700.357 kits de uniformes escolares. Es así que a través de este 

programa se han entregado un total de 5449 contratos a artesanos, micro y pequeños 

productores y personas privadas de la libertad, generando un promedio de 5449 empleos 

por año.(IEPS, Análisis de los usuarios y usuarias del Bono de Desarrollo Humano en el 

Programa Hilando el Desarrollo, 2013) 

Las empresas textiles fueron las que proveyeron de cuatro tipos de telas para la 

confección de uniformes, dando como resultado el aumento de volumen en ventas a $ 

6.629.065 millones. Así el Programa se ha convertido en la oportunidad para que 

artesanos y pequeños empresarios puedan acceder al mercado público, incrementar sus 

capacidades productivas, mejorar sus ingresos, su calidad de vida y dinamizar el 

desarrollo local.(IEPS, Análisis de los usuarios y usuarias del Bono de Desarrollo 

Humano en el Programa Hilando el Desarrollo, 2013) 

El Programa Hilando el Desarrollo es uno de los programas emblemáticos del Gobierno 

Nacional, que beneficia a diferentes grupos sociales, y actualmente como estrategia para 

la inclusión económica y movilidad social, se prioriza la participación en programa los 

usuarios y usuarias del Bono de Desarrollo Humano, como actores de la economía 

popular y solidaria, a fin de que sean capaces de generar de manera autónoma sus 

medios de vida y por ende alcanzar su bienestar.(IEPS, Análisis de los usuarios y 

usuarias del Bono de Desarrollo Humano en el Programa Hilando el Desarrollo, 2013) 

El procesos de contratación para la confección de uniformes se realizó a través del 

Instituto Nacional de Compras Públicas bajo la modalidad de menor cuantíalo que dio 

como resultado que ganen empresarios que tienen  mayor experiencia en el mercado, 
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ofertando su productos a menor costo. (IEPS, Análisis de los usuarios y usuarias del 

Bono de Desarrollo Humano en el Programa Hilando el Desarrollo, 2013) 

A  partir del año 2011, cuando se modificó los procesos de contratación a través de la 

implementación de ferias inclusivas, caracterizadas por incentivar la participación de 

artesanos y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria con una distribución más 

igualitaria y equitativa de las oportunidades del mercado público. (IEPS, Análisis de los 

usuarios y usuarias del Bono de Desarrollo Humano en el Programa Hilando el 

Desarrollo, 2013) 

En las ferias inclusivas los artesanos no compiten por los precios como en los procesos 

anteriores, sino que ofertan su capacidad de producción al precio único establecido por 

el Estado.(IEPS, Análisis de los usuarios y usuarias del Bono de Desarrollo Humano en 

el Programa Hilando el Desarrollo, 2013) 

 

La ayuda, asesoramiento y seguimiento de los tecnicos del Instituto Nacional de 

Economia Popular y Solidaria, los artesanos textiles  han confeccionado los uniformes 

para los estudiantes del Regimen Sierra y Amazonia y han participado en 31 ferias 

inclusivas que se an realizado en 16 provincias de las dos regiones. (MIES, 2012) 

 

Tabla 11 Kit Escolar entregado por el Estado 

Kit Escolar 

1 Calentador 

1 Camiseta Polo 

1 Camiseta de cuello redondo 

1 Falda o pantalón de gabardina 

Fuente:(MIES, 2012)  
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2.2.30 Programas Promovidos por el IEPS 

Tabla 12Programas Promovidos por el IEPS 

Programa Proyecto Objetivo Bienes y servicios que ofrecen Participantes Beneficiados Monto Asignado 
La buena 

Manufactura 

Hilando el 

Desarrollo 

Elaboración y 

fabricación de 

uniformes escolares a 

los niños de las 

escuelas rurales de todo 

el país garantizando la 

realización de procesos 

productivos con 

eficiencia, calidad y 

competitividad  

- Kits escolares. 

- Pupitres  

Artesanos micros y 

pequeños 

productores  

5.499 artesanos 

micro y pequeños 

productores 

$133,083 millones 

El buen 

alimento 

Hombro a 

Hombro 

Aumentar sus ingresos 

proveniente de la 

actividad económica en 

base a emprendimiento 

Leche, cacao ,caña de azúcar, 

papa, quinua, fréjol, maíz, 

hortalizas, mora, artesanías 

textiles 

Propietarios de 

tierras rurales de 

las provincias de: 

Cotopaxi, 

Tungurahua, 

Chimborazo ,Cañar 

y Bolívar 

2000 familias 

beneficiadas 

$ 1.406.003,16 

El buen 

Servicio  
Articulación de 

circuitos 

Económico 

Solidarios para 

el 

fortalecimiento 

de los actores 

de la ( EPS) 

Busca mejorar la 

calidad de vida de la 

población mediante la 

inclusión económica y 

social  a través de la 

oferta de bienes y 

servicios con altos 

niveles de calidad, 

eficiencia y 

responsabilidad social. 

Alimentos agropecuarios 

perecibles, agroecológicos, 

madera ( muebles), metal 

mecánica( equipos y 

máquinas), servicio de 

limpieza, preparación de 

alimentos, mensajería  

Personas 

interesadas en 

ámbitos 

económicos 

11.592 personas 

capacitadas en 

temas técnicos, 

administrativos u 

organizativos 

$ 1.258.960,81 

El Buen 

turismo 

Socio 

Vulcanizador 

Implementar una red de 

asistencia vehicular, 

fortalecer circuitos 

turísticos en las zonas 
urbanas y rurales 

Servicio de transporte de: moto 

taxi, catering, y otros servicios  

Sitios turísticos del 

país  

43 talleres 

construidos. 
57 beneficiarios en 

anfitrión de turismo 

$ 2. 043.990,26 

Fuente: A partir del  (IEPS 2015; Jácome,2014). 
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2.2.31 Organizaciones Gremiales del Sector Textil en el Ecuador 

En el ecuador existen organizaciones gremiales que según (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones; Dirección de Promoción 

de Exportaciones, 2012) menciona que: 

Tabla 13Organizaciones Gremiales del Sector Textil en el Ecuador 

Nombre Siglas Descripción 

 

Asociación de Industrias 

Textileros del Ecuador  

 

AITE 

 Institución sin fines de lucro, fue creada en el año 1943 con la 

aprobación del Gobierno Nacional, con el objetivo de unir a los 

industriales textileros para resolver problemas del sector y 

mediar entre: el sector, gobierno, trabajadores y público. 

 

Cámara de la Pequeña 

Industria 

 

CAPEIPI 

El sector textil, cuero y confecciones de esta Cámara, tiene como 

propósito el fortalecimiento del gremio a través de organización 

de eventos, capacitaciones y proyectos que potencialicen  al 

sector y eleven su competitividad. 

Cámara de Comercio de 

Antonio Ante 

 Esta institución fue fundada en el año 2002, con el objetivo de 

generar condiciones que permitan el desarrollo de los sectores 

comerciales y productivos 

Asociación de Confecciones 

Textiles  

ACONTEX  Esta asociación surge de la iniciativa de un grupo de personas 

dedicadas a la confección de todo tipo de ropa, con el fin de 

enfrentar los nuevos desafíos y retos del mercado laboral e 

industrial del mundo actual. 

Fuente: Elaboración propia extraía de (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones; Dirección de Promoción de Exportaciones, 2012) 
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2.2.32 Empresas Familiares 

Las empresas familiares también se encuentran incluidas dentro de la asociatividad 

Sandoval y Guerrero(2010) las define como sistemas complejos que dependen de 

infinidad de variables: relaciones y conflictos familiares mezclados, con la actividad 

empresarial, mercado en el que se desarrolla, marco legal, cultura organizacional, 

misión y valores, entre otros. 

2.2.33 Ventajas y Desventajas de Empresas Familiares 

El ser una empresa familiar tiene ventajas comparativas frente a otro tipo de unidades 

de negocio entre ellos: el nivel de compromiso que alcanzan los individuos que 

pertenecen a la familia y a la empresa, el conocimiento profundo de las personas que 

laboran en el negocio de familia, la flexibilidad en el trabajo y en el manejo del 

tiempo, la apreciación, la rapidez y la confiabilidad para la toma de 

decisiones.(Ronquillo, 2006) 

De igual manera se resalta las desventajas como la rigidez de los métodos 

empleados, desafíos comerciales, sucesión que son aquellas personas que pueden 

limitar las acciones al cambio en la empresa.(Ronquillo, 2006) 

 

Hirisch y Peters  (2005) definen el emprendimiento como una iniciativa empresarial 

que tiene por objetivo la creación de un producto o servicio, dedicando tiempo y el 

esfuerzo necesario, asumiendo los correspondientes riesgos financieros, psicológicos 

y sociales, obteniendo como resultado la satisfacción de necesidades e independencia 

económica. 

 

Por otra parte  Espinoza (1995)  propone que el emprendimiento consisten todas 

aquellas iniciativas individuales o colectivas con capacidad para identificar 

oportunidades, ubicar y organizar medios y recursos para aplicarlos al desarrollo 

económico social en el ámbito local y regional, el cual implica la disposición, 

creatividad de las personas involucradas. 
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2.3 Preguntas directrices 

2.3.1 Hipótesis 

La asociatividad tiene un impacto positivo en la comercialización de los productos de 

los miembros del Programa Hilando el Desarrollo 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Modalidad, enfoque y nivel de investigación 

3.1.1. Enfoque de investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo ya que el diseño de 

investigación involucra el uso de la estadística para comprobar hipótesis 

relacionales entre las variables de estudio. Como lo mencionan Sampieri, 

Hernandez, Collado, & Baptista (2010), este enfoque es secuencial y probatorio, lo 

que sugiere que cada etapa preceda a la siguiente y no eludir sus pasos ya que 

exige un orden riguroso. De igual manera Gómez (2008) respecto a este enfoque de 

investigación sugiere que “parte de una idea que se va acotándose de una vez 

delimitada, se derivan objetos y preguntas de investigación, se revisa literatura y se 

construye un marco o una perspectiva teórica”. 

Por lo antes mencionado la presente investigación dispone de una planificada 

secuencia de pasos, que nos permiten analizar las conjeturas, contestar las 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente confiando 

en la medición numérica, el conteo y en el uso de la estadística para intentar 

establecer con exactitud patrones en la población objeto de estudio. 

3.1.2. Modalidad de investigación 

Existen diferentes criterios en cuanto a los tipos de investigación, aquí se debe 

asumir aquella que permita la ubicación de la metodología seleccionada en 

cualquiera de las tipologías propuestas. 

3.1.2.1. Observacional 

Trata de estudios donde el investigador no manipula deliberadamente las variables, 

es decir solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. 
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Los estudios observacionales o también conocidos como no experimentales no 

generan contextos, sino que observan los ya existentes que no han sido 

voluntariamente provocados por el investigador ya que las variables ocurren 

independientemente y no existe la posibilidad de manipularlas. (Sampieri, 

Hernández, Collado, & Baptista , 2010) 

Con esta modalidad de investigación en el presente estudio los sujetos a ser 

investigados de acuerdo a la población corresponden a 117 actores de la economía 

social y solidaria que conforma el Programa Hilando el Desarrollo de la Provincia 

de Tungurahua durante los últimos 3 años. Por ende se pretende identificar las 

principales estrategias de comercialización que utilizan los actores del programa, 

así como el mercado donde lo comercializan. De igual manera determinar las 

ventajas fundamentales a las que se accede mediante la asociatividad. 

3.1.2.2. Prospectivo 

En su publicación el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva de 

Argentina, (2009)  alude que en la metodología prospectiva trata de construir 

múltiples historias, denominadas escenarios, que describen distintos modelos 

verosímiles sobre el futuro mismas que no se conciben extrapolando datos del 

pasado sino mediante un proceso interactivo que combinan análisis con 

percepción. Es decir, ser capaces de pensar que también lo imposible es una 

posibilidad y aceptar que la única estabilidad está en aceptar la incertidumbre. 

En la presente investigación se realizará encuestas con el propósito de obtener 

información de los miembros que conforman el programa Hilando el Desarrollo de 

la Provincia de Tungurahua y de esta manera poder enmarcar posibles escenarios 

de acción a futuro que permitan al IEPS intervenir y fortalecer a los grupos 

asociados con estrategias de comercialización que ayuden a la rotación de sus 

productos con mayor frecuencia. 
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3.1.2.3. Transversal 

Samperi, Hernandez, Collado, & Baptista(2010)manifiestan que este tipo de 

investigación recolecta datos en un solo momento (en un tiempo único) con el 

mero propósito de describir variables y analizar su incidencia en un momento 

dado. 

Este tipo de investigación permitirá estimar la magnitud y distribución de las 

variables objeto de estudio en la unidad investigada admitiendo conocer a todos los 

talleres del programa Hilando el Desarrollo con una cierta condición en un 

momento dado, sin importar por cuanto tiempo mantendrán esta característica ni 

tampoco cuando lo adquirieron. 

La ejecución de este tipo de investigación se efectuó mediante un cuestionario de 

encuesta aplicado a los 117 talleres (asociados, en procesos de asociación y no 

asociados) del programa Hilando el Desarrollo en los últimos 3 años, las mismas 

que se aplicaron  del 8 al 19 de enero del 2016. 

3.1.2.4. Analítico 

La investigación analítica es un tipo de estudio que tiene como propósito evaluar la 

relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 

contexto en particular. Este tipo de investigación implica la manipulación de 

variables especificas pero no directamente; sino, mediante un procedimiento de 

selección. 

Se aplica este nivel de investigación para detectar las relaciones que existe entre las 

variables involucradas, que en nuestro caso es el impacto de la asociatividad en los 

miembros del Programa Hilando el Desarrollo que influye en la comercialización 

de sus productos. 

En la presente investigación se efectuará un análisis entre las variables antes 

mencionadas con el propósito de determinar las posibles relaciones entre ellas y 

que permitan llegar a conclusiones sobre la correcta elección de las estrategias de 

comercialización en los miembros del programa Hilando el Desarrollo. 
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3.1.3. Nivel de investigación 

Los estudios relacionales se distinguen porque evalúan el grado de relación entre 

dos variables, pudiéndose incluir varios pares de evaluaciones de esa naturaleza en 

una única investigación.(Sampieri, Hernández, Collado, & Baptista , 2010) 

Se empleará un nivel de investigación relacional en la investigación para 

determinar cómo se relaciona la asociatividad con las estrategias de 

comercialización de sus productos en los miembros del programa Hilando el 

Desarrollo.  

 

3.2. Población, muestra, unidad de investigación 

 

Para la presente investigación se ha considerado como unidad de investigación a 

los integrantes del Programa Hilando el Desarrollo que han participado en los 

últimos 3 años en la provincia de Tungurahua. Para los cual el IEPS nos facilitó un 

marco muestral de 136 actores o talleres individuales, que en algunos casos se 

encontraban asociados, en otros casos en proceso de asociación y por ultimo 

talleres que no han decidido asociarse. 

Debido a que la población se encontraba en la provincia de Tungurahua, se decidió 

aplicar las encuestas a todos los actores por su accesibilidad y no se requería de 

mucho tiempo en recolectar los datos. Por esta razón no se decidió seleccionar una 

muestra para la presente investigación. Sin embargo al aplicar las encuestas se 

tuvieron algunos inconvenientes como: direcciones equivocadas, los encuestados 

no contestaban el teléfono, o ya no residían en el lugar que el IEPS tenía 

registrado. Teniendo al final un índice de respuesta del 86% que equivalen a 117 

encuestas válidas. 
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3.3. Operacionalización de las variables 

3.3.1. Variable Independiente: Asociatividad 

Tabla 14Operacionalización Variable Independiente 

DEFINICIÓN CATEGORÍA 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

DIMENSIÓN 

INDICADORES ITEMS BÁSICOS 
CARACTERÍSTICAS 

DE LA VARIABLE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS  

"Se entiende a la forma de 

organización económica, 

donde sus integrantes, 

individual o colectivamente, 

organizan y desarrollan 

procesos de producción, 

intercambio, 

comercialización, 

financiamiento y consumo de 

bienes y servicios, para 

satisfacer necesidades y 

generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, 

cooperación y reciprocidad, 

privilegiando al trabajo y al 

ser humano como sujeto y fin 

de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la 

naturaleza, por sobre la 

apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital." 

Características 

del asociado 

Aquellos aspectos y 

cualidades importantes de 

los miembros de la 

asociación.  

Número de 

trabajadores 

asalariados  

Número de trabajadores 

asalariados en su taller 
Numérica 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando 

el desarrollo 

Monto de activos 

del taller 
Activos de su taller Numérica 

Monto de la 

utilidad en el año 

determinado 

Utilidad del Ejercicio de su 

taller 
Numérica 

Monto de ventas 

anuales  
Ventas anuales de su taller Numérica 

Porcentaje de 

incremento en las 

ventas  

Porcentaje de incremento en 

ventas luego de asociarse 

Numérica 

Porcentual 

Número de 

familiares que 

trabajen  

Número de familiares que 

trabajan en su taller 
Numérica 

Ventajas de la 

asociación 

Beneficios y condiciones 

favorables que 

determinados sujetos 

obtienen de una 

organización por las 

diversas actividades 

Nivel de 

importancia de 

compartir 

recursos 

Compartir recursos 
Politómica 

Ordinal 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando 

el desarrollo 
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desempeñadas.  
Nivel de 

importancia de 

compartir 

conocimientos 

Compartir conocimientos 
Politómica 

Ordinal 

Nivel de 

importancia del 

acceso a 

financiamiento 

Acceso a financiamiento 
Politómica 

Ordinal 

Nivel de 

importancia del 

acceso a 

tecnologías  

Mejor acceso a tecnologías 
Politómica 

Ordinal 

Nivel de 

importancia del 

poder de 

negociación con 

los proveedores 

Mayor poder de negociación 

con los proveedores de 

materiales 

Politómica 

Ordinal 

Nivel de 

importancia del 

acceso a 

contratos con el 

sector público 

Mejor acceso a contractos con 

las instituciones públicas 

Politómica 

Ordinal 

Nivel de 

importancia del 

acceso a 

contratos con el 

sector privado 

Mejor acceso a contratos con 

empresas privadas, redes y 

alianzas 

Politómica 

Ordinal 
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Nivel de 

importancia de la 

infraestructura 

Mejor infraestructura   

Nivel de 

importancia del 

acceso al 

mercado 

Mejor acceso al mercado 
Politómica 

Ordinal 

Nivel de 

importancia de 

los ingresos 

Mejora en el nivel de ingresos  
Politómica 

Ordinal 

Nivel de 

importancia de 

las  fuentes de 

empleo 

Generación de nuevos 

empleos 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

fuentes de 

empleo 

¿Considera que la 

asociatividad mejorará las 

fuentes de empleo (familiares, 

personas cercanas, personas 

recomendadas o  personas 

con necesidades especiales)? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

satisfacción 

personal  

¿Considera que la 

asociatividad mejorará las 

condiciones de vida de sus 

miembros? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

trabajo equitativo 

¿Considera que la 

asociatividad  ha generado 

trabajo de manera equitativa 

para todos sus miembros? 

Politómica 

Ordinal 
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Fuente: Investigadores 

  

Frecuencia de 

equidad  de 

beneficios 

¿Considera usted justa la 

distribución de los beneficios 

obtenidos en la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

poder de 

negociación 

¿Considera que la 

asociatividad  ha permitido 

mejorar el poder de 

negociación con los 

proveedores? 

Politómica 

Ordinal 

Barreras de la 

asociación 

Inconvenientes originados 

por malas gestiones 

administrativas. 

Frecuencia de 

inconvenientes 

en los productos  

Con que frecuencia se 

presentan en la asociación 

problemas por desperdicio, 

demoras, productos con falla 

Politómica 

Ordinal 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando 

el desarrollo 
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3.3.2. Variable Dependiente: Estrategias de Comercialización 

Tabla 15 Operacionalización de la Variable Independiente 

DEFINICIÓN CATEGORÍA 

DEFINICIÓ

N 

OPERACIO

NAL DE 

DIMENSIÓN 

INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

CARACTERÍST

ICAS DE LA 

VARIABLE 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S  

  
Control Financiero   

Análisis y 

evaluación de 

los resultados 

reales de una 

organización, 

permite 

comparar los 

objetivos, 

planes y 

programas 

institucionales 

a corto, 

mediano y 

largo plazo. 

Frecuencia en la 

oportunidad de la 

información 

¿Cree usted que la oportuna 

información financiera es 

indispensable para el éxito 

de la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando 

el desarrollo 

Frecuencia de control 

de recursos 

¿Considera que la asociación 

dispone de adecuadas 

herramientas y reportes para 

el control de sus recursos? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

del control 

¿Cómo calificaría Ud. el 

control administrativo y 

financiero de la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

satisfacción de 

beneficios 

¿Se encuentra satisfecho con 

los ingresos-beneficios 

generados en la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

del control contable 

¿Cómo calificaría el control 

contable que se lleva en la 

asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

satisfacción de 

beneficios 

Considera usted que en el 

programa Hilando el 

Desarrollo ha obtenido un 

margen de utilidad 

aceptable? 

Politómica 

Ordinal 

  Grado de satisfacción ¿Cómo calificaría el proceso Politómica  
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Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

económica 

que aporta 

valor agregado 

por creación y 

suministro de 

bienes y 

servicios.  

del proceso de 

producción 

de producción de su 

asociación? 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando 

el desarrollo 

Frecuencia de 

reducción de costos  

¿Considera que la 

asociatividad  ha permitido 

reducir los costos de 

producción? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

de fabricación 

¿Cómo calificaría el proceso 

de producción de su 

asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

en la calidad de 

fabricación 

¿Cómo estimaría la calidad 

de los bienes confeccionados 

por la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

de producción y 

mercadeo asociativo 

¿Qué resultados considera 

usted que se alcanzarán en la 

producción y el mercadeo al 

asociarse los 

emprendimientos textiles? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

en la  calidad de 

materia prima 

adquirida 

¿Cómo considera usted la 

calidad de la materia prima 

adquirida de los 

proveedores? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

de productividad 

¿Cómo calificaría la 

productividad alcanzada con 

la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Comercialización  

Conjunto de 

actividades 

desarrolladas 

con el objetivo 

Grado de satisfacción 

en la elección de 

proveedores 

¿Cómo calificaría la 

selección de proveedores por 

parte de la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando 

el desarrollo 
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de facilitar la 

venta de un 

determinado 

producto o 

servicio.  

Grado de satisfacción 

de las estrategias de 

comercialización 

asociativos 

¿Cómo calificaría las estrategias 

de comercialización utilizadas 

por la asociación (promoción, 

publicidad, plan de mercadeo, 

distribución)? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

en la entrega de 

pedidos 

¿Cómo calificaría la entrega 

de los pedidos a los clientes 

de la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Medidas de 

Fomento  

Acción 

administrativa 

que gestiona 

ayudas 

directamente 

destinadas a 

ampliar la 

esfera de 

derechos de 

los miembros 

a quienes se 

dirigen. 

Frecuencia de 

desarrollo económico 

por compras públicas 

¿Considera usted que las 

compras públicas ayudan al 

desarrollo económico de las 

asociaciones que participan 

en el programa Hilando el 

Desarrollo? 

Politómica 

Ordinal 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando el 

desarrollo 

Frecuencia de 

herramienta como 

desarrollo económico  

¿Considera usted que las 

compras públicas son una 

herramienta de desarrollo 

económico para las 

asociaciones que participan 

en el programa Hilando el 

Desarrollo? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia del 

asesoramiento IEPS 

¿Ud. recibe asesoramiento 

por parte del IEPS para 

formar y mantener la 

asociatividad? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

participación en el 

proceso de compras 

públicas  

¿Cree usted que la 

participación de la 

asociación en el proceso de 

compras públicas ha sido 

fácil, interactiva y 

productiva? 

Politómica 

Ordinal 
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Estructura 

organizativa  

Forma de 

gestionar una 

organización, 

identificando 

y clasificando 

diversas 

actividades 

para la 

consecución 

de objetivos.   

Frecuencia de la 

participación 

democrática  

¿En la asociación, se 

garantiza la equidad y 

democracia en cada uno de 

sus miembros? 

Politómica 

Ordinal 

Encuesta a 

beneficiarios del 

Programa Hilando el 

desarrollo 

Grado de satisfacción 

de la estructura 

directiva  

Cómo calificaría la 

estructura directiva de la 

asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de 

rendición de cuentas 

¿Cada qué tiempo los 

directivos dan informes 

sobre las actividades de la 

asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Frecuencia de la 

administración de 

recursos y la 

democracia  

¿Cree usted que la estructura 

de un  gobierno corporativo 

en la asociación ayudará a la 

adecuada administración de 

recursos y a la democracia 

dentro de la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

de la estructura 

asociativa 

¿Cree que el espacio que usa 

para desarrollar su actividad 

es el más adecuado? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de 

comunicación interna  

¿Cómo calificaría la 

comunicación de los 

dirigentes a los miembros de 

la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Grado de satisfacción 

de la distribución de 

trabajo 

¿Cómo calificaría la 

asignación de actividades a 

los miembros de la 

asociación? 

Politómica 

Ordinal 
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Frecuencia de 

legislación 

sancionatoria  

Existen normativas o 

reglamentos que sancionen 

las conductas o 

comportamientos contrarios 

a los fines de la asociación? 

Politómica 

Ordinal 

Fuente: Investigadores 
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3.4. Descripción detallada del tratamiento de la información de fuentes primarias y 

secundarias 

Para la estructura de la presente investigación se utilizó información de fuentes 

primarias que se recolectó a través de encuestas aplicadas a los integrantes del 

Programa Hilando el Desarrollo. La aplicación del cuestionario se llevó a cabo durante 

los días 8 al 19 de enero del 2016. Para contactarse con los propietarios de los talleres 

se contó con información proporcionada por el IEPS como dirección, número 

telefónico y email. El tiempo estimado de cada encuesta fue en promedio  de 7 a 10 

minutos. La aplicación del cuestionario fue auto administrado a los propietarios de los 

talleres y en los casos que ameritaba realizar alguna aclaración se lo hacía por parte del 

encuestador. 

Una vez recolectada la información se procedió a codificar cada encuesta con un 

número secuencial, posteriormente ingresarlo al paquete estadístico SPSS (Statical 

Software for Social Science) versión PASW Statics 18.0 para Windows. Con la ayuda 

del software se pudo obtener tablas de frecuencias, gráficos con descripción 

estadística. De igual manera con el uso del software se realizó el cruce de las variables 

de estudio para analizar su asociación mediante la prueba estadística de correlación 

Spearman. 
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CAPÍTULO IV 

4. Resultados 

4.1 Principales Resultados 

A continuación se presenta los siguientes resultados de la investigación: 

Pregunta N° 1Formas de Asociación  

 

Tabla 16 Formas de Asociación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos Asociado 26 22,2 22,2 22,2 

En proceso de asociación 32 27,4 27,4 49,6 

Taller personal 59 50,4 50,4 100,0 

Total 117 100,0 100,0  

Fuente: Investigadores 

 

En las encuestas que fueron realizadas a los integrantes del Programa Hilando el 

Desarrollo se pudo determinar que el 50% de los actores se encuentran constituidos 

como talleres personales. Esto se debe a que los dueños  de los talleres han preferido 

mantener su independencia y recibir  directamente los beneficios de su actividad. Como 

se puede observar en el grafico N° 16 el 32% de los miembros se encuentran en proceso 

de asociación debido a que al asociarse presentan ventajas como lo mencionan 

(Martínez, 2001; Lombardo, 1996; Grueso, Gómez, & Garay, 2011; Szmulewicz, 

Gutiérrez, & Winkler, 2012), el mejor acceso al mercado, la adquisición de contratos 

con empresas públicas o privadas haría que generen mejores ingresos y su calidad de 

vida. 
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Gráfico 8 Tipos de asociación 

 

Fuente: Investigadores 

 

Pregunta N° 2 ¿Dónde comercialización sus productos?  

 

Tabla 17Mercado donde comercializa sus productos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Mercado Interno 113 98,3 99,1 99,1 

Mercado Externo 1 ,9 ,9 100,0 

Total 114 99,1 100,0  

Perdidos Sistema 1 ,9   

Total 115 100,0   

Fuente: Investigadores 

 

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla N° 17 se puede determinar que el 98% de 

los actores del Programa Hilando el Desarrollo comercializan sus productos en el 

mercado interno (dentro del Ecuador). Debido a que las estrategias de comercialización 

26 
32 

59 

0

10

20

30

40

50

60

70

Asociado En proceso de
asociación

Taller personal

Tipos de asociación 

Asociado

En proceso de asociación

Taller personal



63 

 

 

utilizadas por parte de los miembros son de manera empírica, ya que el desconocimiento 

de las mismas hace que utilicen una publicidad baja,  lo que les resulta difícil expandir el 

mercado en el que desarrollan. Convirtiéndose así en una barrera dentro del mercado 

interno como lo menciona (Mesa, 2012), al no aplicar los adecuados canales de 

distribución no permitirá que la empresa crezca de manera oportuna. 

 

Pregunta N° 3 ¿Qué resultados considera usted que se alcanzarán en la producción y el 

mercadeo al asociarse los emprendimientos textiles?   

Gráfico 9Resultados en la producción y mercadeo 

 
Fuente: Investigadores 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los integrantes del Programa Hilando el 

Desarrollo  en el grafico N° 5, los asociados establecen que los resultados que son alcanzados en 

cuanto a la producción y mercadeo  mediante la asociatividad son muy buenos ya que se 

encuentra dentro de las ventajas que provee la asociatividad.(Martínez, 2001; Lombardo, 

1996; Grueso, Gómez, & Garay, 2011; Szmulewicz, Gutiérrez, & Winkler, 2012) Por el 

mismo motivo el estar integrando uno de los programas emblemáticos del Gobierno Nacional les 
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permite que se incluyan en el mercado a través del portal de compras públicas, ferias inclusivas 

promoviendo la inclusión económica de las unidades productivas.(IEPS, Análisis de los 

usuarios y usuarias del Bono de Desarrollo Humano en el Programa Hilando el 

Desarrollo, 2013) 

 

Pregunta N°4 ¿Cómo calificaría las estrategias de comercialización utilizadas por 

la asociación (promoción, publicidad, plan de mercadeo, distribución)? 

 

Tabla 18Calificación de las estrategias de comercialización utilizadas según las formas de asociación 

 

Forma de asociación 

Total Asociado 

En proceso de 

asociación Taller personal 

¿Cómo calificaría las 

estrategias de 

comercialización utilizadas 

por la asociación 

(promoción, publicidad, plan 

de mercadeo, distribución) 

Malo 0 0 5 5 

Regular 2 0 7 9 

Bueno 5 16 18 39 

Muy Bueno 14 5 10 29 

Excelente 5 0 5 10 

Total 26 21 45 92 

Fuente: Investigadores 

 

En la tabla N° 18 las estrategias de comercialización utilizadas por los asociados del 

Programa Hilando el Desarrollo representa un 28%, estrategias que se refiere a 

promoción, publicidad y distribución, obteniendo una estimación  del  54%   de muy 

bueno, los miembros realizan, su publicidad a través de volantes, gigantografías y sobre 

todo boca a boca, los  canales de distribución son propios, no actúan  intermediarios y su 

mercado está destinado a  comerciantes minoristas. De la misma manera dentro del 

grupo de asociados  el 27 % de los actores ha estimado que las estrategias utilizadas 

están en una calificación de regular – bueno, debido a que lo realizan de manera 
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empírica, esto hace que se estanquen en el mercado conformándose solo con 

producciones bajo pedido que lo realizan por un tiempo determinado o temporadas. 

 

 

Pregunta N° 5¿Cómo estimaría la calidad de los bienes confeccionados por la 

asociación? 

 

Gráfico 10Calidad de los bienes confeccionados por la asociación 

 

Fuente: Investigadores 

 

Los actores del Programa Hilando el Desarrollo en cuanto a la calidad de los bienes 

confeccionados han estimado que sus productos son muy buenos  dándoles un 

porcentaje de 49,50%, debido a que las instituciones gubernamentales han interactuado 

con los miembros en capacitaciones, refiriéndose al proceso de confección de cada 

prenda con la finalidad de estandarizar la producción de uniformes en cuanto a tallas y 

costura.(IEPS, 2013). El compartir conocimientos es un factor que entre asociados es 

una ventaja para(Lombardo, 1996), ya que así les permite que exista mejor organización 
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en el trabajo y presenten un progreso competitivo antes las otras organizaciones y evita 

que exista desperdicio de materiales en la producción.  

   

 

Pregunta N°6 Mejor acceso al Mercado 

Tabla 19Mejor acceso al mercado según las formas de asociación 

 

Forma de asociación 

Total Asociado 

En proceso 

de asociación 

Taller 

personal 

Mejor Acceso al 

mercado 

Nada Importante 0 0 3 3 

Poco Importante 0 3 3 6 

Importante 7 3 15 25 

Muy Importante 11 16 18 45 

Extremadamente 

Importante 

8 9 18 35 

Total 26 31 57 114 

Fuente: Investigadores 

 

Como se observa en la Tabla N° 19 el 80% de los actores  que se encuentran en proceso 

de asociación estiman como muy importante que  a través de la asociatividad pueden 

tener mejor acceso al mercado, según los resultados obtenidos en las encuestas . De esta 

manera  las personas  han decido conformar asociaciones, uno de los principales motivos 

por los cuales han decidido es,  porque de esta manera los miembros tienen más 

oportunidades de adquirir contratos con el Estado o empresas privadas, tienen acceso a  

mayor financiamiento, presentan una producción con una excelente calidad, que les 

permitirá mejorar la infraestructura de la misma. 

 

 

 

 

Pregunta N° 7¿Cómo calificaría la entrega de los pedidos a los clientes de la 

asociación? 
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Gráfico 11Entrega de pedidos a los clientes 

 
Fuente: Investigadores 

 

Conforme a los resultados obtenidos en el Grafico N° 7 los actores del Programa 

Hilando el Desarrollo en la entrega de los pedidos a los clientes, el 90% se estiman que 

son entre muy buenos y excelentes, debido que al momento de adquirir un pedido, ellos 

adquieren responsabilidades,  las mismas que  son cumplidas de la mejor manera  y es 

una de las características principales que tienen todos los integrantes. De esta manera los 

actores dan a notar que utilizan un adecuado control del tiempo, recursos y cuentan con 

una infraestructura adecuada. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Malo Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Entrega de los pedidos a los clientes 

Malo

Regular

Bueno

Muy Bueno

Excelente



68 

 

 

Comprobación de Hipótesis 

¿Qué resultados considera usted que se alcanzarán en la producción y el mercadeo al asociarse 

los emprendimientos textiles?   * Forma de asociación 

Tabla 20 Recuento 

 

Forma de asociación 

Total Asociado 

En proceso de 

asociación Taller personal 

¿Qué resultados considera 

usted que se alcanzarán en 

la producción y el mercadeo 

al asociarse los 

emprendimientos textiles?   

Malo 0 1 0 1 

Regular 0 0 2 2 

Bueno 3 9 17 29 

Muy Bueno 12 16 27 55 

Excelente 11 3 7 21 

Total 26 29 53 108 

 

Correlaciones 

 

Forma de 

asociación 

¿Qué resultados 

considera usted que 

se alcanzarán en la 

producción y el 

mercadeo al 

asociarse los 

emprendimientos 

textiles?   

Rho de Spearman Forma de asociación Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,260
**
 

Sig. (bilateral) . ,006 

N 115 108 

¿Qué resultados considera 

usted que se alcanzarán en 

la producción y el mercadeo 

al asociarse los 

emprendimientos textiles?   

Coeficiente de 

correlación 

-,260
**
 1,000 

Sig. (bilateral) ,006 . 

N 108 108 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis  

 

La asociatividad tiene un impacto positivo en la comercialización de los productos de los 

miembros del Programa Hilando el Desarrollo. 

Para verificar la hipótesis se han precedido a realizar las preguntas: 

Preguntas utilizadas: 

 Forma de asociación 

 ¿Qué resultados considera usted que se alcanzarán en la producción y el 

mercadeo al asociarse los emprendimientos textiles? 

Se utilizó la correlación de Sperman debido a que las dos variables de estudio son de 

tipo ordinal y sin distribución normal. Y por lo cual cuando no se cumple esta 

disposición se procede a utilizar el test de tipo no-paramétrico 

El éxito y los resultados que obtienen los miembros del programa Hilando el desarrollo 

depende si están o no asociados. Al verificar la correlación de Spearman con un nivel de 

significancia del 0.06% podemos afirmar que mientras más organizados y asociados se 

encuentren los talleres, consideran que tendrán mejores resultados en el mercadeo de sus 

productos. Es decir, que al asociatividad ha sido una de las estrategias claves para buscar 

mejores formas de comercializar sus productos.  

 

4.2 Limitaciones del estudio 

La presente investigación fue realizada en la provincia de Tungurahua en todos los 

cantones de la misma, las limitaciones que se pudieron encontrar fue que algunos 

miembros ya no pertenecían al programa en un periodo de un año aproximadamente, de 

la misma manera  la matriz que fue proporcionada por el IESP no se encontraba 

actualizada con las direcciones y números telefónicos actuales,  lo que hizo que sea un 
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poco difícil el contactarse con las personas y la información financiera fue aproximada y 

no real debido a que no se analizaron documentos contables. 

La  investigación analiza las estrategias de comercialización de manera general, y  no 

menciona cuales son utilizadas por parte de los actores del Programa Hilando el 

Desarrollo. 

El tiempo de duración para la investigación fue de siete meses, contados des el mes de 

Junio de 2015 al mes de Febrero de 2016. 

4.3 Conclusiones 

 El Programa Hilando el Desarrollo incluyendo a todos los tipos de actores sean 

estos talleres personales, en proceso de asociación o asociaciones, las estrategias 

de comercialización en lo referente a publicidad y canales de distribución, se 

convierten en una herramienta necesaria para los actores, ya que a través de la 

misma les permitirá expandirse en el mercado de una manera adecuada y generar 

mejores ingresos en los proyectos emprendidos. 

 

 Las estrategias de comercialización de un producto es importante dentro de las 

organizaciones, ya que por la venta del mismo generan ingresos. Para poder 

comercializar el producto es necesario realizar un conjunto de actividades, 

utilizar herramientas como un estudio de mercado el cual permita segmentar el 

mismo para así determinar un mercado meta y estrategias comercialización 

adecuadas. 

 

 Las empresas de grandes dimensiones aplican unas estrategias de 

comercialización sofisticadas, para lo cual utilizan un estudio de mercado 

profundo que lo ven como una manera de inversión, que generara nuevas ideas 

para aplicarlas. Esto quiere decir que los actores del Programa Hilando el 

Desarrollo necesitan estrategias de comercialización no tan profundas 
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enfocándose más en la promoción y propaganda de sus productos y canales de 

distribución. 

 

 

 La asociatividad es una estrategia alternativa que se presenta para los actores del 

Programa Hilando el Desarrollo en el Ecuador, el involucrar unidades 

económicas de un mismo tipo, permite que a nivel empresarial crezcan, los 

integrantes pueden tener mayor intercambio de ideas y experiencias, 

identificando de manera adecuada los problemas y planteando sus posibles 

soluciones, esto creará que tengan una mejor organización del trabajo, presenten 

un progreso competitivo, accedan a un mejor financiamiento y a nuevos 

mercados. 

 

 El impacto que  ha  tenido  la Economía Popular y Solidaria ha sido un tema 

globalizado,  las personas que han decido integrarlas son unidades económicas 

pequeñas, teniendo como finalidad generar ingresos económicos para la 

satisfacción de sus necesidades. La ayuda por parte del Gobierno Nacional 

promoviendo programas, es de importancia ya que fomenta a la inclusión 

económica social y a la vez genera empleos. 

 

 El 99% de los actores del Programa Hilando el Desarrollo comercializan sus 

productos en el mercado interno debido a que enfrentarse a mercados 

internacionales se necesita cumplir con requisitos de calidad y disposiciones 

legales las mismas que no están en la capacidad de obtenerlas. 

 

 Los principales países que exporta el sector textil y confecciones ecuatorianas 

son Venezuela con un índice de exportación del 16.50%, Colombia con 60.53%  

y Perú con 5.64% , las prendas que se encuentran en estos grupos son de lana, de 

algodón y prendas de vestir de mujeres. 
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4.4 Recomendaciones (Propuesta) 

 

Una vez analizado los datos obtenidos de acuerdo a  las encuestas que fueron realizadas 

a los integrantes del Programa Hilando el Desarrollo se puede determinar que las 

estrategias de comercialización de los productos,  lo realizan de manera empírica puesto 

que por sus experiencias las actividades que ejecutan son demasiado básicas, además no 

tienen establecido un mercado meta, debido a que la producción que realizan no es 

continua. 

 

En vista de las falencias encontradas se propone que utilizando como herramienta de 

apoyo un estudio de mercado se pueda segmentar el mismo e identificar  un mercado 

meta. Además para mejorar las estrategias de comercialización se desarrollen 

capacitaciones a través de las instituciones públicas, de las maneras de comercializar un 

producto, en lo referente a la publicidad y canales de distribución. La misma que sea 

entendible y fácil de su aplicación para los actores, que contengan temas actuales como 

canales de distribución, estrategias de comunicación.  Esto les permitirá asegurar el éxito 

conjunto de los miembros, mejorar sus niveles de ingresos, adquirir un mejor 

posicionamiento en el mercado, y cumplir con los objetivos planteados grupalmente. 
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Tabla 21 Matriz de Propuesta 

 
OBJETIVO  

Desarrollar un Estudio de Mercado del sector textil para la determinación de estrategias de comercialización para los 

actores del Programa Hilando el Desarrollo. 

META  Desarrollar una herramienta que permita a los actores seleccionar las estrategias de comercializaciones adecuadas.  

ESTRATEGIA Aplicar estrategias de comercialización apropiadas para el alcance de los actores  

ACTIVIDADES 
DURACION 

(DÍAS) 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

TÉRMINO  
RESPONSABLE RECURSOS 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

Reconocimiento del problema: 

Necesidades de información del 

mercado textil que presentan los 

actores 

2 02/03/2016 07/03/2016 IEPS 

Información 

obtenida de las 

asociaciones 

0,00 

Establecimiento de objetivos y 

especificación  de necesidades de 

información  
1 08/03/2016 10/03/2016 

 

IEPS 

Información 

obtenida de las 

asociaciones 

0,00 

Diseño de la muestra  

Selección de la población  de estudio 

dentro del mercado. 

3 11/03/2016 11/03/2016 

 

IEPS Computador  0,00 

Recolección de datos 

Recopilar los datos de estudia 

utilizando encuestas. 

6 14/03/2016 14/03/2016 

 

IEPS Encuestas  0,00 
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Procesamiento de datos 

Revisión de la información obtenida 

para depurar los datos insignificantes    

4 05/09/2016 09/09/2016 

 

IEPS 
Computador  0,00 

Análisis de datos  

Suministrar la información relevante 
5 12/09/2016 17/09/2016 

 

IEPS 
Computador  0,00 

Informe final de resultados 

Preparación y presentación del 

informe con la revelación de los 

resultados 

3 20/09/2016 20/09/2016 

 

IEPS 
Computador  0,00 

TOTAL DEL RECURSO ECONOMICO PARA ALCANZAR ESTA META 0,00 

  Fuente: Inves(Gomes, Castilla, & Bertucci, La Economia Social y Solidaria en América Latina y el Caribe, 2012)tigador 
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ANEXOS 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

ENCUESTA A REALIZARSE A LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA HILANDO EL DESARROLLO 

EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

 

Objetivo: Diagnosticar la percepción de los miembros del programa Hilando el Desarrollo sobre 
las ventajas y desventajas de la Asociatividad. 

 
1. Señale con una X las siguientes preguntas 
 

Asociado  
 En proceso de asociación                

Taller personal 
 
 DESCRIPCIÓN DE LA ASOCIACION( en caso de estar asociado) 

- Nombre de la asociación:    ……………………………………… 

- Fecha de comienzo de la asociación:  ……………………………………… 

- DESCRIPCIÓN DE SU TALLER (Para asociados y no asociados) 

- Número de trabajadores asalariados en su taller: ………………………………… 

- Activos de su taller:     $……………………………………. 

- Utilidad del Ejercicio de su taller:  

- Ventas anuales de su taller: 

- Porcentaje de incremento en ventas luego de 
asociarse:          ……..% 

- Número de familiares que trabajan en su taller: …………………………………… 
 

 CARACTERÍSTICAS DEL ENCUESTADO 

*Género:  

Hombre 

Mujer 

*Edad:                 *Estado Civil 
Menos de 30    Soltero/a  
De 31 a 40       Casado/a 
De 41 a 50       Divorciado/a 

      De 51 a 60       Viudo/a 

Mayor de 60 
*Nivel  de formación     *Capacidad Especial  

Ninguna Si   

Primaria       No 

Secundaria ¿Cuál?:  

Instrucción superior 

Universidad 

 

 

 

2014 
 

2015 
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 ¿Dónde comercialización  sus productos? 
Mercado Interno (Ecuador)                                     
Mercado Externo                                    
 Señale la modalidad de producción 
Bajo pedido                                            
Por lotes                                                             
Continua                                                
2. Señale con una X las siguientes preguntas, considerando la frecuencia 

establecida.  

 
Preguntas 

5. 
Siempre 

4. 
Casi 

siempre 

3. 
Algunas 

veces 

2. 
Rara 
vez 

1. 
Nunca 

1. ¿Cree usted que la oportuna 
información financiera es 
indispensable para el éxito de 
la asociación? 

     

2. ¿Considera que la asociación 
dispone de adecuadas 
herramientas y reportes para el 
control de sus recursos?  

     

3. ¿Usted recibe asesoramiento 
por parte del IEPS para formar y 
mantener la asociatividad?  

     

4. ¿En la asociación, se garantiza 
la equidad y democracia en 
cada uno de sus miembros?  

     

5. ¿Considera usted que las 
compras públicas ayudan al 
desarrollo económico de las 
asociaciones que participan en 
el programa Hilando el 
Desarrollo?  

     

6. ¿Considera usted que las 
compras públicas son una 
herramienta de desarrollo 
económico para las 
asociaciones que participan en 
el programa Hilando el 
Desarrollo?  

     

7. ¿Cree usted que la estructura 
de un  gobierno corporativo en 
la asociación ayudará a la 
adecuada administración de 
recursos y a la democracia 
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dentro de la asociación? 
8. ¿Se encuentra satisfecho con 

los ingresos-beneficios 
generados en la asociación? 

     

9. Considera que la asociatividad 
mejorará las fuentes de 
empleo (familiares, personas 
cercanas, personas 
recomendadas o  personas con 
necesidades especiales). 

     

10. ¿Considera que la 
asociatividad mejorará las 
condiciones de vida de sus 
miembros? 

     

11. ¿Considera que la 
asociatividad  ha generado 
trabajo de manera equitativa 
para todos sus miembros? 

     

12. ¿Considera usted justa la 
distribución de los beneficios 
obtenidos en la asociación? 

     

13. Considera que la asociatividad  
ha permitido reducir los 
costos de producción? 

     

14. ¿Considera usted que en el 
programa Hilando el Desarrollo 
ha obtenido un margen de 
utilidad aceptable?  

     

15. ¿Considera que la asociatividad 
ha permitido mejorar el poder de 
negociación con los 
proveedores?  

     

16. ¿Existen normativas o 
reglamentos que sancionen las 
conductas o comportamientos 
contrarios a los fines de la 
asociación?  

     

17. ¿Cree usted que la participación 
de la asociación en el proceso 
de compras públicas ha sido 
fácil, interactiva y productiva?  

     

18. Con que frecuencia se presentan 
en la asociación problemas por 
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desperdicio, demoras o 
productos con falla 

  19.  ¿Cada qué tiempo los 
directivos dan informes sobre las 
actividades de la asociación?  

     

 

 

3. Señale con una X las siguientes preguntas, considerando la frecuencia 

establecida.  

Preguntas 5. 
Excelente 

4.  
Muy 

Bueno 

3. 
Bueno 

2. 
Regular 

1. 
Malo  

1. ¿Cómo calificaría el proceso 

de producción de su 

asociación? 

     

2. ¿Qué resultados considera 
usted que se alcanzarán en la 
producción y el mercadeo al 
asociarse los emprendimientos 
textiles?  

     

3. ¿Cree que el espacio que usa 
para desarrollar su actividad es el 
más adecuado?  

     

4. ¿Cómo calificaría las 
estrategias de comercialización 
utilizadas por la asociación 
(promoción, publicidad, plan de 
mercadeo, distribución)?  

     

5. ¿Cómo calificaría la estructura 
directiva de la asociación?  

     

6. ¿Cómo calificaría usted el 
control administrativo y 
financiero de la asociación? 

     

7.  ¿Cómo estimaría la calidad de 

los bienes confeccionados por la 

asociación? 

     

8. ¿Cómo considera usted la 
calidad de la materia prima 
adquirida de los proveedores?  

     

9. ¿Cómo calificaría la 
comunicación de los dirigentes a 
los miembros de la asociación?  
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10. ¿Cómo calificaría la 
asignación de actividades a los 
miembros de la asociación?  

     

11. ¿Cómo calificaría la 
productividad alcanzada con la 
asociación?  

     

12. ¿Cómo calificaría la entrega 
de los pedidos a los clientes de la 
asociación?  

     

13. ¿Cómo calificaría la selección 
de proveedores por parte de la 
asociación?  

     

14. ¿Cómo calificaría el control 
contable que se lleva en la 
asociación? 

     

 

4. Califique la 
importancia de las 
ventajas de crear 
una asociación 

 
Nada 

Importa
nte 

 
Poca 

Importa
nte 

 
Importa
nte 

 
Muy 

Importa
nte  

 
Extrema
damente 
Importan

te 
Compartir recursos      
Compartir conocimientos      
Acceso a financiamiento      
Mejor acceso a 
tecnologías 

     

Mayor poder de 
negociación con los 
proveedores de 
materiales 

     

Mejor acceso a 
contractos con las 
instituciones públicas 

     

Mejor acceso a contratos 
con empresas privadas, 
redes y alianzas  

     

Mejor infraestructura       
Mejor acceso al mercado       
Mejora en el nivel de 
ingresos  

     

Generación de nuevos 
empleos  

     

 


