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RESUMEN EJECUTIVO 

El crecimiento económico ha sido un indicador clave para evaluar las economías a 

nivel global, con la mayoría de los Estados orientando sus políticas hacia una tendencia 

creciente en cada sector económico. El sector industrial, reconocido como un motor 

esencial del potencial productivo nacional, ha desempeñado un papel significativo en 

el crecimiento económico de Ecuador en años recientes. Este estudio, centrado en el 

período 2018-2022, emplea un enfoque cuantitativo, utilizando modelos matemáticos, 

estadísticos y econométricos para analizar la evolución del sector industrial. Se 

destacan aspectos cruciales como el número de empresas en funcionamiento, los 

ingresos generados por ventas y las oportunidades laborales creadas para comprender 

su dinámica. Específicamente, se enfoca en dos variables para determinar el ciclo 

económico: el Índice de Precios al Productor (IPP), que refleja la inflación y su 

impacto en el sector, y el número de empresas, proporcionando una visión de la salud 

del sector. Este análisis permite comprender mejor la contribución del sector industrial 

al crecimiento económico ecuatoriano y ofrece información valiosa para la 

formulación de políticas económicas. En resumen, el sector industrial ha demostrado 

una notable capacidad de adaptación y recuperación durante el período estudiado, 

enfrentando desafíos económicos y crisis externas. La interconexión entre el IPP y el 

crecimiento de las empresas resalta la importancia de comprender las dinámicas 

económicas para una toma de decisiones estratégica y anticipada. 

PALABRAS DESCRIPTORAS: IPP, CRECIMIENTO ECONÓMICO, SECTOR 

INDUSTRIAL, INDUSTRIA 
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ABSTRACT 

Economic growth has been a key indicator to evaluate economies globally, with most 

States orienting their policies towards a growing trend in each economic sector. The 

industrial sector, recognized as an essential driver of national productive potential, has 

played a significant role in Ecuador's economic growth in recent years. This study, 

focused on the period 2018-2022, uses a quantitative approach, using mathematical, 

statistical and econometric models to analyze the evolution of the industrial sector. 

Crucial aspects such as the number of companies in operation, revenue generated from 

sales and job opportunities created are highlighted to understand their dynamics. 

Specifically, it focuses on two variables to determine the economic cycle: the Producer 

Price Index (PPI), which reflects inflation and its impact on the sector, and the number 

of companies, providing a view of the health of the sector. This analysis allows for a 

better understanding of the contribution of the industrial sector to Ecuadorian 

economic growth and offers valuable information for the formulation of economic 

policies. In summary, the industrial sector has demonstrated a remarkable capacity for 

adaptation and recovery during the period studied, facing economic challenges and 

external crises. The interconnection between PPI and business growth highlights the 

importance of understanding economic dynamics for strategic and early decision-

making.  

KEYWORDS: PPI, ECONOMIC GROWTH, INDUSTRIAL SECTOR, INDUSTRY
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema  

A principios del siglo XVIII y con la primera revolución industrial la brecha entre los 

países ricos y pobres se hizo más amplia, la importancia que tiene el sector industrial 

en el desarrollo económico de un país ha significado desarrollo, riqueza y poder en el 

crecimiento económico de una nación; por tanto se puede afirmar que existe una 

relación directa entre industrialización y crecimiento económico (Ortiz y Uribe, 2012), 

los países se ven beneficiados de la productividad de la industria y el aumento de ella 

a través de los recursos que un país posee, aumenta la riqueza del mismo, disminuye 

los precios de los bienes y hace posible que lo hogares puedan acceder a ellos. 

Por su parte Ortiz (2008) citado por Ortiz y Uribe (2012) le otorga gran importancia a 

la producción de bienes de capital en el desarrollo de un modelo de crecimiento 

económico suponiendo un “mayor potencial de aprendizaje” en la práctica y la 

capacidad de aplicación de las ciencias y la tecnología, esta última tiene un impacto 

directo pues mientras mayor sea el conocimiento tecnológico el aumento en la 

productividad será notorio; Sarmiento (2014) expresa no hay sector de la economía 

que no le suministre insumos a la industria. 

También vale la pena mencionar que los beneficios de las garantías industriales pueden 

redistribuirse ampliamente. Esta afirmación se apoya en la extensa bibliografía 

incluida en el informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

[CEEOE, 2020]. Se ha incrementado notoriamente la creación de un gran número de 

empleos directos e indirectos, el avance del desarrollo tecnológico y el aumento del 

potencial competitivo de los países que optan por industrializarse. 

1.2 Justificación 

1.2.1 Justificación teórica, metodológica (viabilidad) y práctica 

Justificación teórica 
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El nivel de crecimiento ha sido uno de los principales medidores de las economías a 

nivel global, hasta la actualidad. La mayor parte de los Estados estructura sus políticas 

públicas en función de buscar que cada una de las subunidades de la economía 

mantenga una tendencia creciente (Palomino, 2017). Así, mientras más clara y 

sostenida sea la tendencia de crecimiento de la economía de una nación, proyectará 

una mejor imagen a nivel interno, así como externo. 

Pero, dado que el crecimiento de la economía de un país se basa en el progreso de sus 

componentes, se puede analizar su comportamiento de manera individual para 

determinar la proporción en la que participa cada uno. El sector industrial ha sido 

considerado, desde los albores del estudio de la economía como ciencia social en 

estricto sentido, uno de los motores más importantes en el potencial productivo de las 

naciones, como lo señalan Lovato, Hidalgo, Fienco y Buñay (2019). El Ecuador no ha 

sido la excepción. Como lo señalan los mismos autores, la influencia del sector 

industrial ha sido determinante para marcar la veta de crecimiento que se ha dado en 

los últimos años. 

La evidencia empírica, recogida desde la primera mitad de la década del siglo pasado, 

recuerda cómo existe, además, una clara influencia en el proceso evolución y 

crecimiento industrial, respecto al mismo proceso en el desarrollo tecnológico. La 

transformación de los modelos económicos y matemáticos que se han enfocado en el 

análisis del crecimiento han evolucionado y se han estilizado ampliamente con el paso 

del tiempo (Landreth y Colander, 2006). Desde los primeros modelos de crecimiento 

exógeno, que asociaban al uso de la tecnología como un factor determinante, pero no 

controlable por el país (Harrod-Domar, Kaldor, Solow-Swan, Ramsey), pasando por 

los modelos de crecimiento endógeno (Barro, Lucas, Romer); hasta llegar a los 

modelos de crecimiento, han sido la base para comprender el impacto de los cambios 

en el sector industrial del último siglo. 

Cabe mencionar, además, de la industria garantiza que los beneficios obtenidos puedan 

ser ampliamente redistribuidos. Esta afirmación se respalda por la amplia bibliografía 

recogida en el informe de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 

[CEOE, 2020]. La generación de numerosas plazas de empleo, directas e indirectas; 

los procesos de avance en el desarrollo tecnológico y el crecimiento del potencial 
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competitivo de los países que han apostado por industrializar sus procesos, ha sido 

significativamente notorio. 

El presente estudio pretende hacer uso de todas las herramientas teóricas y 

metodológicas posibles, para demostrar la importancia del sector industrial en el 

Ecuador. Así, a través del código de Clasificación Internacional Uniforme (CIIU), se 

espera observar los incrementos que ha presentado el sector y su impacto sobre el 

crecimiento económico en el Ecuador. 

Justificación metodológica 

Gracias a la amplia gama de publicaciones científicas a nivel internacional, se ha 

podido observar el nivel de impacto de la industria respecto al crecimiento económico. 

Esta realidad no es ajena para el Ecuador, aunque sí es notoriamente menos 

desarrollada. A nivel de literatura, son escasas las publicaciones encontradas para el 

sostenimiento del estudio. Sin embargo, la amplia bibliografía redactada en economías 

con características similares a las de Ecuador, facilita el proceso de inferencia. 

El presente estudio procura hacer uso de este bagaje literario, con una especial 

consideración en las metodologías encontradas en los mismos estudios, para 

desarrollar una evaluación del impacto del crecimiento del sector industrial aplicado a 

la realidad ecuatoriana. Es necesario mencionar que, dadas las características del 

estudio, el uso de fuentes secundarias será el principal soporte de la investigación. Por 

ello, se han considerado bases y repositorios como Redalyc, Web of Science y Scopus 

para obtener los recursos literarios necesarios. 

En cuanto a la administración de los datos, estos también responden a fuentes de 

carácter secundario. La información estadística de la que se hará uso en el presente 

estudio corresponde a los informes y boletines obtenidos de instituciones de alta 

credibilidad. Entre los más significativos caben mencionar el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores 

(SUPERCIAS), el Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador 

(BCE) y el Banco Mundial (BM). 

Este proyecto de titulación forma parte de un proyecto de investigación de la carrera 

de Economía a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo (DIDE), el cual se 

titula “Tamaño y crecimiento empresarial en el sector comercio del Ecuador: Un 
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enfoque de economía industrial.” que tiene como propósito estudiar y entender la 

incidencia del tamaño empresarial para su crecimiento, esto en diferentes sectores en 

la industria ecuatoriana. 

Justificación práctica 

En el año 2022, el Ministerio de la Producción mencionó que el sector industrial 

concentra el 13% de las plazas de empleo formal del país. Este número resulta 

significativo para un país que carece de un desarrollo industrial de amplio crecimiento. 

Además, considerando las previsiones de crecimiento económico dadas por 

instituciones como la Comisión Económica para América Latina y El Caribe 

(CEPAL), o el Fondo Monetario Internacional, en caso de no presentarse hechos 

coyunturales, el crecimiento del Ecuador estaría ampliamente vinculado al desarrollo 

de este sector. 

Es necesario tener muy en cuenta los hechos coyunturales en el proceso de 

investigación económica. La presencia de acontecimientos no previstos puede alterar 

las previsiones realizadas, de manera significativa. Por ello, los aportes realizados 

desde la academia resultan necesarios para comprender cómo facilitar el desarrollo de 

las políticas más adecuadas para que tales previsiones sean las más acertadas. 

El perfil del economista aporta con la generación de soluciones que eviten que el 

impacto de situaciones exógenas e imprevistas sea radicalmente adverso. Realizar 

previsiones en distintos escenarios, así como tener en cuenta la posibilidad de asuntos 

de alta complejidad económica, hace indispensable que este tipo de estudios se 

desarrollen de manera minuciosa. La puesta en marcha del análisis y la proyección del 

crecimiento del sector industrial consolida los conocimientos y demuestra el alcance 

de las destrezas desarrolladas durante la formación académica que el estudiante ha 

recibido en su período formativo. 

1.2.2. Formulación del problema de investigación 

¿Cómo ha sido la evolución del crecimiento del sector industrial ecuatoriano en 

función del Índice de Precios al Productor (IPP) en el período 2018 – 2022? 

1.3 Objetivos 
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1.3.1 Objetivo general 

Presentar la evolución del crecimiento del sector industrial ecuatoriano al tomar en 

cuenta las variaciones del Índice de Precios al Productor (IPP) en el periodo 2018 – 

2022 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Describir el comportamiento del sector industrial, así como del Índice de 

Precios al Productor (IPP) asociado al mismo sector, a través del análisis 

descriptivo de los datos 

• Evaluar los ciclos de crecimiento y recesión del sector industrial y la tendencia 

de variación del IPP a través del uso de la herramienta conocida como “Filtro 

de Hodrick y Prescott” (FHP) 

• Observar la vinculación de los ciclos a través de un análisis paralelo, para 

determinar el efecto de empuje que ha tenido el IPP en la expansión o 

contracción del sector industrial ecuatoriano 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Revisión de literatura 

2.1.1 Antecedentes investigativos 

Durante muchos años, varios economistas han estudiado el crecimiento económico de 

las naciones y los factores relacionados con él, lo que ha llevado a diversos aportes 

teóricos que han contribuido a una mejor comprensión de las condiciones inherentes a 

este fenómeno. 

Uno de los primeros autores en destacar la importancia de la manufactura en el logro 

del crecimiento económico fue (Smith, 1794). Según Smith, la división del trabajo, 

especialmente en las actividades manufactureras, genera un progreso significativo en 

las habilidades productivas del trabajo al fomentar una mayor especialización de los 

trabajadores y permitir una mayor innovación en los procesos, lo que a su vez aumenta 

la productividad. Smith también reconoció la existencia de rendimientos crecientes a 

escala, lo que implica que es posible aumentar la producción en una mayor proporción 

que el incremento de los insumos. Por otro lado, señaló que estos rendimientos 

decrecientes no son aplicables a otros sectores, especialmente al sector agrícola, donde 

el factor de producción fijo, como la tierra, limita el crecimiento. 

Sin embargo, la globalización ha provocado una concentración geográfica en 

determinados países en lugar de restar potencial al sector manufacturero en muchas 

naciones (Haraguchi et al., 2017). A partir de los años 90, la contribución del sector 

manufacturero al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha disminuido 

(Szirmai & Verspagen, 2015). Es importante destacar que no todas las ramas de la 

industria contribuyen de la misma manera al crecimiento, ya que aquellas que son más 

intensivas en capital y/o tecnología registran mayores contribuciones a la 

productividad debido a una mayor expansión de la demanda (Fernández & Palazuelos, 

2018). 

Teóricamente, todos los precios están determinados por dos fuerzas de mercado 

tradicionales, es decir, la demanda y la oferta. Ahora bien, si asumimos que los precios 

al productor son un recargo sobre los costos salariales, el recargo depende de las 
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presiones de la demanda y, por lo tanto, influye en el rendimiento y, finalmente, la tasa 

salarial depende de los precios al consumidor, encontraremos que la causalidad va del 

precio al consumidor a produce los precios (Jones, 1986).  

Y si decimos que el índice de precios de venta al por mayor (IPP) representa el precio 

de los productos y el índice de precios de los consumidores (IPC) representa el precio 

de los consumidores. En el caso de la India, es cierto, ya que el ingreso per cápita de 

la India aún es bajo, por lo que la proporción de alimentos en la canasta de consumo 

es grande y, en ese caso, incluso si el IPC real (que incluye los componentes 

alimentarios y los componentes industriales juntos) no causa el IPP, el componente de 

alimentos de IPC puede causar IPP (Ghazali et al., 2009).  

Sin embargo, la situación también puede ser inversa, es decir, el IPP puede causar un 

mayor IPC. Este tipo de dinámica aparecerá cuando el mecanismo de transmisión pase 

del lado de la oferta o los procesos de producción al lado de la demanda o el 

comportamiento del consumo (Nasir Hamid & Syed Kalim, 2010). Hay varias razones 

para apoyar este argumento. Por ejemplo, dado que el sector minorista agrega valor 

con rezago a la producción existente y utiliza materiales nacionales o importados 

existentes como insumo de producción (Perron, 1997). Por lo tanto, el precio de los 

bienes de consumo final dependerá del precio al que se compre la materia prima o lo 

que llamamos insumos de producción.  

Además, el precio de los insumos de producción depende de la demanda y la oferta 

internas de los insumos de producción por un lado y de los insumos importados por 

otro lado, que a su vez depende de los precios de los bienes importados, el tipo de 

cambio nominal, el nivel de impuestos indirectos, el coste marginal de producción al 

por menor y los tipos de interés. (Cushing & McGarvey, 1990) han desarrollado una 

base teórica para la relación causal que va desde el precio al por mayor hasta los 

precios al consumidor. Argumentaron que, dado que los bienes primarios se utilizan 

como insumo con un período de retraso en el proceso de producción de bienes de 

consumo, es por eso por lo que los precios al por mayor liderarán los precios al 

consumidor de forma independiente. Sin embargo, en contraste con esta sabiduría, 

(Colclough & Lange, 1982) afirmaron que la relación causal entre los precios al 

consumidor (IPC) y los precios al productor (IPP) no recibió mucha atención para ser 

investigada en la literatura. 
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Argumentaron mediante el desarrollo de la teoría del concepto de demanda derivada 

que, dado que la demanda de insumos está determinada por la demanda de bienes y 

servicios finales entre artículos de utilidad en competencia y este marco indica que el 

costo de oportunidad de los recursos y los materiales intermedios se refleja en el costo 

de producción que influye en la demanda de bienes finales. y servicios. En respuesta, 

esto implica que los precios al consumidor (IPC) deberían determinar o afectar los 

precios al productor (IPP).  

Además, el desarrollo fue realizado por (Caporale et al., 2002) en esta dirección 

documentaron que el IPC puede causar IPP a través del canal de oferta laboral y que 

también puede reflejarse a través de choques de oferta en el mercado laboral siempre 

que los asalariados en el sector mayorista quieran preservar el poder adquisitivo de sus 

ingresos. Este efecto ocurre con un período de retraso, probablemente depende de la 

naturaleza del proceso de fijación de salarios junto con las expectativas de formación 

de maquinaria. Por lo tanto, encontramos que teóricamente, el IPC puede causar 

mayormente el IPP o el IPP puede causar mayormente el IPC o ambos (el IPC y el 

IPP) pueden causarse mayormente entre sí. Por lo tanto, en el estudio realizado por 

Tiwari & Muhammad (2010) se ha realizado un intento de investigar si en la India el 

IPC causa IPP o IPP causa IPC o ambos se causan entre sí en el marco estático y 

dinámico. 

Estudios como los de (Aguirre & Rodríguez, 2014) el cual analiza la relación de 

causalidad entre el índice de precios del productor y el índice de precios al consumidor 

para el caso de México, muestra una relación de causalidad de carácter unidireccional 

de los precios del consumidor hacia los precios al productor. Los bancos centrales 

tienen como objetivo principal establecer la estabilidad de la moneda nacional, esto se 

debe a una baja inflación, esto trae como consecuencia un aumento en la contribución 

del ahorro, el notable aumento en la actividad económica y la creación de puestos de 

trabajo. 

Una de las hipótesis básicas en términos econométricos es la estabilidad de los 

parámetros en un modelo de regresión, pues la predicción y la inferencia es necesaria 

en la econometría. El trabajo de (Sidaoui et al., 2009) nos muestra los resultados donde 

aquella relación de causalidad va del índice de los precios al productor al índice de los 

precios al consumidor, sin embargo, los cambios estructurales mostrados en este 
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análisis pueden llegar a conclusiones erróneas o incorrectas al no tomar en cuenta este 

tipo de cambios al momento de realizar la modelación econométrica. 

(Tiwari & Muhammad, 2010) analizan la relación de causalidad entre los precios del 

productor y consumidor para el caso de India. Estos autores encuentran evidencia de 

causalidad bidireccional entre los precios tanto en el corto como en el largo plazos. 

Por su parte, (Akcay, 2011) examina la relación causal entre los índices de precios del 

consumidor y productor para cinco países europeos con datos mensuales ajustados 

estacionalmente, de agosto de 1995 a diciembre de 2007. Empleando la prueba de 

causalidad de (Toda & Yamamoto, 1995) sus resultados indican que hay causalidad 

del índice de precios del productor al índice de precios del consumidor para Finlandia 

y Francia, causalidad bidireccional en Alemania y para el caso de Países Bajos y 

Suecia no existe ninguna relación causal estadísticamente significativa. Finalmente, 

(Shahbaz et al., 2012) analizan la relación de causalidad entre los precios del productor 

y los precios del consumidor de Pakistán con datos mensuales para el periodo 1961-

2010. Los resultados proveen evidencia de que existe una relación de cointegración de 

largo plazo entre los precios y una relación de causalidad que va de los precios del 

consumidor a los precios del productor. Como se puede observar, la evidencia empírica 

muestra que la causalidad de los precios puede ir en uno u otro sentido o en ambos. 

No obstante, ningún estudio toma en cuenta la presencia de cambios estructurales en 

la modelación econométrica. 

2.1.2 Fundamentos teóricos 

El crecimiento económico se refiere al incremento a largo plazo del Producto Interno 

Bruto (PIB) de un país. Para alcanzar un crecimiento sostenible, es necesario impulsar 

la producción en diferentes sectores económicos, entre ellos la industria. Aquí es donde 

el IPP juega un papel crucial, ya que es una medida que cuantifica el cambio en la 

producción industrial a lo largo del tiempo. El IPP se calcula mediante el seguimiento 

de la producción de una serie de sectores y subsectores económicos, permitiendo 

evaluar la evolución y el rendimiento del sector industrial. 

El IPP tiene una estrecha relación con el crecimiento económico. Un IPP positivo 

indica un aumento en la producción industrial, lo que implica una mayor inversión, 

empleo y generación de riqueza. Por otro lado, un IPP negativo o en descenso puede 
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ser indicativo de una desaceleración económica, falta de competitividad o dificultades 

en el sector industrial. 

Existen diversos factores que influyen tanto en el crecimiento económico como en el 

IPP. En primer lugar, la inversión en infraestructura y tecnología es fundamental para 

impulsar la productividad y el desarrollo industrial. La modernización de maquinarias 

y equipos, así como el acceso a tecnologías avanzadas, pueden mejorar la eficiencia y 

competitividad de las empresas, lo que se traduce en un crecimiento económico 

sostenible y un aumento en el IPP. 

Otro factor relevante es el marco regulatorio y las políticas económicas implementadas 

por el gobierno. Un entorno favorable para la inversión y el emprendimiento, con 

normativas claras y estables, puede incentivar la producción industrial y favorecer el 

crecimiento económico. Por el contrario, regulaciones excesivas, barreras comerciales 

o inestabilidad política pueden impactar negativamente en el crecimiento y en el IPP. 

Además, el crecimiento económico y el IPP están influenciados por factores externos, 

como el comercio internacional y la demanda global. La apertura de mercados y la 

participación en cadenas de valor internacionales pueden estimular la producción 

industrial y generar mayores oportunidades de crecimiento. Sin embargo, la 

dependencia excesiva de las exportaciones o la volatilidad de los mercados 

internacionales también pueden representar desafíos para el crecimiento económico y 

el IPP. 

En Pakistán, la variedad de índices de precios se calcula siguiendo medidas basadas 

en encuestas. Las medidas de los niveles generales de precios, como el índice de 

precios al consumidor, el índice de precios al por mayor, el deflactor del PIB y el índice 

de precios sensibles, están siendo construidos por el Banco Estatal de Pakistán (SBP). 

Estos índices ayudan a construir medidas de la cuenta del producto y el ingreso 

nacional (Cecchetti & Upper, 2009). También se utilizan para convertir datos de 

términos nominales a reales para examinar el desempeño real de los indicadores 

macroeconómicos. El índice de precios al por mayor muestra el valor de los bienes en 

la primera transacción comercial, mientras que a nivel minorista el índice de precios 

al consumidor mide el precio de los bienes y servicios (Nasir Hamid & Syed Kalim, 

2010). 
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La opinión tradicional es que el índice de precios al por mayor lidera el índice de 

precios al consumidor. Esto muestra que el movimiento de los precios mayoristas es 

de lado de la oferta y el proceso de producción al lado de la demanda. Este mecanismo 

de transmisión ha sido discutido en (Shahbaz et al., 2012).Los resultados de nuestro 

análisis confirman que ambas series están integradas en I y existe cointegración entre 

las variables para una relación de largo plazo. Los resultados de causalidad del enfoque 

del dominio de la frecuencia muestran que el índice de precios al consumidor (IPC) 

lidera el índice de precios al por mayor (IPP) en el caso de Pakistán. Estos hallazgos 

también están validados por un enfoque de contabilidad innovador, ya que el enfoque 

de descomposición de la varianza revela que un shock innovador de desviación 

estándar en el IPC explica el IPP en un 52,68 %, mientras que el IPP contribuye al IPC 

en un 17,97 % a través de sus shocks innovadores. (Shahbaz et al., 2012) y (Nasir 

Hamid & Syed Kalim, 2010) no está de acuerdo con nuestros hallazgos. Sin embargo, 

argumentamos sobre la confiabilidad de nuestros resultados sobre el trabajo anterior, 

ya que este estudio utiliza un enfoque de dominio de frecuencia más avanzado 

desarrollado por (Lemmens et al., 2008) basado en el enfoque espectral. 

La literatura existente revela que los precios mayoristas juegan un papel vital para 

aumentar los precios al consumidor en una economía. Esto implica que la causalidad 

unidireccional debería ir desde los precios al por mayor hasta los precios al 

consumidor. Por ejemplo, (Hatanaka & Wallace, 1980) , (Guthrie, 1981), (Colclough 

& Lange, 1982), (Cushing & McGarvey, 1990), (Clark, 1995) y, (Tiwari & 

Muhammad, 2010) considerar ambas variables para explorar la dirección de 

causalidad y proporcionar hallazgos no concluyentes. (Caporale et al., 2002) recopilar 

datos para los países del G7 y examinar la relación causal entre los precios al por mayor 

y al consumidor.  

Sus resultados indican que los precios mayoristas causan los precios al consumidor. 

(Caporale et al., 2002) también destacan dos problemas de estimación que surgen al 

probar una relación causal entre los precios al consumidor y al por mayor: seleccionar 

el modelo "correcto" en el contexto del cual se analizan las relaciones de causalidad y 

realizar pruebas que dan como resultado inferencias estadísticas no válidas. Es por eso 

que (Caporale et al., 2002), (Toda & Yamamoto, 1995) aplican un enfoque de 

causalidad porque no requiere ninguna prueba previa de las propiedades de 
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estacionariedad y cointegración de la serie. Sus resultados indican la presencia de 

hipótesis de retroalimentación entre las dos variables y esta relación existe una vez que 

se ignora el mecanismo de transmisión monetaria. 

En el caso de otros estudios de países, (Akdi et al., 2006) investigar la relación entre 

el índice de precios al consumidor y el índice de precios al por mayor utilizando los 

datos turcos. Su evidencia empírica muestra cointegración entre la serie y ambas 

variables, la causalidad de Granger entre sí bajo el paraguas de la hipótesis de 

retroalimentación. En el caso de México, (Sidaoui et al., 2009) examinar la relación 

de causalidad entre los precios al productor y los precios al consumidor. Su estudio 

muestra cointegración entre las variables.  

El análisis de causalidad indica un efecto de retroalimentación entre las dos series tanto 

a largo como a corto plazo. En el caso de Pakistán, (Shahbaz et al., 2012) documentar 

la relación a largo plazo entre los índices de precios al productor y al consumidor. Su 

estudio muestra una causalidad bidireccional entre las dos variables, pero una fuerte 

causalidad va desde los precios al productor hasta los precios al consumidor. En el 

caso de Malasia, (Ghazali et al., 2009) investigar si los precios al productor causan los 

precios al consumidor aplicando Granger Engle y (Granger, 2008) y (Toda & 

Yamamoto, 1995) enfoques. Sus resultados indican que la causalidad unidireccional 

se encuentra desde los precios al productor hasta los precios al consumidor. 

Además, Shahbaz et al. (2010) realiza un estudio para probar la causalidad entre los 

precios al por mayor y los precios al consumidor. Documentan que las variables están 

integradas en I y existe cointegración a largo plazo. Sus resultados informan que los 

precios al por mayor y los precios al consumidor se causan entre sí, pero la relación 

causal es dominante entre los precios al por mayor y los precios al consumidor, lo que 

valida la hipótesis documentada por (Cushing & McGarvey, 1990). (Nasir Hamid & 

Syed Kalim, 2010) examinan también la relación causal entre los índices de precios al 

por mayor y de precios al consumidor utilizando datos de frecuencia mensual para el 

período 1978–2010. Su ejercicio empírico confirma la presencia de una relación de 

largo plazo entre ambas variables. 

Además, documentan que los cambios de corto plazo son temporales y ambas series 

convergen a un equilibrio estable de largo plazo con el IPC como indicador apropiado 
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de inflación. Finalmente, (Akcay, 2011) examina la dirección de la causalidad entre el 

índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor aplicando (Toda & 

Yamamoto, 1995) enfoque de causalidad. La evidencia empírica confirma la relación 

causal unidireccional del índice de precios al productor al índice de precios al 

consumidor en Finlandia y viceversa en el caso de Francia. El efecto de 

retroalimentación se encuentra en el caso de Alemania para ambas variables y existe 

una hipótesis neutral en el caso de los Países Bajos y Suecia. Recientemente, (Tiwari 

& Muhammad, 2010) informa que la causalidad unidireccional va desde el índice de 

precios al consumidor hasta el índice de precios al productor para la economía 

australiana. 

Vale la pena señalar que la mayoría de los estudios previos tienen un alcance limitado 

a las aplicaciones de modelos lineales. Sin embargo, los eventos económicos y los 

cambios de régimen, como cambios en el entorno económico, cambios en la política 

monetaria y/o fiscal, pueden causar cambios estructurales en el patrón de inflación (es 

decir, IPP y/o IPC) para un período de tiempo determinado bajo estudio. Esto crea 

espacio para una relación no lineal en lugar de lineal entre el IPP y el IPC. Por lo tanto, 

en el presente estudio intentamos analizar el problema en un marco no lineal utilizando 

un enfoque no paramétrico desarrollado por (Lemmens et al., 2008). 

El uso de este enfoque nos permite descomponer la causalidad de Granger (GC) en el 

dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia enfoque, la idea clave es que 

un proceso estacionario se puede describir como una suma ponderada de componentes 

sinusoidales con una cierta frecuencia λ. Como resultado, uno puede analizar estos 

componentes de frecuencia por separado. Como tal, en lugar de calcular una sola 

medida de GC para toda la relación, el GC se calcula para cada componente de 

frecuencia individual por separado. Así, la fuerza y/o dirección del GC puede ser 

diferente para cada frecuencia. Hasta donde sabemos, el análisis de GC entre el IPC y 

el IPP aún no se ha explorado en el enfoque del dominio de la frecuencia utilizando 

los datos de una economía en desarrollo como Pakistán. 

Ecuador ha experimentado altibajos en su crecimiento económico en las últimas 

décadas. Para entender mejor su desempeño económico, es importante analizar el IPP, 

que mide la evolución de la producción industrial en el país. El IPP incluye sectores 
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como la manufactura, minería y servicios públicos, y su variación refleja los cambios 

en la producción de estos sectores clave. 

En el caso de Ecuador, el crecimiento económico ha estado fuertemente ligado a la 

industria petrolera, que ha sido históricamente uno de los principales motores 

económicos del país. Durante períodos de precios altos del petróleo, Ecuador ha 

experimentado un crecimiento económico significativo. Sin embargo, esta 

dependencia de un solo sector ha llevado a una vulnerabilidad económica, ya que la 

caída de los precios del petróleo ha tenido un impacto negativo en el crecimiento y en 

el IPP. 

Además de la industria petrolera, la manufactura y otros sectores industriales también 

desempeñan un papel importante en la economía ecuatoriana. Sin embargo, estos 

sectores han enfrentado desafíos, como la falta de inversión en tecnología y 

modernización, así como la competencia de productos importados. Estos factores han 

afectado el crecimiento económico y han limitado el avance del IPP en Ecuador. 

Para impulsar el crecimiento económico y mejorar el desempeño del IPP en Ecuador, 

se requieren medidas y políticas específicas. En primer lugar, es fundamental 

diversificar la economía, reduciendo la dependencia del petróleo y fomentando el 

desarrollo de otros sectores productivos. Esto implica promover la inversión en 

tecnología, investigación y desarrollo, así como la mejora de la infraestructura y la 

capacidad productiva en sectores como la agricultura, la manufactura y el turismo. 

El desarrollo sostenible en América Latina se orienta hacia la búsqueda de nuevos 

modelos de crecimiento, donde se desarrollen los aspectos económicos, sociales y 

ambientales a partir de nuevos pensamientos sobre la pobreza, el desempleo, el 

calentamiento global, etc. En Ecuador se ha dinamizado como un país que busca crear 

potencial en su economía, donde todos los sectores están involucrados y sus acciones 

afectan directa o indirectamente el producto interno bruto del PIB. 

Como lo señala Yagual Velástegui et al. (2019), la participación institucional ha sido 

el eje principal de su práctica, “la economía nacional se ha reactivado gracias a 

diversos actores como el gobierno y la empresa privada”, la participación es 

fundamental. Se busca un dinamismo económico considerable y cambios 

significativos en diversos sectores, como el sector de la logística y el transporte, en 
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particular en la gestión de almacenes temporales, el transporte y los servicios logísticos 

relacionados. Para varios autores, el concepto de crecimiento económico es un 

obstáculo para el desarrollo y 

Además, es crucial fortalecer el entorno empresarial y mejorar la competitividad. Esto 

implica la implementación de políticas que fomenten la inversión extranjera, la 

simplificación de trámites y regulaciones, y la promoción del emprendimiento y la 

innovación. Al mejorar el ambiente de negocios, se puede estimular la producción 

industrial y generar un impacto positivo en el crecimiento económico y en el IPP. 

Asimismo, es importante mencionar la relevancia del desarrollo humano y la equidad 

en el crecimiento económico. Es fundamental asegurar que los beneficios del 

crecimiento lleguen a todos los segmentos de la sociedad, reduciendo la desigualdad 

y promoviendo el acceso a oportunidades para todos los ciudadanos. La educación, la 

salud y la protección social son aspectos clave para garantizar un crecimiento 

económico inclusivo y sostenible. 

Durante muchos años, el crecimiento económico de una nación y los factores 

relacionados han sido objeto de estudio por parte de economistas. Existen varios 

enfoques teóricos que han contribuido a comprender mejor las condiciones que lo 

impulsan. 

Uno de los primeros autores en destacar la importancia de las manufacturas en el 

crecimiento económico fue (Smith, 1794). Según él, la división del trabajo, 

especialmente en el ámbito de la manufactura, promueve avances significativos en la 

productividad laboral debido a la especialización y la innovación en los procesos. 

Smith reconoció que existen rendimientos crecientes a escala en este sector, lo que 

significa que es posible aumentar la producción en una proporción mayor al 

incremento de los insumos. Sin embargo, este tipo de rendimientos no se aplican a 

otros sectores, especialmente al sector agrícola. 

Posteriormente, Young (1928) retomó esta idea y destacó que el crecimiento es un 

proceso acumulativo basado en los rendimientos crecientes generados en la industria. 

Otros economistas, como (Rosenstein-Rodan, 2016), (Nurkse & Weyforth, 1955), 

(Myrdal, 1957) y (Prebisch, 1958), pioneros en el campo de la economía del desarrollo, 

también enfatizaron la importancia de la industria en este proceso. 
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Sin embargo, la globalización ha llevado a una concentración geográfica de la 

manufactura en ciertos países, aunque no ha restado potencial al sector manufacturero 

en muchos lugares. A partir de los años 90, la contribución del sector manufacturero 

al crecimiento del producto interno bruto (PIB) ha disminuido. Además, no todas las 

ramas de la industria contribuyen de igual manera al crecimiento, ya que aquellas 

intensivas en capital y/o tecnología suelen tener mayores contribuciones a la 

productividad debido a una mayor expansión de la demanda. 

En un entorno internacional cada vez más dinámico y competitivo, con procesos de 

liberalización comercial y globalización, es crucial que aspectos como la 

industrialización y la productividad sean considerados fundamentales en la política de 

desarrollo de un país. Un nivel elevado de industrialización implica un cambio 

estructural de la economía, pasando de la producción de bienes primarios a bienes 

secundarios. 

En el caso específico de Ecuador, el sector manufacturero aún no ha experimentado 

un desarrollo significativo, representando solo el 20.8% de la producción total del país. 

Por otro lado, el sector servicios y el sector primario tienen una mayor participación 

en la economía. Aunque se han logrado avances sociales, el cambio no se ha reflejado 

en mejoras significativas en el ámbito productivo. Durante el período 2007-2020, la 

tasa de crecimiento del sector industrial fue del 1.5%, mientras que los sectores de 

servicios y primarios crecieron al 3% y 2.7%, respectivamente. Esta situación contrasta 

con la importancia que se le otorga al sector manufacturero como motor de crecimiento 

y generador de productividad en una economía. 

Dado que Ecuador busca un modelo de producción diversificado y con mayor valor 

agregado, es fundamental analizar el papel y la influencia del sector manufacturero en 

el resto de la economía y cómo puede impulsar un crecimiento económico más 

dinámico. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Recolección de la información 

Esta investigación se basa en un enfoque cuantitativo y se centra en el procesamiento 

de la información utilizando modelos matemáticos, estadísticos y econométricos. Para 

llevar a cabo este proceso, se recopilaron datos de fuentes de acceso público y se 

realizó el análisis utilizando un software especializado. Mediante este procedimiento, 

se lograron alcanzar los objetivos establecidos. 

Población 

La información correspondiente a la población ha sido obtenida de las series de tiempo 

presentadas para cada una de las variables, por el INEC. Los informes dados para cada 

uno de los períodos de tiempo por la Cámara de Industrias y Producción (CIP), 

clasifican los factores que determinan tanto la variable dependiente como la variable 

independiente. Datos obtenidos respecto a la edad, género, nivel de instrucción, rigidez 

del mercado laboral, nivel de ingresos, etc. 

Muestra 

Determinada la población para el presente estudio, en este caso de carácter infinito 

(>100.000 unidades de estudio), se procede a determinar el tamaño muestral. Para ello, 

se ha considerado como muestra las series de tiempo obtenidas para el período de 

estudio (2018-2021). Debido a que la presente investigación no ha obtenido sus datos 

de fuentes primarias, no se ha procedido a determinar una muestra probabilística para 

la evaluación de los datos correspondientes. 

Fuentes primarias 

El presente estudio no procede a utilizar fuentes primarias. 

Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias, como menciona Bernal (2010), son aquellas que no son la 

fuente original. Sin embargo, los datos obtenidos de estas fuentes son igualmente 
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válidos que los de las fuentes primarias. Estas fuentes secundarias son principalmente 

referencias utilizadas para la investigación y han sido obtenidas a partir de las fuentes 

primarias. Información de bases de datos, informes publicados, repositorios, 

investigaciones previas, libros, entre otros). 

Como se ha mencionado anteriormente, esta investigación se basa exclusivamente en 

fuentes secundarias. Los datos recopilados en intervalos anuales provienen 

principalmente del Banco Central del Ecuador (BCE). Se eligió utilizar los datos 

provenientes de está instituciones debido a su frecuencia y a la confiabilidad que les 

otorgan. 

Instrumentos 

La recopilación de información de diversas fuentes ha sido llevada a cabo mediante la 

revisión minuciosa de dichas fuentes. A través de la observación, se ha seleccionado 

y diferenciado la información obtenida de los informes y boletines recopilados de las 

bases de acceso público mencionadas anteriormente. Esta información se organizó 

sistemáticamente utilizando matrices de doble entrada, donde se estructuraron las 

series temporales correspondientes a cada variable. Posteriormente, esta información 

se importó al software estadístico Rstudio para su procesamiento y obtención de 

resultados. 

3.2 Tratamiento de la información 

En este estudio, se utiliza un enfoque metodológico dividido en dos fases. En la 

primera fase, se aplicará el filtro desarrollado por Hodrick y Prescott en 1997, con el 

fin de aislar el componente cíclico (estacionario) de las series de datos analizadas. En 

la segunda fase, determinará la correlación existente entre los ciclos obtenidos a partir 

de la suavización de las series.  

Siguiendo la metodología empírica propuesta por Kydland y Prescott en 1990, se 

utiliza el filtro de Hodrick y Prescott (FHP) en 1997 para descomponer las series de 

datos en una tendencia y un componente estacionario, que se considera como un 

indicador del ciclo económico. Partimos del supuesto de que una serie de tiempo 

desestacionalizada, representada como zt, está compuesta por tres componentes 

estocásticos: una tendencia (𝜏), un ciclo estacionario (ct), y un componente irregular 
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(𝜀t), el cual también es estacionario, para t = 1, 2, …, T. En esencia, el filtro HP es un 

filtro lineal de dos lados que suaviza la serie 𝜏t de zt minimizando la variabilidad de 

esta última en torno a la primera y penalizando los cambios bruscos en la tasa de 

crecimiento de la tendencia. Sin embargo, a pesar de su amplia utilización, el FHP 

presenta dos limitaciones significativas. Por un lado, genera un componente cíclico 

con alta volatilidad debido a la inclusión del componente de "ruido", y por otro, no se 

define de manera clara al comienzo ni al final de la muestra de datos. 

Este procedimiento es la base para el cumplimiento de los dos primeros objetivos. Con 

el propósito de evaluar el comportamiento de los datos en cada una de las series de 

tiempo, a fin de poder evaluar la razón de significancia que procede de cada uno de 

ellos. Con los valores obtenidos de los estadísticos se comienza el proceso de 

evaluación de la relación existente entre las dos variables. 

Teniendo en cuenta la manera en que se obtienen los valores de la serie filtrada y la 

forma de los coeficientes, se puede observar que cada dato es obtenido con un conjunto 

de coeficientes diferente a los demás. Esto quiere decir que la función de ganancia 

depende de la posición que ocupe el dato, por lo que cada dato tiene asociada una 

función de ganancia distinta. En Iacobucci [2005] se muestra la representación gráfica 

en tres dimensiones de esta función y allí se puede ver que en algunas posiciones, el 

filtro deja pasar las frecuencias estacionales. 
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3.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Variable dependiente: Crecimiento del sector económico (Sector Industrial 

CIIU C) 

Definición Dimensión Indicadores Ítems Técnica de 

Recolección 

Corresponde 

a los niveles 

de variación 

que existen en 

el sector. En 

este caso se 

considera la 

variación 

porcentual del 

número de 

empresas para 

los períodos 

de estudio 

Sector 

industrial 

Niveles de 

variación en el 

número de 

empresas y 

productividad 

de estas en el 

sector 

industrial. 

Número de 

empresas 

pertenecientes 

al sector; 

variación 

porcentual del 

número de 

empresas 

respecto al 

período t/t-1; 

Índice de 

Productividad 

(Ip) 

Análisis 

documental. 

Ficha de 

registro de 

datos 

secundarios 
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Tabla 2 Variable independiente: Índice de Precios al Productor 

Definición Dimensión Indicadores Ítems 
Técnica de 

Recolección 

Es un 

indicador que 

mide la 

variación de 

los precios de 

los bienes 

producidos y 

vendidos por 

los 

productores de 

un país. 

Precios del 

mercado 

oferente a los 

consumidores 

Estadísticos 

periódicos del 

sector 

industrial 

Índice de 

Precios al 

Productor 

(IPP); tasa de 

variación del 

IPP mensual 

respecto al 

período t/t-1 

Análisis 

documental 

Ficha de 

registro de 

datos 

secundarios 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados y discusión 

El análisis de la evolución del sector industrial durante el período 2018-2022 implica 

la consideración de diversos aspectos cruciales. Aspectos como el número de empresas 

en funcionamiento, los ingresos generados por ventas y las oportunidades laborales 

creadas son fundamentales para comprender la dinámica del sector. No obstante, este 

estudio se centra específicamente en dos variables para determinar el ciclo económico 

durante este lapso temporal. La primera variable es el Índice de Precios al Productor 

(IPP), que ofrece percepciones sobre la inflación y su impacto en el sector industrial. 

La segunda variable es el número de empresas, evaluado anualmente, lo que 

proporciona una perspectiva sobre la salud general del sector. 

Para analizar la tendencia en estas variables, se emplea el filtro de Hodrick y Prescott 

(FHP). Este método busca discernir la tendencia subyacente en las variables 

seleccionadas y graficar los ciclos correspondientes. La representación visual de estos 

ciclos permite una comparación directa, facilitando la identificación de patrones y 

relaciones entre el IPP y el número de empresas. En última instancia, el objetivo es 

presentar de manera gráfica la interrelación entre estas dos variables clave en el 

panorama industrial durante el período de estudio. 

• Análisis descriptivo 

En una primera fase, se llevará a cabo un minucioso análisis del comportamiento 

exhibido por las diversas variables previamente mencionadas. Este enfoque se erige 

como un pilar fundamental para la comprensión del entorno empresarial y la evolución 

que ha experimentado a lo largo del tiempo. Al desentrañar las complejidades de las 

variables en estudio, se abre la puerta a la identificación de patrones y tendencias, 

proporcionando así un panorama más claro de los factores que influyen en el entorno 

empresarial. 

El segundo paso de este estudio implica el análisis de las tendencias identificadas en 

las series estudiadas. Este análisis es esencial para discernir en qué momentos 
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específicos los ciclos de las series tienden a converger, ofreciendo una visión más 

precisa de los puntos de inflexión y posibles correlaciones entre las variables 

analizadas. Posteriormente, se procederá a una fase más profunda: el análisis 

explicativo. En esta etapa, el objetivo primordial será desentrañar las complejidades 

que vinculan los ciclos del Índice de Precios al Productor (IPP) y el número de 

empresas, procurando así identificar relaciones causales y patrones que arrojen luz 

sobre la interacción entre estas dos variables cruciales en el análisis económico. 

 

Figura 1 Número de empresas 

Nota: El número de empresas fue considerado de manera anual, dados los datos 

propios del Registro Estadístico de Empresas (REEM). 

Durante el período de estudio, el sector industrial se destacó como un motor de 

crecimiento constante, iniciando con un impresionante total de 76,553 empresas 

activas. Sin embargo, la tendencia en el número de empresas experimentó un declive 

en los años 2019 y 2020, atribuido a desafíos estructurales que impactaron la economía 

ecuatoriana. En 2019, la paralización de actividades en octubre tuvo un efecto 

negativo; mientras que, en 2020, la pandemia del SARS-COV2 resultó en la 

desaparición de numerosas empresas. 
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La fase de recuperación comenzó a partir del último trimestre de 2020, aunque el 

repunte más significativo se materializó en 2021. Durante este año, el sector industrial 

experimentó un impresionante crecimiento del 43.84% con respecto al número de 

empresas activas en 2018. Esta recuperación vigorosa señala la resiliencia del sector 

frente a las adversidades, destacando su capacidad para adaptarse y florecer incluso en 

condiciones económicas desafiantes. 

El análisis del comportamiento del sector industrial durante este período revela no solo 

las dificultades enfrentadas, sino también la capacidad de recuperación y crecimiento, 

posicionando al sector como un actor crucial en la economía, capaz de sobreponerse a 

desafíos significativos. 

- Índice de Productividad 

El índice de productividad del sector industrial emerge como un indicador crucial para 

evaluar la eficiencia operativa de este sector en una economía. Esta medida es esencial 

para entender cómo se distribuyen las unidades producidas en relación con los recursos 

empleados en el proceso productivo. La medición de la eficiencia proporciona una 

visión clara de la capacidad del sector industrial para optimizar sus recursos y 

maximizar la producción. 

A lo largo del período de estudio, el índice de productividad del sector industrial ha 

experimentado notables variaciones, revelando la influencia de factores tanto 

estructurales como coyunturales. Estas fluctuaciones pueden ser indicativas de 

cambios en las condiciones económicas, políticas o tecnológicas que impactan 

directamente en la eficiencia del sector. El análisis de estas variaciones resulta 

fundamental para comprender las dinámicas subyacentes y formular estrategias que 

impulsen una mayor eficiencia en el futuro. 

Durante el análisis del índice de productividad, se identifican dos puntos críticos que 

marcaron una notable contracción en los resultados. Estos momentos se ubican en el 

primer y cuarto trimestre de 2020, siendo el primero emblemático del inicio de la 

pandemia de SARS-COV2 y el segundo asociado con una significativa caída vinculada 

a una crisis interna. La pandemia, con sus restricciones y disrupciones, generó un 

impacto directo en la productividad, reflejándose claramente en estos dos períodos. 
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Contrariamente, se destaca un punto culminante en el tercer trimestre del mismo año, 

donde se alcanzó el nivel más alto de productividad durante el período de estudio. Este 

repunte se atribuye a la fase de recuperación que siguió a la pandemia del SARS-

COV2, marcando un periodo en el cual las empresas pudieron adaptarse y responder 

eficientemente a las nuevas condiciones. Este pico de productividad ilustra la 

capacidad del sector para recuperarse y adaptarse en medio de desafíos significativos, 

evidenciando la resiliencia y la capacidad de recuperación tras un periodo de 

disrupción económica. 

 

Figura 2  Ingresos por Ventas 

Nota: Datos obtenidos por el autor a partir del Registro Estadístico de Empresas 

(REEM) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

La comprensión de la evolución del sector industrial se ve significativamente 

influenciada por el análisis de su nivel de ventas, una variable crucial que permite 

discernir la capacidad y la contribución del sector a la economía nacional. El 

desempeño en ventas se revela como un indicador clave de la salud económica del 

sector industrial y su impacto en la actividad económica global. 

En un vistazo al histórico de ventas, se destaca un punto álgido durante el segundo 

trimestre de 2019. Este período marcó el punto culminante después de un periodo más 

lento provocado por la recesión desencadenada por el terremoto de 2016. Durante todo 
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el año 2019, las ventas del sector industrial superaron significativamente los 

114.933.073.703,35 USD, evidenciando una sólida recuperación y un impacto positivo 

en la economía nacional. 

Las adversidades coyunturales desencadenadas por las paralizaciones de octubre de 

2019 y la pandemia del SARS-COV2 dejaron un impacto significativo en las ventas 

del sector industrial durante el año 2020. Las ventas experimentaron una notable 

disminución, alcanzando un total de 97.722.010.900,14 USD, reflejando las 

dificultades económicas y las interrupciones en la cadena de suministro causadas por 

estos eventos. 

No obstante, tras este período de recesión, el sector industrial mostró una notable 

recuperación en 2022, alcanzando un hito histórico en ventas. En ese año, las ventas 

ascendieron a la cifra acumulada de 130.374.490.492,16 USD, representando una 

destacada variación del 33,41%. Este repunte sugiere una resiliencia y adaptabilidad 

significativas del sector industrial, capaz de superar desafíos considerables y 

recuperarse de manera sólida, contribuyendo positivamente al panorama económico. 
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Figura 3 Índice de Precios al Productor 

Nota: Valores obtenidos por el autor a partir del Registro Estadístico de Empresas 

(REEM) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Como acápite del análisis descriptivo, es imperativo destacar la relevancia mantenida 

por el Índice de Precios al Productor (IPP) en relación con el presente estudio. 

Conforme a la hipótesis establecida, se sostiene que las variaciones en el IPP 

mantendrán una correlación significativa con la tasa de crecimiento del sector 

industrial, específicamente en términos de la variación en el número de empresas 

creadas o cerradas durante el período de estudio. Este enfoque permite una 

comprensión más profunda de cómo los cambios en los precios de los productos 

afectan directamente la dinámica del sector industrial, desempeñando un papel crucial 

en la toma de decisiones y la formulación de estrategias para las empresas y los 

responsables de políticas económicas. 

La consideración del IPP como un indicador clave en este análisis no solo refleja su 

influencia sobre el sector industrial, sino que también destaca la interconexión 

intrínseca entre los factores económicos. La capacidad de prever y comprender las 

tendencias en el IPP ofrece una ventaja significativa al anticipar posibles cambios en 

el crecimiento del sector industrial, permitiendo una toma de decisiones más informada 

y estratégica para todas las partes involucradas. 
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En el enfoque actual, se ha tomado la decisión de analizar la variación mensual del 

Índice de Precios al Productor (IPP), una elección estratégica que permite 

trimestralizar los datos existentes. Esta selección metodológica se fundamenta en la 

capacidad que brinda para eliminar la tendencia, la cual podría originarse por la 

acumulación si se considerara de manera anual o interanual. Al adoptar esta 

perspectiva, se busca una comprensión más detallada de los patrones cíclicos, 

facilitando la identificación de fluctuaciones significativas en el IPP a lo largo del 

tiempo. 

La utilización de esta variación mensual del IPP también se alinea con el propósito de 

encontrar similitudes en los ciclos, como se detallará en la sección siguiente del 

análisis. Esta aproximación contribuirá a revelar patrones recurrentes en el 

comportamiento del IPP y su posible correlación con otras variables analizadas. En 

última instancia, la elección de la variación mensual del IPP no solo proporciona una 

visión más refinada de la dinámica de los precios, sino que también facilita la 

identificación de relaciones significativas con otros aspectos del análisis económico. 

Al examinar la evolución del Índice de Precios al Productor (IPP) de forma mensual, 

se evidencia una tendencia al alza que ha caracterizado los últimos años. Esta 

trayectoria ascendente sugiere un aumento constante en los precios de los productos a 

lo largo del tiempo. Sin embargo, es crucial contextualizar la interpretación de estos 

datos, especialmente durante el período comprendido entre el segundo trimestre de 

2021 y el tercer trimestre de 2022. Durante este lapso, la inflación registrada puede 

atribuirse a un efecto rebote, generado como respuesta a la recesión provocada por la 

pandemia del SARS-COV2 en el año 2020. Este fenómeno destaca la dinámica 

económica compleja que sigue a periodos de crisis, donde la recuperación puede dar 

lugar a aumentos temporales en los precios antes de estabilizarse nuevamente. 
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Figura 4 Índice de precios al Productor 

Nota: Los datos obtenidos corresponden a la Serie Histórica de Disponibilidad 

Nacional del Índice de Precios al Productor, que se encuentra como parte del 

repositorio del INEC. 

• Análisis Explicativo 

La aplicación del Filtro de Hodrick y Prescott (FHP) desempeña un papel fundamental 

al abordar dos aspectos cruciales en el análisis de series temporales. En primer lugar, 

facilita la obtención de la tendencia de la serie, lo que permite desestacionalizar los 

datos y obtener una visión más uniforme para el análisis. Esta suavización de los datos 

es esencial para visualizar patrones a largo plazo y entender la dirección general de la 

serie a lo largo del tiempo. 

Además, al analizar el ciclo mediante el FHP, se busca comprender la 

complementariedad entre las variables consideradas. En este caso, las variables 

seleccionadas para evaluar la afinidad del ciclo son el crecimiento de las empresas y 

el Índice de Precios al Productor (IPP), ambas expresadas en unidades porcentuales. 

Los resultados obtenidos a través del Filtro de Hodrick y Prescott permiten no solo 

suavizar los datos y determinar la tendencia, sino también identificar los ciclos 

conjuntos de estas variables. 

-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%

90

95

100

105

110

115

Índice de Precios al Productor (IPP)
(2018:1 - 2022:4)

Índice de precios al productor Variación porcentual (IPP)



30 

  

En la evaluación del estadístico lambda, se siguió la recomendación de Hodrick y 

Prescott para datos trimestralizados, utilizando un lambda de 1600. Esta elección 

metodológica proporciona resultados detallados que ilustran claramente tanto la 

tendencia como los ciclos de las dos series, ofreciendo una visión más completa y 

detallada de la dinámica subyacente. 
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Nota: Elaboración propia a partir de los datos del INEC. 

Figura 5 Índice de precios al Productor  
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Nota: Elaboración propia a partir del REEM. 

Figura 6 Número de Empresas 
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Figura 7 Ciclo 

Nota: Comparación de los ciclos del IPP y el crecimiento del número de las empresas 

La suavización de las series, mediante la obtención de la tendencia, representa el 

primer paso esencial para consolidar la comprensión de los ciclos. Sin embargo, la 

limitación en el número de observaciones ejerció un papel determinante, impidiendo 

que la suavización alcanzara una mayor proximidad a la tendencia. Esta limitación 

destaca la importancia de disponer de un conjunto de datos robusto y extenso para 
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obtener una representación más precisa de la evolución de las variables a lo largo del 

tiempo. 

En ambos casos analizados, se observa un marcado valle durante el proceso de recesión 

del ciclo, seguido de una notable recuperación entre los trimestres dos y cuatro del año 

2021. Cuando se considera el inicio del ciclo en el primer trimestre de 2018, se revela 

un extenso período de depresión en ambas series. Posteriormente, a partir del tercer 

trimestre de 2021, se percibe un claro proceso de recuperación, culminando en un auge 

pronunciado entre el segundo y tercer trimestres de 2022. Estos patrones destacan la 

dinámica cíclica inherente a las variables estudiadas y proporcionan una base para 

entender mejor las fases de contracción y expansión en el período analizado. 
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Nota: Emparejamiento de los ciclos de las dos series suavizadas. 

Figura 8 Emparejamiento  

Finalmente, se puede apreciar la compaginación de las series en función de su ciclo. 

Esto hace pensar que existe la posibilidad estadística de que los ciclos estén 

relacionados entre sí. Para confirmar esta hipótesis, se procedió a realizar una regresión 

lineal simple, a través de la metodología de mínimos cuadrados ordinarios (LSE), para 

determinar la relación entre las dos series. 
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4.2 Verificación de la hipótesis o fundamentación de las preguntas de 

investigación 

La relación validada respalda las premisas planteadas anteriormente. En primer lugar, 

la relación positiva evidencia que la variación de una unidad porcentual en el Índice 

de Precios al Productor (IPP) tendrá un impacto directo en el crecimiento proporcional 

de 4463.64 unidades porcentuales en las nuevas empresas. Esta relación cuantifica la 

influencia directa que los cambios en el IPP ejercen sobre el crecimiento del sector 

empresarial, ofreciendo una medida precisa de la relación entre estas variables. 

Tabla 3 Verificación de la hipótesis 

Dependent Variable: CICLO_EMP   

Method: Least Squares   

Sample: 2018Q1 2022Q4   

Included observations: 20   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

      
     CICLO_IPP 4463.640 545.0856 8.188879 0.0000 

C 1.29E-08 1080.284 1.20E-11 1.0000 

     
     R-squared 0.788379     Mean dependent var 9.65E-09 

Adjusted R-squared 0.776622     S.D. dependent var 10221.93 

S.E. of regression 4831.176     Akaike info criterion 19.89821 

Sum squared resid 4.20E+08     Schwarz criterion 19.99778 

Log likelihood -196.9821     Hannan-Quinn criter. 19.91764 

F-statistic 67.05774     Durbin-Watson stat 2.284651 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     Nota: Elaboración a partir de los datos obtenidos por el autor y procesados en el 

software. 

Además, al considerar la bondad de ajuste, se observa que el crecimiento de las 

empresas puede explicarse en un 77,66% a partir de las variaciones del IPP. Este alto 

nivel de explicación refleja la robustez y la significativa asociación entre estas dos 
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variables, subrayando la utilidad del IPP como predictor del crecimiento empresarial 

en el contexto analizado. La combinación de la relación positiva y la alta bondad de 

ajuste fortalece la validez y la utilidad de la ecuación resultante, proporcionando un 

marco analítico sólido para comprender la dinámica interrelacionada entre el IPP y el 

crecimiento de las empresas. 

∆𝐸𝑚𝑝 = 1.3𝐸 − 8 + 4463.64 ∗ ∆𝐼𝑃𝑃 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

El análisis de la evolución del sector industrial durante el período 2018-2022 implica 

la consideración de diversos aspectos cruciales. Aspectos como el número de empresas 

en funcionamiento, los ingresos generados por ventas y las oportunidades laborales 

creadas son fundamentales para comprender la dinámica del sector. No obstante, este 

estudio se centra específicamente en dos variables para determinar el ciclo económico 

durante este lapso temporal. La primera variable es el Índice de Precios al Productor 

(IPP), que ofrece percepciones sobre la inflación y su impacto en el sector industrial. 

La segunda variable es el número de empresas, evaluado anualmente, lo que 

proporciona una perspectiva sobre la salud general del sector. 

Durante el período de estudio (2018-2022), el sector industrial experimentó una 

notable resiliencia, iniciando con 76,553 empresas activas. Se observó un declive en 

2019 y 2020 debido a desafíos estructurales, como la paralización de actividades en 

octubre de 2019 y la pandemia del SARS-COV2 en 2020. La fase de recuperación 

comenzó en el último trimestre de 2020, con un crecimiento significativo del 43.84% 

en el número de empresas en 2021. El análisis revela la capacidad del sector para 

adaptarse y crecer, incluso en condiciones económicas desafiantes. 

El índice de productividad del sector industrial mostró variaciones notables, 

destacando dos puntos críticos en el primer y cuarto trimestre de 2020 debido a la 

pandemia del SARS-COV2. Se evidenció un punto culminante en el tercer trimestre 

de 2020, marcando la fase de recuperación postpandémica. El análisis destaca la 

resiliencia del sector al recuperarse y adaptarse eficientemente a nuevas condiciones, 

demostrando capacidad de adaptación tras la disrupción económica. 

Las ventas del sector industrial alcanzaron su punto más alto en el segundo trimestre 

de 2019, marcando la recuperación después de la recesión desencadenada por el 

terremoto de 2016. Las paralizaciones de octubre de 2019 y la pandemia del SARS-

COV2 impactaron negativamente las ventas en 2020, pero el sector mostró una sólida 

recuperación en 2022, alcanzando un hito histórico. La resiliencia y adaptabilidad del 
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sector quedan reflejadas en la capacidad para superar desafíos y contribuir 

positivamente al panorama económico. 

El análisis del IPP muestra una tendencia al alza en los últimos años, con un período 

de inflación entre el segundo trimestre de 2021 y el tercer trimestre de 2022, atribuido 

al efecto rebote postpandémico. El IPP se considera un indicador crucial que mantiene 

una correlación significativa con el crecimiento del sector industrial, especialmente en 

términos del número de empresas. La relación positiva y la alta bondad de ajuste en la 

regresión lineal respaldan la hipótesis de que las variaciones en el IPP influyen 

directamente en el crecimiento de las empresas industriales. 

En resumen, el sector industrial ecuatoriano ha demostrado una notable capacidad de 

adaptación y recuperación a lo largo del período estudiado, enfrentando desafíos 

económicos y crisis externas. La interconexión entre el IPP y el crecimiento de las 

empresas resalta la importancia de comprender las dinámicas económicas para una 

toma de decisiones estratégica y anticipada. 

5.2 Limitaciones del estudio 

El presente estudio fue realizado debido al interés del investigador en materia de 

economía del desarrollo y economía industrial. A nivel teórico, los conceptos forman 

parte del conocimiento del investigador; sin embargo, las herramientas metodológicas 

y el análisis de los resultados se vieron limitados por la carencia de conocimientos 

impartidos en la malla curricular de la carrera de economía. Pese a ello, este proceso 

fue parcialmente solventado por la asesoría tanto del director como el tutor de esta 

investigación, también de varios economistas expresaron su criterio respecto a esta 

investigación manifestando sus conocimientos y solventando las dudas que el 

investigador tuvo. 

5.3 Futuras temáticas de investigación 

La economía del desarrollo, la economía industrial, los fenómenos económicos y 

sociales analizados desde metodologías utilizadas en esta investigación, son ejemplos 

de líneas de estudio de las que no dispone la Universidad Técnica de Ambato. El autor 

de la presente investigación invita a los alumnos y docentes investigadores a considerar 
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ampliar los trabajos de generación de conocimiento hacia aspectos como los antes 

mencionados. 
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